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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es verificar, empíricamente, si la dimensión espacial incide de
forma diferenciada en el comportamiento económico-financiero de las empresas, principalmente en
sus tasas de rentabilidad y crecimiento. En concreto, se estudian para el periodo 1993-1994 la em-
presa industrial canaria y su homónima peninsular, a fin de determinar la existencia de venta-
jas/desventajas competitivas inherentes a su localización geográfica.

Para ello se emplean técnicas de inteligencia artificial: los algoritmos de inducción de re-
gIas y árboles de decisión; que parecen más adecuadas y proporcionan resultados más satisfactorios
que las técnicas estadísticas tradicionales cuando las muestras empleadas no son muy amplias y las
distribuciones de las variables se alejan de la normalidad.

Los resultados confirman los obtenidos en trabajos previos e indican que las empresas in-
dustriales canarias se caracterizan por una menor dimensión y una mayor capitalización, apoyada
por incentivos fiscales a ese respecto.

PALABRAS CLAVE: Crecimiento. Rentabilidad. Tamaño. Dimensión Espacial. Localización
Geográfica.

INTRODUCCIÓN

La consideración de la dimensión espacial o localización geográfica de las empresas
como uno de los elementos que contribuyen a la definición del marco competitivo de las mis-
mas fundamenta el presente trabajo, pues su objetivo es evaluar empíricamente la influencia de
esta variable en las características económico-financieras de las empresas, especialmente en su
rentabilidad y crecimiento. Con este fin se han seleccionado dos marcos geográficos o hábitats
claramente diferenciados, cuyas características físicas puedan afectar a la dinámica empresa-
rial, y se han delimitado las consecuencias económicas del espacio en función de dichas carac-
terísticas, constituyendo la base del contraste empírico planteado.

Centrado nuestro estudio en España, Canarias y la España peninsular (en adelante Pe-
nínsula) son dos buenas candidatas para contrastar adecuadamente la influencia de la dimen-
sión espacial sobre la actividad de las empresas. La insularidad por un lado y la lejanía del
Archipiélago respecto al resto de España y de Europa, por otro, generan factores económicos
diferenciales que se materializan en el predominio de la empresa de reducida dimensión y en el
débil desarrollo del sector industrial.

La metodología empleada para llevar a cabo el análisis planteado se basa en la informa-
ción contable, para el período 1993-94, de una muestra de empresas industriales canarias y
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peninsulares. A las variables elaboradas a partir de dicha información se aplica el algoritmo de
inducción de reglas y árboles de decisión elaborado por Quinlan (1997) y contenido en el pro-
gramaSee5.

Este algoritmo a través del aprendizaje inductivo genera una serie de reglas, a partir de
las cuales clasifica a las empresas en función de las características o atributos que las definen
en grupos preestablecidos, en nuestro caso ambas localizaciones geográficas. El análisis de las
reglas y la capacidad clasificadora de las mismas nos permitirá determinar si efectivamente
existen diferencias en el ámbito económico-financiero de las empresas en función del área
geográfica en la que operan.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA DIMENSIÓN ESPACIAL

Las dimensiones empresarial y espacial de la empresa son los dos planos que constituyen
la referencia para el análisis de su marco competitivo [Cabanelas (1997, pp. 95-98)). La primera
alude al estudio de los diferentes enfoques que configuran una determinada categoría empresarial
que los relaciona: actividad, tecnología, tamaño, sistema de dirección, etc. La segunda, que repre-
senta el marco geográfico donde la empresa desarrolla su actividad, afecta de forma particular la
dinámica empresarial, influyendo en las ventajas y/o desventajas competitivas.

La verificación empírica de consecuencias económicas generadas por la dimensión es-
pacial es el objetivo de nuestro trabajo. La obtención de aspectos económico-financieros dife-
renciados en empresas localizadas en ámbitos geográficos distintos, que pudieran afectar a su
capacidad de creación de valor y, en consecuencia, a su continuidad en el mercado, permitiría
confirmar la afirmación inicial sobre la influencia de la localización en el análisis del marco
competitivo de la empresa.

Para la consecución de este propósito, y considerando su interés para nuestro entorno
económico inmediato, hemos elegido dos zonas cuyas características físicas permiten aventurar
consecuencias económicas diferentes para sus respectivos tejidos empresariales: Canarias y
Península. De estos dos espacios, sólo se han considerado empresas pertenecientes al sector
industrial con el objeto de aislar los efectos derivados de la actividad.

La delimitación, a priorl, de las consecuencias económicas generadas por la situación
geográfica de las empresas industriales de ambas zonas se realiza desde la singularidad de la
dimensión espacial de Canarias. El carácter insular y el alejamiento de esta región de los mer-
cados desarrollados constituyen hechos diferenciales que han conformado un entorno económi-
co con matices propios que configuran una dinámica empresarial distinta respecto a la existente
en la Península, dando origen a un tratamiento económico específico por las administraciones
central, autonómica, local y por la propia Unión Europea, que ha reconocido las desventajas
económicas derivadas de la situación geográfica del Archipiélago al calificarlo como región
objetivo 1 y zona ultraperiférica'.

Además de esta diferenciación desde el ámbito institucional, diferentes estudios empíri-
cos realizados han confirmado o tenido en cuenta estas características diferenciadas de las
empresas canarias. En concreto, Villaverde y Pérez (1996) al clasificar los ejes económicos de
crecimiento excluyen a los archipiélagos canario y balear "por constituir espacios económicos
independientes (en el sentido de que no se encuentran articulados con ningún otro)'".
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La insularidad dificulta el acceso al propio mercado interno, debido a la fragmentación
territorial en cinco mercados de reducido tamaño (uno por cada isla menor) y dos de mayor
dimensión (islas capitalinas). Por tanto, este hecho es la causa de mercados en cada isla de
tamaño reducido y genera unos costes de comercialización mayores para acceder a los merca-
dos de otras islas, tanto en términos de costes de distribución como de políticas comerciales
diferenciadas para cada una de ellas, debido a los diferentes comportamientos y hábitos de
consumo existentes. La insularidad, además, implica escasez de suelos, especialmente produc-
tivos, que se ve acentuada por la dinámica demográfica' y urbanizadora que reduce el potencial
de las actividades agrícolas e industriales.

La lejanía de los mercados, por su parte, es la causa de mayores dificultades para el abas-
tecimiento del mercado interior. En consecuencia, para diluir costes de transporte y evitar desa-
bastecimientos temporales, los aprovisionamientos son superiores a los de una empresa de carac-
terísticas similares situada en el continente. Esto origina mayores costes de almacenamiento y
financieros que implican una menor competitividad en precios. Por otro lado, la lejanía es un
obstáculo para la exportación de la producción local, constituyendo esta menor accesibilidad a los
mercados externos una limitación para la ampliación del estrecho mercado interno.

CUADRO 1. DIMENSIÓN ESPACIAL DE LA EMPRESA CANARIA

CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS

CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS

-: Estrechez mercado interno inmediato (isla)

o FRAGMENTACiÓN
TERRITORIAL

~ Acceso al mercado regional penalizado:

INSULARIDAD mayores costes comerciales

~ ESCASEZDE SUELOSY
OTROS RECURSOS Limita o condiciona el establecimiento y
NATURALES --+

desarrollo de determinadas actividades
EXPLOTABLES productivas

o MAYORES COSTES DE

~lAPROVISIONAMIENTOS
Menor competitividad en precios I<3>~""ORE""ElESDE

.:
STOCKS

~ DIFICULTAD ACCESO A --. Obstáculo ampliación estrecho mercado

MERCADOS EXTERIORES interno por esta vía
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De la lectura de las consecuencias económicas generadas por los efectos de la insulari-
dad y la lejanía (cuadro 1) se presume la menor dimensión de las empresas canarias. Este dato
se confirma por la inexistencia en las Islas de empresas para las que la escala sea un factor
competitivo y es la causa del escaso peso del sector industrial en la economía canaria frente al
que presenta en la Península.

Respecto a 'esta última afirmación, el mapa sectorial del archipiélago canario se caracte-
riza por una reducida participación del sector primario, una débil actividad industrial y cons-
tructora y un sector servicios sobredimensionado y extremadamente dependiente de la activi-
dad turística, que según datos de la Contabilidad Regional de España [INE,1995], es la respon-
sable del 45,7% del VAB de la región y del crecimiento de otras actividades productivas al ser
demandante de inputs. [Gráfico 1].

GRÁFICO 1
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La mayor debilidad del sector industrial canario también se manifiesta en su menor
aportación relativa al Valor Añadido de la región, sólo un 9,5% en 1995 frente al 22,2% obte-
nido por el resto del sector industrial español", y en su menor contribución relativa en número
de empresas y en empleo respecto al peninsular (Cuadro 2).

CUADRO 2. CONTRIBUCIÓN RELA TIV A DEL SECTOR INDUSTRIAL EN N°
DE EMPRESAS Y EMPLEO

CANARIAS PENÍNSULA

Empresas 6,3% 10,0%

Empleo 11,3% 27,5%

FUENTE: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Em-
presas (DIRCE) dellNE [19971.

Una revisión de las principales .características de las empresas industriales canarias y
peninsulares a partir de indicadores macroeconómicos y de los resultados de trabajos empíricos
realizados permite confirmar algunas de las consecuencias económicas derivadas de la dimen-
sión espacial enunciadas y rechazar otras.
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En primer lugar, se confirma la menor dimensión de las empresas industriales canarias que
se manifiesta por el mayor peso relativo en esté espacio de las empresas sin asalariados y de las
microempresas que poseen, en la mayor parte de los casos, carácter familiar, produciéndose una
situación de minifundismo industrial' (cuadro 3). El predominio de este tipo de empresas justifica
la menor contribución al empleo de la industria canaria frente a la de la Península.

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE EMPRESAS
INDUSTRIALES EN FUNCIÓN DEL N° EMPLEADOS

SIN MICRO- PEQUEÑAS MEDIANAS Y TOTAL
ASALARIADOS EMPRESAS GRANDES

CANARIAS 39,12% 50,25% 8,99% 1,64% 100%

NACIONAL 34,40% 49,82% 13,33% 2,45% 100%

Sin Asalariados: ningún trabajador por cuenta ajena.
Microempresas : entre I y 9 empleados por cuenta ajena.

Pequeñas: entre 10 Y 19 trabajadores.
Medianas y Grandes: más de 20 trabajadores.

FUENTE: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE [1997].

En segundo lugar, según el modelo planteado, las empresas industriales canarias debie-
ran mantener niveles de existencias superiores y tener mayores gastos, especialmente de alma-
cenamiento y financieros, que afectarían negativamente a su rentabilidad y, en consecuencia, a
su capacidad de autofinanciación, incidiendo en su crecimiento sostenible, en oposición a las
empresas peninsulares.

Medina et al. (1995 a y b) Y Hernández García (1997) han realizado análisis descripti-
vos, a partir de información contable agregada, comparando el comportamiento económico-
financiero de la empresa canaria con la de otras áreas geográficas españolas. Los resultados
que han obtenido confirman parcialmente el modelo generado por la dimensión espacial al
constatar el menor tamaño de la empresa canaria para todas las actividades y el mayor peso
relativo del activo circulante. Sin embargo, el resultado de la empresa canaria respecto a la
peninsular, es superior, así como su rentabilidad económica, encontrando una menor
amortización del inmovilizado", consecuencia de las menores inversiones en este capítulo
debido a la dimensión de las empresas, y un menor impuesto sobre el beneficio causado por las
condiciones especiales establecidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias'. En cuanto
al reparto de la renta generada destacan la menor participación de los gastos de personal, de los
gastos financieros' y del impuesto sobre sociedades en la empresa canaria.

Estos últimos datos sobre el resultado y la rentabilidad económica de la empresa canaria
respecto a la española contradicen las consecuencias económicas sobre estos aspectos de la
singular dimensión espacial de la primera. Responsables de esta contradicción, en alguna me-
dida, son las ayudas y subvenciones procedentes de la Unión Europea para corregir desequili-
brios estructurales de la economía canaria, en su política de convergencia territorial, y los in-
centivos fiscales directos e indirectos contemplados en el Régimen Económico-Fiscal de Cana-
rias para compensar el hecho insular y su lejanía respecto al resto de España y Europa. Éstas
medidas también podrían ser el origen del significativo crecimiento registrado por la economía
canaria en los últimos años, como indican los principales indicadores macroeconomícos' (cua-
dro 4 y gráfico 2).
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CUADRO 4. TASAS DE CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL V.A.B.C.F.
EN CANARIAS Y ESPAÑA. 1955-1996.

ESPAÑA CANARIAS

Autarquía (1955-1964) 5,10 4,96

Desarrollo (1964-1975) 5,58 7,41

Crisis del Petróleo (1975-1985) 2,14 4,05

Expansión (1985-1991) 4,44 4,94

Recesión (1991-1993) -0,19 0,53

Recuperación (1993-1996) 2,84 4,30

TOTAL (1955-1996) 3,97 5,12

Fuente: De Rus et al. (1998, p.58)

Realizada esta primera aproximación a las fortalezas y debilidades del modelo plantea-
do sobre las consecuencias económicas del espacio canario para las empresas industriales, en
oposición con el correspondiente al espacio peninsular, aplicaremos técnicas de inteligencia
artificial a un conjunto de variables económico-financieras obtenidas de los datos contables
individuales de una muestra de empresas industriales de Canarias y Península con el propósito
de evaluar empíricamente la validez del mismo.

GRÁFICO 2
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METODOLOGÍA

Técnica de Análisis

Para la consecución del objetivo propuesto se aplicará a una muestra de empresas in-
dustriales, representativas de los dos espacios económicos considerados, el algoritmo See5, que
desciende del Concept Learning System, introducido por Hunt, Marin y Stone (1966) y que
constituye una extensión del algoritmo ID3 y del C4.S'O•

El algoritmo See5 es una técnica de inteligencia artificial que, a través del aprendizaje
inductivo, realiza participaciones binarias sucesivas en el espacio de las variables explicativas,
para así construir un árbol de clasificación. Dicho árbol se construye de forma que en cada
partición se escoge la variable que aporta más información en función de una medida de entro-
pía o cantidad de información.

A partir del árbol se elaboran unas reglas de clasificación fácilmente interpretables, que
permiten definir las características que más diferencian a los dos grupos de empresas inicial-
mente establecidos, canarias y peninsulares. Las reglas se construyen en función del principio
MDL (Minimum Description Length) que garantiza para el conjunto de las mismas un porcen-
taje de aciertos de clasificación casi tan elevado como los obtenidos con el árbol. De esta for-
ma, una vez aislado el efecto del sector de actividad, se obtendrán las características que más
diferencian a las empresas canarias de las peninsulares.

Esta técnica de inducción de reglas y árboles de decisión se caracteriza por proporcionar
una mayor capacidad explicativa, aportando modelos más sencillos y por tanto más entendibles
para los usuarios que los obtenidos por otros métodos inductivos como las redes neuronales
artificiales," si bien su capacidad su capacidad predictiva es inferior [Bonsán, Escobar y Mar-
tín (1997)].

La elección de dicha técnica se fundamenta en la mayor flexibilidad que proporcionan
los modelos de inducción, frente a los modelos estadísticos multivariantes, por ejemplo, al no
establecer restricciones sobre las hipótesis de partida. Los estadísticos multivariantes presumen
la hipótesis de normalidad, aunque ésta no suele ser una buena aproximación a la realidad
contable, pues las distribuciones de los ratios están muy alejadas de la misma" porque presen-
tan problemas de asimetría, curtosis y observaciones extremas que obligan a realizar transfor-
maciones en los datos originales y/o eliminar outliers" para acercar las distribuciones a la nor-
malidad, perdiendo de este modo capacidad explicativa de la realidad económica. Es más, aún
en el caso de que las distribuciones univariantes sean normales, ello no garantiza que las distri-
buciones multivariantes de los mismos también lo sean [Watson (1990)].

Al respecto, se han planteado otras distribuciones alternativas a la normal, así McLeay
(1986 a y b) consideró la t de Student, mientras que Ezzamel, Mar-Molinero y Beecher (1987)
proponen la distribución gamma que, al poseer colas más anchas, dan cabida a estas observa-
ciones atípicas, planteándose también diversas transformaciones de los valores de los ratios
para favorecer la normalidad como la toma de logaritmos o la consideración de la distribución
cuadrática o cúbica de los mismos. Sin embargo, estas transformaciones sólo han resultado
significativas para determinados ratios siendo la transformación adecuada diferente para cada
uno de ellos [García-Ayuso, (1995)].
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Otra importante limitación de las técnicas multivariantes proviene de la consideración
de modelos lineales. Sin embargo, como señalan, entre otros, los estudios de Kennedy, Lako-
nishok y Show (1992), la no-linealidad preside los modelos de decisión que incorporan mag-
nitudes contables y ratios financieros.

En cambio, las técnicas de inducción presentan una mayor adecuación a las característi-
cas de la información contable de la empresa, que se caracteriza por presentar datos interrela-
cionados, incompletos, erróneos o adulterados, dado que a través de su proceso de aprendizaje
tienen mayor capacidad para filtrar los ruidos que acompañan a esta información, [Serrano
(1994, p. 89)]. Además, estas técnicas ofrecen mejores resultados cuando el número de indivi-
duos (empresas) con los que se opera no es muy elevado, como en este caso. Otra ventaja adi-
cional de los árboles de decisión es que los resultados obtenidos, el árbol y, especialmente, las
reglas clasificadoras son más fáciles de interpretar que los coeficientes proporcionados por una
función discriminante o logit del análisis tradicional, facilitando la caracterización de los gru-
pos definidos a partir del análisis de las variables clasificadoras. [López, De Andrés y Rodrí-
guez (1998»).

Hasta el momento, estas técnicas se han aplicado, en Contabilidad y Finanzas, funda-
mentalmente, al análisis del fracaso empresarial, en el que las redes neuronales han presentado
mayor capacidad predictiva que otras técnicas alternativas, y a la predicción de los precios en
los mercados financieros.

La Muestra
La muestra utilizada se halla formada por un total de 107 empresas industriales, 54 es-

tablecidas en la comunidad Canaria y 53 en la Península, extraídas de forma aleatoria, respecti-
vamente, de la base de datos de la Central de Balances de la Universidad de La Laguna
(CBUL) y de base de datos ARDÁN14.

CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR ACTIVIDADES

NÚMERO DE EMPRESAS

CÓDIGOS DE ACTIVIDAD CNAE CANARIAS PENÍNSULA

Número % Número %

15. Industriadeproductosalimenticiosy bebidas 20 38 21 39

17. Industriatextil 3 6 4 7

20. Industria de la madera y el corcho, excepto muebles;
4 8 4 7cestería y esparteña

22. Edición,artesgráficasy reproducciónde soportesgrabados 10 19 10 19

24. Industriaquímica 4 8 3 6

26. Fabricaciónde otrosproductosmineralesno metálicos 12 23 12 22

Total 53 100 54 100

FUENTE: Elaboración propia.
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La distribución de cada una de las muestras, atendiendo a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE 1993)15, se recoge en el cuadro 5 y gráfico 3. Destaca el ma-
yor peso de las empresas pertenecientes a las industrias de productos alimenticios; de edición,
artes gráficas y reproducción de soportes grabados y de fabricación de otros productos mine-
rales no metálicos que se corresponde con la especialización canaria en la producción de bienes
de consumo final, con demanda y niveles tecnológicos medios donde predominan las industrias
agroalimentarias.

GRÁFICO 3
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Las variables utilizadas son un conjunto de indicadores de dimensión, rentabilidad y
crecimiento, elaboradas con los datos procedentes de los estados financieros de las empresas de
la muestra correspondientes a los ejercicios 1993-94 (cuadro 6).

CUADRO 6. RELACIÓN DE VARIABLES

Denominación Identificación Formulación

1. Variables de dimensión (en miles de ptas.)

Activo Total Neto Medio ATNm
Valor medio de: Inmovilizado neto + Gastos a distribuir +
Activo circulante neto

Valor medio de: Capital suscrito - Accionistas por desembolsos

Fondos Propios Medios FPm
pendientes - Acciones propias +Reservas +Resultados del
ejercicio - Dividendos a cuenta + Ingresos a distribuir

Ingresos de Explotación INGEXPL Importe neto de la cifra de negocios + Otros ingresos de
explotación corrientes

Valor Añadido VA Ingresos de Explotación - Consumos de explotación - Otros
gastos de explotación

Gastos de Explotación GEXPL
Consumos + Gastos de personal + Dotaciones amortización +
Provisiones de trafico +Otros gastos de explotación

Gastos de Personal GP Gastos de personal
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Denominación Identificación Formulación

Stocks STOCKm Existencias medias

2. Variables de rentabilidad

Rentabilidad Económica (%) RE Resultado neto + Gastos financieros / Activo total medio

Rentabilidad Económica Explot.
RExp Resultado neto explotación / Activo total explotación medio

(%)

Margen de Explotación (%) Margexp Resultado neto explotación / Ingresos de explotación

Rotación de Explotación (n? de
Rotexp Ingresos de explotación / Activo total explotación medioveces)

Margen Total InglGexp Ingresos de explotación / Gastos de explotación

Rentabilidad Financiera (%) RF Resultado neto / Fondos propios medios

Endeudamiento Endeud Fondos ajenos medio / Fondos propios medios

Coste de la Deuda (%) Costdeu Gastos financieros / Fondos ajenos medios

Tasa Impositiva (%) Timp Impuesto Sociedades / Resultados antes de impuestos

3. Variables de crecimiento (%)

Crecimiento Activo Total Neto CreAT Tasa de Variación Interanual del Activo Total Neto

Crecimiento Fondos Propios CreFP Tasa de Variación Interanual de los Fondos Propios

Crecimiento Ingresos Explotación CrelNG Tasa de Variación Interanual de los Ingresos de explotación

Crecimiento Valor Añadido CreVA Tasa de Variación Interanual del Valor Añadido

Crecimiento Gastos de Personal CreGP Tasa de Variación Interanual de los Gastos de Personal

La inexistencia de un criterio único para medir la dimensión" de la empresa nos ha
obligado a considerar los más frecuentemente utilizados en la investigación empírica, diferen-
ciando entre indicadores de dimensión estáticos y dinámicos, según procedan de variables
fondo o flujo. En el primer grupo se sitúan el activo total neto y los fondos propios, variables
representativas de los recursos empleados por la empresa. Se utilizan los valores medios de los
ejercicios económicos para atenuar las desventajas asociadas a ese carácter estático. En el se-
gundo grupo se encuentran los ingresos de explotación, los gastos de explotación, el valor
añadido y los gastos de personal, variables representativas del nivel de actividad de la empresa.

La variable gastos de personal se ha utilizado como aproximación o variable proxy del
número de empleados, que no hemos incorporado al estudio debido al escaso número de em-
presas que facilitan información sobre este punto.

Por otro lado, con la intención de analizar si las especiales condiciones geográficas de
Canarias obligan a las empresas localizadas en las mismas a niveles de aprovisionamiento
superiores a los de las empresas peninsulares, se ha considerado la variable stocks.

Las variables de rentabilidad seleccionadas se corresponden con la rentabilidad econó-
mica y financiera, profundizando en la primera a través de la rentabilidad económica de la
explotación y sus componentes, margen y rotación. El análisis de la relación entre los ingresos
y los costes de explotación, margen total, permitirá determinar si existen diferencias en el nivel
de eficiencia de las empresas de las dos áreas.

Para profundizar en el apalancamiento financiero, que amplifica o reduce la rentabilidad
financiera de las empresas respecto a su rentabilidad económica, se ha considerado el nivel de
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endeudamiento, el coste de la deuda y la tasa impositiva. Las variables de crecimiento, por su
parte, se definen por la variación interanual de las variables de dimensión estáticas y dinámicas
utilizadas.

RESULTADOS

El análisis del árbol de decisión (Cuadro 7) y las reglas obtenidas a partir del mismo"
(Cuadro 8), que clasifican correctamente al 99,1% de los casos, indican que, al igual que seña-
lan los estudios descriptivos previos de Medina et al. (1995 a y b) Y Hemández García (1997),
las empresas industriales canarias se caracterizan por una menor dimensión frente a sus homó-
lag aS peninsulares.

Si se observan el árbol elaborado, se aprecia que se divide, inicialmente, en dos ramas
principales: gastos de explotación superiores a 174,784 millones de pesetas e inferiores o
iguales a esa cifra. Estas ramas a su vez se ramifican de forma sucesiva hasta que se obtiene la
estructura de árbol. En este caso, los gastos de explotación inferiores a 174,784 millones co-
rresponden sólo a empresas canarias, salvo una empresa de la Península que también presenta
esta característica.

CUADRO 7: ARBOL DE DECISIÓN

GEXPL <= 174784: Canarias (41.0/1.0)
GEXPL > 174784:
:...CreFP > 0.5: Canarias (4.0)

CreFP <= 0.5:
:...ATNm > 348445: Península (33.0)

ATNrn <= 348445:
:...Timp > 0.23: Península (12.0)

Timp <= 0.23:
:...Ing/Gexp <= 1.03: Península (6.0)

Ing/Gexp > 1.03:
:...Timp > 0.01: Canarias (7.0)

Timp <= 0.01:
.... ATNm <= 259956: Península (2.0)

ATNm> 259956: Canarias (2.0)

Asimismo, para gastos de explotación superiores al nivel señalado, la variable que esta-
blece la distinción entre empresas canarias y peninsulares es el crecimiento de los fondos pro-
pios, que en Canarias es siempre superior. Aunque el árbol sigue ramificándose y obteniéndose
clasificaciones más detalladas en función del activo total, de la tasa impositiva y del margen
económico, los resultados más relevantes se obtienen en las ramas más próximas al origen.

El mismo análisis puede realizarse desde el punto de vista de las reglas de decisión pro-
porcionadas por el programa. De este modo se tienen 8 reglas que nos permiten clasificar a las
empresas dentro de su ámbito geográfico. Las empresas canarias se identifican con las cuatro
primeras reglas (Regla 1 a 4) y las empresas peninsulares con las cuatro siguientes (Regla 5 a 8).

Por lo que se refiere a Canarias las reglas más representativas son la regla 1 y la 4 que
abarcan 41 y 55 empresas respectivamente. Es decir, la regla 4 caracteriza la práctica totalidad
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de la muestra de empresas canarias, incluyendo también una empresa peninsular, que constitu-
ye el único error de clasificación. Por ello, podemos establecer que las empresas canarias se
caracterizan por presentar un activo total neto no superior a 348.445.000 ptas. y soportar una
tasa impositiva no superior al 23 %.

CUADRO 8: REGLAS DE DECISIÓN

Rule 1: (cover 41) Rule 5: (cover 33)
GEXPL<= 174784 ATNm > 348445
-> class Canarias [0.953] CreFP <= 0.5

GEXPL> 174784
Rule 2: (cover 11) -> class Península [0.971]

CreFP> 0.5
-> class Canarias [0.923] Rule 6: (cover 29)

Timp > 0.23
Rule 3: (cover 4) GEXPL> 174784

ATNm> 259956 -> class Península [0.968]
ATNm <= 348445
Ing/Gexp > 1.03 Rule 7: (cover 14)
-> class Canarias [0.833] GEXPL> 174784

Ing/Gexp <= 1.03
Rule 4: (cover 55) -> class Península [0.938]

ATNm <= 348445
Timp <= 0.23 Rule 8: (cover 21)
-> class Canarias [0.825] Timp <= 0.01

CreFP <= 0.5
GEXPL> 174784
-» class Península [0.870]

En cuanto a la empresa peninsular se observan que las empresas se distribuyen entre las
diferentes reglas de forma más equilibrada, no destacando ninguna de forma tan clara como en
el caso canario. Aunque, tanto la regla 5 como la 6 abarca más del 53% de las empresas penin-
sulares consideradas.

Por tanto, los menores gastos de explotación y el menor nivel de inversiones son un ex-
ponente de las consecuencias económicas de la insularidad y lejanía de las empresas canarias,
que limitan el mercado interno y dificultan el acceso al externo, condicionando a la baja el
tamaño de sus empresas.

La menor dimensión de la empresa canaria se manifiesta también por unos ingresos de
explotación inferiores a los registrados por las empresas peninsulares. Esta conclusión se ob-
tiene si se repite el algoritmo See-5 eliminando del conjunto de variables los gastos de explota-
ción que, como hemos visto, es la variable que presenta un mayor poder clasificatorio (Cuadro
9). Los resultados y las reglas obtenidos con el nuevo árbol son similares a los mostrados en los
Cuadros 7 y 8, con la única excepción de que los ingresos de explotación sustituyen a los gas-
tos en la primera rama divisoria.

Sin embargo, si se introducen conjuntamente los gastos y los ingresos de explotación es la
primera variable la que aporta mayor capacidad de información para diferenciar a las empresas,
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no apareciendo la segunda, debido a que la correlación entre estas variables supera el 99,9%.

CUADRO 9: ARBOL DE DECISIÓN

INGEXPL <= 171915: Canarias (41.0/1.0)
INGEXPL > 171915:
:...CreFP > 0.5: Canarias (4.0)

CreFP <= 0.5:
:... ATNrn> 348445: Península (33.0)

ATNrn <= 348445:
:...Timp > 0.23: Península (12.0)

Timp <= 0.23:
:...Ing/Gexp <= 1.03: Península (6.0)

Ing/Gexp > 1.03:
:...Timp > 0.01: Canarias (7.0)

Timp <= 0.01:
.... ATNrn <= 259956: Península (2.0)

ATNrn> 259956: Canarias (2.0)

La menor dimensión de las inversiones de la industria canaria explica las menores
amortizaciones y gastos de personal respecto a los de las empresas peninsulares. A esto hay
que añadir que el coste medio por empleado de la industria canaria también es inferior al de la
nacional (Gráfico 4 y Cuadro 10), pudiéndose desprender de este dato que la mano de obra
empleada en la primera es más barata, como consecuencia de un menor nivel de cualificación.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL RA TIO COSTE DE PERSONAL I PERSONAS OCUPADAS
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CUADRO 10. COSTE MEDIO DE PERSONAL

Costes personal • /Personas ocupadas
Años

Canarias Nacional

1978 0,553 0,622

1979 0,678 0,741

1980 0,833 0,897

1981 0,974 1,041

1982 1,136 1,197

1983 1,317 1,350

1984 1,387 1,472

1985 1,478 1,614

1986 1,677 1,772

1987 1,762 1,905

1988 1,816 2,041

1989 1,992 2.237

1990 2,062 2,422

1991 2,224 2,624

1992 2,429 2,877

1993 ** 2,998 3,308

1994 3,017 3,380

1995 2,994 3,467

1996 3,019 3,566

• Millones de ptas. •• A partir de 1993 los datos se corresponden con la Encuesta Industrial
de Empresas que elaborada por el INE utiliza como criterio de medida la empresa en lugar
del establecimiento, como ocurría con la Encuesta Industrial, a la que corresponden los datos
del período 1978-92.
FUENTE: Elaboración propia a partir de La Encuesta Industrial y de La Encuesta Industrial
de Empresas del INE.

Estos hechos se traducen en un volumen inferior de gastos de explotación en las empre-
sas canarias (Regla 1). A ellos hay que sumar que, como consecuencia de las importantes ven-
tajas fiscales de las que tradicionalmente ha disfrutado Canarias, que intentan compensar los
mayores costes derivados de la insularidad y promover el crecimiento de las empresas a través
del ahorro impositivo, la tasa impositiva efectiva es inferior en Canarias, situándose entre el
1% y el 23%.

Sin embargo, hay que destacar que un amplio grupo de empresas peninsulares (39% de
la muestra) presenta un tipo impositivo inferior al 1% que implicaría que o han obtenido pér-
didas durante el ejercicio o están compensado las acumuladas en ejercicios anteriores. Dado el
carácter industrial de la recesión de comienzos de los noventa, su repercusión en Canarias fue
menor debido al predominio del sector servicios, que hizo que la crisis siguiera en esta región
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una evolución diferente a la registrada en el resto de España, dependiendo ésta más del ciclo
económico de los países proveedores del turismo. Esta circunstancia puede determinar que el
numero de empresas industriales con pérdidas a compensar sea inferior en Canarias.

Nota característica del comportamiento financiero de la empresa canaria, según se des-
prende de los resultados obtenidos, es el mayor recurso a la autofinanciación, mostrando un
crecimiento de los fondos propios superior al de las empresas peninsulares. Las causas de este
mayor crecimiento serían, por un lado, la existencia de un Régimen Económico Fiscal específi-
co que, a través de medidas como la Reserva para Inversiones, incentiva la autofinanciación de
la empresa, proporcionando un ahorro fiscal importante" y, por otro, la menor dimensión de la
empresa canaria, que dificulta o encarece el acceso a fuentes alternativas a la financiación
propia. Como señala Maroto (1996), las empresas pequeñas se caracterizan por un mayor re-
curso a los fondos propios, supeditando el nivel de su capital económico y las inversiones a la
disponibilidad de recursos propios con los que financiarla, dado que la financiación bancaria,
fundamentalmente a corto y los créditos de provisión, que constituyen las únicas fuentes de
financiación externa, presentan un coste superior, dado que incorporan primas de riesgo inver-
samente proporcionales al tamaño de la empresa.

Sin embargo, el nivel de stocks mantenido por las empresas canarias puede considerarse
similar al de sus homólogas peninsulares, al no resultar una variable discriminante entre las dos
zonas. El entorno insular, por tanto, no parece condicionar la gestión de inventarias de las
empresas canarias en el sentido de que tengan que mantener un nivel de existencias superior,
no produciéndose desventajas comparativas en costes por ello.

Por lo que se refiere a la rentabilidad y al crecimiento, no parecen existir grandes dife-
rencias entre las empresas canarias y peninsulares, con la excepción del crecimiento de los
fondos propios que es superior en Canarias. Estos resultados confirman los obtenidos en el
trabajo de González et al. (1998) en el que a través de un contraste de hipótesis de igualdad de
medias y varianzas, una vez aislados los factores de dimensión y sector de actividad, apenas se
detectan diferencias significativas en las tasas medias de rentabilidad y crecimiento de las em-
presas de ambas zonas.

CUADRO 11: EVALUACIÓN DEL ÁRBOL Y LAS REGLAS DE DECISIÓN

8 1( 0.9%) 8 1( 0.9%) «

Evaluation on training data (107 cases)

Decision Tree Rules

Size Errors No Errors

(a) (b) <-classified as

53
1 53

(a): class Canarias
(b): class Península
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Como podemos observar en el Cuadro 11 los resultados obtenidos de este estudio son
altamente significativos. Sólo una empresa peninsular se podría considerar por sus característi-
cas como empresa canaria. Destacando el hecho de que todas las empresas canarias se agrupan
correctamente lo que corrobora la diferenciación de éstas respecto a las empresas peninsulares.

Para validar la precisión de los resultados obtenidos se han efectuado dos tipos de análi-
sis. Por un lado, una "validación cruzada" (crossvalidate), que incorpora el algoritmo See5 para
estimar la calidad de las reglas de clasificación. Esta técnica divide la muestra de forma aleato-
ría" en varios grupos que contengan aproximadamente el mismo número de casos y donde
ambas clases se encuentren proporcionalmente representadas. Y sobre estos grupos aplica el
algoritmo principal, tal que se obtiene para cada uno las reglas y los árboles de decisión.

Dado que el número de datos no es excesivamente amplío en ninguna de las zonas geográficas
consideradas, se ha decidido realizar este proceso de validación creando 2 grupos que contienen apro-
ximadamente 50 observaciones de ambas clases. Debido a la aleatoriedad en la composición de los
grupos por parte del proceso se han realizado 50 pruebas, obteniéndose resultados satisfactorios. La
media del error de clasificación para cada proceso ha oscilado entre 13.1% Y 22.4%. En este último
caso, se han clasificado erróneamente 11 empresas canarias y 13 peninsulares.

Por otro lado, se ha contrastado la capacidad clasificatoria incorporando 36 empresas
que inicialmente no estaban incluidas en la muestra. El porcentaje de error fue del 20.5%, clasi-
ficándose correctamente la gran mayoría de empresas canarias (82.6%) y peninsulares (75%).

CONCLUSIONES

El análisis de un conjunto de variables económico-financieras significativas nos ha
permitido identificar diferencias relevantes originadas por la dimensión espacial o situación
geográfica de la empresa, confirmando este hecho la incidencia de dicha dimensión en el mar-
co competitivo de la empresa.

Con este fin, hemos aplicado técnicas de inteligencia artificial a indicadores de la di-
mensión, rentabilidad y crecimiento de la empresa, obtenidos a partir de la información conte-
nida en las cuentas anuales, de una muestra de empresas industriales pertenecientes a Canarias
y a la Península, dos territorios diferenciados especialmente por el carácter insular de Canarias,
así como por su lejanía respecto al resto de España.

La utilización del algoritmo See5, técnica de inteligencia artificial, nos ha conducido a
las características que diferencian a los dos grupos de empresas delimitados, canarias y penin-
sulares. A través del aprendizaje inductivo construye un árbol de decisión a partir del cual
obtiene unas reglas de clasificación de las que se derivan las variables relevantes para identifi-
car a los dos grupos de empresas.

Los resultados obtenidos del análisis del árbol de decisión y de las reglas derivadas
permiten realizar las siguientes afirmaciones:

l. Las empresas industriales canarias tienen una dimensión inferior a las peninsulares
medida por el volumen total de inversiones netas y de gastos de explotación que
tienen un mayor poder de clasificación que los ingresos generados y con los que
están correlacionados a un nivel cercano al 100%.
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El menor volumen de gastos de explotación se explica, a su vez, por unos
gastos de personal inferiores a los peninsulares debido al menor coste medio por
empleado de la industria canaria, y por las menores amortizaciones, consecuencia
de las menores inversiones.

2. El crecimiento de los fondos propios es superior en las empresas canarias, conse-
cuencia de las restricciones impuestas por el mercado crediticio por su pequeña di-
mensión y del tratamiento fiscal diferenciado que se materializa en la Reserva para
Inversiones.

Si estas conclusiones se contrastan con las características económicas que se presumen
de las empresas canarias como consecuencia de su dimensión espacial respecto a las de las
empresas peninsulares, se confirma su reducida dimensión como respuesta a la estrechez de los
mercados interno y externo, fundamentalmente. Los indicadores de rentabilidad no reflejan
diferencias significativas dado que incorporan unos gastos de personal, de amortizaciones y de
impuestos inferiores que pudieran estar compensando los de otra índole derivados de la insula-
ridad y lejanía. Los indicadores de crecimiento dejan entrever alguna divergencia entre los dos
espacios considerados debido a la dimensión de la industria canaria que condiciona un mayor
recurso a la auto financiación, promovida, a su vez, por sus singulares incentivos fiscales.

NOTAS

(1) Esta circunstancia, que ha permitido la participación de Canarias en diversos Fondos de la Unión Europea para el
desarrollo de las regiones y la corrección de sus deficiencias estructurales, ha contribuido de forma notable al de-
sarrollo económico experimentado por Canarias en los últimos años al mejorarse de forma prioritaria el nivel de
infraestructuras de la región.

(2) Para que una zona determinada pueda ser considerada como un eje de desarrollo debe cumplir los siguientes
requisi tos:
• Estar integrada por varias unidades espaciales (comarcas, provincias o regiones).
• Que estas unidades se encuentren geográficamente próximas entre sí.
• Que la estructura productiva de estas unidades sea similar o complementaria en la cadena de valor.
• Que el conjunto espacial tenga un cierto peso específico y dinamismo en el conjunto nacional en el que se in-

tegra.
(3) A lo largo de este siglo la población canaria se ha multiplicado por 4,25 mientras que la población española sólo

se ha duplicado, caracterizándose la primera por una mayor juventud, si bien esta circunstancia se produce exclu-
sivamente en las islas capitalinas, representando la población de menos de 30 años el 51,0% de la población total
frente al 44,2% para el resto del país. Las causas de este mayor crecimiento de la población canaria a lo largo del
período 1955-1996 residen en una tasa de natalidad superior - entre dos y cinco puntos - a la media española y
una tasa de mortalidad inferior- alrededor de dos puntos - [De Rus et al (1998, pp.46-49)].

(4) Según el último informe de la Renta Nacional y su Distribución Provincial, elaborado por el Banco Bilbao
Vizcaya (BBV) [1997].

(5) Según datos de la Central de Balances de la Universidad de La Laguna (CBULL) el 85,2% de las empresas
industriales canarias presentan un Activo Total Neto inferior a 395 millones.

(6) Canarias es una de las comunidades autónomas con menores tasas de amortización, según datos del informe del
Banco Bilbao Vizcaya (1997).

(7) Canarias ha disfrutado históricamente de un Régimen Económico Fiscal diferenciado, exigiendo la incorpora-
ción a la Unión Europea una reforma de las bases económicas y fiscales, actualmente reguladas en la Ley
20/1991 de 7 de junio y la Ley 19/1994 de 6 de julio. En ellas se contemplan beneficios fiscales para la imposi-
ción directa de aplicación exclusiva en Canarias: porcentaje de deducción por inversión superior al resto del te-
rritorio, reserva para inversiones que incita al crecimiento de la empresa a través de la autofinanciación, bonifica-
ciones a la producción y bonificaciones a la implantación de sociedades. Además de ello, Canarias también goza
de otras particularidades en la imposición indirecta a través del Impuesto General Indirecto Canario y de la crea-
ción de la Zona Especial Canaria.

(8) El menor coste financiero de las empresas canarias se explica por el predominio de la actividad servicios que
implica menores inversiones en inmovilizado y una mayor importancia relativa de la financiación obtenida por
canales ajenos a los bancarios.

Investigaciones Europeas, Vol. 4, W 2, 1998, pp. 11-30 27



Gonrále: Pérez, AL; Morini Marrero, S.; Correa Rodriguez; A.

(9) Según datos de los Consultores de las Administraciones Públicas (1997), el VABcf de Canarias creció entre 1980
y 1996 un 4%, mientras que la media nacional aumentó sólo un 2,4%.

(10) Las características de estructura y funcionamiento pueden verse de forma detallada en Quinlan (1993).
(I}) Las redes neuronales que también forma parte de los sistemas de aprendizaje inductivo, tratan de emular las

características esenciales de la estructura neurona! del cerebro humano, creando sistemas que lo mimeticen en
parte, aprovechando sus propiedades de cálculo. Estos sistemas están compuestos por multitud de procesadores
simples que operan sobre la base del reconocimiento de patrones de comportamiento, y que pueden adquirir, al-
macenar y utilizar el conocimiento experimental, obtenido a partir de ejemplos.

Son numerosas las aplicaciones de las redes neuronales al ámbito contable, entre otros destacamos los trabajos
de: De Miguel el al. (1993), Del Rey (1996), Lacher et al. (1995), Martínez de Lejarza (1996), Odom y Sharda
(1993), Serrano y Martín (1993, a, b, 1995), Tam y Kiang (1992) y Wilson y Sharda (1994).

(12) Véase García-Ayuso (1995)
(13) La dificultad de este proceso radica en su alto componente subjetivo al no existir un método único con el que

podamos detectar estas empresas, ya que no existe una definición única de empresa atípica.
(14) ARDÁN es un servicio de información del Consorcio de la Zona Franca de Vigo que recoge la información

económico-financiera de las empresas de diversas comunidades autónomas.
(15) R.D 1560/]992, de 18 de diciembre por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
(16) Véase Bueno, Cruz y Durán (1991), Bueno, Lamothe y Villalba (1981), Bueno y Lamothe (1986) y AECA

(1996).
(17) Las reglas no son sino interpretaciones de cada una de las ramas en las que se bifurca el árbol de decisión.
(18) La Reserva para Inversiones en Canarias, regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio de 1994, de

modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ofrece la posibilidad a empresas cuyo domicilio so-
cia! esté en Canarias de disminuir su base imponible en el Impuesto sobre Sociedades, hasta el importe de la do-
tación que se haga a esta reserva en cada período impositivo, con el límite del 90 por 100 del beneficio no distri-
buido después de impuestos. Se entiende como beneficio distribuido el aplicado a reserva lega!, el que corres-
ponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el artículo 15.8 de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades, y el destinado a dividendos.

(19) Por tanto, cada vez que se realiza la composición de los grupos es diferente, pudiendo variar, por ello, los resultados.
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