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Resumen

Las PyMEs chilenas juegan un importante rol en el desarrollo económico de
nuestro páıs, pero ellas pueden entran en una etapa de estancamiento, sino generan
nuevos mecanismos de promoción.

Es este trabajo se plantea, la apertura comercial de ellas con el objetivo princi-
pal de acceder al importante mercado asiático. Mediante una revisión acerca de la
situación actual que presenta este grupo empresarial en nuestro páıs, se pretende
dar señales de los desaf́ıos pendientes que puedan existir con ellas.

Luego mediante una revisión bibliográfica de la situación de las PyMEs de otros
páıses, entran en tierra derecha a cómo formular un modelo que permita la salida
de nuestras PyMEs a los mercados asiáticos.

Posteriormente se analizará la situación actual de nuestro páıs en materia de
comercio exterior y se analizarán las posibilidades de mercado insatisfechas en el
continente asiático, para finalmente proponer un conjunto de medidas acordes, que
hagan posible la internacionalización de éste importante grupo de empresas.

La competitividad, asociatividad, el acceso a nuevas tecnoloǵıas de información
y el fortalecimiento y creación de instituciones, darán luces de qué sector de las
PyMEs es posible internacionalizar y si ello es realmente viable.
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Caṕıtulo 1

PyMEs en Chile

1.1. Introducción

En el último tiempo, Chile, a tomado un papel importante en materia de nego-

cios, tanto a nivel regional como mundial. Su capital, Santiago, se encuentra dentro

de las 5 ciudades latinoamericanas mejor evaluadas a la hora de hacer negocios y en-

cabeza la lista de los páıses con mayor cantidad de tratados de libre comercio (TLC)

en completo funcionamiento. Dentro de la región, encabeza el ranking de Libertad

Económica1, de Competitividad2, Competitividad para el Crecimiento3, entre otros.

Lo que éstos indicadores representen en los estudios, puede tener grandes dife-

rencias en la práctica. A pesar de todos los esfuerzos en materia económica, aún

existen altas tasas de pobreza y peor aún, Chile, es considerado una de las eco-

nomı́as más inequitativas del mundo.

El sistema económico chileno tuvo un violento cambio en la década de los ’80

y desde entonces impera la economı́a de mercado. Posterior a la crisis económica

del año 1982, el cierre de empresas en nuestro páıs marcaba un nuevo récord en los

ranking regionales, superando los 870 cierres el mismo año de la crisis de la deuda.

1The Wall Street Journal e Instituto Fraser
2IMD Internacional
3Foro Económico Mundial
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A finales de ésta década y principalmente a principio de la década de los ’90 con

el retorno a la democracia, se intentaba fortalecer nuevamente nuestras industrias

locales, las cuales como consecuencia de la crisis de la deuda y apertura comercial

fueron violentamente extinguidas. Aparecieron en nuestro páıs las grandes empresas

internacionales, y al igual que la ley de la selva, sólo el más grande o más compe-

titivo, pod́ıa permanecer en el juego.

Con el objetivo de fortalecer nuestra economı́a, se dio un importante impulso

al rol empresarial chileno, tanto para fortalecer el crecimiento económico, luego de

la violenta crisis, como para reducir los altos niveles de cesant́ıa existentes. Surgen

nuevos organismos e instituciones y se reformulan los ya existentes para ayudar en

éste objetivo; SERCOTEC, capital semilla, programas gubernamentales, al igual

que otros organismos privados, generaron programas de apoyo destinados princi-

palmente para apoyar el desarrollo empresarial de nuevos proyectos.

De esta forma, las pequeñas y medianas empresas (además de las microem-

presas), entran a participar fuertemente en la economı́a chilena. Hoy, más de una

década después, se presentan nuevos obstáculos y desaf́ıos para las PyMEs, tales

como una amplia competencia internacional y mercados casi completamente inte-

grados, siendo la internacionalización, el nuevo paso a dar.

Cómo dar este gran salto, las metas inconclusas, los desaf́ıos pendientes y qué ha

de venir; son los obstáculos que hay que superar para poder generar un conjunto de

estrategias que hagan posible que nuestras PyMEs sean capaces de ingresar al gran

mercado mundial, principalmente al que genera mayores oportunidades de negocio

hoy en d́ıa, el mercado asiático.

El objetivo principal de éste trabajo, es adentrarse en la realidad actual de las

PyMEs chilenas, analizar su situación, sus desaf́ıos pendientes; para finalmente in-

corporar la idea de internacionalizar éstas, en los mercados asiáticos.
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En una primera parte se trabajará analizando la situación que viven hoy en d́ıa

las PyMEs en nuestro páıs y los principales obstáculos que deben derribar a la hora

de enfrentar el mundo de los negocios.

Posteriormente se analizará tanto la situación de PyMEs en América Latina,

como en el resto del mundo, a fin de hacer una comparación y medir los resultados

de las gestiones gubernamentales en dicha materia.

Finalmente, se estudiará la realidad chilena en materia de negocios internacio-

nales y su supuesta apertura comercial, para proponer un conjunto de medidas que

vayan en apoyo de las PyMEs chilenas y una posible internacionalización de éstas

en los mercados asiáticos.

1.2. PyMEs en Chile: Ayer y Hoy

Si intentamos definir qué es una empresa, encontraremos diversas acepciones en

la literatura, pero con gran seguridad encontraremos un punto en común, en donde

se define como una organización social; con fines económicos, caracterizados por la

generación de utilidades y que tiene por objetivo la generación de bienes o servicios

capaces de satisfacer las necesidades de los distintos consumidores.

La importancia que dicha entidad tiene en la economı́a puede ser discutible, pe-

ro sin duda juega un rol preponderante, ya que no sólo se dedica a la provisión de

bienes o servicios, sino que también tiene asociada a si misma una amplia variedad

de procesos económicos indispensables en toda economı́a, tales como la generación

de capital, empleo, producción, etc.

Por lo general, las empresas, son clasificadas según la actividad económica que

desarrollan. Serán denominadas empresas del sector primario, todas aquellas que

generan utilidad a partir de la explotación de los recursos naturales, tales como

las ganadeŕıa, agricultura, pesquera, mineras, etc. Las empresas pertenecientes al

sector secundario, son aquellas en donde su trabajo se centra en transformar f́ısica-
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mente algunos bienes en otros nuevos con mayor utilidad, tales como las industrias

y las constructoras. Finalmente las empresas del sector terciario, son aquellas que

destinan sus esfuerzos productivos en la prestación de servicios, tales como el trans-

porte, educación, asesoŕıas, etc.

Por otra parte, las empresas, podrán ser clasificadas en su forma juŕıdica; es

decir si son sociedades, empresas individuales, etc., pero sin duda una clasificación

más comprensible y tangible es en torno a su tamaño. Uno de éstos indicadores es

el número de trabajadores que poseen. Será considerada una microempresa; aquella

que tiene menos de 10 trabajadores, una pequeña; la que cuenta con un número

menor a 50, mediana; si posee entre 50 y 250 trabajadores y grandes; si cuenta con

más de 250 trabajadores.

Según fuentes del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), existen más de

700.000 empresas formales de carácter micro, pequeño, mediano o grande en nues-

tro páıs y al año 2005, las microempresas, las cuales generan ventas anuales entre

las UF1 y UF2.400, son el sector que alberga a más del 80 % de todas las empresas

existentes en nuestro páıs.

Por lo general este grupo empresarial representa a iniciativas familiares en el

mundo de los negocios y están sometidas a alta vulnerabilidad, debido a su tamaño,

ya que las posibilidades de expansión y permanencia en el tiempo son bastante ba-

jas y muy relacionada con la capacidad innovativa de las mismas.

Las pequeñas empresas, catalogadas bajo este nombre, toda aquella empresa

que genera ventas anuales entre las UF2.401 y UF25.000, y las medianas empresas,

con ventas entre las UF25.001 y UF100.000, conforman el denominado grupo Py-

MEs; las “Pequeñas y Medianas Empresas”.

Las PyMEs, equivalen a cerca del 18 % de la totalidad del mundo empresarial

de nuestro páıs, generando en conjunto con las microempresas más del 80% de los

puestos laborales existente en Chile y representan a un sector bastante más con-
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solidado que el antes mencionado, pero con importantes capacidades de negocio

posiblemente no explotadas, por lo cual su estudio e investigación exhaustiva, pue-

de abrir una amplia gamma de ventajas a desarrollar en dicho sector.

Para efectos de este trabajo consideraremos tres grupos de empresas; las micro,

PyMEs y grandes, con volúmenes de venta anuales sobre las UF100.0014 y equiva-

lente a poco más del 1 % del total de empresas existente en nuestro páıs.

Al estar las empresas insertas “en una economı́a de mercado, la creación y muer-

te de empresas actúa como un mecanismo de selección. La creación de empresas

generalmente trae consigo la llegada de de nuevas tecnoloǵıas y nuevos productos;

mientras que la muerte de empresas retira capital obsoleto e ineficiente”5. Según

Crespi (2003), la creación de nuevas empresas dependerá de las barreras a la entra-

da, concentración de mercado, costos hundidos, crecimiento del mercado, porcentaje

de microempresas y de las tasa de entrada y salida; encontrando en su estudio que

a medida que cae el PIB, el nacimiento de nuevas empresas será menor, al igual que

si aumenta el desempleo. Por su contraparte, la muerte de empresas aumentará si

cae el PIB y aumenta el desempleo. La entrada de nuevas empresas al mercado,

aumentará la muerte empresarial.

Actualmente en Chile, el PIB a aumentado y se ha reducido la tasa de desempleo,

lo cual según el estudio de Crespi, indicaŕıa que debeŕıa aumentar el nacimiento de

nuevas empresas, pero ello hace pensar que si no se generan nuevas competencias y

alternativas de mercado, ese mayor crecimiento empresarial se verá contrarrestado

con la mayor entrada de empresas al mercado, lo cual incentiva mayores muertes. Si

es que realmente queremos más empresas y que éstas se mantengan en la economı́a

(evitando un ćırculo de entradas y salidas que se contrarrestan), es necesario ge-

nerar a nivel páıs, mejores condiciones que aseguren la permanencia de las mismas

en la economı́a. Aqúı radican gran parte de los desaf́ıos impuestos por el gobierno

durante los últimos 15 años.

4Valores oficiales según el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), en CRESPI, G.; PYME
en Chile: Nace, Crece y... Muere. p15

5Ibid Crespi, G. p.43
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1.2.1. Antecedentes Históricos

En la actualidad, mucho se habla de las falencias que tiene las pequeñas y me-

dianas empresas de nuestro páıs. Incluso se ha mencionado que su situación actual

es de crisis, ya que gran porcentaje de las nuevas empresas que se crean, están

destinadas a una pronta muerte, debido a la carencia por parte del gobierno de

programas de fomento y de acceso al crédito.

En la práctica, la situación es muy distinta a la que podŕıamos imaginar. Desde

hace ya al menos un década, el Gobierno de Chile, mediante organismos públicos

como Ministerios, BancoEstado, Servicio Impuestos Interno, al igual que el mundo

privado, mediante organismos tales como SOFOFA y la Cámara Chilena de la Pro-

ducción y del Comercio y muchos otros, han destinado gran cantidad de recursos

y programas, no sólo en el estudio del mundo empresarial de los pequeños produc-

tores, sino más bien en programas de gestión que ayuden a la promoción de éste

sector productivo.

Las pequeñas y medianas empresas chilenas, viven su momento más duro luego

de la apertura económica iniciada por nuestro páıs en la década de los ’80, ya que la

mayor entrada de productos extranjeros, producidos a menor costo y con mejores

estándares de competitividad, tuvieron al borde de la extinción a la industrial na-

cional. Tiempo más tarde, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), entraban

nuevamente a la palestra económica, siendo apoyada su promoción por lo organismo

mencionados anteriormente y muchos otros.

A la hora de implementar y poner en práctica muchos de los programas en

materia de fomento, uno de los grandes problemas radica en la heterogeneidad de

la PyMEs. Las más de 125.000 empresas de éste grupo que existen y con grandes

diferencias entre una y otras, hacen que el desarrollo de proyectos y diseño de los

mismos, sean un gran obstáculo a la hora de generar propuestas concretas y correc-

tas.
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En la literatura especializada en el estudio de las PyMEs, podemos encontrar di-

versas posturas que radican en gran parte a diferencias poĺıticas y de pensamiento.

Muchos sectores tienden a culpar al gobierno por carencia de programas y apoyo,

mientras que otros, mediante estudios más exhaustivos, encuentran que el mundo

de las PyMEs está rodeada de diferentes mitos.

En “PyME: Quiénes son, cómo son y qué hacer con ellas (2002)” se señala un

conjunto de problemáticas existentes en la realidad de éstas empresas, dando paso

a derribar los posibles mitos o fortaleciendo posibles ideas en dicha materia.

Si bien en las PyMEs, podemos encontrar altas tasas de creación y muerte (in-

greso y salida del mercado por posibles quiebras), ello no se debe a un proceso

relacionado con el ciclo económico, es decir que si a las PyMEs les va bien o mal,

depende sólo de la estructura de las mismas y no necesariamente de las condiciones

económicas del páıs.

Si la economı́a de un páıs está en auge económico, ello no es razón suficiente

para esperar que a todos los sectores les vaya bien. Las PyMEs no están ajenas de

esta situación y sus fracasos o triunfos están muy lejos de estar relacionados con

los resultados económicos del páıs. La permanencia en el mercado, dependerá es-

trechamente de cómo es la gestión interna y de si es o no competitiva la organización.

Es importante eso śı mencionar que cuando a un páıs le va bien, los recursos fis-

cales suelen ser mayores y con ello se pueden generar diversos programas de apoyo.

La implementación de programas en torno a las PyMEs (si el diseño es correcto)

será sin duda una gran ayuda para éste sector. Posibles fallas que éstas empresas

tengan podŕıan ser corregidas con programas acordes y todo programa necesita de

recursos para su ejecución.
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Mucho se habla que las PyMEs tienen grandes problemas y trabas para acceder

al crédito, pieza clave en la gestión e implementación de todo negocio. Incluso a

veces se tiende a culpar a los bancos e instituciones financieras del por qué éste

grupo empresarial no puede surgir. Se dice que éste es escaso y a la vez caro, pero

de ello no existe real evidencia.

“La participación relativa de las PyMEs en el crédito bancario es apreciable-

mente mayor que su participación en las ventas; de hecho, de acuerdo a datos del

Ministerio de Economı́a, en 1998 la razón crédito bancario a ventas de las PyMEs

era 1,28, mientras que la de empresas grandes era sólo de 0,82. Segundo, los indica-

dores de acceso al crédito bancario de empresas pequeñas en Chile son similares a

los de Estados Unidos, el páıs con los mercados de capitales más desarrollados del

mundo”6

En el mismo estudio, se señala la dificultad que tienen los programas de fomen-

to, para operar de forma correcta. Ello en gran parte es atribuible al “problema

de selección” (averiguar cuáles son las empresas competentes y cuáles no, a fin de

destinar recursos y diseño de programas sólo en esa ĺınea), ya que muchas veces se

cae en el despilfarro de dineros fiscales al destinar recursos a empresas que están

destinadas al fracaso, ya que las competencias desarrolladas por las mismas son en

naturaleza ineficientes.

Una PyMe, podrá sobrevivir e incluso tener grandes resultados, si su nicho de

mercado se diferencia del de grandes empresas; la diferenciación y especialización

del producto será clave a la hora triunfar en el negocio. “Por ejemplo, en el mercado

de la televisión coexisten canales pequeños que apuntan a nichos pequeños (ETC-

TV, ARTV, ABT) con canales grandes que apuntan a audiencias masivas (PSN,

ESPN, Canal 13, TVN)”7

6op. Cit. p.7
7Op. Cit. p.4
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Como podemos observar, una empresa tendrá resultados satisfactorios indepen-

dientes del ciclo económico de un páıs. Éstos dependerán de que sus gestiones sean

correctas y logren desarrollar competitividad. Por otra parte el acceso al crédito es

el adecuado, incluso algunos bancos privados han desarrollado divisiones especiali-

zadas para la entrega de créditos al sector PyME. Finalmente se podŕıa decir que

está la voluntad poĺıtica y de gobierno en apoyar a este sector, ya que se han desa-

rrollando y continúan en implementación gran cantidad de programas de fomento

e incluso de acceso al crédito.

“Existe una serie de programas de crédito que otorga CORFO para aumentar

el financiamiento para determinadas actividades. Entre 1990 y 2001 se realizaron

12.346 operaciones de crédito por casi 1.500 millones de dólares (vale decir, cada

operación fue de alrededor de 120.000 dólares en promedio). El monto promedio

anual de colocaciones fue US$ 124 millones, equivalentes al 2,1% del crédito co-

mercial total extendido durante el año 2000.”8

SERCOTEC, INDAP, BancoEstado; entre otros de carácter público y privado,

también han desempeñado roles prestamitas para las PyMEs partiendo del supues-

to que existen imperfecciones de mercado que requieren de crédito subsidiado.

A su vez, un importante número de organismos como los antes mencionados,

además realizan importantes gestiones en el diseño de programas de fomento no fi-

nancieros para las PyMEs, tanto en materia de capacitación; siendo los destinados

a asociatividad y mejora de gestión, los mejores evaluados, ya que reducen el costo

de transacción de las PyMEs, traduciéndose en mejoras significativas, para aquellas

empresas con estándares mı́nimos de competitividad ya desarrollados.

Por medio de esta breve presentación acerca de las PyMEs, las ideas expuestas

nos permiten realizar breves conclusiones generales para entender la realidad actual

de este grupo de empresas.

8Op. Cit. p.9
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Con el cambio del sistema económico en la década de los ’80, las empresas en

Chile y particularmente las micro, pequeñas y medianas, fueron fuertemente gol-

peadas, ya que la entrada de competidores extranjeros a la economı́a nacionales,

con mejores estándares de competencia y menores costos, casi extinguieron este

grupo en nuestro páıs, él cual tuvo una de las mayores tasas de quiebras industria-

les comparativamente con la región. Si bien a comienzos de la década de los 90’

se iniciaron masivos proyectos gubernamentales y privados en ayuda y apoyo a las

empresas, más de una década después, las PyMEs continúan en una situación de

crisis e incertidumbre.

Se señala que la economı́a crece, pero las PyMEs continúan estancadas, pero el

crecimiento de éstas es una condición ajena al crecimiento económico. Su tasa de

crecimiento y muerte, no tienen relación con el ciclo económico.

Por otra parte, el acceso al crédito es adecuado y no representa grandes falencias,

por lo cual no es correcto culpar al mercado financiero de la crisis actual que tienen

las PyMEs. Además existe un importante grupo de programas de fomento financie-

ro en ésta ĺınea que funcionan de manera correcta y han destinado gran cantidad

de recursos, salvo ciertas fallas con “problemas de selección”. Cabe señalar que el

conjunto de programas de fomento no financiero a PyMEs; tanto en capacitación y

mejoras productivas también funcionan.

Es importante preguntarse entonces, por qué a pesar que las condiciones de

mercado son las correctas, las PyMEs no ven los frutos esperados. Claramente que

a ciencia cierta no existe un respuesta única, pero a pesar de muchos problemas

que puedan tener las PyMEs, como tributarios, reprogramación de deudas, etc., el

gran problema de éste sector, es una baja productividad, competitividad y gestión

deficiente en gran parte de sus actores, lo cual radica en las altas tasas de muerte

empresarial.
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Las PyMEs en nuestro páıs tienen baja productividad, ya que en gran parte son

mal gestionadas, tecnológicamente atrasadas, incapaces de aprovechar economı́as

de escala y no acceden a recursos para invertir. Este conjunto de conclusiones ex-

puestas por Cabrera, de la Cuadra, Galetovic y Sanhueza en “PyME: Quiénes son,

cómo son y qué hacer con ellas (2002)”, son un punto de partida a la hora de pen-

sar un conjunto de estrategias capaces de internacionalizar las PyMEs chilenas. Sin

duda habrá que trabajar con aquellas que son competitivas y desarrollan productos

diferenciados.

A partir de una breve descripción de la realidad de las PyMEs en nuestro páıs,

podŕıamos pensar que el gran problema radica sólo en la baja productividad; pero

es importante preguntarse que está atrás de éste problema. Si bien Chile, está bien

posicionado dentro la región, aún estamos muy lejos de alcanzar los estándares

económicos de los páıses desarrollados, los cuales en gran medida poseen mejores

sistemas de educación, salud y cobertura de programas sociales. Si bien ello a simple

vista no está relacionado con la productividad de las empresas, śı podemos encon-

trar cierta relación.

A nivel páıs es necesario reducir no sólo la brecha social existente, sino más bien

intentar equiparar los programas de gobierno con los estándares de páıses desarro-

llados, ya que de ésta forma podŕıamos mejorar la competitividad y productividad

no sólo de nuestras PyMEs, sino lograr mejoras en toda la población.

Si bien la literatura no culpa al acceso al crédito de la situación actual de las

PyMEs, es necesario revisar ésta idea en mucha mayor profundidad. Como bien se

ha señalado, una PyME en Chile es aquella empresa que sus ventas anuales van

desde las UF2.401 a UF100.000; es decir que son empresas que aproximadamente

al mes venden un poco más de $3.500.000, con ello deben cubrir la totalidad de sus

costos.
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Si bien es cierto que la tasa de acceso al crédito es muy similar a la norteame-

ricana, no es posible imaginar que una empresa de ese rango, pueda responder sin

complicaciones a sus eventuales obligaciones bancarias. Ante un nivel tan bajo de

ventas; éstas empresas se hacen sumamente vulnerables a shock económicos, por lo

cual si bien el acceso al crédito no se convierte en una limitante, la inflexibilidad

del pago de las obligaciones śı puede conllevar a importantes quiebras. Este es un

tema demandado por los pequeños y medianos empresarios chilenos y se esperan

frutos en dichos puntos.

1.2.2. Programas de Fomento Gubernamentales y Privados

El Servicio de Cooperación Tecnológica para Empresas de Menor Tamaño (SER-

COTEC), es un organismo gubernamental filial de la Corporación de Fomento de

la Producción (CORFO). Su tarea central es apoyar iniciativas de mejoramiento de

la competitividad de las micro y pequeñas empresas y fortalecer la capacidad de

gestión de sus empresarios.

En su afán de apoyo, la Gerencia de Planificación diseñó una gúıa de programas

e instrumentos que van en ayuda de las micro, pequeñas y medianas empresas.9 En

ella se destacan 5 ĺıneas de apoyo básicas en donde son clasificados las totalidades

de programas de apoyo existentes.

Dentro del “Desarrollo Microempresas”, el único programa existente está en

manos de SERCOTEC, administrado de forma regional y funciona como ayuda al

desarrollo de nuevas microempresas.“Asesoŕıa Técnica” son un conjunto de pro-

gramas de cofinanciamiento para costear servicios de consultoŕıas y asesoŕıas de

calidad, para resolver problemas y necesidades de las empresas10.

9SERCOTEC. Gerencia de Planificación. Gúıa de Programas e Instrumentos de Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

10Op. Cit. p.9
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Las instituciones que prestan servicios en ésta ĺınea son principalmente, COR-

FO, por medio de ASIMET, CDP, CERPI, CINDE, CORPADECO, CORDESSER,

CAPEVAL, SERCOTEC y Tranfkin; además de organismos internacionales como

Japan Overseas Development Corporation entre otros.

La asociatividad es un pilar clave en el mundo PyME, ya que tal como se ha

señalado anteriormente, este fenómeno tiene una estrecha relación con la disminu-

ción de los costos de transporte y ello genera de forma directa mejores rendimientos

para las empresas. A su vez, la asociatividad, podrá tener repercusiones en materias

de competitividad y otros aspectos que se analizarán posteriormente en este mismo

trabajo.

Tal como mencionan SERCOTEC (1999); la ĺınea de apoyo en “desarrollo em-

presarial asociativo”, son programas que permiten a los empresarios participar en

una experiencia asociativa con otros empresarios, para el desarrollo del grupo y

cada una de las empresas.

Existen a la fecha tres programas, dentro de los cuales participan diversas ins-

tituciones como operadores. El programa de “Desarrollo de Proveedores”, opera en

todo Chile, en manos de CORFO y SERCOTEC. El programa de “Desarrollo Pro-

ductivo Rural” es operado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y

los programas de “Proyecto de Fomento” (PROFO), por diversos organismos tanto

de carácter gubernamental como privado.

Un antecedente interesante, son los programas en el área de “Exportación”.

Van destinados al cofinanciamiento y buscan “favorecer y facilitar los procesos de

exportación de las empresas, mejorando las condiciones en qué éstas inician y/o

desarrollan sus negocios en el extranjero”11. El Proyecto de Fomento a la Pequeña

y Mediana Empresa Chilena es ejecutado por PROPYME y ASEXMA.

11Op. Cit. p.11

14



Finalmente en materia “Innovación y Tecnoloǵıa’, existen un importante núme-

ro de programas que buscan cofinanciar procesos innovativos e incorporación de

nuevas tecnoloǵıas a las PyMEs, a fin de mejorar la competitividad. Éstas medidas

son puestas en marcha por CORFO, mediante INNOVA Chile.

En general, la Corporación de Fomento de la Producción, es el organismo que

reúne la mayor cantidad de proyectos que van en ayuda, fomento y promoción de

las PyMEs, éstos son clasificables en cuatro grupos: emprender, si tiene un idea y

desea convertirla en una empresa; innovar, si busca aplicar innovación a procesos o

productos; invertir, si como inversionista busca apoyo para ejecutar su proyecto y

mejorar, con la ayuda de créditos o subsidios mejorar la gestión y operación de su

empresa.

1.3. Metas Inconclusas

A rasgos generales, se podŕıan concluir que el panorama de las PyMEs no es

muy alentador, ya que si bien existe un importante grupo de programas técnicos

y financieros que van en su ayuda, ello de todas no ha podido revertir la situación

que éstas empresas han desarrollado durante la última década.

En materia de proyectos, éstos en general trabajan en ĺınea con los requerimien-

tos de las PyMEs, pero sólo aquellas que tengan un buen desarrollo en materia de

competitividad van a sobrevivir. Aunque existan miles de programas de subsidio

y asesoŕıa técnica, existe un alto porcentaje de PyMEs que de todas formas están

destinadas a desaparecer.

Los programas, tanto gubernamentales como privados, están diseñados de tal

forma de promover a quién realmente tenga las facultades para ser promovido, son

programas técnicos no filantrópicos, seŕıa imposible pensar o sólo concebir la idea

que éstos financien la ineficiencia de muchas empresas.
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En la actualidad, hay un conjunto de programas de gobierno que están en etapa

de desarrollo. El Ministerio de Economı́a, como eje central del desarrollo económico

del páıs, es el encargado de coordinarlos, a continuación se presenta una lista de los

avances de programas gubernamentales en ésta materia.

Cuadro 112

Los mencionados anteriormente, son un conjunto de programas diseñados a fin

de dar un trato especial a las MIPyME (micro, pequeña y mediana empresas). Es

evidente que la competitividad que éstas puedan generar, es muy distinta a la de las

grandes empresas (están pueden desarrollar fácilmente economı́as de escala), por lo

tanto, la idea éstos programas en ejecución, es dar ciertas franquicias a dichas em-

presas a fin de ser “iguales” con sus grandes competidores (que tengan las mismas

posibilidades).

12Cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 extráıdos en forma ı́ntegra de “MINISTERIO de Economı́a. Compromiso
Chile Emprende Contigo: Estado de Avance. Chile Emprende Contigo”
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Cuadro 2

El cuadro 2 muestra los programas en materia de financiamiento. Mucho se ha-

bla e incluso se ha enjuiciado públicamente que el Gobierno no entrega recursos

suficientes para la promoción de las PyMEs y que incluso éstas enfrentan “trampas

de liquidez” en el mercado financiero. Como se mencionó antes, ello es un mito.

Por muchos recursos que se entreguen, hay PyMEs que de todas formas dejarán de

existir y sólo se caeŕıa en un despilfarro.
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Cuadro 3

Como ya se ha mencionado, la innovación, emprendimiento y capacitación son

claves a la hora de crear un negocio triunfante. El pequeño mundo empresarial,

podrá sobrevivir frente a las grandes empresas en la medida que generen innova-

ción; las mejoras en sus procesos productivos y la diferenciación de sus productos

serán claves a la hora de permanecer en el mercado. No se puede competir contra las

grandes empresas, por lo tanto hay que diferenciarse de ellas. El cuadro 3, presenta

un conjunto de medidas de apoyo que van en ésta ĺınea.
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Cuadro 4

Dado que existen fallas de mercado, es necesario la entrega de subsidios o crédi-

tos especiales para fomentar la pequeña y mediana empresa. En el cuadro 4, se

presentan todos los programas en esa ĺınea. Si bien las fallas estarán presentes, un

impulso podrá ayudar a la generación de eficiencia en las PyMEs.

Cuadro 5
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Finalmente, en el cuadro 5, se presentan los denominados proyectos que buscan

facilitar la rehabilitación. Este conjunto de programas expuestos anteriormente, van

en la ĺınea de ayudar en el tema de reprogramaciones, principalmente en materia

de pagos de impuestos y créditos morososos con las entidades públicas.

Como se puede observar el conjunto de programas destinados a apoyar a las

MIPyME es gigantesco, por lo cual es un error pensar que en gran parte el fracaso

de éste grupo empresarial se debe a la falta de ayudas. Sin duda, más que el diseño

de nuevos programas, el gran desaf́ıo que se tiene con las PyMEs es generar com-

petitividad.

La competitividad, será pieza clave a la hora de la permanencia en el mercado.

Para ello podremos hacer uso de la innovación y mejora de los procesos productivos

(existen programas en ésta ĺınea). CORFO y otros organismos, han tomado con-

ciencia de la importancia de la asociatividad; tan sólo pensar en disminución de los

costos de transporte (como una de las muchas repercusiones que tiene la asociati-

vidad), da señales claras que es un objetivo beneficioso para cualquier productor.

Programas hay por montones, pero gran parte de los interesados no puede o

invierten muchos recursos para acceder a éstos. En un desaf́ıo importante, el in-

corporar de forma acabada el acceso para todos a las nuevas tecnoloǵıas de la

información; sólo a modo de ejemplo, es muy dif́ıcil imaginar una empresa que

triunfe sin uso de internet ni computadores.

Finalmente la mejora de las instituciones existentes y la creación de nuevas

instituciones, es una prioridad. No podemos continuar financiando la ineficiencia de

muchos, con programas carentes en información, en desmedro de quienes realmente

se merecen y deben recibir ayudas. Muchas PyMEs van a morir, por lo tanto con

instituciones correctamente administradas y definidas, ayudaremos sólo a quienes

se lo merecen; a aquellos que tienen las posibilidades de competir en el mercado.
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Caṕıtulo 2

PyMEs en el Mundo

Como pudimos apreciar en el caṕıtulo anterior, las PyMEs chilenas, se encuen-

tran en un panorama bastante incierto.

Algunos sectores mencionan que el Gobierno no ha actuado con la efectividad

necesaria, mientras que otros concluyen que el conjunto de medidas aplicadas son

suficientes y sólo presentan algunas falencias en tema de diseño.

Es necesario tomar en cuenta antes de todo, cómo es vista la realidad de las

PyMEs chilenas por los mercados extranjeros y como ven ellos las aplicaciones de

poĺıticas. Si bien al igual que en cualquier juicio de valor, las opiniones pueden ser

muy diversas, gran parte de la literatura internacional, comparte que el conjunto

de programas de apoyo a las PyMEs iniciadas por nuestro páıs a comienzo de la

década de los 90’ son un apoyo real e incluso envidiable por otros páıses.

El abanico de programas iniciado por los Gobiernos de la Concertación, marcan

en la región precedentes claros de lo que hay que hacer por este importante sector

empresarial.

Si bien en Chile, existen programas de apoyo a las PyMEs en diversos ámbitos,

están en gran parte solucionados los problemas de acceso al crédito, debido a la

amplia red de instituciones financieras que existen en nuestro páıs (Banco Públicos
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y Privados, Cooperativas, ONG, Organismos Gubernamentales e Instituciones Fi-

nancieras afines) y el sistema tributario no marca una gran piedra de tope, podemos

intuir que los problemas que actualmente presentan las PyMEs son en materia de

productividad.

Como ya se ha mencionado antes, las PyMEs deben estar ajenas del ciclo

económico de un páıs y para que éstas puedan triunfar es necesaria la competi-

tividad e innovación. Si son más productivas que los competidores, permanecerán

en el mercado. Por otra parte, si el producto es novedoso o diferenciado (es inno-

vativo), tampoco se verán afectados.

Si no cumplimos con lo anterior, es evidente que existan un importante núme-

ro de pequeñas y medianas empresas que desde su gestación estén destinadas a al

fracaso. De ésta forma, si el Gobierno y los programas existentes destinan recursos

a éstas empresas, enfrentamos un mal diseño de los programas, ya que se destinan

recursos a quien no se debe entregar, es por ello la necesidad de capacitar antes y

si no es aśı, mejorar las instituciones a fin de que éstas entreguen los recursos de

manera más eficientes, con el objetivo principal de que ninguna buena idea, deje de

surgir por falta de apoyo o recursos.

El Gobierno de Chile, consciente de ésta situación y de cara al Bicentenario,

mediante la gestión del Ministerio de Economı́a, lanzó el denominado programa

“La PyME del Bicentenario”, en donde se aborda dicha problemática y los desaf́ıos

a implementar en los próximos 4 años.

Chile necesita seguir creciendo y un ejemplo claro a seguir es la iniciada por

las economı́as asiáticas, muchas de las cuales en peŕıodos cercanos a los 50 años,

lograron duplicar y hasta triplicar su PIB per capita, convirtiéndose de ésta forma

en economı́as sólidas y consolidadas en el mundo entero. Ello sin duda es clara

respuesta al esfuerzo y un conjunto de medidas acordes. Chile busca potenciar ello

mediante la promoción de las PyMEs.
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Para aumentar el PIB per capita, el Gobierno, ha encontrado la denominada

“trioloǵıa virtuosa”1. En ella se señala que es necesario trabajar en educación como

pilar clave, ya que de ésta forma obtendremos mayores capacidades de adaptación

a nuevos desaf́ıos, mayor productividad en la fuerza de trabajo y mayor propen-

sión a innovar y emprender. El emprendimiento a su vez, traerá mayor cantidad de

iniciativas emprendedoras, con nuevos empleos y la generación de nueva riqueza.

Finalmente, la innovación, traerá mayor competitividad, mejoras en productividad

y mayor sustentabilidad de las iniciativas emprendedoras.

Si como páıs, logramos mejoras significativas en educación, innovación y em-

prendimiento, sin duda, que tendremos PyMEs de mejor calidad, más creativas y

productivas, que tengan posibilidades reales de ampliar el horizonte de sus negocios

e incluso traspasar fronteras y hablar de una posible internacionalización de nues-

tras PyMEs.

La educación, innovación y emprendimiento serán piezas claves en la creación

de nuevas oportunidades de negocio, pero la permanencia de éstas en el mercado,

dependerá en gran medida de la competitividad que éstos negocios tengan. Ser ca-

paces de mantenerse en el mercado, es importante a la hora de entregar subsidios o

apoyos. Aquellas ideas capaces de mantenerse deben ser apoyadas, ya que en ellas

encontramos motores de desarrollo para lograr los desaf́ıos que como páıs tenga-

mos de cara al Bicentenario. Más crecimiento, mejores oportunidades, trabajos y

salarios dignos, repercutirán en la construcción de bases sólidas para que Chile se

convierta en una economı́a desarrollada.

Una vez trabajando con aquellos que son competitivos, la asociatividad, será re-

quisito indispensable a la hora de abrir las fronteras del comercio de las PyMEs.

Trabajando de manera agrupada, las fronteras y obstáculos serán menores. Por otra

parte en esta tarea será clave el acceso a nuevas tecnoloǵıas de la información, ya

que una vez insertos en la economı́a global, la falta de acceso a las posibilidades o

el no conocimiento de éstas no puede ser quien trunque dicha oportunidad.

1CORREA, Ana Maŕıa. Los Desaf́ıos de la PyME para el Bicentenario. Gobierno de Chile,
Ministerio de Economı́a. p.2
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Aqúı deberán trabajar las instituciones, apoyando y entregando herramientas

para afrontar dichas dificultades; las mismas o nuevas, que como antes, hab́ıan

apoyado en la gestión, capacitación, implementación o incluso en el financiamiento

de dichos proyectos, ahora deberán trabajar con un rol activo en éstos nuevos

desaf́ıos; el apoyo, la promoción, la viabilidad y la permanencia de nuestros negocios

en el extranjero.

2.1. Experiencias de América Latina

Las Naciones Unidas, mediante la Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL), no ha estado al margen de la situación de las PyMEs en la

región. Sin duda, la principal preocupación por éste sector, radica en que no sólo

en América Latina, sino más bien en la mayoŕıa de los páıses del mundo, dicha

iniciativa empresarial aporta gran cantidad de puestos laborales para las distintas

economı́as, por lo cual, su aumento se traduce en mayor empleo.

Las PyMEs; pequeñas y medianas empresas, representan iniciativas empresa-

riales equivalentes a más de un 15% en los distintos páıses de latinoamérica, a

excepción de Brasil y México en donde la participación sólo bordea al 5%. Es im-

portante considerar en este punto que los puestos laborales que ofrece éste grupo

casi duplican su participación frente al total de empresas existentes. Aqúı destacan

páıses como Brasil, México y Uruguay, quienes equivalen al 7,2%, 4,3% y al 21,2%

respectivamente del total de empresas, pero generan el 30,8 %, 30,7% y el 47%

respectivamente del total de puestos laborales existentes en cada páıs2.

La igual que el caso chileno, las PyMEs en América Latina, por lo general presen-

tan serias deficiencias en productividad y patrones comunes en su historia. Durante

la década de los 70’s y hasta los años 80’s las economı́as de la región sufrieron vio-

lentos cambio tanto en sus sistemas poĺıticos como económico. Luego de que Chile

2En STUMPO, Giovanni. Las Pymes en América Latina y el Caribe: Situación Actual y
Desaf́ıos. p.3
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cambiara su sistema económico y se abriera al mundo, dichos precedentes fueron

marcando la pauta en la región, seguidos por Uruguay y Argentina, posteriormente

incorporándose todos los otros páıses. Este cambio afectó de la misma medida a

las pequeñas y medianas empresas, las cuales tuvieron que afrontar la llegada de

productos extranjeros elaborados a menor costo, llevando de ésta forma a una casi

extinción de la pequeña y mediana empresa local en toda la región.

La década de los 80’s estuvo marcada a su vez por un largo peŕıodo de costumbre,

en donde era necesario incorporar el nuevo sistema y adecuarse a su funcionamien-

to. Caracteŕıstica común fue en la región la casi inexistente aplicación de programas

de apoyo a la industria local, por lo cual el fenómeno que se vivió en Chile fue muy

similar al experimentado en toda la región.

Las micro, pequeñas y medianas industrias locales, sufrieron la derrota más

grande en todo los años de existencia, no pod́ıan competir a los precios de produc-

tos extranjeros, por lo cual era necesario y de forma urgente reformarse o mejorar

productividad para poder competir.

Finalmente, los esperados programas de fomento y la tranquilidad social llegaba

a la región. Ya en la década de los 90’s casi la totalidad de los páıses de la región

hab́ıan retornado a la democracia, trayendo consigo la importancia de la promo-

ción de los mismos. Es en éste peŕıodo en donde se inician diversos programas de

fomento, capacitación y financiamiento en la ĺınea de apoyo a la industria local,

muchos de los cuales marcan pauta en la región, tal como los descritos en el punto

1.2.2 de éste mismo trabajo.

La piedra de tope en común que encontraron éstas economı́as fue la “compe-

titividad”. Antes de continuar en éste punto se hace necesario diferenciar ciertos

conceptos. Por competitividad se entiende lograr una rentabilidad igual o superior

que sus rivales en el mercado, radica en un concepto monetario. Es decir seré más

competitivo en el mercado si gano más que mi competencia.
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A su vez, “productividad”, radica en un contexto productivo. Seré más produc-

tivo si soy más eficiente en la producción de bienes o servicios, es decir si requiero

menos insumos o los utilizo de una mejor forma.

La competitividad y la productividad se encuentran estrechamente relaciona-

das. Asumiendo una función de producción simple con tres factores productivos:

f(k,l,t); siendo k, el capital; l, el trabajo y t, la tecnoloǵıa; la empresa será más

productiva si uno de éstos factores es relativamente más eficiente que sus compe-

tidores o incluso si logra mejorar alguno de ellos en términos de eficiencia. Éstas

mejoras en productividad se traducirán directamente en mejoras de competitividad.

Es un hecho que el trabajo (l) en los páıses OECD es de mejor calidad que

en economı́as en v́ıas de desarrollo, tanto por la educación como por condiciones

del medio; ello significa que productivamente, su factor trabajo, adquirirá ventajas

sobre los otros actores, las cuales se traducirán en mayor competitividad. A su vez,

las economı́as asiáticas poseen un stock de tecnoloǵıa (t) muy superior a las de

páıses latinoamericanos, por lo tanto también tendrán ventajas frente a los páıses

de nuestra región.

Frente a ésta situación, podŕıamos inferir que para lograr competitividad frente

a este grupo de naciones, debeŕıamos intentar reducir la importante brecha de pro-

ductividad o incluso inyectar gran cantidad de recursos a fin de reducir la brecha

tecnológica, pero ello por lo general requerirá de esfuerzos profundos y por largos

años. Mejoras tanto en educación de los trabajadores como la aplicación de nuevas

tecnoloǵıas requiere de mucho tiempo para que sean absorbidas e incluso internali-

zadas.

Como respuesta inmediata a éste fenómeno debeŕıamos cuestionarnos el cómo

aumentar la competitividad de otra forma. A la luz de lo entregado, podŕıamos

pensar que una forma mucho más aplicable a nuestra situación seŕıa por medio de

la innovación y el emprendimiento3.

3Mencionados como pilares claves para el desarrollo de las PyMEs en la “Triloǵıa Virtuosa”
en CORREA, Ana Maŕıa. Los Desaf́ıos de la PyME para el Bicentenario. p.6
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La innovación será la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios

y prácticas al aparato productivo a fin de aumentar la productividad4 y por otra

parte el emprendimiento será la cualidad fundamental de aquel que se atreva a

llevar éstas nuevas ideas a la realización.

Es absurdo pensar que algún d́ıa logremos ser más competitivos que las naciones

asiáticas en temas tecnológicos, por nombrar un ejemplo, pero śı podemos ser más

competitivos en otro rubro de productos.

América Latina y el Caribe se caracterizan por ser páıses agŕıcolas, con vastas

extensiones de terreno de muy buena calidad de suelos, clima templado y la incom-

parable ventaja de poseer estaciones climáticas inversas. Mientras en el hemisferio

norte, caracteŕısticamente el más rico, es invierno y carecen de productos agŕıcolas,

en el hemisferio sur, poseemos gran cantidad de éstos productos. En ello radica una

gran ventaja de competitividad. A fin de aumentar ingresos, es necesario trabajar

en adicionar valor a nuestros productos. En ello hay un desaf́ıo importante para

nuestras PyMEs del sector agŕıcola; por nombrar un ejemplo.

Por otra parte es necesario trabajar con aquellas PyMEs creativas, innovadoras;

aquellas que sean capaces de diferenciar sus productos a fin de mejorar competi-

tividad o incluso, mejor aún, con aquellas que presentas productos nuevos y con

grandes ventajas de desarrollo. A éstos tres sectores mencionados es adonde hay

que centrar los esfuerzos y los distintos programas como los mencionados en el pun-

to 1.2.2. Este es un desaf́ıo no sólo para Chile, sino para todos los páıses de la región.

Las PyMEs presentan grandes diferencias a lo largo del mundo pero sin duda,

sus estructuras poseen ciertos patrones comunes. De ésta forma podemos caracte-

rizar a aquellos páıses en donde las PyMEs son “cientos de unidades orientadas

a la exportación pero integradas en consorcios y distritos industriales como es el

caso de Taiwán. Encadenamientos eficaces con empresas grandes y micro-industrias

4Mediante el aumento de productividad conseguir el aumento de competitividad
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a través de la subcontratación, como Japón. Fuertes posiciones por desarrollo de

productos y preservación de nichos de mercado interno y regional, como gran parte

de los páıses europeos. Finalmente podemos nombrar la gran cantidad de empresas

desorganizadas, con bajo nivel tecnológico, orientadas básicamente al comercio y

actividades de servicio, las PyMEs latinoamericanas.5”

En la literatura referente al mundo de las PyMEs en latinoamérica, podemos

encontrar 4 casos considerados importantes de estudiar. En primer lugar tenemos al

caso chileno. Como pudimos observar en el caṕıtulo 1 de éste trabajo, su evolución

histórica ha estado marcada por episodios bastante cŕıticos, ya sea por la apertura

de los mercados y problemas poĺıticos internos del páıs. Pero su actual desarrollo

o intento de ello está basado en los importantes apoyos gubernamentales, ya sea

para la promoción de la industria nacional, creación de nuevos puestos laborales y

generación de divisas.

Otros casos emblemáticos en el desarrollo de las PyMEs en la región son el

de páıses como Argentina, Bolivia y Colombia. El primero marca un importante

desarrollo y es pionero en la idea de internacionalizar las industrias locales a los

mercados extranjeros. Para ello ha centrado sus esfuerzos en la generación de com-

petitividad a fin de obtener los resultados esperados.

Por otra parte Bolivia, se ha caracterizado, principalmente en el gobierno enca-

bezado por Evo Morales, de la promoción de la industria local. Ello incluso se ha

llevado al extremo como la tan mencionada “nacionalización de los hidrocarburos”.

La idea que está de fondo ante todos éstos movimientos, es la toma de conciencia

de que para crecer como páıs, no se puede externalizar la producción de todos los

bienes, ya que se cae en grandes fugas de divisas, es por ello que actualmente, Bo-

livia, está intentando fortalecer su economı́a mediante la producción de bienes a

nivel interno, retomando de esta forma el antiguo sistema económico imperante en

la región; la “Industrialización por Sustitución de Importaciones”. Siendo ello un

claro foco de apoyo a las PyMEs.

5FLORES, Adrián. Metodoloǵıa de Gestión para las micro, pequeñas y medianas empresas en
Lima Metropolitana. cap. 2 p. 2
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Finalmente, Colombia, consiente de un estancamiento de su industria local y

la falta de creación de nuevas empresas, inicia una importante reforma al sistema

tributario, a fin que las industrias locales tuviesen ciertas franquicias o facilidades

a la hora de mantenerse en el mercado o incluso cuando se desarrollaran nuevas

ideas de negocios. Mediante esta reforma en el sistema tributario, se ha conseguido

fortalecer a las PyMEs y darles un impulso para el desarrollo. Éstos tres casos

mencionados, serán analizados a continuación de forma profunda a fin de obtener

ciertas lecciones para las PyMEs en Chile.

2.1.1. El Caso Argentino

Argentina, al igual que Chile, vivieron el mismo fenómeno poĺıtico y social du-

rante la década de los 70s. El Gobierno Militar de éste páıs, pocos años después de

que Chile abriera su economı́a imitó éste proceso, siendo sólo antecedido por Uru-

guay. Los fenómenos que ello causó también fueron desastrosos para las PyMEs,

aunque el número de quiebras de empresas nacionales en Argentina fue menor que

en el caso chileno. El aumento del desempleo y de las tasa de pobreza azotaron

fuertemente el clima social.

Si bien existieron aportes y ayudas para el surgimiento de la industria local, uno

de los hitos que marca realmente un cambio en el desarrollo fue el intento de inter-

nacionalizar las PyMEs argentinas y ello marca un paso importante en la región,

marcando precedentes para el resto de los páıses del cono sur.

Este proceso toma fuerza, en la década de los 90s, principalmente impulsada

por los gobiernos democráticos. Dentro del programa de gobierno fue pieza clave,

ya que un posible éxito, traeŕıa importantes beneficios para el páıs en términos

sociales y económicos.

El Gobierno Argentino, durante la última década ha iniciado una fuerte campaña

de apoyo a las PyMEs, principalmente enfocadas desde el Ministerio de Economı́a

y Producción. La Secretaŕıa de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
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tiene como función diseñar, implementar y supervisar poĺıticas públicas con el ob-

jetivo de impulsar el desarrollo de las PyMEs, a fin de avanzar hacia la integración

de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina.

La principal ventaja que enfrenta Argentina sobre los otros páıses de la región,

es contar con una Secretaŕıa, dependiente del Ministerio de Economı́a y Produc-

ción, pero que está exclusivamente dedicada a la promoción de las PyMEs. Si bien

en otros páıses, como Chile, hay interés por parte del Gobierno en la promoción

de éste sector, los aportes; tanto técnicos como económicos, son administrados por

organismos que realizan otras actividades no relacionadas con el mundo PyMEs,

por lo cual un mayor acercamiento o profundidad en el actuar puede ser menos

activo.

Según la literatura sobre PyMEs en Argentina, los problemas que éstas presen-

tan son básicamente los mismos que hay en nuestro páıs; la apertura comercial, ya

que sólo un pequeño sector se vio favorecido, mientras que los otros inclusos cayeron

en quiebras y despidos.

Otro factor mencionado es la férrea disputa interna en los mercados; señalando

que la competencia con las grandes empresas es cada vez más fuerte y menos favo-

rable para las pequeñas iniciativas comerciales. Finalmente, el acceso al crédito y

las regulaciones impositivas y laborales también perjudican el actuar de las PyMEs

argentinas.

Lo interesante en éste punto, es cómo a pesar de las dificultades que existen

internamente, se crean ventajas capaces de hacer surgir una nueva experiencia co-

mercial. La clave de ello se encuentra en un impulso con visiones más amplias. Si

bien, los problemas que existen al interior del páıs en materia de PyMEs, pueden

encontrar solución, el Gobierno Argentino opta por una estrategia diferente, la pro-

moción e internacionalización de las PyMEs en el extranjero.
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Con el apoyo de organismos privados, se inicia ésta epopeya tarea de inter-

nacionalizar las PyMEs, siendo éste fenómeno quien reduciŕıa gran parte de los

problemas de éstas empresas internamente en Argentina. La forma de llevar a cabo

esta tarea, fue mediante la construcción de ventajas competitivas6.

Pablo Angelleli “et al”, realizan una serie de estudios acerca del fenómeno desa-

rrollado por las PyMEs argentinas, siendo una de las caracteŕısticas más importante,

el gran auge exportador experimentado durante la década de los 90s. Ello principal-

mente ha estado ligado a las PyMEx (pequeñas y medianas empresas exportadoras7)

manufactureras. El incremento en términos de volumen fue exponencial tanto en

exportaciones manufactureras de origen industrial (MOI) o de origen agropecuario

(MOA), siendo Europa y Estados Unidos el principal destino.

Lo importante a la hora de obtener conclusiones y posibles lecciones para nues-

tro páıs es analizar cuales empresas tuvieron éxito. Para ello es necesario diferenciar

entre las PyMEx y aquellas PyMEx que fueron exitosas. En el estudio de Angelleli8

se clasifica el total de PyMEx según el bloque sectorial; concentrando “alimen-

tos, bebidas y tabaco”, “metalmecánica” y “qúımicos y plásticos” gran parte de

la participación total, representando cada uno cerca del 21% (aproximadamente

800 empresas). Luego de los negocios en el extranjeros; del total de PyMEx sólo el

20% obtiene éxito, siendo los sectores “alimentos, bebidas y tabaco” y “cueros y

calzados” las que tienen menores tasas de fracaso.

Las principales conclusiones que se pueden a partir de la experiencia de interna-

cionalización de las PyMEs en Argentina son que cerca del 38% de los exportadores

pertenecen a la categoŕıa de Pequeñas y Medianas Empresas y que las PyMEx exi-

tosas equivalen a cerca del 20% del total de PyMEx, representando al 8% de los

agentes exportadores industriales.

6Ver más en PYMES Exportadoras Argentinas Exitosas: Hacia la Construcción de Ventajas
Competitivas por Pablo Angelleli “et al”. Buenos aires, Argentina, Miño y Dávila Editores, 2001.
Parte I.

7Sigla utilizada para referirse a las PyMEs exportadoras, tanto en Argentina como en otro
páıses.

8Idib p.25-38
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Si bien la tasa de fracaso es alta, es necesario consideran que el éxito está ligado

a un excelente desempeño en los mercados extranjeros. Finalmente, se puede señalar

que el sector industrial con mayor éxito y participación son la industrias ligadas a

los “alimentos y bebidas” con un 30 % y la “qúımica y plásticos” quien rodea el

21%.

2.1.2. El Caso Boliviano

Bolivia, no está ajena a la realidad experimentada por los páıses latinoame-

ricanos en la década de los 70s y 80s, pero su desarrollo económico si ha tenido

importantes diferencias. Según fuentes oficiales9, cuenta con un PIB per capita

muy bajo, considerada incluso como una nación pobre y cercano a la realidad de

los páıses africanos. Si bien no posee el ingreso más bajo de la región, ya que sólo es

superado por Hait́ı, los US$1.125 (ó US$2.903 si se ajustan por paridad de compra)

hacen que sus habitantes en promedio dif́ıcilmente puedan satisfacer sus necesida-

des básicas.

El alto porcentaje de población ind́ıgena (presencia de aymaras, quechuas y gua-

rańıes), sumados a la inestabilidad poĺıtica y conflictos de intereses con privados,

hacen que el clima poĺıtico-social sea realmente dif́ıcil para un desarrollo económico

profundo.

Es un páıses con grandes riquezas naturales, siendo éstas el principal motor

económico de la nación. La mineŕıa, el petróleo y el gas natural, son fuentes de

riquezas suficientes para el desarrollo económico boliviano, pero ellas en gran par-

te se encuentran en manos de privados extranjeros dificultando de ésta forma un

desarrollo más enérgico. A partir de éste punto, es donde Bolivia, ha intentado cre-

cer económicamente, mediante la nacionalización de los hidrocarburos puesta en el

tapete por el Presidente Evo Morales.

9Organización Naciones Unidades
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Según estudios del Ministerio de Trabajo, Cooperativas y Microempresa10 a par-

tir de una muestra de 34 ciudades importantes del páıs y tomando a las PyMEs

como aquellas empresas con menos de 20 trabajadores, se concluye que éste grupo

empresarial corresponde al 98 % del total de empresas existentes en el páıs, por lo

cual su promoción y fortalecimiento es un claro aporte al desarrollo económico del

páıs.

Una conclusión dramática a la que se llega es que la fuerza laboral de éste sec-

tor está fuertemente concentrada entre la población de 15 a 34 años, indicando que

hay alta presencia de trabajo en menores de edad y alt́ısima cesant́ıa en las edades

mayores. Ello encuentra la explicación en que a las personas jóvenes (entre 15 y 34

años) se les paga un salario muy inferior con respecto al de mercado.

Como se puede observar en el caso boliviano, las PyMEs son un importante sec-

tor, pero que “estructuralmente” están funcionando de mala forma; las condiciones

laborales no son las apropiadas y poseen bajos estándares de competitividad. Por

lo general representan iniciativas poco organizadas y con altas tasas de vulnerabi-

lidad, ya que no tienen las mı́nimas competencias.

Por éste motivo, Bolivia, a puesto los ojos en las PyMEs. Consiente de la im-

portancia que tiene para el páıs, tanto el Gobierno, privados y organismos interna-

cionales de ayuda humanitaria, ven en éste grupo empresarial, la gran ayuda para

hacer surgir a éste páıs que está en plena situación de crisis en términos económicos.

Bolivia, pretende construir el desarrollo a través de las PyMEs.

El las PyMEs puede estar la clave para el desarrollo económico del páıs, mejoras

en temas laborales, posibilidad de generar nuevas competencias, forzar mejoras en

competitividad y principalmente dar auge a la industria local por sobre la inter-

nacional, la cual controla casi el total de las inversiones más rentables de dicho

páıs.

10ver MINISTERIO del Trabajo 2002. La Paz, Bolivia. p.27
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2.1.3. El Caso Colombiano

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el narcotráfico

son los dos factores que generan mayor descontento social al interior de Colombia,

pero ello no ha sido suficiente para frenar el fuerte motor de desarrollo que tiene éste

páıs. Siendo el segundo más poblado de Sudamérica y sólo antecedido por Brasil, li-

dera el desarrollo en la región siendo sólo superado por Chile, Argentina y Uruguay.

A pesar de los conflictos armados y la alta tasa de secuestros que se experi-

mentan, sus instituciones y Gobierno son bien evaluados por los ciudadanos. Su

actividad económica se encuentra centrada en los servicios (51%), pero el café y

petróleo son grandes commodities a la hora de emprender negocios. En la actua-

lidad trabaja por su integración comercial, mediante un posible tratado de libre

comercio con Estados Unidos.

Las PyMEs en éste páıs son bastantes y poseen relativamente buenos resultados.

Al ser Colombia un páıs con amplios terrenos agŕıcolas y muy atractivos a nivel

mundial y local, se ha favorecido el auge de pequeñas y medianas empresas con

excelentes resultados en temas agŕıcolas.

La asociatividad a sido clave a la hora de emprender éstos negocios, pero por

lo general PyMEs se encuentran ligados a grandes empresas para hacer negocios

de manera más eficientes. Pequeños productores cafeteros, bananeros entre otros,

participan activamente de la economı́a global por medio de grandes socios, quienes

son los encargados incluso de internacionalizar los productos.

Sin duda éste fenómeno conlleva a que los más beneficiados sean los grandes

empresarios, pero de todas formas, las pequeñas iniciativas han podido hacer frente

a ésta situación. El PIB per capita de éste páıs es bajo, pero ello en gran parte se

debe al alto porcentaje de la población que vive fueran de las grandes ciudades y

viven principalmente del cultivo de la tierra.
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Sus grandes urbes han marcado un alto desarrollo y el Gobierno ha puesto en

marcha en ellos innovadores proyectos viales y educativos. El TransMilenio es una

importante reforma del sistema de transporte que ha inspirado a varios páıses (in-

cluido Chile con Transantiago). Colombia además cuenta con importantes centros

del saber, universidades destacadas a nivel regional y mundial.

Si bien las PyMEs en Colombia se han desarrollado relativamente bien en zonas

agŕıcolas, ello ha tráıdo mayores complicaciones en sectores más industrializados,

las grandes ciudades. En éstos lugares la competencia es más fuerte y por lo general

no existe asociatividad. Los pequeños y medianos empresarios de éstas zonas ven

al sistema tributario colombiano, como la gran piedra de tope al desarrollo PyME.

Según un estudio realizado por FUNDES (Importante red de soluciones em-

presariales y apoyo a las PyMEs en latinoamérica)11, los obstáculos que tienen las

PyMEs en Colombia radican principalmente en la formalización de la empresa y en

la constitución de ella, problemas que por lo general no son tan complejos en zonas

agŕıcolas y además muchas veces éstas no funcionan como empresas formales; pero

lo que śı es una traba mayor es el complejo sistema tributario.

La amplia gamma de impuestos a pagar y los engorrosos trámites para ellos es

considerado por muchos el principal obstáculo para el desarrollo de las PyMEs, por

lo cual urge en ésta materia un reforma.

11HOWALD, Félix. Obstáculos al Desarrollo de la Pyme Causados por el Estado. El Caso del
Sistema tributario en Colombia. FUNDES, México D.F., McGraw-Hill Interamericana, 2000. p.19
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2.2. Europa y Asia: Casos exitosos

Páıses como Inglaterra y Francia se caracterizan por ser grandes potencias in-

dustriales a nivel mundial y sus inicios se remontan a bastantes años atrás y a

importantes hitos históricos que ayudan a entender éste próspero desarrollo; la Re-

volución Industrial y la Revolución Francesa.

En los principios de la industrialización se observa de una forma definida al

sujeto empresario, aquel con capacidades emprendedoras, que incluso mueva a su

familia para la iniciación de actividades comerciales. Muchos son los casos de fa-

milias inglesas o incluso individuos que iniciaron negocios en alguna de las muchas

colonias que manteńıa éste páıs a lo largo del mundo.

El esṕıritu aventurero iniciado por muchos trae consigo el desarrollo de impor-

tantes nichos de mercado en temas agŕıcolas, aprovechando las ventajas de contar

con mano de obra de bajo costo, fueron capaces de transformar éstos pequeños

negocios en grandes empresas a lo largo de los años. Ello es una caracteŕıstica pre-

dominante en la cultura inglesa.

Por otra parte, Francia, antes de la Revolución Francesa, ya hab́ıa iniciado gran-

des capacidades empresariales y clima favorable para el desarrollo de pequeñas y

medianas empresas prósperas. La abolición de los gremios y corporaciones son un

motor clave a la hora de iniciar la revolución. Cabe destacar en éste punto la for-

mación de gremios, que van a apoyar de gran manera la asociatividad y con ello se

consiguen importantes ventajas en competencia frente a otros páıses.

En la actualidad y luego de la unión de los páıses europeos en la Comunidad,

el intercambio comercial se ha favorecido entre los distintos páıses, reduciendo de

forma considerable los costos de transporte y por ello, mayor competitividad frente

a otros páıses ajenos a la Comunidad Europeo. Ello es sin duda una pieza clave del

importante desarrollo empresarial del viejo continente.
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Una caracteŕıstica esencial de éste continente, es que las PyMEs representan

cerca del 70% del total de puestos laborales, pero ventajosamente para éste sector,

representan de las ventas totales, cifras muy similares, lo cual hace pensar que ini-

ciativas empresariales de tamaño pequeño y mediano en éste continente son mucho

más rentables que aquellas iniciativas en América Latina.

Las potencias industriales de Inglaterra y Francia, con el paso del tiempo dieron

paso a la transformación de sus pequeñas y medianas industrias a grandes empresas

debido a las caracteŕısticas mencionadas anteriormente.

A su vez, páıses como España, Italia y economı́as asiáticas como Japón, se ca-

racterizan por concentrar mayor cantidad de PyMEs que otras grandes economı́as.

En el caso español cabe destacar el importante desarrollo de las Provincias de Ca-

taluña y Andalućıa, de las más ricas españolas y ello en gran parte se apoya en

el desarrollo empresarial de dichas zonas geográficas. Cataluña se caracteriza por

poseer gran cantidad de industrias manufactureras y agŕıcolas, abasteciendo a gran

parte de España e incluso a Europa con sus productos.

La internacionalización de sus productos ha sido de suma importancia para el

importante desarrollo económico del pueblo catalán. El principal problema que pre-

sentan las iniciativas industriales en ésta zona son el acceso al crédito y la escasa

diferenciación de sus productos, quedando a la deriva frente a los páıses emergentes,

pero aún continúan manteniendo las ventajas relativas en la Comunidad.

Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, debió iniciar la dif́ıcil tarea de re-

construir el páıs. Para ello se iniciaron una amplia gamma de programas de apoyo

para la creación de PyMEs, principalmente llevadas a cabo por el Gobierno. Ello

logra convertirla con el paso de los años en una importante potencia económica den-

tro de la Comunidad Europea y exportadora a nivel mundial. Gracias a la extensa

y dinámica red de pequeñas y medianas empresas dispersas por todo el territorio,

logran los importantes resultados.
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Cabe destacar la importancia de las regiones de Tuŕın, Milán y Génova en

donde se desarrollan de forma exitosa las pequeñas iniciativas empresariales en ma-

nufactura. Según algunas cifras, en Italia, existe cerca de una empresa por cada 18

habitantes12, convirtiendo a ésta nación en un importante referente para las eco-

nomı́as latinoamericanas.

A diferencia de la realidad actual que presentan los páıses europeos, Asia, cuenta

con gran cantidad de mano de obra y de bajo costo, ello en gran parte influencia-

do por la sobre población que en general tienen éstos páıses. El contar con mayor

cantidad de cierto factor productivo, tal como ya se a señalado, es una importante

ventaja a la hora de desarrollar competitividad.

Históricamente, un caracteŕıstica común en los páıses asiáticos fue la dominación

por dinast́ıas, las cuales eran las dueñas de todas las tierras y controlaban todas

las decisiones económicas al interior de su territorio. Ello en gran parte ayudó al

surgimiento de pequeñas iniciativas comerciales al interior de los poblados a fin de

abastecer gran parte del carente grupo de bienes y servicios insatisfechos.

La Segunda Guerra Mundial, destruye en gran parte todo el aparato produc-

tivo y ante la necesidad de reconstrucción de los distintos páıses, toman fuerza

éstas pequeñas iniciativas comerciales antes mencionadas, pero ahora en vez de ser

postergadas por la dinast́ıa, éstas PyMEs se convierten en el principal motor de

producción y desarrollo de éste territorio.

La necesidad de integrarse comercialmente con Occidente en gran parte influye

en la industrialización de éstas economı́as, que buscan poder competir en igualdad

de condiciones. Surgen los denominados “Tigres Asiáticos” como Corea, Malasia,

Tailandia, Taiwán, pero sin duda su mayor exponente e icono de desarrollo es Japón,

la primera potencia industrial a nivel mundial.

12Idid p.9

38



La economı́a japonesa en gran parte a solventado su importante crecimiento

económico e industrialización con las PyMEs. Si bien, las distintas PyMEs a nivel

mundial no son comparables, ya pueden definirse de distinta forma (por número

de trabajadores, por ventas totales, etc.), éste páıs cuenta con el mayor número de

éste tipo de empresas a nivel mundial.

Gran parte de ellas trabajaban baja el sistema de subcontratación. Grandes

empresas externalizan producción de bienes o servicios a otras, generalmente más

pequeñas, lo cual ha favorecido de gran manera a éste sector empresarial, ya que las

oportunidades de negocios, tanto ya existentes en el mercado como nuevas, están a

simple vista.

Los grandes conglomerados económicos japoneses, los zaibatsu, han contribuido

de gran forma al auge PyMEs. Bajo su alero y fiscalización, miles de pequeñas

tareas encomendadas por éstos, permiten la creación de nuevas oportunidades de

negocios para sectores menos representados de la población.

2.3. Lecciones para Chile

Como ya se ha mencionado, el concepto PyME (pequeña y mediana empresa),

presenta diversas acepciones y no se ha logrado unificar en criterios globales. Ello

hace que su comparación entre distintos páıses sea muy compleja y que los por-

centajes de participación en las distintas economı́as a veces llame la atención. Lo

importante es destacar, que cuando nos referimos a las PyMEs estamos hablando

de pequeñas empresas, que cuentan con un número reducido de trabajadores y sus

que sus ventas por lo general no son acordes con la importancia que tienen para

el páıs en temas como por ejemplo, el empleo. Son altamente vulnerables y a nivel

mundial los ojos están puestos sobre ellas, ya que representan una gran posibilidad

de desarrollo y crecimiento.
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Por lo tanto, si bien las experiencias internacionales no son del todo aplicable a

la realidad chilena, si pueden ser de ayuda a la hora de plantearse desaf́ıos para el

mañana. A continuación se presenta un conjunto de desaf́ıos, lecciones y criterios

que se debiesen tener en Chile a la hora de enfrentar la situación de las PyMEs

e incluso tomar en cuenta para que un posible proceso de internacionalización de

nuestras PyMEs en los mercados asiáticos sea una buena experiencia; tanto de

desarrollo económico, promoción nacional en los mercados extranjeros y buenos

resultados económicos para la población en general.

Definir el rol Empresarial. La población en general debe tener en claro

lo que significa ser empresario. Éste individuo debe caracterizarse por ser

emprendedor e innovativo; el esṕıritu aventurero es clave a la hora de enfrentar

posibles fracasos y ser capaz de levantarse e iniciar negocios nuevamente.

(Experiencia de las PyMEs en Inglaterra; las Colonias Inglesas)

Formación de Gremios: Asociatividad. Los gremios son organizaciones

sociales que agrupan a todos aquellos que realizan oficios similares. Las Py-

MEs deben ser capaces de agruparse; asociarse con sus pares a fin de obtener

mejoras en competitividad, ya sea por mejoras en el poder de negociación

o disminución en los costos de transporte. (Experiencia de las PyMEs en

Francia; Revolución Industrial. Caso de las PyMEx en Argentina)

Participaciones más Justas. En Chile y América Latina, las PyMEs son

aquel grupo empresarial que genera mayor cantidad de puestos laborales (en-

tre 60 % y 80% dependiendo del páıs y criterio para definir PyMEs), pero

sólo reciben cerca del 20% del total de las ventas. En Europa la situación es

muy distinta y es casi equivalente. Hay que trabajar en éste punto a fin que

las PyMEs sean m´sa rentables y sea más atractivo invertir o participar en

ellas. (Experiencia de las PyMEs en Europa en general)

Redes Comerciales e Integración Regional. El desempeño de las PyMEs

en Europa es muy superior al latinoamericano, ello en gran parte se debe a

la integración; Comunidad Europea ó a la generación de redes comerciales

internas; caso de Italia en las provincias Tuŕın , Milán y Génova.
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Explotación de las Ventajas Comparativas. Comparado al resto del

mundo, el continente asiático, cuenta con gran cantidad de habitantes. La

explotación de bienes y servicios intensivos en mano de obra son claves en

el desarrollo exitoso de las PyMEs en éste continente. América Latina cuen-

ta con vastos terrenos agŕıcolas, además de la particularidad de contar con

una amplia gamma de productos propios de ésta tierra. Hay que trabajar

con PyMEs dedicadas en ese sector, además de ser posibles candidatos a la

internacionalización. (Experiencia de las PyMEs industriales y tecnológicas

en Asia)

Reformulación frente al Cambio. Luego de la Segunda Guerra Mundial,

no sólo Japón tuvo que sobre ponerse ante la devastación de sus territorios.

Toda crisis debe ser vista como una posibilidad de renacer. Los procesos

de creación y destrucción schupeterianos deben ser el puntapié inicial a una

nueva estructura. Luego de la apertura comercial, latinoamérica entró en un

estancamiento, en vez de buscar las nuevas oportunidades de negocios. (Ex-

periencia de la reformulación japonesa al convertirse en la primera potencia

industrial. Casos similares con los Tigres Asiáticos y sus PyMEs)

PyMEs como motor del Desarrollo.El desarrollo económico del páıs,

principalmente si este pertenece a latinoamérica, debe ser un foco central de

todos los Gobiernos. Bolivia, toma en cuenta es situación y ve que en las

PyMEs se puede centrar el desarrollo de su páıs, por lo cual hay iniciativas

de fomento a éste grupo empresarial. (Experiencia de las PyMEs en Bolivia)

Estado Promotor de PyMEs. El Estado no puede ser un obstáculo para el

desarrollo de las PyMEs, por éste motivo, no se puede caer en casos como los

colombianos, en donde los sistemas legislativos y tributarios son los problemas

que con mayor dificultad deben enfrentar las PyMEs. (Experiencia de PyMEs

en Colombia)
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Instituciones acordes a los Requerimientos. SERCOTEC, INDAP, COR-

FO, entre otras, representan una gran cantidad de organismos, tanto públicos

como privados, que van en ayuda de las PyMEs en Chile. Muchas veces ello

caen en problemas de eficiencia debido a que no sólo trabajan en relación

a éste grupo de empresas, sino que sus objetivos son mucho más diversos.

La aplicación de programas o el acceso a éstos se puede ver dificultado por

ello. Es necesario la creación o reformulación de instituciones. (Ejemplo de la

Secretaŕıa de Pequeña y Mediana Empresa en Argentina)

Acceso a las TI. Si queremos internacionalizar nuestras PyMEs, es necesario

que éstas puedan acceder de forma fácil y eficiente a los mercados extranje-

ros. Es importante conocer a los posibles socios comerciales. El acceso a las

nuevas tecnoloǵıas de las información son pieza clave para obtener todos los

requerimientos e incluso para incursionar en las posibilidades de negocios en

el extranjero. (Experiencia de las PyMEx en Argentina)
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Caṕıtulo 3

La Apertura de los Mercados

La economı́a chilena es conocida a nivel internacional por ser la más sólida y

estable de la región. A pesar de los conflictos sociales y poĺıticos experimentados

en la década de los 70s y 80s, en las últimas décadas se ha tenido un crecimiento

importante y sostenido, siendo afectado sólo por la crisis asiática a finales de los

años 90s. La economı́a neoliberal puesta en marcha durante los primeros años de

la Dictadura Militar, continúa siendo el modelo económico a seguir.

Chile se caracteriza por ser una economı́a con fuerte interés de participar del

mercado global. En los últimos 7 años, se han firmado gran cantidad de acuerdos co-

mercial, tanto regionales como bilaterales, convirtiendo a éste páıs en una economı́a

abierta al mundo. La inmensa cantidad de acuerdos comerciales vigentes que tiene

nuestro páıs, la hacen incluso merecedora del t́ıtulo de ser una de las economı́as

más abiertas del mundo.

Su economı́a está centrada principalmente en la explotación de materias primas,

siendo el cobre, el producto más cotizado en el exterior, encabezando la lista de las

exportaciones chilenas al extranjero. Durante los últimos años, el alto precio de éste

mineral a distorsionado de cierta manera la cifra total de exportaciones, ya que no

todo aumento es reflejado en volumenes, sino que también incide en los precios. Las

exportaciones son el componente más importante de ésta economı́a, por ende el rol

que tiene el comercio exterior es de gran importancia.
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Según cifras del Banco Central de Chile, durante el año 2006, las exportaciones

alcanzaron los US$58.116 millones, cifra un 40,7 % superior a la cifra del años an-

terior. Ello en gran parte se debió a los diversos tratados comerciales firmados por

Chile, en la Unión Europea, Estados Unidos y Asia principalmente.

El casi 40 % que representan las exportaciones chilenas dentro del Producto In-

terno Bruto (PIB) total, han hecho que Chile, trabaje constantemente en los últimos

años para encontrar nuevos socios comerciales y de ésta forma expandir la economı́a.

Es necesario tomar en consideración, que mayor integración no necesariamente

está ligada a mayor crecimiento económico y mucho menos a mejor equidad. El

comercio internacional muchas veces puede ser dañino internamente para una eco-

nomı́a e incluso tener los efectos señalados anteriormente en éste trabajo.

En todo acuerdo comercial hay ganadores y perdedores; facilitar la entrada de

ciertos productos a la economı́a con aranceles más bajos, afecta directamente a los

productores locales de dichos productos, pero favorece de gran medida a aquellos

exportadores beneficiados por el acuerdo. La dinámica de los acuerdos comerciales

es mucho más compleja de lo que uno se podŕıa imaginar. Mayor integración debe

ser sinónimo de crecimiento, pero sin desmedro de sectores más desposéıdos.

Las PyMEs, muchas veces han sido afectadas por el fenómeno de integración

comercial, es por éste motivo, que de ahora en adelante en este trabajo, se inten-

tará explotar las ventajas que tengan las PyMEs chilenas a ráız de la apertura

comercial. Encontrar nuevas oportunidades de negocios y nuevos nichos de merca-

do, es el objetivo a alcanzar, ya que de ésta manera y mediante acuerdos comerciales

beneficiosos, podamos lanzar a las pequeñas y medianas empresas locales a un nue-

vo mundo, en vez de sepultarlas como ya ha ocurrido en la historia de nuestro páıs

y de muchos otros en la región.
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David Ricardo, destacado economista inglés que nació a finales del siglo XVIII,

plantea la teoŕıa de la “ventaja comparativa”, la cual es claramente un argumento

a favor del libre comercio. Enmarcada dentro de la teoŕıa de Adam Smith, Ricardo,

propone que al hablar de comercio internacional, no importan los costos absolutos

de producción, sino más bien los costos relativos. Estas ideas apuntan a que cada

economı́a, produzca aquellos bienes en donde es relativamente más eficiente que las

otras.

A partir de las ideas de Smith y Ricardo, los economistas suecos Bertil Ohlin,

modificando las ideas de quien fuera su profesor Eli Heckscher, plantean que las

economı́as serán beneficiadas por el comercio internacional si cada cual se especia-

liza en la producción de aquel producto que es intensivo en el factor productivo

relativamente más abundante en dicho páıs.

De ésta forma, si Asia; intensivo en tecnoloǵıa y mano de obra y América; in-

tensivo en terrenos agŕıcolas, se especializan respectivamente por ejemplo la fabri-

cación de productos electrónicos y productos agŕıcolas respectivamente, un acuerdo

comercial en dichos términos será beneficioso para ambos grupos económicos.

3.1. Los Tratados de Libre Comercio

En la literatura, por Tratado de Libre Comercio (TLC), se entiende por un

acuerdo comercial, tanto bilateral como regional, que buscar ampliar el comercio

de bienes y servicios entre ambas parte que firman el acuerdo.

Consiste en una rebaja considerable, o incluso en la eliminación, de aranceles.

Se rige bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o por un

convenio mutuo entre las partes. Los TLC, son netamente acuerdos comerciales, por

lo cual bajo ninguna circunstancia engloban temas sociales ni poĺıticos, como es el

caso de la Comunidad Europea, Mercosur, entre otros. Éstos últimos son acuerdos

firmados entre las naciones, pero que dentro del objetivo del tratado, hay además

de acuerdos económicos, otros que apuntan en otra ĺınea.
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El origen de éste tipo de acuerdos comerciales se remonta al año 1860, en el

denominado Tratado de Cobden -Chevalier, donde Francia e Inglaterra firman el

primer acuerdo comercial de éstas caracteŕısticas.

Si bien en un comienzo, éstos tratados sólo fijaban los aranceles espećıficos para

los productos en cuestión, hoy en d́ıa abarcan muchos temas que se ven alterados

por la globalización.

Los movimientos de capital, poĺıtica fiscal y monetaria; muchas veces son cláusu-

las que se encuentran dentro de los términos de los acuerdos, a fin de velar por el

buen funcionamiento de la economı́a una vez que el tratado haya entrado en ejecu-

ción.

La poĺıtica comercial chilena, marca importantes precedentes a partir del año

1997, en donde firma su primer Tratado de Libre Comercio con Canadá. De ésta

fecha en adelante la dinámica se desarrolló mucho más fuerte y según estudios de

la Dirección General de Relaciones Económicas de Chile (DIRECON), los acuerdos

comerciales de nuestro páıs, se pueden organizar en cuatro grupos; los Tratados

de Libre Comercio, los Acuerdos de Asociación, Acuerdos de Complementación y

Acuerdos de Enlace Parcial. En ésta última categoŕıa encontramos los acuerdos

comerciales con la India y Cuba, el primero en vigencia desde agosto de éste año,

mientras que el otro se encuentra aún en tramitación.

Las temáticas expuestas en éste tipo de acuerdo no son tan profunda, pero si

marcan un buen punto de partida para futuros acuerdos comerciales de mayor en-

vergadura, como un posible TLC.

En la actualidad, Chile, ha firmado o está tramitando 15 Tratados de Libre Co-

mercio. Sus principales socios comerciales en dicha materia son Asia, Norte América

y Centro América; en éstos tratados están los acuerdos con Japón, China, Estados

Unidos, Canadá, México, Corea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
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Nicaragua, Panamá, Perú, Colombia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza; éstos

últimos 4 páıses conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), por

lo cual equivalen a un sólo tratado en términos agrupados.

En los denominados Acuerdos de Asociación; que son TLC enmarcados dentro de

acuerdos comerciales entre Chile y organismos económicos de varios páıses, encon-

tramos las relaciones bilaterales con la Unión Europea, conformada por Alemania,

Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda,

Luxemburgo, Páıses Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia; desde el 1o de Mayo de

2004, son nuevos páıses miembros Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungŕıa,

Letonia, lituania, Malta, Polonia y Republica Checa; a partir de enero de 2007 se

incluyen Rumania y Bulgaria. El acuerdo con el P-4, incluye relaciones económicas

con Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.

Los Acuerdos de Complementación, se encuentran bajo la cooperación regional

de desarrollo e integración comercial. Los socios son Argentina, Bolivia, Colombia,

Ecuador, Perú, Venezuela y el Mercosur; integrado por Argentina, Brasil, Paraguay

y Uruguay.

La integración comercial desarrollada por Chile en el último tiempo incluso des-

lumbra a nivel mundial, ya que nuestro páıs encabeza las listas de los páıses que

poseen mayor cantidad de acuerdos comercial; convirtiéndolo en una las economı́as

más integradas comercialmente.

Lo importante de éste punto, es que mayor integración no significa necesariamen-

te mayores oportunidades para todos. Muchas veces las firmas de dichos tratados,

benefician a la economı́a a nivel agregado, pero pasando por encima de pequeños

grupos empresariales que se ven afectados por los acuerdos. Las PyMEs, tal como

hemos podido observar a partir de una breve revisión histórica, son de los sectores

más afectados por la integración, ya que muchas veces no tienen las competencias

u oportunidades para competir económicamente de una forma “justa”.
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Si bien Chile, posee acuerdos con casi todo el mundo (América, Europa y

Oceańıa), los acuerdos firmados con Asia son mucho más recientes y están en pleno

desarrollo. En éstas grandes economı́as, dormidas por muchos años y que hoy, re-

nacen y despiertan a la economı́a global podemos encontrar las nuevas y quizás

excelentes oportunidades de negocios para las PyMEs.

Los tratados con China, Japón, Corea, Singapur; las grandes 4 potencias asiáti-

cas, abren un continente nuevo de consumidores y oportunidades. A continuación,

se analizará brevemente, lo que significa para Chile, un páıs de poco más de 15 mi-

llones de habitantes integrarse comercialmente con un mercado de 1.500 millones.

3.2. Asia, Potencial Importador

Los tratados económicos existentes con el continente asiático, albergan relacio-

nes comerciales, con las grandes potencias de dicho continente. Japón, Singapur

y Corea representan en gran parte, ı́conos del desarrollo económico de el último

siglo. Son economı́as que lograron un auge económico y convergencia en peŕıodos

de apenas 50 años.

Por otra parte, China; el gigante dormido; posee dimensiones que lo hacen muy

atractivo para los mercados extranjeros. Representa un sinnúmero de oportunida-

des de negocios y amplios mercados a desarrollar para acompañar su proceso de

apertura económica iniciada fuertemente en las últimas décadas. Este importante

acercamiento de China hacia occidente, es una alternativa concreta para iniciar ne-

gocios en dicho páıs.

Finalmente el caso de Brunei Darassalam, pequeño páıs ubicado en el sudeste

asiático, posee mercados interesantes para Chile, ya que es el primer páıs en ex-

portar gas natural, además de poseer gran cantidad de yacimientos mineros, de

petróleo y de carbón. Fuentes de enerǵıa necesarias para toda economı́a, pero que

a su vez necesitan de insumos espećıficos para su procesamiento.
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A continuación, se desarrollará brevemente una descripción de cada una de éstas

economı́as, en términos económicos, sociales y poĺıticos, a fin de concluir las posi-

bles oportunidades de negocios que Chile tiene con éstos páıses.

Brunei Darassalam, más conocido como Brunei, es un pequeño páıs que no

tiene más de 375.000 habitantes, pero con un alto PIB per capita. Posee excelentes

condiciones de vida interna, traducidos en una baj́ısima mortalidad, una alta espe-

ranza de vida y buena cobertura de salud.

Es un páıs nutrido en divisas, ya que sus exportaciones son cerca de 4 veces su-

perior que sus importaciones. Cabe señalar, que a pesar de las buenas condiciones

en que habitan, la sociedad en general vive bajo el alero del sultán, son bajamente

educados (sólo una elite) y la generación de riqueza está en manos públicas; todos

trabajan para el gobierno.

En materia comercial, sus principales socios comerciales son asiáticos, liderando

en ésta ĺınea Singapur y Malasia, sus principales proveedores, entregando poco más

del 60% de las importaciones. Sus principales clientes son Japón y Estados Unidos,

quienes reciben cerca del 50 % del total de las exportaciones, muchas de las cuales

corresponden a petróleo, gas y otros minerales.

China impresiona al mundo con su gran población. Sus más de 1.300 millones

de habitantes representan cerca de la cuarta parte del total de habitantes del mun-

do. Por lo cual satisfacer esa inmensa cantidad de necesidades no es tarea fácil.

En los últimas décadas, China, ha iniciado una fuerte campaña de apertura al

mundo occidental, con la idea principal del desarrollo interno del páıs, además de la

integración económica a los mercados extranjeros. En la actualidad, un porcentaje

considerable de chinos, viven en condiciones precarias, influenciado principalmente

por el desarrollo de sólo algunas regiones, por lo cual mayor integración, puede ser

sinónimo de convergencia.
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Las relaciones comerciales que posee éste páıs con Europa son de gran enverga-

dura. El viejo continente entrega a China cerca del 12% del total de las importa-

ciones de ese páıs, mientras que el 21 % de las exportaciones chinas, van destinadas

a abastecer los mercados europeos.

Corea, más bien dicho Corea del Sur (con quien se tiene firmado un TLC),

intenta dejar atrás sus conflictos poĺıticos a la hora de hacer negocios. El desarrollo

económico desarrollado en las últimas décadas la consideran una de las mayores

economı́as del mundo y todo éste fenómeno se llevó a cabo en tan sólo algunas

décadas. Muy por el contrario, Corea del Norte, se encuentra sumido en la pobreza

y con bajos estándares de desarrollo social y económico.

En gran parte esta bonanza experimentada por Corea del Sur se debe a la trans-

formación económica llevada a cabo entre 1975 y 1999 en donde la población activa

pasa de ser agricultora a industrializada, ello influenciado en gran parte por las in-

versiones norteamericanas y japonesas tras la guerra de Corea. Posee importantes

industrias en materias textiles, siderúrgicas, navales, automoviĺısticas, qúımicas y

electrónicas.

Posee un activo intercambio comercial con Estados Unidos, Europa y Asia, sien-

do las manufacturas el principal motor del comercio exterior. En conjunto con los

calzados, alimentos y tabaco alcanzan el 85% del comercio.

Japón, la segunda potencia económica a nivel mundial debe en gran parte su

desarrollo a la cooperación entre el gobierno y las industrias. La costumbre japo-

nesa del trabajo duro y el dominio de la tecnoloǵıa fueron factores importantes en

el resurgimiento de la economı́a del páıs en menos de tres décadas tras el final de

la segunda guerra mundial.

Posee excelentes estándares de educación y calidad de vida, su ingreso per ca-

pita es de los mayores del mundo, bordeando los US$ 30.000 mensuales. Si bien en

la actualidad, su economı́a no se centra en la agricultura, posee una de las mayores
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productividades mundiales por área sembrada, principalmente por la aplicación de

tecnoloǵıa de primer nivel en el manejo de suelos y riego. El arroz es quien ocupa

el 50% de las plantaciones.

Al igual que los páıses antes señalados, Japón, tiene un superávit en la cuenta

comercial; es decir que exporta más de lo que importa, lo que nutre a la economı́a

con divisas. El continente asiático es su principal proveedor, cerca del 60% de las

entradas, pero Estados Unidos y Europa son importantes socios comerciales. El

destino preferente de sus exportaciones es Asia, pero las relaciones con Europa son

bastante estrechas, ya que éste continente, compra cerca de US$ 150.000 millones

a éste páıs.

Finalmente, Singapur, la nueva potencia económica a nivel mundial que ha

florecido en las últimas décadas, se encuentra en el selecto grupo de los páıses desa-

rrollados. Con un alto PIB per capita y buenos estándares educativos, económicos

y sociales en general, lo ubican como un ejemplo de desarrollo a seguir.

Su economı́a de libre mercado, abierta y exenta de corrupción, son claves para

fortalecer su desarrollo exportador, pieza clave en el desarrollo económico de éste

páıs. El importante volumen de exportaciones tanto de bienes electrónicos e indus-

triales son parte esencial de la economı́a.

Posee la refineŕıa de petróleo más grande del mundo al igual que el puerto con

mayor volumen de carga, tanto en tonelaje como en número de contenedores de

movimiento diario, ello sin duda lo hacen un foco mundial del comercio exterior.

Si bien presenta volumenes de intercambio inferiores a los japoneses, chinos y

coreanos; proporcionalmente al número de habitantes es la economı́a que más co-

mercializa en el mundo. La cantidad de divisas que deja el saldo positivo en su

cuenta comercial, le permiten invertir gran cantidad de recursos en desarrollo tec-

nológico. Al igual que las otras economı́as, sus principales socios son asiáticos, pero

Europa y Estados Unidos, mantienen activo comercio bilateral.
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Como se ha podido observar, los páıses asiáticos, socios comerciales con nuestro

páıs, tienen bastantes caracteŕısticas en común. Son economı́as que han experi-

mentado un fuerte desarrollo económico en las últimas décadas, fortaleciendo el rol

exportador en gran medida. Ello los ha llevado a convertirse en sólidas economı́as

a nivel mundial y con gran cantidad de nichos de mercado en crecimiento.

El comercio exterior está bastante centralizado en el mismo continente, pero

Estados Unidos y Europa mantiene estrechos lazos comerciales. De todos los páıses

asiáticos; sólo uno posee relaciones comerciales intensas con América Latina. Corea

del Norte exporta e importa más del 10% del total de su intercambio con nuestra

zona geográfica.

América Latina, representa un mercado cautivo para los asiáticos, y a su vez

es atractivo para importar, ya que está colmado de productos agŕıcolas nuevos y

desconocidos en el continente asiático, por lo cual incluso se pueden convertir en

productos de consumo de primer nivel; de lujo. Si bien la integración comercial a

pequeña escala es dificultosa por la distancia y los costos de trasporte, ésta es cada

vez más accesible gracias a la globalización. A su vez, Chile, cuenta con la ventaja

de comunicación portuaria más expedita y de inmensos acceso maŕıtimos por el

Océano Paćıfico.

Por éste motivo cabe preguntarse a nivel páıs y a nivel regional, qué hay que

hacer para fortalecer nuestras PyMEs; y sin duda una pregunta que nace a partir de

las oportunidades de negocio con Asia es, cómo alcanzar los mercados extranjeros.
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Caṕıtulo 4

¿Cómo Alcanzar los Mercados

Extranjeros?

Como se ha podido observar, la realidad de América Latina es muy similar a la

chilena. Si bien podŕıamos considerar que algunos páıses han enfrentado de mejor

forma los problemas de las PyMEs, siempre encontramos patrones comunes en la

región.

El financiamiento y acceso a éste, la competitividad, el sistema tributario, el

ciclo económico, las capacitaciones y asesoŕıas técnicas, la dificultad de acceder a

nuevos mercados y la dif́ıcil competencia con los grandes productores, son sin duda

componentes comunes que traban de una u otra manera el desarrollo de las pe-

queñas y medianas industrias.

Tal como pudimos analizar para el caso chileno, el financiamiento no debiese

ser un obstáculo a la hora de iniciar las actividades comerciales, ya que el acceso

en nuestro páıs se puede considerar como adecuado y a la vez existen una gran

cantidad de instituciones privadas; como bancos e instituciones financieras afines,

además de los diversos organismos públicos, que entregan y facilitan créditos para

la creación, puesta en marcha, ejecución y/o continuidad de los proyectos empre-

sariales iniciados.
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Como se menciona en el art́ıculo de Cabrera et al (2002), el acceso al crédito en

nuestro páıs es comparable con la realidad de Estados Unidos, una de las economı́a

que posee los mercados financieros más amplios.

El sistema tributario, actúa como piedra de tope a la continuidad del negocio.

Frente a situaciones de dificultad económica, muchas pequeñas y medianas empre-

sas, no pueden cumplir cons sus obligaciones tributarias, ya sea porque no existe

liquidez u otros problemas derivados de la crisis. Ello genera atrasos los cuales mu-

chas veces impiden que las empresas puedan volver a tomar su ritmo.

Si bien en Chile no existe evidencia real que esto sea un problema para el desa-

rrollo de éste sector productivo, el Gobierno, por medio del Sistema de Impuestos

Internos, trabaja y ya ha puesto en marcha programas que ayuden a la reprogra-

mación de obligaciones impagas.

Las PyMEs, como toda empresa, deben ser creadas pensando posibles situacio-

nes de crisis. No podemos pensar que la economı́a vivirá en una eterna expansión,

que el precio del dólar se mantendrá fijo o que no aparecerán nuevos competidores.

La tarea de un buen empresario, será precaver dichas situaciones. Si la empresa

quiebra, porque entró un nuevo competidor, significa que no era lo suficientemente

competitiva para estar en el mercado, o peor aún, no teńıa nada nuevo que entregar.

Es necesario, que desde la creación/gestión de una idea de negocio, ésta cuente

con las facultades necesarias para permanecer en el mercado; los estándares de ca-

lidad, buenos precios, innovación y desarrollo de nuevos productos serán clave a la

hora del éxito.

La dinámica de la economı́a y la globalización hacen necesario la re-invención

constantemente en el tiempo. No podemos permanecer estáticos en un mundo

dinámico. Para ello la capacitación, aplicación de nuevas tecnoloǵıas y el acceder a

nuevos mercados, serán vitales para la continuidad del negocio. Dı́a a d́ıa hay que

buscar, incorporar y entregar nuevas ideas, productos y requerimientos.
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En nuestro páıs existe una gran cantidad de instituciones que apoyan la capa-

citación, la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Además destinan gran

cantidad de recursos para dichas tareas, al igual de co-financiar proyectos atractivos

y con grandes ventajas de triunfar en el mercado. El acceso a éstas herramientas y

recursos debe ser conocida por todos aquellos que lo requieran. El acceso a nuevas

tecnoloǵıas será clave para éste desaf́ıo además de abrir las fronteras a nuevos mer-

cados.

A continuación se entregan cuatro claves-herramientas que apuntan a desarro-

llar las ideas antes mencionadas. Trabajando en ésta ĺınea se esperaŕıa conseguir

para las PyMEs mejoras no sólo en gestión e implementación, sino más bien condi-

ciones para la generación futura de nuevos negocios, pero que perduren en el tiempo.

Encontrar solución hoy, para problemas que se vienen acarreando, sólo traerá con-

sigo mayor inyección de recursos. Es necesario pensar-proponer hoy, para no caer

en lo mismo mañana.

4.1. Competitividad

Por competitividad, se entiende como las caracteŕısticas propias de una orga-

nización, que hace posible lograr una rentabilidad mejor o al menos igual que los

competidores. En la medida que ello se cumpla, la empresa permanecerá de forma

exitosa en el mercado. Lo que integra este concepto, que muchas veces puede ser

vago, asombra si tratamos de internalizar y desglosar todo lo que en śı está incluido.

Por competitividad productiva, entenderemos que una empresa será más

competitiva que otra, en términos productivos, si para la realización del mismo

producto, requiere o utiliza de forma más eficiente los factores productivos. Ello es

conocido y cuantificable. Aśı, para la fabricación de un determinado bien, lo más

seguro es que sea más productiva y por ende más competitiva, aquella firma que

opera en un páıs que relativamente posee más de dicho factor productivo que la
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otra que opera en un páıs con menos de ese factor, ya que a medida que el factor

exista en mayor abundancia, su precio será inferior.

De ésta forma podremos encontrar páıses y por lo tanto, las firma que ah́ı operan,

más productivos que otros en la producción de determinados bienes. Asia, será más

competitivo en la producción de bienes tecnológicos; los páıses árabes, serán más

competitivos en la producción de petróleo; América Latina, será más competitiva

en la producción de bienes agŕıcolas, ya que si bien no posee más territorios que

otros continentes, el uso alternativo de los suelos en otros páıses es muy superior.

En Japón, por ejemplo, será mejor poner una industria que un campo de trigo.

Dentro del concepto de competitividad, podremos distinguir la denominada

competitividad innovativa. En la medida que el producto sea nuevo, novedoso,

creativo e incluso único, podremos generar competitividad, ya que el número de

competidores es menor o quizás nulo. La creación de un nuevo producto, la explo-

tación de uno existente o la búsqueda de nuevos mercados no saturados, no es tarea

fácil.

Una medida de ésta capacidad innovativa puede verse reflejada en el número de

patentes que año a año registra cada páıs. Chile al igual que América Latina están

muy por debajo de la media mundial en éste tema y muy lejos de comparación con

páıses desarrollados; como las economı́as asiáticas, europeas y norteamericanas. En

nuestro páıs las nuevas ideas son muy pocas y por lo tanto se copian o modifican

productos exitosos en los diversos mercados.

Si la actitud innovativa se basa en ésta idea, muchas de éstas empresas estarán

destinadas al fracaso, ya que mucho de los competidores y principalmente los in-

ternacionales serán más competitivos. Podemos observar muchos casos de PyMEs

en Chile y América Latina que han triunfado en los mercados extranjeros, mucho

de ello se debe a la innovación del producto.
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No podemos pensar exitosamente si exportamos textiles a Asia, pero śı produc-

tos agŕıcolas nuevos para éste continente, pueden generar competitividad y atrac-

ción en los nuevos mercados por la diferenciación que dicho producto pueda tener.

Las nuevas ideas y en general la innovación son caracteŕısticas de ciertos indi-

viduos, pero también se puede desarrollar mediante la educación. Si los programas

educacionales, desde la etapa escolar, incentivan la creatividad, la innovación, sin

duda que el d́ıa de mañana, esos mismo individuos tendrán facultades para enfren-

tar al mundo de otra forma. Si como páıs queremos triunfar en ésta materia, es

necesario fijar una meta clara que nos impulse a progresar.

Si queremos posicionar a las PyMEs como foco industrial de nuestra economı́a,

no sólo debemos trabajar de manera directa con ellas, sino también de manera indi-

recta. La educación será clave en la generación de nuevas oportunidades de negocios.

Finalmente podemos mencionar una denominada competitividad adquirida.

Por ella entenderemos aquella competitividad que viene en el conocimiento propio

del empresario y por ende, al conocer mejor su mercado, tendrá mayores compe-

tencias que los competidores.

Los incas, históricamente fueron productores de trigo; a su vez los mapuches,

productores de papas; en general, América Latina, es un pueblo agŕıcola. Por más

tecnoloǵıa y conocimientos que se incorporen a dichos procesos, la gente de tierra,

productores de generaciones y generaciones de dichos productos, tendrán sin duda

mayores ventajas que un ciudadano promedio mundial en la producción de deter-

minados bienes.

Intŕınsicamente existirán regiones que tendrán mayores competencias que otras

en la producciones de ciertos bienes y servicios, por la historia en común que podŕıan

haber desarrollado los pueblos.
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Para tener éxito en los negocios, se deben producir aquellos bienes o servicios en

donde seamos más productivos que la competencia. Para ello es necesario pensar,

analizar y evaluar cuáles son nuestras mejores competencias. Por medio de la com-

petitividad productiva, innovativa y adquirida, podremos definir aquellos productos

en donde poseemos más ventajas y por ende mayores posibilidades de triunfar en

el mercado.

4.2. Asociatividad

Por asociatividad empresarial, se entiende como la caracteŕıstica de los indi-

viduos y/o agentes de sumar esfuerzos y compartir ideas individuales para lograr

una mejor respuesta colectiva. Básicamente ésta idea se entiende como la forma

de agrupación de varios individuos o colectividades, con la meta común de lograr

resultados en conjunto más beneficiosos si es que las tareas se llevaran a cabo de

manera separada.

Económicamente, en la producción de bienes y servicios, la asociatividad tiene

un impacto real en los costos. Generalmente los costos de transporte, corresponden

a un alto porcentaje en la producción del bien y con mayor razón si es que éste se

exporta. Si pequeños y medianos productores, trabajan agrupados; asociados, sus

costos de trasporte se reducirán considerablemente.

Es importante considerar, que la asociatividad se puede dar de distintas for-

mas y en distintos niveles. En Angelelli “et al” (2001)1 se mencionan y describen

cuatro posibles formas de asociatividad. A continuación se presentan dichas formas.

Las alianzas domésticas, que en general agrupan a productores de bienes si-

milares, frecuentemente bajo el est́ımulo de alguna agencia pública de promoción

comercial. Generalmente tiene como propósito aprovechar oportunidades de nego-

cios de exportación previamente identificadas y/o el desarrollo de actividades tales

1PYMES Exportadoras Argentinas Exitosas: Hacia la Construcción de Ventajas Competitivas
por Pablo Angelleli “et al”. Buenos aires, Argentina, Miño y Dávila Editores, 2001. p.104

58



como análisis de mercados externos, apertura de oficinas propias de venta en el

exterior, depósitos, participación en ferias, etc. La cooperación puede incluir todos

o algunos de los productos de las empresas en todos o algunos de los mercados

externos en los que operan.

Un ejemplo de éste tipo de asociatividad para el caso chileno es PROCHILE.

Esta oficina gubernamental, dependiente de la Dirección General de Relaciones

Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, tiene

dentro de su labor principal, “apoyar a la pequeña y mediana empresa en su pro-

ceso de internacionalización; el aprovechamiento de las oportunidades que generan

los Acuerdos Comerciales que tiene el páıs; la asociatividad público-privada y el

posicionamiento de la imagen de Chile en otros mercados”.

Las alianzas entre PyMEs de distintos páıses (bidireccional), suele darse

entre PyMEs de dos páıses en los que cada una de las partes asiste a la otra en

la penetración de su propio mercado con productos de la otra firma. La base del

acuerdo es la disposición de un mejor conocimiento del mercado local, lo cual nor-

malmente significa el acceso a una red o sistema de distribución. La búsqueda del

socio adecuado puede llegar a ser tan demandante como la actividad independiente

de identificar clientes.

Tal como se menciona, dicha tarea es muy dificultosa. Una forma de facilitar

éste proceso es mediante el acceso a las nuevas tecnoloǵıas de la información. La

globalización cada d́ıa nos requiere estar más integrados con el mundo, por lo tanto,

si somos capaces de entregar las herramientas tecnológicas a los pequeños y media-

nos empresarios, estaremos entregando las posibilidades a que ellos mismos abran

su mercado. En éste punto es importante el rol de las instituciones, éstas deben

facilitar el acceso y dar conocer no sólo tópicos en financiamiento y capacitación;

es necesario que entreguen asesoŕıas a la hora de iniciar negocios y de contacto con

posibles socios comerciales extranjeros, al igual que facilitar la puesta en marcha

de los nuevos proyectos.
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Las alianzas con una firma extranjera (unidireccional), a diferencia del

caso anterior no incluye el aprovechamiento rećıproco cruzado de ambos mercados,

aunque puede con el tiempo evolucionar hacia dicha modalidad.

Consiste generalmente en contactar en el extranjero; el páıs de destino de nues-

tras exportaciones, a un empresario que tenga las capacidades técnicas de llevar a

cabo la tarea de insertar el producto en el mercado local. De ésta forma el pequeño

o mediano productor chileno, entregará sus productos a un empresario extranjero

a fin de que éste lo venda en el exterior.

En éstos casos, generalmente las rentas para los pequeños productores son me-

nores debido al poco poder de negociación con que operan, pero de todas formas

es una buena forma de partida y de hacer conocido al producto en los mercados

extranjeros. En éste punto nuevamente se hacen necesario contar con instituciones

sólidas que apoyen en ésta tarea, al igual de poseer buenos canales de comunicación

mediante acceso a nuevas tecnoloǵıas de información.

Finalmente, las alianzas entre PyMEs y grandes firmas, corresponden al

t́ıpico caso denominado pyggy back, por el cual una firma generalmente PyME que

cuenta con productos competitivos acuerda con una empresa, frecuentemente mul-

tinacional, que dispone de una infraestructura comercial a nivel internacional, en

la utilización de su capacidad de canalizar sus productos al exterior.

Este fenómeno rara vez se da en nuestro páıs, ya que para su implementación se

requiere de incentivos para las grandes empresas para que sean motivadas en éste

trabajo. Las instituciones pueden ayudar en ésta tarea, ya que pueden entregar

incentivos o facilitar el comercio a aquellas grandes empresas que se comprometan

a ejercer ésta idea. A nivel páıs es necesario definir un objetivo como nación, en

donde los diferentes se comprometan socialmente a hacer lo posible para conseguir

el objetivo; de ésta forma podremos desarrollar éste tipo de asociatividad.
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4.3. Acceso a Nuevas Tecnoloǵıas de las Informa-

ción

Las tecnoloǵıas de la información o también denominadas TIC2, hacen referen-

cia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo

tipo de informaciones o procesos. Es decir las TIC’s utilizan computadores y todo

tipo de medios tecnológicos para transformar, almacenar, gestionar, procesar difun-

dir y localizar todo tipo de datos necesarios para cualquier actividad humana.

Acercando a la población en general, las diversas herramientas tecnológicas que

hay a disposición, en gran parte se reducen las fronteras geográficas a la hora de

hacer negocios. El encontrar un socio comercial (ya sea una PyME o una gran firma

extranjera) en el exterior, será más fácil si se tiene acceso al gran mundo tecnológico

que existe.

Actualmente gran parte de los negocios en el extranjero se realizan a través

de las relaciones comerciales informáticas. Rara vez, sólo en grandes negocios, la

presencia es requerida a la hora de firmar acuerdos. Hoy en d́ıa se pueden comprar

y vender art́ıculos de todo tipo sentado en un escritorio. La idea central es que

todos puedan acceder a éstas posibilidades; por medio de la informática y del ac-

ceso a ésta, podremos interactuar con nuevos mercados, clientes, potenciales socios

comercial y ampliar la red de contactos.

Cada vez la información es mucho más que antes y dif́ıcilmente ésta se puede

almacenar en un sólo lugar. Los organismos privados y públicos pueden participar

activamente en la difusión de ésta información. Se requiere de instituciones que

actúen como gestores de redes comerciales y faciliten el contacto con los posibles

clientes y socios en el extranjero. Las instituciones y las TIC’s deben ser pilar fun-

damental en las nuevas opciones de negocio.

2Por su sigla, Tecnoloǵıas de las Información y Comunicaciones
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Porta “et al” (2001)3, menciona cómo el comercio electrónico y el acceso a

plataformas de comunicación informáticas van en aumento para el caso argentino. A

su vez se señala que la aplicación de éstas tecnoloǵıas a ayudado a desarrollar nuevas

alternativas de comercio, difusión y conocimiento. Internet, el correo electrónico y

las páginas web, han sido claves a la hora de encontrar nuevas oportunidades de

negocios, llevarlas a cabo y dar a conocer los productos a internacionalizar.

4.4. Fortalecimiento y Creación de Instituciones

La palabra institución engloba un concepto que va mucho más allá que meras

organizaciones sociales. Más bien son mecanismos de orden social y cooperación

que rigen y ordenan el comportamiento de un grupo de individuos. No sólo es una

entidad f́ısica, ya que por institución se entiende como el conjunto de normas que

rigen el comportamiento humano-colectivo.

De ésta forma las instituciones serán las reglas del juego y normas que inciden

sobre valores y hábitos de conducta de la sociedad. En un aspecto más económico,

serán consideradas instituciones, todo aquel organismo o reglas que incentiven la

innovación y el desarrollo económico de un páıs. En éste lugar las Universidades y

Colegios; como centros del saber y difunsores del mismo, serán considerados insti-

tuciones, ya que mediante la educación se promoverá la innovación y el desarrollo

de un páıs. Aśı también reglas, como la Ley de Patentes, será considerada una ins-

titución ya que protege a quien desarrolla un nuevo producto e incentiva nuevas

creaciones al otorgar una renta innovativa4.

En nuestro páıs existe una gran cantidad de organismo públicos que entregan

apoyo al desarrollo de las PyMEs5, intentan en gran parte, fomentar el desarrollo

3“Difusión de las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación en las PyMEs Exporta-
doras Exitosas. La Perspectiva del Comercio Electrónico” en “PyMEs Exportadoras Argentinas
Exitosas: Hacia la Construcción de Ventajas Competitivas” por Pablo Angelleli “et al”. p69-98

4Por renta innovativa se entiende a aquella ganancia mayor que el precio de mercado, que
obtiene el productor de un bien protegido bajo una patente, como premio a la innovación y
creatividad

5Detalle de éstos organismo en el punto 1.2.2 del mismo trabajo
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de las microempresas, desarrollar la asociatividad, el encuentro con proveedores,

facilitar las exportaciones, acercar la innovación y las nuevas tecnoloǵıas. Muchos

programas que están en ejecución e implementación buscan igualar las oportuni-

dades de pequeños y medianos productores entregando poĺıticas de financiamiento,

incentivando el emprendimiento, innovación y capacitación, mejorando el acceso al

mercado y facilitando la rehabilitación6.

Muchas veces, éste inmenso abanico de posibilidades y oportunidades no es co-

nocido por todos y peor aún ejecutan tareas similares, perdiendo recursos al no

tener un órgano central que los coordine. Es importante recalcar que la tarea que

éstos realizan no es mala, ni mucho menos que no genera beneficios a la sociedad,

pero tantas instituciones organizadas de forma horizontal, requieren de un hilo con-

ductor.

El caso argentino y boliviano7 nos dejan una lección muy interesante como páıs.

Es necesario fijar un objetivo páıs en torno a las PyMEs; éste debe ser claro y

conocido por todos, de manera que los diferentes agentes de la economı́a se puedan

comprometer con éste objetivo. Si queremos fortalecer a las PyMEs; generando

mayor competitividad y asociatividad, emprendimiento e innovación, se requiere de

una institución que tenga como misión espećıfica el cumplimiento de dichas metas.

Bolivia, definió en las PyMEs la oportunidad de crecer económicamente, por éste

motivo, la sociedad en general sabe que la promoción de las PyMEs trabajará en

esa ĺınea.

Luego Argentina, páıs que muchas veces puede ser considerado burocrático, nos

da una gran lección. Una Subsecretaŕıa de Pequeñas y Medianas Empresas, depen-

diente del Ministerio de Economı́a, es el miembro central que debe llevar a cabo la

aplicación de las diversas metas en torno a las PyMEs. Un organismo público y de-

pendiente de un Ministerio, tendrá las facultades necesarias, para intervenir en los

programas educativos si es que se piensa que en ello encontraremos oportunidades

de desarrollar innovación y emprendimiento.

6Detalle del avance de éstos programas en el punto 1.3 del mismo trabajo
7Puntos 2.1.1 y 2.1.2 respectivamente
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La eliminación de la transversalidad de organismos que actúan en la misma

ĺınea, mediante una verticalidad de los programas dirigidos por ésta subsecretaŕıa,

hará más fácil la gestión de los diversos programas para el sector público, además

de poder evaluar en forma constante y objetiva los logros de éstos programas. A su

vez, aquellos que requieran de cualquier tipo de ayuda, independiente de si requiere

capacitación, ayuda en la exportación, financiamiento, etc.; deberá recurrir a un

sólo organismo, que de manera centralizada; organizará y si es necesario, derivará a

la institución más competente para dicha tarea.

Al integrar todas las instituciones y programas bajo una sola institución; la ges-

tión será más eficiente, los tiempos de espera serán menores, el conocimiento más

acabado y por sobre todo se liberarán importantes cantidades de recursos, porque al

operar de ésta forma; lo que antes haćıan muchos, ahora se coordinará sólo una vez.

Además al coordinar todo desde una institución, se liberarán recursos tanto

técnicos como profesionales en cada una de las instituciones que hasta ahora traba-

jan por las PyMEs, de ésta forma éstos recursos se podrán destinar a otras tareas

definidas en la misión de cada una de ellas.

4.4.1. Estructura Institucional

La posición que ésta organización debe tener en la sociedad, será clave para que

el funcionamiento de sus objetivos se cumpla de forma ı́ntegra. A razón del caso

argentino, una Subsecretaria dependiente del Ministerio de Economı́a, parece ser la

estructura más adecuada.

El Ministerio de Economı́a de Chile tiene como objetivo promover el desarrollo

económico del páıs, mediante el fomento y la reconstrucción económica. Una Subse-

cretaŕıa del PyMEs, dependiente de éste organismo, deberá tener una misión clara

y objetiva, a fin de poder evaluar constantemente sus logros.
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La principal ventaja de atar dicho organismo al poder ejecutivo, será que inde-

pendiente del gobierno de turno, tendrá comprometidos los recursos para su funcio-

namiento y la labor que ejercerá será conocida por todos. Además al estar inserto

en un Ministerio, tendrá la facultad de negociar en el programa de Gobierno. Los

nexos con los Ministerios de Educación, Hacienda y Relaciones Exteriores serán

clave a la hora de comprometer recursos, incentivar la innovación en los programas

educacionales o acercar los mercados extranjeros.

La creación de una Subsecretaŕıa, deberá ser discutida en el parlamento, por lo

cual, los diferentes actores poĺıticos y sectores, deberán comprometer su apoyo a

los pequeños y medianos empresarios, ello será conocido por todos los ciudadanos,

quienes podrán reconocer qué poĺıticos realmente los representan.

Sin duda, el desarrollo de las PyMEs le interesa a todos los sectores poĺıticos,

ya que no sólo fomentan el crecimiento y desarrollo económico, representan un im-

portante universo de votantes. Una seria discusión parlamentaria, generará debate

y discusión en torno a las PyMEs, centrándolas en las discusiones del páıs.

Las posibles desventajas de atar ésta institución al aparato ejecutivo, principal-

mente radican, en que si no tenemos claro un objetivo páıs, dif́ıcilmente podremos

fijar lineamientos fuera del marco poĺıtico. La ausencia de un programa páıs, puede

convertir a ésta institución en un mero instrumento poĺıtico de populismo.

Es importante mencionar, que requiere de funcionarios técnicamente capaces,

por lo cual, el estar inserto en el poder ejecutivo, corre la suerte de ser un arma de

doble filo, ya que posiblemente los cargos se asignen como premios poĺıticos, más

que premios técnicos.

Sin duda, cualquier decisión poĺıtica corre éstos riesgos, la única forma de evi-

tarlo es establecer un proyecto páıs, ya que de ésta forma los diferentes agentes

poĺıticos y ciudadanos podrán criticar de forma justificada si los programas no

apuntan al establecimiento de dichas metas.
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4.5. ¿Qué Exportar?

Si miramos el mercado asiático como meta objetivo, antes de tomar una decisión

de qué exportar, debemos analizar nuestras ventajas frente a los competidores ex-

tranjeros. Para ello es bueno y necesario tomar en consideración la competitividad

productiva, innovativa y adquirida.

Como ya se ha mencionado, es de suma importancia comerciar y internacio-

nalizar aquellos productos en donde tengamos mayores ventajas; en nuestro páıs

constamos con diversos productos que son muy cotizados en los mercados interna-

cionales. El cobre, la industria vitivińıcola y la producción pesquera (principalmente

la relativa al salmón), son más bien una caracteŕıstica propia de nuestra economı́a

que nos hacen conocidos en el mundo entero.

La producción de éstos recursos es muy dificultosa, por lo cual requiere de gran-

des volumenes de capital en su producción; por éste motivo en dichos rubros, a

excepción de algunas viñas, las pequeñas y medianas empresas no participan en

éstos mercados. Sólo son miembros de las cadenas intermedias de producción, por

lo cual su internalización es casi nula.

Chile es además muy fuerte y atractivo en la producción agŕıcola y ganadera

(producción de bienes primarios). Dicho sector puede representar buenas posibi-

lidades de negocios en el extranjero. La amplia gamma de productos agŕıcolas y

ganaderos, ofrece al mercado diversos productos posibles candidatos a la internali-

zación.

Es importante mencionar que no todos ellos tendrán un futuro auspicioso en los

mercados asiáticos. La caracteŕıstica esencial que éstos deben tener es la novedad y

no saturación de mercado. Seŕıa ilógico pensar exportar arroz a páıses como Japón,

China y Singapur. Los candidatos viables deben ser rigurosamente estudiados a fin

que tengan una buena aceptación en el páıs de destino.
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Sin duda existirán productos agŕıcolas y ganaderos que tendrán un buena acep-

tación en los mercados extranjeros. Aquellos productos nuevos en el extranjero o

que no sean producidos en el exterior tendrán posibilidades de éxito, si previo a ello,

se han estudiado las posibles oportunidades que tengan afuera. Frutas y verduras

novedosas, productos agŕıcolas manufacturados; como los derivados de la industria

aṕıcola, o nuevos productos ganaderos de primera ĺınea como el jabaĺı entre otros

serán los candidatos más viables.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

El complejo abanico poĺıtico de nuestro páıs, se culpa entre śı, por situación ac-

tual de las PyMEs. Mientras un sector culpabiliza al gobierno no generar poĺıticas

suficientes, de no entregar ayudas, capacitación y financiamiento; la otra cara de la

moneda entrega las responsabilidades a los grandes empresario, que no dan espacio

al desarrollo de pequeñas iniciativas comercial. La libre competencia y caracteŕısti-

cas de los mercados, entran a la discusión.

Como bien hemos podido observar a lo largo de ésta investigación; no hay cul-

pables individuales, sino más bien la estructura de páıs en general nos ha llevado a

esta situación de incertidumbre sobre las reales oportunidades y posibilidades que

puedan gestar los pequeños y medianos productores.

El acceso al crédito puede considerarse adecuado, el sistema tributario no gene-

ra grandes trabas al desarrollo, no existe una alta volatilidad macroeconómica que

eche por la borda todas las expectativas, la inflación es controlada, el crecimiento es

positivo y muchos otros factores se podŕıan considerar propicios para el surgimiento

empresarial; pero la realidad es otra.
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En nuestro páıs se crean muchas nuevas empresas, pero año a año son muchas

las que dejan de actuar en el mercado, no siguen participando, simplemente mue-

ren. Ésta alta tasa de nacimiento-muerte no puede culpar al ciclo económico, ya

que existe evidencia suficiente para mostrar que una empresa exitosa, que ha sido

creada como una buena posibilidad de negocio, permanecerá activa en el mercado

e incluso de manera próspera a pesar enfrentar recesiones o crisis económicas.

Básicamente podŕıamos señalar que los grandes problemas que tienen las Py-

MEs hoy en d́ıa están estrechamente relacionados con la competitividad y una falta

de definición de proyecto páıs.

Muchas de las nuevas pequeñas y medianas empresas que se crean y posterior-

mente mueren en nuestro páıs, se ven afectadas por una falta de competitividad, tal

como se mencionó en el punto 2.3, es necesario conocer lo que significa ser empresa-

rio. Iniciar cualquier actividad, no es tarea fácil y muchas veces se deberá recurrir

incluso a reinvensiones ya dentro del mercado.

Pero principalmente, los problemas radican en la poca productividad. No se pue-

de iniciar un actividad empresarial sino se conoce de forma dinámica el mercado en

donde vamos a participar, además es necesario que la producción sea competitiva.

No se puede competir en la manufactura con grandes productores o páıses que po-

see gran cantidad de mano de obra a bajo costo.

El triunfo en los negocios tendrá estrecha relación con la competitividad pro-

ductiva, innovativa y adquirida. Una vez definida nuestras ventajas y analizado en

qué productos podremos desarrollarnos de mejor forma que nuestros competidores,

si es necesario, se debe recurrir en busca de ayuda.

La inmensa cantidad de programas gubernamentales de apoyo en las distintas

materias son muchos, pero su gestión a la hora de asignación puede ser débil por

la falta de un órgano central que los coordine.
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El caso argentino nos muestra la posibilidad de coordinar desde un Ministerio

todas éstas tarea. El tener un hilo conductor facilitará la puesta en marcha de los

proyectos y la ejecución de los mismos.

Una mejor administración liberará recursos monetarios y técnicos, los cuales

pueden ser destinados a nuevos proyectos o incluso al desarrollo de otras tareas

incluidas en las misiones de éstas instituciones que pudiesen haber quedado de lado.

Una meta páıs en relación a las PyMEs podrá conseguir que incluso, los diferen-

tes agentes participen de forma activa en su cumplimiento. El sector privado puede

hacerse parte de las metas, si es que éstas son conocidas por todos.

Si queremos como páıs el desarrollo de las PyMEs, es necesario educar a la po-

blación desde el comienzo. Las nuevas ideas surgirán en el futuro, en la medida en

que la población sea inculcada sobre el significado de la innovación y el emprendi-

miento. Los programas educativos, por lo tanto, deben incluir tópicos relativos a

desarrollar éstas habilidades. Las nuevas generaciones tendrán nuevas herramientas

para el desarrollo del páıs.

El acceso a la información es vital en el desarrollo de todo proceso productivo.

Es necesario que todos los miembros de la sociedad puedan acceder a ésta y en ma-

yor medida si es que de ello depende el desarrollo de una oportunidad de negocio.

Las plataformas comunicacionales con el extranjero deben ser claras y expeditas,

de ésta forma se facilitarán las redes comerciales con el extranjero.

La asociatividad será clave. Muchos pequeños y medianos productores no pue-

den llevar a cabo todas las tareas solos. El trabajo en equipo; el socio comercial,

puede ser una fuente de desarrollo más viable en el negocio. En algunos casos el

socio nacional o el internacional podrán abrir las puertas a los mercados extranjeros.
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Finalmente, si queremos que nuestras PyMEs puedan abrir fronteras y entrar a

importantes mercados internacionales como el asiático, es necesario de la colabo-

ración de todos los sectores; la meta páıs nos compromete a todos en dicha tarea.

Con objetivos claros y propuestas de trabajo concretas, la asociatividad, competi-

tividad, acceso a las TIC’s y organizaciones que trabajen de una forma organizada

y estructurada, podrán ser una estrategia para la internalización .

71



Bibliograf́ıa

[1] ALARCON, Cecilia y Stumpo, Giovanni. Pequeñas y Medianas Empresas In-
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Cátedra de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar. Sección de Orga-
nización de Empresas de Getafe. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid,
2002. 27p.
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