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Se trata de una obra colectiva
dirigida por el profesor Segarra,

quien coordina un joven equipo de
investigadores de la Universidad
Rovira y Virgili. En ella se analizan,
con un elevado rigor analítico y
ambición de globalidad, los deter-
minantes de la creación y la super-
vivencia de las empresas industria-
les españolas desde la perspectiva
de la movilidad empresarial. 

El libro consta de ocho capítulos
estructurados en cuatro partes —el
estado de la cuestión, entradas y
salidas, supervivencia y factores
tecnológicos y cuestiones territoria-
les— más una serie de apéndices
metodológicos y estadísticos. Los
diversos capítulos, aunque se com-
plementan perfectamente, son en
gran medida autocontenidos, lo
que permite al lector interesado en
un aspecto concreto su lectura
independiente. 

En el primero de ellos, Segarra
expone los principales aspectos de
la rotación y la supervivencia
empresarial mediante un breve
repaso a los principales trabajos
teóricos realizados sobre el tema,
estableciendo a la vez las principa-
les cuestiones que, para el caso de
las manufacturas españolas, serán
desarrolladas en el resto de los
capítulos.

Los análisis sobre movilidad
empresarial tienen ciertas especifi-
cidades respecto a otros campos de
la economía industrial; en especial,
la relevancia que se otorga a la
perspectiva dinámica del proceso y
a la heterogeneidad de las empre-
sas.

Aunque autores como Marshall y
Schumpeter pusieron de manifiesto
la importancia de los aspectos
dinámicos en el análisis de la con-
ducta empresarial, durante la

mayor parte del siglo XX no fueron
considerados adecuadamente, por
motivos metodológicos y estadísti-
cos, ya que no se disponía de las
fuentes adecuadas para el contras-
te de los modelos dinámicos. Hubo
que esperar hasta los años setenta
para que el desarrollo de la teoría
de juegos no cooperativos permi-
tiera cierto avance teórico en este
ámbito, especialmente en los
aspectos relacionados con las asi-
metrías informativas y las interac-
ciones estratégicas en los mercados
no competitivos. La inclusión de la
perspectiva dinámica permitió esta-
blecer un nexo entre la movilidad
empresarial y la conducta de las
empresas en los mercados. Sin
embargo, la economía industrial
seguía mostrando grandes caren-
cias en el conocimiento del com-
portamiento de las empresas tras
su entrada en el mercado, debido,
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fundamentalmente, a que no toma-
ba en consideración adecuadamen-
te la incidencia de la heterogenei-
dad empresarial.

Comportamiento
diferenciado

Las empresas de todos los secto-
res muestran grandes diferencias
en sus características y comporta-
mientos que, lejos de ser tempora-
les como se supone en algunas
aproximaciones, se mantienen en
el tiempo e influyen decisivamente
tanto en sus posibilidades de
supervivencia como en los flujos
de entradas y salidas. Las nuevas
empresas, la mayoría de las veces
de reducida dimensión, suelen cre-
cer más rápidamente que el resto
de las del sector, para de esta
forma reducir cuanto antes sus des-
ventajas tecnológicas y de escala.
La velocidad con que las nuevas
empresas consigan adecuarse a los
promedios sectoriales dependerá,
en gran medida, de las posibilida-
des de aprendizaje e imitación que
brinde el sector. 

La entrada de nuevas empresas
en los mercados con elevadas ren-
tabilidades ha sido considerada tra-
dicionalmente como el mecanismo
por el cual se eliminan los benefi-
cios extraordinarios gracias a la ele-
vación de la competencia que
supone. En general, las entradas
tenderán a ser más intensas cuanto
mayores sean las rentabilidades
observadas y menores las barreras.
Sin embargo, su capacidad discipli-
naria de los mercados se ve afecta-
da por las barreras a la entrada
existentes así como por las caracte-
rísticas de los entrantes y su capa-
cidad de adaptación.

Los resultados obtenidos por
Segarra sobre los determinantes de

las entradas en las manufacturas
españolas indican que están rela-
cionadas con las salidas en el corto
plazo, especialmente entre las
empresas de mayor dimensión.
Asimismo, son muy sensibles a la
evolución sectorial y tienden a ser
moderadas en los sectores con
niveles de concentración elevados.
Los gastos en publicidad suponen
una barrera eficaz a la entrada de
nuevas empresas, mientras que la
actividad innovadora la favorece.

En cuanto a las salidas, también
aparecen correlacionadas con las
entradas, al igual que ocurre en
una amplia evidencia internacional.
En consonancia con las prediccio-
nes teóricas, los sectores con már-
genes elevados o con crecimientos
importantes de la producción sue-
len mostrar tasas de salida reduci-

das; sin embargo, las economías de
escala sólo parecen afectar a las
empresas medianas y grandes.

La turbulencia
empresarial

Como se ha visto, los mercados
no muestran flujos unidireccionales
en términos de entradas y salidas
de empresas, sino que, por el con-
trario, suelen producirse simultá-
neamente ambos. Este comporta-
miento, conocido como turbulen-
cia o rotación empresarial, suele
aparecer acompañado de una re-
ducida capacidad de las nuevas
empresas para sobrevivir en el
mercado.

La influencia de la movilidad
empresarial en la evolución de las
industrias suele explicarse desde
dos perspectivas no necesariamen-
te excluyentes. Para la primera,
que hunde sus raíces en Marshall,
las nuevas empresas, a medida que
crecen, expulsan del mercado a las
veteranas menos eficientes y,
simultáneamente, aprovechan los
nichos que éstas dejan al salir para
desarrollarse. La segunda, conside-
ra que la mayor parte de las
empresas salientes son recién lle-
gadas que han sido incapaces de
adaptarse a las condiciones de los
mercados o, simplemente, que
eran proyectos inviables, pero,
como lo desconocían a priori,
tuvieron que someterse a la cruda
selección del mercado (Jovanovic,
1982).

Ambas aproximaciones pueden
integrarse en una visión ecléctica
en la que se combinan como deter-
minantes de la turbulencia las
características individuales de cada
empresa con las peculiaridades de
los procesos de selección de cada
sector, especialmente la fase en
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los sectores que se encuentran en
el inicio del ciclo de vida del pro-
ducto. Esta aparente contradicción
con la teoría se debe, probable-
mente, a una insuficiente desagre-
gación sectorial que requeriría de
fuentes estadísticas suplementarias
para su contrastación.

Las nuevas empresas tienen
características muy distintas a la
media sectorial y suelen dirigirse a
nichos específicos, por lo que la
existencia de condiciones favora-
bles para la entrada a un nivel sec-
torial agregado no supone que se
estén dando necesariamente para
la mayoría de las nuevas empresas
ya que por sus condicionantes tec-
nológicos y de tamaño pueden no
tener otra opción que dirigirse a
submercados ya maduros. En este
sentido, los estudios que en este

ámbito se han realizado internacio-
nalmente sólo han obtenido una
sólida confirmación de la teoría
para mercados concretos y per-
fectamente definidos (Utterback,
1994). 

Simetría en entradas
y salidas

La fuerte correlación entre entra-
das y salidas, que de forma casi
general muestra la evidencia empí-
rica, parece descartar que ambas
variables sean independientes; sin
embargo, la determinación del tipo
de relación que las liga es todavía
motivo de controversia. Las dos
formas de relación que han sido
tratadas más profusamente en la
literatura son la simetría y la simul-
taneidad, tanto desde su perspecti-
va estática como, más recientemen-
te, de la dinámica.

En la hipótesis de simetría se
considera que los determinantes de
las entradas son básicamente los
mismos que los de las salidas e
inciden en el mismo sentido. De
esta forma, determinadas barreras a
la entrada pueden ser también
barreras a la salida al constituirse
en costes hundidos.

La hipótesis de simultaneidad va
más allá, al incluir como determi-
nantes de las salidas a las entradas
y viceversa. Las entradas favorece-
rían las salidas de las empresas
menos eficientes —normalmente
las recién llegadas con menor
dimensión— al elevar la presión
competitiva del mercado. Por otra
parte, la salida de empresas libera
recursos y deja libres determinados
nichos que pueden ser aprovecha-
dos por nuevas empresas. Estas
interrelaciones no son instantáneas
sino que requieren de cierto tiem-
po para producirse, por lo que la

que se encuentre de su ciclo de
vida. Siguiendo la afortunada metá-
fora de Audretsch (1995) podemos
representar la rotación empresarial
como una puerta giratoria a través
de la cual se producen los flujos de
entradas y salidas de empresas en
los mercados. Con la entrada de
nuevos competidores, la puerta
giraría a gran velocidad en su parte
inferior, donde se encuentran las
empresas nuevas y de menor
dimensión, expulsando del merca-
do a las empresas menos eficientes
y a una gran parte de las recién lle-
gadas. En la parte superior, ocupa-
da por las empresas más grandes y
consolidadas, la rotación de la
puerta es mucho más lenta, pues se
producen pocas incorporaciones,
con lo que las salidas serán tam-
bién escasas. De esta forma, la pre-
sión competitiva producida por las
entrantes sobre las establecidas
será bastante limitada.

Entradas y salidas

Gras y Teruel, en su análisis des-
criptivo de la movilidad empresa-
rial de las manufacturas españolas
durante el período 1994-2000,
obtienen que, aunque existe una
elevada correlación en los volúme-
nes de entradas y salidas —tanto
sectorial como temporalmente—,
en la fase inicial del ciclo de vida
del producto las entradas suelen
predominar, mientras que en la de
madurez suelen hacerlo las salidas.
Las probabilidades de superviven-
cia de las empresas son mayores si
su entrada se produce en las etapas
iniciales del mercado.

Los resultados mostrados por
Mañé, utilizando una metodología
más refinada, no son, sin embargo,
coincidentes, tendiendo a ser
menores las tasas de entradas en
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introducción de la vertiente diná-
mica se hace prácticamente indis-
pensable, en especial cuando los
períodos de referencia son cortos.

Estas hipótesis son contrastadas
por Manjón para el caso de las
manufacturas españolas, obtenien-
do que la simultaneidad y la diná-
mica son los principales factores
explicativos de la movilidad
empresarial, desempeñando las
barreras a la entrada y las acciones
estratégicas un papel secundario.
Aunque sus resultados confirman
la existencia de simetría en los con-
dicionantes de las entradas y las
salidas, su importancia no es idén-
tica. Mientras que para las entradas
la estructura de mercado, la inver-
sión y la intensidad tecnológica son
las variables más influyentes, en las
salidas lo son el crecimiento secto-
rial, los costes hundidos y la inten-
sidad tecnológica.

Las pequeñas empresas

El proceso de turbulencia em-
presarial se traduce en unas esca-
sas probabilidades de superviven-
cia de las nuevas empresas, espe-
cialmente de las más pequeñas
(Mata, 1994) y de las de menor cre-
cimiento. La dimensión media de
las empresas que forman una
cohorte aumenta paulatinamente
con el tiempo debido a la mayor
tasa de salidas que se observa entre
las empresas de menor dimensión
y al crecimiento de las supervivien-
tes (Audretsch y Mahmood, 1995). 

La importancia del crecimiento
en la supervivencia de las nuevas
empresas ha renovado el interés en
el debate sobre el carácter estocás-
tico o determinístico del crecimien-
to empresarial, en especial el rela-
tivo a la incidencia de la edad y al
tamaño de las empresas. 

Theilen y Segarra obtienen que
las probabilidades de superviven-
cia de las pequeñas empresas
industriales son mucho menores
que las de sus competidoras de
mayor dimensión, especialmente
durante sus primeros tres años de
vida. La existencia de costes hundi-
dos —medidos como inversión
media por empleado— favorece la
supervivencia empresarial, al gene-
ral barreras a la entrada de nuevos
competidores. Los sectores cuyos
tamaños mínimos eficientes son
mayores tienden a mostrar tasas de
riesgo más elevadas, pues las des-
ventajas de las empresas de menor
dimensión son más acusadas.

La vertiente territorial

Uno de los determinantes
menos estudiados de la dinámica
de los mercados es la vertiente
territorial, sobre todo en su dimen-
sión local, aunque afortunadamen-
te en los últimos tiempos se obser-
va un significativo incremento de
la literatura sobre el tema. El terri-
torio no es neutral a la dinámica
de los mercados ya que incide en
la creación, los resultados y las

posibilidades de supervivencia de
las empresas. 

Arauzo aborda estas cuestiones
mediante un modelo de entradas
en el que además de las variables
explicativas sectoriales, de conduc-
ta y cíclicas que son habituales se
incluye otra de orden territorial, la
densidad poblacional. Sus resulta-
dos muestran que la incidencia de
la aglomeración urbana sobre la
entrada de empresas difiere, de-
pendiendo del tamaño de los
municipios. Mientras que en los
más pequeños restringe la creación
de empresas, en los de más de
2.000 habitantes la incentiva.

Merece una mención especial la
abundante información estadística
que se ofrece al final del libro, ela-
borada en su mayor parte basán-
dose en datos procedentes del
Directorio Central de Empresas del
INE.

Como conclusión puede decirse
que la obra reseñada constituye
una de las aportaciones más valio-
sas al estudio de la movilidad
empresarial que se han realizado
hasta la fecha en España.

■ Federico Pablo Martín
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