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Resumen 

El presente trabajo tuvo por objeto analizar las estructuras de financiamiento 

utilizadas por 6 PyMEs familiares de la localidad de Cañada de Gómez, provincia de 

Santa Fe, para sobrevivir al contexto de inestabilidad argentino. Se investigaron 

alternativas de financiamiento disponibles, las limitaciones que han sufrido para acceder 

al financiamiento externo y la conveniencia de cada alternativa planteada. La mayoría de 

las organizaciones encuestadas utilizó financiamiento propio y externo, tanto con 

proveedores, como con bancas privadas y públicas, mediante préstamos a tasas 

convenientes, especialmente para inversión. Concluyendo así, la importancia del 

financiamiento externo y el desconocimiento del mismo en Pymes familiares de la 

localidad en cuestión. 

Palabras claves: PyMEs familiares, inestabilidad y financiamiento. 

 

Abstract 

This paper aimed to analyze the financing structures used by 6 family SMEs in 

the town of Cañada de Gómez, province of Santa Fe, to survive the context of Argentine 

instability. Available financing alternatives were investigated, the limitations they have 

suffered in accessing external financing and the convenience of each alternative proposed. 

Most of the organizations surveyed used their own and external financing, both with 

suppliers and with private and public banks, through loans at convenient rates, especially 

for investment. In conclusion, the importance of external financing and the lack of 

knowledge of it in family SMEs in the locality in question. 

Keywords: family SMEs, instability and financing. 
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Introducción 

Luego de la crisis económica del 2001 en Argentina, del derrumbe del Consenso 

de Washington de Estados Unidos y la recuperación económica en manos del presidente 

electo Néstor Kirchner en conjunto con su ministro de economía Roberto Lavagna a 

mediados del 2003, las Pymes se consolidaron como uno de los motores de la economía 

nacional en lo que respecta a generación de empleo, balanza comercial y asistencia a 

grandes empresas, entre otras. A partir del año 2003 un nuevo período comenzó, en el 

marco de una política orientada a reconstruir el tejido productivo, buscando asegurar la 

generación de nuevos puestos de trabajo y el impacto económico que esto representa. 

La creación (y supervivencia) de nuevas empresas es un factor sustancial para el 

crecimiento y el desarrollo económico de un país, ya sea porque se generan más puestos 

de trabajo y se incrementa el ingreso total, o porque se generan nuevos procesos y/o 

productos. (Fundación Observatorio Pyme, 2018). 

La principal característica de las PyMEs es la flexibilidad, ya que, en contextos 

cambiantes e inciertos, poseerán mayor capacidad de adaptación al entorno. Esto explica 

el crecimiento que tuvieron, comparadas con empresas más grandes, en los últimos años. 

No obstante, es importante destacar, que su crecimiento es su mayor desafío, y, 

aunque no todas lo logran, otras podrán sobrevivir a las crisis y consolidarse como tal. 

A partir del 1º de abril del 2021, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 

y los Emprendedores, actualizó los topes de facturación que determinan qué empresas se 

encuadran dentro del Registro MiPyme. A través de la Resolución 19/2021 publicada en 

el Boletín Oficial, se actualizaron los montos máximos de facturación en todos los 

sectores y tramos tomando como referencia el índice de precios implícitos del PIB 

elaborado por INDEC. La medida, que se lleva adelante una vez al año, tiene como 

objetivo garantizar que ninguna micro, pequeña y mediana empresa que no haya 

aumentado su volumen real de ventas quede fuera de los beneficios que otorga el Registro 

MiPyme. Asimismo, esta actualización siguió las recomendaciones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a partir de las cuales se equilibró 

también la situación en los tramos de algunos sectores cuyos topes habían quedado 

desfasados. 
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Tabla 1. Límites para categorizar como PyME. 

 

Fuente: Boletín oficial de la República Argentina (2021) 

Dentro de las Pymes, también se encuentran las que se denominan familiares. 

Las empresas familiares poseen a su vez una serie de características que las hacen 

únicas y permiten la identificación de las mismas. Existen 3 aspectos considerados en la 

mayoría de las definiciones sobre empresas familiares que sirven para delimitarlas: 

▪ La propiedad y control sobre la empresa (porcentaje de participación en el 

capital perteneciente a una familia) 

▪ El poder que la familia ejerce sobre la empresa (realización de funciones 

de alta gerencia en la empresa, específicamente la dirección general) 

▪ La intención de transferir la empresa a generaciones venideras. 

En particular, en las empresas familiares, las familias propietarias promueven los 

valores y principios de la sociedad en que se encuentran, y aquellos que han caracterizado 

a miembros representativos de la familia, como los fundadores de la empresa. También 

pueden ser alimentados por los familiares políticos, que son nuevos integrantes que 

aportan dinamismo al sistema y contribuyen activamente en la formación de los miembros 

más jóvenes de la familia y en la búsqueda de financiamiento en forma eficiente 

(Goyzueta Rivera, 2013). 

Cuando las nuevas generaciones asumen el rol de mando, las diferencias de visión 

según los plazos y los objetivos que se quieren lograr y cómo, así como las 
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responsabilidades que se asumen y el rol que se adjudican, se convierten en los principales 

desafíos a afrontar. Del total de empresas que existen en nuestro país, el 90% son 

empresas familiares, mueven el 70% del empleo privado y generan el 68% del PBI. Sin 

embargo, apenas el 4% sobrevive a la tercera generación y apenas el 1% a la cuarta, según 

datos del Club Argentino de Negocios de Familia (CANF, 2021). 

Otro de los pilares que necesitan las Pymes para poder crecer y desarrollarse, que 

es el tema que nos aboca este trabajo, es tener su propio plan de financiamiento. 

De acuerdo con la evidencia internacional, el acceso a fondos (propios y/o 

externos) para financiar el inicio de la actividad, la presión impositiva, el “saber hacer” y 

el entorno de negocios inciden de manera determinante en la generación de nuevas 

empresas (Fundación Observatorio Pyme, 2018). 

Las fuentes de financiamiento son las obtenciones de recursos financieros que 

necesita la empresa para poder realizar sus operaciones cotidianas o de crecimiento a 

largo plazo (Castro, 2002). 

Siguiendo a aquel autor, se pueden clasificar según distintos criterios: 

Según su vencimiento: 

▪ A corto plazo (devolución menor a un año) 

▪ A largo plazo (devolución mayor a un año) 

 Según su propiedad:  

▪ Financiamiento propio 

▪ Financiamiento de terceros 

Según su procedencia 

▪ Fuentes de financiamiento internas: aportes de los socios, reservas y/ o resultados 

no distribuidos 

▪ Fuentes de financiamiento externas:  

1. Préstamos: Contrato firmado con una persona física o jurídica la cual otorga una 

cantidad de dinero que será devuelta en un plazo de tiempo determinado y con 

intereses. 
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2. Leasing: Contrato por el cual una empresa cede a otra el uso de un bien a cambio 

del pago de unas cuotas de alquiler periódicas durante un determinado periodo de 

tiempo. Al término del contrato, el usuario del bien o arrendatario dispondrá de 

una opción de compra sobre el bien. 

3. Factoring: consiste en que una sociedad cede a otra el cobro de sus deudas. 

4. Confirming: producto financiero en donde una empresa (cliente) entrega la 

administración integral de los pagos a sus proveedores (beneficiarios) a una 

entidad financiera o de crédito. 

5. Descuentos bancarios: ceden los derechos de cobro de las deudas a una entidad 

financiera, que anticipará su importe restando comisiones e intereses. 

6. Pagaré: un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso 

incluye la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el 

mismo. 

7. Crowdfounding: también llamado micromecenazgo, que consiste en financiar un 

proyecto a través de donaciones colectivas. Una gran plataforma para ello es 

Internet. 

8. Crowdlending: que es un mecanismo de financiación colectiva por el que 

pequeños inversores prestan su dinero a una empresa con el objetivo de recuperar 

la inversión en un futuro sumada al pago de unos intereses. Es una alternativa a 

los préstamos bancarios. 

9. Venture Capital: inversiones a través de acciones que sirven para financiar 

compañías de pequeño o mediano tamaño. 

10. Sociedad de Garantía Recíproca: son entidades financieras cuyo objeto principal 

consiste en facilitar el acceso al crédito de las pymes y mejorar, en términos 

generales, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante 

bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, Administraciones Públicas y 

clientes y proveedores. 

11. Sociedad de Capital Riesgo: son sociedades anónimas dedicadas a la toma de 

participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y no cotizadas 

en Bolsa. Normalmente facilitan préstamos participativos y realizan actividades 

de asesoramiento. 

12. Financiamiento público: Recursos del Estado mediante diferentes programas. 
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Siguiendo a CANF (2021) se encuentran disponibles los siguientes programas 

estatales nacionales del ministerio de desarrollo productivo para apoyo a las Pymes: 

▪ Financiamiento para Pymes: líneas de crédito para capital de trabajo, proyectos 

de inversión productiva e impulsos a Pymes exportadoras. 

▪ Programa de apoyo a la competitividad (PAC): aportes no reembolsables para 

financiar la asistencia técnica y mejorar la competitividad de las Pymes. 

▪ Programa de competitividad de economías regionales: aportes no reembolsables 

para financiar capacitaciones y equipamiento para Pymes regionales. 

▪ Programa de desarrollo de proveedores: para potenciar la capacidad productiva de 

las empresas con financiamiento, aportes no reembolsables y asistencia técnica. 

▪ Emprendimientos dinámicos: potenciar el negocio junto a una Entidad de Apoyo 

al Desarrollo Emprendedor (EEAE). 

▪ Fondo expansión: financiamiento para expandir tu emprendimiento local, regional 

o global. 

▪ Fondo aceleración: si una empresa decide financiar el proyecto de una Pyme, el 

ministerio de producción puede duplicar el monto. 

▪ Programa nacional para el desarrollo de parques industriales: créditos para el 

desarrollo industrial sustentable e inclusivo. 

▪ Escalar emprendedores: créditos para mejorar la competitividad en 

emprendimientos. 

Según la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores 

(agosto 2021), se otorgaron 658.712 créditos entre 2020 y lo que va de 2021. El crédito a 

las Pymes creció el 36% durante 2021. El Ministerio de Desarrollo productivo, desde el 

2020 hasta agosto de 2021 puso a disposición 31 líneas de financiamiento, donde se 

destacan los créditos para Pymes al 24%, el programa ATP, los créditos de capital de 

trabajo e inversión productiva para Pymes, y el financiamiento a tasa 0 para 

monotributistas y autónomos. El total del financiamiento otorgado supera los 

$160.000.000.000, y supone medio punto del PBI. El Programa ATP, fue una de las 

medidas más importantes que les brindó el Estado a las empresas, para cuidar el trabajo, 

garantizar la producción y amortiguar el impacto generado por las crisis del COVID-19. 

Está conformado por las siguientes: 
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▪ Asignación compensatoria del salario: El Estado pagará desde 1.25 hasta 2 

Salarios Mínimos Vitales y Móviles por empleado a las empresas que realicen 

actividades consideradas críticas y cuya facturación de septiembre de 2020 haya 

caído frente al mismo mes de 2019. 

▪ Créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos: El monto máximo que se 

podía solicitar es de $150.000 y no podía superar el 25 % del límite superior de 

ingresos brutos que corresponda a cada categoría de Monotributistas o 

Autónomos. Se puede devolver en un mínimo de 12 cuotas y un máximo de 18 

cuotas fijas sin interés, con 6 meses de gracia. Quienes realicen actividades 

vinculadas a la cultura tendrán un período de gracia de 12 meses. 

▪ Créditos a tasa subsidiada convertible: Las empresas que realicen actividades que 

no son consideradas críticas podían acceder a un crédito a tasa subsidiada para el 

pago de sueldos. Para las empresas con variación negativa en su facturación, la 

tasa de interés era del 27%. Para las empresas cuya variación positiva en la 

facturación haya estado entre el 0% y el 35% y registren menos de 800 empleados, 

la tasa de interés era del 33%. Con garantía del Estado a través del FoGAR. Con 

tres meses de gracia a devolver en 12 cuotas fijas. El monto máximo era de 

$22.680 por cada trabajador que integrara la nómina al 30 de septiembre de 2020. 

▪ Sistema integral de prestaciones por desempleo: Se elevó el monto de las 

prestaciones económicas por desempleo entre $6.000 y $10.000 pesos. Podían 

acceder las personas que cumplían las condiciones establecidas en los artículos 

113 y 114 de la Ley 24.013 y en la Ley 25.371. Cuotas mensuales, monto 

equivalente al 70 % de la prestación original. 

Los sectores considerados críticos son: salud, cultura, entretenimiento, turismo, 

gastronomía, transporte de larga distancia, peluquerías, centros de estética, jardines 

maternales y enseñanza artística. En casos especiales también podrán considerarse 

críticas las siguientes actividades: educación, industria, comercio, servicios ligados al 

petróleo o a la minería, minería no metalífera, transporte y servicios empresariales y 

profesionales. 

Lamentablemente, las PyMEs cuentan con poco apoyo por parte de las entidades 

bancarias, pero, ¿por qué sucede esto? Como menciona Lyra Chadwick et al. (s.f.) la 

principal razón es que las pymes son percibidas por los bancos como entidades de alto 



10 
 

 

riesgo, por lo que prefieren desviar sus recursos a organizaciones de mayor tamaño que 

puedan cumplir con sus obligaciones; y de esta manera rechazan en promedio entre 15 y 

el 20% de las solicitudes de crédito (Fundación Observatorio Pyme, 2013). 

En nuestro país la fuente de financiamiento más utilizada por las pymes son los 

recursos propios (Fundación Observatorio Pyme, 2017). 

Uno de los mayores problemas que enfrentan las Pymes, es la necesidad de 

financiar su crecimiento y ¿cómo pueden hacerlo dentro del contexto de inestabilidad 

económica en la que se desarrollan? 

Entre 1860 y 2020, la Argentina ha sufrido 16 crisis económicas, un promedio de 

una cada diez años y si bien este es un número muy alto y preocupante, la cosa es mucho 

peor cuando se consideran que en los últimos 45 años han ocurrido 7 crisis económicas, 

es decir, un colapso promedio cada 6 años y medio (Zícari, 2020) 

Estos ciclos continuamente se repiten, por un lado, porque todos tuvieron el 

mismo elemento central que tiene que ver con los problemas del sector externo de la 

economía, esencialmente la falta de divisas o cómo se generaban esos descalabros que 

eran en ese sector que transmitía al resto del sistema económico. 

Las PyMEs familiares argentinas poseen una individualidad vinculada a la historia 

económica de la nación, ya que han sufrido el impacto las recurrentes crisis. En este 

entorno, las pymes han devenido en actores sobrevivientes, desarrollando un sinfín de 

saberes y prácticas para adaptarse a los tiempos malos (Editorial El Día, 2014). 

Las empresas familiares, en su mayoría, se caracterizan por tener una estructura 

de capital estable, y las nuevas inversiones suelen realizarse contando con fondos propios, 

lo cual permite que las empresas familiares tengan una fuerte estabilidad y un 

apalancamiento financiero mucho menor que el resto de las organizaciones, haciéndolas 

menos vulnerables a las fluctuaciones de los ciclos económicos (Quijano, Arguelles & 

Sahuí, 2014). 

Uno de los obstáculos que más se presenta en el desarrollo operacional de las 

Pymes familiares es la obtención de financiamiento para poder operar y funcionar en el 

mundo laboral, debido al capital necesario para poder trabajar. La ventaja de las PyMEs 

frente a las grandes empresas es que cuentan con una gran y rápida adaptación a los 
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requerimientos del mercado debido a que poseen estructuras más pequeñas. Este sector 

es considerado como el mayor generador de empleo y poseedor de gran reacción al 

cambio. La incapacidad de cubrir con las garantías solicitadas por las Instituciones 

Financieras y el elevado costo financiero han producido un retraso significativo en el 

crecimiento de este sector (Olvera, 2015). 

Acentuando en el espíritu emprendedor argentino y en especial en las pymes 

familiares, el propósito del trabajo de investigación de Ascúa (2019) fue destacar la 

evolución reciente del proceso emprendedor argentino post-crisis 2008. Intentó 

determinar los factores que explican las dificultades en el acceso al financiamiento que 

deben enfrentar las empresas familiares en la Argentina, a partir de la valoración de los 

factores y riesgos que efectúan los financistas y los emprendedores, con las implicancias 

emergentes sobre el crecimiento de este tipo de empresas. Del trabajo de investigación 

surgió que la falta de liquidez y la escasa disposición de capital constituyen los más 

importantes factores de riesgo desde la posición del financista al momento de analizar el 

otorgamiento de financiamiento a empresas familiares. Mientras los conflictos 

relacionados con la conducción del negocio y las inexactitudes en la proyección de 

mercado han constituido factores de riesgo de menor importancia en opinión de los 

emprendedores. 

A pesar del entusiasmo emprendedor, sin financiamiento, a veces no hay salida 

posible de una ulterior quiebra. Por ello, el trabajo de Arias Ramos, Curay Cardoza y 

Peña Jaramillo (2019) afirmó que, si bien las empresas familiares cuentan con gran 

popularidad, existe también un alto porcentaje de quiebra de las mismas, siendo explicada 

en gran medida por las decisiones de financiamiento que resultan en problemas para 

honrar sus obligaciones financieras. Es así que las decisiones de financiamiento han 

jugado un papel muy importante para la subsistencia de toda empresa y en especial para 

las familiares, debido a que éstas tienen como uno de sus principales objetivos el mantener 

el control de la organización por parte de la misma familia lo que genera dificultades 

particulares. Por tal razón, el grado de propiedad de las familias en las empresas se 

considera que ejerce un especial impacto en las decisiones de financiamiento.  

En consonancia, el trabajo de Franco (2016) recalcó la importancia de separar los 

flujos de caja personales de los empresariales, dado que por esta situación se presentan 
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conflictos personales y familiares. Además, las empresas familiares en muchas ocasiones 

tienden al desorden en su funcionamiento tanto administrativo como financiero, para ello 

se tomó como referencia el modelo de los tres círculos: familia, empresa y propiedad, ya 

que ha sido considerado como uno de los modelos que mejor explica las relaciones de 

familia dentro del contexto empresarial. El autor afirmó que las decisiones financieras en 

este tipo de empresas se tratan en el contexto de las finanzas en general; y muchas veces 

no son tenidas en cuenta por parte de los gestores de las empresas, por la familia ni por 

sus dirigentes por falta de conocimiento y educación financiera para el desenvolvimiento 

de los negocios. Adicionalmente, la investigación presentada por Quijano García (2016) 

sostuvo que es importante identificar el desarrollo y ejecución de estrategias de 

permanencia de las empresas familiares, obteniendo financiamiento ante los problemas 

financieros actuales en Argentina. 

Objetivo general 

Analizar las estrategias de financiamiento más adecuadas para que empresas 

familiares, de la ciudad de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, logren 

sobrevivir en un contexto de inestabilidad económica como el de Argentina en el año 

2021. 

Objetivos específicos 

▪ Investigar las alternativas de financiamiento disponibles para que las empresas 

familiares de la localidad de Cañada de Gómez puedan afrontar mejor una crisis 

económica hacia el 2021. 

▪ Describir la estructura de financiamiento que adoptan las empresas familiares de 

la localidad de Cañada de Gómez. 

▪ Analizar la conveniencia de cada alternativa de financiamiento, en el actual 

contexto de inestabilidad económica.  
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Métodos 

Diseño 

La investigación se diseñó a partir de un tipo de investigación no experimental 

transversal, debido a que se tomaron las variables de análisis de manera fija, es decir sin 

ninguna alteración. Al mismo tiempo dentro del diseño se tomó un alcance de tipo 

descriptivo, tomando como eje el acceso al financiamiento que presentan las Pymes 

familiares industriales de la ciudad de Cañada de Gómez. De esta manera, para abordar 

el trabajo se tomó un enfoque cualitativo, el cual permitió conocer en profundidad las 

circunstancias que atraviesan las empresas en torno a su financiamiento en el contexto 

histórico y actual. 

Participantes 

Para desarrollar la investigación se tomó como población de análisis a las Pymes 

industriales que se radican en la ciudad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. 

Debido a la amplitud de la población, se definió una muestra a partir de un criterio 

muestra no probabilístico intencional, escogiendo a seis PyMEs que cuentan con las 

características necesarias para ser consideradas familiares. 

En cuanto a los participantes, se dirigió la investigación especialmente sobre los 

directivos de las mismas, ya que se tomaron empresas que se desenvuelven entre la 

primera tercera generación. De esta manera se les presentó un consentimiento informado, 

destacando el objeto del estudio, el requerimiento de información, como también la 

demostración de que se mantendrá el anonimato de las mismas a lo largo de todo el 

trabajo. Dicho consentimiento puede encontrarse en el Anexo I. 

Instrumentos 

El instrumento utilizado para llevar a cabo el estudio fue una entrevista en 

profundidad dirigida a los directivos de dichas empresas. Este instrumento se asocia al 

tipo de enfoque cualitativo, además, del alcance de tipo descriptivo. La entrevista se 

diseñó a partir de la guía de pautas, las cuales se asocian a las fuentes de financiamiento 

utilizadas, las características de empresa familiar, los procesos decisorios dentro de la 

función del financiamiento, las crisis económicas y los factores de permanencia, entre 

otros. El modelo de entrevista puede encontrarse en el Anexo II. 
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Análisis de datos 

En cuanto al análisis de datos, se menciona el proceso llevado adelante para 

desarrollar la investigación e interpretación de los resultados. En primera medida se puso 

en contacto con los directivos de las empresas, para contar con su consentimiento y llevar 

adelante las entrevistas. Una vez desarrolladas éstas, se pasó a su transcripción para a 

posteriori cruzar la información de cada una de las empresas y analizar dichos datos. De 

esta forma se pudo apreciar a nivel general cuales son las condiciones de financiamiento 

que dichas organizaciones presentan. 

A continuación, en la Tabla 2, se expuso el resumen de método implementado en 

la investigación desagregando cada uno de los objetivos específicos que conformaron el 

presente trabajo.  

Tabla 2. Resumen de método implementado en la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Las empresas familiares que formaron parte de la muestra fueron seis 

pertenecientes al sector industrial de la localidad de Cañada de Gómez en la provincia de 

Santa Fe. En la Tabla 3 se resumieron las características más significativas de las 

empresas que conformaron la muestra, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas.  

Tabla 3. Presentación de empresas familiares entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.  

Como se observó en la Tabla 3, todas las empresas del sector industrial de la 

localidad muestreadas fueron familiares, la mayoría transita la tercera generación y las 

tomas de decisiones se realizan en conjunto, adoptando la estructura societaria de S.R.L. 
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y exponiendo un nivel de ventas anuales conforme para categorizarlas en micro, pequeña 

y mediana empresa según Tabla 1.  

Alternativas de financiamiento disponibles 

En cuanto a las alternativas de financiamiento disponibles para que las empresas 

familiares del sector industrial de la localidad puedan afrontar mejor una crisis 

económica, los siguientes resultados se expusieron en la Tabla 4. 

Tabla 4. Disponibilidad de financiamiento 
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Fuente: Elaboración propia  

Estructura de financiamiento adoptada 

Las empresas familiares de la localidad de Cañada de Gómez, suelen financiarse 

con recursos propios autogenerados. Durante las entrevistas han manifestado que no 

suelen recurrir a financiamiento externo a menos que transiten una situación extrema o 

necesiten realizar la compra de bienes de uso, como fue en el caso de la empresa 1. La 

mayoría realiza arreglos de pagos con sus proveedores de entre 30 y 60 días.  

Para describir la estructura de financiamiento que adoptan las empresas familiares 

del sector industrial en momentos de inestabilidad económica para sobrevivir a una crisis, 

se presentaron los siguientes resultados: 

Tabla 5. Líneas de financiamiento.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.  

Como se puede observar, la totalidad de las empresas familiares del sector 

industrial de la localidad analizada se inclinan por una estructura de financiamiento 
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sesgada a una composición a base de fondos propios y préstamos. Las dos terceras partes 

de las empresas entrevistadas incluyeron dentro de su estructura recursos captados por 

medio de créditos obtenidos en bancos del sector privado.  

El autofinanciamiento, se basó principalmente en la liquidación de las ganancias 

o productos propios de la actividad, los cuales se invirtieron mayormente en capital de 

trabajo. Mientras el financiamiento por parte de proveedores consistió esencialmente en 

negociaciones para extender el plazo de pago y conseguir mejorar el ciclo operativo neto 

de las empresas, mediante el empleo de cheques de pago diferidos a dichos proveedores.  

Las fuentes de financiamiento no tradicionales, como el crowdfunding, factoring 

y el leasing fueron consideradas por las empresas medianas como un mecanismo para 

financiar la renovación de equipos, en el caso de leasing, y para cubrir desfasajes 

financieros de corto plazo con el factoring. 

Otra alternativa de financiamiento planteada fue el mercado de capitales. La 

predisposición de ella, por parte de los entrevistados fue nula en razón de cumplimentar 

ciertas exigencias como exponer la situación económica y financiera de manera clara para 

acceder a este tipo de financiamiento.  

Conveniencia de las fuentes de financiamiento 

Para cumplir el último objetivo específico de la investigación, se arribaron a los 

siguientes resultados:  

Tabla 6. Conveniencia para financiarse. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Principales obstáculos para acceder al financiamiento de las PYMES 

analizadas 

Los principales obstáculos que detallaron las empresas familiares muestreadas 

fueron los siguientes: 

1- Costo de preparación de información 

2- Requisitos e información solicitada por el banco 

3- Temporalidad en el otorgamiento vs. la necesidad 

4- Falta de aval para el cumplimiento de las condiciones 

5- Falta de conocimiento de las condiciones por parte del solicitante 
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Es necesario aclarar que algunas empresas observaron más de un obstáculo. 

Con respecto al interrogante sobre cuál fue el nivel de dificultad en el acceso al 

financiamiento en empresas familiares, podría deducirse que más de la mitad encontraron 

una dificultad alta para acceder al financiamiento.  

A su vez, se le consultó a las PYMES familiares de la ciudad de Cañada de Gómez 

si encuentran en el financiamiento un alivio para poder afrontar sus obligaciones, dando 

como resultado una respuesta positiva en 4 de las 6 empresas muestreadas. 
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Discusión 

 

La implementación de la presente investigación se realiza sobre la necesidad de 

abordar una temática recurrente para las PyMEs familiares de la Cañada de Gómez, 

provincia de Santa Fe en el contexto actual de inestabilidad como lo es el financiamiento. 

La importancia de la investigación radica en dos características propias del objeto de 

estudio, el hecho que las empresas analizadas asuman la categoría de PyMEs, a la vez de 

que resulten familiares, con el objetivo de gestionar los conocimientos científicos y 

técnicos en el campo del financiamiento de Pyme familiar en contextos de inestabilidad 

y elaborar una propuesta que responda a algún problema del mundo profesional; en este 

caso, el problema manifestado es que en el universo de las PyMEs familiares, no hay 

información al alcance de aquellas, sobre las alternativas de financiamiento disponibles 

y la factibilidad y conveniencia de cada una de éstas; y para responder a esa cuestión y 

otorgar información veraz al respecto, es que se decide formular la presente investigación. 

La misma se desarrolla en el transcurso de un período particularmente crítico de la 

historia, de incertidumbre e inestabilidad, agravado al presente por la pandemia de 

COVID-19 que no sólo ha puesto en jaque a la salud pública, sino también y en expansión 

a la economía; demostrándose de esta forma, la fragilidad financiera y su impacto común 

y devastador, en muchas economías, tal como lo estudia Girón González (2002), al relatar 

una de las crisis mundiales más importantes. Así mismo, se ratifica lo que alega Zícari 

(2020) sobre que, en los últimos 160 años, la República Argentina ha sufrido 1 crisis cada 

10 años; a lo que Bilder (2020) enfatiza que al “parate” de la pandemia se suma a otros 

viejos problemas no resueltos, que influyen directamente sobre el sector PyMEs 

familiares, en todos los niveles.  
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En referencia a los objetivos específicos planteados, las posibilidades de 

financiamiento para las pymes familiares de la localidad son variadas. Es así, que se tomó 

como delimitación aquellas opciones que sean accesibles para la totalidad de la población 

en estudio. Se han analizado los créditos de proveedores, préstamos bancarios de corto y 

largo plazo y el descuento de cheques de pago diferido. Se tomaron como criterios para 

este análisis las ventajas y desventajas detectadas para cada uno de ellos. 

De las entrevistas efectuadas a 6 PyMEs familiares activas de Cañada de Gómez, 

provincia de Santa Fe, como muestra para esclarecer su estructura financiera y como 

segmento estratégicamente importante para la economía, surge el análisis y se discute 

que, de las 6 empresas encuestadas, todas se financian con recursos propios, de las cuales 

1, lo hace al 50%, dado que se financia además con cheques de pago diferido; así mismo 

1 de 6 se financia con préstamos bancarios y también 1 de 6 con Leasing. Lo que significa 

que el 70% del financiamiento es interno, el 20% externo y el 10% mixto. Resultados 

dignos de cotejar con los estudios de la Fundación Observatorio Pyme (2017) que 

establece que en el rango de años 2007-2017, en promedio, el 60% de los recursos 

aplicados a la inversión fue financiado principalmente con utilidades, aportes de socios y 

demás recursos propios de la empresa; lo que ratifica el primer resultado de la 

investigación; así mismo, se confirma también, con lo aportado por Di Pace (2019), al 

establecer gráficamente que las principales fuentes de financiamiento son los recursos 

propios (68,1%), financiamiento de proveedores (9,8%) y bancario (9%), siendo las 

demás alternativas de ese período, de menor rango de acogida. Viéndose condicionada la 

estructura financiera, por algunas de las debilidades características de las empresas 

investigadas, tales como el escaso conocimiento acerca de las demás ofertas de 
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financiamiento y por la asimetría de la información que siempre existió para con el sector; 

por ello, se manifiesta que los recursos propios, son su principal fuente financiera.  

Se ratifica lo publicado por Press (2013) y Sastre (2020) sobre la definición de las 

empresas de familia. Así como lo resume Schlemenson (2013), al citar que son 

organizaciones creadas por la iniciativa emprendedora de sus fundadores y que 

constituyen un modelo específico, sometido a condiciones características que merecen 

destacarse. Éstas están activas y laboran en la  ciudad de Santa Fe, con espíritu creativo 

y emprendedor, con ganas de crecer, sorteando los vaivenes de la economía, las trabas 

burocráticas y saliendo adelante con empuje, ya sea con recursos propios o con los pocos 

externos que se animaron a tomar; de ahí que se discute sobre lo aportado por Arostegui 

(2013), al concluir que los empresarios locales ven como problema la dificultad en el 

financiamiento de sus operaciones, a pesar de la importancia que representa este sector 

productivo para la ciudad de Santa Fe. 

Del estudio de caso efectuado, surgen las alternativas de financiamiento, que los 

diferentes mercados financieros lanzan en el actual contexto de inestabilidad, para las 

MiPyMEs familiares Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, siendo las mismas, las 

expuestas en la Tabla 5. Son muchas las opciones financieras para las empresas de 

familia, pero son pocas, las relativamente influyentes para contribuir a sostener la 

estructura financiera de aquellas en un contexto tan particular.  

Así como el porcentaje de empresas, que tomaron algún crédito con el Sistema 

Financiero Ampliado, según el BCRA (2020), al segundo semestre de 2019, fue de 53% 

para las Micro empresas y 75% para las Pequeñas; y en relación al Mercado de Capitales, 

el 37,41% es el porcentaje de emisoras MiPyMEs según informa la Comisión Nacional 

de Valores (2020). Por no dejar de nombrar al Crowdlending, tal como lo estudia 
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Herández Cuellar, pero no conocido por las MiPyMEs familiares estudiadas, por lo que, 

si bien es provechoso por sus características, no es tomado en la estructura planteada, 

recién empieza a pisar fuerte en nuestro país. 

 Por otro lado, surge de esta investigación que las empresas no consideraron otras 

herramientas como la emisión de Obligaciones Negociables (ON) avaladas para 

reestructurar pasivos del rubro No Corrientes y lograr un crecimiento sostenido en el largo 

plazo. 

La emisión de Cheques de Pago Diferido y de Pagarés Avalados parece ser una 

alternativa que viene creciendo a lo largo de los años. Estos instrumentos componen un 

sistema de descuento de cheques en el mercado de capitales por el cual quien tiene 

cheques a cobrar en un futuro puede adelantar su cobro vendiéndolos en el mercado, 

mientras que quien posee fondos líquidos puede comprar estos cheques a cambio de 

atractivas tasas de interés futuras. Las ventajas que ofrece esta alternativa son la 

oportunidad de inversión de corto plazo al alcance de pequeños ahorristas, quienes 

obtienen tasas atractivas para montos de inversión que van de un mínimo de mil pesos en 

adelante, liquidez tanto del mercado primario como secundario, mayores niveles de 

retorno respecto de similares alternativas de inversión y los cheques pueden estar 

avalados lo que produce un riesgo de incobrabilidad acotado. 

Integrando el objetivo, se esclarece que aquellas empresas familiares que sólo 

tomaron financiamiento interno, lo hicieron por desconocimiento y desconfianza hacia 

las líneas externas, así como por la testarudez de los dirigentes familiares a aceptar 

profesionales con nuevos conocimientos en el Mercado, prefiriendo de esa forma, 

conservar su estructura financiera tradicional; por ello del análisis de las alternativas más 

convenientes para las MiPyME, se puntualizan, como las más factibles y convenientes: 
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créditos a tasa cero y cheques de pago diferido, obligaciones negociables y factura de 

crédito electrónica; líneas de asistencia a MiPyMEs para actividades esenciales. 

En conclusión y como se vio a lo largo de esta discusión, elegir entre las fuentes 

de financiamiento disponibles no es una tarea que se reduce a un solo factor ya que no 

solo se deben evaluar todos los elementos de ese recurso sino también el impacto 

impositivo, contable y patrimonial que puede tener para la empresa. No cabe dudas de 

que el análisis debe ser lo más pormenorizado y pensado posible, por ello los responsables 

de tomar la decisión deben contar con el asesoramiento de uno o varios profesionales 

expertos. Reforzando que tal propuesta estratégica es voluntaria para contribuir en la 

profesionalización de tales empresas de familia, y no normativa, dado que su elección 

depende en la mayoría de los casos, de las preferencias de financiación de los dirigentes 

de las PyMEs familiares y de sus posibilidades de apertura al crédito. Se recomienda 

considerar positivamente la alternativa de tomar financiamiento externo, para evitar el 

cierre por falta de recursos; así como imponer una gestión profesionalizada, dado que la 

misma conduce a la empresa, al éxito y a su continuidad en el tiempo.  

Una de las principales limitaciones que tiene el trabajo es que se trata sobre una 

muestra relativamente pequeña en relación al sector industrial de la ciudad de Cañada de 

Gómez, donde es difícil establecer un parámetro de comparación, agravado a su vez por 

el corto tiempo destinado a la investigación en el medio de la pandemia del COVID-19, 

donde se marcó una importante limitación de acceso a las empresas. Otra limitación, fue 

la profundidad de la información brindada por cada una de las PyMEs familiares, ya que 

la mayoría se negaba a exponer su situación patrimonial.  

En cuanto a las fortalezas que presenta este trabajo de investigación, se plantea 

como primera, la experiencia enriquecedora que se realizó al llevar adelante las 
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entrevistas con los referentes de las organizaciones familiares, estableciendo en varios 

casos vínculos personales y profesionales. Otra fortaleza a destacar es que en la ciudad 

no se realizan tantos trabajos de investigación y la mayoría de las empresas quedó a la 

espera del trabajo final terminado para utilizarlo como fuente de información en sus tomas 

decisiones diarias. 

Estableciéndose como futuras líneas de investigación, estudiar el tema de 

protocolo de empresa familiar, el de la gestión de las emociones y el análisis de la triada 

familia, empresa y sociedad; no sólo en contextos de incertidumbre nacional sino también 

en las turbulencias que a diario vivencian todas las PyMEs familiares como segmento, 

cuya falta de administración financiera es una de las principales causas de muerte, por lo 

que su gestión estratégica es ya no sólo es una necesidad, sino más bien, una obligación 

empresaria; y a su vez se propone estudiar sobre las herramientas disponibles en el 

mercado de capitales aplicadas a pymes familiares, ya que existen trabajos enfocados en 

pequeñas y medianas empresas del país, pero no cumplen las condiciones para ser 

consideradas de carácter familiar.  
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Anexo I 

Documento de consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Lucía Meneghin, estudiante de 

Contador Público de la Universidad Siglo21. La meta de este trabajo es investigar sobre 

el financiamiento de las Pymes en la ciudad de Cañada de Gómez en contextos de 

inestabilidad. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista. Esto tomará aproximadamente treinta minutos de su tiempo. Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcriptas las 

entrevistas, se destruirán las grabaciones. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Nombre del participante                   Firma del participante                           Fecha 
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Anexo II 

Entrevista 

1) ¿Cuál es la actividad de la empresa? 

2) ¿En qué año inició su actividad y con quién?  

3) ¿Qué generación continúa en la empresa hasta el día de hoy? 

4) ¿Quién dirige actualmente la empresa familiar? (Fundador, hijos, nietos, terceros) 

5) ¿Cuántos empleados tiene? ¿Hubo bajas o altas significativas a lo largo de su 

historia? 

6) ¿Cuáles fueron las crisis más importantes que sufrió la empresa familiar? ¿Cómo 

las superaron? 

7) ¿Cómo se financia la empresa familiar? ¿Con financiación propia o de terceros? 

8) Importancia de las fuentes de financiación de la empresa en tiempo de crisis 

económica ¿Qué estructura de financiamiento suelen emplear? 

  Ninguna Poca Muy 

Importante 

Banco Privado       

Banco Público       

Capital Propio       

Crowdfunding, factoring, leasing, 

Crowdlending.  

      

Proveedores       

Mercado de capitales       

Otros:    

 

9) ¿Recurrió alguna vez al financiamiento a través de una entidad bancaria? Si la 

respuesta fue negativa. ¿Cuáles fueron los motivos por los que no lo hizo? Si la 

respuesta fue positiva ¿qué tuvo en cuenta al aceptar el financiamiento? 

10) ¿En algún momento se le negó financiamiento? Si la respuesta es afirmativa. 

¿Cuáles fueron los motivos? 

11) ¿Alguna vez solicitó ayuda del estado? 

12) ¿En qué momento de su empresa considera que la financiación fue decisiva? 

13) ¿Cuáles considera los factores de permanencia de la empresa? 

14) Algo importante que crea conveniente detallar 


