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PROLOGO 

 

En las últimas décadas, brindar condiciones óptimas para afrontar  las expectativas de una 

juventud ávida de conocimiento y de una sociedad cada vez más demandante y globalizada, se 

ha convertido en la prioridad de la gestión de las instituciones de educación superior. 

La universidad es el espacio propicio para que los jóvenes desarrollen competencias  y 

habilidades investigativas  que los lleven a satisfacer  el deseo  por  la adquisición de  nuevos 

saberes. 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo AUGM, constituyen una brillante oportunidad para que jóvenes investigadores 

miembros de reconocidas universidades públicas de la región del Cono Sur de América den a 

conocer el resultado  del esfuerzo de meses y años de  trabajo en los cuales se han concebido 

y desarrollado investigaciones que abarcan una amplia diversidad de áreas del conocimiento. 

Para la Universidad Nacional de Itapúa, representó un gran desafío y una enorme 

responsabilidad constituirse en el escenario físico y organizar   estas jornadas de presentación 

de la gran producción científica de más de 600 jóvenes de las Universidades del Grupo 

Universitario. Las investigaciones realizadas y los conocimientos generados no deben 

permanecer ocultos sino que debe trascender a la sociedad y en lo posible hasta para otras 

generaciones;  en las páginas de este libro se incorporan los resúmenes de los trabajos 

seleccionados por un calificado comité de evaluadores que a la luz de criterios establecidos 

han superado las diferentes etapas de evaluación llegando así hasta las  instancias finales. 

Tal como lo expresa el lema de las XXV Jornadas, este es un espacio válido para la 

concreción de la investigación sin fronteras para la integración científica y cultural. 

 

 

 

  Prof. Ing. Hildegardo González Irala 

             Rector 

  Universidad Nacional de Itapúa 
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Análisis de los factores determinantes del acceso al crédito para las Pymes industriales 

argentinas de 2004 a 2014. 

Menace, Gabriel David 

gabrielmenace92@gmail.com 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional del Nordeste 

 

Resumen 

En el presente trabajo se analizaron los factores determinantes del acceso al crédito para las 

empresas industriales pyme en Argentina. El objetivo principal consistió en identificar los 

factores que ejercenmayor influenciaa nivel agregado en la probabilidad de una empresa de 

obtener financiamiento bancario, así como también evaluar la existencia de heterogeneidades 

a nivel temporal y regional en la incidencia de los mencionados factores.  

Para ello se analizó la dinámica del acceso al crédito bancario para el período que va entre 

2004 y 2014, en base a una muestra de empresas pyme industriales argentinasprovista por la 

Fundación Observatorio Pyme. Se realizaron disgregaciones a nivel temporal y geográfico, 

con el objetivo de estimar cómo varió el efecto en cuestión entre los diferentes momentos y 

regiones de Argentina. La metodología empleada consistió en el análisis de regresión para 

datos de panel (incluyendo estimadores lineales y no lineales, de efectos aleatorios, de 

promedios agrupados y de efectos entre grupos, entre otros). 

Como conclusión general se obtuvo quelas variables de escala se encuentran entre las más 

relevantes a nivel agregado, indicando que a mayor tamaño mayores probabilidades de 

acceder al crédito. A su vez, ciertos parámetros de desempeño resultaron muy influyentes. El 

análisis por etapas, evidenció prociclicidad en el acceso (toman relevancia ciertas variables 

de acuerdo a la situación macroeconómica del momento). Finalmente, el acceso al crédito 

presentó heterogeneidad en términos regionales, siendo la región Norte del país lamás 

afectada.  

Palabras clave:Crédito, Financiamiento, Pymes, Empresa, Norte. 

   

Introducción 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan una gran proporción de las empresas 

y del empleo total del sector privado de la mayoría de las economías. En términos 

porcentuales, más del 95% de las firmas se clasifica dentro de esta categoría. A su vez en los 

países de ingresos bajos y medios-bajos, más del 50% de los empleados trabajan en 

compañías con menos de 100 empleados. Particularmente para Argentina, las pymes 

representan un 70.18% del total de empresas y a su vez su contribución al Producto Bruto 

Interno (PBI) alcanza el 53.65% (Ayyagari, Beck, y Demirgüç-Kunt, 2007).  

No obstante, las pymes sufren mayores inconvenientes y deben enfrentar mayores obstáculos 

que las grandes empresas. Un problema fundamental al que tienen que enfrentarse las pymes, 

es el de las restricciones al financiamiento externo. Particularmente para Argentina, el 43,5% 

de las firmas identifica el acceso al financiamiento como una limitación importante y a su vez 

ocupa el segundo puesto dentro de los obstáculos más acuciantes.  La relevancia de las 

restricciones crediticias radica en las implicancias que estas poseen sobre la creación de 

nuevas pymes y el desarrollo y crecimiento de las ya existentes. El racionamiento crediticio 

puede generar ineficiencias significativas en la asignación de recursos, en la medida en que la 

falta de crédito impida la concreción de proyectos rentables, el cierre de empresas viables y la 

consecuente pérdida de capital físico, humano y organizacional.  

 

Objetivos 
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Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el objetivo del principal del presente trabajo es 

explorar empíricamente la dinámica del acceso al crédito pyme industrial durante el periodo 

2004-2014 para la argentina. Se busca responder al interrogante de cuáles son los factores 

determinantes del acceso al financiamiento bancario, estudiando su relevancia tanto 

estadística como económica. Se pretende a su vez, identificar la existencia de 

heterogeneidades en el acceso y en la relevancia de los factores tanto a nivel temporal, como 

a nivel regional, para así tener un panorama amplio y abarcativo de la problemática en 

cuestión. El enfoque que se toma como base para la identificación de los factores es el de las 

asimetrías de la información y la consecuente necesidad de señalización, siendo los factores 

que se presumen más relevantes aquellos que permiten a las empresas diferenciarse de sus 

pares, y a las entidades financieras identificar a los potenciales prestatarios para poder 

predecir su comportamiento futuro. 

 

Materiales y Métodos 

Los datos principales utilizados en el presente trabajo provienen de las encuestas anuales 

realizadas por el "Observatorio PyMEPyme Sectorial - Industria Manufacturera" 

administrado por la Fundación Observatorio PyMEPyme. La base de datos se construye a 

partir de formularios de encuestas a nivel de empresas. Esta abarca el período de 11 años 

2004-2014 y en ella se encuentran representadas todas las regiones geográficas del país. 

Presenta una estructura de panel desbalanceado con una cantidad máxima de 10.804 

observaciones, correspondientes a 3.802 empresas sobre el período analizado, con un 

promedio de 2,83 observaciones por empresa. 

A partir de esta encuesta se elaboran variables a ser utilizadas en modelos de regresión. 

“Accede” es la variable dependiente contra la cual se regresan el resto de las variables 

independientes en los modelos, esta es es la unavariable binaria indicativa de si la empresa 

accedió a un crédito bancario (distinto del leasing o el descubierto en cuenta corriente) en el 

último año. Las variables independientes pueden ser agrupadas en tres: Variables de escala 

(Ventas y Núm. De empleados); Variables de desempeño o competitividad (Antigüedad, 

Cualidad de exportadora, Uso de Capacidad Instalada, Cualidad de inversora); Otros factores 

descriptivos (Región, Nivel tecnológico).  

Se efectúan las estimaciones de los modelos de regresión formulados, comenzando por un 

análisis de modelos centrales, analizando la significatividad y los signos de los coeficientes 

obtenidos tanto en regresiones de forma lineal (de tipo “pooled average”, de efectos 

aleatorios, y de efectos entre grupos) como no lineal (de tipo Probit). Luego se avanza en 

profundidad examinando como varíanlos factores de acceso al crédito en distintas etapas 

dentro del período estudiado (heterogeneidad temporal) y se explora también que variables 

resultan más influyentes a nivel regional (heterogeneidad regional).  

 

Resultados y Discusión  

Se tomó como base para la identificación de los factores el enfoque de las “asimetrías de la 

información” y la consecuente necesidad de monitoreo y señalización por parte de las firmas. 

Se presume que los factores que han resultado relevantes son aquellos permiten a los 

acreedores distinguir los buenos de los malos prestatarios, o bien permiten a los mismos 

prestatarios (pymes) enviar señales creíbles transmitiendo la solidez intrínseca de sus 

proyectos. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que las variables de escala (Ventas y Número 

de Empleados) se encontraron entre las más relevantes a nivel agregado a lo largo de todo el 

período, indicando que a mayor tamaño de la empresa, mayores probabilidades de acceder al 

crédito. Esto evidencia el problema al que se enfrentan las pequeñas empresas, incluso dentro 
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del espectro pyme, viéndose más apremiadas por las dificultades para obtener financiamiento 

externo.  

A su vez, ciertos parámetros de desempeño como el uso de la Capacidad Instalada y la 

cualidad de Inversora resultaron muy influyentes en el acceso. Se observó que el aumento de 

un 1% en el uso de la Capacidad Instalada aumenta la probabilidad de acceso entre un 0.14% 

y un 0.21%. A su vez, se vio que la cualidad de Inversora aumenta la probabilidad de acceso 

en más de un 6% en todos los modelos. La Antigüedad de la firma, utilizada como proxy del 

prestigio e historial crediticio, y la cualidad de Exportadora, si bien resultaron relevantes en 

ciertos modelos, no tuvieron a nivel agregado la influencia que se esperaba a priori. 

Una de las observaciones más notables es la disparidad en el acceso al crédito entre las 

distintas regiones del país, siendo la región Norte una de las más negativamente afectadas. 

Este resultado es consistente con las grandes diferencias en cuanto al desarrollo de las 

distintas economías regionales del país. Se identificó que una empresa perteneciente al Norte 

tiene, como mínimo, un 10% menos de probabilidades de acceder al crédito que una empresa 

radicada en la región base (AMBA).  

El análisis por etapas mostró, en líneas generales, que los factores que tuvieron mayor 

relevancia en cada período fueron aquellas variables o cualidades que definen a las empresas 

que mejor deberían haberse desempeñado de acuerdo a la situación macroeconómica del 

momento. Esto evidenció prociclicidad en el acceso, algo que resulta negativo para las 

empresas que además de no verse favorecidas por la situación sistémica, ven disminuidas las 

probabilidades de acceder al crédito externo. Ejemplos de ello son la mayor relevancia de la 

cualidad de Exportadora y el uso de la Capacidad Instalada en la etapa post-crisis (2004-

2007). O la incidencia positiva de pertenecer a la Región Sur en la segunda fase (2008-2011), 

período en el que se modificó el régimen de promoción industrial de dicha región.  

Finalmente, diferenciando por regiones se apreciaron grandes discrepancias en cuanto a los 

factores influyentes en cada zona. A modo de ejemplo, en el Norte el monto de ventas resultó 

más relevante que en el resto de las regiones, presumiblemente debido a que es una variable 

confiable y sencilla de medir, en una región con mayor opacidad informativa. Otra cuestión a 

destacar es que el hecho de tener un nivel tecnológico mayor implicó un menor acceso al 

crédito para la región antes mencionada, mientras que en las regiones Centro y AMBA la 

tecnología presentó efectos positivos. Otro resultado del análisis por regiones, y que no puede 

dejar de mencionarse, es que la región Norte ha sido una de las más postergadas en cuanto 

acceso al crédito. No se evidenció una mejora a lo largo de los años de estudio, siendo la 

probabilidad de acceso al cerdito para esta región un 19% menor en la segunda etapa (2008-

2011) en relación a la primera (2004-2007) y un 10,6% menor en la tercera (2012-2014), 

también en relación a la primer etapa. Esto, sin dudas, impide la convergencia de esta región 

con las economías regionales más pujantes.  

 

Conclusiones 

En general, los resultados son consistentes con las relaciones previstas por la teoría. Del 

estudio realizado surge información útil tanto para el diseño de programas públicos tendientes 

a morigerar los efectos de la falta de acceso al crédito, como para las mismas empresas, que 

pueden encontrar en los resultados expuestos una explicación a su problemática e indicios 

sobre qué cuestiones deben ser atendidas con mayor ahínco y celeridad para tener una 

administración financiera más adecuada. 

A lo largo del presente trabajo ha quedado expuesta la relevancia de las pymes en el 

entramado económico de la mayor parte de los países y de Argentina en particular. También 

se ha afirmado la importancia de la falta de acceso al crédito como uno de los principales 

obstáculos a los que se deben enfrentar estas empresas. De esto se sigue que, como 

consecuencia económica, se pueden generar ineficiencias significativas, ya que la falta de 
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crédito impide la concreción de proyectos viables, pudiendo incluso significar el cierre de 

empresas que de otra manera serían rentables, con la consecuente pérdida de capital físico, 

humano y organizacional. 

Sin dudas este trabajo representa solo un pequeño aporte al vasto universo de temas 

relacionados a la problemática pyme que resta por ser estudiado. En relación a esto, durante 

el proceso de elaboración de este trabajo han surgido nuevos interrogantes que podrían 

constituir nuevas líneas de investigación futuras. 

Otra cuestión que le sigue a la investigación ya realizada, es la de evaluar el impacto del 

acceso al crédito en el desempeño de las firmas, tratando de dilucidar la causalidad de la 

relación de forma clara (es decir, si acceden las firmas que mejor se desempeñan o bien si el 

desempeño mejora con el acceso al crédito). No abundan los estudios de impacto para esta 

temática, y no se han encontrado estudios puntuales para el tiempo y lugar aquí expuestos, 

por lo cual esto constituiría un aporte significativo. 

Determinantes del acceso al crédito pyme para Argentina, período 2004-2014 (Efectos 

marginales de los modelos no lineales) 
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