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El presente documento ha sido elaborado sobre la base de la informaci6n recopilada
durante la misi6n realizada a principio de febrero de 2003. En esa ocasi6n se visitaron
empresas pequefias y medianas de los sectores textiles, confecciones, cuero y calzado y se
entrevistaron los represent antes de instituciones de apoyo, gremios y gobiernos locales.

EI principal objetivo de este documento es formular una propuesta para la estructuraci6n
del componente cluster del Proyecto Integrado (PI) MICIP/ONUDI. La Parte I se
compone de tres acapites: En el primero, se sintetizan algunas observaciones generales
acerca de los sectores productivos analizados, poniendo especial atenci6n a la
coordinaci6n entre empresas y entorno institucional; en el segundo, se formulan algunas
sugerencias generales para la estructuraci6n del plan de trabajo del PI y en el tercero, se
presentan los principales conceptos del enfoque de clustering desarrollado por ONUDI.
En la Parte II se formula la propuesta de trabajo (objetivos, contenidos, pasos y
eventuales recomendaciones, por cada subcomponente) y se sintetizan los datos del
presupuesto (para analizar los detalles, veanse el archivo en Excel).

PARTE I

Observaciones generales acerca de los sectores analizados
Sobre la base la informaci6n recopilada en las visitas a plantas industriales y entrevistas
con instituciones de fomento, camaras y gobiernos locales, realizadas en febrero de 2003,
es posible formular algunas observaciones generales acerca de los sectores productivos
analizados:

1. Brecha comunicacional entre empresas e instituciones: La falta de comunieaci6n y
aun mas de cooperaci6n entre los empresarios y las instituciones nacionales y locales
es especial mente evidente en el terreno de la formaci6n y educaci6n. En este ambito,
pareee existir una total descoordinaci6n entre las necesidades de las empresas y la
oferta formativa de las instituciones, tanto publicas como privadas. En aquellos casos
en que los representantes de los establecimientos educacionales afirmaron que
mantienen relaciones con las empresas, estos vinculos resultaron ser esporadicos y
superficiales.

2. Exeeso de instituciones de formaei6n: En las visitas realizadas en 5 loealidades del
pais, se observ6 una proliferaei6n de inieiativas de formaei6n y capacitaci6n
impulsadas por el sector privado, a menudo con el apoyo de donantes internacionales.
Sin querer menospreciar el esfuerzo realizado por las asociaciones productivas que
emprendieron estas actividad, parece evidente que estas ultimas adolecen de algunos
puntos debiles:

a. Tal como se mencionaba arriba, a menudo no reciben la orientaci6n y el
apoyo adecuado de parte de los empresarios clientes, por 10 cual no pueden
garantizar una actualizaei6n permanente de los curricula y del perfil docente;

b. A menudo tienden a traslaparse y duplicar esfuerzo, pues falta una
coordinaci6n que las oriente hacia las areas de real necesidad;
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c. La mayoria no alcanzan una masa critica suficiente que justifique inversiones
en maquinarias, equipos y en actividades de actualizaci6n profesional del
cuerpo docente. A raiz de 10 anterior, ninguna ha logrado ganar mucha
credibilidad y visibilidad e imponerse como referente reconocido en el ambito
de la formaci6n tecnica.

d. No se han encontrado casos de escuelas que combinen formaci6n y asistencia
tecnica directa a las empresas. Esta formula ha permitido a escuelas de otros
paises, alcanzar un porcentaje de utilizaci6n de las maquinarias mucho mas
altos, garantizando ademas incentivos atractivos para los docentes que se
dedican a estas actividades.

e. La mayoria de las iniciativas de capacitaci6n y formaci6n sigue teniendo
problemas de sostenibilidad financiera. EI caso mas emblemätico es quizas el
de las escuelas duales impulsadas por la Asociaci6n de Industriales con el
apoyo de Swisscontact: Despues de 6 anos de actividad se han creado 26
escuelas, sin embargo a la fecha (es decir a menos de un ano del termino del
program a de apoyo) ninguna ha alcanzado el punto de equilibrio.

f. A 10 anterior cabe agregar que la contribuci6n que podra realizar el Sistema
Nacional de Capacitaci6n para solucionar estos problemas sera limitada, dado
que dicho sistema no considera financiamientos para la capitalizaci6n de las
escuelas.

3. Debilidad de las organizaciones empresariales. La mayoria de las camaras
empresariales contactadas presentan debilidades en cuanto a su capacidad de
representar el sector, defender sus intereses y prestar servicios de apoyo. En algunos
casos se observaron divisiones intemas que han contribuido a congelar iniciativas
interesantes (es el caso de la camara de cuero y calzado de Ambato en relaci6n al
Centro de Diseno). En otros, la debilidad se manifest6 en la incapacidad de velar para
los intereses de los empresarios afiliados en la elaboraci6n de normas y leyes que
afectan al desempeno productivo del sector (es este, por ejemplo, el caso de las
camaras de los sectores tenerias y calzado en relaci6n con la reciente ley sobre
manejo de hatos ganaderol).

Con la excepci6n de la Camara de Pequenas Industria de Guayas, las otras
instituciones entrevistadas presentaban una debil estructura profesional/tecnica. La
Camara de Guaya al contrario cuenta con varios tecnicos y profesionales de
dedicaci6n completa que, mediante un esquema de trabajo par proyecto, brindan
asistencia tecnica a los afiliados en materia de capacitaci6n y acceso al credito. Otra
excepci6n parece ser la Camara de Comercio de Atuntaqui. Esta organizaci6n que se
constituy6 el ano pasado, presenta entre sus integrantes y directores, a un conjunto de
empresarios j6venes de segunda generaci6n que han liderado algunas iniciativas para
el desarrollo del sector local (especialmente la feria del cant6n), con espiritu de
colaboraci6n y mentalidad abierta al cambio.

I Tt:cnicamente existe la posibilidad de garantizar la trazabilidad de los animales con metodos que no dafian
a las pieles. EI hecho que las camards de los sectores interesados no tuvieron la capacidad de plantear
dichas soluciones como alternativas reales, representa un fracaso en su funci6n gremial y denota una
debilidad en su capacidad de organizaci6n y representaci6n del sector.
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4. Fallas de coordinaci6n al interior de la cadena: Al interior tanto de la cadena cuero y
calzado como de la textil y confecciones se observan fallas de coordinaci6n que
perjudican el nivel de productividad global. Estos problemas resultan evidentes en
relaci6n con la calidad de los productos intermedios. En ambos casos, los productores
finales se quejan de la irregularidad de la calidad de las materias primas y de la escasa
credibilidad de los sellas utilizados por los productores de las mismas.

No obstante, la realidad de los dos sectores es bast ante distinta y merita acciones
diferentes. En particular, en el sector textil y confecciones se usa una gran variedad de
materias primas que son muy heterogeneas en 10 que concierne a la tecnologia de
producci6n, los mercados de procedencia y los incentivos para la venta (corno por
ejemplo los plazos de pago). En este caso, las empresas confeccionistas registran
costos adicionales debido a la falta de uniformidad de las telas y la inconsistencia de
los sellos utilizados por los proveedores.

En el caso de cuero y calzado, la materia prima es basicamente cuero vacuno. En la
visita se detectaron dos fallas de coordinaci6n en los extremos de la cadena
productiva: Las principales ineficiencias que se generan "aguas arriba" se deben a que
ganaderos y camales no reciben incentivos adecuados para una producci6n de pietes
de mejores calidad. Al extremo opuesto ("aguas abajo"), se registra una imperfecci6n
en el lado de la demanda (empresas de calzado) que impide trasmitir la presi6n del
mercado hacia arriba en la cadena productiva. En particular: Aun en presencia de un
mercado potencial relativamente exigente y accesible, la empresas de calzado no
logran ejercer una presi6n suficiente hacia las empresas de teneri a para exigir una
producci6n de mejor calidad, debido a que operan con volumenes pequefios y sin
coordinaci6n.

5. Escasa propensi6n a la asociaci6n. En terminos generales se registr6 una escasa
propensi6n a la acci6n mancomunada. Dado sus volumenes productivos, las micro,
pequefias y medianas empresas no tienen posibilidad de alcanzar estandares
productivos que les permitan competir en los mercados abiertos, salvo si logran
asociarse. La asociatividad les permite aumentar los volumenes productivos y generar
economias de escala que justifican incorporaci6n de tecnologias de producci6n y
proceso mas productivas. En las entrevistas realizadas las unicas menciones a
experiencias asociativas estaban relacionadas con fracasos y expectativas frustradas.
No obstante, se encontraron tambien empresarios que, de recibir el apoyo adecuado,
estarian dispuestos a experimentar acciones asociativas con otras empresas.

6. Ineficiencias en la organizaci6n del proceso productivo. Los procesos productivos
presentan una tendencia a la integraci6n vertical que determina rigidez de las
empresas y falta de especializaci6n. EI caso mas evidente es el de las empresas de
textil que han abierto talleres de confecciones. Pero tambien al interior de esto
ultimos (asi corno en las empresas de calzado) se observa la tendencia arealizar todos
los procesos de manufacturaci6n al interior de la empresa, con la excepci6n de pocas
fases marginales que se subcontratan a talleres familiares, generalmente informales.
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7. Presencia de fallas de informacion. Los tecnicos que visitaron las empresas detectaron
en varias ocasiones, falta de informacion especializada, especial mente en 10 que
concierne accesorios para la produccion.

Sugerencias generales acerca de la puesta en marelta del proyecto
A continuaci6n se formulan algunas sugerencias generales para el diseiio del Componente
2:

1. Estimular la participaci6n activa del sector privado tanto en el diseiio como en el
financiamiento de las actividades: Empresas y camaras de los sectores beneficiarios
del proyecto deberan ser involucradas tanto en el diseiio como en el financiamiento de
las actividades. Las iniciativas que generan beneficios tangibles inmediatos para las
empresas, como por ejemplo asistencia tecnica personalizada, deberian ser pagada por
las firmas que las reciben, a un precio que cubre el equivalente de una asesoria local.

2. Orientar los esfuerzos a mejorar la competitividad de los sectores productivos en el
mercado nacional y evitar el cierre de empresas. Dada las caracteristicas de las
empresas analizadas, el Componente 2 del Proyecto Integrado deberia orientarse a
mejorar la productividad de las firmas atendidas, en funcion de sobrevivir en el
mercado nacional, dejando para una secunda fase la penetracion en mercados
externos.

3. Mantener una vision de conjunto. EI Proyecto Integrado deberia mantener su vision
de conjunto sobre la problematica del desarrollo competitivo de las empresas del pais.
Para eso seria conveniente garantizar que el equipo MICIP/ONUDI que en la fase
actual se ha ocupado de la puesta en marcha del plan de trabajo, siga desempeiiando
la funci6n de coordinacion de los tres componentes del Proyecto.

4. Focalizar en algunas areas las actividades mas especificas y ampliar la participacion
en las actividades genericas: Debido a la escasez de recursos, las actividades del
Componente 2 se concentraran en dos localidades, mientras que los actores de las
demas areas podran participar en actividades generales, para recibir informacion 0

capacitacion en los modulos conceptuales de formacion. Debido a la concentracion de
empresas de calzado y confecciones, la disponibilidad de los empresarios a participar
en trabajos asociativos, la presencia de instalaciones y asociaciones activas, se sugiere
que las dos localidades piloto sean Atuntaqui y Ambato.

5. Flexibilidad: Dada la complejidad de los temas tratados y la variedad de intereses que
confluyen en el area de promo cion de clusters y considerando la velocidad con que
evolucionan las necesidades de los actores involucrados en estas iniciativas, se
sugiere mantener una postura flexible y abierta con respecto al plan de trabajo
diseiiado, dejando espacio para ajustes y adaptaciones de dicho plan en la marcha del
proyecto.
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A continuaci6n, antes de pasar a la presentaci6n de los principales elementos del plan de
trabajo del Componente 2, se sintetizan los principales elementos conceptuales del
enfoque de promoci6n de cluster adoptado por ONUDI.

Prillcipios metodoLOgicos de la promocioll de clusters

Para identificar las necesidades que aun no han sido satisfechas por los agentes
econ6micos existentes en un mercado y en un tiempo determinados, crear 0 adaptar sus
conocimiento, acceder a los insumos necesarios (recursos humanos, materias primas,
tecnologias), organizarlos y distribuir los productos hacia los consumidores, etc., las
empresas deb en establecer numerosas relaciones con su entorno productivo e
institucional. Esto hace que el proceso productivo se vuelva un fen6meno interactivo. En
palabras de Porter: "La cadena del valor de una empresa es un sistema interdependiente 0

red de actividades conectado mediante enlaces. Los enlaces se producen cuando la forma
de llevar a cabo una actividad afecta al coste 0 la eficacia de otras actividades" (Porter
1990, La Riqueza de las Naciones).

De las caracteristicas de estas relaciones depende la capacidad de las empresas de generar
riqueza de manera mas 0 menos eficiente y mas 0 menos sostenible. Muchos de los
factores que determinan dichas caracteristicas, sin embargo, no pueden ser determinados
por las empresas de manera individual, sino que surgen de un coacervo amplio y variado
de voluntades independientes y elementos heterogeneos.

En otras palabras, una parte significativa del desarrollo competitivo de las MIPYME
depende de c6mo estas se insertan en su respectivo entorno productivo e institucional.
Esta es precisamente la dimensi6n que se pretende abarcar cuando se habla de cluster y
de redes empresariales.

De acuerdo con la definici6n adoptada por la ONUDI el cluster 0 aglomeraci6n es una
concentraci6n sectorial y geografica de empresas que producen y venden una. serie de
articulos relacionados entre si 0 complementarios y que, por 10 tanto se enfrentan con
problemas y oportunidades comunes.

Ventaias competitivas de un cluster eficiente
La promoci6n de los cluster apunta a desarrollar aquellas ventajas competitivas que estim
relacionadas con el conjunto del sistema productivo. Desde el punto de vista de las
empresas, la pertenencia a un cluster eficientemente articulado se traduce en facilidades
de acceso a proveedores y clientes que, por la simple concentraci6n de empresas de un
determinado sector en una localidad dada, tienden a dirigirse espontaneamente hacia este
lugar para ofrecer sus productos 0 servicios 0 comprar los productos que les interesan.
Asimismo la concentraci6n geognifica reduce los tiempos de desplazamiento entre firma
y firma y facilita el encuentro y la interacci6n entre los actores locales.
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Sin embargo, el principal beneficio de pertenecer a un cluster se logra en la medida en
que este contribuya efectivamente a reducir los costos de transacci6n y facilite la
cooperaci6n interempresarial. La acci6n mancomunada que de esta manera se produce,
permite a las empresas de menor tamafio alcanzar los siguiente resultados: reducci6n de
costos por descuentos en la compra de insumos en grandes cantidades; acceso a mercados
de altos volumenes de demanda (como por ejemplo exportaciones 0 grandes cadenas
comerciales); incorporaci6n de tecnologias (duras y blandas) de alto costo y gran
productividad que las empresas de manera individual no lograrian financiar y explotar
adecuadamente; aceleraci6n del proceso de aprendizaje a traves del intercambio
sistematico de las experiencias, de la ampliaci6n de la red de contactos y de la
especializaci6n de los procesos productivos; mejora en la tomas de decisiones gracias al
intercambio de informaci6n e interpretaciones de las dinamicas econ6micas.

En cuanto a las grandes empresas, los principales beneficios estan relacionados con la
t1exibilidad de la producci6n (entendida como la capacidad para adaptar la producci6n a
los cambios de la demanda) y la disminuci6n de costos mediante la reducci6n de
inventarios, capital instalado, superftcie de planta 0 tiempo de proceso. En algunos casos,
a traves de contrato con proveedores externos, las grandes empresas clientes tambien
pueden acceder a conocimientos especializados.

Desde el punto de vista del sistema productivo en su conjunto, la existencia de empresas
de servicios, insumos y productos intermedios que conforman al un cluster, tiende a
reducir las barreras de la entrada, facilitando la creaci6n de nuevas actividad productiva
en el sector de especializaci6n. Por otro lado, la multiplicidad de empresas
independientes, garantiza una mayor adaptabilidad del sistema frente a las crisis y a las
variaciones de mercado. Finalmente la relaci6n de colaboraci6n entre empresas e
instituciones permite mejorar la pertenencia de las actividades de apoyo y orientar las
inversiones (especial mente en infraestructuras) a la soluci6n de los cuellos de botellas
que las empresas consideran mas apremiantes.

Caracterfsticas clave de un cluster
Los elementos claves de un cluster son:

• Nivel de integraci6n: Se refiere a la existencia de una visi6n de futuro compartida
entre los distintos actores locales y esta int1uenciada por la existencia de valores y
tradiciones comunes, instituciones de representaci6n, canales formales einformales
de dialogo entre los actores y presencias de organismos que representen los distintos
intereses econ6micos y sociales.

• Nivel de articulaci6n: Consiste en la disponibilidad y capacidad de las empresas para
generar esquemas asociativos entre los distintos eslabones de la cadena y entre
empresas de un misrrio ambito productivo.

A 10 largo de la cadena, la posibilidad de integraci6n esta relacionada con:
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o La existencia de los eslabones productivos necesarios para llevar a cabo los
procesos de transformaci6n y comercializaci6n de los productos;

o EI nivel de especializaci6n y eficiencia de los eslabones existentes;
o EI tipo de relaciones existente entre los distintos eslabones: Intensidad,

frecuencia, asimetria de los tlujos de informaci6n.

En cuanto a la difusi6n de las practicas asociativas, los elementos relevantes son el
numero de experiencias exitosas y de empresas involucradas, la profundidad de los
resultados alcanzados y la velocidad de difusi6n de dichas experiencias.

• Capacidades de innovaci6n: Se refiere al conjunto de elementos dinamizadores
existentes y potenciales, es decir aquellos elementos que tienen la capacidad de
introducir en el sistema productivo local nuevos conocimientos. Elementos
dinamizadores pueden ser: los centros de investigaci6n 0 los institutos de estudios
superiores, en la medida en que realizan parte de su labor de investigaci6n y
formaci6n con las empresas locales; las empresas dinamicas si estan vinculadas
local mente con firmas de la zona; los intermediarios productivos si contribuyen a
facilitar el acceso a mercados nuevos y mas exigentes.

• Infraestructura y marco normativo: Dichos elementos determinan las condiciones
generales de funcionamiento del sistema y la existencia de cuellos de botellas u
obstaculos para su desarrollo competitivo.

Caracterfsticas de las acciones de fomento de los clusters
En terminos generales, las acciones que apuntan a generar 0 potenciar las ventajas
competitivas de un cluster, tienen las siguientes caracteristicas:

1. Paulatinas: La creaci6n de relaciones de confianza entre los actores que conforman al
sistema productivo local, requiere de un proceso progresivo que les permita
experimentar gradualmente los efectos de la colaboraci6n con otros sujetos locales.

2. De largo plazo: EI tiempo necesario para experimentar estos procesos, difundir los
resultados, crear competencias, adaptar las instituciones existentes y consolidar una
cultura de participaci6n entre los actores locales, es largo y requiere de una capacidad
de proyecci6n a varios aftos (5/1 0).

3. Participativa: Cada uno de los pasos necesarios para generar acciones conjuntas,
desde el diagn6stico inicial hasta el monitoreo de las actividades de fomento, requiere
una presencia informada y activa de los actores locales que tienen que
responsabilizarse de las actividades desarrolladas.

4. Dinamica: La complejidad de los procesos hace imposible establecer desde un
principio la naturaleza exacta de las acciones requeridas y las caracteristicas de las
instancias de coordinaci6n que se precisan. Por 10 tanto, una de los elementos clave
del exito de estos programas es la capacidad de los actores locales de monitorear los
resultados intermedios y adaptar los planes de acci6n sobre la base de los impactos
logrados.
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5. Descentralizada: La generaci6n de relaciones de confianza y el fortalecimiento del
tejido local requiere de un conocimiento profundo de las realidades en las que se
interviene y una cercania constante con los actores locales que implica un disei'io ad
hoc y una capacidad de intervenci6n arraigada en el territorio.
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PARTE II

Sintesis de los subcomponentes del componente cluster

1. Dialogo y apoyo al desarrollo de clusters: Creaci6n de una instancia nacional de
encuentro y discusi6n entre los principales actores institucionales y productivos,
orientada a elaborar propuestas consensuadas para enfrentar los problemas generales
que afectan al desarrollo de los sect ores seleccionados (textil y confecciones, cuero y
calzado).

2. Asistencia tecnica e informacion: Formaci6n de capacidades locales de asistencia
tecnica y asistencia tecnica en planta a empresas de confecciones y calzado de
Ambato, Atuntaqui y eventual mente Cuenca y Quito para la mejora de sus
tecnologias de proceso y producci6n2

.

3. Servicios tecnicos comunes: Puesta en marcha de servicios comunes, sostenibles en
el tiempo, que proporcionen informaci6n y asistencia especializada, en Atuntaqui y
Ambato.

4. Formacion tecnica de las PYME: Mejorar oferta formativa de operarios y tecnicos
de los sectores identificados, mediante acciones piloto en Ambato y Atuntaqui que
apunten a actualizar los curricula, formar profesores y establecer instancias
permanentes de coordinaci6n entre escuelas y empresas, en dos de las localidades
identificadas.

5. Promocion de la articulacion: Identificar y poner en marcha grupos de empresas
orientados a la generaci6n de negocios mancomunados que individual mente las
empresas no podrian realizar3 las aglomeraciones son concentraciones
sectoriales y geogrilficas de empresas que producen y venden una serie de
articulos relacionados entre si 0 complementarios y, por tanto, se
enfrentan con problemas y oportunidades comunes.

6. Desarrollo territorial de cluster: Realizaci6n de una experiencia piloto de
elaboraci6n de una estrategia consensuada de desarrollo de un sistema productivo
territorial y de la imagen de una localidad basada en un cluster de textil y
confecciones

2 EI nUmero de empresas a atender varia de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En las
distintas propuestas elaboradas en el presente documentos se considera una hip6tesis minima de 30
empresas a una maxima de 60.
3 EI nUmero minimo de grupos piloto varia, de tres a seis, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.
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Cobertura y presupuesto
Desde un punto de vista geogräfico, se sugiere concentrar las actividades mas intensivas
en atenci6n directa a ernpresas en pocas localidades y hacer extensivas las acciones
estrategicas a empresas e instituciones de todas las ciudades contactadas en la etapa de
disefio.

Para facilitar el disefio del prograrna de trabajo del cornponente, se han formulado tres
hip6tesis que consideran distintas disponibilidades presupuestarias y distintos niveles de
cobertura, tal como indican las tablas siguientes. (Una versi6n detallada ha sido e1aborada
en excel, veanse archivo adjunto).

Cobertura. version completa

AtuntaQui Quito Arnbato ICuenca GuayaQuil
Dialogo

Dos taUeres por ano (uno por sector), por dos alios
Incorporaci6n de las instituciones locales en los talleres nacionales y difusi6n resultados tallcres

nacionales en las localidades
Asistencia 2 tt~cnicoy 10 2 tecnico y 10 • 2 tecnico y 10 2 tecnicos y 15 ---

tecnica ernpresas de ernpresas de ernpresas de ernpresas de
confecciones confecciones confecciones calzado

• 2 tecnicos y 15
ernpresas de
calzado

Servicios Servicio cornun --- • Servicio cornun --- ---
cornunes sector sector

confecciones confecciones
• Servicio cornun
sector calzado

Forrnaci6n Experiencia piloto --- Experiencias piloto --- ---
en el sector en:
confecciones • Confecciones

• Camales
• Zapatos

Prornoci6n Sensibilizaci6n --- Sensibilizaci6n Sensibilizaci6n Sensibilizaci6n
articulaci6n Seminario sobre --- Seminario sobre --- ---

camaras carnaras
ernpresariales ernpresariales

Minimo diez grupos piloto, preferenternente en Ambato y Atuntaqui
Cluster Sensibilizaci6n
territorial Experiencia piloto --- --- --- ---

11



Presupuesto version completa

Subcomponente Presupuesto
US$

Dialogo y apoyo a cluster: se consideran 2 talleres por ailo y una secretaria 250.800
tecnica con 2 funcionarios full time.
Asistencia tecnica en planta: se consideran 60 empresas en total (30 de 146.000
calzado y 30 de confecciones)
Puesta en marcha de servicios comunes: se consideran 3 proyectos de ccntros 67.500
(confecci6n en Atuntaqui, confecciones en Ambato V calzado en Ambato)
Actividades de formaci6n: se preve trabajar en Ambato en los sectores 229.000
calzado V confecciones y en Atuntaqui en el sector confecciones
Promoci6n de la articulaci6n productiva: se consideran 10 casos pilotos de 244.000
grupos de empresas
Desarrollo territorial de un cluster: proyecto piloto en el cluster textil y 79.200
confecciones de Atuntaqui

TOTAL 1.016.500

Cobertura version intermedia

Atuntaqui Quito Ambato Cuenca Guayaquil
Dialogo

Dos talleres por afio (uno por sector), por dos afios
Incorporaci6n de las instituciones locales en los taUeres nacionales y difusi6n resultados

talleres nacionales en las 10caIidades
Asistencia 2 tecnico y 15 --- 2 tecnicos y 15 --- ---
tecnica empresas de empresas de calzado

confecciones
Servicios Servicio comim para --- Servicio comun para --- ---
comunes cl sector cl sector calzado

confecciones
Formaci6n Experiencia piloto --- Experiencias piloto --- ---

en cl sector en:
confecciones • Confecciones

• Carnales
• Zapatos

Promoci6n Sensibilizaci6n --- Sensibilizaci6n --- Sensibilizaci6n

articulaci6n Seminario para el --- --- --- ---
fortalecimiento de
las camaras

Minimo ocho grupos piloto, preferentemente en A.mbato y Atunlaqui
Cluster Sensibilizaci6n

territorial Experiencia piloto --- --- --- ---
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Presupuesto version intermedia

Subcomponente Presupuesto
US$

Dialogo y apoyo a cluster: se consideran 2 talleres por at1.oy una secretaria 250.800
t<~cnicacon 2 funcionarios full time.
Asistencia tecnica en planta: se consideran 30 empresas en total (15 de 80.000
calzado y 15 de confecciones)
Puesta en marcha de servicios comunes: se consideran 2 proyectos de centros 45.000
(confecci6n en Atuntaqui y calzado en Ambato)
Actividades de formaci6n: se preve trabajar en Ambato en los sectores 229.000
calzado y confecciones y en Atuntaqui en el sector confecciones
Promoci6n de la articulaci6n productiva: se consideran 8 casos pilotos de 197.500
gmpos de empresas
Desarrollo territorial de un cluster: proyecto piloto en el cluster textil y 79.200
confecciones de Atuntaqui

TOTAL 881.500

Cobertura version reducida

Atuntaqui Quito Ambato Cuenca Guayaquil
Dialogo

Incorporaci6n de las instituciones locales en los talleres nacionales y difusi6n resultados
talleres nacionales en las localidades

Asistencia 2 tecnico y 15 --- 2 tecnicos y 15 --- ---
tecnica empresas de empresas de

confecciones calzado
Servicios Servicio comun --- Servicio comun --- ---
comunes para el sector para el sector

confecciones calzado
Formaci6n Experiencia --- Experiencias --- ---

piloto en el piloto en el
sector sector calzado
confecciones

Promoci6n Sensibilizaci6n --- Sensibilizaci6n --- ---
articulaci6n Seminario para --- --- --- ---

ei
fortalecimiento
de camaras

Minimo 5 gropos
Cluster Sensibilizaci6n

territorial Experiencia --- --- --- ---
piloto
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Presupuesto version reducida

Subcomponente Presupuesto
Dialogo y apoyo a cluster: se considera I taller por ati.o y una secretaria 216.800
tecnica con 2 funcionarios full time.
Asistencia tecnica en planta: se consideran 30 empresas en total (IS de 80.000
calzado y 15 de confecciones)
Puesta en marcha de servicios comunes: se consideran 2 proyectos de centros 45.000
(confecci6n en Atuntaqui, y calzado en Ambato)
Actividades de fomlaci6n: se preve trabajar en Ambato en los sect ores ]56.500
calzado y en Atuntaqui en el sector confecciones
Promoci6n de la articulaci6n productiva: se consideran 3 casos pilotos de 133.000
grupos de empresas
Desarrollo territorial de un cluster: proyecto piloto en el cluster textil y 58.100
confecciones de Atuntaqui

TOTAL 689.400

14



Subcomponentel: Dialogo y apoyo al desarrollo de cluster

Obietivo
Poner en marcha acciones que apunten a la soluci6n de problemas estrategicos que
afectan al desarrollo de los sectores textiles y confecciones, cuero y calzado.

Alcance geografico del proyecto
Por definiciones este subcomponente tratara temas de interes nacional. No obstante, se
promovera la participaci6n directa de las instituciones locales, segun sus intereses y
competencias y se garantizara una difusi6n de los resultados del trabajo a nivellocal.

Contenido
Para alcanzar este objetivo, se propone promover un taller consultivo constituido por las
principales entidades publicas y privadas que conforman a los sectores identificados.
Entre los posibles integrantes deberian considerarse a las distintas direcciones del MICIP,
representantes de otros ministerios (por ejemplo educaci6n), camaras empresariales, otras
instituciones (por ejemplo bancos, entidades de formaci6n, consultores, etc.).

Para facilitar el trabajo de dicho taller, se constituira una secretaria tecnica (ST)
compuesta por dos profesionales nacionales de dedicaci6n completa y se contemplara el
apoyo de expertos nacionales (SICA) e internacionales (ONUDI). EI Proyecto Integrado
financiara tambien la contrataci6n de una secretaria y la compra de equipos de oficina.

Las principales funciones de esta secretaria tecnica son:

1. Realizar consultas con los actores locales para identificar los temas a tratar. Los temas
a analizar se refieren a problemas de caracter estrategico que afectan al desarrollo del
sector productivo en general, por ejemplo: el acceso al credito, la relaci6n entre el
sector empresarial y las entidades educacionales, la coordinaci6n de la cadena
productiva.

2. Definir las modalidades de investigaci6n y analizar los temas elegidos: Una vez
identificado y consensuado un tema, la ST se preocupara de identificar a todos los
estudios que se han realizado en esa materia, pro cesar la informaci6n y preparar
material informativo a distribuir a los participantes del taller consultivo. En este
sentido, la realizaci6n de investigaciones nuevas se limitara a aquellos temas que aun
no hayan sido estudiados 0 a aquellos elementos que no hayan sido investigados de
manera satisfactoria

3. Animar el dialogo en los talleres: La ST coordinara las reuniones del taller consultivo
garantizando la participaci6n activa del mayor numero de participantes.

4. Dar seguimiento a la agenda de trabajo. La ST se encargara de monitorear la
realizaci6n de la agenda de trabajo impulsada en el propio taller.

5. Difusi6n de la informaci6n y reproducci6n de la discusi6n a nivel local con los
actores locales: Los principales resultados de los talleres deberan ser sistematizados y
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difundidos para estimular la participaci6n de nuevas empresas e instituciones. En
particular, se pondni atenci6n a la difusi6n de dichos resultados en las distintas
provincias en que opera el proyecto.

6. Apoyo y seguimiento de las actividades de los otros subcomponentes: La ST apoyani
la realizaci6n de las actividades de los demas componentes del proyecto y la
supervisi6n del mismo de acuerdo con los planes de monitoreo y evaluaci6n.

7. Contribuir al esfuerzo de la movilizaci6n de fondos apoyando el trabajo de MIClP y
ONUDI

Los temas analizados en los talleres y la respectiva agenda de trabajo podran coincidir
con temas planteados en otros componentes (por ejemplo, la formaci6n). En este caso, los
tecnicos de la ST participaran en las actividades contempladas en dichos componentes.
En caso contrario (por ejemplo, el credito), se elaborara una agenda de trabajo ad hoc.
Para apoyar la realizaci6n de estas actividades, la ST dispondra de algunos fondos para
asistencias tecnicas.

Principales pasos
1. EI equipo de MICIP, con la colaboraci6n de un consultor ONUDI, elabora la

propuesta de un taller consultivo: Integrantes permanentes, invitados por temas,
funciones ST, temas especificos a tratar.

2. Equipo MICIP con la colaboraci6n del consultor ONUDI presenta la idea de los
talleres a los posibles integrantes y se define una agenda de trabajo

3. ONUDI contrata el personal de la ST
4. Se preparan y realizan los talleres (1 0 2 por ano) con la participaci6n de los

consultores nacionales e internacionales
5. Se da seguimiento a las respectivas agendas de trabajo

Recomendaciones
1. Establecer un nucleo permanente que orienta la discusi6n (MICIP y Camaras) e

identificar a invitados ocasionales que participen de acuerdo con los temas tratados en
el taller.

2. De manera preliminar, se sugieren los siguientes temas a tratar:
A. Acceso de la pequena y mediana empresas al credito de mediano y largo plazo:

a) Precisar la dimensi6n del problema: (i) Utilidad del microcredito para las
PYME; (ii) que posibilidad reales tienen las PYME de acceder a otras
fuentes de credito; (iii) ademas de las altas tasas, cuales otros obstaculos
dificultan el acceso al credito (garantias)

b) Difundir buenas practicas einstrumentos alternativos desarrollados en otros
paises

c) Profundizar, eventualmente fortalecer y äyudar a difundir la expenencIa
desarrollada por la Camara de la Pequena Industria de Guayas
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Entre los invitados al taller, se sugiere considerar a: Representante de banco de
fomento, BID, BM, Banco de Pichincha (y eventual mente otros bancos
comerciales interesados), directora de proyecto de la Camara de Pequefia Industria
de Guayas, representantes de otras camaras.

B. Relaci6n sector educacional/empresas
a) EI taller deberia: (i) estudiar modalidades de coordinaci6n permanente entre

el sector privado y las escuelas tecnicas, (ii) proponer modalidades generales
de actualizaci6n de los curricula y formaci6n de los profesores, (iii) apoyar
la realizaci6n de proyectos piloto en escuelas tecnicas de Ambato y
Atuntaqui

Entre los invitados al taller, se suglere considerar a: Representantes del
ministerio de educaci6n

C. Relaci6n entre los eslabones productivos de las cadenas analizadas
a) En el caso de la cadena de cuero y calzado la labor del taller deberia

concentrarse en la problemMica de la calidad. En particular, deberian
realizarse acciones en las siguientes direcciones: (i) Difundir los resultados
de los estudios realizados sobre la productividad de las tecnicas de manejo
salubre de los hatos ganaderos; (ii) analizar la factibilidad y apoyar la puesta
en marcha de experiencias piloto similares a las que se han realizado en
Colombia para el saneamiento bovin04

; (iii) elaborar estandares y
reconocimientos de calidades, por 10 menos para los camales que adopten
las tecnicas de procesamiento mas eficientes ensefiadas por ONUDI (ver
subcomponente 2)

b) En el caso de textil y confecciones deberia estudiarse la posibilidad de
establecer un sello de calidad de las telas.

Entre los invitados al taller, se sugiere considerar a: Representantes del Sistema
Nacional de Calidad, representantes de las camaras de los distintos subsectores
que conforman la cadena productiva, empresas que esten interesadas en
impulsar los programas de mejora y calidad.

4 EI proyeeto de saneamiento bovino aplieado en Colombia ha permilido aumentar la produetividad de la
aetividad ganadera y la ealidad de las pieles. Dieha experieneia parti6 con un proyeeto piloto finaneiado por
los proveedores de repelentes, vaeunas, etc. y por los empresarios teneros. De aeuerdo con la persona
entrevistada, sus resultados han ineidido positivamente en elnivel promedio de las pieles que se produeen
en el pais.
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Subcomponente 2: Asistencia ll!cnica e informacion

Obietivo
Formar a tecnicos locales para que esten en condicion de proporcionar asistencia en
planta a las empresas. La formacion se lIevara a cabo realizando experiencias concretas
de asistencia directas a empresas en el area de tecnologias de procesos y productos.

Alcance geografico del proyecto
En la version mas amplia del proyecto se plantea formar a 2 tecnicos por sector por
localidad, realizando apoyo en planta a aproximadamente 30 empresas de calzado
(principal mente de Ambato y Cuenca) y alrededor de 30 empresas de confecciones
(principalmente de Atuntaqui, Ambato y Quito).

En la version reducida se consideran siempre 2 tecnicos por sector por localidad, pero se
limita el alcance a 15 empresas de calzado de Arnbato y 15 empresas de confeccion de
Atuntaqui.

Contenido
La asistencia tecnica contempla un mes de experto sectorial por cad a 10 empresas de
cada sector5

. La actividad de los expertos se dividira en dos misiones de igual duracion,
con un intervalo de aproximadamente dos 0 tres meses (a definirse por los expertos y los
actores locales). Al termino de la primera visita, el consultor entregara a cada empresa
recomendaciones y sugerencias para mejorar su productividad mediante acciones de corto
y mediano plazo. En su segunda visita el experto controlara los resultados alcanzados y
analizara con los empresarios como superar los problemas que eventualmente hay
encontrado en la puesta en marcha de las mejoras.

La sostenibilidad de estas actividades se basa en el compromiso de las ca.maras locales y
las empresas beneficiarias. La contribucion de las camaras sera ratificada mediante un
convenio de intenciones suscrito con el Proyecto Integrado. Asi mismo, se definiran
modalidades de financiamiento de las empresas beneficiarias que apunten a cubrir
parcial mente los costos de las actividades e incentivar una cultura de pago de los
servlclOS.

Las misiones de los expertos, ademas de proporcionar apoyo directo a las empresas
locales, permitira generar insumos para el desarrollo de otras actividades en el ambito de
la generacion de servicios comunes, promocion de la articulacion productiva y desarrollo
de programas de capacitacion (ver siguientes componentes). Por esta razon en los TDR
de los expertos se contemplan los siguientes elementos:

Asistencia en planta orientada a mejorar tecnologia, proceso productivo y layout.

5 En la version completa esto se traduce en seis meses de experto, mientras que en la reducida los expertos
sectoriales internacional intervendrian por tres meses.
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Formacion de los tecnicos locales
Definicion de una agenda de mejora que las empresas deberian seguir
Realizacion de un seminario abierto para presentar de los resultados de la consultoria
Identificacion de las posibilidades de integracion productiva (desarrollo proveedores,
acciones comunes)
AnaJisis de la necesidad y factibilidad de establecer un servicio comun, (por ejemplo
una libreria de accesorios y equipos) y elaboracion de una propuesta modular
Visitar a otras empresas del sector para tener una imagen mas completa del sector y
validar la propuesta de los servicios comunes
Amilisis de los requerimientos de informacion tecnica y entrenamiento de los tecnicos
locales de las camaras en el acceso y uso de informacion especializada (equipos,
ferias, proveedores de insumos, etc.)

Principales pasos
1. EI equipo MICIP ONUDI elaborara los terminos de referencia de los expertos de

calzado y confecciones y el convenio con las camaras empresariales de las
localidades escogidas.

n. EI equipo MICIP ONUDI firmara un convenio con cada una de las camaras
interesadas y a su vez, las camaras suscribiran convenios con las empresas a atender

)

Ill. La camara proporcionara a ONUDI la informacion requerida por el experto
IV. ONUDI identificara y orientara los expertos sectoriales y coordinara sus visitas.
v. Despues de las primeras semanas de trabajo, funcionarios de ONUDI y los directores

de las camaras revisaran el trabajo del experto y evaluaran la satisfaccion de los
beneficiarios, encargandose, seglin el caso, de ajustar el programa de asistencia

VI. Una vez terminada la asistencia tecnica, el experto realizara un seminario para
presentar logros y debilidades de las acciones realizadas

Recomendaciones
Por 10 que concierne a las empresas beneficiarias:
a) EI proyecto NO tiene que escoger a las empresas, sino fijar criterios generales que

permitan priorizar las demandas, en la eventualidad que estas superen las capacidades
de los expertos contratados por el proyecto. EI principal criterio de preferencia podria
ser la cantidad de financiamiento desembolsado por las empresas. En segundo lugar,
para garantizar que las empresas menores participen en estos programas, se
establecera un porcentaje maximo de 30% de empresas medianas (definidas como
empresas de aproximadamente 50 trabajadores) y el 70% de empresas pequefias (de
aproximadamente 20 trabajadores).

b) EI precio de los servicios que los empresarios pagaran sera igual para todos,
independiente del tamafio de la empresa y corresponderan al valor de un consultor
nacional de alto nivel. Estimando dicho valor en 3.000 dolares mensuales, se sugiere
considerar un valor de aproximadamente 300 dolares por dia (considerando 10
empresas al fies). La diferencia respecto a los costos reales de los expertos, sera
financiada por el Proyecto Integrado. EI tiempo consultor por empresa puede tener
ciertos grados de flexibilidad, sin embargo, en ara de garantizar el impacto de las
visitas y garantizar la cobertura esperada, se definiran valores minirnos y maximos.
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c) En cuanto ala participacion de las Camaras, estas tendran que:
i. Presentar a las empresas de su localidad el programa de asistencia tecnica a

realizar
II. Establecer un contrato con las empresas para el cofinanciamiento de la

asistencia tecnica. En dicho contrato las empresas se comprometeran a
entregar a la camara informacion sobre: Numero de empleados, tecnologia
utilizada, productos, mercados, volumenes de produccion y venta, precios,
estructura de costos, etc.

Ill. Cobrar la contribucion de las empresas
IV. Garantizar la participacion de dos tecnicos (ingeniero industrial con por los

menos tres anos de experiencia en empresa) que esten interesados en
capacitarse y que colaboraran con el experto internacional, para
posteriormente, continuar la actividad de asistencia tecnica en forma
particular. La camara podra decidir si subsidiar total 0 parcial mente dichos
tecnicos 0 si simplemente ofrecerles la oportunidad de acceder a una
capacitacion personalizada, de alto nivel, a bajo costo.

v. Garantizar la logistica de las labores de asistencia tecnica: secret arias,
materiales de oficina, movilizacion, etc.

VI. Retroalimentar el equipo MICIP ONUDI acerca de los resultados alcanzados
con las consultorias de los expertos

Subcomponente 3: Puesta en marelta de servicios comunes

Obietivo
Desarrollar la competitividad de las empresas de los sectores y localidades identificadas,
mediante la puesta en marcha de servicios comunes, sostenibles en el tiempo, que
proporcionen informacion y asistencia especializada en dos de las localidades
identificadas.

Alcance geografico del proyecto
En la version completa del proyecto se plantea la puesta en marca de dos experiencias de
servicios comunes (que pueden incluir: libreria de accesorios, centro de manufactura
especializada, centro CAD) en el sector confecciones de Ambato y Atuntaqui y una en el
sector calzado de Ambato (centro de informacion moda).

En la version reducida se contempla exclusivamente un servicio comun en el sector
confecciones de Atuntaqui y otro en el sector cuero y calzado de Ambato.

Contenido
Sobre la base de la informacion recopilada durante las asistencias tecnicas a las plantas y
las visitas a otras empresas del sector en las dos localidades, el experto formulara un
proyecto modular para la puesta en marcha de servicios comunes. Para cada uno de estos
modulos se tendra que especificar las caracteristicas del servicio entregado, los equipos
necesarios, los perfiles de los tecnicos que se encargaran de su gestion, las modalidades
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de organizacion del servicio. Ademas se calcularan costos y se formularan propuestas
para su sostenibilidad economica.

Principales pasos
1. Elaboracion de la propuesta por parte del experto sectorial
2. Presentacion de la propuesta a los actores locales y priorizacion de las actividades

(definicion del modulo a ser implementado en la presente fase del proyecto)
3. Convenio CamaraiProyecto Integrado
4. Puesta en marcha y consolidacion del servicio

Recomendaciones
1. EI 20% del costo de la instalacion de los servicios debera ser aport ado por las camaras
2. Dada la escasa disponibilidad de fondos, el experto internacional formulara una

propuesta de manera modular, contemplando distintas fases de ejecucion. Por 10
menos uno de los componentes de esta propuesta debera ser puesto en marcha en la
presente fase del Proyecto Integrado.

Subcomponente 4: Actividades de formacion

Obietivo
Mejorar oferta formativa de operarios y tecnicos de los sectores identificados, mediante
acciones piloto que apunten a actualizar los curricula, formar profesores y establecer
instancias permanentes de coordinacion entre escuelas y empresas, en dos de las
localidades identificadas.

Alcance geografico del proyecto
Las acciones piloto se desarrollaran en Ambato, en el sector de confecciones, zapato y en
los camales, y en Atuntaqui en el sector confecciones.

Contenido
Este trabajo se orienta a mejorar la eficacia y eficiencia de las instancias de formacion y
capacitacion existentes en Atuntaqui y Ambato. En este sentido, representa una
experiencia piloto que se entrelaza con la labor de analisis general y propuesta que, en
este ambito, realizara el taller consultivo previsto en el subcomponente 1.

Un primer elemento de este trabajo consiste en la realizacion de un analisis en
profundidad de la demand a y oferta de los productos de formacion y capacitacion de las
dos localidades. Para eso se realizara una revision atenta de los estudios disponibles y se.
complementara esta informacion mediante consultas a las empresas, camaras, colegios,
escuelas tecnicas, universidad y otras instituciones que operan en las zonas. Asi mismo se
consideraran los inputs proporcionados por los expertos internacionales y los procedentes
del taller de discusion del subcomponente 1.
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Los resultados de este analisis apuntaran a esclarecer necesidades y deficiencias del
actual sistema formativo. Dichos resultados se presentaran en un seminario con los
principales actores de las dos localidades, en el que se expondran ejemplos de buenas
practicas internacionales y se decidira la prioridad de los distintos temas a atacar.

Consultores y expertos internacionales apoyaran el diseno de un programa de acci6n que
sera elaborado y consensuado con los actores locales. Algunas de estas iniciativas seran
realizadas con las contribuciones de los recursos disponibles proporcionados por los
mismos actores locales y por el Proyecto Integrados. Otras seran presentadas a la
consideraci6n del Sistema Nacional de Capacitaci6n 0 de otros donantes.

EI plan de acci6n tendra que considerar, entre otras, las siguientes iniciativas:
diseno de curricula (definir las caracteristicas de los cursos)
formaci6n de profesores (definir los TdR de la formaci6n)
equipamiento (identificas las necesidades)
establecimiento de mecanismos de relaci6n permanente con las empresas (definir las
medalidades)
facilitar la coordinaci6n de la oferta existente

En el caso del sector calzado de Ambato, ya se identificaron dos temas especificos:
1. Formaci6n en patronaje industrial para las empresas de calzado. Dicha formaci6n

podria desarrollarse en colaboraci6n con el centro local de diseno. De esta manera,
ademas de responder a los requerimientos de las empresas, se lograria fortalecerle
mismo centro. La consolidaci6n de las capacidades profesionales de las empresas y
del centro en patronaje industrial permitiria difundir estos conocimientos y fortalecer
el mercado de servicios especializados.

2. Formaci6n de Camales en tecnicas de elaboraci6n de las pieles. Dicha propuesta
responde a una necesidad de las empresas de tenerias y calzado que atribuyen parte de
las deficiencias de sus materias primas a la falta de conocimientos de los tecnicos y
operanos de los Camales. ONUDI tiene experiencia en esta area (veanse informe
experto calzado) y se sugiere replicar en Ambato, oportunamente adaptado, un curso
de formaci6n de operario y tecnicos de camales ya desarrollado con exito en otros
paises.

Principales pasos
1. Analisis de la demanda y oferta formativa
2. Seminario para discutir los resultados y priorizar las areas de intervenci6n
3. Elahoraci6n de propuestas consensuadas
4. Contacto con donantes
5. Realizaci6n de las actividades

Para la realizaci6n de la actividad de formaci6n en patronaje industrial con el Centro de
Diseno de Amhato, se deheria seguir los siguientes pasos:
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Acuerdo con la camara sobre la administraci6n del centro de diseno
Controlar detalles del funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitaci6n
(SNC) y en particular las condiciones minimas para que un ente sea
considerado centro de capacitaci6n
Identificar a un consultor especialista en diseno y patronaje industrial
Estimar demanda de las empresas (mas 0 menos 10 medianas y 20 pequenas),
tanto en terminos cuantitativos como cualitativos y disenar un curso en
colaboraci6n con las empresas y el centro de diseno. En el curso participaran
tambien 2-3 personas que trabajaran en el Centro de Diseno.
Acuerdo con las empresas en el que se establece que:
o Las empresas pagaran parte del curso (30%) y el 70% se pedira al Sistema

Nacional de Capacitaci6n
o Las empresas contrataran sus servicios de patronaje en el Centro de

Diseno
Certificar el centro en el SNC
Apoyar las empresas en los tramites en el SNC (para pedir el subsidio del
SNC)
Realizar el curso
Misi6n de seguimiento para monitorear el uso en las plantas de los
conocimientos transmitido en el curso y modalidad de funcionamiento del
Centro de diseno

Para realizar la actividad de formaci6n en los Camales, los pasos a seguir serian los
siguientes:

Identificar a 2-3 rastros interesados en este proceso de mejora
Promover un dialogo entre empresas privadas (basicamente teneri as) y
empresas municipales que manejan el rastro
Disenar y realizar un programa consensuado de modernizaci6n, que considere:
o Presentaci6n de best practices
o Diagn6stico tecnol6gico
o Diseno de un programa de modernizaci6n
o Apoyo en el diseno de cursos de capacitaci6n y actividades de asistencia

tecnica
o Actividades de capacitaci6n y asistencia tecnica

Recomendaciones
Uno de los ejes clave de esta iniciativa tiene a que ver con la sostenibilidad de las
actividades de formaci6n. En este sentido, es especial mente relevante apuntar a una
modernizaci6n del sistema publico por 10 cual resulta imprescindible abrir una reflexi6n
con el Ministerio de Educaci6n. Para eso, es oportuno coordinar esta actividad con una
reflexi6n general sobre la problematica de la formaci6n tecnica, a desarrollarse con los
actores naciomiles en el contexto del taller consultivo previsto en el subcomponente 1.
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Subcomponente 5: Promocion de LaarticuLacion productiva

Obietivo
Este componente se propone identificar y poner en marcha experiencias asociativas de
grupos de pequenas y medianas empresas, orientadas a la generacion de negocios
mancomunados que individual mente las empresas no podrian realizar. Se contemplan
tambien acciones para el fortalecimiento de la actividad gremial de las camaras.

Alcance geografico del proyecto
En la version completa, el proyecto plantea realizar actividades de sensibilizacion en
cuatro ciudades (Atuntaqui, Ambato, Cuenca y Guayaquil), atender a aproximadamente
10 grupos de empresas y llevar a cabo un seminario para el fortalecimiento de las
camaras empresariales (en Atuntaqui y Ambato).

En la version reducida se plantea: Limitar la sensibilizacion a 2 ciudades (Ambato y
Atuntaqui), atender a 5 grupos y llevar a cabo un seminario de fortalecimiento de las
camaras empresariales (en Atuntaqui).

En este subcomponente se plantea tambien una version intermedia que considera:
actividades de sensibilizacion en tres ciudades, ocho casos piloto y un seminario sobre
asociaciones gremiales.

Contenido
Dada la relativa reticencia de las empresas a participar en negocios asociativos, se estima
conveniente realizar una accion de sensibilizacion sobre las ventajas competitivas que las
empresas pequenas pueden alcanzar si trabajan en forma mancomunada. Estas
actividades consistirian en difundir experiencias exitosas de empresas, tanto nacionales
como intemacionales. A nivel nacional, por ejemplo, podria ser util dar a conocer la
experiencia de la Camara de Comercio de Atuntaqui y su trabajo para la organizacion de
la feria textil de la localidad. Por 10 que concieme las experiencias intemacionales, seria
interesante presentar algunos PROFO de Chile. En esta actividad deberia considerarse la
visita de aproximadamente una semana, de actores chilenos que hayan participado
directamente en la gestion y consolidacion de experiencias asociativas exitosas (por 10
menos, dos empresarios y un Agente de Fomento privado).

Sobre la base de los resultados de la sensibilizacion y de los inputs de los expertos
internacionales se identificaran y apoyaran algunas experiencias piloto de articulacion
productiva entre grupos de pequenas y medianas empresas. En el contexto de este trabajo,
se realizara un programa de entrenamiento de promotores de experiencias asociativas,
orientado a tecnicos de las camaras de los sectores atendidos.

En paralelo se realizara un seminario con los lideres de las principales camaras sectoriales
de Cuenca y Ambato, en el que se presentaran buenas practicas internacionales en las
camaras de pequenas y medianas empresas (veanse informe experto calzado).
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Principales pasos
1. Disenar acciones de sensibilizaci6n
2. Realizar acciones de sensibilizaci6n: Uno 0 dos dias de encuentro con representantes

de esquemas asociativos exitosos, por sector, por localidad
3. Entrenamiento de tecnicos especializados en la promoci6n de redes empresariales
4. Identificaci6n y apoyo a los grupos empresariales
5. Seminarios de fortalecimiento de las camara

Recomendaciones
1. La formaci6n de tecnicos se decidira despues de haber realizado las acciones de

sensibilizaci6n
2. Idealmente para cada grupo empresarial piloto, deberia identificarse a una instituci6n

local de apoyo que respalde el proceso de consolidaci6n del grupo. EI 6ptimo seda
que las camaras interesadas en estas actividades pusieran a disposici6n tecnicos para
recibir entrenamiento de los expertos y consultores internacionales.

3. EI Proyecto Integrado apoya a los grupos empresariales mediante:
a. Financiamiento por seis meses del 50% de un tecnico de confianza de los

empresarios que se dedique a tiempo completo a la generaci6n de los
respectivos negocios mancomunados.

b. Apoyo para la selecci6n de los tecnicos y su capacitaci6n. Esta ultima se
estructura en una serie de cursos cortos y seguimiento en terreno, por una
duraci6n aproximada de 12 meses.

c. Finalmente el Proyecto proporcionara un fondo semilla para contribuir al
financiamiento de las actividades establecidas por los empresarios. Dicho
fondo sera de aproximadamente 10.000 por grupo de empresa.

4. Se sugiere que la actividad de formaci6n este abierta a los tecnicos de todas las
instituciones interesadas, aunque las atenciones directas y los beneficios para los
grupos se limiten a los tres/seis casos piloto seleccionados

5. Los casos pilotos, a paridad de otras condiciones, seran elegidos preferentemente en
Ambato y Atuntaqui. Sin embargo, el elemento discriminante sera el compromiso y el
nivel de participaci6n de los empresarios.

Subcomponente 6: Desarrollo territorial de cluster

Obietivo
Realizaci6n de actividades de sensibilizaci6n y de una experiencia piloto de elaboraci6n
de una estrategia consensuada de desarrollo de un sistema productivo territorial y de la
imagen de una localidad basada en un cluster de textil y confecciones

Alcance geografico del proyecto
En la actividad de sensibilizaci6n participaran entre 7 0 10 personas (dependiendo si-se
adoptara la versi6n completa del proyecto 0 la reducida6

). En ambo casos un porcentaje

6 En el supuesto que las actividades de sensibilizaci6n tengan la modalidad de giras de estudios.
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significativo provendnin de Atuntaqui, ciudad en que se realizanila experiencia piloto de
diseno de la estrategia.

Contenido
Se realizara una actividad de sensibilizaci6n para dar a conocer las experiencias de cluster
territoriales exitosos (distritos industriales italianos) y se financiara un programa de
asistencia tecnica para la municipalidad de Atuntaqui. Dicha municipalidad ha
manifestado explicitamente su interes para poner en marcha un plan de desarrollo
participativo que valorice la dimensi6n territorial de su sistema productivo basado en
empresas de textiles y confecciones.

Durante la vistita a la localidad se pudo apreciar el esfuerzo ya realizado por los
empresarios y las autoridades locales para posicionar la imagen de la localidad y generar
nuevas oportunidades de negocio, mediante la feria textil. Asirnismo se apreci6 el clima
de colaboraci6n y la actitud abierta de los actores locales que contrasta con la realidad de
otras zonas del pais.

En este sentido, los expertos del Proyecto Integrado se haran cargo de propiciar y/o
coordinar una discusi6n con los lideres locales; identificar las potencialidades y
debilidades de la localidad; disenar acciones y perfiles de proyecto de corto, mediano y
largo plazo y supervisar su puesta en marcha. Entre los elementos a valorar en esta
estrategia estan: su origen hist6rica (sito arqueoI6gico), su tradici6n productiva (fabrica
textil de principio del siglo XX), su posici6n geografica como polo en una rota
tranfronteriza.

Entre los resultados finales se tendra:

1. Una estrategia de desarrollo del cluster territorial de textil y confecciones
2. Una estrategia de marketing territorial
3. Un programa para el desarrollo de habilidades emprendedoras en las escuelas

primarias y secundarias

Principales pasos
1. Disenar y realizar la actividad de sensibilizaci6n
2. Colaborar al diseno de la estrategia local de desarrollo del cluster territorial de textil y

confecciones

Recomendaciones
1. Se sugiere estudiar distintas alternativas para el programa de capacitaci6n

dependiendo del interes suscitado por la propuesta
2. La asistencia tecnica tendra que ser cofinanciada en por 10 menos un 20% por la

municipalidad beneficiaria.
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DIalogo y apoyo clusters. Se Presentar la idea de lDl taller consultivo a los posibles integrantes MICIP y consultor Marzo/abril 3,000
consideran 1 (alleres por aRo .ntemadonal
(indicalivamenle: uno par sector) Definir una agenda de Jas talleres con )09 integrantes MICIP y corund!or Marzo/abril 3,000

intemacional

Estableeer In seeretana tecniea: dos h~enicos fi.ill time. W13 secretaria y ONUDI sclecciona team de 2 Abril 166,800
equipos de oficina ex.pertoi locales

Apoyar la seeretaria tecnicn ella organizaci6n 1 realizaci6n de los SICA AbriI20Q3- 6,000
Drimeros talleres (maximo I Dar af\o) marzo 2005

Expcrtos intemacionnJ 14,000
FlUIcioruIDO ONUDI 4,000

Fondos para asistencias teenicas Secretaris Teenies Abril2003 20,000
marzo

TOTAL 216,800

Asistencia tecnica en planta: se EIaborar convenio con los empresarios y las eamaras locales y monitorear 10 MICIP Y consultor Marzo /abril 3,000
consideran JO empresas en total (15 de preparaci6n de la misi6n de los expertos intemacional cluster
calzado y 1S de confecciones)

Preparur misi6n experto: (1) Seleccionar 2 profesionales locales para Abril/mayoClImams
acompafiar cl experto intemacional. (u) Contaelar e inscribir las empresas en
el programs, (1Ü) Preparar y enviar la infonnaci6n de las empresas a atender.

Clv)
MisioneB expertoB intemacionales (mcluye todas las tareas del experto. Cwnara, ftntcionario ONUDI. Junia 20031 73,000

inclusive la elaboraci6n de las propuestas modulares de servicios colcctivos) Consultor intemacional cluster febrero 2004
y expertos intemacionales

Presentar en seminarios los resultados de la consultorfa en tennino de CaJllara MICIP y funcionario Mar-04 4,000
deficiencias y logros ONUDI

TOTAL 80000

Puesta en marcha de servicios Discutir con los cmprcsanos y las camaras las propuestas de servicos comunel Experto intcrnaconal. feb-04 13,000
comunes: se consideran 2 proyectos de consultor intemacional cluster
centros: En Atuntaqui y Ambato. y camaras

Convenios con camaras para la puesta en marcha y gesti6n de los servicios MICIP Mar-04

Puesta en mareha y consolidaci6n de los primeros rn6dulos de los servicios Experto intemacional, Abril04- 32,000
comunes funciOruIDO ONUDI mana OS
TOTAL 45,000

Actividades de formaci6n: se preve Aru'disis de la demanda Consultor intemacional dusteI Abril - octubre 12,000
trabaJar en Ambato en los sectores con el apoyo de los expertos
calzado y en Atuntaqui en el sector def sector y los tecnLCOS
confecciones. Anfilisis de la oferta nacionalcs del subcomponente Abril- junio

1

Seminario de presentaci6n de resultados Experto fonnaci6n, consultor noviembre - 17,500
.ntemacional cluster. diciembre
consultores nacionales del
subcomponente I y
fimcionarios ONUDI

Elaboraciön de propuestas y definici6n de acuerdos conlas contIUpartes Experto fonnaci6n, enero - marzo 24,000
locales (por ejemplo: acuerdo con la cl'unara para la administraci6n del centro consuhores nacionales del 2004

de disef\o) subcomponente l consultor
intemacionnl cluster

Contactos con posiblcB donantes y con el Sistema Nacional de Capacitaci6n Consultor intemacional Mar~04 3,000
(entre otro: certificaci6ndel Centro de Disei\o) cluster MICIP

Priorizar las actividades. ponerlas en marcha y realizar seguimiento. Se Consultores nacionales Abril04- 100,000
consideran 20.000 US$ para la preparaci6n del curso en patronaje industrial Os (subcomponente I). experto marzo OS

actividad de fonnaci6n deberia ser financiada mediante los fondos del formaci6n
Sistemas Nacional de Capacitaci6n) y 80.000 para otras iniciativus.

TOTAL 156500

Promocl6n de la articulaci6n Disefl.o actividad de sensibilizaci6n (implica contacto con)os empresarioB y Consultor intemacional cluster Mayo ~junio 6,000
productiva: se conslderan camaras de Ecuador. contactos con los empresarios y Agente chilenos,
aproxlmadamente S casos piloto, defirici6n del program a de actividad consensuado)
actividades de sensibilizaci6 en dos

Realizaci6n de las accioncs de sensibilizaci6n (3 dias por localidad, dos Consultor intemacional Junio - julio
c1udades y un seminario sabre las

12,000

camaras (en Atuntaqul) ciudades. con 2 empresarios y lDl agente, mas el consultor intemacional) cluster. personal de las
cllmams

Programa de entrenamiento: tres seminarios de lD13 semana cada lD10y seis Consultor intemacional Agosto 03. 28,000
semanas de seguimiento en terreno. mas segWnicnto a la distancia experto en fonnaci6n de agasto 04

articuladores y fimcionario
ONUDI

Apoyo a los grup09 pilato: cofinanciamiento de los teCniC09 por seis meses pOI Tecnicos de las camaras Agosto 03- 80,000
IZIUDOV fondo semilla a!lOsto 04

Seminario Bobre la actividad 2femial Exoerto intemacional Junio - iulio 7000
TOTAL 133000

Desarrollo territorial de un cluster: Aetividad de sensibilizaci6n. EI Proyecto Integrado finanza el disefto y Experto en distritos Agosto- 24,500
proyecto piloto en el cluster de textil y realizaci6n de los encuentros de fonnaci6n en Italia y el pasnje para 7 'rnlustimle. diciernbre
confecciones de Atunt.aqui personas. de varias localidades (por 10 menos 4 de Ahmtaqui)

Asistencia al disefto y puesta en marcha de W13 elrtrategia de desarroUo Experta en distritos unio. 33,600
territorial del cluster de textil y confecci6n de Ahmtaqui industirales. consultor diciernbre

.ntemacional cluster y
flDlc20nariO ONUDJ

TOTAL 58100

leosTo TOTAL DEL eOMPONENTE 2 689.400


