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Este trabajo tiene como proposito presentar una serie de observaciones sobre la 

microempresa como objeto de estudio. Para ello, se parte del analisis del origen 

de un renovado interes que entre 10s investigadores ha suscitado este subsector y 

se destaca su importancia en el entorno de Mexico. 

Asimismo, se examina la problematica inherente a la estratificacion de empresas 

por tamatios, se sugiere la utilization de un marco de referencia integrador para 

abordar este objeto de estudio aunado a ideas de posibles lineas de trabajo y se 

desarrolla una propuesta de subdivision de la microempresa sustentada en la 

heterogeneidad estructural existente en su interior. 
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A series of observations is presented on this work upon the microcompany as 

study object. It departs from a scratch analysis due to a new interest provoked 

among its researchers, and stands out its importance around Mexico. Also, as an 

inherent problem to strata by size is shown, a reference frame is suggested to use 

it as an integral framework. To overcome this study's object some possible lines of 

work are developed as proposals to a new micro firms division based on existent 

inner structural heterogeneity. 



Este trabajo tiene corno prop6sito el presentar una serie 

de observaciones sobre la rnicroernpresa corno objeto de 

estudio. Para ello, se parte del analisis del origen del 

nuevo interes que entre 10s investigadores ha suscitado 

este subsector y se destaca su irnportancia en el entorno 

de Mex ico.  Asirnisrno, se exarnina la problernAtica 

inherente a la estratificacibn de ernpresas por tarnatios, 

se sugiere la ut i l izacion de un rnarco de referencia 

integrador para abordar este objeto de estudio, aunado a 

ideas de posibles lineas de trabajo y se desarrolla una 

propuesta de subdivision de la rnicroernpresa, sustentada 

en la heterogeneidad estructural existente en su interior. 

A partir de 10s inicios de 10s ochenta, el estudio de las 

ernpresas de rnenor tarnafio cobr6 un creciente interes 

entre 10s investigadores, especialrnente de paises 

industrializados, originando, a partir de ello, innurnerables 

debates e intensas discusiones en torno al significado y 

connotacion de esta renovada presencia de un "vestigio 

del pasado" que, desde diferentes enfoques, generaba 

nuevas expectativas y esperanzas de crecirn iento 

econ6rnic0, de creaci6n de ernpleos, de elevation de la 

cornpetitividad ernpresarial. 

Lo anterior, en contraposicion a 10s pron6sticos 

arnpliarnente aceptados entre acadernicos que  

vaticinaban la paulatina desaparicion de las ernpresas 

en pequefia escala y el cardcter marginal que asumirian 

por ser una rerniniscencia de 10s prirneros rnornentos del 

desarrollo capitalista (Saravi, 1997). 

Tales vaticinios sobre el destino de 10s pequefios 

establecirnientos se sustentaban en el desarrollo alcanzado 

y esperado del sisterna fordista que cornenzo a irnplantarse 

en Estados Unidos a principios del siglo XX y a difundirse 

arnpliarnente en el resto del rnundo en la prirnera rnitad 

de ese siglo. El fordisrno se orientaba a la obtenci6n de 

econornias de escala rnediante la concentracion de la 

produccion en rnasa de bienes estandarizados en grandes 

firrnas, para rnercados en creciente expansion, con  

tarnatios minirnos de planta por debajo de 10s cuales 

se consideraba que no era posible operar en forrna eficiente 

y cuya consol idacion l levaria inevitablernente a la  

e l i r n inac ion  de es tab lec i rn ientos  de pequet ias 

dirnensiones y a su expulsion hacia Areas economicas 

rnarginales. 

Este renovado inter& se derivo, principalrnente, 

de 10s exitos que en diferentes partes de l  rnundo 

alcanzaron unidades de rnenor tarnafio que habian logrado 

conforrnar entre ellas eficientes redes de produccion e 

integrarse a cadenas productivas de grandes firrnas. Lo 

anterior, especialrnente referido a 10s logros exportadores 

de 10s distritos industriales italianos, a ernpresas japonesas 

que a traves del desarrollo e introducci6n del "sisterna 

Toyota" crearon u n  nuevo rnodelo de organizacion 

industrial conocido corno "especializaci6n flexible" y a 

carnbios incorporados en la gran fdbrica fordista. 

Los distritos industriales pueden definirse corno 

aglomeraciones terri toriales de pequefias ernpresas 

independientes, per0  ver t ica l  y hor izontalrnente 

art iculadas entre s i  y con  otras de mayor tamafio, 

especializadas en un mismo sector o cadena productiva, 

cuyo  agruparniento resulta de cornplejos procesos 

econornicos, urbanisticos, culturales y sociales. 



con firmas de menor tamafio, tanto a escala nacional 

como internacional. 
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En Mexico, aunque en 10s ochenta habia reducidos grupos 

de estudiosos de las empresas de menor tamafio, no es 

sin0 hasta principios del decenio de 10s noventa cuando 

surge un creciente interes por su investigation en 10s 

sectores pliblico, privado y academico. 

Esto se da en un entorno internacional caracterizado 

por la introducci6n de un conjunto de nuevas relaciones 

globales, entendidas como un proceso progresivo de 

internacionalizaci6n del capital financiero, industrial y 

comercial y de su articulation a escala mundial, regido 

fundamenta lmente  po r  las grandes corporaciones 

rnultinacionales y 10s centros de poder economico del 

mundo, cuyos principales actores son el Fondo Monetario 

International, e l  Banco Mundial ,  la Organizacion de 

Cooperaci6n y Desarrollo Economico, la Organizacion 

Mundial de Comercio y esferas gubernamentales de 10s 

paises altamente industrializados (Shnchez y Vidal, 2000). 

Paralelamente, y c o m o  resul tado d e  la  

internacional izacion de 10s mercados, se genero un 

proceso de intensification de la rivalidad competitiva 

entre las naciones y sus firrnas transnacionales propiciando 

la formation de bloques rcgionales de paises, dando lugar 

a u n  nuevo pro tecc ion ismo en donde se presentan 

facilidades para 10s flujos comerciales en el interior de 

cada uno de ellos y proteccionisrno hacia el resto. 

La insertion de Mex ico en este nuevo context0 

internacional  se in ic ia  hacia fines d e  10s ochenta y 
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Entre 10s mecanismos mediante 10s cuales 10s 

distritos industriales generan ventajas competitivas, en 

comparacion con las empresas que actuan aisladamente, 

destacan 10s rendimientos crecientes a escala. Pero, en 

este caso, las economias de escala que se logran no son 

internas (como las que ocurren en 10s gigantes industriales) 

sin0 externas al conjunto de unidades economicas que 

conforman el distrito, e internas al territorio de aglomeracidn 

(Observatorio Permanente de las Pymis, 2001). 

E l  "sistema Toyota", conoc ido  tambien como 

Ohnismo, tuvo su origen en la necesidad particular en que 

se encontro Japon en 10s aiios cincuenta de satisfacer 

pedidos pequefios de autom6viles diferenciados y variados, 

con metodos que abatieran 10s costos de produccion, que 

permitieran elevar la product iv idad sin recurrir a las 

economias de escala y a la estandarizacion tayloriana y 

fordiana. Este objetivo se configuro sobre el principio de lo 

que se denomino la "fabrica minima" y flexible a la vez; 

capaz de asimilar con recursos reducidos 10s cambios y 

fluctuaciones cuantitativas y cualitativas de la demanda. 

Una  de las cond ic iones b5sicas para el 

funcionamiento del "sisterna Toyota, difundido ampliamente 

y aplicado exitosamente en diversas ramas industriales, ha 

sido precisamente e l  apoyarse extensamente en el 

establecimiento de peculiares relaciones de subcontrataci6n 

de la empresa matriz con pequeAas y medianas firmas para 

la producc ion de un elevado porcentaje de sus 

requerimientos de partes y cornponentes (Coriat, 2000). 

En el caso de la gran empresa de produccion en 

masa se in t roducen igua lmente  nuevas formas d e  

organ izac ion indust r ia l  e n  donde se favorecen las 

relaciones horizontales, m i s  que 10s conceptos de 

verticalidad, a traves de la subcontratacion, especialmente 



continua profundizandose hasta la actualidad. Como parte con una serie de situaciones y factores que en la sociedad 

de este proceso de insercion destacan 10s siguientes mexicana han venido cobrando relevancia. Entre ellos, 

aspectos: destacan 10s siguientes: 

+ La amplia apertura comercial del pais realizada a + Por la signif icativa y creciente presencia de 

trav6s de la disminucion de la proteccion microempresas en la economia mexicana. En 1998 

arancelaria de productos importados y la firma de el 98.3% de las unidades economicas en el ambito 

tratados y acuerdos comerciales con un significativo nacional eran microempresas, 1.3% pequetias, 0.3% 

numero de paises; medianas y 0.l0/0 grandes. 

+ Reduccion del tamatio y del papel del Estado como De 1992 a 1998 el numero de microempresas', 

rector y promotor activo del desarrollo economico, Gnicamente en areas urbanas de 100 mil y mas 

como regulador del comercio exterior y de 10s habitantes, pas6 de 2.6 a 4.2 millones, lo cual 

mercados internos, como inversionista en areas represento un increment0 de cerca de 1.6 millones. 

estrategicas y promotor del bienestar social; Para el mismo periodo, el personal ocupado transit6 

+ Desregulacion de la economia que, entre otros de 4.8 a 6.7 millones, registrando un aumento de 

aspectos, ha permitido eliminar restricciones a la 

participacion de 10s particulares, nacionales y 

extranjeros, en esferas de la economia 

anteriormente vedadas para ellos o de competencia 

exclusiva del Estado. Asimismo, la expansion de 

la participacion de la inversion extranjera directa 

en las empresas la cual puede llegar a ser del cien 

por ciento y de las facilidades de la inversion de 

cartera para moverse desde y hacia el exterior. 

+ El instituir las exportaciones manufactureras como 

eje central de la nueva politica economica. 

1.9 millones. 

En 1998, estimativamente el nl jmero total de 

microempresas en el pais ascendia a 6 millones 

657 mil, de 10s cuales el 18.2% correspondia a la 

industria manufacturera; el 38.5% al comercio y 

el 43.3% a servicios no financieros. Asimismo, de 

10s 38.6 millones de personas ocupadas en 1998 

en el conjunto de la economia nacional, 

aproximadamente 1 2.7 mil lones (32.9%), laboraban 

en el subsector de la microempresa (Garcia de Leon 

Campero y Flores, 2000). 

+ Preocupaci6n por el cont inuo cierre de 

El pronunciado inter6s por el estudio de las microempresas que se han visto afectadas por 

unidades en pequeia escala en nuestro pais se relaciona factores como el increment0 de la inversidn 

I El concept0 de microernpresa lo referimos a la unidad economica involucrada en actividades relacionadas con la industria 

rnanufacturera, el cornercio, 10s servicios, la construcci6n y el transporte, ya sea que las tareas se realicen en la vivienda o fuera de ella, con 

o sin local, y que cuenten con hasta seis personas ocupadas en 10s casos del comercio, 10s servicios, la construccion y el transporte y hasta con 

16 personas ocupadas en el caso de las manufacturas. En este nljmero se incluye al duetio del negocio 



extranjera directa, la indiscrirninada apertura + Por constituir las rnicrounidades un rnedio para el 

cornercial realizada que ha facilitado el ingreso autoernpleo y generation de ingresos de arnplios 

rnasivo de productos del exterior; parte de ellos nljcleos de la poblacion rn6s desfavorecida, de 10s 

irnportados legalrnente, otros, rnediante trdrnites que se encuentra en situation de pobreza y pobreza 

aduanales ilegales, alteracion de pedirnentos de extrerna2, sin posibilidades de acceder a puestos 

irnportacion, triangulation de rnercancias, su rnejor rernunerados dados sus bajos niveles 

subvaluaci6n y sin cuotas cornpensatorias; o bien, educativos y una deficiente capacitacion labora. 

arnparo de esquernas corno la rnaquila o sirnplernente Se estirna que en 1992 la poblacion en la pobreza 

a traves del contrabando. Lo anterior, afectando en era de 37.2 rnillones, correspondiendo 13.6 

forrna sobresaliente a establecirnientos de rarnas rnillones a pobres extrernos. Para 1996 la cifra de 

corno la textil, prendas de vestir, cuero, calzado, pobres habia aurnentado a 49.1 rnillones y 10s que 

juguetes, productos de rnadera y pequeiio cornercio. se encontraban en condiciones de pobreza extrerna 

+ Por la deterrninante cont r ibuc ion de 10s a 20.3 rnillones (Calva, 2000). Por su parte, INEGl 

rnicronegocios en el  crecirniento del  sector reporto para el aiio 2000 un total de 18 rnillones 

informal, de unidades que operan en condiciones de pobres extrernos (Pasillas, 2001). 

de gran precariedad, con ausencia de las rninirnas + Por el relevante papel que juegan 10s 

condiciones laborales para sus trabajadores, sin rnicronegocios en la satisfaccion de necesidades 

prestaciones sociales, una deficiente seguridad e de bienes y servicios en 10s casos en 10s cuales el 

higiene en el trabajo, salarios por debajo del lirnitado tarnatio del rnercado, lo diversificado de 

rninirno, largas jornadas laborales, sin acceso a la dernanda, 10s tipos de clientes, las dificultades 

apoyos institucionales; provocando significativas para su acceso o por la ausencia o bajas econornias 

perdidas fiscales y una cornpetencia desleal con de escala no son atractivos, o lo son parcialrnente, 

el sector formal. para ernpresas de mayor tarnatio. 

Si la forrnalidad la rnedirnos en funcion de la Tal es el caso de establecirnientos de rnenor tarnaiio 

condicion de registro de 10s rnicronegocios ante la que en el Arnbito regional, o en Areas geogrdficas 

Secretaria de Hacienda y Credito P~jbl ico resulta reducidas, cubren la totalidad o parte de 10s 

que solarnente cerca del 30% operaba dentro del requerirnientos de productos y servicios. 0 bien, que 

sector formal de la econornia y el restante 70% en facilitan el aprovecharniento e industrializacion de 

el informal. rnaterias prirnas locales que por su perecibilidad, 

Se considera que una persona estd en condiciones de pobreza extrerna si el rnonto prornedio per c6pita de su ingreso familiar no 

alcanza siquiera a cubrir el costo norrnativo de satisfactores esenciales, es decir, no cubre las necesidades rn6s apremiantes de alirnentacibn, 

vivienda, vestido y calzado, cuidados b6sicos de la salud e higiene, cultura y recreaci6n b6sicas y de otras partidas rnenores que norrnalmente 

no se reciben por rnedio de transferencias gubernarnentales. 



insuficiencia de vias de cornunicacidn o altos costos 

de transporte no es rentable o factible trasladarlas a 

grandes distancias salvo con previa transforrnacion. 

En el  caso del  sector rural y de pequetias 

cornunidades, todo esto ayuda a retener una porci6n 

de la rnano de obra excedente y a evitar su 

desplazarniento a centros urbanos rnds 

congestionados (Garcia de Leon Carnpero, 1993). 

+ Por contribuir a rnoderar el desernpleo de personal 

del sector rnoderno que ternporalrnente pierde su 

trabajo y opta por autoernplearse, prirnordialrnente 

en las fases de desaceleraci61-1 y contraccion de la 

econornia. 

+ Por constituir este tip0 de unidades economicas una 

ocupaci6n alternativa para personas que por prirnera 

vez se incorporan a la poblacion econornicarnente 

activa y desean laborar en forrna independiente, o 

que no encuentran trabajo corno ernpleados. 

Al  respecto, cabe decir que el lento crecirniento 

de la econornia rnexicana a partir de 1982, y su 

acentuado cardcter ciclico, son factores que han 

incidido de rnanera irnportante en 10s desequilibrios 

del rnercado de trabajo, en la generacion de un 

nl jrnero s igni f icat ivo de desernpleados con  

antecedentes laborales y de personas que por 

prirnera vez pretenden incorporarse al trabajo y no 

encuentran ernpleo. 

+ Por ser 10s negocios en pequefio una fuente de 

cornplernentacion de ingresos para un gran nljrnero 

de farnilias y una opcion para asalariados que 

buscan mejorar sus percepciones. Lo precedente, 

derivado en parte de la inequitativa distribuci6n 

de l  ingreso, de  su al ta concentracibn,  de la 

pronunciada caida de 10s salarios reales, de la 

perdida del poder adquisitivo de las farnilias. 

S i  se analiza la distribution del ingreso nacional 

entre deciles de la poblacion, puede afirrnarse que 

en el period0 1992-1996 el 40% de la poblacion 

rnds pobre (deciles I, 11, I l l  y IV) rnantuvo una 

part ic ipaci6n prornedio del  11 %; 10s sectores 

rnedios (deciles V, VII, VII, Vl l l  y IX) un 46%, y el 

10% de la poblacion, el decil rnds rico, concentr6 

el 43% del ingreso (Herndndez, 2000). Del rnismo 

rnodo, el ingreso rnonetarios prornedio de 10s 

hogares pas6 de $5,029.00 en 1992 a $3,894.00 en 

1996 (Melgar, 1999) y 10s salarios rninirnos reales 

sufrieron de 1990 a 1999 una reduction del 60.2%; 

10s contractuales un 53.3%; en la construcci6n un 

42.0% y 10s rnanufactureros 11.1 %. Igualrnente, 

de 1994 a 1998 10s precios de la canasta bdsica se 

incrernentaron en un 190%, rnientras 10s salarios 

rninirnos aurnentaron en un 73%. Es decir, en 

tCrrninos reales, descontando la inflacibn, el poder 

adquisitivo de 10s salarios cay6 un 30.5%. 

+ Por exist i r  un segrnento irnportante de 

rnicroernpresarios con disposition para asurnir 

riesgos e invertir, con capacidad tecnica y gerencial 

para crecer, para par t ic ipar  en e l  rnercado 

internacional, contribuir a la sustitucion eficiente 

de irnportaciones e integrarse a diversas forrnas de 

ar t icu lac ion product iva,  de asociacion y 

cooperacion interernpresarial. 

+ Por el inter& de incorporar un enfoque de gbnero en 

el analisis de 10s micronegocios lo cual deviene de 

las caracteristicas diferenciales que reviste la 

situation de hombres y rnujeres que se desernpefian 



de escolaridad de 10s duetios de 10s negocios; 

trabajadores igualrnente con reducida educaci6n 

fo rha l  y capacitacion para el trabajo; fuertes 

rezagos tecnol6gicos y de productividad; poco o 

nulo conocirniento y experiencia en cornercio 

international. 
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Tanto para estudios cornparativos corno considerando que 

el subsector de la rnicroernpresa se articula o confluye 

sirnultinearnente en 10s rnisrnos espacios econornicos con 

la pequetia, rnediana y gran ernpresa, ya sea a traves de la 

asociacion y cooperacion interernpresarial, intercarnbiando 

productos y servicios, conforrnando estructuras de rnercado 

o participando en el rnercado de trabajo; es de surna 

irnportancia para el investigador tener una idea sobre la 

diversidad de criterios en que se sustenta la division de 

ernpresas por tarnahos. 

Lo precedente para estar en condiciones de 

cornprender o analizar criticarnente las estratificaciones 

ernpleadas por estudiosos del terna y por organisrnos 

pljblicos, privados y del sector social vinculados con la 

rnicroernpresa y para construir nuestros propios conceptos 

de tarnatios acordes con 10s objetivos especificos que 

persigamos. Por consiguiente, a continuacion describirnos 

un conjunto de elementos referentes a esta problerndtica. 

Hasta fines de 10s atios setenta, y con rnotivos de 

foment0 y estudio, la subdivision de las empresas por tamaho 

cornprendia por lo general unicarnente tres estratos: 

pequetia, mediana y gran ernpresa. Sin embargo, en la 

prirnera mitad de 10s atios ochenta, y con 10s misrnos 

corno propietarios (as) o corno trabajadores (as). En 

1998, en areas urbanas con 100 mil y mas habitantes, 

el 34% de 10s duetios de rnicronegocios eran rnujeres 

y el 66% hombres y en lo referente a 10s trabajadores 

el 43% eran rnujeres y el restante 57% hombres. 

+ Porque no obstante la relevancia de este tip0 de 

establecirnientos no se cuenta a nivel institucional 

con 10s suficientes apoyos para ayudarlos a superar 

10s serios problernas que enfrentan, para consolidar 

su sobrevivencia, desarrollo, crecirniento e 

insertion en el nuevo entorno cornpetitivo. 

Entre estos problernas destacan la ausencia de 

prograrnas nacionales, sectoriales y regionales 

forrnulados con la participacion de 10s principales 

actores vinculados con la prornocion y desarrollo 

de la rnicroernpresa y de instrurnentos articuladores 

de la ejecucion de estos prograrnas. La lirnitada 

disponibilidad de infraestructura institucional y de 

condiciones generales para la produccion para 

sustentar adecuadarnente, en el arnbito local, el 

desarrollo ernpresarial; la excesiva reglarnentaci6n 

existente para su creacion y operacion; el 

incipiente desenvolvirniento de la cooperaci6n 

interernpresarial; credit0 escaso y lirnitaciones 

para su acceso. 

Tambien, falta de adecuados organismos grerniales 

que representen al subsector, bajos niveles de 

cornprorniso social de 10s microernpresarios, 

l imitada o nula capacidad de capital izacion, 

ernpleo de estilos gerenciales que corresponden a 

entornos de baja cornpetitividad, con un restringido 

ernpleo de las tecnicas administrativas; falta de 

una solida preparacion empresarial y bajos niveles 



objetivos, se consider6 conveniente incorporar un nuevo 

estrato: la microempresa, por considerarse que las unidades 

de muy pequeiia escala requerian, por sus caracteristicas 

diferenciales, ser tratadas y estudiadas por separado. En el 

caso de Mexico, esta nueva subdivision se oficializ6 con 

la aprobacion en 1985 del Programa para el Desarrollo 

Integral de la lndustria Mediana y Pequeiia. 

Con las estratificaciones se busca, entre otros 

aspectos, formar grupos homogeneos de empresas para 

f ines estadisticos, la fo rmulac ion y e jecuc ion de 

programas especificos de apoyo y asesoria para alguno 

de 10s estratos, configuracion de marcos normativos y la 

realizacion de estudios e investigaciones. 

Sin embargo, esta pretendida homogeneidad es 

parcial, pues las variables comljnmente utilizadas para 

estratificar las empresas no cambian de un estrato a otro 

en forma abrupta o tajante, sino m6s bien de manera 

gradual, dificult6ndose por tal motivo su agregacion por 

tamaiios en forma exacta y congruente. 

En cuanto a la delimitacion de 10s conceptos de 

micro, pequeria y mediana empresa cabe resaltar que 

internacionalmente existe una gran diversidad de criterios. 

Ademds, la mayoria de las definiciones son din6micas y 

cambian con el tiempo, varian de pais a pais segljn 10s 

intereses y objetivos de las instituciones y personas que 

las elaboran y de  acuerdo a las caracterist icas 

economicas, politicas, culturales y sociales del medio 

particular en que se aplican. Por ejemplo, en un estudio 

sobre pequeiias empresas realizado por el lnstituto de 

Tecnologia de Georgia, se ident i f icaron m6s de 50 

definiciones en 75 paises diferentes. 

Por consiguiente, una empresa no  tiene que ser 

micro, pequeiia, mediana o grande en tkrminos absolutes 

sino solamente con relacion a otras empresas dentro de 

un marco y un context0 dado. Bajo esta optics, industrias 

clasificadas como pequeias  en paises desarrollados 

pueden ser consideradas como grandes en naciones 

subdesarrolladas. 

En un trabajo que desarrollamos para identificar 

10s criterios utilizados por instituciones de diversos paises 

para subdividir las empresas por tamaiios encontramos 

34 variantes, las cuales se util izan en forma individual, 

combinada o como una relacion entre dos de ellas (Garcia 

de Leon Campero, 1993). 

Variables referidas a 10s recursos humanos 

Nlimero de personas ocupadas 

Personal ocupado por  pos ic ion en el  t rabajo 

(asalariados, no asalariados, familiares, etc.) 

Estructura del  personal ocupado por categoria 

ocupacional 

Remuneraciones por trabajador 

Disponibi l idad de recursos para llevar a cab0 

programas de capacitacion y adiestramiento de 

personal 

Valor de la produccion por trabajador 

Valor agregado por trabajador 

Inversion por trabajador 

Variables referidas a aspectos contables y financieros 

+ Capital contable 

+ Pais de origen del capital (nacional y/o extranjero) 

+ Fuentes de f inanciamiento (creditos bancarios, 

reinversiones de propietarios y socios, etc.) 
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Composici6n de la inversion fija 

Capacidad financiera para la obtencion de creditos 

Capacidad economica para acceder a servicios 

externos de asesoria tkcnica y administrativa 

Existencia de vinculos de dependencia economica 

o juridica con grandes empresas 

Numero de propietarios o socios 

Capacidad para generar utilidades 

Valor total de la produccion 

Valor agregado total 

Valor de las ventas 

Variables referidas a la organizacion, 10s procesos 

productivos y sector al que pertenece la ernpresa 

+ Nlimero de personas que tienen a su cargo la 

direccion y la gestion administrativa y que toman 

las decisiones principales 

+ Grado de especial izacion de las tareas 

administrativas y funcionales 

+ Nivel de participacion de 10s propietarios en la 

direccion y gestion de sus empresas 

+ Nivel tecnologico y tip0 de sistema de produccion 

+ Sector al que pertenece (moderno, tradicional, 

formal, informal, rama de actividad, etc.). 

Variables referidas al rnercado 

+ Tipos de bienes y servicios producidos (bienes de 

consumo, productos intermedios, bienes de capital, 

servicios industriales, etc.) 

+ Poder de negociacion en las transacciones de 

compra de insumos y venta de productos y servicios 

+ Nivel de predominio en el mercado 

+ Area de mercado cubierta 

+ Destino de 10s productos y servicios 

+ Canales de distribuci6n empleados 

+ Grado de dependencia de 10s mercados locales 

+ Nljmero de clientes 

Variables de uso rn6s frecuente 

Del conjunto de variables empleadas para estratificar 

las empresas se destacan por su frecuencia de uso: el capital 

contable, valor de 10s activos fijos, personal ocupado y 

valor de las ventas. Sin embargo, en la prktica su manejo 

presenta algunas limitaciones, entre ellas las siguientes: 

Capital contable: 

+ Ofrece posibilidades de manipulacion contable por 

parte de las empresas para evadir impuestos. 

+ Puede no ser reflejo fie1 de las dimensiones reales 

de las empresas por estar supeditado a politicas 

internas en cuanto al empleo de recursos propios o 

de fuentes externas. 

+ Para fines de actualizacion de valores por efectos 

de la inf lacion, el  capi tal  contable varia de 

empresa a empresa en funcion de las diferentes 

fechas en que se hacen nuevas aportaciones, se 

incrementa la reserva legal y se acumulan 

uti lidades. 

Activos Fijos: 

+ Los niveles tecnol6gicos de las empresas son muy 



heterogeneos ya que comljnmente, dentro de una 

misma rama, coexisten establecimientos 

artesanales c o n  empresas que cuentan con  

tecnologias modernas, y esto se refleja en la 

magnitud del valor de 10s activos fijos. 

+ El valor de 10s activos fijos en terrenos y edificaciones 

puede variar en funcion de que el negocio cuente 

con local propio o alquilado o bien de que opere en 

la casa-habitacion del due60 del negocio (talleres 

familiares). Asimismo, 10s requerimientos de espacio 

fisico para edificaciones, maquinaria y equipo, 

varian de acuerdo a las caracteristicas especificas 

del giro de que se trate. En el caso del equipo de 

transporte, este tambien sera una activo que estara 

o no pres~,tte segljn las caracteristicas de 10s insumos 

o mercancia que maneje el empresario, de la lejania 

o cercania de sus proveedores y mercado, de la 

d i s~on ib i l i dad  de servicios de transporte en su 

localidad. 

+ Las deducciones po r  deprec iac ion y la 

actualizacion de valor de activos fijos presentan 

var~aciones significativas de un negocio a otro en 

funcion de su monto, caracteristicas, estructura y 

prdcticas contables. 

Personal Ocupado: 

+ N o  es consistente con la magnitud real de las 

empresas por 10s diferentes grados de tecnificacion 

existentes y niveles de ocupacion inherentes a cada 

tip0 de proceso productivo. 

+ Of rece posibi l idades de  manipu lac i6n po r  

incumplimiento de la legislacion laboral y fiscal. 

Ventas: 

+ El impact0 de la inflation es distinto en cada una de 

las ramas de produccion y en consecuencia no incide 

por igual en 10s costos totales de 10s bienes y servicios 

producidos, y por tanto, en sus precios e ingresos por 

ventas. 

+ Ofrece posibilidades de manipulation contable 

para evadir impuestos. 

Como conc lus ion se puede destacar la 

imposibilidad de estructurar definiciones de aceptacicin 

universal de micro, pequeAa, mediana y gran cmpresa; 

la inexistencia de linderos precisos para su estratificacion 

en agregados homogeneos y de criterios ljnicos que plledan 

ser considerados como mejores o m6s aconsejable para 

subdividir las empresas por tamaiios. Cada estratificacion 

debe analizarse o construirse en funcion de 10s objetivos 

a perseguir, del aspect0 empresarial que se haya tomado 

como termino de referencia para una finalidad especifica. 

D e  igual  forma, e l  que tales conceptos son 

dinAmicos, sujetos a variaciones en el tiempo debido, 

entre otros aspectos, a las sucesivas revoluciones 

tecnologicas. Con la aparicion de 10s robots y la creciente 

automatization de 10s procesos, al lado de las grandes 

firmas que emplean un  impor tante  n l jmero de 

trabajadores, han surgido pequeAos establecimientos 

basados en alta tecnologia, que a pesar de su baja 

ocupacion alcanzan elevados niveles de productividad y 

significativos volljmenes de produccion. En la actualidad, 

10s programas de foment0 empresarial del  Gobierno 

Federal emplean 10s criterios de estratificacion descritos 

en el cuadro 1.  



Cuadro 1. Criterios de estratificacion de las empresas 

Sector 

1 Microempiesa I 0-30 I 0-5 I 0-20 1 

Tamaiio 

I  ran empresa 1 501 en adelante 1 101 en adelante 1 101 en adelante I 

(Clasificacion por nQmero de personas ocupadas) 

Pequefia empresa 

Mediana empresa 

Fuente: Diario Oficial de la Federacion, 16 de marzo de 1999. 

Industria 

UN M A R C 0  DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO Como parte de estos esfuerzos, investigadores del lnstituto 

DE LA MICROEMPRESA Aleman de Desarrollo (DIE) de Berlin desarrollaron un nuevo 

0-30 

101 -500 

concepto al que denominaron "competitividad sist6micar'. 

EL CONCEPT0 D E  COMPETlTlVlDAD SISTEMICA Para ello, analizaron en un gran numero de paises las 

caracteristicas de sus entornos empresariales, de la relacion 

En 10s afios ochenta, en el marco del ajuste estructural del existente entre el grado de desenvolvimiento del contexto 

Comercio 

mundo capitalista, se llego a considerar que exclusivamente y la elevation de 10s niveles de competitividad. De igual 

Servicios 

0- 5 

21 -1 00 

en las reformas macroeconomicas (estabilizacion, apertura manera, situaciones en que aljn cuando las politicas de 

0-20 

51 -1 00 

comercial, desestatizacion, etc.) y en 10s procesos de estabilizaci6n a nivel macro fueran exitosas no se conseguia 

modernizacion en el nivel micro, residia la clave para fomentar adecuadamente el sector empresarial (Esser et 

mejorar la competitividad de las empresas. 0 sea, que el al., 1996). 

concept0 ortodoxo de ajuste estructural se movia El concept0 de competitividad sist6mica plantea 

unicamente en dos niveles: macro y micro. Sin embargo, que la competitividad empresarial, el logro de superiores 

en la practica tales intentos de vitalizar y dinamizar el niveles de competi t iv idad, es el resultado de la 

sector empresarial quedaron frecuentemente por debajo de interaction compleja y dinarnica entre la capacidad 

las expectativas, principalmente por haberse subestimado organizativa de una sociedad, el Estado, las instituciones 

la complejidad de 10s requerimientos empresariales y la intermedias y las empresas. Es decir, entre cuatro niveles 

importancia del entorno institucional (Messner, 1998). de un sistema nacional: meta, macro, meso y micro; en 

Frente a tales resultados, la OCDE empez6 a realizar el cual  conf luyen aspectos polit icos, economicos, 

considerables esfuerzos para sistematizar 10s diferentes socioculturales, tecnol6gicos y de organization y gestion; 

enfoques existentes sobre el fenomeno de la competitividad. teniendo como marco el contexto internacional. 



E l  rnetanivel se refiere al rnodelo general de  

organizacion de la vida politics, juridica y econornica 

de una sociedad, al conjunto de elernentos socioculturales 

y de valor, a 10s acuerdos explicitos e irnplicitos sobre 10s 

grandes prop6sitos nacionales en el rnediano y largo plazo; 

a la capacidad de organizacion y gestion de la sociedad 

para su logro, para rnovi l izar 10s recursos, aptitudes 

creativas y de resolucion de conflictos (Maggi, 2000). 

E l  macronivel representa 10s acuerdos sociales del 

n i ve l  rneta concretados en las po l i t i cas  de Estado, 

especialrnente las orientadas a la estabilizacion del contexto 

para el logro de 10s objetivos de rnediano y largo plazo. 

Entre estas politicas destacan la fiscal, presupuestaria, 

monetaria, salarial, de precios y tarifas, carnbiaria y 

cornercial. 

El mesonivel  corresponde a la existencia y 

capacidad de 10s sectores p~jbl ico, privado y social para 

la forrnacion de estructuras, para articularse entre ellos e 

interrelacionarse con las empresas y la cornunidad con 

el objeto de forrnular politicas de fornento econornico y 

social, desarrollar una oferta de servicios de apoyo y 

asesoria ernpresarial y prornover el desenvolvirniento de 

las condiciones generales para la produccion. 

EI  rnicronivel se conforma por el con junto  de 

empresas, las actividades que desarrollan para crear 

ventajas cornpetitivas y las interacciones que lievan a 

cab0 con su entorno especifico. 

Por lo  tanto, el aspect0 central de esta perspectiva 

de la cornpetitividad es que el desarrollo exitoso de las 

actividades econ6rnicas no se logra incidiendo solarnente 

a nivel de ernpresa y en el nivel macro de las condiciones 

rnacroeconornicas generales. Requiere de estructuras 

politicas, juridicas, economicas y sociales fundamentales 

(nivel rneta), de la forrnacion de un entorno capaz de 

estirnular, cornplernentar y rnultiplicar 10s esfuerzos de 

las ernpresas, de insertarlas en redes articuladas dentro 

de las cuales las acciones de cada una de ellas se vean 

respaldadas por toda una serie de externalidades, servicios 

e instituciones (nivel rneso). Este pr incip io no solo se 

aplica a las econornias nacionales, sin0 que perrnite 

tarnbien ayudar a la cornprension de fenornenos 

irnportantes en 10s niveles supranacionales, nacionales, 

regionales y locales (Meyer-Starner, 2000). 

Igualrnente, se puede decir que en la actualidad la 

cornpetencia a escala rnundial no se da exclusivarnente 

de ernpresa a ernpresa, se cornpite adem5s con 10s sisternas 

institucionales y socioculturales, con las capacidades 

estrategicas con las que cuenta cada nac ion para 

ocganizarse, integrarse y rnanejar 10s recursos; con 10s 

sisternas de prornocion y desarrollo ernpresarial que cada 

pais instrumenta, con el fortalecirniento de las condiciones 

generales para la produccion. 

Por consiguiente, consideramos que el enfoque de 

la cornpetitividad sistemica es el que nos perrnite abordar 

el estudio de la rnicroempresa en una forrna integral. 

LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y L A  

MICROEMPRESA 

Bajo la perspectiva de la competit ividad sisternica, el 

contexto internacional del subsector de la rnicroempresa 

se const i tuye por  10s organismos internacionales e 

instituciones de paises del exterior vinculados con el 

fornento de la rnicroernpresa, por sus ernpresas y eventos 

relevantes del entorno rnundial. En este nivel pueden ser 

ob je to  de estudio las pr5ct icas de organisrnos 
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internacionales y de instituciones de parses extranjeros orientadas directamente a la promocion y desarrollo de la 

en la promocion de las empresas de menor tamatio; las microempresa en 10s dmbitos nacional, estatal, regional y local. 

tecnologias, modelos  de organization y gestion Tambien, la observacion de 10s medios e instrumentos 

administrativa aplicados en ellas; especialmente en existentes para apoyar este desenvolvimiento, el grado de 

naciones donde las experiencias han s ido exitosas. articulaci6n existente entre 10s actores que participan, 10s 

Igualmente, 10s eventos internacionales que incidan en modelos institucionales y de intervencibn, metodologias y 

su desenvolvimiento. tecnicas implementadas para hacer llegar a la microempresa 

E l  metanivel puede abarcar el andlisis del papel las ofertas de apoyos financieros y no financieros. Igualmente, 

que 10s organos rectores en sus diferentes niveles de el examen de la calidad de las condiciones generales para su 

gobierno, las organizaciones empresariales, civi les y funcionamiento como son la infraestructura bdsica, vias de 

partidos politicos m6s representativos le asignan a la comunicacibn, servicios educativos, de in\lestigacion y 

microempresa en el  desarrol lo econ6mico y social. seguridad social; todo l o  que tiene que ver con las 

Ademas, de la capacidad de consenso de estos actores externalidades positivas. 

para llevar adelante 10s grandes propositos y objetivos En un estudio realizado recientemente sobre las 

estrategicos referidos al subsector. poli t icas de foment0 dirigidas a la micro, pequetia y 

El macronivel comprende cuestiones como el examen mediana empresa (Garcia de Leon Campero y Flores, 

de las politicas macroecon6micas y macrosociales 2001) se encontr6 que la diversidad de lineas de accion 

coyunturales, de corto y mediano plazo; de sus objetivos implantadas por 10s sectores publico, privado y socialJ se 

fundamentales, lineamientos de estrategia e instrumentos. podia agrupar para su examen en las diez categorias de 

Igualmente, dentrode las atribuciones y dmbito de las entidades politicas que se describen en el cuadro 2. 

federativas, las politicas fiscales y presupuestarias configuradas En el micronivel se sitlian las empresas de diversos 

por 10s poderes ejecutivo y legislative de 10s estados, el tamatios, entre ellas las microunidades con su diversidad 

Gobierno del D.F., la Asamblea de Representantes del D.F., de peculiaridades y 10s elementos del context0 especifico 

10s ayuntamientos municipales y delegaciones del D.F. Todo en que se desenvuelven (competidores, proveedores, 

lo anterior, desde la 6ptica de su incidencia en el mesonivel y clientes, etc.), asi como 10s microempresarios potenciales. 

micronivel en que se desenvuelve la microempresa. Para describir aspectos que de este nivel pudieran 

El mesonivel incluye cuestiones como el estudio de las abordarse con  fines de investigacion, a continuacion 

politicas pliblicas sectoriales, regionales y especiales destacamos algunas caracteristicas relacionadas con la 

configuradas en sus distintos niveles (federal, estatal y heterogeneidad estructural que en su interior presenta la 

municipal) y de las promovidas por el sector privado y social microempresa. 

Administracidn Pljblica Federal Central y Paraestatal, Administracidn Pljblica Central y Paraestatal de 10s estados y del Gobierno del 

D.F.; c6maras y asociaciones empresariales, organizaciones civiles e instituciones educativas de nivel medio y superior, pljblicas y privadas. 



Cuadro 2. Politicas que agrupan las diferentes lineas de accion dirigidas a la micro, pequeiia y mediana empresa 

6 Politicas de impulso a la inversi6n. 

6 Politicas de apoyo al comercio exterior. 

6 Politicas de desarrollo tecnologico. 

6 Politicas de empleo, capacitaci6n y productividad. 

6 Politicas de fomento a la asociaci6n y cooperation interempresarial. 

6 Politicas de fomento a la vinculaci6n academia-empresa. 

6 Politicas de difusion y desarrollo de sistemas de informaci6n. 

6 Politicas de estimulo a la cultura empresarial. 

6 Politicas de apoyo a la asesoria, asistencia tecnica y gestoria. 

6 Politicas de impulso al desarrollo de infraestructura industrial. 

Primeramente, consideramos que todo proceso sistemdtico 

de producci6n de bienes y servicios es un proceso de 

reproduction, de renovaci6n constante de 10s factores y 

relaciones de producci6n. Asimismo, que en el subsector 

de la microempresa en Mexico coexisten distintas 16gicas 

de reproducci6n o funcionamiento sustentadas en la 

diferencia de objetivos inmediatos y predominantes de 

la producci6n de bienes y servicios, que dan lugar a 

distintos tipos de unidades economicas. 

Desde luego, las caracteristicas que asumen estos 

objetivos en cada establecimiento dependeri de aspectos 

como 10s recursos propios con que cuente el microempresario 

y 10s que pretenden serlo, sus motivaciones, las facilidades 

para acceder al financiamiento externo, de su capacidad 

tecnica y empresarial, de la factibilidad de disponer e 

incorporar mano de obra adicional (familiar y no familiar); 

condiciones de trabajo, grado de complejidad tecnol6gica 

del giro en cuesti6n y de las oportunidades de mercado 

existentes. 

La permanencia de una empresa tipica de carkter 

lucrativo en el dmbito de una actividad economics 

determinada depende de la obtencion, al menos, de la tasa 

media de ganancia. De no poder hacerlo a ese nivel 

socialmente determinado, abandonard la actividad o se 

dirigird hacia otra mas rentable. No obstante lo anterior, es 

comljn encontrar unidades econ6micas caracterizadas por 

un comportarniento distinto, que subsisten en condiciones 

que resultan inaceptables para una empresa tipica: sin 

ganancias ni acumulaci6n. Lo anterior, no como resultado 

de una peculiar racionalidad econ6mica, sin0 por constituir, 

para ciertos sectores de la poblacibn, la ljnica opci6n 

accesible parala obtenci6n de ingresos (Zdiiiga et a1.,1986). 

En el caso de la microempresa estin presentes ambas 

situaciones: unidades economicas cuyo objetivo inmediato 

de la producci6n de bienes y servicios no es la obtenci6n 
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1 de ganancias y unidades cuyo objetivo predominante se 

centra en las utilidades. En un intento por clasificarlas dentro 

de un modelo dual se puede establecer que estas obedecen 

esencialmente a dos logicas de funcionamiento que dan 

lugar a dos estratos de microempresa: "microempresas de 

subsistencia" y "microempresas con capacidad de 

acumulacion". 

Esta capacidad de trabajo corresponde, sobre todo, a 

estratos de la poblaci6n de menores recursos, a 10s pobres y a 

10s que se encuentren en situaci6n de pobreza extrema. Por lo 

general en estas microempresas no se exige para su creacion y 

desempefio una cantidad significativa de capital, generan 

escasos ingresos, operan con muy bajos niveles tecnol6gicos y 

de productividad; primordialmente se insertan en mercados 

competitivos y dado que 10s ingresos obtenidos se destinan al 

consumo por lo regular no acumulans y se reproducen sin 

cambios en sus caracteristicas y escalas. 

El componente bdsico de las microempresas de subsistencia Estimativamente, poco mds de las tres cuartas partes 

es una capacidad de trabajo dotada de ciertos medios de de las microempresas del pais son de subsistencia; alrededor 

produccion movilizados, no con el objeto de maximizar del 80% pertenecen a 10s sectores servicios y comercio, 

utilidades, sino con la finalidad de generar un ingreso que, repartiendose el resto entre la industria manufacturera, el 

despues de deducir 10s gastos realizados, corresponde a la transporte y la construccion, en ese orden por importanciab. 

subremuneracion de la fuerza de trabajo empleada. Mayoritariamente operan en la economia informal y para 

Ademds, con esta lbgica de funcionamiento 10s real izar sus act iv idades no cuentan con un lugar 

microempresarios buscan, por una parte, lograr la determinado ni instalacion fija especial para ello.' 

sobrevivencia de la unidad productiva minimizando riesgos4 

y, por otro lado, pretenden asegurar la reproduccion de la MICROEMPRESAS C O N  C A P A C I  D A D  D E  

familia destinando el ingreso obtenido, ya sea que se trate ACUMULACION 

de la ljnica fuente o de un complemento, a la satisfaction 

aunque sea en forma precaria de sus necesidades de consumo Las microempresas con capacidad de acumulacion tienen 

de bienes y servicios, cultural y economicamente definidas como objetivo inmediato y predominante de la produccion 

(Garcia de Leon Campero, 1998). de bienes y servicios, la obtencion de ganancias. 

NO realizan inversiones adicionales que pongan en peligro el patrimonio familiar; evitan la incorporaci6n de procesos productivos 

que impliquen mayores niveles de complejidad tecnologica o de mds trabajadores que vuelva mas visible el negocio y mas propenso a la 
legalizaci6n de sus actividades con las consecuentes cargas tributarias y previsionales 

En caso de acumular, normalmente lo realizan restringiendo el precario consumo familiar 

" Estas estimaciones de cardcter cuantitativo, y las que citamos a continuation, fueron calculadas con base en las Encuesta Nacional 

de Micronegocios 1996, en procesarnientos especiales de esta encuesta obtenido a partir de su base de datos y en la Encuesta Nacional de 

Empleo 1996. 
En estos casos las actividades son realizadas en puestos en la via pciblica, puestos en mercados o tianguis, ambulantes de casa en casa 

o en la calle, mercancias o sewicios ofrecidos en algdn vehiculo, en el domicilio de 10s clientes o en el domicilio del microempresario. 



Consecuentemente, est6n estructuradas y operan en forma 

tal que su proceso de reproduccion les permite generar 

excedentes. En funci6n de las diversas capacidades que 

estan microunidades tienen para generar utilidades, las 

hemos subdividido en dos subestratos: microempresas con 

capacidad de acumulaci6n limitada y microempresas con 

capacidad de acumulaci6n ampliada 

En las microempresas con capacidad de acumulacion 

limitada la magnitud de las utilidades producidas es tan pequetia 

que principalmente se destinan al consumo y solo marginalmente 

se aplican con fines de capitalization productiva (Garcia de 

Leon Campero y Flores, 1998). 

Cerca del 20% de las microempresas del pais pueden 

considerarse como de acumulacion limitada, 

correspondiendo nuevamente la mayoria a 10s sectores 

comercio y servicios seguidos, en orden de importancia, 

por las manufacturas, la construccion y el transporte. Al 

menos el 60% cuenta con local8. En cuanto al grado de 

informalidad de este tip0 de microempresas se puede decir 

que al menos una tercera parte de ellas reunia esta 

condition. 

Las microempresas con capacidad de acumulacion 

ampliada generan utilidades en grado suficiente como 

para acumular parte de ellas en el negocio. Sus duetios 

se caracterizan por una mayor predisposition a asumir 

riesgos, a invertir 10s recursos propios y ajenos en la mejora 

y ampliacion de las operaciones del negocio. Puede 

decirse que este subestrato constituye la elite del subsector 

de la microempresa y el que absorbe y aprovecha la 

mayor parte de 10s beneficios derivados de 10s diversos 

programas de apoyo a la microempresa instrumentados 

por el sector pl jb l ico y las cimaras y asociaciones 

empresariales. 

Aproximadamente entre un tres y cinco por ciento de 

las microempresas del pais pueden considerarse como de 

acumulaci6n ampliada. Alrededor del 70% se ubica en el 

comercio y 10s servicios, poco menos del 20% en las 

manufacturas y el remanente en la construccion y el transporte. 

La mayoria cuenta con un local formalmente establecido. 

Tanto en el  caso de la microempresas de 

subsistencia como de acumulacion entre el 60% y 70% 

de la inversi6n inicial para su creacion proviene de 

recursos propios (ahorros personales, liquidaciones de 

empleo anterior, etc.) y de prestamos de familiares y 

amigos. E l  resto se distribuye entre anticipos de clientes, 

credit0 de proveedores, cajas de ahorro y prestamos de 

instituciones bancarias. 

Cabe sefialar que la evolution experimentada por 

las microempresas de subsistencia asi como las de 

acumulaci6n, muestra que una buena parte de sus 

propietarios, merced a su inventiva, ingenio y capacidad, 

logran consolidar y configurar unidades econ6micas 

portadoras de una racionalidad suficiente para sobrevivir 

por largos periodos e incluso posibilitar su desarrollo y 

transition hacia estratos superiores. 

En funci6n de aspectos como el nljmero de personas 

ocupadas, la posicion en el trabajo del duetio y la 

Espacio fisico delirnitado por construcciones en el cual se ha 6 

una actividad de negocios. 

!stablecido una unidad econ6rnica con el fin especifico de desarrollar 
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cornposici6n del personal ocupado, se pueden identificar + ldentificar las oportunidades y arnenazas a las que 

al interior de las rnicroernpresas de subsistencia y de se enfrenta la  rnicroernpresa en 10s diferentes 

acurnulacion, categorias de unidades econdrnicas corno sectores, der ivado del  proceso de liberation y 

las que se describen en el cuadro 3. g loba l i zac i6n  de l a  econornia. Asirnisrno, 

Entre las lineas de investigacion que pudieran conf igurar  estrategias que  coadyuven a l a  

abordarse en el rnicronivel se encuentran 10s siguientes: incorporac ion de ernpresas del  subsector c o n  

Cuadro 3. Categorias de unidades econornicas 

Personas que trabajan en su propio negocio solos o asociados ejerciendo en forrna independiente un oficio o profesion; cuentan con 

capital propio, ernplean a una o mas personas a carnbio de una rernuneracibn y adicionalrnente pueden ernplear o ayudarse con trabajadores 

no remunerados familiares o no familiares. 

"' Personas que trabajan en su propio negocio solos o asociados ejerciendo en forrna independiente un oficio o profesion; cuentan con 

capital propio y no utilizan trabajadores rernunerados per0 s i  pueden ernplear o ayudarse con trabajadores no remunerados, farniliares o no 
farniliares. 

Segljn el nivel de legalidad con que operan 

Por el nljrnero de personas ocupadas 

Segljn la posici6n en el trabajo del duetio 

Segljn la position en el trabajo del dueti0 y 
la cornposici6n del personal ocupado de 

rnicroernpresas rnultipersonales 

Microernpresas forrnales 

Microernpresas inforrnales 

Microernpresas unipersonales 

Microernpresas rnultipersonales 

Microernpresas de patrones 9 

Microernpresas de trabajadores por su cuenta l o  

Microernpresas de trabajadores por su cuenta integradas por el 
duetio 

y trabajadores familiares 

Microernpresas integradas por un patron, trabajadores farniliares y 
asalariados 

Microempresas integradas por un patr6n y trabajadores asalariados 

Microernpresas que en cualquiera de las rnodalidades anteriores 
cuenten adernds con trabajadores no farniliares sin pago 



capacidad de acumulac ion a l  mercado 

internacional, la sust i tucion ef ic iente de  

importaciones, a las cadenas productivas, formas 

de organizacion interempresarial y a competir en 

10s diversos entornos en que se desenvuelven sus 

actividades. 

+ Desarrollar tecnicas e instrumentos que permitan 

tratar adecuadamente las diferentes fases del  

proceso de creaci6n de nuevas empresas; desde su 

concepc ion hasta su puesta en marcha; 

especialmente para unidades econ6micas en 

pequetia escala de subsistencia, destinadas al 

autoempleo individual y familiar. Ademas, estudiar 

las formas de organizacion y gestion asumidas por 

este t ip0  de empresas, sus problematicas mas 

relevantes y requer imientos de tecnologias 

apropiadas c o n  el  f in  de generar modelos y 

soluciones alternatives que les permita fortalecer 

su permanencia y presencia en el mercado y la 

consecuci6n de estadios superiores de desarrollo. 

+ Contr ibuir  a l  desarrol lo de  aspectos tebricos 

referidos a la microempresa c o m o  son la 

construcci6n de tipologias y estratificacion de 

unidades economicas; factores determinantes del 

surgimiento y desenvolvimiento de la economia 

informal, de la supervivencia de 10s negocios en 

pequetia escala; 10s fundamentos del crecimiento 

empresarial, de las cond ic iones generales 

necesarias para su expansion, de  las vias 

alternativas a seguir para ello, procesos inherentes, 

limites del r i tmo de crecimiento y dimensiones 

finales alcanzables. Igualmente, en lo relativo a 

las relaciones existentes entre cultura, espiritu 

emprendedor y comportamiento organizacional; a 

la incidencia del entorno en las configuraciones 

estructurales, comportamientos estrategicos y 

resultados empresariales. 

+ Examinar la problematica e impact0 ambiental de 

las empresas del subsector con el fin de derivar 

propuestas de politica tendientes al logro de una 

mayor compatibilidad entre su crecimiento y la 

preservation del  medio ambiente. Lo anterior, 

enmarcado dentro de 10s esfuerzos que se realizan 

en el pais para impulsar una estrategia integral de 

politicas de desenvolvimiento economico y social 

basada en una rac iona l idad con  or ientac ion 

ambiental, de desarrollo sustentable, en armonia 

con la naturaleza. 

+ Estudiar la estructura, segmentation y caracteristicas 

del mercado de trabajo del subsector; su relevancia 

en la generacion de empleos remunerados y no 

remunerados, las condiciones y medio ambiente en 

que laboran 10s salariados y no asalariados, el perfil 

y calidad de 10s puestos de trabajo y de las personas 

que 10s ocupan; su situation socioecon6mica y 10s 

procesos de reclutamiento, selecci6n, capacitaci6n 

y desarrollo de personal implementados por 10s 

empresarios. 

+ lnvestigar la problematica a la que se enfrentan 

las mujeres empresarias y trabajadoras del subsector 

como consecuencia de las diversas formas de 

inequidad y d iscr iminac ion,  segregacibn 

ocupacional y desigualdad salarial, que entre 

gkneros existe en la sociedad mexicana. 
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Dado que al interior del subsector de la microempresa 

coex is ten d i fe rentes  l og i cas  de  rep roducc ion ,  es 

apoyos a la microempresa. 

En 10s estudios sobre 10s factores explicativos de 

la dinhmica del  subsector de la microempresa, de su 

conformacion,  cont racc ion y c rec imiento  esperado 

destacan por su relevancia el comportamiento del ciclo 

economico,  de l  mercado de trabajo, de 10s f lu jos  

comerciales provenientes del exterior (legales e ilegales), 

de 10s ingresos familiares y el poder adquisitivo del salario, 

de la inversion extranjera directa, de las estructuras de 

mercado y de las politicas de fomento p~jblicas, privadas 

y del sector social. 

Por li lt imo, la investigacibn a profundidad de la 

microempresa requiere que se superen las aproximaciones 

parcia les y reducc ion is tas  q u e  hasta ahora han 

prevalecido en materia de 10s niveles de aniilisis; no 

solo en l o  re la t ivo  al  enfoque sistemico s in0 a la 

necesidad de abordarla interdiscipl inariamente, desde 

di ferentes aprox imac iones q u e  se con jugan e 

interrelacionan, para su integral compresion. Como 

unidad economica (aproximacion a la teoria econornica), 

como sistema social (aproximacion sociologica); como 

individuos y grupos en 10s que su mod0 de pensar y el 

medio  social en que  se desenvuelven inf luye en su 

conducta y en las formas de organizarse (aproximacion 

de la psicologia social), como un medio para el logro de 

determinados fines (aproximacion administrativa), como 

forma cu l tu ra l  (aprox imac ion antropologica), c o m o  

espacio estructural a traves de l  cua l  se establecen 

relaciones de poder (aproximacion de la ciencia politica), 

como el conjunto de normas juridicas que regulan su 

func ionamien to  (aprox i rnac ion desde el  derecho),  

etcetera. 

4 8 

recomendable  q u e  las propuestas de  po l i t i cas  de  

fomento se estructuren al menos bajo dos vertientes: 

"politica de desarrollo social" y "politica de desarrollo 

empresarial". 

Las propuestas de pol i t ica de desarrollo social 

se orientarian fundamentalmente a las microempresas 

de subsistencia, teniendo como marco las pol i t icas 

sociales del  pais de combate a la pobreza, y como 

ob je t ivo  central, e l  con t r i bu i r  a que  estratos de la 

pob lac ion  mhs desfavorec ida,  en cond ic iones  de  

desempleo y subempleo,  ob tengan  ingresos para  

subsistir, en  tan to  se m e j o r a n  y t ransforman sus 

condiciones de vida y consiguen trabajos debidamente 

rernunerados. 

La politica de desarrollo empresarial se dirigiria 

prioritariamente a microempresas con  capacidad de 

acumulacion,  con temp lando  entre sus objet ivos el 

favorecer la creacion, mantenimiento y consolidacion de 

unidades economicas con aptitud para generar empleos, 

con potencial para crecer, desarrollarse e integrase al 

proceso de desenvolvimiento economico del pais. 

En la formulaci6n, instrumentation y ejecucion de 

ambas poli t icas deben conf lu i r  en forma armonica y 

coordinada 10s esfuerzos de 10s distintos niveles de 

gobierno: federal, estatal y municipal; del sector privado, 

de las ciimaras y asociaciones empresariales, de las 

instituciones educativas y de investigation, de la sociedad 

civil y de 10s organismos internacionales que proporcionan 
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