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RETOS DE FUTURO DE  
LAS PYMES ESPAÑOLAS
La prolongada etapa recesiva que ha atravesado la economía española ha provocado una 
destrucción de tejido productivo, en particular de las pymes, mayor que en otros países 
de nuestro entorno. Dada la importancia de la pyme en España este artículo identifica 
la existencia de unas condiciones particulares de nuestro entorno socioeconómico, 
institucional y financiero, que limitan la capacidad de nuestras pequeñas y medianas 
empresas para adaptarse mejor a los cambios de ciclo económico y poder sobrevivir a un 
mundo más globalizado. Así, aspectos como la innovación, el sistema educativo, el nivel 
de financiación adecuado y el marco jurídico, laboral y fiscal se erigen como factores 
clave del éxito empresarial, con una mayor incidencia en el ámbito de las pymes.
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1. Introducción

La pyme tiene un papel fundamental en la econo-
mía española, ya que su actividad genera más de la 
mitad de la producción de bienes y servicios y además 
supone la principal fuente de creación de empleo de 
nuestro país.

La importancia de la pyme en el tejido empresa-
rial español ha motivado que el Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), del que la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) es miem-
bro de su junta directiva, haya tomado la iniciativa, 
junto con el patrocinio del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), de realizar el estudio titulado «Situación actual 

y retos de futuro de las pymes españolas», con el ob-
jetivo de aportar un análisis detallado y riguroso de la 
situación de las pequeñas y medianas empresas en 
España. En concreto, en este trabajo se identifican 
las fortalezas y los problemas a los que se enfrentan 
las pymes con el objetivo de proponer soluciones pa-
ra mejorar su actividad. Adicionalmente, el análisis se 
enriquece comparando la situación de España con la 
de otros países de nuestro entorno. 

Para ello, se detallan los factores que determinan el 
comportamiento de las pymes en nuestro país, englo-
bando a los mismos en tres grandes categorías: el 
marco cultural y socioeconómico, con especial énfasis 
en el sistema educativo y el espíritu emprendedor; el 
marco financiero, en el que se detallan los instrumen-
tos de financiación disponibles; y, por último, el marco 
institucional, que analiza el entorno jurídico, laboral y 
fiscal de la pyme española.
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Por último, y como una gran aportación de este tra-
bajo, se profundiza en el fenómeno conocido como 
Mittelstand, modelo empresarial existente en Alemania 
de carácter familiar y enfocado a la innovación, cuyo 
interés radica en conocer las particularidades de las 
empresas que lo conforman, ya que estas no solo han 
sido capaces de resistir a la fase contractiva del ciclo 
económico sino que, además, han mostrado una ca-
pacidad de crecimiento sin parangón.

Dada la extensión y el detalle con el que el Instituto 
de Estudios Económicos ha llevado a cabo este trabajo 
y las novedades que incorpora en el mismo, en este ar-
tículo voy a tratar de resumir sus principales resultados.

2. Situación de la pyme en España:  
algunas evidencias 

El tejido productivo de las grandes economías de-
sarrolladas está compuesto fundamentalmente por 
pymes. No obstante, la distribución del tamaño empre-
sarial difiere en los sectores de actividad entre países, 
incluso entre aquellos con niveles similares de desa-
rrollo económico. Así, el tamaño medio de las empre-
sas de Reino Unido, Francia y Alemania se sitúa por 
encima de la media europea, mientras que en España 
e Italia este se encuentra por debajo. En relación al 
conjunto de la UE27, si bien la contribución de la pyme 
a la actividad económica es bastante similar en la ma-
yoría de los países de nuestro entorno, la presencia 
de empresas de menor dimensión es más significati-
va en España (Gráficos 1 y 2). Así, las empresas en 
España con menos de diez empleados concentraban, 
en el año 2013, en torno al 40 por 100 del empleo total 
frente al casi 29 por 100 del conjunto europeo y el va-
lor añadido generado por estas en España se situaba 
casi seis puntos porcentuales por encima de la media 
europea hasta alcanzar el 27,5 por 100 del total. 

En el ámbito sectorial, las diferencias de tamaño en-
tre sectores se explican por factores como la hetero-
geneidad de la estructura financiera, la distinta intensi-
dad en el uso del capital, el nivel y la dispersión de los 

salarios, las discrepancias en los gastos en formación 
o en los tipos, métodos o nivel de innovación. La dis-
persión existente en el tamaño medio empresarial en-
tre países dentro del mismo sector se explicaría, por 
su parte, por la influencia de otro tipo de variables es-
pecíficas de cada nación, como son: el entorno cul-
tural, la legislación laboral, la situación del sistema fi-
nanciero, la fiscalidad o la propia regulación que rige 
la producción de los mercados.

En cuanto a la dinámica empresarial, la crisis ha pro-
vocado la desaparición de una parte significativa del te-
jido productivo. En este sentido, las microempresas son 
las que mejor han resistido, debido a que este tipo de 
organizaciones han constituido la mejor alternativa para 
el emprendimiento o para la supervivencia, ante aquellas 
otras que habiendo alcanzado una mayor dimensión, se 
han visto abocadas, ante la crisis, a reducir su tamaño. 

Por otro lado, la destrucción de un número mayor 
de pymes que de grandes empresas podría explicar-
se por las mayores dificultades de las primeras para 
afrontar la dilatación de los periodos de pago a los 

GRÁFICO 1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN FUNCIÓN 
DEL TAMAÑO EMPRESARIAL.  

ESPAÑA Y UE27, 2013 
(En %)

FUENTE: IEE a partir de los datos de Eurostat, DIWecon, 
Instituto Alemán de Investigacion Económica (DIW) y  
London Economics.
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proveedores o del incumplimiento de las obligaciones 
de pago, por las mayores barreras de acceso a la fi-
nanciación o la mayor dependencia del mercado in-
terior. En perspectiva internacional, la contracción del 
músculo productivo ha sido más acusada en España 
que en el resto de los países europeos, siendo las em-
presas de los países más intensivos en sectores rela-
cionados con la tecnología y con el conocimiento las 
que han mostrado una mayor capacidad de recupera-
ción y resistencia ante la crisis. 

No obstante, hay que destacar que las pymes son 
el principal motor de dinamización económica en 
España, ya que este tipo de organización es el más 
utilizado tanto para acceder al mercado como para sa-
lir del mismo. Los factores que las diferentes investiga-
ciones identifican como condicionantes de la creación, 
consolidación y crecimiento empresarial son diversos, 
entre los que destacan: el sector de actividad, los re-
lacionados con el entorno empresarial en el que las 
nuevas empresas desarrollan su actividad, los proce-
dimientos administrativos, la financiación empresarial, 

la fiscalidad, la formación o el entorno innovador, así 
como los factores propios del emprendedor derivados 
de sus motivaciones, capacitaciones y habilidades. 

En este sentido, el tamaño empresarial se erige co-
mo uno de los factores que está positivamente rela-
cionado tanto con la innovación como con la interna-
cionalización empresarial. Por ello, el hecho de que el 
99 por 100 del tejido productivo español sean pymes 
explica, en parte, que España se sitúe en la cola de 
los países de su entorno en términos tanto de gasto en 
I+D+i como en exportaciones. Dada la influencia que 
ambas variables ejercen sobre el crecimiento econó-
mico, sería deseable incentivar a las pequeñas y me-
dianas empresas a incrementar su tamaño. 

En el ámbito de la I+D+i, cabe resaltar que Alemania 
tiene el gasto bruto en I+D+i más elevado (2,85 por 
100 del PIB en 2013, último dato disponible) seguida 
de Francia y, ya más alejado, Reino Unido. España, 
con un 1,24 por 100 de gasto bruto respecto de su 
PIB, tiene un nivel muy similar al de Italia, es decir, es-
tos dos países del sur de Europa destinaron menos de 
la mitad a I+D+i de lo que lo hicieron sus vecinos del 
norte. Además, en Alemania el mayor gasto proviene 
de las empresas (más del 60 por 100 del total), mien-
tras que en España e Italia la aportación del sector pú-
blico y el sector privado es más equilibrada (Gráfico 3).

Por otra parte, uno de los mayores problemas a los 
que se enfrentan las organizaciones para acometer 
sus proyectos de inversión y garantizar su crecimien-
to o para acceder al mercado es la restricción crediti-
cia, fruto de la crisis económica y financiera de los úl-
timos años. Como se puede observar en el Gráfico 4, 
en España los tipos de interés aplicados a los crédi-
tos inferiores al millón de euros se dispararon en la 
crisis de deuda que sufrió nuestra economía en 2012 
y aún siguen siendo sensiblemente más altos que los 
aplicados en la media de la zona euro, si bien el dife-
rencial se está recortando. Por el contrario, los tipos 
de interés aplicados en España a los créditos supe-
riores al millón de euros son similares a los de la eu-
rozona.  

GRÁFICO 2

ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO EN 
FUNCIÓN DEL TAMAÑO EMPRESARIAL. 

ESPAÑA Y UE27, 2013 
(En %)

FUENTE: IEE a partir de los datos de Eurostat, DIWecon, 
DIW y London Economics.
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En términos comparados, las pymes recurren más 
a la financiación bancaria que las grandes empre-
sas y a la financiación ajena que con recursos pro-
pios. Es necesario fomentar otro tipo de financiación 
por parte de las pequeñas y medianas empresas, tal 
y como se hace en otros países de nuestro entor-
no, como en Alemania o Francia. Entre ellos, se po-
drían destacar, las sociedades de garantía recíproca 
(SGR), el capital riesgo, los mercados de capitales 
para las pequeñas y medianas empresas, los inver-
sores privados (con especial atención a la figura de 
los business angels), la microfinanciación colectiva 
y, por último, la financiación pública, donde el papel 
protagonista en España corresponde al Instituto de 
Crédito Oficial, cuyos instrumentos más habituales 
son las líneas de mediación.

Existen, además, otros factores de naturaleza cul-
tural, socioeconómico e institucional que podrían 
estar dificultando la creación y el crecimiento em-
presarial en España. En el ámbito educativo, exis-
te un importante desajuste entre las habilidades 

requeridas y las disponibles por los trabajadores, 
junto a la escasez de determinado personal cualifi-
cado. Según la información de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en España el porcentaje de población española que 
solo tiene estudios primarios es muy superior al de 
los países de nuestro entorno (un 46 por 100 pa-
ra la edad entre 25 y 64 años, frente a la media de 
la OCDE, que es un 25 por 100); mientras que el 
porcentaje de población española con estudios ter-
ciarios está en sintonía con la media de los países 
que conforman la OCDE. Adicionalmente, la tasa de 
abandono escolar supera el 20 por 100, aproximada-
mente el doble que algunos de nuestros principales 
socios europeos, según Eurostat.

En materia fiscal, las cotizaciones sociales a car-
go del empleador son demasiado elevadas, lo que 
limita la contratación. Además, el hecho de que sean 
superiores a las de otros países supone un freno a 
la competitividad exterior. Como se observa en el 
Gráfico 5, el peso de las cotizaciones sociales que 

GRÁFICO 3

GASTO BRUTO EN I+D  
(En % del PIB)

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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pagan los empleadores en el PIB en España es su-
perior que la media de la UE en más de un punto 
(8,4 por 100 en nuestro país frente al 7,3 por 100 de 
Europa), lo que se traduce en un mayor coste em-
presarial del factor trabajo y una notable pérdida de 
competitividad en este ámbito frente a otros países 
de nuestro entorno.

En cuanto al clima de negocios, España está muy 
lejos de encontrarse entre la economías con un en-
torno más atractivo para el desarrollo de los nego-
cios, especialmente en lo que al tiempo y al coste 
requerido para comenzar una actividad productiva 
se refiere, además de las dificultades a las que se 
enfrentan las empresas para conseguir los permisos 
para su apertura. Asimismo, los costes asociados a 
la obtención de electricidad así como los que impli-
can la exportación y la importación son elevados.

 El Mittelstand: un modelo de éxito en Alemania

Las organizaciones alemanas que componen el de-
nominado Mittelstand han mostrado una gran capaci-
dad de adaptación y recuperación, incluso ante una 
coyuntura económica tan desfavorable como la de la 
pasada crisis. Las bases fundamentales sobre las que 
descansa todo su sistema de gestión y su sistema de 
valores son la competitividad, tecnología, innovación 
y el largo plazo. De hecho, en el Gráfico 6 se pone de 
manifiesto que no han perdido empleo en todo el pe-
riodo de crisis y las ventas solo disminuyeron en 2009.

La competitividad de las empresas que configuran 
el grueso de la estructura productiva en Alemania 
está basada en las altas prestaciones que ofrece su 
producción —y no en ayudas del Estado, en precios o 
costes— con el fin de lograr la fijación de estándares 

GRÁFICO 4

TIPO DE INTERÉS. CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS

FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.
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no solo en los mercados mundiales sino también en 
los mercados locales. Para ello, se prima el mante-
ner altos niveles de inversión en tecnología e inno-
vación permanentes orientada a las necesidades del 
cliente. Las empresas del Mittlestand realizan todo 
ello de forma eficiente ya que el número de patentes 
es muy superior al de las grandes empresas y los 
costes de las mismas se sitúan muy por debajo.

El desarrollo de las altas prestaciones de las em-
presas en Alemania y el mantenimiento del know 
how se logra a través de una exigente política de 
personal fuertemente orientada al desarrollo de los 
trabajadores con una alta capacidad tecnológica, 
asegurando su formación de forma permanente, lo 
que permite una estrecha identificación con la em-
presa. Todo ello se refleja en unos índices de rota-
ción muy bajos y una reducida tasa de absentismo 
laboral.

Del mismo modo, el largo plazo abarca todas 
las dimensiones de la orientación de las empre-
sas del Mittelstand. Desde la propia configuración 
institucional se habla en «generaciones», como la 

permanencia y la institucionalización en base a su 
actuación empresarial en todas sus funciones y tam-
bién en su misión societaria. La orientación al largo 
plazo se manifiesta en varios ámbitos como: 

— La dirección empresarial. El director ejecutivo 
(CEO), dentro de las empresas del Mittelstand, tiene 
un periodo de vida de más de 20 años al frente de 
sus responsabilidades, mientras que en las grandes 
empresas se sitúa como referencia en 6,1 años.

— El desarrollo de los procesos de cooperación, 
tanto interempresarial como intergeneracional, para 
facilitar la actividad exterior, los procesos tecnológi-
cos y la penetración en los mercados. 

A modo de resumen se puede decir que las claves 
del éxito de las empresas del Mittlestand son: la in-
tensidad tecnológica, el esfuerzo innovador, el enfo-
que de la producción hacia los mercados líderes in-
ternacionales, una política de recursos humanos con 
alto contenido formativo (especialmente relacionado 
con la tecnología), la cooperación, así como la vi-
sión largoplacista, el protagonismo del cliente y de la  
calidad. 

GRÁFICO 5

COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LOS EMPLEADORES, 2012  
(En % del PIB)

FUENTE: Taxation Trends in the EU 2014 (EUROSTAT).
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3. Retos de futuro para la pyme en España

Con todo, existen ámbitos en los que se puede ac-
tuar de cara a reforzar la actividad emprendedora en 
España y facilitar la consolidación y, sobre todo, el cre-
cimiento empresarial que permitiría acercar el tejido 
productivo español a los niveles de competitividad que 
exhiben las pequeñas y medianas empresas de algu-
nos de los países más ricos de Europa y dotarlas de la 
flexibilidad suficiente que les permita adaptarse a los 
cambios coyunturales:

 — En materia educativa sería positivo la adopción 
y extensión del modelo dual de aprendizaje, similar al 
existente en Alemania, en el que se combina la teo-
ría académica con la práctica en el mundo profesional. 
Asimismo, se debería considerar un sistema de forma-
ción profesional vinculado a los requerimientos labora-
les de la economía del conocimiento para obtener una 
fuerza laboral altamente cualificada y mejorar la pro-
ductividad. El sistema educativo debería incorporar ins-
trumentos que le permitan transmitir valores como el 

esfuerzo, la asunción de riesgos o la capacidad de pen-
samiento y aprendizaje autónomos, entre otros; fomen-
tar la iniciativa y la creatividad; potenciar las habilidades 
en el uso de las tecnologías o la capacidad de trabajar 
en equipo y fomentar el espíritu emprendedor en todas 
las etapas educativas, introduciendo desde los prime-
ros ciclos la cultura emprendedora de un modo natural.

 — Dado que la principal barrera para acometer 
proyectos de I+D+i en las empresas de menor dimen-
sión viene determinada por el tiempo, por el coste de 
la inversión y por la incertidumbre de la demanda fu-
tura derivada de dicha inversión, estas deberían apo-
yarse en la cooperación con otras organizaciones para 
participar activamente en proyectos de innovación tec-
nológica, organizativa y comercial, así como estimular 
la unión entre universidades y empresas e incentivar 
la inversión privada en estos sectores.

 — Es necesario, del mismo modo, orientar la acti-
vidad y facilitar el acceso empresarial hacia los merca-
dos internacionales a través de distintos ámbitos como 
el educativo, el cultural o el financiero. Así, a través del 

GRÁFICO 6

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS Y EL EMPLEO DE LAS PYMES EN ALEMANIA 
(Tasa anual)

FUENTE: KFW, Mittelstands panel 2014.
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sistema educativo y cultural resultaría necesario poten-
ciar la figura del emprendedor e incentivar la expansión 
fuera de las fronteras nacionales. En el ámbito financie-
ro debería facilitarse la llegada de fondos y de capitales 
extranjeros que quieran participar en las pymes espa-
ñolas bonificando, también, la fiscalidad.

 — En cuanto al apoyo a la financiación, se han da-
do pasos significativos, siendo clave en la mayoría de 
ellos el papel del ICO. Pero queda camino por reco-
rrer, especialmente en lo relativo al refuerzo a las fuen-
tes alternativas de financiación, fundamentalmente el 
capital riesgo y la figura de los business angels, que 
tienen ya un papel en nuestro país, aunque continúa 
siendo residual. En este punto será clave la iniciativa 
FOND-ICO Global, el primer «fondo de fondos» pú-
blico de capital riesgo que se crea en España. Otro 
punto clave para la mejora de la financiación lo consti-
tuirá el desarrollo del mercado alternativo de renta fija 
(MARF) donde las pymes podrán captar financiación 
mediante la emisión de bonos y pagarés de renta fija, 
así como del mercado alternativo bursátil (MAB).

 — En cuanto al marco jurídico, sería conveniente 
estimular los mecanismos de prevención o alerta tem-
prana para evitar que las empresas lleguen a los con-
cursos en una situación financiera tan deteriorada que 
la única salida sea la liquidación, ante la cual los acree-
dores ordinarios (en su mayoría pymes) vean reducidas 
sus posibilidades de cobro y con ellas su supervivencia. 
Del mismo modo, debería actuarse sobre la eficiencia 
del procedimiento en costes y tiempo, lo que podría ha-
cer que el concurso sea una forma efectiva de resolver 
una situación de insolvencia y no de mera liquidación.

 — La política fiscal debería favorecer el crecimiento, 
la inversión de beneficios y la creación de empleo. En es-
te sentido, cabe esperar que la Ley de Emprendedores 
suponga mejoras significativas para las pymes, tanto en 
fiscalidad como en el marco jurídico, especialmente en 
lo relacionado con las tipologías societarias. Así, tanto 
los distintos incentivos fiscales introducidos para em-
prendedores e inversores (business angels) como las 
nuevas formas societarias incorporadas (empresario 

individual de responsabilidad limitada y sociedad limi-
tada de formación sucesiva), podrían tener un impacto 
positivo sobre la actividad emprendedora. No obstante, 
quedarían aún puntos pendientes relacionados con la 
fiscalidad empresarial, entre los que destaca la nece-
sidad de rebajar la carga de las cotizaciones sociales, 
sensiblemente superiores en España a las de otros paí-
ses de nuestro entorno.

 — También resulta necesario reforzar el apoyo ins-
titucional al emprendedor en los dos puntos donde 
persisten aún ciertas debilidades: el espíritu empren-
dedor y la financiación. Aspectos como la prioridad de 
las instituciones al emprendimiento, la excesiva bu-
rocracia y unos elevados impuestos son problemas 
a solucionar. Algunas iniciativas, como la «ventanilla 
única» o las redes de viveros, tienen ya un cierto reco-
rrido y madurez.

No obstante, los incentivos a la creación de empre-
sas deben ser compatibles con su crecimiento. Esto 
es, las medidas señaladas, encaminadas a incentivar 
y proteger al emprendedor en las etapas iniciales, de-
ben desarrollarse y perfeccionarse para garantizar el 
nacimiento y supervivencia de la pyme, pero sin perder 
de vista el crecimiento. Aumentar su tamaño permite 
a las empresas ganancias de productividad al tiempo 
que, como demuestran los datos, puede mejorar su 
acceso a la financiación así como las condiciones de 
la misma. Además, las medidas deben desarrollarse 
evitando crear incentivos perversos para permanecer 
en un determinado tamaño, lo que conllevaría una pér-
dida de eficiencia para el conjunto de la economía.
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