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rado. La 1ndcmn1 t<i CIÓ n. no so bra 
agrega r. e!> apena:- compen~atona . 

Si bien esta:- acc1o ne:. no han tenid o 
efec to real aprec1able. su val or pSICO
lógiCO ha s1do 1nme n ~o y ha aumen
tado considerablemente la eficac1a de 
la:- a!.OCI3Cio nc!>. que suelen 111t1midar 
a l o~ produc tore con la sim ple pos i
bilidad de mellar su reputac1ón. 

Harto más Impo rtante que la mi nu
Cia ju ríd ica me parece hacer resaltar 
la realidad soc1al que subyace en este 
libro: un "recortado enfoque social 
que se le da al derecho privado desde 
las mismas aulas de la un iversidad " 
(pág. 55). Se ha cread o un curioso 
antagonismo 1maginario. "Cuando 
por alguna c ircunstancia se originan 
simultáneamen te agravios contra el 
inte rés privado y públ ico. las gentes 
se ocupan del pnmero y hacen caso 
omiso del seg11 nd o''. Y esta a fi rma
ción amargamente rotunda: "Nad ie 
en Colombia suele pelear o preocu
parse por las cosas del vecino". Bien
venida sea , pues. la nueva y presti
giosa figura del abogad o del interés 
público. 

, 
L UIS H . ARISTIZABAL 

Cómo crear 
y hacer crecer 
industrias pequeñas 
y medianas 

S ucess in small and medium-scale enterprise!>. 
The evidence fro m Colo mbia 
A lbert &rry. Mariluz Cortés. lshfag A shfag 
T he Wo rld Bank Rescarch Publications, 
Washingto n D.C. . 1987. Xlll-289 págs. 
2 apénd1ces, 77 tablas 

Constituye un docume ntado estud io 
de l comportamiento de la pequeña y 
med iana industria colombiana en la 
década iniciada a fines de los años 
setenta. Se hizo con el objetivo de 
establecer el papel desempeñado po r 
las empresas d e escala menor en el 
incremento d e la producción y el 
empleo, así como con el de examinar 
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los problemas y perspect ivas a part ir 
de un estud io de caso. Este Ji bro 
resume así el interés del Banco Mun
dial por ofrecer también modelos de 
éxito sec torial empresari a l para los 
países en desa rro llo en los años 
ochenta. 

La colaboración de varios autores 
permitió integrar una recopilación 
muestral. adelantada po r M. Cortés y 
A. lshfag, con las series estadísticas 
cronológicas compiladas por Albert 
Berry. En la bibliografía (pág. 275) se 
comprueba la impo rtante sustenta
ció n inves tigat iva de estos autores 
- todos del equipo del Banco Mun
dial - , en especial del economista 
Berry, quien ya desde 1972 había pre
sentado es tudios sobre la pequeña 
industr ia en Colombia. 

La consulta de mate riales biblio
gráficos que o rientó esta investiga
ción giró en torno a d iversas fuentes 
de información sobre la industria 
"menor '' colombiana, entre las cuales 
se destacan las producidas en inglés, 
q ue aventajan notoriamente los esca
sos estudios serios producidos en el 
país sobre el particular . Aunque bási
camente se trata de los trabajos del 
Economic Growth Cente r y del World 
Bank S taff Working Papers, adicio
na lmente se c itan otros d ocumentos 
editados por varios centros de estu
dios latinoamericanos pertenecientes 
a universidades estadounidenses, los 
cuales versan específicamente sobre 
la industrialización en Colombia y 
sobrepasan en número los estudios 
citados como colombianos. 

Efectivamente, de 136 entradas por 
autor y titulo incluidas en la biblio
grafía, únicamente veinte correspon
den a documentos originados en Colom
bia. De estos veinte, aproximadamen
te la mitad son artículos aparecidos 
originalmente en publicaciones perió
dicas como Coyuntura Económica 
(dos), Revista de Planeación y Desa
rrollo (tres), Revista del Banco de la 
Repú blica (tres) y Desarrollo y Socie-
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dad (uno). De los diez títulos restan
tes, cuatro constituye n aislados estu
dios de diagnóstico sobre la industria 
menor, con la autoría de la Corpora
ción Financiera Popular, y de Rudolf 
Ho mmes para el Sena, y de Her
nando Gómez, R. Villaveces y Lino 
Jaramillo para ellncomex. Los otros 
son clásicos en la historiografía em
presarial y de la cultura económica: 
Lipmann, Ficitec y Nieto Arteta. 

La anterior consideración cuanti
tativa acerca del estado en que se 
halla la técnica de la investigación 
sobre aspectos tan fundamentales para 
el desarro llo colombiano, hace surgir 
varios interrogantes. ¿Cuál es la cali
dad y utilidad de la investigación 
sobre la organización productiva co
lombiana, adelantada por institucio-

nes y centros de estudios multinacio
nales como los mencionados? ¿En 
qué nivel - teórico , metodológico, 
financiero y administrativo- se sitúa 
nuestra investigación respecto de aque
llos trabajos? ¿Estarán aprovechán
dose debidamente la información , la 
interpretación y los hallazgos conte
nidos en los estudios elabo rados por 
tales centros? Cabe anotar cómo la 
investigación económica .. made in 
Colombia" no comprende estudios 
en el nivel de doctorad o en economía, 
y se limita significativamente a cum
plir requisitos académicos en maes
trías y especializaciones. En cambio, 
muchos trabajos hechos en el exterior 
sobre la realidad económica de Colom
bia corresponden a tesis de Ph.D. o 
equivalentes, lo cual es un buen indi
cador de su fundamentación , rigor y 
aportes. 

Las características destacables de 
esta obra están asociadas a la pers
pectiva de un enfoque relativamente 
original del tema de la gestión empre
sarial - micro y macroeconómica
en el país. El método empleado impli
có la elecció n del sector manufacture
ro mediano y pequeño en Colombia, 
con base en el supuesto de su notable 
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dinamismo en la década ya mencio
nada. Se planteó, entonces, que, me
diante la exposición de los pormeno
res de aquella experiencia y la com
probación de algunos indicadores, se 
juzgaría cuál había sido el éxito del 
sector. Durante aproximadamente un 
año, se entrevistó a 79 firmas en el 
sector metalmecánico y a 42 en el de 
procesamiento de alimentos, para 
medir niveles de eficiencia económica. 
así como para determinar los facto
res de productividad y crecimiento. 
En términos de crecimiento, se utili
zaron las series cronológicas en em
presas manufactureras median1s y 
pequeñas, comparando panicularmen
te su dinámica con aquella que es 
pro pia de la gran industria, y tam
bién con la que es propia de la pro
ducción que usualmente se clasifica 
como informal, artesanal o de micro
empresas familiares, y a las cuales se 
alude en la obra como establecimien
tos manufactureros con menos de 
cinco trabajadores (cottage shop acti
vities) . En lo que hace al punto del 
tamaño, el estudio no intenta resol
ver el problema de la inexistencia de 
definiciones claras y consistentes de 
las fronteras del sector pequeño indus
trial , asunto dejado al margen al pre
sentar como características definito
rias de la pequeña y mediana industria 
(en el texto, SMI) su simpl icidad 
organizativa y sus dimensiones rela
tivamente reducidas. 

El propósito del estudio es - y así 
se anuncia- es contribuir al amplio 
debate sobre la política económica y 
el papel potencial de la pequeña y 
mediana industria (pág. 3), lo cual 
supone tratar detalladamente cinco 
cuestiones: la relación entre tamaño e 
intensidad en capital y eficiencia; los 
determinantes de eficiencia entre las 
empresas pequeñas; la capacidad de 
innovación de las mismas; los deter
minantes de su viabilidad y su con
tribución al crecimiento de la rama 
manufacturera moderna. Se enmar
cará tal consideración en un preesta
blecido referente internacional, que 
es la relación, generalmente negativa, 
entre el nivel de desarrollo de un país 
y la importancia relativa de los peque
ños productores (tabla 1.1 , pág. 11 ). 
Se retoma, en primera instancia, el 
hecho de que la proporción de micro-
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empresas. en el empleo y los rendi
mientos del sector manufacturero. 
decae con el nivel de desarrollo adqut
rido - y eventualmente desaparecen 
y que la proporción de la gran indu~

tria creció históricamente de niveles 
muy bajos en los países pobres, en 
tanto que mostró predominio en lo 
desarrollados. En cambio, las ten
dencias en la Importancia relat iva y 
absoluta de la industria pequeña y 
med iana son menos categó ricas. con 
considerables va riaciones en las 
experiencias de distintos países. 

Los autores consideran inicialmente 
(pág. 18) que , como punto de par
tida, se debe intentar explicar el 
cambiante papel de la SM 1, determi
nando por qué tiende a crecer el 
tamaño de los establecimientos in
dustriales. También consideran im
portante entender qué determina la 
distribución de tamaños de las mis
mas. La expansión inicial estaría 
asociada con el tamaño del mercado 
y las economías técnicas de escala . 
reflejando el primer factor un alto 
ingreso nacional junto a la mejor ía en 
las redes de transporte y comunica
ciones. La exposición insistirá en 
cotejar, en la experiencia colombiana, 
el peso causal de los factores estáticos 
y dinámicos en la distribución de 
tamaños. 

Los autores consideran como su 
aporte más importante el introduci r 
los conceptos de eficiencia técnica y 
eficiencia x, para establecer diferen-
. . ' c1as entre empresas que ocas10nanan 

variaciones significativas en el de
sempeño económico de las mismas 
(págs. 230-23 1 ). La eficiencia técnica 
explicaría casos de pobre entrena
miento administrativo, educación ina
decuada o carencia de información. 
La eficiencia x adicionaría otra fuente 
no explicada bajo el postulado de la 
teoría neoclásica de la maximización 
de beneficios. La motivación del em
presario constituye una de las "áreas 
inertes" que los autores explican bre
vemente en el apéndice metodológico 
(especialmente págs. 231-232). 

Los capítulos analjzan la inicia
ción y evolución de la SMI en Colom
bia, a partir de información histó ri
ca, que se reconoce como incompleta, 
sobre el secto r como totalidad, y de 
datos detallados en cuanto a las 
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d1ver~as emprc\ ci~. 1 capítu lo 2 
(págs. 40-88) descnbe en ampl1o 
términos económi CO!> el ')ector S M 1} 

tra1a su evo luc1ón en lus último~ 

decenios. Se discute cnn algún dete
ni miento el cambio de una declina
ción relativa. con referencia a la gran 
industria. del hoom de la SMJ en Jo~ 

años setenta. Lo~¡ capítulo 3. 4 y 5 
examinan los aspect o~ microeconó
micos de la S MI en Colombia, con 
base en la información recopilada en 
la encuesta . El capítulo J (págs. 89-
142) presenta una evaluación de la 
eficiencia económica estática : el 
carácter de la fu nción de producción. 
el precio relativo de los factores y la 
concentración del mercado. El capí
tulo 4 (págs. 143- 1 77) se centra en los 
empresarios de la S M 1 y sobre los 
patrones y determina ntes del creci
miento. En el capítul o 5 se discute el 
proceso de cambio tecnológico en las 
empresas del estudio y se sugieren 
algunos elementos de una teoría del 
cambio tecnológico (pág. 199) - otro 
aporte de la obra- para la SM l. El 
capítulo 6 revisa los principales ras
gos de la S M l, intentando explicar su 
dinámica en el decenio analizado y 
examinando breveme nte algunas im
plicaciones de los hallazgos del estu
dio para la política hacia el sector. 

Algunas de las más interesantes 
conclusiones de Berry, Cortés e 
lshfag (pág. 30) son, en resumen. el 
resultado del tratamiento estad ístico 
dado a la informació n recopilada. 
cuya presentación aparece en el apén
dice estadístico (págs. 246-273). 

- Las variaciones en la utilidad y t:n 
la eficiencia técnica observadas entre 
las empresas parecen obedecer a diver
sas causas. Alguna~ eMán asoc iada~ 
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con la d1námica de crecimiento de las 
empresa~ . Donde las ind ivisibilida
de -de la producción o del mercado
son impo rtantes. algunas pequeñas 
empresa~ parecen ser ineficientes a 
cau~a de esta r operando a niveles 
muy por debajo de la esca la óptima 
de producción Los niveles de efi
c iencia también están influidos por 
las d1ferentes expectat ivas de los 
emprcsan o (el fac to r mo tivacional) : 
aquellm que fuero n prev1amente tra
bajad ores d e la producción, y aque
llos cuyos ingresos suplementa rios 
eran . por consiguiente. relativamente 
escasos. aparecían satisfechos con 
sus ingresos bajos lo cual se refle
ja ba en un reducido nivel de eficien
cia técnica , que aque llos cuyo tiem
po tenia un elevado costo de oportu
nidad . Otra fuen te de ineficiencia 
parecía ser la fluc tuación temporal 
de las venta~. halla1go especialmente 
válido en el ca o de la empresas del 
sector de procesamiento de alimentos. 

Las característica personales del 
empresario tales como su hab ili
dad , educación y experiencia- influi
rían decididamente tanto en la efi
ciencia técnica como en las ut ilidades. 

- En los sectores industriales estu
diados, las empresas S MI en con
junto tenderían a produc ir mejor con 
tecnologías in termedia~ que con sim
ples o con más complejas. 

- Los mejoramientos tecno lógicos 
se mostraban frecuentes y económi
camente importantes en la S M l. La 
submuestra reseñada en detalle en er 
capítulo 5 propo rcio nó considerable 
comprobación de capacidad de dise
ño, innovación adap tación de tec
nología. Se est imó que el 45%- del 
incremento en la p roduc t ividad del 
t rabajo en la pequeña industria (5 a 
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49 trabajado res) ocurrido entre 1955 
y 1980 implicó tanto avances tecno
lógicos como aumentos sustanciales 
de capital por trabajador. 

- Las medidas del gobierno ayuda
ron indirectamente a promover un 
rápido crecimiento de la S MI durante 
el decenio estudiado, pero tal efecto 
fue meno r en importancia que e l de 
los o tros factores causales. 

Junto a estas conclusio nes, se mues
tran algunas otras que pro fundizan 
la comparación entre los dos niveles 
de tamaño empresarial analizados. 

Tan .. posiblemente" como muchas 
de las aseveraciones del estudio, su 
contribución a la metodología y al 
desarrollo de la investigación eco
nó mica sobre la SMI colo mbiana 
radica en que enfoca su dinámica con 
una notable fundamentación compa
rativa, q ue sólo es viable para enti
dades como e l Banco Mundial. Adi
cionalmente, es original al presentar 
una metodología de medición de la 
eficiencia por tamaño de las empre
sas en e l sector industrial , y al mos
trar part icularmente los resultados 
de una rigurosa reconstrucción de la 
dinámica de d os conjutos de empre
sas muy representativas de las ramas 
en que predomina este tamaño de 
producción. 

1 , 

J OSE ERNESTO RAMIREZ 

Armonizar 
la estabilidad 

Money, interest, and banking 
in economic development 
Maxwe/1 J. Fry 

The Johns Ho pkins University Press, Balti
more, 1988. 

El profesor Maxwell J . Fry, de la 
Universidad de California , ha reali
zado una dispendiosa tarea de com
parac ión internacional sobre los sis
temas financieros y los efectos de la 
politica macroeconómica y de tasa de 
interés en un amplio grupo de países 
de Asia, Africa y América Latina. 

RES ERAS 

El libro está organizado en cuatro 
partes principales. En la primera se 
presentan y discuten modelos teóri
cos sobre el desarrollo financiero . Se 
incluyen modelos de las principales 
corrientes teó ricas (keynesianas, neo
clásicas y neoestructuraJistas). Se da 
énfasis especial a la teoría de libera
ción financiera del profesor McKin
non y a modelos del profesor Eduard 
Shaw, ambos de la Universidad de 
Stanford. 

La segunda parte se dedica a mos
trar resultados de distintos modelos 
econométricos sobre desarrollo finan
ciero en campos tan variados como la 
relación entre ahorro , inversión y 
crecimiento; comprobación de colo
cación de cartera, los efectos de la 
liberación financiera sobre la tasa de 
inflación y el crecimiento, y los efec
tos de la política monetaria sobre el 
desarrollo. U na de las conclusiones 
más importantes de esta parte con
siste en que los resultados economé
tricos son inconsistentes con la lla
mada hipótesis de la equivalencia 
ricardiana, que supone que los incre
mentos del ahorro en el sector público 
se traducen en reducciones de ahorro 
en el sector privado, es decir, que hay 
una elevada sustitución entre ahorro 
público y privado (con lo cual el 
incremento de aho rro en el sector 
público permite un incremento en el 
ahorro global) . 

En la tercera parte se presentan 
comparaciones internacionales con 
respecto a los esquemas instituciona
les de organización de los sistemas 
financieros de los países y los instru
mentos disponibles. Resulta muy ilus
trativa la comparación entre los paí
ses que se organizan alrededor de los 
bancos comerciales que intermedian 
recursos de corto plazo y la banca 
universal o banca múltiple que inter
media, además, recursos de mediano 
y largo plazo. Se examina también el 
papel de los conglomerados en el de
sarrollo financiero. Uno de los aspec
tos que puede atraer quizá más a un 
lector colombiano, por su actuali
dad, es el tratamiento dado a las dife
rentes formas de intervención de los 
gobiernos en el sector financiero : 
supervisión bancaria, seguro de depó
sitos, estructura fiscal del sector, cré
dito selectivo, etc. 
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