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RESUMEN

En un entorno como el actual, caracterizailo Por una economia

globatizada, dindmica y cada aez mis competitiaa, las PyMES necesitan
"etcontrar 

procesos y ticnicas de direcci6n que les petmitan desanollar una

gesti6n mds eficienie para lograr buenos resultailos. Unido a esto, tafibitn
"deberian 

coniar con politicas gubernamentales que fomenten y prcmueuan

el desarrollo ile las mismas .

Sin embargo, las nueztas coniliciones en el mercnilo imponen cambios de

actitud estratigica.

En este sentido, es necesaria una reestructuracidn de las PyMES ante el

reto del siglo XXl, caracterizado pot la apertura de grandes espacios eco'

n6micos, [a tiberalizaci|n de mercailos, la cada ttez mds cteciente compe-

tencia, las innoaaciones tecnol6gicas, la concenttaci6n, etc'

En unos momentos de importantes transformaciones ea el mundo eco-

n6mico, la f6rmula PyME mantiene plena oig-encia. La PyM.E estrecha-

mente ligada a su mtorno social y geogrdfico adquiere un papel ifiWrtante
en el deiarrollo econdmico de los pueblos y ciudades.
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Por lo anterior, es asi que a traa4s del presente articulo se analizan
comparatioamente las caracteristicas del entorno general de este con-
glomerado empresarial a nioel Latinoamericano; posteriormeflte se re-
lacionan las limitaciones a las que se enfrentan las PyMES para su
desarrollo y por filtimo se presenta el estudio de la Ley de Fomento a las
PyMES en Colombia.

Finalmente, se exponen las principales conclusiones y apofies desde una
aisi1n particular y se tenfiina con la bibliografia consultada y refereuiada.

Palabrus claae: efitorno PyME, economia globalizaila, competitiaklad,
limitaciones, fomento empresarial

ABSTRACT

ln an enoironment as the current one characterizeil by a globalized
economy, dynamic and more and tfiore competitiae, SMB need to find
processes and leadership techniques that allow them to ileaelop a more

fficient administration to achieoe good results, moreoner SMB shoatd count
w.ith gooernment policies that encourage and promote the deoelopmettt of
the same ones.

Howeaer, new conditions in the market impose changes of strategic
attitude.

. ln this se-nse it is necessary a restructuring plan for the SMB for the
challeng,e of the XXI cefitury, characterized by huge opening economic
spaces, ,liberalization of markets, the more antl more growing iompetition,
technological innoaations, concentration, etc.

ln some moments of important transformations in the economic worlil,
the formula SMB maintains full oalidity. The closely bounil of SMB to its
social and geographical enoironment acquires an important role in the
economic deoelopment of towns and cities.

Therefore, the present article comparatioely analyzes the charactetistics
gf the general enaironmmt of this business conglomirate to Latin Ameican
lnel. Later on it lelates the limitations for deaelopment that SMB Jaces
antl firully it presents an analysis of the Lau of Deaelopmeat to the SMB
in Colombia.

Finally, the main conclusions and contributions are exposed from n par-
tic_ular point of aiew and ends with the consulted and referenced
bibliography.

_ Key zoords: SMB enuironment, globalized economy, competitiaeness,
limitations, business detselopment.
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Tabla 1. Entorno PyME Latinoamericano.

59

INTRODUCCI6N

Am6rica l,atina es una regi6n esPecialmente motivada en el tema de las

PyMEs. Sin embargo, no existe (o no se encuentra f6cilmente disponible), Ia

informaci6n minima que Permita conocer la situaci6n de estas emPresas en

t6rminos de unidades, ubicaci6n espacial y sectorial, entre otras. Esta in-
formaci6n minima es clave para la toma de decisiones a nivel de las politi-
cas priblicas de fomento empresarial en la regi6n.

Dado lo anterior, a nivel de Latinoam6rica para analizar el entorno de

la PyME no se cuenta con criterios uniformes en sus definiciones. Sin em-

bargo, se puede considerar que tomando a 10 paises como an6lisis, se en-

cr-,e-nt u qrre los criterios mes Presentes para definir a las empresas son:

empleo aue genera, ventas, in$esos, activos, etc- Ademiis de ello, varios de

estos paGes lresentan miis de una definici6n. Generalmente, Ias definicio-
nes.i-biut dependiendo de si la unidad econ6mica es del sector manu-

facturero, comercial o de servicios.

Empleo Ventas Activos Ohos

ARGENTINA
BOLN'TA
CHILE
COIOMBIA
CO6TARICA
ELSALVADOR
GUAlEMAI/.
\,DCCO
PANAMA
VENEZUELA

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
X
x

x

Fuente: Red de Soluciones Empresariales. www.fundes'org

En el caso de Argentina, donde el criterio de definici6n es el de ventas

anuales, sin embarg6, Ia definici6n difiere (bajo el mismo criterio), depen-

diendo de si la ernpresa es manufacturera, comercial o de servicios'

Bolivia maneia tres criterios: ventas, activos y empleo (!os 
-dos primerg.s

contabilizados 
"n 

brt u salarios minimos). Sin embargo, la definici6n ofi-
cial es por empleo.

Chile maneia dos criterios, uno Por empleo y otro Por factuaci6n (esta-

blecida en unidades de fomento-UF, (la UF es trna unidad de valor real que
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se reajusta de acuerdo al indice de Precios al Consumidor), siendo 6ste
f ltimo el m6s utilizado.

Colombia maneja los par6metros de planta de personal y activos tota-
Ies, segin la nueva ley MiPyME (ley 590 del afro 2000). Para la clasificaci6n
de aquellas micro, pequeflas y medianas empresas que presentan combina-
ciones de pariimetros, el factor determinante es el de activos totales.

. Costa Rica_maneja criterios por empleo, activos, inversi6n en maquina-
ria, equipo y herramientas y ventas anuales.

En el Salvador, las autoridades gubemamentales de apoyo (Ia Comisi6n
Nacional de la Micro y Pequefla Empresa-CONAMYpE y el Banco
Multisectorial de inversiones-BMl), combinan el nfmero de empleos con el
valor de activos en sus definiciones de PyME. Algunas entidades privadas
de apoyo (como Swisscontact, G'lZ y Fundapyme), centran su atenci6n
exclusivamente en el nfrnero de empleados.

Guatemala tiene tres definiciones por empleo; una del lnstituto Nacio-
nai de Estadistica, otra de la Ciimara de Comeicio y una tercera de promicro
(OIT). La definici6n oficial se encuenha en el Aiuerdo Gubemativo 178-
2001, donde clasifica a la micro, pequefra y mediana empresa segrfur el nri-
mero de empleados, con la participaci6n del propietario.

M6xico cuenta con solo un criterio de definici6n (empleo). Sin embargo,
la definici6n cambia dependiendo de si ta unidad econ6mica es manuflc-
turera, comercial o de servicios.

En Panamii tienen una definici6n basada en los ingresos brutos o Ia fac_
turaci5n anual.

En Venezuela no existe una definici6n (ni conteo) oficial para las em-
presas comerciales v de servicios; s6lo de las manufactureras. A partir de la
promulgaci6n del Decreto Lelz garq la promoci5n y desarrollo di la peque-
fra y Mediana Industria - PYIVII (12/"1j,/2001), se inkoduce una nueva de-
finici6n que establece como pardmetros para la pyMI el nrimero de
empleados y el nivel de ventas en unidades tributarias. En el caso de indus-
trias que no puedan ubicarse en ninguno de los pardmetros establecidos,
deberiin usar ura metodologia que eitablecerii ei reglamento del Decreto
Ley. Adicionalmente, y como elemento novedoso, defiire al ,,emprendedor,,.

Sin embargo, dentro de los criterios mds empleados en la mayoria de los
paises latinoamericanos, el m6s frecuente sigue siendo el empleo.

1. LAS LIMITACIONES A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS PYMES

En esta parte del apartado se trata de mostrar cuiiles son las limitaciones
que afectan el desarrollo de las PyMEs y de qu6 manera los gobiemos han



GUARRACUCO - Revista Cientifica No. 14

Tabla 2. tas definiciones para las PYMES Latinoamericanas.

6t

Ars.ndn. Bolivi. Colonibii co6t El
Ri.a S.lvrdor

Ch € GuaLmaL M6rico P.na8, V.nlzuel.

Hasta 05 llasta Hasta
10 2400

Hasta 10. Hasta Hasta 4

Activos 10

Totale5
inferiores
a 501 sm

Hasta 10 tlasta
30

Hasta Hasta 10

lvxm

PGqueia Hasta 3 llasta
19

Hasta
1m

Hasta
25(m

Hasta 50. Hasta tlasta 49 Hasta 25

Activog 30

Totale

a501y

a 5m1 sh

Hasta Hasta 50

1mflm

M.di.tl. Hrsla 24 Hasta Hasta
100m0 200.

Totales

5001 Y
15mO strI

Hasta I Hasta 60 Ha51a Hasta 1m
2sfiXm

Hasta
500

Hasta
1m

Hasla
49

Mds de
N.

Totales

de 150m

Fuente: Recopilaci6n autores, fuentes varias.

I En millones de pesos. ta definici6n presentada es para la manufactura Para comercio: r cro' A;iil ;'x;t[, i"q""n fn*u o ,itiuones), mediana (hasta'18 millones)' glande (mds de 48

mi-tlones). Para seiviiios: micro (hasta 0.5 millones), Pequeia (hasta l U mrrones)' meorana

(hasta 1, millones), grande (mrs de 12 millones)'

2 Viceministerio de MicroemPresa, Ministerio de Trabajo, 2002'

3 En UF. Una UF equivale aproximadamente a US$ 24 t'a definici6n Por emPleo-es: micro (hasta
- I t uU";uaot st, i"euena ihasta l9), mediana (hasta 199), grande (mris de 199)'

4 Seerin Ia nueva l-ev MiPvME (I-ey 590 del l0 de lunio de 2000) Ademds de esta definici6n- 
6ffi;;;,h"-.i d" t iu+do.6rl, se incluye la de votumen de activos (medida en salarios

minimos mensuales legales viSmtes).

5 Nueva dasificaci6n del Viceministerio de la MiPyME, Ministerio de Economia Publicado en el- iii".i" a" c""t o Am6rica el 17 de mayo de 2d)l Anteriormente' la clasificaci6n era; micro

(hasta 4 tiabajadores), Pequena (hasta 49), mediana (hasta 199)'

6 De6nici6n oara la manufactura. Para comercio: micro (hasta 5), Pequena (hasta 20), mediana
" &ilTe),';;ed-iJ. looi. iitu **icios: micro (iasta 20),-PeEuef,a (hasta s0)' mediaha

(hasta 100), grande (mds de 100).

7 En d6laies (o Balboas). En Panami et tipo de cambio es de 1 a 1 con el d6lar norteamericano'

Ss6loDaraindustria.Nuevadasificaci6nsalidadelDecretoLeysenatadoanteriormente.I,a" ;;.i;;"fil;Al.onli qr" * niro 
"l 

conteo de emPresas) seiala a la micro (hasta 4 ttabaja-

J"i"li-*"r"n" ftista 20)lmediana (hasta 100; diviaidos en mediana inlerior (de 21 a 50^)^y

;;;;iii;;i;'imii GtLi a"miao" (por ventas anuales), define a la micro (hasta e'000

ir6.;J-i; ?hasta impm r-rn, ^"ai" i'(hasta 250,000 ur), grande (mris de 250'0o UT)

il# JiE;i;; Uss iz 
"p.o*ii1"au-*te. 

La nueva ley sefralique cuando haya confusi6n'

el minisreio competente ddterminarii a qu6 estrato corresPonde de acuerdo a la metooologra

que establezca el ieglamento deldecreto mencionado arriba'

Mis de 24 lvlis de Mas
49 de

1fiXm

irisde lviis de 60

I
lv{.is de I'tis de Mas de
qn 25mm) 1m

M6s
de
1m
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intentado estimular el desarrollo de este conglomerado de empresas.
Adicionalmente, se hace una breve consideraci6n de algunas caracteristicas
de las PyMEs en Colombia segrin la Ley de Fomento a este tejido
empresarial.

Ins principales factores que frenan la creaci6n y desarrollo de las pyMEs
son los siguientes: sesgo en el r6gimen regulatorio, Iimitaciones de accbso al
financiamiento, escasez de recursos humanos, poco acceso a la tecnologia
y al know-how,limitaciones para acceder a los mercados locales y extenios
y las limitaciones institucionales que existen dentro del conglomerido pyME.

1.1. Sesgo en el r6gimen regulatorio y altos costos transaccionales

En general, los regimenes regulatorios a escala intemacional tienen efectos
discriminatorios directos e indirectos sobre las PyMEs debido a que han
sido desarrollados a la imagen de las grandes empresas, considerando las
ecorromias de.escala y la estabilidad de 6stas, en vez de la flexibilidad, que
es la caracteristica fundamental de las PyMEs.

, Esto da .como resultado que las PyMEs tengan que enfrentar una carga
desproporcionada para cumplir con diversos tipos de regulaciones debido a"la
limitada capacidad de cubrir los excesivos costos fqostel cumplimiento de
la regulaci6n. y el complicado papeleo que esto implica. Las pyMEs tienen
menos capacidad para absorber estos gastos improductivos debido a que
disponen de menos capita-l que las grandes empresas. Adicionalmente, cuin-
tan con menores recursos gerenciales para realizar el papeleo requerido.

En_general, la regulaci6n ha implicado la imposici6n de barreras a la
entrada, a la permanencia y la salidl de las pylr{Es a los mercados.

Las legislaciones tributarias_ complicadas e ineficientes, que incluyen im-
puestos sobre las ventas de efecto en cascada e impuestoi de tim6re, son
menos favorables para las PyMEs y fomentan artificiilmente el desarrollo de
las empresas de gran escala y de las microempresas. paralelamente, las ba-
rrera-" arancelarias y no arancelarias que favoiecen a las grandes empresas
que influyen en la formulaci6n de tas politicas suelen perjidicar a h f1ME.

Muchas de las cargas regulatorias tienden a surnarse a las fallas de mer-
cado a las cuales se enfrentan las PyMEs, como en los mercados financie-
ros, laborales y en el drea de los derechos de propiedad.

Adicionalmente, la inexistencia de leyes de represi6n de monopolios, en
algunos paises, favorece a las grandes empresas y limita el desarr6lo de las
PyMEs.

. 
Finalmente, hay que considerar, ademds de las fallas en la regulaci6n

misma, el_elevado costo que imponen a las IlrMEs los deficientes priesos de
la resoluci6n de litigios y las demoras excesivas de los triimites i,rdiciul"".
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De 1o anterior se desprende que es necesario meiorar los engorosos Pro-
cedimientos para el estiblecimiento y el funcionamiento de los negocios, el
funcionamiento de los sistemas ludiciales y fiscales asi como modemizar
las leyes que regulan los mercados Para aumentar la competitividad de las

PyMEs. Nb obsiante, no hay una receta dnica sobre las reformas que deben
ser adoptadas debido a las diferentes realidades que existen a escala inter-
nacionil. EI entomo regr.rlatorio de las PyMEs y las respuestas a la regula-
ci6n, tienden a diferir de acuerdo al nivel de desarrollo econ6mico y a las

diferencias en la estructura industrial de cada pais.

En este sentido, muchos paises han adoptado medidas para reducir la
carga regulatoria sobre las PyMEs, Ias cuales han procurado reducir el pape-

leo y la burocracia, minimizar la carga administrativa, hacer m:is eficientes

los procedirnientos y reducir los costos de cumplimiento para las PyMEs'

En cuanto a las acciones dirigrdas a eliminar el sesgo m la regulaci6n, se

han iniciado revisiones sobre la legislaci6n vigente y se han creado mecanis-

mos de evaluaci5n sobre el impacto que podria tener Ia nueva legislaci6l sobr-e

el conglomerado PyME. Para illo se-han conformado unidades de anilisis de

los efe&os econ6micos de Ia nueva regulaci6n y que obliguen a dar una justifi-

caci6n clara y detallada a cada cambio introducido en eI marco legal'

1.2. Limitaciones al financiamiento

EI conglomerado PyME se enfrenta a un acceso limitado al
financiamiJnto, especialmente al cr6dito de largo plazo y al financiamiento
de capital de riesgo, necesarios para la puesta en marchl la expansi6n y la
actua-lizaci6n de-un negocio' Por esta raz6n, las PyMEs tienden a estar

financiadas principalmeirte Por recursos Provenientes de sus beneficios o

de los recurios personales de los dueflos. Estas restricciones de acceso al

financiamiento tienen su origen, en primer lugar, a problemas de asimetrias

de informaci6n presentes en los meicados financieros, de las cuales la prin-
cipal es la percepci6n de que el negocio de la PyME es mds riesgoso, lo cual

implica el cobro de primis de rieigo adicionales. En segundo termino, la
exiitencia de regulaciones inadecuadas en dichos mercados imponen obs-

tiiculos al financiamiento Por Parte de las PyMEs.

La segunda fuente de financiamiento de las PyMEs, despu6s. del
autofinariciamiento, es el sector bancario. No obstante, este intermediario
tampoco satisface las necesidades del conglomerado PyME,- ya que la eva-

luaci6n de los cr6ditos bancarios estii basada en registros hist6ricos, pro-
yecciones del fluio de caja y el colateral, los cuales se constituyen en una
barrera para las PyMEs.

Esto es asi Porque estas emPresas no cuentan con un historial largo con

el sistema financiero y a lo mejor no alcanzan el minimo de beneficios que
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exige la banca para otorgar cr6ditos. A su vez, las PyMEs no poseen los
tradicionales colaterales, como pueden ser un inmueble u otro activo tangi-
ble. Adicionalmente a lo anterior, los pequefros solicitantes de crddito tie-
nen una desventaja en obtenerlos porque la evaluaci6n del cr6dito
representa un costo fijo para la banca.

Por otra parte, el exceso de regulaci6n parece afectar de manera adver-
sa el financiamiento a las PyMEs. Por ejemplo, en el Jap6n, donde los mer-
cados financieros estan altamente regulados, no hay incentivos para que
los bancos le presten a las PyMEs. Por el contrario, en los EE.UU. la combi
naci6n de programas de financiamiento del gobiemo y mercados financie-
ros menos regulados, en general han asegurado acceso al financiamiento a
las PyMEsl .

Un elemento adicional a ser considerado en el 6rea de financiamiento es
el hecho de que los impuestos pueden limitar el desarrollo de las pyMEs, ya
que/ como se mencion6 anteriormente, el autofinanciamiento es la princi-
pal fuente de financiamiento de las mismas y si los tributos representan
una carga desproporcionada sobre las PyMEs, afectaria la disponibilidad
de estos recursos y las restricciones de capital serian afn mayores.

Las medidas y politicas de intervenci6n priblica directa para fomentar y
apoyar la provisi6n de capital de riesgo incluyen: bancoi de desarrollo,
esquemas de garantias de cr6dito, incentivos fiscales, regulaciones relati-
vas al tratamiento de las innovaciones, regulaciones sobre las inversiones
de las compaiias de seguro y los fondos de pensiones, impuestos y regula-
ciones en el mercado de capitales, la provisi6n de cr6ditoJa tasas prefiren-
ciales y la provisi6n directa de capital de riesgo para determinadoj tipos de
inversiones como catalizador para el financiamiento privado.

. 
El rol principal del sector priblico para desarrollar un mercado de capi

tal de riesgo es reducir el riesgo y el costo del capital privado. para ello, el
Estado deberia complementar y fomentar el desarrollo del mercado de ca-
pitales privado, incluyendo el mejoramiento de las habilidades de las per-
sonas involucradas en el desarrollo de esta tarea. Esta labor no deberia
implicar una excesiva intervenci6n priblica (incluyendo el gasto) que des-
plazaria o retardaria la intermediaci6n financiera privada.

En general, para mejorar el financiamiento de las pyMEs se deben llevar
a cato reformas en la regulaci6n de los mercados de capitales en t6rminos
de flexibili-ar los requisitos para poder participar en loi mismos, simplifi-
caci6n de los triimites y nuevos m6todos de ventas de acciones.

1 Yer: Regulatory Relorm for Smaller Firms de la OECD.
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Las iireas de politica en cuanto a los impuestos deben focalizarse a: re-
ducir las desventajas en costo que tienen que enfrentar las PyMEs en ctun-
plir con la legislaci6n tributaria, fomentar la creaci6n de nuevas PyMEs y
isegurar la continuaci6n del negocio cuando el control pase del fundador
de la firma a otra

1.3. Limitaciones al acceso de los recursos hunanos

Las limitaciones referidas al acceso a los recursos humanos se puede
dividir en dos grupos: los recursos gerenciales y la mano de obra. El pri-
mer grupo abarca deficiencias en 6reas tales como la gesti6n de la cali-
dad, la formaci6n y la capacitaci6n gerencial, la actualizaci6n tecnol6gica
y la informaci6n. El segundo est;i referido a la poca disponibilidad de
mano de obra calificada con que cuenta la PyME.

Existe un consenso generalizado sobre que la competitividad de una
PyME estri fuertemente relacionada con la capacitaci6n de sus dueflos, ge-

rentes y trabajadores, dado que la flexibilidad es la principal ventaja de
estas empresas de pequeffo o mediano tamafro.

La calidad de la gerencia esta, en este contexto, fuertemente relaciona-

da con el capital hr-inano del individuo, el cual estii influenciado por la
educaci6n formal, el entrenamiento y el aprendizaje por experiencia.

En general, la calificaci6n formal de los individuos que gerencian las em-

presas-miis pequeflas es inferior a la de los que gerencian las grandes empre-'

sas y la probabilidad de que un trabajador o un gerente reciba entrenamiento
formal es significativamente menor en una emPresa pequefra que en una
grande2.

Las limitaciones que enfrentan las PyMEs sobre recursos gerenciales se

deben, principalmente, a la competencia por los recursos gerenciales' Si

bien las PyMEs en general pueden atraer a profesionales entusiastas con

capacidad-gerencial, se ven in grandes dificultades para competir con las

grandes empresas.

Por otra parte, la falta de servicios de apoyo o el nivel relativamente
elevado de iu costo por unidad pueden limitar los esfuerzos de la PyME
por mejorar su gesti6n debido J que, en la generalidad de los casos, las

i-pr""as consultoras no cuentan con soluciones en mate,ria de gesti6n
qr" t""tt eficaces en funci6n de los costos y adecuadas a la escala de la
PyME.

2 Yer'. Smoll businesses, iob creotion and growth: facts, obstacles and Practices de ta OECD'
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Asi mismo, la conciencia de la escasez y la falta de informaci6n y/o de
tiempo para aprovechar los servicios disponibles dan como resultado una
escasa demanda de estos servicios.

Como se mencion5 anteriormente, una de las deficiencias de la gerencia
de las PyMEs es el maneio de la informaci6n y en un mundo globalizado es
necesario que la PyME tenga acceso no s6lo a la informaci6n relativa a su
propio pais sino tambi6n a la del resto del mundo. Otro elemento clave lo
constituye la actualizaci6n tecnol6gica dentro de la cual se encuentra el
uso de Inteme! incluido el comercio electr6nico.

Otro elemento a considerar es que la habilidad de los empresarios con
restricciones de tiempo para buscar y revisar bases de datos3, para absor-
ber la informaci6n relevante, es limitada, aun cuando dicha informaci6n
pueda ser enconkada. Adicionalmente, el conocimiento sobre el uso de las
computadoras tiende a ser menor mientras m6s pequefla es la empresa.

Una respuesta para esto podria ser focalizar el sistema de informaci6n,
no en las PyMEs como tal, sino en grupos de intermediarios como consulto-
res, contadores, etc., cuyo rol es interpretar la informaci6n en beneficio de
sus clientes: las PyMEs. El problema es que raramente las PyMEs estdn
preparadas para pagar por este tipo de servicios de "interpretaci6n", en
los cuales los beneficios no son inmediatamente aparentes.

Otro elemento a considerar es el tema del acceso a la base de datos. Si la
informaci5n es comercialmente valiosa y la base de datos ha sido construi,
da por nacionales que pagan impuestos, entonces existe un incentivo po-
deroso para que los primeros beneficiados de dichas bases de datos sean-las
empresas que pagan impuestos.

En cuanto a la mano de obra de la PyME, se puede afirmar que 6ste se
constituye en uno de sus principales activos, sobre todo para las miis peque-
fras. No obstante, la regulaci6n laboral, induyendo a las iireas de educaci6n,
entrenami€nto y condiciones de salud y segr.ridad sociat, han impuesto una
carga en la flexibilidad y desempefro de las PyMEs, ya que afladen costos
exkas en la contrataci6n y despido de empleados, lo que limita su capacidad
para emplear y retener trabajadores calificados. Estas regulaciones no eskin
vinculadas al nrimero de empleados ni a la disponibilidad de recursos de las
PyMEs y. adicionalmente crean una carga acumulativa a trav6s de requeri-
mientos financieros y administrativos. Aparte de esto, se encuentran lis re-
glas sobre quienes pueden realizar ciertos tipos de trabajo (habilidades
profesionales, certificaciones) escalas de salarios, pensiones y beneficios de

3 lbid.
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salud y su portabilidad entse trabaios, el uso del pago en acciones y regula-
ciones que obstruyen el movimiento de personas entre las firmas.

La insuficiencia de mano de obra calificada puede limitar las posibilida-
des de especializaci5n, elevar los costos y reducir la flexibilidad en la ges-
ti6n de la empresas, siendo 6sta riltima una de las principales ventajas
competitivas de este grupo de empresas.

En muchos palses, la regulaci5n limita la actuaci6n de los empresarios en
cuanto a sueldos y salarios, horas de trabajo, horarios de trabaio flexible,
vacaciones y en{ermedad. entre otros aspectos. Tambi6n puedetr existir limi-
taciones m los contratos de tiempo fijo o limitaciones en su duraci6n. Para
las PyMEs pude ser dificil cumplir con las compleias regulaciones respecto
a contrataci6rl despido, beneficios sociales y condiciones laborales.

Las regulaciones sobre seguridad social referidas al retiro, pensiones y
beneficios de salud pueden presentar problemas especiales para las PyMEs.
Estas reglas tienden a estar disefladas para las glandes empresas en t6rmi-
nos de las economias de escala en el manejo y financiamiento de los planes
de salud y retiro, los cuales sory con frecuencia, imposibles de llevar por las
PyMEs a menos que hagan un pool para ello. Los costos unitarios de cubrit
la salud, pensiones y seguro de desempleo son generalmente mayores para
Ias PyMEs debido al menor volumen, menos opciones en t6rminos de pla-
nes de peruiones en los cuales los empleados de las PyMEs puedan inscri-
birse, menos tolerancia de errores en las decisiones de despido y la mayor
rotaci5n de personal, que conduce a que se presenten clasificaciones nega-
tivas en los seguros de desempleo. Otro problema es la ausencia de la
portabilidad de los planes de pensiones y de salud de una compaffia a otra.
Esto reduce la movilidad del personal, ya que los empleados desaventaja-
dos quienes cambian de empresa, limitan el reclutamiento de la PyME.

Una posibilidad para compensar a los empleados como lo es el ofrecer-
les acciones de la compafria, en algunos paises estd prohibida, estd excesi-
vamente regulada o se le imponen altos impuestos. Esta es una buena opci6n
para las PyMEs en su etapa de crecimiento para contratar y mantener
empleados a bajos salarios.

En este ambito, Ia politica priblica va dirigida a flexibilizar la regulaci6n
laboral y de seguridad social para que se adecrie a la realidad PyME.

1.4. Limitaciones de acceso a la tecnologia y al knoTo-hozo

Relativamente pocas PyMEs esten activamente involucradas en la inves-
tigaci6n y en la adquisici6n de servicios de I&D de otras empresas o de orga-
nizaciones especializadas. Esto se explica, en parte, por el hecho de que las
PyMEs no cuentan con suficientes equipos, infraestructura instifucional y
personal para labores de investigaci6n en la empresa.



Por otra parte, en muchos Paises el Proceso Para el registro,
mantenimientb y defensa de patentbs y copyngW es costoso y lento, 1o cual
trae como resultado que s6lo las grandes emPresas puedan acceder a los
mismos. Es por ello que algunos paises otorgan descuentos en las tasas
para el registro de patentes a las PyMEsa.

Adicionalmente, la falta de protecci6n de los derechos de propiedad
limita el acceso de las empresas locales, entre ellas las PyMEs, a la tecnolo-
gia extraniera.

Por otra parte, la regulaci6n puede impedir o limitar los medios mediante
los cuales una PyME pueda tener acceso al know-how producido por
instituciones priblicas. Asi mismo, es frecuente que no existan estructuras
institucionales para promover la colaboraci6n con el sector privado en
materia de I&D.

En este sentido, la regulaci6n puede desestimular o prohibir a los inves-
tigadores del sector priblico o a los profesores universitarios de trabajar en
el sector privado, incluso por cortos periodos de tiempo y de conducir in-
vestigaciones coniuntas o Proyectos t6cnicos con las empresas.

En algunos paises se han introducido reformas, como en los EE.UU., en
la que se obliga a las agencias priblicas de investigaci6n a asiSnar cierta
porci6n de su presupuesto de I&D a las PyMEss. Otras reformas tienen que
ver con el sistema educativo. La competencia entre las universidades y en-
tes priblicos puede inducir a las universidades a proveer mayor aPoyo y
transferencia de tecnologia a las PyMEs.

Adicionalmente, los resultados de la investigaci6n de entes priblicos
puede que no sean adecuadamente protegidos y remunerados con el
iesultado de que 6stos venden dichos resultados en el extranjero a precios
muy bajos. Por tanto, Ias universidades y centros de investigaci6n del
secior priblico tienen poco incentivo de probar si las PyMEs son un buen
mercado para su know-how.

Es por ello que Ios gobiemos deben crear condiciones favorables para la
inversi6n en I&D, como lo es el desarrollo de un buen sistema de protecci6n
de los derechos de propiedad intelectual al cual puedan acceder las PyMEs y
una politica de fomento a la cooperaci6n entre los investigadores del gobier-
no y1a industria con la finalidad de estimular la innovaci6n y la adopci6n de
tecnologia avanzada en la industria en general y en las PyMEs en particular.

Los programas de difusi5n de tecnologia deben procurar asegurar el
control de calidad, promover la orientaci6n al cliente, elevar la capacidad

Corporaci6n Universitaria del Meta

Yei: Regulatory reform for smallo frms de la OECD.
Ibid.
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de innovaci6n de las empresas y estimular la demanda por el cambio t6cni-
co y organizacional. Asi mismo, deben tener en cuenta las necesidades de
los diferentes tipos de empresas y evitar desplazar las iniciativas que sudan
del sector privado.

Estos programas de difusi6n tecnol6gica deben tomar medidas para ase-
gurar la calidad de los proveedores de serv'icios, el entrenamiento apropia-
do de los consultores y la efectividad de los sistemas locales de distribuci6n.

Asi mismo, deben empezar con un foco en los clientes y usuarios y buscar
la confluencia con las necesidades de cambio tecnol6gico de las empresas.

Por otra parte, deben basarse sobre las interrelaciones existentes en los
sistemas de innovaci6n nacionales y tener mayor coherencia entre el disefro
del programa (targets, objetivos, modos de apoyo) y el servicio de
distribuci6n.

Finalmente, deben tener mecanismos para la valoraci6n, lo cual puede
guiar y mejorar su operaci6n y gerencia en una base continua.

1.5. Limitaciones respecto al acceso a los mercados

Las PyMEs, dada su menor capacitaci6n y su menor dimensi6n, presentan
dificultades en obtener la informaci6n relevante para competir tanto en los
mercados intemos como en los externos. Por otra parte, en los paises en
vias de desarrollo, la ineficiencia de los canales de distribuci6n y su control
por las grandes empresas (en ausencia de legislaci6n de libre competencia)
suponen una importante limitaci6n adicional para la PyME.

Una herramienta de politica que ha sido de gran utilidad para el desa-
rollo de mercado para las PyMEs, es el fomento de los vinculos comercia-
les entre estas empresas y las grandes empresas. En la cambiante economia
global, la vitalidad de una industria depende en gran medida de su flexibi-
lidad y de bajos niveles de fricciones en el mercado.

Ambos objetivos se pueden alcanzar con el reforzamiento de los vincu-
Ios entre las empresas grandes y las PyMEs mediante mecanismos de
subcontrataci6n. Las fricciones del mercado se reducen, ya que las
interacciones repetidas entre las firmas reducen los costos de obtener y ac-
tualizar informaci6n y a su vez se estandarizan las normas del mercado. Se
alcanza mayor fleibilidad. ya que la subcontrataci6n les permite a las em-
presas satisfacer sus necesidades en el momento en que ocur.rn sin tener
que mantener altos niveles de inventarios6.

6 Yer: Changing Industrial Structures and Small ond Medium Enterpise Linkage Del.elopment
Sofie East Asian Eramples del Banco Mrmdial.



Corporaci6n Univetsitaria del Meta

No obstante, una limitaci5n al desarrollo de estas vinculaciones es la
capacidad de las PyMEs para satisfacer los estdndares de sus clientes. Los
vinculos entre las empresas son m6s beneficiosos cuando estiin involucrados
bienes intensivos en tecnologia en vez de bienes intensivos en mano de
obra, debido a que en los primeros, las PyMEs adquieren un meioramiento
en sus habilidades. No obstante, hasta que esta meiora en sus capacidades
ocurra, el bajo nivel de capacitaci6n de los gerentes y trabajadores de las
PyMEs da como resultado baja calidad de los productos o retardos en la
ent egu, lo cual desestimula el uso del mecanismo de subcontrataci6 .

La miis extendida e importante tendencia en la estructura industrial
hoy en dia es la descentralizaci6n, la desintegraci6n vertical, la reducci6n
en el tamaffo de las grandes emPresas y la subcontrataci6n a escala
intemacional.

Por otra parte, Ia nueva tecnologia estii permitiendo la producci6n de
bienes a miis bajos costos, lo cual permite un mayor uso de la
subcontrataci6n, que antes era ampliamente difundida en sectores de ma-
nufactura de productos poco diferenciados o habajo intensivo, que se Po-
dian subcontratar a un bajo costo y sin perder calidad.

A su vez, el mercadeo de nichos, los ciclos de producci6n miis costos y el
sistema de inventario 'Justo a tiempo" han reducido el desperdicio en las
empresas. Estos factores crean un ambiente propicio para el desarrollo de
vinculos entre la gran emPresa y la PyME.

Adicionalmente, la inversi6n extranjera directa ha sustituido al comer-
cio intemacional en importancia. Las grandes emPresas est6n siguiendo
una estrategia de fragmentaci6n, focalizdndose en la diferenciaci6n de pro-
ductos. Esto ha creado una oportunidad para los paises en vias de desarro-
llo para crear vinculos mediante Ia subcontrataci6n entre la industria local
y las transnacionales, lo que permittia a las PyMEs especializar su produc-
ci6n sin incurrir en altos costos de gesti6n.

Las razones que han llevado a las grandes emPresas, que compiten en la
economia global, a reducir su tamafro son: a) necesidad de reducir costos;
b) los cambios tecnol6gicos y c) las irvrovaciones gerenciales.

Los mecanismos que se pueden utilizar en la politica priblic2 O"t" to-
mentar los mecanismos de lubcontrataci5n son los siguientess : a) incenti-
vos fiscales; b) arreglos institucionales; c) desarrollo de proveedores; d)
requerimientos de componente local; e) intercambio y provisi6n de infor-
maci6n y f) la creaci5n de clusters.

7 Ibid.
8 lbid.
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Los incentivos fiscales consisten en otorgar exenciones en el pago de
ciertos tributos o la deducci6n del pago de impuestos de ciertos gastos a
aquellas empresas que participan en esquemas de subcontrataci6n.

El desarrollo de proveedores consiste en inducir a grandes empresas a
otorgar asistencia focalizada a PyMEs locales.

Los requerimientos de componentes locales han sido utilizados en va-
rios paGes, entre ellos los del sudeste asiiitico. Los resultados de este tipo de
politica varian de pais en pais, pero en general no han producido los resul-
tados esperados.

Entre los mecanismos de provisi6n e intercambio de informaci6n se en-
cuentran los sistemas computarizados que permiten poner en contacto a
las PyMEs oferentes de insumos y a las grandes empresas demandantes de
estos insumos. Estos sistemas son utilizados en paises como Malasia y
Tailandia.

Por riLltimo, la creaci6n de clusters consiste en vincular a empresas com-
plementarias que operan en un determinado sector de una determinada
regi6n. En este particular, la relocalizaci6n de empresas y la creaci6n de
firndiciones y de parques tecnol6gicos cerca de centros urbanos y grandes
terrenos industriales podrian fortalecer la formaci6n de los claslers necesa-
rios para la aglomeraci6n y los vinculos interempresas.

Las estrategias m6s exitosas en el fomento de la subcontrataci6n son
aquellas en las cuales los incentivos han sido utilizados para incrementar
las capacidades, tanto teool6gicas como gerenciales, de las PyMEs que le
permiten ser un proveedor mds atractivo para las grandes empresas y las
estimula al mercado de exportaci6n.

Otra herramienta de politica, diferente al fomento de los mecanismos de
subcontrataci6n, que se utiliza para estimular el desarrollo de las PyMEs,
son las compras gubemamentales-

Sin embargo, en paises en donde no se implementa una politica especi-
fica de compras gubemamentales para las PyMEs, se observa un reducido
acceso por parte de este conglomerado de empresas a los contratos y
subcontratos priblicos.

Entre los factores que explican este fen6meno se encuentra el hecho de
que los gobiernos son vistos a escala intemacional por las PyMEs como
unos clientes dificiles, lentos y burocrdticos. Por otra parte, la complejidad
de los procedimientos de licitaci6n y / o \a talta de informaci6n tambi6n
inhiben la participaci5n de las PyMEs en los contratos con el sector priblico
y en sus licitaciones. Adicionalmente a lo anterior, los gobiernos prefieren
negociar con grandes empresas, ya que las PyMEs tienen procedimientos

77



72 Corporaci6n Universitaria del Meta

administrativos y de cobro inferiores a los que tienen las grandes emPresas'
Asi mismo, es administrativamente m6s barato para el gobiemo negociar
un solo contrato con una empresa grande que ofrece una gran gama de
productos que negociar un gran nrimero de pequeios contratos con distin-
ias PyMEs,las cuiles produien un grupo reducido de bienes o serviciose.

En varios paises se han hecho esfuerzos para incrementar la participa-
ci6n de las PyMEs en las compras gubemamentales con medidas como la
difusi6n de informaci6n sobre los planes de comPras y licitaciones del sec-
tor priblico y la simplificaci6n de los hiimites para ser proveedor del Estado
a las PyMEs.

1.6. Limitaciones institucionales

La falta de cohesi6n y la amplia variedad de intereses de la PyME limi-
tan su capacidad para defender sus intereses colectivos y su participaci6n
eficaz en la sociedad civil.

l-as asociaciones que difunden los intereses de la PyME en el proceso de
formulaci6n de las politicas han tenido escasa participaci6n comparada
con la que han tenido las empresas de mayor envergadura. Las metas de
muchas asociaciones de empresas arin no se han modificado adecuada-
mente como consecuencia de la transici6n de un sistema proteccionista a
un sistema competitivo. Por otra parte, no se han explorado adecuada-
mente los ahorros potencia-les derivados de acuerdos de colaboraci6n entre
las PyMEs en materia de producci6n y venta1o.

2. ESTUDIO DE LA LEY DE FOMENTO A LAS PYMES EN COLOMBIA

2.1. En Colombia, la Ley 590 de fulio de 2ffi0 es la que promueve el
desarrollo de las micro, pequefras y medianas empresas

Sus Beneficiarios:

Esta ley estii destinada a las micro, pequefras y medianas empresas
(MIPYMES) y a los artesanos colombianos.

Su Objeto:

La ley tiene como objetivos promover el desarrollo integral de las micro,
pequefras y medianas empresas, la formaci6n de mercados altamente

Ver: Snrall brrsiresses, job creation afid gtoltttlt facts, obstacles and practices de la OECD.
Yer'. Apoyo a la pequefia y mediana empresa. Una dtcada de acti.'idades del Gflryo Banco Intera-
meticano ile Desarrollo del Barco Interamericano de Desarrollo.

9
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competitivos debido al mayor ntimero de MIPYMES que operarian en el
mercado y tambidn otras medidas para favorecer estos objetivos, como son:

. Mejorar eI entomo institucional.

. Promover una mejor dotaci6n de factores.

. Formular, ejecutar y evaluar politicas pliblicas.

. Seflalar criterios de acci6n del Estado y para la coordinaci6n entre
sus organismos, asi como de 6stos con el sector privado.

o Coadyuvar en el desarrollo de organizaciones empresariales,
esquemas de asociatividad de empresas y alianzas estrat6gicas entre
entes priblicos y privados.

o Apoyar a MIPYMES rurales.

. Asegurar la libre y leal competencia.

o Sistema de incentivos a la capacitaci6n.

Sus Definiciones:

En esta Ley se entiende por Mediana, Pequeffa y Microempresa a toda
unidad de explotaci6n econ6mica, realizada Por Persona natural o juridi-
ca, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales
o de servicios, rural o urbana que responda a Ios siguientes par6metros:

Mediana empresa: personal entre 51 y 200 trabajadores y activos tota-
les entre 5001 y 15000 salarios minimos mensuales.

Pequefia empnesa: personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales
entre 501 y menos de 5001 salarios minimos.

Microempresa: personal no superior a los 10 trabaiadores y activos to-
tales inferiores a los 501 salarios minimos.

Para aquellas MIPYMES que Presenten combinaciones de pardmetros
de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, eI factor
determinante para dicho efecto ser6 el de activos totales.

Se advierte que los estimulos, beneficios, planes y Programas consagra-
dos en la ley se.aplicariin igualmente a los artesanos colombianos.

Su marco iastitucion al :

La ley establece que el Departamento Nacional de Planeaci6n, en co-

ordinaci6n con el Ministerio de Desarrollo Econ6mico, estudiar6 la in-
clusi6n de politicas y programas de promoci6n de las MIPYMES en el Plan
Nacional de Desarrollo.
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Por otra parte, seflala que el Conseio Nacional de Politica Econ6mica y
Social (CONPES) recomendarii al Gobierno Nacional las politicas dirigi-
das hacia las MIPYMES de conformidad con lo que se establezca en el Plan
Nacional de Desarrollo.

A su vez, indica que el Consejo Superior de Pequeffa y Mediana Em-
presa, adscrito al Ministerio de Desarrollo Econ6mico, estare integrado
por: los Ministros o Viceministros de Desarrollo Econ6mico, Comercio
Exterior, Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente, el Ministro
del Trabajo o el Director General del SENA, el Director del Departamen-
to Nacional de Planeaci6n, representantes de las universidades, de las
organizaciones no gubernamentales vinculadas a las MIPYMES, de los
Consejos Regionales de MIPYMES, de los Alcaldes y de los Gobemadores
de municipios y departamentos en donde se eiecute un plan de desarrollo
integral de las PYMES y los Presidentes de la Asociaci6n Colombiana de
Medianas y Pequefras Empresas (ACOPD, de la Federaci6n de Comer-
ciantes (FENALCO) y de la Confederaci5n Colombiana de C6maras de
Comercio (CONFECAMARAS).

Por su parte, el Conseio Superior de Microempresa, adscrito al Minis-
terio de Desarrollo Econ6mico, estarii integrado por: los Ministros o
Viceministros de Desarrollo Econ6mico, Agricultura y Desarrollo Rural,
Medio Ambiente, el Ministro del Trabalo y Seguridad Social o el Director
del SENA, el Director del Departamento Nacional de Planeaci6n o el
Subdirector y representantes de las universidades, las asociaciones de
microempresarios, organizaciones no gubernamentales de apoyo a las
microempresas, de los Consejos Regionales para las MIPYMES y de los AI-
caldes y de los Gobemadores de municipios y departamentos en donde se
ejecute un plan de desarrollo integral de las microempresas.

Asi mismo, esta Ley seflala que las entidades estatales integrantes de
los Consejos Superiores de Pequeffa y Mediana Empresa, y de Microem-
presa, cuyo obieto institucional no sea especfficamente la atenci6n a las
MIPYME, asi como el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacio-
nal de Garantias, el SENA, COLCIENCIAS, BANCOLDEX y PROEXPORT
establecerdn dependencias especializadas en la atenci6n a las MIPYMES
y asignariin responsabilidades para garantizar Ia materialidad de las ac-
ciones que se emprendan de conformidad con las disposiciones de la ley
de promoci6n de MIPYMES, en el ;imbito de sus respectivas competen-
cias. Adicionalmente, estos organismos informardn a la Secretaria T6c-
nica de los Conseios sobre las acciones y programas de las MIPYMES,
asi como los recursos que se destinar6n a los mismos. El Ministerio de
Desarrollo Econ6mico llevarii a cabo la Coordinaci6n General de estas
actividades.
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Con el prop6sito de reducir los triimites ante el Estado, el registro,mer-
cantil y el registro rinico de proponentes se integrariin en el Registro Unico
Empresarial, a cargo de las C6maras de Comercio, el cual tendrii validez
general para todos los triimites, gestiones y obligaciones. La regulaci6n de
la organizaci6n y funcionamiento de este registro la realizarii la
Superintendencia de Industria y Comercio.

En esta Ley se crea el Fondo Colombiano de Modemizaci6n y Desa-
rrollo Tecnol6gico de las Micro, Pequeffas y Medianas Empresas
GOMIPYME), como una cuenta adscrita al Ministerio de Desarrollo Eco-
n6mico, manejada por encargo fiduciario. sin Personeria iuridica ni planta
de personal propia, cuyo objeto es el financiamiento de proyectos, progra-
mas y actividades para el desarrollo tecnol6gico de las MIPYMES y la apli-
caci6n de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoci6n.

La Ley encarga de la direcci5n y control integral del FOMIPYME al Mi-
nisterio de Desarrollo Econ6mico, quien garantizar6 el adecuado cumpli-
miento de sus objetivos.

El Consejo administrador del FOMIPYME, estarii integrado por:

o El Ministro de Desarrollo Econ6mico, quien 1o presidird
personalmente o por delegaci6n en el Viceministro de Desarrollo
Econ6mico.

o El Ministro de Comercio Exterior o su Delegado.

o El Director del Departamento Nacional de Planeaci6n o su delegado.

o EI Presidente del Instituto de Fomento Industrial -IFI-.

. Tres (3) de los integrantes del Conseio Superior de Pequefla y Mediana
Empresa, designados por el Ministerio de Desarrollo.

. Dos (2) de los integrantes del Consejo Superior de Microempresa,
designados por el Ministerio de Desarrollo.

La Ley tambi6n crea el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de
las Micro, Pequeias y Medianas Empresas Rurales (EMPRENDER),
como una cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
sin personalidad juridica, la cual se manejarii de manera independiente de
los demiis rectrrsos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo
obieto es apoyar a los micro, Pequeios y medianos productores asentados
en 6reas de economia campesina, estimu.lando la creaci6n y fortalecimien-
to de MIPYMES rurales, mediante el aporte de capital social y el
financiamiento de la preinversi6n, en asocio con los productores y las enti-
dades territoriales.
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Este fondo se conformard con los recursos provenientes del Presupuesto
General de la Naci6n, con los aportes o cr6ditos de organismos nacionales
o multilaterales de desarrollo, con donaciones, herencias o legados, con las
utilidades generadas por las sociedades donde participe y con la venta del
capital social que le pertenezca al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, en cualquier sociedad, y a cualquier titulo.

Finalmente, la ley indica que el ICETEI(, en desarrollo de sus funciones,
destinarii recursos y programas a facilitar la formaci5n y el desarrollo del
capital humano vinculado a las MIPYMES. Para tal efecto, eI Gobierno
Nacional expedirii la reglamentaci6n correspondiente.

Politicas

En Colombia, las politicas de fomento a las MIPYMES se pueden agru-
par en las siguientes categorias:

. De acceso al cr6dito-

. Incentivos Fiscales.

. ComprasGubemamentales.

. Simplificaci6nadministrativa,e

. lncentivos a exportaciones.

Las politicas de acceso al cr6dito han sido la creaci6n de FOMIPYME y
EMPRENDER, asi como la creaci6n de incentivos para que el sistema fi-
nanciero otorgue microcr6ditos. Por otra parte, el eiecutivo se reserva la
potestad de establecer que una porci6n minima de los recursos del sistema
financiero se destinen a MIPYMES en caso de que se observen importantes
restricciones de acceso al cr6dito por parte de estas empresas.

En cuanto a los incentivos fiscales, la referida Ley indica que los munici-
pios, distritos y departamentos podriin establecer regimenes especiales so.
bre los impuestos tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con
el fin de estimular la creaci6n y subsistencia de MIPYMES. Para tal efecto,
podriin establecer, entre otras medidas, exclusiones, periodos de exonera-
ci6n y tarifas inferiores a las ordinarias.

Con relaci6n a las compras gubemamentales, se sefrala que las Entida-
des Priblicas de orden Nacional, Departamental y Municipal prefeririin en
condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios
a las MIPYMES nacionales.

Por otra parte, se le indica a algunas entidades priblicas que deberi{n:

. Desarrollar programas de aplicaci6n de las normas sobre contrata-
ci6n administrativa con preferencia de las ofertas nacionales.
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. Promover e incrementar la participaci6n de MIPYMES como
proveedoras de los bienes y servicios que aqu6llas demanden'

o Establecer Procedimientos administrativos que faciliten a las
MIPYMES, el cumplimiento de los requisitos y trdmites relativos a
compras gubemamentales.

En lo que se refiere a las politicas de simplificaci6n administrativa, se

integraron el registro mercantil y el registro rinico de proponentes en el
Regi=stro Unico Empresarial a cargo de las Ciimaras de Comercio, el cual
ten-drii validez general para todos los tri6mites, gestiones y obligaciones.

Y respecto a las politicas de estimulo a las exportaciones, se establece
que eI Conseio Superior de Comercio Exterior estudiara y recomendarii al
Gobiemo Nacionil, cuando fuere el caso, la adopci6n de politicas y pro-
gramas de comercio exterior y de promoci6n de exportaciones dirigidos
hacia las micro, pequeflas y medianas emPresas'

2.2. Aniilisis a la ley colombiana 590 de julio de 2fiX) de fomento a
FYMES

Se debe tener claro que en el 6mbito de aplicaci6n a las distintas leyes

varia segrirr el pais.

Mientras en paises como M6xico y Venezuela las leyes estiin dirigidas al

sector industrii, en Colombia y en su mayoria a nivel latinoamericano se

tiene como beneficiaria a la pequefra emPresa en general, sea del sector

industrial o no.

A su vez, no todas las leyes consideran a todos los segmentos que con-

forman al sector de la PyME (artesanos, micro, pequefla y mediana empre-

sa). En este punto es importante destacar que al aiadirse- las microemPresas,

al sector selo denomina MIPyME, como se hace en la ley colombiana'

Por otra parte, Para establecer las definiciones de lo que se entiende por
PyME se utilizan l,os siguientes atributos: a) nrimero de empleados, b) ven-

tas y c) activos. No obsiante, en Colombia se tiene en cuenta el de nrimero

de empleados y activos y de los paises latinoamericanos quien tiene en cuen-

ta los tes atributos es Argentina, mientras que Brasil utiliza solamente uno:

el de las ventas.

De lo anterior, puede decirse que no existe una definici6n uni'forme de

lo que es PyME en las leyes de fomento a 6stas en paises latinoamericanos'

Vale destacar que aunqu'e en la ley colombiana se establezcan dos criterios,

al indicarse que en caso de que las caracteristicas de las emPresas ry !"T-
cidan con los-segmentos esta6lecidos en la ley, el que prevalece es eI criterio
de los activos, e'n la priictica es este criterio el que se est6 utilizando para
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determinar si una empresa es PyME y en qu6 segmento de dicho sector se
ubica.

Adicionalmente, en las leyes existen diversos grados de flexibilidad en el
concepto de PyME. De las leyes analizadas, la ley colombiana es la mds
ri$da, ya que establece taxativamente los criterios a ser considerados y no
establece la posibilidad de modificaci6n en el futuro. No obstante, al expre-
sar los activos en salarios minimos mensuales, se permite la adecuaci6n en
t6rminos reales de los mismos en el tiempo.

Adicionalmente, es un rasgo de destacar en la ley la creaci6n de conse-
jos, comisiones o foros, integrados por entes del Estado vinculados a la
politica de PyMEs que tienen como finalidad, entre otras: a) actuar como
6rgano asesor en temas relativos a PyMEs; b) contribuir a la coordinaci5n
de los diferentes programas de promoci6n de las PyMEs; c) recomendar
politicas y programas de apoyo a las PyMEs y hacer seguimiento de los
mismos; d) estudiar impacto del entomo en las PyMEs; e) promover la sim-
plificaci6n de tr6mites administrativos y f) emitir opini5n sobre consultas
que se le realicen en materia de su competencia.

No obstante, es importante destacar que en la ley colombiana estos con-
seios esten conformados por representartes de agrupaciones gremiales de
PyMEs, ademiis de los organismos priblicos antes sefralados.

Los instrumentos de politica de uso m6s generalizado son: acceso al cr6-
dito, incentivos fiscales, compras gubernamentales, simplificaci5n admi-
nistrativa y estimulo al comercio exterior.

- En cuanto.a la politica para facilitar el acceso al cr6dito, la que mds se
destaca es el fomento a la creaci5n y desarrollo de un sistema de sociedades
de garantias reciprocas.

ErF l"y hizo que se crease organismos priblicos para el apoyo a las
MIPYMES o se designasen instituciones ya existentes para dicha 

'funci6n.

En este sentido, en Colombia se crear el FOMIPYME, que es un fondo cuyo
9$eto I el financiamiento de proyectos, programas y actividades para-el
desarrollo tecnol6gico de las MIPYMES y la aplicaci6n de irstrumentos no
financieros dirigidos a su fomento y promoci6n y EMpRENDER, cuyo ob-
ieto es apoyar a los micro, pequefros y medianos productores asentados en
6reas rurales mediante el aporte de capital social y el financiamiento de la
preinversi6n, en asocio con los productores y las entidades territoriales.

Finalmente, entre las herramientas de acceso al cr6dito tambi6n se utili-
zan mecanismos para que el sector privado apoye a las PyMEs. Es asi que
para hacer aplicaci6n de esta ley, en Colombia se crean incentivos a ios
intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en cr6dito
microempresarial para que otorguen microcr6ditos. Por otra parte, la ley
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indica que el Estado podria establecer una porci6n minima que eI sistema
financiero destine a las MIPYMES una porci6n minima de sus recursos.

En cuanto a las medidas fiscales, se destaca el hecho de que se establece

su utilizaci6n pero en la ley no se definen medidas especificas para su
implementaci6n. No obstante, si se definen los niveles de gobiemo que las

pueden aplicar: todos menos el Nacional.

En referencia a las compras gubemamentales, en la ley se estipula este

tipo de medidas en general, s61o se establecen grandes lineas a seguir para
fomentar a las PyMEs, destaciindose el otorgamiento de informaci6n sobre
programas y tr6mites, asi como Ia simpMicaci6n de 6stos tiltimos-

Sobre el fomento a las exportaciones, s61o se establecen lineas generales

de politica. Esta ley colombiana involucra al Banco de Comercio Exterior
para apoyar a la PyME en el 5rea de intemacionalizaci6n.

Respecto a las medidas para reducir costos de transacci6n, se establecen

metas de simplificaci6n a tr6mites administrativos de PyMEs, coordina-
ci6n de entes que rigen politicas de PyMEs y la difusi5n de informaci6n.

En este sentido, en Colombia se integraron el registro mercantil y el re'
gistro fnico de proponentes en el Registro Unico Empresarial a cargo 

-de
las Ciimaras de Comercio, el cual tendrii validez general para todos los
tramites, gestiones y obligaciones de las MIPYMES.

En general, se puede decir que Colombia sigue las mejores prdcticas in-
temacionales de fomento a las PyMEs. En este sentido, como se sefral6 an-

teriormente, en esta Ley se estiPulan medidas para facilitar el
financiamiento, acces a la tecnologia, capacitaci6n a los recursos huma-
nos, acceso a los mercados y la reducci6n de costos transaccionales.

CONCLUSIONES

La composici6n empresarial a nivel latinoamericano segrin las estadisti-
cas y estudios presentidos por la Fr:ndaci6n Fundes manteni6ndose la mis-
ma iendencia en los diferentes paises es del 93% de Microempresas, 6,7'/o

de PyME y O,4o/" Cran Empresa. Teniendo en cuenta Ia informaci6n, se

evidencia en una tendencii de que a nivel latinoamericano es notorio el
amplio predominio de las microempresas.

La distribuci6n de las empresas en cada uno de los paises obedece a los
patrones de desarrollo centralizados en Am6rica Latina. La mayor Parte-de 

las empresas de la regi6n se ubica en las capitales y las ciudades m6s

importantis. Aunque esto no es diferente en los paises desarrollados, igual-
mente se puede decir que en los paises latinoamericanos, en especial
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Colombia, el grado de concentraci6n es bastante mayor que en el mundo
industrializado.

Las economias de aglomeraci6n que se generan en estas zonas centrales
permiten reducir costos de producci6n en la actividad econ6mica. La ra-
z6n de ello es la concentraci6n poblacional, la gran cantidad de proveedo-
res y distribuidores, la presencia de servicios financieros y comerciales, el
mayor acceso a informaci6n de mercados extemos v de tecnologia, etc.

En ese escenario, empresas de baja productividad (como las PyMEs) se
benefician tambi6n de esta concentraci6n de tecnologias, mano de obra,
proveedores, distribuidores, informaci6n, servicios, etc. Esa es una de las
razones de la concentraci6n de PyMEs tambidn en las grandes ciudades.

En el caso de la concentraci5n sectorial en la mayoria de paises, ella le
otorga a la manufactura un 13%, al comercio un 53% y a los servicios un
34o/o, en promedio. La concentraci6n sectorial este claramente sesgada ha-
cia el comercio y los servicios. Sobre 6ste riltimo punto, cabe sefralar que
estas actividades son de escaso valor agregado (siendo que el comercio es
s6lo intercambio que generalmente no genera mayor valor), y los servicios,
son en su mayoria, de tipo de servicios personales.

Por otra parte, los principales factores que frenan la creaci6n y desarrollo
de las PyMEs de manera generalizada son los siguientes: sesgo en el r6gimen
regulatorio, lirnitaciones de acceso al financiamiento, escasez de recursos
humanos, poco acceso a la tecnologia y al know-how, limitaciones para
acceder a los mercados locales y extemos y las limitaciones institucionales
que existen dentro del conglomerado PyME.

En general, se puede decir que Colombia sigue las mejores prdcticas in-
temacionales de fomento a las PyMEs. En este sentido, en la ley 590 de
|ulio de 2000 se estipulan medidas para facilitar el financiamiento, acceso
a la tecnologia, capacitaci6n a los recursos humanos, acceso a los merca-
dos y la reducci6n de costos kansaccionales.
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