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Resumen

El objetivo general del presente artículo consistio en analizar el desempeño económico de
las PYME zulianas fabricantes de calzado. Para lo cual se caracterizó el desempeño comercial
nacional e internacional, del recurso humano, así como en el proceso productivo y financiero. En
referencia a la metodología utilizada, se recurrió a un estudio descriptivo-documental y de cam-
po, utilizando la técnica del censo y la entrevista personal guiada con un formato semiestructura-
do para la obtención de la información primaria. En total se entrevistaron gerentes y administra-
dores de seis empresas fabricantes de zapatos en el municipio Maracaibo, del estado Zulia. Entre
los resultados del estudio se pudo constatar que: Durante los años 2002 y 2003 las empresas con-
servaron sus rangos de ventas internas, ninguna de ellas exportó en el referido período. El de-
sempeño del recurso humano se vio afectado por la escasez de personal altamente calificado, sin
embargo ninguna de las empresas realizó actividades de capacitación. El proceso productivo es
manual, presenta en promedio altos niveles de capacidad ociosa (60% en el 2002 y 58% en 2003).
El financiamiento del capital de trabajo y nuevas inversiones provino principalmente de recursos
propios (50% de los casos estudiados), además para el 50% de las empresas la utilidad neta se re-
dujo durante el periodo analizado. Por tanto se concluye que: El desempeño económico de las
empresas estudiadas es deficiente, lo que revela un bajo nivel competitivo en el ámbito regional y
nacional al tiempo que no compiten en el ámbito internacional.

Palabras clave: Desempeño económico, competitividad, PYME productoras de calzados.
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Economic Performance as a Factor of Competitiveness
of Zulianas PYME Footwear Producing

Abstract

The general mission of the present article consists of analyzing the economic performan-
ce of the zulianas PYME manufacturing of footwear. For which the national and international
commercial performance was characterized, of the human resource, as well as in the producti-
ve and financial process. In reference to the used methodology, one resorted to a descriptive-
documentary study and of field, using the technique of the census and the guided personal in-
terview with a format semistructured for the obtaining of the primary information. Altogether
managers and administrators of six manufacturing companies of shoes in the Maracaibo muni-
cipality entrevistaron themselves, of the Zulia state. Between the results of the study it was pos-
sible to be stated that: During years 2002 and the 2003 companies they conserved his ranks of
internal sales, no of them exported in the referred period. The performance of the human re-
source was affected by the shortage of personnel highly described, nevertheless no of the com-
panies made qualification activities. The productive process is manual, presents/displays in
average high levels of idle capacity (60% in 2002 and 58% in 2003). The financing of the capital
of work and new investments came mainly from own resources (50% of the studied cases), in
addition for 50% to the companies the net utility was reduced during the analyzed period. The-
refore one concludes that: The economic performance of the studied companies is deficient,
which reveals a low competitive level in the regional and national scope to the time that does
not compete in the international scope.

Key words: Economic performance, competitiveness, producing PYME of footwear.

Introducción

En muchos países la confección de prendas de vestir y

calzados es considerada una actividad estratégica, no sólo

por su relevancia para el autoabastecimiento nacional (ya

que satisfacen necesidades básicas de la población), sino

por su potencial para la generación de empleos. En este

sentido, el objetivo general del presente artículo consiste

en analizar el desempeño económico de las PYME zulia-

nas fabricantes de calzado. Para lo cual se caracterizó, no

sólo el desempeño comercial nacional e internacional,

sino también el desempeño en recurso humano, proceso

productivo y financiero.

El artículo presenta una descripción del potencial com-

petitivo de las PYME, las bases teóricas que permiten con-

siderar al desempeño económico como un resultado de la

capacidad competitiva y al mismo tiempo factor de com-

petitividad, un breve análisis del sector calzado para luego

introducir el desempeño económico de las PYME zulia-

nas fabricantes de calzado.

Metodología

En referencia a la metodología utilizada, se recurrió a

un estudio descriptivo-documental y de campo, pues se

pretende mostrar el desempeño de las PYME zulianas fa-

bricantes de calzado en relación a determinadas variables.

En la primera fase del proceso de investigación se realizó

una revisión del marco teórico existente (estudio docu-

mental) posteriormente, se levantó información primaria

a través de entrevistas aplicadas a los gerentes de las

PYME zulianas fabricantes de calzado, utilizando la técni-

ca del censo a través de la entrevista personal guiada con

un formato semiestructurado. Para el año 2004 la difícil si-
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tuación político-económica provocó un drástica reducción

del número de empresas en el sector, a tal punto que sólo

pudo constatarse la existencia de nueve empresas, de las

cuales fueron entrevistadas efectivamente seis, ya que tres

empresas no proporcionaron información para el estudio.

1. Potencial competitivo de las pequeñas

y medianas empresas

Para efectos del presente artículo se entenderá como

PYME a la unidad de explotación económica que efectúa

actividades de producción de bienes industriales y de servi-

cios conexos; dentro de éstas se consideran pequeñas em-

presas, aquellas con un promedio anual de trabajadores en-

tre 11 y 50 personas y ventas anuales entre 9001 y 100.000

Unidades Tributarias (UT), mientras que las firmas que po-

sean un promedio anual de trabajadores entre 51 y 100 per-

sonas y ventas anuales entre 100.001 y 250.000 UT se consi-

deran como mediana empresa según el Decreto Ley para la

promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria

(República Bolivariana de Venezuela, 2001). Refiriéndose

específicamente al caso de la empresa manufacturera o in-

dustrial, que son aquellas dedicadas a la transformación fí-

sico-química de sustancias inorgánicas u orgánicas en pro-

ductos nuevos (Romero et al, 1999), modificando materias

primas a través de diversos procesos.

El factor de competitividad clave para la PYME reside

en su alto grado de flexibilidad. Este tipo de empresas son

más adaptables que las grandes a las fluctuaciones cíclicas

de la economía, pudiendo localizarse en áreas relativa-

mente periféricas, por lo que están menos concentradas

en áreas industriales. La capacidad de adaptabilidad se

pone de manifiesto en el uso del capital (equipos, instala-

ciones y recursos financieros), debido a que los montos de

inversión requeridos son relativamente bajos (en compa-

ración con la gran empresa), lo cual facilita y acelera la

toma de decisiones, pudiendo recurrir al mercado de ma-

quinaria usada (Castillo y Cortellese, 1988).

Por otro lado, en cuanto a la satisfacción de la deman-

da, la PYME exhibe también un gran potencial de flexibili-

dad, que le permite traducir los continuos cambios en los

gustos y exigencias de los consumidores modernos en una

ventaja. Normalmente la PYME enfrenta segmentos de

mercado de tamaño limitado, lo que les permite satisfacer

de manera oportuna eventuales variaciones de la deman-

da (Castillo y Cortellese, 1988).

En la actualidad el factor crucial para la competitividad

se centra en la agilidad, es decir en la capacidad empresarial

de adaptarse a las condiciones continuamente cambiantes

del mercado. “…En el presente, la rapidez para detectar

las nuevas tendencias en los patrones de conducta y nece-

sidades de los consumidores, la velocidad para diseñar,

producir y comercializar los productos para las nuevas ne-

cesidades se está convirtiendo en el modelo gerencial para

las empresas líderes” (Rosales, 2000: 27). En este sentido

la PYME tiene ventajas sobre las grandes empresas, pues

su reducido tamaño les permite ser más ágiles. Además la

“agilidad” es un elemento que incluye una relación muy

cercana entre estrategias y desempeño económico.

Por otro lado las pequeñas y medianas empresas pue-

den construir ventajas competitivas a partir del estudio de

los eslabones con competidores, clientes y proveedores,

tal y como ha ocurrido en países como Italia y Japón, don-

de éstas se han desarrollado gracias a una fuerte relación

de complementariedad entre las mismas, sus clientes y

proveedores (Rosales, 2000).

Para los establecimientos PYME la productividad y

calidad generada en el taller o la planta de producción

constituyen el arma principal para la competitividad, por

lo que la función de producción debe disponer de la es-

trategia, la organización y apoyo adecuados. En los pri-

meros años de la empresa, el dueño-gerente suele encar-

garse directamente de la producción, pero con el paso de

los años, termina dedicando la mayor parte de su tiempo

a las funciones de gerencia del negocio (relaciones inte-

rinstitucionales, búsqueda de financiamiento externo,

negociaciones con el Estado y/o sectores privados), por lo

que delega las actividades relacionadas con la produc-

ción a una “persona de confianza”, lo que equivale a per-

der control sobre las fuentes básicas de ventajas competi-

tivas de este tipo de empresas.

La competitividad garantiza la supervivencia de la pe-

queña y mediana empresa en los mercados nacionales y

especialmente en los internacionales, pues un alto grado

de competitividad conlleva a lograr el posicionamiento en

el mercado, obteniendo un beneficio superior. Para desa-

rrollar su potencial competitivo una empresa debe crear y

mantener ventajas competitivas sobre sus rivales reales y

potenciales (Sandrea, 2000).

Para la pequeña y mediana industria el ser competiti-

vo es lograr, a través de la utilización eficiente de los re-

cursos (humanos y materiales) que la producción de bie-

nes y servicios satisfaga las necesidades de los usuarios en

cuanto a precios y calidad, de manera que permita a la

empresa captar mercados, mantenerse en ellos y ampliar

su participación.
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Las PYME presentan una serie de ventajas que las con-

vierten en unidades económicas de gran importancia para

cualquier país:

• Se han convertido en la principal fuente de empleo a

nivel mundial, ya que absorben un alto porcentaje de

la población económicamente activa (CEPAL,

2001). Las PYME crean mayores oportunidades de

empleo, dado que requieren de un uso menos inten-

sivo de capital y mayor mano de obra. En término de

la contratación de personal, las PYME son más flexi-

bles que las unidades mayores, gracias a su mayor fa-

cilidad para ajustar el empleo de factores producti-

vos a las condiciones del mercado, lo que es particu-

larmente cierto en el caso del trabajo (la escasa sig-

nificación de las cantidades involucradas disminuye

la reacción social y la acción sindical ante despidos)

(Castillo y Cortellese, 1988).

• Las PYME constituyen una parte importante del

parque industrial de cualquier país, pues es el tipo de

organización empresarial más numeroso en el mun-

do. Sin embargo, la participación relativa de las

PYME en la estructura industrial, tanto a nivel de

venta como de producción, no siempre es significati-

va, especialmente en países pequeños (CEPAL,

2001).

• Las PYME pueden ser utilizadas como instrumentos

para moderar las tensiones sociales dado que estas

empresas promueven la desconcentración de la po-

blación de los grandes centros urbanos y brindan

oportunidades de ingresos a estratos excluidos. Ade-

más, el fortalecimiento de este sector tiene impactos

positivos significativos sobre la generación de empleo

y la distribución del ingreso y, por ende en el bienestar

colectivo. Con lo cual las PYME pueden contribuir a

una mayor equidad social (Rosales, 2000).

• La incorporación de nuevos enfoques gerenciales

como el outsourcing abren nuevas oportunidades

para el desarrollo de las PYME, específicamente

por lo que se refiere a la contratación externa de la-

bores.

• La atención personalizada a sus clientes y procesos,

les permite funcionar con un nivel muy inferior de

burocracia en comparación con las grandes empre-

sas.

• Las PYME han contribuido al desarrollo del comer-

cio internacional al aumentar la producción de bie-

nes para la exportación, especialmente productos

manufacturados con alto valor agregado, lo cual in-

crementa el ingreso de divisas en aquellos países

donde éstas poseen capacidad para exportar (CO-

NINDUSTRIA, 2000).

Todas estas ventajas hacen de la PYME un objeto de es-

tudio digno de investigaciones profundas. La medición del

desempeño se convierte entonces en un tópico necesario e

interesante de investigar, sobre todo en lo referente a su

contribución al empleo, producto, exportaciones e inver-

sión con miras a lograr un aumento en la competitividad,

mientras que, desde el punto de vista social el desarrollo

de este tipo de empresas representa una oportunidad para

la reducción del desempleo y la pobreza de la población.

En líneas generales todos los estudios coinciden en que el

apoyo del gobierno debe dirigirse no sólo al aspecto finan-

ciero, sino que debe hacerse énfasis en promover las capa-

cidades gerenciales e innovadoras.

2. Desempeño económico como factor

de competitividad

Dependiendo del enfoque teórico abordado, es posible

identificar diferentes factores que afectan el grado de

competitividad que una empresa puede alcanzar. El de-

sempeño económico de cualquier empresa representa la

evidencia empírica del éxito competitivo, por tanto, más

que un factor de competitividad, éste puede analizarse

como la demostración de sí se es o no competitivo y en que

medida.

Como factor de competitividad, el desempeño econó-

mico empresarial, está estrechamente relacionado con las

funciones operativas del negocio. Por tanto, se relaciona

directamente con las estrategias funcionales.

En este contexto se entenderá por operaciones todas

aquellas actividades que agregan valor a un producto a

medida que es procesado, convertido o trasladado, es de-

cir incluyen tanto la producción como la distribución física

de un bien. Thompson y Strickland (1994) consideran a las

estrategias operativas como aquellas diseñadas para diri-

gir las unidades básicas del negocio: plantas, regiones, dis-

tritos de ventas, y departamentos en las áreas funcionales,

centros de distribución, y para manejar tareas como com-

pras de materiales, control de inventarios, mantenimien-

to, embarques, campañas de publicidad, entre otras. Por lo

tanto las estrategias operativas son aquellas que analizan

cuestiones como: La capacidad de planta, la inversión en

las plantas productivas, los procesos de fabricación, los re-

querimientos de existencias (materias primas, y productos

semi-elaborados).
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Al analizar el desempeño económico como un factor de

competitividad, debe tenerse presente el enfoque compe-

titivo que se pretende alcanzar. Porter (1990, citado por

Piedra y Kennedy, 2004) introduce la noción de la impor-

tancia de la competitividad empresarial, en este sentido se

hace énfasis en que son las empresas (industrias y segmen-

tos industriales) y no lo países quienes compiten interna-

cionalmente, la competitividad se entiende como la dife-

rencia entre el valor que crea una firma para los compra-

dores y el costo en que incurre, en este contexto el éxito

competitivo puede alcanzarse ofreciendo precios más ba-

jos que los competidores o un producto superior (diferen-

ciado) que justifique un mayor precio.

La competitividad en el ámbito empresarial según

Cook y Bredhal (1991, citado por Piedra y Kennedy, 2004)

se entiende como la habilidad que tiene la firma de entre-

gar bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma preferida

por los cliente a mejores precios que los ofrecidos por los

competidores, cubriendo al menos el costo de oportuni-

dad de los recursos empleados. Por tanto, puede decirse

que la competitividad organizacional comprende la capa-

cidad que posee un producto, cualquiera para rivalizar con

otros (as) (dentro de una misma clasificación) en un deter-

minado mercado.

También, la competitividad se entiende como la habili-

dad de empresas, industrias, regiones o áreas geográficas

para generar en un contexto de competencia internacio-

nal, niveles relativamente altos de ingreso y empleo de fac-

tores, sobre bases sostenibles (Velásquez, 1995). Asimis-

mo, Hertford (1998, citado por Piedra y Kennedy, 2004)

consideran a la competitividad como la capacidad por par-

te de una empresa de sostenerse económicamente duran-

te varios años, obteniendo retornos iguales o mayores a su

costo de oportunidad.

En general, existen diversos enfoques para el análisis

competitivo (sistémico, basado en el mercado, en la tecno-

logía, en la innovación, de ingeniería, entre otros) y diver-

sos marcos de aplicación (nacional, regional, sectorial,

empresarial e individual) (Fundapyme, 1999).

En la presente investigación, se asumió el enfoque de

medio ambiente sistémico el cual considera que la competi-

tividad no sólo se deriva de la eficiencia interna (capacidad

para maximizar el ingreso de los factores) sino también del

entorno, entendido como los incentivos, los recursos pro-

vistos por los mercados de capital y de trabajo, la calidad de

los insumos y la infraestructura (Velásquez, 1995).

La competitividad sistémica “…se caracteriza y distin-

gue, ante todo, por reconocer que un desarrollo industrial

exitoso no se logra meramente a través de una función de

producción en el nivel micro, o de condiciones macroeco-

nómicas estables en el nivel macro. Sino también por la

existencia de medidas específicas del gobierno y de organi-

zaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la

competitividad de las empresas (nivel meso). Además, la

capacidad de vincular las políticas meso y macro está en

función de un conjunto de estructuras políticas y económi-

cas y de un conjunto de factores socioculturales y patrones

básicos de organización (nivel meta)” (CEPAL; 2001: 7).

La competitividad sistémica contiene la diferencia-

ción de cuatro niveles analíticos: Meta, macro, meso y

micro. Nivel Meta: Constituido por los patrones de orga-

nización política y económica orientados al desarrollo y

por la estructura competitiva de la economía en su con-

junto. Este nivel contiene: Factores socioculturales, esca-

la de valores, patrones básicos de organización, política,

jurídica y económica, capacidad estratégica y política Ni-

vel Macro: Comprende: Política presupuestaria, moneta-

ria, fiscal, cambiaria y comercial. Nivel Meso: Formado

por las políticas específicas para la creación de ventajas

competitivas, por el entorno y por las instituciones (insti-

tutos tecnológicos, centros de formación y capacitación

profesional, instituciones financieras especializadas, ins-

tituciones de fomento de exportaciones, cámaras empre-

sariales). Este nivel contiene: Política de infraestructura

física, educacional, tecnológica, de infraestructura indus-

trial, ambiental, regional, de exportación e importación

(CEPAL, 2001).

Finalmente, se encuentra el nivel Micro: Constituido

por la capacidad individual de desarrollar procesos de me-

jora continúa y redes de empresas con fuertes externalida-

des (CEPAL, 2001). La competitividad en el nivel micro

está basada en la interacción. Este nivel contiene: Capaci-

dad de gestión, estrategias empresariales, gestión de la in-

novación, mejores prácticas en el ciclo completo de pro-

ducción (desarrollo, producción y comercialización), inte-

gración en redes de cooperación tecnológicas, logística

empresarial, interacción de proveedores y productores.

De acuerdo al enfoque sistémico, el desempeño económi-

co se incluye en el nivel micro. El desempeño económico

como factor de competitividad fue analizado incluyendo

el desempeño en ventas, proceso productivo, recursos hu-

manos, y financiero.
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3. El sector calzado

En el ámbito internacional, entre los países tradicional-

mente más destacados en la fabricación de zapatos se en-

cuentran: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España,

Francia, Bélgica, Hungría, y Argentina, (www.mundocue-

ro.com, 2004). A mediados de la década de los setenta la

búsqueda de producciones a menores costos implicó el

traslado de plantas desde países tradicionales hacia otros

con reducidos costos laborales como Brasil, Indonesia,

Tailandia, Corea del sur, China, India y Vietnam los cuales

en la actualidad figuran como importantes productores.

En el mercado del calzado venezolano participan los

productores (empresas fabricantes), mayoristas (distri-

buidores al mayor), detallistas (zapaterias), y consumidor

final, adicionalmente el Estado Venezolano se convierte

en un agente exógeno de particular influencia en el sector

(Urribarí, 1992).

El calzado venezolano (especialmente el zapato de ves-

tir de cuero) es de excelente calidad y diseño, ello gracias al

aporte de los inmigrantes italianos, que trajeron consigo

sus patrones e ideas sobre calidad y diseño. Aproximada-

mente el 80% de la producción nacional de zapatos y pro-

ductos de cuero están en manos de la comunidad italiana

residente en el país, es por ello que el estilo y la calidad del

zapato venezolano es comparable con el Italiano (El uni-

versal, 2004). La calidad del zapato venezolano compite

en las islas del caribe, América Latina, Estados Unidos y

en menor medida en Europa (www.italtrade.com, 2004).

El zapato casual es el estilo de calzado preferido por el

consumidor venezolano dada su comodidad y resistencia.

Cabe destacar que el patrón de consumo de calzado en el

país no está influenciado por cambios climáticos, como

ocurre en otros países, dado que Venezuela es un país tro-

pical, y los diferentes estilos de calzados pueden usarse

casi todo el año (El Universal, 2004).

La crisis por la cual atraviesa la economía venezolana

ha llevado a muchos fabricantes de calzado a cambiar de

actividad convirtiéndose en importadores. Las importa-

ciones de calzado en Venezuela provienen principalmente

de China (calzado deportivo), Italia, España, Colombia y

Estados Unidos (calzado casual y de piel), Brasil, entre

otros (www.italtrade.com, 2004). Las importaciones de za-

patos crecieron significativamente a partir del año 1997 y

desde entonces han mantenido un nivel elevado, superior

al 20%, llegando incluso a cifras excesivamente altas en el

2001, cuando las importaciones de calzados se situaron

aproximadamente en un 37% del total de la oferta. En el

año 2002 se evidenció una reducción de las importaciones,

sin embargo aun superaron el 20% (Lucas, 2004).

El sector de empresas fabricantes de calzado ha sufrido

desde 1989 un proceso de contracción y extinción, donde

la sustitución del producto nacional por el importado, así

como la reducción del poder adquisitivo de los consumi-

dores (debilidad de la demanda interna), constituyen ele-

mentos fundamentales de tal situación (Lucas, 2002). A

partir de 1995-1997 se evidencia el fuerte ingreso del cal-

zado del sureste de Asia (especialmente proveniente de la

República Popular China), tanto en forma legal como de

contrabando e incurriendo en algunos casos en prácticas

de dumping. Esta crisis abarca también a los proveedores

principales de las empresas fabricantes de zapatos, como

lo es la industria curtidora nacional (procesadora de pie-

les), las cuales se ven afectadas por el exiguo abastecimien-

to de pieles brutas por parte de los frigoríficos.

(http://www.cueroamerica.com, 2004).

Para el año 2002 a la ya conocida crisis económica se

suma el paro cívico nacional como dramática expresión de

la crisis política, resultado de lo cual, la industria del calza-

do en Venezuela atravesó el peor momento en su historia

hasta la actualidad, ello sin contar que ya desde la década

de los noventa habían cerrado o modificado su actividad

más de la mitad de las empresas que conformaban el sec-

tor (Lucas, 2002). “Esto ha provocado el cierre de un 60%

de las fábricas de calzado, especialmente medianas y pe-

queñas”, existiendo para el 2002 unas 250 de las 650 em-

presas que existían al comenzar la década de los noventa

(http://www.cueroamerica.com, 2004).

Según la opinión de Miguel Pérez Abad, presidente de

Fedeindustria, para el último trimestre del 2003 la PYME

manufacturera se recuperó entre un 15% y 17% respecto

al resto del año (especialmente en los sectores confección,

calzado, plástico, empaques, pinturas, metalmecánica,

muebles y alimentos), gracias a la demanda estacional de

fin de año, los programas de compras del Estado (aumen-

to del gasto público), el establecimiento de las normas de

etiquetado y los planes de financiamiento oficial ejecuta-

dos por organismos como: Instituto nacional de la peque-

ña y mediana industrial (Inapymi), Banco de desarrollo

económico y social (Bandes), Fondo de crédito industrial

(Foncrei), Banco Industrial de Venezuela (BIV), Ban-

foandes, y una menor conflictividad política en compara-

ción con el mismo periodo del año 2002 (Chacón, 2004).

Sin embargo dadas las dimensiones de los decrecimien-

tos experimentados en los últimos años, estas tasas no re-

sultan significativas, de hecho en términos de puestos de
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trabajo la recuperación en el último trimestre del año fue

cercana a 32 mil empleos en el área manufacturera, pero

en total en el año 2003 se perdieron entre 55 mil y 60 mil

empleos, por lo que no existe recuperación neta (Robles,

2004). Debido a que la mayor parte de las empresas fabri-

cantes de calzado en Venezuela son intensivas en el uso de

mano de obra, este sector podría convertirse en un impor-

tante generador de empleos, por lo que se considera una

decisión estratégica reactivar la industria de calzado vene-

zolana (www.cueronet.com, 2004).

En los últimos años el entorno económico y político des-

favorable se han conjugado para dar como resultado el cie-

rre de muchas empresas (Chacón, 2004). Entre los princi-

pales problemas que enfrenta el sector calzado se encuen-

tran: Inflación, rigidez del control de cambio, servicios pú-

blicos deficientes, elevados costos financieros que perjudi-

can en proceso inversor, baja calificación de mano de obra

(escasez de mano de obra calificada), escasez de materias

primas, exceso de trámites burocráticos en las aduanas (co-

rrupción administrativa), poca claridad en las políticas gu-

bernamentales, dificultades en los procesos de cobranza,

existencia de capacidad ociosa, insuficiencia de demanda

(bajo poder adquisitivo de los consumidores), dificultades

para exportar, difícil acceso a nuevas tecnologías, compe-

tencia desleal de productos importados (contrabando, im-

portaciones masivas provenientes de países asiáticos), sur-

gimiento de empresas informales, fallas en los procesos de

control de calidad, entre otros.

La debilidad de la demanda interna, fundamentada en

la pérdida del poder adquisitivo del consumidor venezo-

lano ha llevado a que el año 2000 sólo se vendieran 30 mi-

llones de pares de zapatos, lo cual implica que el venezo-

lano promedio, si acaso, está comprando zapatos una vez

al año. Los estratos poblacionales que presentan mayor

demanda son los jóvenes (desde el momento en que ya el

pie no crece y hasta los 25 años) y las mujeres (Correa,

2004).

Según los empresarios del sector una de las variables

macroeconómicas de mayor impacto en su actividad pro-

ductiva es la inflación, ya que eleva los costos de las mate-

rias primas así como los precios de los productos (López y

Villalobos, 1997).

La rigidez del control de cambio fue el elemento que

más afectó el desempeño de las PYME manufactureras en

el último semestre del año 2003, dada la dificultad para

importar insumos necesarios para el sector (compra de in-

sumos y tecnología importada). Sin embargo, el mismo

control de cambios obligó a muchos niveles del circuito

económico a demandar productos de origen nacional, por

lo que podría decirse que la mencionada medida ha pro-

ducido una sustitución parcial de importaciones, teniendo

un ligero efecto en la reactivación de algunos sectores

(Chacón, 2004).

4. Desempeño económico de las pyme zulianas

fabricantes de calzado

4.1. Desempeño en ventas

Para caracterizar el desempeño en ventas, es posible

utilizar indicadores como el nivel de ventas brutas en dos

momentos en el tiempo, nivel de ventas en unidades físicas

así como en unidades tributarias (UT). Sin embargo es di-

fícil que las empresas brinden información en esta mate-

ria, la forma en la que los empresarios se sienten más có-

modos a este respecto es informando sobre unidades físi-

cas del producto, por tanto sólo se referirá el desempeño

en ventas a este indicador, aún así, el 50% de las empresas

entrevistadas no respondieron, mientras que las respues-

tas del otro 50% demuestran un rasgo importante de la cri-

sis por la que atraviesa el sector, donde la debilidad de la

demanda interna es el elemento clave que frena las ventas

del sector. Para el año 2002 las ventas de las empresas que

proporcionaron información oscilaron entre 2500-4999

pares de zapatos anuales (16,67% de las empresas consul-

tadas), 5.000-7499 pares de zapatos anuales (16,67%) y

más de 12500 pares de zapatos anuales (16.67%). En el

año 2003 el 33,34% de las empresas mantienen sus rangos

de ventas en los niveles del 2002, mientras que para el

16.67% disminuyeron levemente ya que sólo una de las

empresas que proporcionaron información revela una dis-

minución en su rango de ventas al pasar de más de 12.500

pares de zapatos al año a un nivel entre 7.500-9.999 pares

de zapatos anuales (Tabla 1).

Apesardequepermanecenensusmismosrangosdeven-

tas entre el periodo 2002-2003, la demanda estacional de Di-

ciembre de 2003 implicó una variación positiva en el número

de zapatos vendidos, principalmente por la sensible reduc-

ción de la actividad económica en Diciembre de 2002, sin

embargo está variación no fue muy pronunciada, por lo que

en general se mantienen los mismos rangos de ventas.

Para el 2004, la mayoría de los representantes de las

empresas entrevistados (66,67%) consideran que las ven-

tas para el primer trimestre del año 2004 han disminuido

en comparación con el mismo periodo del año 2003.

En general el consumidor maracaibero tiene poco co-

nocimiento de las fábricas de calzado localizadas en el mu-
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nicipio Maracaibo del estado Zulia. Además duda de la

calidad del zapato zuliano, posee poca lealtad a las marcas,

siendo calidad y precio las variables decisivas en el proceso

de compra de calzado (López y Villalobos, 1997). En la ac-

tualidad los consumidores prefieren “reparar” sus calza-

dos en lugar de comprar zapatos nuevos.

Por otro lado, para la medición del desempeño comer-

cial internacional, se propone el análisis de las exportacio-

nes y las importaciones. El nivel de las exportaciones es un

indicador del grado de competitividad internacional de un

sector, pues la colocación de un producto en los mercados

internacionales refleja ventajas, en precio y/o calidad, so-

bre productos competidores de otros países.

El desempeño internacional de la PYME fabricantes

de calzado en el municipio Maracaibo del estado Zulia

con respecto a las exportaciones es nulo, pues ninguna de

las empresas estudiadas exporta actualmente. Sólo una de

ellas (16,67%) reportó haber exportado en alguna oportu-

nidad, por lo que el desarrollo futuro de la actividad expor-

tadora requerirá además del apoyo financiero, un fuerte

apoyo logístico y técnico, pues el sector en general carece

de experiencia en tal actividad.

Dado que la mayoría de los sectores productivos de la

región zuliana registran poca producción por empresa, en

lo relativo al desarrollo de la capacidad de exportación po-

dría aplicarse una estrategia de creación de consorcios, los

cuales constituyen una alianza estratégica en la que los so-

cios exportan en conjunto para un mismo cliente. Esta es-

trategia constituyen una ampliación “virtual” del tamaño

de las empresas ya que, al sumar recursos, pueden llevar a

cabo operaciones imposibles para cada una de ellas por se-

parado: contratar asesores y personal calificado para la

gestión profesional de la exportación, llevar a cabo estra-

tegias promocionales conjuntas y obtener información so-

bre mercados y oportunidades comerciales. La PYME

puede apuntar a nichos de mercado específicos ya que

puede desarrollar productos novedosos para los mercados

internacionales, posee mejor adaptabilidad a los cambios

de tecnologías y tiene gran flexibilidad para satisfacer una

variedad de clientes (García, 1999).

Sin embargo, la mayor dificultad que se presenta para la

consecución de esta estrategia es la visión individualista del

negocio y la desconfianza entre los socios en torno al prove-

cho que el resto obtendrá de la alianza (García, 1999).

En cuanto a las importaciones para el 2004 un 33,33%

de los gerentes entrevistados informaron que su empresa

importa actualmente, otro 33,33% ha importado en algu-

na oportunidad materias primas y maquinarias, y un

33,33% afirmó nunca haber importado, este último dato

demuestra que una parte significativa del sector ha logra-

do sobrevivir sin recurrir a importaciones, por lo que al

menos para el mercado local el componente importado

tiene sustitutos en el mercado nacional. Las materias pri-

mas importadas provienen fundamentalmente de Colom-

bia e Italia. En este sentido cabe destacar que a consecuen-

cia del paro cívico de Diciembre de 2002 y principios de

2003 la producción de algunos insumos nacionales fue es-

casa hasta el punto de desaparecer completamente en al-

gunos casos, lo que aumentó temporalmente la importa-

ción de insumos principalmente colombianos (Figura 1).

4.2. Desempeño del recurso humano

Sin duda el recurso humano representa, junto con el

uso óptimo de la información, la innovación y la tecnolo-

gía, un elemento de vital importancia en la promoción de

las capacidades competitivas de las organizaciones, ade-
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TABLA 1. Volumen de ventas totales anuales (producto

líder).
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más el análisis de la productividad de la mano de obra

constituye una forma de medir la competitividad en fun-

ción de las destrezas de los trabajadores.

Según Velásquez (1995:28) “la productividad laboral es

la cantidad de ”riqueza" creada por cada trabaja-

dor…mide la eficiencia y efectividad…en la generación de

valor agregado o producción bruta”. En el sector calzado

la productividad del trabajo se mide por el número de pa-

res de zapatos que elabora un (a) trabajador (a) en una

unidad de tiempo dada.

Uno de los elementos claves para aumentar la produc-

tividad laboral es la capacitación del personal, sin embar-

go, las pequeñas y medianas empresas tienen estímulos

negativos para calificar en forma extensiva porque es una

inversión de la que no siempre obtienen beneficios (a ve-

ces el trabajador se marcha a corto plazo, lo cual represen-

ta una pérdida para la empresa). La mayoría de los geren-

tes de PYME son renuentes a ocuparse de la formación

general, quedándose sólo con el entrenamiento específi-

co, definido este como el conjunto de conocimientos prác-

ticos necesarios para operar los instrumentos de trabajo

(Labarca, 1998).

Obtener información sobre la productividad laboral en

las empresas zulianas es difícil, ya que la mayoría no lleva

estadísticas con respecto a esta variable, y para otras son

confidenciales, por tanto a este respecto sólo fue posible

encontrar información sobre el número de empleados y la

capacitación del personal por empresa.

Para el 2004 la mayoría de las empresas del sector calza-

do maracaibero pueden considerarse como PYME, pues

un 66,67% cae dentro de esta categoría, mientras que el

restante 33,33% se considera micro empresas. Cabe desta-

car que la actual clasificación de una empresa requiere del

análisis de dos variables, número de trabajadores y ventas

en U.T., sin embargo, sólo el número de trabajadores es un

dato accesible, ya que la mayor parte de las empresas no

proporcionan información sobre sus ventas en unidades

tributarias, adicionalmente la categoría puede cambiar de

un momento a otro en el tiempo, así en el año 2002 el 50%

de las empresas del sector figuraban como PYME, mien-

tras que en el año 2003 sólo el 33,34% de las empresas

(Tabla 2).

Tres de las empresas estudiadas emplean entre 12-50

personas, una emplea 57 y las otras dos emplean menos de

10 personas. Para la mayoría de las empresas la crisis se ha

manifestado también en la reducción sistemática del per-

sonal. Entre los años 2002 y 2003 un 50% de estas empre-

sas redujo el número de empleados, mientras que para el

primer trimestre del 2004 no se han producido variaciones

en el empleo de recurso humano en comparación con el

mismo periodo del 2003. Además en este sector existe es-

casez de personal calificado.

En promedio el personal obrero de las empresas del

sector ha aprobado la primera y segunda etapa de forma-

ción (primaria y secundaria), lo cual se relaciona directa-

mente con el tipo de trabajo que realizan en la elaboración

de los zapatos. Mientras que en todas las empresas estu-

diadas el personal administrativo y gerencial es profesio-

nal (tercer nivel educativo).

En cuanto a la capacitación del personal en el puesto de

trabajo, la mayoría de los entrevistados (83,33%) coinci-

den en que ésta actividad ejerce una influencia significati-

va en el desempeño laboral, sin embargo ninguna de los

gerentes entrevistados realiza para el 2004 actividades de

capacitación, en este resultado influyen fundamentalmen-

te las expectativas sobre el futuro del sector, así como so-

bre la movilidad de los trabajadores.

4.3. Desempeño en el proceso productivo

El desempeño en el proceso productivo implica el grado

de eficiencia en la utilización de los factores empleados por

la organización, exceptuando el factor humano, analizado

en el punto anterior. Por tanto se analizarán variables

como: Número de establecimientos en el sector, productos

que elabora (producto líder por empresa), fases del proceso

productivo e insumos utilizados, capacidad máxima de

planta, producción real y margen de capacidad ociosa.

En relación al número de establecimientos en el muni-

cipio Maracaibo del estado Zulia, existen para el 2004 sólo

nueve empresas fabricantes de calzado y un gran número

de distribuidores (zapaterías). El número de empresas
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productoras ha variado a lo largo del tiempo como conse-

cuencia de la crisis económica; así en 1997 existían diez

empresas (López y Villalobos, 1997), mientras que en

1998 existía un total de 18 empresas (Valbuena, 1998).

Para el 2004 las empresas ubicadas en el municipio Ma-

racaibo del estado Zulia elaboran principalmente: Calza-

do casual y de vestir para damas y caballeros, infantiles,

sandalias, zapatos de bailes flamencos, para ocasiones es-

peciales (cortejos, novias, primera comunión y otros) y de-

portivos. Mientras que, de éstos el producto líder (mayor

porcentaje de ventas anuales) para la mayor parte de las

empresas resultó ser el calzado casual para damas

(66,67% de los casos estudiados).

La mayoría de las empresas utilizan procesos de fabri-

cación manual (mano de obra en forma intensiva) (López

y Villalobos, 1997), incluyendo entre las etapas del proce-

so productivo: a) diseño del modelo del calzado, b) reali-

zación de patrones para el corte, c) selección de insumos y

materias primas, d) ingreso de la materia prima en la em-

presa, e) distribución de las materias primas e insumos en

el área de producción, f) producción del calzado (corte,

costura, doblado, armado (pegamento), montado, suele-

teado, limpieza, acabado final y empaque o embalaje), g)

despacho de la mercancía y h) distribución en los puntos

de venta.

Entre las materias primas, materiales e insumos utiliza-

dos por las empresas del sector destacan: Pega, hebillas,

hilos, plantillas, suelas, telas, zarpas, adornos, clavos, fo-

rros, herraje, plantas, tijeras, entre otros.

La capacidad máxima de planta es una variable impor-

tante en cuanto al desempeño económico, pues por un

lado permite identificar el perfil de la empresa frente a la

posibilidad de abarcar nuevos mercados en el corto plazo,

y por otro lado constituye el parámetro de referencia para

establecer el nivel de la capacidad ociosa, aspecto que se

considera un indicador del bajo desempeño de una firma.

La capacidad máxima de planta, es la habilidad para pro-

ducir a toda velocidad y sin interrupciones. Se alcanza si la

planta o departamento produce al 100% de su capacidad

instalada. (Welsch et al, 1990).

La producción real (capacidad utilizada), es más baja

que la capacidad máxima ya que existen interrupciones

por reparaciones, ineficiencias y otros. Mientras que la ca-

pacidad ociosa es la diferencia entre la capacidad máxima

de planta y el ritmo real de producto obtenido. Resulta de

la suspensión temporal de la producción debido a una dis-

minución en los requerimientos causado por una falta

temporal de órdenes. (Welsch et al, 1990).

Para el caso de las empresas estudiadas, en el año 2002,

el 100% de las empresas estaban produciendo por debajo

de su capacidad máxima de planta, evidenciando en pro-

medio niveles de capacidad ociosa para el sector por el or-

den del 60%, mientras que para el año 2003 fue aproxima-

damente un 58%. Esto constituye un indicador que revela

el desempeño negativo del sector en cuanto al proceso

productivo.

Para el primer trimestre del año 2004 la mayoría de los

gerentes entrevistados (50%) consideran que el nivel de

producción real ha disminuido en comparación con el pri-

mer trimestre del año 2003, un 33,33% considera que se ha

mantenido sin cambios, mientras que sólo para una em-

presa el ritmo de producción ha aumentado (Figura 2)

En el caso de las empresas zulianas productoras de cal-

zado las limitaciones en cuanto a la capacidad de planta

constituyen un freno para el desarrollo de la actividad ex-

portadora, pero al mismo tiempo resulta excesiva para el

mercado interno, dada la debilidad de la demanda.

En cuanto a la estructura de costos de producción, es

decir a la participación porcentual de los rubros de costos

que manejan las empresas, las materias primas y mano de

obra comprenden los rubros principales. A demás la ma-

yoría de las empresas del sector trabaja contra pedidos.

4.4. Desempeño financiero

El análisis del desempeño financiero, en el corto y en el

largo plazo, se realiza recurriendo al uso de las razones fi-

nancieras, lo cual permite obtener una visión global de la

situación de las empresas. Los índices financieros son una

forma útil de recopilar grandes cantidades de datos. Sin

embargo, los resultados de estudios previos al menos en el

municipio Maracaibo del estado Zulia, demuestran que

una porción importante de las empresas no llevan regis-

tros sobre su desempeño financiero. Según estos estudios
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un porcentaje significativo de establecimientos PYME

sólo utilizan el Balance General (92%) y el Estado de Ga-

nancias y Pérdidas (100%), “esto puede explicarse si se

considera que son estados financieros exigidos frecuente-

mente por los organismos gubernamentales para el cum-

plimiento de las leyes tributarias…” (Vera, 2001: 79).

Lo acotado en los párrafos anteriores constituye sin

duda una grave limitación para el estudio planteado, por

lo que los indicadores utilizados a este respecto fueron

comparaciones entre algunas variables de interés como:

origen del financiamiento para el capital de trabajo (Her-

nández, 2000), inversión, financiamiento de nuevos pro-

yectos de inversión, y evolución de la utilidad neta.

En este sentido para el año 2002 el financiamiento del

capital de trabajo provino principalmente de: Recursos

propios de la empresa (50% de los casos estudiados), cré-

dito comercial (extensión al máximo de cuentas por pagar

a proveedores), Préstamos de socios o accionistas y présta-

mos bancarios. Esta situación se repite en forma similar

para el año 2003, sólo que en ese año ninguna empresa in-

formó recurrir a préstamos bancarios. Para la mayoría de

las empresas del sector el financiamiento del capital de

trabajo proviene de los fondos que genera su propia activi-

dad productiva, lo cual es un buen indicador de que al me-

nos la actividad de la empresa permite la supervivencia,

pero al mismo tiempo la escasa utilización de créditos ban-

carios frena el crecimiento, pues sus fondos internos no

son suficientes para financiar ampliaciones.

Con respecto a la inversión los resultados son muy dis-

tintos para cada empresa, para algunas (33,33%) la inver-

sión en el 2003 fue mayor que en el 2002, sin embargo para

otras (33,33%) ha ocurrido lo contrario, en el 2003 se in-

virtió menos que en el 2002, mientras que para el 33,33%

restante la situación es estable (se ha invertido aproxima-

damente la misma cantidad en el 2002 y 2003), para el pri-

mer trimestre del 2004 la situación es similar, sin embargo

para la fecha una de las empresas estudiadas no había rea-

lizado inversiones, lo cual puede explicarse según el con-

junto de expectativas sobre el futuro que cada empresario

considera de acuerdo su propia apreciación de la situación

político-económica venezolana (Figura 3).

El financiamiento de los proyectos de inversión entre

los años 2002 y 2003 provino fundamentalmente de recur-

sos propios de la empresa (50% de los casos estudiados) y

en menor grado aportes nuevos de capital, préstamos ban-

carios y préstamos informales (prestamistas).

El margen de utilidad neta, muestra la eficiencia relati-

va de la empresa después de tomar en cuenta todos los gas-

tos e impuestos sobre ingresos, al respecto entre los años

2002-2003, se evidencia una disminución de la utilidad

para la mayoría de las empresas (50% de los casos estudia-

dos), para el año 2004 se espera que esta tendencia se

mantenga según la percepción general de los gerentes en-

trevistados (66,67%).

Consideraciones Finales

Para los años 2002-2003 y primer trimestre de 2004 el

desempeño en ventas internas de las PYME fabricantes de

calzados muestra la crisis por la que atraviesa el sector, así

para un 33,34% de las empresas las ventas internas perma-

necieron al cierre del 2003 en los mismos rangos de 2002,

para el 16,67% se evidencia una leve disminución mientras

que el resto no proporcionó información. En este sentido,

los resultados del sector se vieron afectados por la debili-

dad de la demanda (caída del poder adquisitivo del consu-

midor), el contrabando de zapatos especialmente brasile-

ños, y el paro cívico (Diciembre 2002 y principios de 2003).

Para el periodo considerado, las exportaciones son nulas,

adicionalmente en general, las empresas carecen de expe-

riencia en la colocación de productos en mercados extran-

jeros, por lo que se sugiere para impulsar el desarrollo fu-

turo de la actividad exportadora la formación de consor-

cios de exportación.

Como resultado de la crisis económica la mayoría de las

empresas estudiadas contratan entre 12 y 20 trabajadores,

casi todas ellas han tenido que reducir sus nominas en los

últimos años, a pesar de los bajos niveles de contratación

de personal, aun los representantes del sector notan esca-
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sez de recurso humano calificado. Por otra parte, a pesar

de que la mayoría de los gerentes entrevistados (83,33%)

consideran que la capacitación ejerce gran influencia en la

productividad laboral, ninguna de las empresas estudiadas

realizó actividades de capacitación de personal en el pe-

riodo considerado. Cabe destacar que en la ciudad de Ma-

racaibo no existen centros de capacitación dirigidos espe-

cíficamente al personal de la industria del calzado.

Las PYME zulianas fabricantes de calzado han atrave-

sado (como en el resto del país) por un marcado proceso

de extinción. En la actualidad sobreviven menos de diez

empresas y algunas de ellas no tienen su “fabrica” en el es-

tado Zulia, sino sólo una sede administrativa (buscando

reducir sus costos laborales y de insumos, así como mejo-

ras en la calidad de la materia prima). El producto líder del

sector es el calzado casual para damas (66,67% de los ca-

sos) y el proceso productivo es fundamentalmente ma-

nual. Para el año 2003 la capacidad ociosa del sector fue en

promedio cercana al 60%, lo cual revela una paradoja para

el sector, por un lado la capacidad de producción máxima

por empresa es muy restringida para abarcar mercados in-

ternacionales (atomización de la oferta), pero al mismo

tiempo resulta excesiva para el mercado interno dado el

estancamiento de la demanda local. En este sentido, la es-

trategia de formación de consorcios de exportación permi-

tiría utilizar la capacidad de planta instalada y al mismo

tiempo superar la debilidad de la demanda local.

Para los años 2002 y 2003 el financiamiento de la activi-

dad productiva así como para las inversiones realizadas

durante el periodo considerado, se obtuvo principalmente

de recursos internos. En términos de la evolución de la uti-

lidad neta, para el 50% de los casos estudiados, el desem-

peño financiero muestra una evolución negativa.

Finalmente, el desempeño de las PYME manufactureras

zulianas fabricantes de calzado durante los años 2002-2003 y

primer trimestre del 2004 ha sido deficiente en cuanto a las

variables: Ventas nacionales, comercio internacional, recur-

so humano (contratación y capacitación), producción y ges-

tión financiera; lo cual revela un bajo nivel de competitividad

local y nulo en el ámbito internacional.
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