






Presentaci—n

El Ministerio de Econom’a como parte de la estrategia de generar oportunidades econ—micas para todos 
y aprovechar la apertura de mercados y tomando en cuenta que, en esta labor, las micro, peque–as y 
medianas empresas juegan un rol fundamental; durante seis meses ha puesto a consideraci—n de todos 
los principales actores del sector MIPYME una propuesta de Pol’tica de Fomento para el sector MIPYME 
de Guatemala, la cual ahora es una realidad.  

La Pol’tica propone  un mecanismo de coordinaci—n y estandarizaci—n para aprovechar los centros de 
servicios y de informaci—n para los empresarios, que a lo largo del pa’s, diversos programas  proyectos 
pœblicos y privados vienen implementando, incorporando a los mismos una visi—n de competitividad 
empresarial que permita a los empresarios, no s—lo tener el acceso a un bien pœblico como es la informaci—n 
de la oferta y la demanda del mercado de bienes y servicios para la MIPYME,  propone  crear incubadoras 
de empresas y negocios; un Taller de Acondicionamiento de Empresas, un Hospital de Empresas y una 
Ventanilla Unica de servicios de tr‡mites de registro empresarial.  

Adem‡s, propone un sistema nacional de aseguramiento de la calidad y la certificaci—n de la oferta de 
servicios de desarrollo empresarial, que unido a un proceso de apoyos inteligentes, transparencia y acceso 
a la informaci—n sobre la misma oferta, permita a los empresarios tomar decisiones sobre la contrataci—n 
de estos servicios, que deber’an garantizarnos como pa’s, el tener MIPYMES competitivas en los mercados 
locales, regionales e internacionales, de cara a la globalizaci—n. 

Las deficiencias en la cantidad y calidad de informaci—n sectorial disponible, sobre la MIPYME y sobre la 
oferta de Servicios Financieros y Servicios de Desarrollo Empresarial llevaron al Ministerio de Econom’a y 
a un grupo de Cooperantes Internacionales a contratar una consultor’a nacional de Caracterizaci—n de 
Oferentes de Servicios Financieros y Servicios de Desarrollo Empresarial y a publicaciones como: Bolet’n 
Financiero y Estad’stico ÒMicrofinanzasÓ que ya ha tenido tres ediciones; el Primer Bolet’n de Servicios 
de Desarrollo Empresarial (SDE) en Guatemala complementados con Informes Anal’ticos, que la pol’tica 
se plantea resolver en unos casos y consolidar en otros.  

Lo  m‡s importante ahora que se promulga la presente Pol’tica, es el lograr el institucionalizar la participaci—n 
ciudadana, a travŽs de sus actores representativos, en el Consejo Nacional para la Competitividad 
Empresarial, ente colegiado de encuentro entre la oferta y la demanda del mercado y con la capacidad 
de proponer las estrategias, programas y proyectos.  

Esta Pol’tica para el Fomento de la Competitividad de la MIPYME no s—lo ha surgido de todos los actores 
de la MIPYME sino que tambiŽn pretende lograr captar la voluntad y compromiso de ejecuci—n de la 
misma y Žste ser‡ el mejor resultado de la misma. 

Marcio Cuevas Quezada
Ministro de Econom’a





Indice

I. 	 Objetivos de la Pol’tica...................................................................................................................5	

I.1	 Objetivo general y objetivos indirectos....................................................................................5	

I.2	 Objetivos espec’ficos...............................................................................................................5

II. 	 Principios generales de la Pol’tica....................................................................................................7	

II.1	 La Pol’tica para el Desarrollo de la Micro, Peque–as y Medianas Empresas...............................7	

II.2	 Principios b‡sicos..................................................................................................................10	

II.3	 Ejes transversales de la Pol’tica..............................................................................................12	

II.4	 çreas de actuaci—n...............................................................................................................12		

II.5	 Actores para la implementaci—n de la Pol’tica........................................................................18

III.	 Estrategias generales de la Pol’tica................................................................................................21	

III.1	 Planes de acci—n para la reforma y fortalecimiento del marco institucional 		

y fortalecimiento de la capacidad regulatoria........................................................................21	

III.2	 Planes de acci—n para Servicios Finacieros.............................................................................27	

III.3	 Planes de acci—n para Servicios de Desarrollo Empresarial......................................................37	

III.4	 Planes de acci—n para la simplificaci—n de barreras administrativas........................................41	

III.5	 Planes de acci—n para el Sistema de Informaci—n Sectorial y Evaluaci—n de Impacto...............42	

III.6	 Escenario previsto.................................................................................................................44	

III.7	 Sostenibilida de la Propuesta de Pol’tica................................................................................49

IV. 	Glosario de siglas.........................................................................................................................51

V.	 Definici—n de tŽrminos.................................................................................................................53

3





I. Objetivos de la Pol’tica

I. 1 	 Objetivo general y objetivos 
indirectos

El objetivo general de la Pol’tica es el mejorar la 
productividad y competitividad de las Micro, 
Peque–as y Medianas Empresas guatemaltecas, a 
travŽs del dise–o de los lineamientos generales del 
modelo y de los instrumentos y mecanismos que 
les permitan a dichas empresas actuar en igualdad 
de condiciones, respecto a empresas de mayor 
tama–o y, de esta forma, aprovechar todas las 
oportunidades que les otorga el mercado nacional 
y la apertura del mercado internacional.	

Entre los objetivos indirectos de la Pol’tica MIPYME 
encontramos: Combatir la pobreza, mejorar la 
calidad de vida de la poblaci—n, incrementar la 
inversi—n, fomentar la empleabilidad de los 
trabajadores, generar empleo y calidad de trabajo, 
incrementar el PIB y ubicar a Guatemala en una 
senda de crecimiento econ—mico equitativo, solidario 
y sostenible, fomentar la internacionalizaci—n de la 
econom’a, reducir la brecha tecnol—gica y productiva 
con los pa’ses desarrollados, etc. Estos objetivos 
indirectos se lograr‡n a travŽs de la creaci—n de 
nuevas empresas y la consolidaci—n y fortalecimiento 
de empresas existentes.

I. 2 	 Objetivos espec’ficos

Los objetivos espec’ficos de la Pol’tica a cada nivel
de actuaci—n son:

1. 	 A nivel macro:

1.1 	 Marco institucional de apoyo a la MIPYME 
establecido, que permita mejorar la 
coordinaci—n, seguimiento y actualizaci—n del 
sistema de apoyo al sector.

1.2 	 Sistema de informaci—n sectorial instalado, 
que facilite el seguimiento y evaluaci—n del 
sector y mejore el sistema de apoyo 
empresarial.

2. A nivel medio:

2.1 	 Instituciones intermedias de apoyo a la 
MIPYME fortalecidas, para aumentar la eficacia 
y la eficiencia de los programas y proyectos 
dirigidos al sector.

2.2 	 Marco regulatorio del sector MIPYME 
simplificado, que facilite la formalizaci—n, 
disminuya los costos de transacci—n y aumente 
la transparencia.

3. 	 A nivel micro:

3.1 	 Mercado de Servicios Financieros para las 
MIPYME fortalecido, que permita aprovechar 
a Žstas, las oportunidades comerciales y de 
inversi—n, garantizando la igualdad de acceso 
al financiamiento respecto a otros sectores 
econ—micos.	

3.2 	 Mercado de Servicios de Desarrollo Empresarial 
ampliado y con alto grado de sostenibilidad, 
que garant ice el  acceso a nuevos 
conocimientos de parte del sector.
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II. Principios generales de la Pol’tica

II. 1 	La Pol’tica para el Desarrollo 	
de la Micro, Peque–as y Medianas 
Empresas 

Definiciones b‡sicas

En la etapa de dise–o, se entiende por Pol’tica, a 
una serie de lineamientos, estrategias y programas 
que orientan un curso de acci—n para alcanzar un 
objetivo determinado. La Pol’tica debe entenderse 
como enunciados o interpretaciones generales que 

orientan el pensamiento de los administradores en 
la toma de decisiones, siendo su prop—sito el de 
asegurar que las decisiones no rebasen ciertos 
l’mites.	

Una estrategia es un proceso regulable, es el conjunto 
de las reglas que aseguran una decisi—n —ptima en 
cada momento. Por lo general abarca los objetivos, 
las metas, los fines y la programaci—n de actividades 
de un todo organizacional o individual.
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La esencia de las pol’ticas es la discrecionalidad, 
mientras que las estrategias se refieren a la direcci—n 
en que se encauzar‡n recursos humanos y materiales, 
a fin de acrecentar la posibilidad de cumplir los 
objetivos elegidos.

El principio de pol’ticas y estrategias es que cuanto 
m‡s clara sea la comprensi—n de estrategias y 
pol’ticas y su instrumentaci—n en la pr‡ctica, tanto 
m‡s consistente y efectiva ser‡ la estructura de los 
planes de una entidad.

Para ser efectivas, pol’ticas y estrategias deben 
ponerse en pr‡ctica por medio de planes de 
actividades, tan minuciosos en sus detalles como 
lo exija la consideraci—n de hasta los componentes 
m‡s elementales de las operaciones.

Finalmente, una actividad es una acci—n componente 
de los programas que integran la estrategia. En 
general son acciones humanas que consumen 
tiempo y recursos, y conducen a lograr un resultado 
concreto en un plazo determinado. Son finitas 
aunque pueden ser repetitivas.

La Pol’tica MIPYME

La Pol’tica MIPYME se plantea como una Pol’tica 
de Estado, con una visi—n de largo plazo, que 
establece las l’neas de acci—n necesarias para orientar 
la formulaci—n de planes, programas y proyectos 
de desarrollo del sector, en forma integrada y 
congruente con los planes socioecon—micos del 
pa’s. Toma en cuenta las perspectivas de los 
diferentes actores involucrados en el proceso, como 
son los empresarios, trabajadores, instituciones 
financieras, gremios y asociaciones y el propio 
Estado. Al mismo tiempo, se plantean objetivos de 
corto y mediano plazo, en l’nea con la visi—n general 
del sector, de manera de contar con indicadores y 
medios para verificar el avance de las metas que 
comprende la Pol’tica.

La Pol’tica MIPYME es de alcance nacional, pues 
incluye a todos los rubros de actividad y considera 
todas las ‡reas urbanas del pa’s.

El prop—sito general de la Pol’tica MIPYME es 
fortalecer y ampliar la base de Micro, Peque–as y 

Medianas Empresas como forma de contribuir al 
desarrollo econ—mico y social de Guatemala, para 
lo cual es necesario establecer un alto grado de 
consenso, sobre cu‡les son los principales obst‡culos 
que enfrentan las MIPYME y cuales son sus 
principales debilidades como empresas, as’ como 
sobre los medios para superar esas trabas que 
perjudican el desarrollo econ—mico.

Entre los obst‡culos que deben enfrentar las MIPYME 
por su condici—n de tales, y que no suelen 
presentarse en empresas de mayor tama–o, se 
deben citar:

¥ 	 Escaso acceso a fuentes de financiamiento 
con tasas de interŽs y plazos razonables de 
mercado, m‡s que nada debido a que la oferta 
de dichos servicios es reducida y de dif’cil acceso 
para las MIPYME. 

¥ 	 Escaso acceso a Servicios de Desarrollo 
Empresarial. La evidencia disponible indica que 
existe un sesgo en el acceso a este tipo de 
servicios en favor de los actores econ—micos de 
mayor tama–o, ubicados en zonas urbanas, de 
mayor nivel de liquidez, riqueza, educaci—n y 
capacidad productiva. 

¥ 	 Escasez general de informaci—n. El acceso 
limitado de las MIPYME a servicios, se explica 
en parte, debido a la presencia de fallas de 
mercado que impiden la interacci—n eficiente 
de los oferentes y demandantes de estos 
servicios. Por el lado de la demanda, esto significa 
que las MIPYME tienen dificultades en identificar 
toda una serie de factores relacionados con los 
servicios, como quŽ variedad existe de los 
mismos, quiŽnes los brindan, quŽ beneficios les 
podr’a generar, de quŽ calidad son, etc. Por su 
parte, los oferentes tienen dificultades en 
identificar las necesidades espec’ficas de sus 
potenciales clientes, y, por lo mismo, generar 
productos adecuados a esas necesidades y 
estimar la rentabilidad de dichos productos.

¥ 	 Elevados costos de transacci—n. Los tr‡mites 
que deben realizar las MIPYME para formalizarse 
y otros relacionados con la gesti—n de los 
negocios (contrataci—n de empleados, temas
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	impositivos, etc.), son demasiado complejos y 
demandan tiempo y esfuerzo, especialmente 
cuando Žstos no est‡n centralizados en una 
misma repartici—n pœblica. Esto genera la 
existencia de costos de transacci—n, relacionados 
con los costos de oportunidad que implica para 
el empresario, dejar de atender su empresa, y 
tienden a desincentivar la formalizaci—n de Žstas, 
especialmente de aquellas de menor tama–o.

Entre las debilidades encontradas en las Micro, 
Peque–as y Medianas Empresas, se citan las 
siguientes:

¥ 	 Centralizaci—n de la gesti—n en el 
empresario. Una caracter’stica de las MIPYME, 
especialmente en las Micro y Peque–as Empresas, 
es la falta de diferenciaci—n entre las funciones 
directivas y las gerenciales, y entre las distintas 
‡reas gerenciales, que en general, son cumplidas 
todas por el due–o de la empresa y sus familiares. 
Adem‡s, se debe destacar que, usualmente, 
existe un bajo nivel de profesionalizaci—n de la 
gesti—n.

¥ 	 Escasos niveles de inversi—n. Las MIPYME 
tienden a desarrollar una conducta de tipo 
reactivo ante el mercado, como una estrategia 
de supervivencia, en pa’ses donde la estabilidad 
econ—mica y social no est‡ garantizada, con 

una visi—n de corto plazo. De esta forma, la 
inversi—n tiende a ser menor que la —ptima y a 
estar directamente relacionada con el 
aprovechamiento de una situaci—n de coyuntura. 
Este tipo de conducta hace que sea dif’cil para 
una MIPYME, establecerse en una senda de 
crecimiento sostenible de largo plazo, orientada 
a captar m‡s mercado, productos, o a ampliarse 
hacia nuevos horizontes.

¥ 	 Ausencia de una conducta exportadora 
sostenida en el tiempo. La estrategia 
exportadora de las MIPYME, si bien es m‡s 
visible en la actualidad que en otras Žpocas, 
suele continuar respondiendo a situaciones 
aisladas, generalmente motivadas por la 
reducci—n del mercado interno, y que no resultan 
sostenibles en el tiempo. A este resultado 
contribuyen tanto las debilidades propias de las 
empresas, para encarar la exportaci—n, como 
un proyecto estratŽgico de desarrollo empresarial 
(debido, entre otras cosas, al bajo nivel de 
desarrollo de competencias end—genas), como 
las de la pol’tica pœblica de promoci—n de 
exportaciones. Por otro lado, tambiŽn existen 
problemas de informaci—n, sobre los diferentes 
requerimientos arancelarios y no arancelarios 
que se deben cumplir para exportar productos, 
lo que desalienta a las MIPYME para el acceso 
a los mercados externos.
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Gr‡fico 2
Modelo simple de una empresa e interacci—n con otros actores



De esta forma, la Pol’tica MIPYME debe considerar:

1. 	 Enfrentar las dificultades que sufren las MIPYME 
por su condici—n de tales, para que se encuentren 
en igualdad de condiciones respecto a las dem‡s 
empresas, y tengan la capacidad de aprovechar 
todas las oportunidades que el mercado ofrece.

2. 	 Contribuir a cambiar la idiosincrasia propia de 
los empresarios del sector, para promover su 
actualizaci—n respecto de las tendencias 
mundiales y el crecimiento end—geno del sector.

II.1.a	 Factores condicionantes de la Pol’tica

Plan de Desarrollo Nacional

El Plan de Desarrollo Nacional como instrumento 
orientador de las pol’ticas macroecon—micas y macro 
sociales del pa’s, debe, en forma integral, 
armonizarse con la Pol’tica MIPYME para lograr el 
desarrollo econ—mico y social sostenible; orientar 
el crecimiento del sector MIPYME hacia las metas 
sociales m‡s generales, procurando mejorar la 
calidad de vida de los habitantes; proteger el medio 
ambiente e incluir a los sectores poblacionales menos 
favorecidos.

Rol del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de generar 
mecanismos de superaci—n de las inequidades y 
deficiencias sociales, mediante la orientaci—n del 
desarrollo; as’ como a travŽs de la inversi—n pœblica 
y de la prestaci—n de los servicios asistenciales. Para 
garantizar que esto suceda, la estructura del Estado 
basada en la interinstitucionalidad, debe ser eficiente, 
eficaz, ‡gil y transparente, adem‡s de garantizar la 
participaci—n ciudadana en la ejecuci—n de las 
pol’ticas pœblicas.

Pol’tica Fiscal

La Pol’tica Fiscal, con el papel fundamental que 
tiene en el proceso de reactivaci—n econ—mica, debe 
hacer hincapiŽ en el desarrollo del sector de la 
MIPYME, dadas las particularidades de este tipo de 
empresas, y considerar los impactos de las pol’ticas 
macroecon—micas sobre dichas empresas. La Pol’tica 

Fiscal debe contener elementos de responsabilidad 
fiscal, elementos de responsabilidad social y 
herramientas orientadas a promover el desarrollo 
econ—mico de la sociedad, adem‡s de mecanismos 
de coordinaci—n entre los diferentes instrumentos 
que se dise–en y apliquen.

II. 2 	Principios b‡sicos

II. 2.a Enfoque sistŽmico

La Pol’tica debe partir de un enfoque sistŽmico: las 
acciones, programas, instrumentos e instituciones 
deben estar coordinados y responder a un conjunto 
de prop—sitos y objetivos comunes, con un alto 
grado de consenso entre los distintos actores. Esto 
responde a criterios de eficiencia, econom’as de 
escala y de coordinaci—n, y, adem‡s, a una 
concepci—n de la MIPYME como agente que 
interactœa en un mundo interdependiente. 

Este enfoque sistŽmico debe imperar en todos los 
aspectos de la Pol’tica MIPYME, desde la 
coord inac i—n ent re  d is t in tas  agenc ias  
gubernamentales, hasta la complementaci—n entre 
la asistencia tŽcnica y la asistencia financiera, la 
participaci—n del sector privado en la gesti—n de la 
Pol’tica, as’ como la complementaci—n entre los 
distintos ‡mbitos gubernamentales, entre otros.

Sin embargo, es necesario un enfoque sistŽmico en 
cumplimiento de los criterios de eficiencia, econom’as 
de escala y de coordinaci—n. Por otra parte, una 
caracter’stica del sector MIPYME debe reflejarse en 
la estrategia de apoyo, que es la diversidad y la 
heterogeneidad.

Las diferencias sectoriales, regionales, idiosincr‡sicas, 
evolutivas, etc., que existen al interior del dicho 
sector, son de tal importancia, que una estrategia 
de apoyo que no las tenga en cuenta cometer‡ una 
grave simplificaci—n, que llevar‡ a un mal uso de 
los recursos y al escepticismo de la mayor parte de 
las empresas, respecto de las pol’ticas que 
te—ricamente se dise–an y se aplican en su favor y, 
por ende, a un muy bajo impacto.

Es importante que los mecanismos que se 
implementen sean orientados a la demanda, para
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maximizar el nivel de compromiso del empresario 
con las acciones y crear experiencia en esos ‡mbitos 
de acci—n, con lo cual se van sentando las bases 
para la sostenibilidad de los servicios. 

II. 2.b Equidad social

En el dise–o e implementaci—n de la Pol’tica, no 
debe dejarse de lado la dimensi—n de equidad social, 
lo que permitir‡ garantizar que la sociedad disponga 
de los mecanismos legales, institucionales y 
financieros, en igualdad de oportunidades y de 
forma transparente, para acceder a los beneficios 
que se instrumenten.

A su vez, la Pol’tica deber‡ prestar especial atenci—n 
a aquellos sectores menos favorecidos, priorizando 
su asistencia, sin comprometer la eficiencia del resto 
de los mecanismos.

Es de vital importancia que la Pol’tica establezca un 
tratamiento sectorial de temas innovadores, 
relacionados con la MIPYME. En general, en las 
pol’ticas se trabajan temas relacionados directamente 
con aspectos de productividad (crŽdito o SDE), sin 
tener en cuenta otros productos y servicios 
relacionados con el sector, sobre todo con la 
microempresa de subsistencia, como son el acceso 
a la vivienda, la salud, jubilaci—n, etc. Este tipo de 
productos y servicios est‡n dise–ados para el acceso 
a trabajadores asalariados, pero es importante que 
la pol’tica reconozca la existencia de un amplio 
sector que no accede a esos servicios y que las 
autoridades que las tienen bajo su responsabilidad 
deben adecuar los mismos a las necesidades del 
sector.

II. 2.c Integralidad

La Pol’tica debe contener una dimensi—n de 
integralidad, lo que permitir‡ concebir las 
necesidades de las MIPYME y la misma Pol’tica 
dentro de un marco de desarrollo integral del pa’s, 
superando la visi—n puramente sectorial o limitada 
a la soluci—n econ—mica de las necesidades de un 
tipo particular de empresas, como son las Micro, 
Peque–as y Medianas Empresas. 

Los programas, proyectos, herramientas, 
instrumentos y mecanismos que surjan de la Pol’tica, 
deber‡n ser tŽcnica y econ—micamente factibles y 
eficientes, articuladas en un marco de desarrollo 
econ—mico y social integral, contemplando su 
inserci—n y complementariedad con otras iniciativas 
vigentes.

II. 2.d Desarrollo sostenible

La Pol’tica MIPYME debe buscar la implementaci—n 
e internalizaci—n en el mercado de mecanismos 
sostenibles en el tiempo, con el objetivo de generar 
un desarrollo del sector de la MIPYME, que exceda 
el per’odo de tiempo de vigencia de la Pol’tica y, 
siente las bases para un crecimiento uniforme y 
constante del sector y de la econom’a en general.

Para lograr esta dimensi—n de sostenibilidad de la 
Pol’tica es necesario velar por el desarrollo sostenible 
en lo econ—mico, social y ambiental de los 
mecanismos e instrumentos, de manera que las 
actividades actuales tiendan a ubicar al sector 
MIPYME, y a la econom’a en general, en una senda 
de crecimiento y desarrollo de largo plazo, sin 
comprometer los recursos en el futuro.	

II. 2.e Participaci—n ciudadana

En la determinaci—n de la Pol’tica MIPYME, as’ como 
en su dise–o y ejecuci—n, existe la obligaci—n de 
fomentar la participaci—n ciudadana en la 
priorizaci—n, formulaci—n, ejecuci—n, administraci—n 
y fiscalizaci—n de programas, proyectos, 
herramientas, instrumentos y mecanismos que se 
apliquen, con lo que se incrementa el nivel de 
satisfacci—n y compromiso de las diferentes 
instituciones sociales, de representaci—n pœblica o 
privada, en lo que respecta a la iniciativa de desarrollo 
del sector de la MIPYME.

Se deber‡ tener en cuenta que la coordinaci—n entre 
los agentes pertenecientes a organizaciones pœblicas, 
privadas, voluntarias y comunitarias, las cooperativas, 
las Organizaciones No Gubernamentales y las 
particulares, son indispensables para el dise–o e 
implementaci—n adecuadas de la Pol’tica, para 
garantizar su transparencia y para maximizar sus 
posibilidades de sostenibilidad.



II. 3 Ejes transversales de la Pol’tica

II. 3.a 	 Equidad de gŽnero o discriminaci—n 
positiva de gŽnero

El enfoque de equidad de gŽnero permitir‡ visualizar 
y reconocer la existencia de relaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres expresadas en injusticia, 
subordinaci—n o discriminaci—n hacia una de las 
partes, lo que se materializa en la forma de 
condiciones laborales y de vida inferiores.

El enfoque de gŽnero trata de humanizar la visi—n 
del desarrollo, por lo cual, una pol’tica que tenga 
como prop—sito el desarrollo econ—mico y social 
debe basarse en la equidad de gŽnero; y las 
herramientas, instrumentos y mecanismos que de 
ella se deriven deben implementarse, garantizando 
la igualdad de condiciones, tanto para el hombre 
como para la mujer, poniendo especial Žnfasis en 
la mujer jefa de hogar.

II. 3.b  Multiculturalidad e interculturalidad

La multiculturalidad tiene como aporte positivo el 
reconocimiento y respeto a las diferentes culturas 
y pueblos que cohabitan en la naci—n. Promueve la 
lucha contra el racismo y la discriminaci—n y alienta 
la adecuaci—n de las instituciones del Estado al 
contexto pluricultural y multilingŸe del pa’s. TambiŽn 
promueve el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos de los grupos Žtnicos y de los pueblos 
ind’genas. Por otra parte, la interculturalidad toma 
en cuenta no s—lo las diferencias entre las personas 
y grupos, sino tambiŽn las convergencias entre ellos. 
Ambos buscan el respeto de las otras culturas, pero 
parte del convencimiento de que hay v’nculos, 
valores y otros puntos en comœn entre las culturas. 
Asimismo, parte de la voluntad y disposici—n clara 
de aprender del otro y de su cultura.

La Pol’tica MIPYME debe ser inclusiva respecto a 
los diferentes grupos Žtnicos que conforman la 
naci—n y debe garantizar su acceso desde su 
identidad a los instrumentos y componentes que 
se pongan en pr‡ctica, como forma de generar 
multiculturalidad e interculturalidad.

II. 3.c  Medio ambiente y riesgo

El manejo sostenible de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la calidad ambiental constituyen 
mecanismos de protecci—n a los procesos ecol—gicos 
y a la diversidad genŽtica, esenciales para el 
mantenimiento de la vida. Asimismo, contribuye al 
esfuerzo permanente de preservar la diversidad 
biol—gica y las ‡reas protegidas, as’ como al control 
y prevenci—n de la contaminaci—n del agua, del aire 
y de la tierra, permitiendo el uso sostenido de los 
ecosistemas y la recuperaci—n de aquellos que se 
han deteriorado.

La Pol’tica MIPYME debe contener en su seno la 
responsabilidad medio ambiental necesaria para 
lograr un desarrollo econ—mico y social sustentable, 
que garantice el aprovechamiento de las 
oportunidades y condiciones —ptimas de vida para 
las generaciones futuras.

II. 4 	çreas de actuaci—n 

II. 4.a 	 Fortalecimiento del marco institucional

A nivel general, se puede afirmar que los obst‡culos 
m‡s importantes que enfrenta una Micro, Peque–a 
y Mediana Empresa en este ‡mbito suelen estar 
relacionados con:

¥ 	 La debilidad de las instituciones de apoyo.	

¥ 	 La carencia, inadecuaci—n o debilidad de las 
pol’ticas de apoyo al sector.

¥ 	 La falta de coordinaci—n entre las diferentes 
instituciones o entre los diferentes instrumentos 
de apoyo.

¥ 	 La dificultad de los tr‡mites administrativos.	

¥ 	 La variabilidad del marco institucional.
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Teniendo en cuenta estos factores, la Pol’tica MIPYME 
debe actuar en los siguientes ‡mbitos:	

¥ 	 El Marco Normativo y Jur’dico, para asegurar la 
inc lus i—n en la  formal idad de los  
emprendimientos informales y la igualdad de 
oportunidades ante la ley, as’ como para 
garantizar el cumplimiento de obligaciones y 
derechos, a la vez que genera mecanismos de 
control sobre estos agentes; con el objetivo de 
establecer un ambiente propicio al crecimiento 
de las empresas e incluirlas en la senda de 
desarrollo del pa’s.

¥ 	 Las Pol’t icas Pœblicas, para lograr la 
instrumentaci—n de herramientas orientadas al 
sector, que respondan a sus necesidades y 
propicien su crecimiento.

¥ 	 Las Acciones del Estado, para conseguir una 
coordinaci—n completa entre los diferentes 
actores de la econom’a y entre los diferentes 
instrumentos orientados a la MIPYME, 
generando consenso en las actividades y respecto 
a los objetivos generales, tanto de pol’tica como 
en cuanto a desarrollo del pa’s.

II. 4.b  Acceso y consolidaci—n de mercados

Como ocurre en la gran mayor’a de los pa’ses en 
v’as de desarrollo, las MIPYME en Guatemala suelen 
tener dificultades para acceder a los diferentes 
mercados relacionados con su actividad, como son 
los mercados de insumos, los de servicios y, 
principalmente, los de productos. Por su propia 
escala, las MIPYME suelen orientar sus adquisiciones 
de insumos y su venta de productos y/o servicios al 
mercado interno, siendo su participaci—n en el 
comercio internacional un hecho aislado que 
responde a oportunidades puntuales o a situaciones 
coyunturales.

En el actual contexto, el acceso de las empresas a 
mercados internacionales, como productoras finales 
o como productoras de bienes intermedios, y la 
consolidaci—n de los mercados locales, constituyen 
una necesidad para su supervivencia y crecimiento, 
pero ambos hechos requieren de una serie de 
factores que no siempre est‡n presentes en las 

Micro, Peque–as y Medianas Empresas. En 
consecuencia, el apoyo a la internacionalizaci—n de 
las empresas, la consolidaci—n de los mercados 
internos y la participaci—n de las empresas en los 
encadenamiento productivos liderados por grandes 
empresas, exigen, tanto promover la adopci—n de 
est‡ndares internacionales por parte de las firmas 
(normas tŽcnicas, calidad, ambiental, buenas 
pr‡cticas de responsabilidad empresarial, etc.), como 
el apoyo a la actividad internacional de la MIPYME.

Es necesario destacar que existe muy poca 
informaci—n confiable respecto al grado exacto de 
internacionalizaci—n de las MIPYME guatemaltecas. 
No obstante, para tener una noci—n aproximada 
sobre este tema, es necesario citar el estudio ÒLa 
Micro y Peque–a Empresa-Mitos y RealidadesÓ, de 
Ligia Chinchilla, en donde se ha establecido 
fehacientemente que el sector MYPE vende 
pr‡cticamente toda su producci—n al mercado 
interno, y que menos del 0% de las empresas 
encuestadas en el marco de dicho estudio, ha 
realizado exportaciones.

Teniendo en cuenta estos datos, una estrategia de 
promoci—n del acceso de las MIPYME al mercado 
internacional y de consolidaci—n de los mercados 
locales, ante el incremento de la competencia que 
se produce por la entrada de empresas 
internacionales, deber’a contemplar los siguientes 
aspectos:

¥ 	 Focalizar en sectores y grupos de empresas que 
puedan generar impacto cuantitativo y cualitativo 
por diversificaci—n de mercados y de productos. 
En este caso, para la instrumentaci—n de la 
Pol’tica, habr’a que diferenciar entre la 
microempresa por un lado, que en general 
desarrolla actividades de subsistencia en el 
mercado interno, y cuyo objetivo es la 
consolidaci—n de dicho mercado, y la Peque–a 
y Mediana Empresa, que es la que puede llegar 
a tener la capacidad administrativa y tŽcnica 
para insertarse en los mercados externos, ya 
sea mediante la producci—n de bienes finales 
destinados a consumidores finales, as’ como 
tambiŽn en la forma de proveedoras de bienes 
intermedios para grandes empresas 
multinacionales.



¥ 	 Tener tres ‡reas bien definidas: promoci—n 
general (beneficios impositivos y financieros), 
diversificaci—n (asistencia tŽcnica en materia 
comercial y apoyo para el mejoramiento de 
factores internos de competitividad para 
empresas que exporten a un nœmero reducido 
de clientes), y nuevos exportadores (con 
instrumentos similares a los del programa de 
diversificaci—n, pero orientados a empresas que 
no han incursionado en el negocio de la 
exportaci—n).

¥ 	 Fortalecer el desarrollo de competencias micro 
de las empresas, en ‡reas como innovaci—n 
tecnol—gica, procesos de aprendizaje, 
capacidades para la inteligencia comercial, etc.

¥ 	 Actualizar y poner en vigencia la legislaci—n 
espec’fica de comercio exterior, para incorporar 
nuevos aspectos que surgen de los compromisos 
comerciales internacionales y para lograr una 
aplicaci—n efectiva de las pol’ticas y de los 
instrumentos.

¥ 	 Producir una reingenier’a institucional, buscando 
una mayor coordinaci—n del sistema de 
promoci—n, tanto al interior del sector pœblico 
(Canciller’a, Ministerio de Econom’a, gobiernos 
locales, etc.) como en la cooperaci—n pœblica y 
privada.

Adicionalmente y complementario a dichas medidas, 
el proceso de apertura de los pa’ses hace que ciertas 
empresas enfrenten serias dificultades, debido al 
incremento de la competencia por la entrada de 
productos de mejor calidad, de menor precio, etc. 
Todo esto hace necesario que una estrategia de 
promoci—n del sector de la MIPYME contemple 
instrumentos orientados a fortalecer la capacidad 
de las empresas que no tiene posibilidades de 
insertarse en el mercado internacional, las MIPYME 
de menor tama–o relativo, con el fin de que logren 
consolidar su presencia en los mercados locales y/o 
regionales, maximizando sus posibilidades de 
supervivencia y desarrollo.

II. 4.c 	 Acceso a Servicios Financieros 	
y de Desarrollo Empresarial

Un obst‡culo de relevancia que enfrentan las 
MIPYME en su proceso de crecimiento es el acceso 
a los mercados de servicios financieros (SF) y de 
desarrollo empresarial (SDE).

En cuanto al financiamiento, les resulta dificultoso 
su obtenci—n en condiciones competitivas, por lo 
que el crŽdito deber’a ser considerado tanto desde 
la perspectiva de su potencial como eje articulador 
de un conjunto de acciones estratŽgicas de las 
empresas, como tambiŽn desde el punto de vista 
m‡s espec’fico del acceso al capital de trabajo.

En relaci—n con el acceso al crŽdito, por parte de 
las Micro y Peque–as Empresas, diversos estudios 
revelan que el crŽdito se encuentra restringido al 
punto que acceden a Žl aproximadamente menos 
del 20% de las MYPE, siendo que algo m‡s del 0% 
ha accedido a un crŽdito solamente, lo que indica 
que la mayor parte de las Micro y Peque–as Empresas 
no cuentan con financiamiento adecuado, ya que 
la oferta disponible es reducida y, cuando se accede, 
en general, es muy cara. 

Los principales oferentes de financiamiento al sector 
son los bancos, las cooperativas de ahorro y crŽdito, 
las ONG, las casas comerciales que proveen de 
insumos, y los prestamistas informales y familiares.

En cuanto a los actores m‡s grandes del mercado 
financiero, los bancos privados, se puede decir que 
ofrecen crŽditos a tasas de interŽs competitivas, 
aunque por montos superiores a las necesidades 
de estos clientes. A su vez, el dise–o tradicional de 
sus productos crediticios no se adecua a las 
caracter’sticas de la Micro y Peque–a Empresa y, 
por lo tanto, no cuentan con una cartera importante 
con el sector. 

En cuanto al mercado financiero, dirigido a las Micro 
y Peque–as Empresas, se debe destacar su escaso 
nivel de cobertura, el cual no alcanza a ser del 8 
%. Por otra parte, analizando el monto promedio 
de los crŽditos otorgados, los oferentes m‡s 
importantes de financiamiento para las MYPE 
resultan ser las ONG.
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Por todo esto, en el dise–o de la Pol’tica MIPYME, 
debe analizarse particularmente el aspecto 
institucional, que incluye no s—lo al sistema financiero 
tradicional (regulaciones y supervisi—n, rol de la 
banca pœblica, etc.), sino que supone la necesaria 
participaci—n de otros agentes (ONG, c‡maras 
empresariales, bancos privados, etc.), que permitan 
desarrollar una oferta de financiamiento m‡s 
diversificada, incluyendo nuevos productos y canales 
de acceso adecuados al tipo de necesidad espec’fica 
(fondos de capital semilla, capital de riesgo, sistemas 
de garant’a de crŽdito, fideicomisos de inversi—n, 
microcrŽdito, entre otros). TambiŽn, en esta ‡rea 
existen importantes fallas de mercado que deben 
ser abordadas en la revisi—n del marco regulatorio 
y en el dise–o de nuevos instrumentos.	

En cuanto al acceso a los Servicios de Desarrollo 
Empresarial, existe una serie de condiciones que lo 
dificultan, tales como la escasez de informaci—n 
respecto de: (i) la oferta, m‡s espec’ficamente sobre 
cu‡les son las instituciones oferentes, cu‡l es la 
calidad de sus servicios, sus costos, los beneficios 
para las MIPYME derivados de ellos, etc. y, (ii) sobre 
la demanda, las instituciones oferentes de servicios 
tienen dificultad para relevar informaci—n respecto 
a las necesidades y posibilidades de pago de las 
MIPYME, lo que se materializa en servicios que no 
suelen ser los adecuados. Estos factores hacen que 
el mercado de servicios no financieros para las 
MIPYME sea un mercado incompleto, en el sentido 
de que ambos actores (MIPYME y oferentes) desean 
realizar m‡s transacciones, pero por factores externos 
no les resulta rentable realizarlas.

De esta forma, segœn lo relevado en el estudio antes 
mencionado de Ligia Chinchilla para los servicios 
de capacitaci—n, en el a–o 2000 solamente el 22% 
de los encuestados recibi— capacitaci—n, la que, en 
general, es realizada por el propietario y no por los 
empleados. Al mismo tiempo, los principales 
oferentes de capacitaci—n fueron las instituciones 
privadas con m‡s de 50% del mercado, y el INTECAP 
con algo m‡s de un 30% del mercado.	 

En el aspecto relacionado con la promoci—n del 
acceso de las MIPYME al mercado de servicios no 

financieros, la Pol’tica MIPYME debe poner en 
marcha mecanismos, herramientas e instrumentos 
que incentiven, por un lado, la adquisici—n de este 
tipo de servicios por parte de las MIPYME y, por 
otro, la adecuaci—n de la oferta de servicios a las 
necesidades reales de la demanda.

II. 4.d Ampliaci—n de la base empresarial	

Es reconocido el importante papel que desempe–an 
las nuevas empresas en los procesos de gestaci—n 
de puestos de trabajo, en la canalizaci—n de las 
energ’as emprendedoras de la sociedad y en el 
desarrollo de sus capacidades innovadoras.	

La relevancia de esta cuesti—n gener— algunas 
investigaciones recientes sobre los procesos de 
creaci—n y de mortandad de empresas, as’ como 
tambiŽn de un diagn—stico m‡s completo de los 
distintos factores que inciden negativamente sobre 
tales procesos, como requisito para dise–ar una 
estrategia orientada a ampliar y rejuvenecer la base 
del empresariado.

Segœn surge del estudio realizado por la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, en el marco de un 
proyecto financiado por el BID,1 una estrategia de 
desarrollo emprendedor deber’a estar orientada a 
multiplicar el nœmero de nuevos emprendedores, 
as’ como tambiŽn a potenciar el crecimiento de los 
emprendimientos din‡micos. 

Entre los principales ejes sobre los cuales debe 
elaborarse dicha estrategia se mencionan los 
siguientes: 

¥ 	 El enfoque debe reconocer la existencia de 
distintas etapas en el proceso empresarial, y la 
diferente incidencia de factores de distinta 
naturaleza (culturales, educativos, econ—micos, 
etc.).	

¥ 	 Es necesario construir espacios institucionales 
que brinden un marco promotor, contenedor y 
asesor de las nuevas iniciativas empresariales, 
y que potencien la formaci—n de equipos 
emprendedores y de sus redes de contactos.

1UIA / BID: ÒSistema de garant’as de crŽdito para Peque–as y Medianas Empresas.Ó, mimeo, 2000, Buenos Aires.



¥ 	 Las redes de contactos son cr’ticas para identificar 
las oportunidades de negocios, para movilizar 
recursos y para enfrentar los problemas que se 
presentan al comenzar a operar.

¥ 	 Es necesario involucrar a las grandes empresas 
en programas de desarrollo emprendedor, dado 
que contribuyen a la creaci—n de empresas de 
menor tama–o, a travŽs de actividades de 
compra, de proyecto empresariales internos, 
como  ausp i c i an tes  de  p rog ramas  
emprendedores, entre otros.	

¥ 	 La estrategia deber’a incidir para reducir el 
per’odo de gestaci—n de empresas, facilitando 
la entrada, reduciendo los costos de salida para 
los casos no exitosos y contemplando apoyos 
para reducir los riesgos del no-Žxito.	

¥ 	 Es necesario incorporar m‡s ampliamente al 
proceso empresarial, a segmentos espec’ficos 
de la poblaci—n que no participan del mismo, 
como son las mujeres, los ind’genas, los j—venes, 
etc.

II. 4.e 	 Acceso a tecnolog’a y promoci—n 	
de la innovaci—n

La actualizaci—n tecnol—gica y la innovaci—n 
constituyen actividades estratŽgicas para las 
empresas que desean competir en las condiciones 
actuales. Un hecho recurrente en los pa’ses en v’as 
de desarrollo, durante la œltima dŽcada, es la 
presencia de un proceso de inversiones en bienes 
de capital importados, proceso que ha sido afrontado 
en su gran mayor’a por empresas de mayor tama–o.

Para avanzar en el proceso de actualizaci—n 
tecnol—gica de las MIPYME, el abaratamiento del 
costo de los bienes de capital y el financiamiento 
de la inversi—n, parecen ser condiciones necesarias 
pero no suficientes. Se requiere adicionalmente, 
contar con el debido apoyo a la detecci—n de 
necesidades y el dise–o de una agenda de 
actualizaci—n tecnol—gica, que tenga como marco 
la existencia de importantes fallas de mercado, el 
punto de partida de las firmas, sus estrategias 
globales, y las implicaciones m‡s espec’ficas en ‡reas 
tales como la gesti—n de recursos humanos.	

Por otra parte, dentro del campo de la innovaci—n 
tecnol—gica, adquiere un papel destacado la 
incorporaci—n de tecnolog’as de la informaci—n y 
las comunicaciones (TIC) por parte de las MIPYME. 
Estas tecnolog’as posibilitan, a la vez que fuerzan 
a las empresas a reorganizar sus procesos internos, 
sus relaciones comerciales con clientes y proveedores, 
contar con mayor y mejor informaci—n en tiempo 
real, abrir nuevas oportunidades de negocio, y hasta 
redefinir el propio esquema de negocios. Las 
oportunidades de lograr ganancias de productividad 
y un fortalecimiento competitivo son muy 
importantes, pero tambiŽn lo son los riesgos de una 
incorporaci—n tard’a o inadecuada de estas 
tecnolog’as. Por esta raz—n, debe prestarse especial 
atenci—n a este tema, a travŽs del dise–o de 
programas, especialmente orientados a promover 
la incorporaci—n de TIC en las MIPYME, programas 
que, a su vez, deben ser utilizados para promover 
el desarrollo de la industria TIC local.

II. 4.f	 Desarrollo de encadenamientos	
productivos y sistemas locales

En un mundo cada vez m‡s competitivo, el desarrollo 
de posiciones de mercado sustentables depende de 
la capacidad empresarial para identificar y construir 
oportunidades y factores de diferenciaci—n de su 
oferta. Sin embargo, esta capacidad ha dejado de 
ser un atributo de las empresas individuales, y ha 
pasado a constituir un rasgo distintivo de los 
subsistemas econ—micos, donde lo local adquiere 
una importancia que anteriormente no era 
suficientemente reconocida.

En este sentido, una estrategia de desarrollo 
competitivo debe incluir como uno de sus aspectos 
clave, la promoci—n del desarrollo econ—mico local 
en general, y en particular, el fortalecimiento de los 
clusters, las redes y los sistemas locales de innovaci—n, 
debido a que el grado de desarrollo de los sistemas 
locales (la fortaleza de sus instituciones, las 
vinculaciones entre los agentes, la existencia de 
mœltiples traductores de los diferentes lenguajes de 
los agentes) constituye un elemento clave en la 
competitividad de las empresas. M‡s aœn, el 
desarrollo y la competitividad territorial, se trata 
tanto de la producci—n de conocimiento como de 
la producci—n de bienes. El sistema local es
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tanto un generador de aprendizaje como de 
externalidades.

Sin embargo, no todas las empresas est‡n en 
condiciones de aprovechar la Òatm—sferaÓ existente, 
aun en los sistemas locales m‡s positivos. Se 
requieren competencias m’nimas, sin las cuales es 
imposible complementar los conocimientos faltantes, 
disminuir las incertidumbres din‡micas, potenciar 
los procesos de aprendizaje, y contrarrestar las 
debilidades de la cultura organizacional.

En este sentido, una estrategia que apunte al 
fortalecimiento de los procesos de desarrollo local, 
deber’a contemplar acciones tendientes a fortalecer 
los sistemas locales (fortalecimiento institucional, 
fomento a la vinculaci—n entre agentes, 
especialmente entre agentes de diferente tama–o, 
formaci—n de recursos humanos especializados -
traductores- etc.) y a elevar las competencias 
end—genas de las firmas (a travŽs de servicios 
especializados de consultor’a, capacitaci—n, desarrollo 
de redes, financiamiento, etc.).

II. 4.g 	 Informaci—n sectorial, monitoreo 	
y evaluaci—n de impacto

La Pol’tica debe contemplar una estrategia de 
recolecci—n, procesamiento y distribuci—n de 
informaci—n sectorial, que permita:

¥ 	 A nivel de gobierno, dise–ar, implementar y 
monitorear en forma eficiente las estrategias 
de apoyo al sector.

¥ 	 A nivel de las instituciones facilitadoras y 
cooperaci—n internacional, comprender mejor 
las necesidades espec’ficas del sector y orientar 
mejor sus iniciativas.

¥ 	 A nivel de empresas y oferentes de servicios, 
establecer con mayor precisi—n sus estrategias 
de negocios y vinculaciones comerciales.

En ese sentido, es vital la creaci—n de una pol’tica 
nacional de estad’stica integral, que establezca 
directrices de corto y largo plazo. Adicionalmente, 
es muy importante que funcione de manera 
coordinada el Sistema Estad’stico Nacional, con el 
objetivo de generar mayor informaci—n estad’stica 
y de acuerdo con la demanda real existente.

La Pol’tica MIPYME debe contener mecanismos que 
aseguren un buen procesamiento de la informaci—n 
y canales que garanticen el acceso a la misma por 
parte de todos los actores, principalmente los de 
mayor aislamiento geogr‡fico y bajo nivel educativo.
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II. 5 	 Actores para la implementaci—n 	
de la Pol’tica

II. 5.a 	 Viceministerio de Desarrollo de la Micro, 
Peque–a y Mediana Empresa

El Ministerio de Econom’a, a travŽs del Viceministerio 
de Desarrollo de la MIPYME, como ente rector del 
Sector, tendr‡ el objetivo de establecer las pol’ticas 
y estrategias a implementar, el monitoreo, evaluaci—n 
y seguimiento de las mismas, facilitador de los 
recursos orientados a mejorar la competitividad del 
sector de la Micro, Peque–a y Mediana Empresa.
Un rol fundamental es la coordinaci—n con todas 
las instituciones pœblicas y privadas relacionadas 
con los productos y servicios que la MIPYME requiere.

Las funciones fundamentales son: i) el dise–o de 
pol’ticas, estrategias y programas para el sector; ii) 
mejorar el entorno de negocios de las MIPYME: el 
marco macro, normativo e institucional; iii) apoyar 
la asignaci—n de recursos pœblicos para corregir 
fallas de mercado; iv) difundir la Pol’tica; v) garantizar 
la transparencia de los mercados de bienes y servicios; 
vi) evaluar los resultados y fomentar el aprendizaje 
y el mejoramiento de los programas; vii) rendir 
cuentas del uso de recursos pœblicos. Para poder 
cumplir con estas funciones, la entidad responsable 
debe ser capaz de incidir por mandato en las 
entidades pœblicas, tener capacidades tŽcnicas y de 
gesti—n adecuadas y contar con instancias de 
concertaci—n pœblica y privada.

II. 5.b 	 Consejo Nacional para el Desarrollo de 
la Competitividad Empresarial (CONACE)

El Ministerio de Econom’a, a travŽs del Viceministerio 
de Desarrollo de la MIPYME, como —rgano rector 
del sector MIPYME, ha creado al ComitŽ Asesor 
Nacional (CAN), que tiene car‡cter multisectorial, 
al igual que el Consejo Nacional de la MIPYME, que 
han operado en el marco del Programa Nacional 
ATN/MT-6 500-GU financiado por el BID y dentro 
del Programa Nacional de CrŽdito respectivamente. 
Este —rgano deber‡ unificarse con el ComitŽ Asesor 
Nacional del Viceministerio de Desarrollo de la 
MIPYME, con una integraci—n del sector pœblico, 
privado, y de la cooperaci—n internacional.	 

El presidente del Consejo ser‡ el Viceministro de 
Desarrollo de la MIPYME, y en su ausencia el suplente 
designado. 

El Consejo contar‡ con un secretario ejecutivo, 
quien dar‡ seguimiento a los acuerdos que emanen 
de dicha instancia; informar‡ sobre la evoluci—n de 
los programas y los resultados alcanzados.	 

El Consejo se reunir‡ peri—dicamente de manera 
ordinaria, de acuerdo con el calendario que se 
apruebe en la primera sesi—n ordinaria
del ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones 
extraordinarias que se requieran.

El Consejo sesionar‡ v‡lidamente con la asistencia 
de por lo menos la mitad m‡s uno de sus miembros, 
siempre que se cuente con la asistencia del presidente 
o su suplente.

Las resoluciones se tomar‡n por mayor’a simple de 
votos de los miembros presentes, teniendo el 
presidente el voto de calidad en caso de empate.

II. 5.c 	 La Banca de Segundo Piso (BANPRODE)

Mediante ley se crear‡ una instituci—n bancaria de 
propiedad mixta exclusivamente de segundo piso, 
que fomente el mercado financiero, especialmente 
el destinado a la MIPYME. El capital accionario 
estar‡ en manos del Estado y del sector privado.

II. 5.d 	 Organizaciones intermedias (ONG, 	
c‡maras, gremios)

Se promover‡ la incorporaci—n de organizaciones 
sin fines de lucro, para participar en las etapas de 
dise–o y ejecuci—n de la pol’tica MIPYME, pudiendo, 
adem‡s, ser entidades intermediarias de SDE para 
administrar subsidios, y dar seguimiento a los 
proyectos, dentro del marco legal establecido.

Las funciones fundamentales de las entidades 
intermediarias son: i) administraci—n de programas; 
ii) informaci—n y orientaci—n a las empresas; iii) 
calificaci—n, registro y supervisi—n de oferentes de 
servicios y eventualmente, su fortalecimiento; iv) 
vinculaci—n de las MIPYME con los prestadores de 
servicios; v) administraci—n de la asignaci—n de
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recursos; vi) control de calidad de los servicios 
financiados; vii) obtenci—n de informaci—n sobre el 
impacto de las acciones; viii) contribuci—n a la 
evaluaci—n del programa. Se excluyen como 
entidades intermediarias a las que disponen de 
servicios de primer piso.

II. 5.e  	Sistema Financiero Formal

Se incentivar‡ la participaci—n de las entidades 
financieras privadas, tanto en el dise–o como en la 
ejecuci—n de la Pol’tica, dada su alta relevancia en 
el desarrollo del sector MIPYME, a travŽs del 
desarrollo del mercado financiero para este tipo de 
empresas.

II. 5.f 	 Instituciones privadas oferentes de 
Servicios de Desarrollo Empresarial

Al igual que en el caso anterior, se apoyar‡ la 
participaci—n de las entidades relacionadas con la 
oferta de SDE en todas las instancias de la Pol’tica, 
por su importancia en el marco de Žsta, y con 
relaci—n a los objetivos de desarrollo del sector. Los 
oferentes de servicios deben ser sostenibles y su 
funci—n fundamental es la de ofrecer servicios de 
calidad y acordes a las necesidades de sus clientes 
y contribuir a generar la informaci—n, para establecer 
el impacto de sus servicios. Existen diferentes tipos 
de instituciones oferentes de servicios, entre las 
cuales se identifican: consultores, fundaciones y 
ONG, asociaciones y gremios, programas 
internacionales especializados en MIPYME, etc.II. 

II. 5.g 	 Municipios

Se buscar‡ la inclusi—n de los municipios locales en 
todas las etapas involucradas con la pol’tica MIPYME, 
por la importancia de su participaci—n en la 
identificaci—n de las necesidades locales, su alta 
capacidad de llegada y cohesi—n respecto al sector 
empresarial local y por las oportunidades de 
desarrollo local que una pol’tica de este tipo implica.

II.5.h 	 Beneficiarios finales

Se promover‡ la participaci—n activa del grupo meta, 
es decir, propietarios o trabajadores de Micro, 
Peque–as y Medianas Empresas, con el objeto de 
garantizar la eficacia y eficiencia, tanto en el dise–o 
como en la ejecuci—n de la Pol’tica. Los empresarios 
por su parte, deben contar con una motivaci—n para 
mejorar sus empresas y negocios actuales, mejorar 
sus capacidades tŽcnicas y de gesti—n y emprender 
proyectos nuevos, asumiendo el liderazgo y 
cubriendo el riesgo y costo que le corresponda.

II. 5.i 	 Organismos multilaterales y bilaterales 
de cooperaci—n

Se incentivar‡ la participaci—n de organismos 
multilaterales, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Uni—n Europea (UE) y el Banco 
Centroamericano de Integraci—n Econ—mica (BCIE), 
as’ como de organismos bilaterales como la GTZ, 
cooperaci—n de Suecia, Agencia Internacional para 
el Desarrollo (USAID), etc., a fin de asegurar la 
complementariedad de la cooperaci—n internacional 
con la inversi—n nacional, pœblica y privada, en el 
sector MIPYME.
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III. 1 	 Planes de acci—n para la reforma 
y fortalecimiento del marco 
institucional y fortalecimiento 	
de la capacidad regulatoria

III. 1.a 	Reforma del marco institucional

El sistema actual de apoyo a la MIPYME presenta 
aspectos institucionales que no permiten lograr un 
efectivo immpulso del sector. Primero vamos a 
plantear las debilidades que detectamos en el sistema 
actual, y que afectan negativamente la eficiencia y 

eficacia de los programas de apoyo a las MIPYME 
y luego se plantear‡ una propuesta de reforma al 
sistema que permita superarlas.

La situaci—n actualLa rector’a del sistema se ubica 
al interior del Ministerio de Econom’a, Viceministerio 
de Desarrollo de la MIPYME. Dentro del 
Viceministerio se ubican direcciones responsables 
del ‡rea de Servicios Financieros, Servicios de 
Desarrollo Empresarial y competitividad. A su vez, 
se cuenta con un Consejo Nacional que opera a 
nivel del Viceministro, dependiendo directamente 
del mismo.

III. Estrategias generales de la Pol’tica

VICEMINISTERIO
DE LA MIPYME

Consejo
Nacional

Asesor del
Viceministro

Asesor legal

Servicios
Financieros

Servicios de 
Desarrollo

Empresarial

BID/MINECO
competitividad

Administraci—n
y contabilidad

Asistente Asistente CTB Secretar’a Secretar’a

Control,
evaluaci—n y
seguimiento

çrea
financiera

Orgnizaci—n
agremiaci—n

Capacitaci—n
asistencia

tŽcnica

Desarrollo
institucional
y de Pol’tica

Centros de 
servicios

Gr‡fico 4
Organigrama del Viceministerio de Desarrollo de las MIPYME



El marco institucional del organismo rector implica 
que cumple con funciones de variada ’ndole, teniendo 
a su cargo tanto el dise–o, ejecuci—n, seguimiento 
de pol’ticas, estrategias y programas, as’ como el 
control de sus propias actividades, desarrollando por 
tanto, acciones en todos los pisos de actuaci—n.

Esta concentraci—n de funciones en la misma 
instituci—n, es decir la participaci—n directa como 
3er., 2do. y 1 er. piso a la vez, no permite lograr 
especializaci—n de tareas, generando ineficiencias 
en la ejecuci—n de sus funciones. Esto repercute 
directamente sobre la eficacia que se tiene en el 
marco de apoyo al sector de la MIPYME.	

A lo anterior se suma, que el equipo tŽcnico 
encargado de todas estas funciones, est‡ sometido 
a los abatares de la pol’tica, en donde ante cambios 
de autoridades pol’ticas, se crea un clima de 
incertidumbre, con continuos reemplazos y nuevas 
incorporaciones de personal y, por lo tanto, una 
permanente pŽrdida de la memoria institucional y 
de capacidad de acci—n, impidiendo alcanzar 
econom’as de aprendizaje. As’, cuando un equipo 
tŽcnico comienza a conocer a detalle sus 
responsabilidades y a lograr experiencia, es el 
momento en que se pueden producir los cambios 
pol’ticos, con lo cual todo el fortalecimiento se 
pierde y debe comenzarse casi de cero. Lo anterior 
se enmarca dentro del fr‡gil e inestable sistema de 
contrataci—n del personal tŽcnico, con contratos 
anuales de prestaci—n de servicios, que f‡cilmente 
se logran rescindir.

Es importante destacar que al nivel del accionar 
pol’tico se dan cambios como resultado del juego 
de la democracia, y de la l—gica del funcionamiento 
de la misma pol’tica. Ahora bien, se deber’a esperar 
que estos cambios solamente afecten a ese nivel, 
procurando las m’nimas variaciones e incertidumbre 
en los equipos tŽcnicos, los que est‡n llamados a 
estabilizar las pol’ticas de mediano y largo plazo.

Como consecuencia de lo anterior, se presenta la 
situaci—n de que debido a los bajos resultados 

alcanzados, el bajo presupuesto asignado a la rector’a 
del sistema no se encuentra en relaci—n con los 
grandes desaf’os que se presentan, al tratarse del 
sector de mayor amplitud de la econom’a.	 

La Propuesta de mejora del Sistema de Apoyo

El esquema institucional que se plantea recoge los 
aprendizajes de otros pa’ses de la regi—n, conjugado 
con el an‡lisis de la situaci—n antes expuesta y de 
planteos previos realizados en Guatemala con 
relaci—n a esta problem‡tica.

La propuesta busca lograr un sano equilibrio entre 
los aspectos pol’ticos y tŽcnicos que se encuentran 
dentro del esquema de apoyo. Se requiere que en 
el ‡mbito de la toma de decisiones pol’ticas, se 
encuentre un espacio propicio para esto, con ‡mbitos 
de concertaci—n, estudios del sector, informaci—n 
precisa y un sistema que permita medir los resultados 
de las medidas adoptadas. Esto se logra si se libera 
a este nivel decisorio de los temas operativos e 
instrumentales, que ser’an delegados en un equipo 
tŽcnico especializado y ejecutados por terceros.

En el ‡mbito de los aspectos tŽcnicos se busca lograr 
eficiencia, eficacia en la ejecuci—n de los instrumentos 
estratŽgicos que surgen del nivel de decisi—n pol’tica, 
por medio de la estabilidad y profesionalizaci—n de 
sus integrantes. Se trata de lograr que exista memoria 
institucional, independencia del accionar partidario, 
y buscar resultados de mediano y largo plazo. 

Para lograr lo anterior, se plantea la creaci—n de un 
Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Competitividad Empresarial, que logre diferenciar 
el ‡rea de injerencia pol’tica (nivel de viceministerio) 
del ‡rea tŽcnica. El Consejo ser‡ de car‡cter 
pœblico/privado, presidido por el Viceministro de la 
MIPYME.

En el gr‡fico siguiente se presenta el esquema 
institucional del Sistema.

22



23

El CONACE podr’a estar integrado por instituciones 
del Estado relacionadas con el desarrollo de la 
MIPYME, por instituciones del sector privado 
provenientes del sector gremial, financiero, de 
investigaci—n y de servicios de desarrollo empresarial. 
La experiencia actual del CAN y del Consejo Nacional 
de la MIPYME permite visualizar una buena 
participaci—n, de la que se podr’a partir. El 
Viceministro de Desarrollo de la MIPYME presidir‡ 
el CONACE. 

El rol del CONACE es el de velar por el cumplimiento 
de las pol’ticas establecidas, proponer el Plan 
Operativo Anual y los instrumentos de pol’tica que 
se ejecutar‡n. Se busca que el Consejo no se 
involucre en actividades operativas sino en las de 
estrategia y de control. 

Se espera que en el marco de implementaci—n de 
esta Pol’tica, se realicen los estudios tŽcnicos y de 
las normas jur’dicas necesarias para lograr eso s 
objetivos.

III. 1 .b  Fortalecimiento del marco institucional

En lo que respecta al marco institucional de apoyo 
a la MIPYME, la experiencia internacional indica la 
utilizaci—n de un esquema de tres pisos, por las 
ventajas en tŽrminos de descentralizaci—n y eficiencia 
que se podr’an generar.  El Estado debe cumplir 
roles que no podr’an ser asumidos por el sector 
privado, relacionados con la provisi—n de bienes 
pœblicos, correcci—n de fallas de mercado, la 
regulaci—n, el financiamiento, y en general, todo lo 
que implique la acci—n estatal en su rol formativo. 
En cambio, se dejar’a al sector privado todo aquello
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en lo que, mediante el correcto funcionamiento del 
mercado, pueda tener ventajas de eficiencia, gracias 
a los incentivos econ—micos transmitidos por el 
sistema de precios.

Tercer piso

El tercer piso estar’a en manos del Gobierno 
Nacional, el CONACE bajo la direcci—n del 
Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, con el 
apoyo de la cooperaci—n internacional. Este tercer 
piso tendr’a esencialmente el rol de financiar, regular 
y monitorear los programas que se desarrollen en 
el marco de apoyo al sector, siendo b‡sicamente el 
—rgano rector. Sin embargo, en un marco de 
cooperaci—n pœblico-privado, hay que considerarlo 
de manera conjunta con el segundo y el primer 
piso, ya que se perder’a efectividad en la intervenci—n 
si se a’sla de los restantes actores institucionales. 
Las funciones fundamentales de este piso son: i) el 
dise–o de estrategias y programas para el sector; 
ii) mejorar el entorno de negocios de las MIPYME 
a nivel meso; iii) asignar recursos pœblicos para 
cumplir las funciones de asignaci—n y distribuci—n 
a cargo del Estado; iv) establecer regulaciones de 
contrataci—n y supervisi—n de operadores y 
prestadores de servicios para incentivar calidad y 
competencia; v) proveer informaci—n sobre los 
programas y difundirlos al pœblico; vi) garantizar la 
transparencia de los mercados de bienes y servicios, 
mediante la implementaci—n de sistemas de 
informaci—n referencial; vii) establecer un sistema 
de indicadores de monitoreo e impacto para, evaluar 
los resultados y fomentar el aprendizaje y el 
mejoramiento de los programas; viii) en general, 
tratar de corregir las fallas de mercado que puedan 
afectar a las MIPYME. 

Segundo piso

El segundo piso est‡ constituido por instituciones 
facilitadoras e intermediarias de Servicios de 
Desarrollo Empresarial y Financieros, que constituyen 
el nexo entre el tercer y el primer piso. Estas 
instituciones se caracterizan por pertenecer al sector 
privado, ya sea con fines de lucro y sin fines de 
lucro. Un ejemplo de ello en Guatemala es la 
ejecuci—n por parte de la C‡mara de Industria de 
Guatemala (CIG) del Programa de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial (PROADE), donde la instituci—n 
asume el papel de segundo piso, y tambiŽn funciones 
del tercer piso, debido a que el esquema institucional 
utilizado en este caso es uno de dos pisos. Sin 
embargo, la ausencia de un tercer piso en el 
Programa afecta negativamente el accionar y el 
impacto del mismo, debido a que la CIG no puede 
realizar de manera —ptima algunas intervenciones 
que le corresponden al Estado y que no pueden ser 
desarrolladas por el sector privado. 

Las funciones fundamentales de las instituciones 
facilitadoras son: i) administraci—n y ejecuci—n de 
programas; ii) proveer informaci—n a las MIPYME y 
a los oferentes de servicios; iii) calificaci—n, registro 
y supervisi—n de oferentes de servicios y 
eventualmente su fortalecimiento; iv) control de 
calidad de los Servicios Financiados; v) obtenci—n 
de informaci—n sobre el impacto de las acciones; 
vi) realizaci—n de informes al tercer piso para mejorar 
la ejecuci—n de los programas. 

En lo que respecta a la presente pol’tica, se prevŽ 
la creaci—n de una serie de Centros Empresariales, 
por lo que, en las consultor’as de dise–o de los 
diferentes componentes incluidos en la Pol’tica 
Nacional para el Desarrollo del Sector MIPYME, se 
deber’a evaluar la posibilidad de que tales centros 
funcionen como instituciones facilitadoras de 
segundo piso de uno o varios componentes, con 
gesti—n aut—noma y respondiendo al CONACE, con 
el objetivo de aprovechar las inversiones actuales e 
incrementar la coordinaci—n entre los diferentes 
programas en ejecuci—n.

Adicionalmente, en los casos en donde la cobertura 
sea deficiente y no se evidencie que exista interŽs 
de instituci—n privada en operar como agente de 
segundo piso, las consultor’as de dise–o de los 
componentes deber’an considerar la posibilidad de 
la creaci—n de una entidad de car‡cter mixto, 
conformada por dos partes, el Estado y 
representantes de una instituci—n privada, con 
posibilidades de incidir positivamente en un futuro 
en ese entorno. 

El objetivo de plantear estos tres posibles esquemas 
en el segundo piso, responde a la necesidad de 
aprovechar las inversiones actuales que ya se est‡n
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realizando o se prevŽn realizar en un per’odo de 
tiempo breve y fomentar la cobertura de los 
instrumentos de apoyo, no obstante, el objetivo 
œltimo en lo que respecta al segundo piso, es que 
las actividades de facilitaci—n sean ejecutadas por 
una instituci—n privada, ya que de esta forma las 
posibilidades de sostenibilidad propia de los 
esquemas y de los resultados es —ptima.	

Primer piso

El primer piso lo constituyen las MIPYME y los 
oferentes de servicios. Los proveedores de servicios 
constituyen la oferta de mercado, que brindan sus 
productos a las MIPYME, y donde se apunta a que 
Žstos sean de calidad, pertinentes a las necesidades 
de los clientes y a precios de mercado, de manera 
que las transacciones se hagan de forma eficiente 
y en cantidades —ptimas. 

Entre los oferentes de servicios se pueden incluir a 
los consultores y empresas consultoras, fundaciones 
y ONG, asociaciones y gremios empresariales, 
cooperativas de ahorro y crŽdito, bancos y OPDF. 
Las MIPYME constituyen la demanda de servicios, 
que est‡ basada en un an‡lisis racional costo-
beneficio, de manera de tomar sus decisiones sobre 
la cantidad y tipo de servicios que utilizar‡n, de 
modo de incrementar su productividad y 
competitividad, buscando con ello aumentar su 
nivel de ventas y disminuir su estructura de costos.

Ventajas del modelo de tres pisos

El modelo de tres pisos asegura la transparencia, 
eficiencia, eficacia y flexibilidad en la ejecuci—n de 
los programas de SDE, SF:
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