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IMPORTANCIA Y CONTRIBUCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

(*) Walter Castro Mateo 

INTRODUCCION 
 
    La razón del presente texto es plantear la importancia económica y social que 

actualmente muestran las PYMES en el contexto del mundo globalizado. Por 

intermedio de esta actividad empresarial se van canalizando nuevas estrategias de 

desarrollo en cada país, en concordia con sus propios modelos sistémicos, culturales y 

políticos. Con la participación activa de la Organización Internacional del Trabajo, 

desde hace mas de veinticinco años se vienen realizando programas de cooperación 

técnica, redes informativas, investigación e intermediación con organismos financieros 

internacionales y empresarios de las PYMES. 

 

    Una de las opiniones de mayor arraigo que prevaleció en el mundo llamado 

occidental es que, “ ... la pequeña empresa no desempeña un papel importante en la 

economía de los países y que tarde o temprano su papel disminuirá 

significativamente”. El vaticinio fue tal, que pusieron como ejemplo el sector de la 

manufactura, donde las grandes empresas eran superiores a las pequeñas en todos los 

aspectos; económico, productividad, progreso tecnológico, seguridad de empleo y 

compensación, como lo señalara el economista John Galbraith. 

 

    Una evidencia contraria, sucede en la década de los años 70, la estructura del 

sector de manufacturas en la mayoría de los países desarrollados comienzan a aparece 

“grietas” y se insinúan con mejor desempeño las pequeñas empresas. Como el caso de 

la producción del acero, surgen las ”miniacerías” y su veloz expansión, en tanto que 

las grande cerraban sus plantas y reducían el número de trabajadores. 

 

    Una definición precisa, que permite identificar a la pequeña empresa no existe. Pero 

se le reconoce por lo menos cuatro características: 

 

1.Las pequeñas empresas desempeñan un papel importante en el proceso del cambio 

tecnológico, son fuente de considerable actividad innovadora. 

 

2.Sirven como agentes de cambio en una economía globalizada, es decir al generar 

mucha turbulencia, crea una dimensión de competencia adicional, que no pueden 

captar las tradicionales y estáticas estructuras del mercado.     

 

3.A nivel internacional crea un nivel de posicionamiento en el mercado por la 

competencia y promoción que genera. 

4.Se ha convertido en años recientes la pequeña empresa, en una parte 

preponderante de la generación de empleos. 
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LAS PYMES Y LA ECONOMIA DE LOS PAISES 

 

    La economía y desarrollo de las pequeña empresas se desenvuelven en relación al 

número, tamaño, facilidad de multiplicarse, crecimiento y disolución que muestran por 

cada línea industrial; así como el papel que desempeña en la introducción de nuevos 

productos, modernización industrial, nivel de interrelación gremial versus las variables 

macroeconómicas, en este caso con especial interés, la producción y el empleo. 

 

    En el siguiente cuadro se aprecia grandes diferencias de la incidencia de las 

pequeñas empresas. En Italia, Japón y Francia, las pequeñas empresas representan 

entre un 45% a 60% de los empleos de manufacturas; mientras que Inglaterra, 

Estados Unidos de Norteamérica y Alemania su participación esta entre los 18% a 
28%.  

PORCENTAJE DE EMPLEADOS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 
MANUFACTURERO 

PAIS PEQUEÑAS EMPRESAS 

Italia(1991) 58.9 

Japón(1990) 57.6 

Irlanda(1990) 38.1 

Portugal(1995) 43.8 

Dinamarca(1992) 39.8 

Francia(1990) 44.1 

España(1988) 43.4 

Austria(1986) 39.0 

Holanda(1990) 38.8 

Bélgica(1995) 32.8 

Luxemburgo(1990) 19.2 

Reino Unido(1993) 22.0 

EE.UU(1993) 23.7 

 

    En ambos grupos existen países desarrollados, a pesar de sus diferencias el 

fenómeno de la pequeña empresa es un tema expectante.  

 

    Lo relacionado con la generación de empleos en las pequeñas empresas aumenta 

rápidamente en el sector de producción de bienes. Los empleos en la pequeña 

empresa aumentaron 7,8 % en la minería y un 3,2% en el sector de servicios y esta 

tendencia que es de los Estados Unidos, es similar en otros países. 



 

    Siendo entre 1980 y 1986, las empresas con menos de 500 empleados, las 

responsables de crear aproximadamente la mitad de todos los empleos. Otros 

estudios, concluyen que ocho de cada diez nuevos empleos, fueron generados por 

empresas con menos de 100 empleados. 

 

    Por tanto, nos hace pensar, que razones o mecanismos tienen para un avance cada 

vez mayor, encontrando tres aspectos importantes: 

 

* La competencia mundial se ha intensificado, como consecuencia de la innovación 

tecnológica aplicada a la vida diaria: transporte, información, comunicaciones y la 

integración resultante de la economía mundial (globalización). 

 

* Se aprecia un alto grado de incertidumbre, reflejado por la disminución significativa 

del crecimiento de los países desarrollados, la aparición de economías y nuevos 

bloques económicos. Siendo el comienzo para algunos, la crisis que originó los precios 

del petróleo durante la década de los 70 (reflejado por las altas tasas de intereses, 

inflación y desempleo)  

 

* Por una fragmentación intensificada de los mercados, debida a una creciente 

demanda de consumo por diferentes productos, que estimula a las empresas, para 

hacer mas hincapié en la diferenciación de los productos. 

 

    El tipo de producción que ocurre con la especialización flexible y el uso de 

cadenas en la producción aumentan el desempeño de las pequeñas empresas. 

Considerando además, que la elasticidad de la sustitución entre la mano de obra y el 

capital; es mayor en la industria con tecnología avanzada (sin importar el tamaño), lo 

que hace posible revertir el aumento que las economías de escala. Esta tendencia 

tiene implicancias para la economía mundial: 

 

1. En los países industrializados, la nueva organización industrial conduce al 

resurgimiento de nueva geografía económica y sombría disparidad regional. 

 

2. Para las economías en desarrollo, que de alguna u otra manera no se veían bien a 

las pequeñas empresas, llegando a considerar una pérdida de tiempo para su 

desarrollo. Con el crecimiento desmesurado de la economía informal (economía 

clandestina) y los empleos por cuenta propia, llegan a constituirse en parte integrante 

de la estructura industrial. Resulta claro que la economía informal representa una 

parte importante del aspecto económico y social de los países menos desarrollados; 

sin embargo se conoce poco sobre este sector, es decir lo que representa en términos 

de empleo o del valor de producción. 

 

    Lo cierto es y en que lo que se puede concluir, que el fenómeno de la pequeña 

empresa es un fenómeno que crece en todo el mundo. Puede ser, resultado de un 

sector de empresarios emprendedores, vital, dinámico que preconiza el futuro de la las 

operaciones o es acaso el reflejo de la incapacidad de las grandes empresas, para 

prevalecer en la creciente competencia internacional. Dentro de este debate 

contemporáneo, sobre la eficacia de las grandes empresas y pequeñas empresas, no 
se considera una variable, se refiere al nivel del bienestar. 

  



PAPEL DE LAS PYMES EN LA ECONOMIA NACIONAL 

 

    Las sucesivas migraciones de las poblaciones del país a la capital, hizo un 

crecimiento explosivo y desmesurado, ocasionó un gigantesco aumento de la oferta de 

trabajo que no pudo ser absorbido por el mercado limeño.  

 

 
EL SECTOR CONFECCIONES Y LA PEQUEÑA EMPRESA 
         
    Al ser la experiencia de la pequeña y microempresa dedicada al sector confecciones, 

la que ha tenido mayor desarrollo, se le considera como una alternativa en la 

economía del país y se hace imperativo la aplicación de los nuevos paradigmas de 

gestión. 

 

    El sector confecciones en el país, tiene focalizado su producción en el Jr. Gamarra y 

un amplio perímetro ubicado en el Distrito de La Victoria - Lima. Los antecedentes se 

remontan al siglo pasado, antes que existiera el Jr. Gamarra, ya gozaba de una 

tradición, la concentración de confeccionistas y cobijaba a las principales empresas 

textiles de Lima. A pesar que la población limeña contaba con 120 mil habitantes, la 

gran demanda era de uniformes militares y la tradición refiere que eran las esposas de 

los obreros textiles, que en sus casas confeccionaban las prendas, aprovisionada con 

las telas que sus esposos le atendían. Luego aparece el Mercado Mayorista por los 

años 40 y el Jr. Gamarra se urbaniza, pertenecía al fundo “El Pino” y se convierte en 

una zona comercial, con diversas tiendas, hoteles y la construcción de los conjuntos 

habitacionales de El Porvenir, por la familia aristocrática de los Prado. Todas las 

características que presenta actualmente la zona, es en gran parte influencia del 

Mercado Mayorista, se activa las red de comunicaciones terrestres, donde fluye la 

producción serrana de bienes de panllevar, con el intercambio de prendas 

confeccionadas por el vecindario. Comerciantes y productores se entrelazan en este 

confluir de movimientos y en la década de los 50 se consolida con los primeros 

pequeños talleres y fábricas de producción en serie, siendo los inmigrantes puneños 

los pioneros de éste complejo industrial. 

 

    Este gran mercado cuenta con 133 galerías, 5,500 confeccionistas y más de 6 mil 

locales comerciales e industriales, con un movimiento anual aproximado de 700 

millones de dólares USA. Otro agregado, la población que compone este complejo son 

mestizos provincianos que han comenzado de cero que a base de trabajo y empeño 

han podido superar los momentos difíciles de una recesión. Siendo la esperanza de 

este fenómeno, en que pueda convertirse en un gran complejo exportador, con un 

parecido a Taiwan. 

 

    El empresario de la pequeña o microempresa que se ubica en el Complejo Gamarra, 

conoce que cuenta con varias ventajas, siendo la principal, el abaratamiento de los 

costos de producción, pues existe una gran variedad y calidad de servicios, resulta 

impresionante la cantidad de mano de obra especializada. Se observa también un 

avance en la modernización de los centros de ventas, 

 

    Las características del modo de producción en el Complejo Gamarra es por 

intermedio de la subcontratación y la especialización flexible son pilares de desarrollo 

y éxito relativo, ocasionando que mas de la mitad de las confecciones nacionales se 

fabrican en este conglomerado. Además la cantidad de 45 mil trabajadores (PEA). La 

subcontración se describe como las relaciones de cooperación entre empresas que 



permite a las pequeñas unidades especializarse en algunas partes del procesos 

productivo (cuellos, ojales, armado, planchado, lavado, etc.) . Faculta la participación 

en escala grande, pequeña y microempresa. Sus ventajas es que genera bajos costos, 

es funcional y permite actuar con muchos agentes de producción, se les conoce 

también como la “especialización flexible”. 

 

    Las experiencias concretas señalan que el confeccionista subcontrata los servicios 

de los alrededores y como también en algunos casos llegan a San Juan de Lurigancho, 

Zárate y Villa El Salvador. Trabajan a pedido. Generalmente una empresa grande, que 

puede ser comercializadora, contrata a una pequeña empresa y éste a su vez 

subcontrta a talleristas (microempresas). Se aprecia claramente a horas de la 

madrugada, en las casas del Cerro “El Pino”, están con luz prendida, son las 

microempresas que trabajan para el Complejo Gamarra, los estudiosos calculan que 

por lo menos 8 mil son los talleristas que trabajan con Gamarra.  

DATOS  GENERALES DEL COMPLEJO GAMARRA 
CARACTERISTICAS CANTIDAD N° DE EMPLEO 

Mediana Empresa 30 2,300 
Pequeña Industria 430 13,300 

Tiendas 2,000 10,000 
Talleres 3,300 17,300 

Galerías 133 731 
Restaurantes 300 700 

Repuestos y Reparaciones 150 200 
Organizaciones Financieras 20 700 

Varios 100 120 

 

 
REALIDAD ACTUAL Y LAS PYMES 
 
    El efecto de la PYMES en nuestro medio es bien conocido, la importancia que ha 

adquirido es impresionante, los datos lo confirman, el 75% de la PEA interviene en 

forma directa con esta actividad económica y el 98% de las organizaciones 

empresariales son PYMES.  

 

    Las Pymes en el Perú mantienen un listado de problemas, acentuadas con la 

situación recesiva, en tal sentido se manifiesta: 

 

-    Casi improbable posibilidad de obtener financiamiento de las entidades formales. 

Existe crisis de financiamiento formal, los bancos declaran el incremento de la 

morosidad y no arriesgan 

 

-    La renovación de la tecnología no presenta precios competitivos 

 

-    El costo de la capacitación es elevado, se necesita un acuerdo corporativo de las 

principales unidades generadoras de conocimiento a efectos de un despliegue masivo. 

 

-    Débil inclinación por la agrupación de los productores, siendo el efecto contrario 

por la dispersión de las PYMES en muchos gremios y el trabajo solitario e infructuoso. 



 

-    La legislación vigente, prevalece en su aspecto obsoleto, por la rigidez y 

reglamentarismo, además de no contar con mecanismos de promoción y que le otorga 

mayor énfasis a los aspectos tributarios. 

 

    El Estado dentro de sus políticas de reactivación al sector productivo ha creado 

organismos que de alguna manera pretenden desarrollar y promocionar las PYMES a 

nivel nacional e internacional. Además de programas que faciliten el crédito como los 

fondos de garantía, FOGAPI, FONREPE, para implementar alternativas viables a 

instituciones financieras como las Cajas Rurales, Cajas Municipales, EDPYMES, la 

esperanza es crear un banco especializado para las PYMES, la participación del Estado 

en compras dirigida a las PYMES, el papel del MITINCI y PROMPEX  

 

    La nueva Ley General de las PYMES, debe contar con instrumentos que concretice la 

promoción y formalización a efectos de reordenar sus actividades. Propender 

lineamientos básicos a efectos de otorgar mayor dinamismo a los rubros de 

capacitación, investigación, asistencia técnica, facilidad para el acceso al régimen 

tributario y el financiero. La innovación tecnológica requiere de la participación estatal, 

a efectos de brindar facilidades de importación de maquinarias así como intervenir 
para la apertura de nuevos mercados. 

  

CONCLUSION 

 
1.    Incidir que en la nueva legislación dirigida a las PYMES, se tomen aspectos 

modelos y programas de capacitación que destaquen la Gestión Empresarial, el diseño 

de una Cultura Organizacional que se encuentre en condiciones de propiciar actitudes 

de brindar acciones de calidad, cercano a la aplicación de la innovación tecnológica, 

conscientes de las bondades de la asistencia técnica, dirigido a obtener efectos 

competitivos a nivel internacional. 

 

2.    Participación del Estado y la banca privada a efectos de poder atender los 

requerimientos financieros que posibiliten a las PYMES elevar su productividad y 

búsqueda de nuevos mercados 

 

3.    Establecer mecanismos que permita asegurar el crecimiento y desarrollo de las 

PYMES Peruanas por parte del Estado, ubicándose dentro de una política que contenga 

los empujes de países mas desarrollados, que con el uso de la llamada economía 
globalizada, compiten en forma desigual con las empresas nuestras. 

  

* Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Profesor Asociado y Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM. 
Asesor y Consultor de Empresas.  
Investigador de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM. 
E-mail: d180004@unmsm.edu.pe 
 

 

mailto:d180004@unmsm.edu.pe

