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INTRO DUCCI ON 

Durante el ultimo quinquenio, la regi6n centroamericana ha experimentado profundas 
transformaciones econ6micas. sociales y pl'liticas. sobre las cuales se esta construyendo un 
nuevo marco de desarrollo. 

En el orden econ6mico. destacan los programas de ajuste estructural negociados con 
el Banco Mundial. y qve incluyen la aplicaci~n de un conjunto de politicas econ6micas 
orientadas a eliminar los obstaculos que entorpecen la eficiente asignaci6n de los escasos 
recursos productivos de la regi6n. 

Como parte de esos programas. se ha propiciado en cada uno de los paises 
centroamericanos una reestructuraci6n del Estado, que incluye planes de movilidad laboral y 
privatizaci6n de actividades. Estas reformas, un1das al crecimiento natural de la poblaci6n, 
amenazan con aumentar los niveles de desempleo; en ese contexto, la proliferaci6n y 
desarrollo de pequeiias y medianas unidades de producci6n se convierte en un instrumento 
fundamental para amortiguar esa amenaza. 

No obstante. el proceso de apertura econ6mica -elemento caracteristico de los 
programas de ajuste estructural- ha colocado a esas pequeiias y medianas industrias en una 
posici6n sumamente delicada. que hace dificil enfrentar con exito la competencia que dia a 
dia se acrecienta y, por ende. pone en peligro la subsistencia de este sector. 

Lo anterior es producto del amb1ente poco competitivo a que se han enfrentado estas 
empresas. acostumbradas a vender su producci6n casi exclusivamente en el mercado local. 
En efecto. un escaso 20% de la producci6n industrial se exporta. y ese porcentaje es aun 
menor si se considera s61o la pequeiia y mediana industria. En estas circunstancias, las 
pequenas y medianas industrias han tenido poca motivaci6n para transformar su estructura 
productiva y adaptarla a un ambiente mas competitivo. situaci6n que, unida al caracter familiar 
de las empresas y el poco apoyo de que disponen. amenaza con hacer desaparecer un gran 
numero de empresas de este sector. 

Problemas tecnol6gicos. inadecuados canales de comercializaci6n, ausencia de planes 
estrategicos. poca diversificaci6n y rigidez de la producci6n, ausencia de controles de calidad. 
entre otros, constituyen debilidades que restan competitividad a las pequenas y medianas 
industrias. 

En este orden de ideas. en t:ada uno de los paises del area la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas Para el Desarrollo Industrial ha encargado a un consultor que analice la 
situaci6n presente y futura de las pequenas y medianas industrias, en el contexto de los 
programas de reconversion industrial. Se pretende que estos analisis sirvan de base para el 
diseno un programa regional de asistencia a este sector. 

La presente investigaci6n se circunscribe al caso de Costa Rica, para cuyo estudio se 
ha organizado el trabajo en cuatro capltulos. En el primero de ellos se revisa brevemente el 
cambio de modelo de desarrollo que el pais ha realizado en los ultimos anos v el reto que esto 
implica para el sector industrial. especialmente en la pequena y mediana empresa. Asimismo, 
se evaluan los esfuerzos de reconversion que se han impulsado v los que se espera promover 
en el futuro. 

En el segundo capitulo se discute la importancia de la pequena v mediana industria 
costarricense. enfatizando en aspectos como generacion de empleo, contribuci6n a la 
producci6n industrial y algunas de las principales caracteristicas del sector. 

En el capitulo tercero se analiza. desde el punto de vista de la estructura y desempeno 
reciente, cada uno de los seis subsectores industriale~ previamente seleccionados. Se evalua 
los factores c;iticos de los subsectores. sobre la base de diagn6sticos recientes elaborados 
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por diferentes instituciones. Los resultados de estos trabajos fueron constatados por medio 
de visitas a empresas. instituciones y asociaciones de empresarios. 

Finalmente. se propone un plan de acci6n para desarrollar un programa de asistencia 
a la pequena y mediana industria. incluyendo la colaboraci6n que podria brindar ONUOI. La 
propuesta tiene dos componentes basicos: una primera etapa con acciones de caracter global, 
que tiene el prop6sito de mejorar la competitividad de las pequenas y medianas· industrias. 
independientemente del sector al cual pertenecen; en esta etapa se consideran acciones como 
programas de concientizacion a nivel gerencial. diagn6sticos sectoriales y el diseno y puesta 
en marcha del sistema de informaci6n industrial. comercial y tecnol6gico para la pequena v 
mediana industria. El segundo componente de la propuesta se refiere a un conjunto de 
acciones orientadas a corregir debilidades comunes a las empresas de cada uno de los 
subsectores analizados. con el fin de mejorar su competifr,,1dad v prepararlas para operar con 

exito en el nuevo entorno econ6mico. 
Cabe aclarar. por ultimo, que la eje.:uci6n de la mayoria de las actividades propuestas 

a nivel subsectorial hace necesario detallar en forma de proyectos individuates cada una de 
esas acciones. In cual no es el objeto del presente trabajo. 
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CAPITULO 1 
LA INDUSTRIA COSTARRICENSE ANTE EL PROCESO DE APERTURA 

1.1 De las sustituci6n de imoortaciones a la promoci6n de exportaciones 
La firma del Tratado General de lntegraci6n Econ6mica Centroamericana. a inicios de 

los arias sesenta. estableci6 las bases para que los paises centroamericanos iniciaran un 
dinamico proceso de integraci6n. el cual permiti6 ampliar las posibilidades de comercio v 
estimular el desarrollo de la region. 

El objetivo de este instrumento era ampliar el mercado interno de cada pais con los 
mercados de las demas naciones del area. De esta manera se pretendia generar condiciones 
de economia de escala. q:ie hicieran posible el desarrollo industrial y el comercio dentro de un 
mercado comun. 

Para propiciar este esfuerzo regional de industrializaci6n basada en la sustituci6n de 
imp'lrtaciones. los paises acordaron constituir una uni6n aduanera a partir de dos elementos: 
una zona de libre comercio y un arancel externo uniiorme. Ademas. se promovierun una serie 
de mecanismos para reorientar los recursos hacia las actividades productivas destinadas al 
abastecimiento del mercado regional. 

Durante las dos primeras decadas. el Mercado Comun Centroamericano avanz6 y 
progres6 satisfactoriamente, con resultados positivos tanto para la regi6n en su conjunto 
como para cada uno de los paises por separado (Lizana y Sagot. 1984). 

No obstante, a finales de la decada del 70 e inicios de los anos 80. una serie de 
fen6menos internos y externos provocaron una perdida de dinamismo en el proceso de 
industrializaci6n e hicieron evidence la necesidad de modificar el estilo de desarrollo seguido 
hasta ese momenta. 

Entre los fen6menos externos destacan las crisis ocasionadas por el deterioro de los 
terminos de intercambio. la recesi6n internacional, los problemas politicos y econ6micos dei 
area y el impacto del alza en las tasas de interes sabre el servicio de la deuda en 1980-1981 
(Salazar y Doryan. 1989). 

En el caso especffico de Costa Rica. fact ores internus de orden polftico-econ6mico 
llevaron al cuestionamiento del modelo de desarrollo que se habia seguido y que mostraba 
signos de agotamiento. El mercado domestico era reducido y el regional mostraba una 
tendencia al estancamienro, la estructura productiva estaba orientada hacia las exportaciones 
tradicionales. que tenian precios inestables y una demanda en decadencia. el sistema de 
incentivos tenia un fuerte sesgo anti-exportador1

, el proceso productivo estaba caracterizado 
por una escasa integraci6n vertical. dependiente de insumos importados y fuentes externas 
de financiamiento, el desarrollo cientifico-tecnol6gico era limitado y el manejo interno de la 
politica econ6mica era a todas luces inadecuado (Salazar y Doryan. 1989>. 

Adicionalrnente. la existencia de un arancel externo comun alto por cerca de veinte 
anos. impidi6 que las empresas iograran los niveles de eficiencia y productividad necesarios 
para competir internaciona'.mente. como se pretendia al inicio. 

l El sesgo ant i-exportador surge por la existencia de un arancel 
altarente proteccionista, que hacia rres rentables los rroyectos de 
inversi6n or ientados al rrercado nacior.al o cent roarer icano, en 
detrirrento de los proyectos para exportaci6n a terceros rrercados. 
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Todos estos factores pusieron al descubierto la necesidad de identificar un nuevo 
esquema de desarrollo para Costa Rica. que se basaria esta vez en una estrategia de 
crecimiento econ6mico "'hacia afuera "'. La puesta en marcha de esa estrategia ha tenido dos 
componentes basicos: la aplicacion de politicas de cambio estructural y la promoci6n de 
exportaciones. 

La politica de ajuste estructural busca un funcionamiento mas agil y llbre de los 
mercados de bienes y servicios. de manera que los precios reflejen fielmente la escasez 
relativa de los recursos. Una politica de estd naturaleza no preve el otorgarniento de estimulos 
especiales a la exportaci6n; mas bien. promueve la eliminaci6n del sesgo anti-exportador. los 
subsidios y la fijaci6n de precios. e incentiva la ex~ortaci6n de bienes producidos con ventaja 
comparativa por el pais. En contraste. la politica de promoci6n de exportaciones trata 
explicitamente de incrementar las exportaciones de determinados productos. por medio de 
incentivos especiales. ya sean tributarios. crediticios o cambiarios <De France, 1988). 

1 .2 Hacia una mayor integracion con la economia mundial 
Durante la decada de los 80, los paises en desarrollo experimentaron desequilibrios 

internos y externos. asi como un deterioro marcado y severo en su capacidad de crecimiento. 
Como respuesta a estos problemas. la mayoria de estas naciones recurri6 a la aplicaci6n dP. 
programas de estabilizaci6n y ajuste estructural. con el objeto de restablecF;r el equilibrio en 
la balanza de pagos. controlar la inflaci6n y generar condiciones adecuadas para un 
crecimiento acelerado de sus economias. 

En todo caso. al iniciarse el decenio del 90, la incorporaci6n de Costa Rica al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio {GATT>. la inminente suscripci6n de un tercer Programa 
de Ajuste Estructural. los acuerdos de libre comercio que el pals esta nego~iando y la 
reactivaci6n del Mercado Comun Centroamericano. son hechos que reflejan con claridad los 
objetivos del estilo de desarrollo que se esta gestando. y que consiste en avanzar hacia una 
mayor vinculaci6n de la economia con los mercados internacionales. por medio de una mayor 
profundizaci6n de la apertura comercial. pero esta vez con una marcada tendencia hacia la 
reducci6n de los incentivos a las exportaciones. 

1.3 implicaciones oara el sector industrial 
La profundizacion de la apertura econ6mica costarricense. por medio de mayores 

reducciones arancelarias y una serie de politicas adicionales de liberalizaci6n, obligara a la 
industria nacional a competir en igualdad de condiciones con la industria extranjera. Por lo 
tanto. muchas empresas que fueron exitosas en el mercado local dentro del esquema 
proteccionista. podrian verse seriamente afectadas si no reconvierten sus plantas para 
adaptarse a los cambios tecnol6gicos. a los procesos ~roductivos modernos. a las condiciones 
de producci6n y venta en merce>dos no tradicionales y a las variaciones en los precios relativos 
de los insumos. 

En este contexto de mayor apertura. el sector de la pequeria y mediana industria 
enfrenta el reto de adaptar su estructura productiva para responder co.1 exito la competencia 
que se avecina. 

1.4 La necesidad de la reconversi6n industrial 
La reconversi6n productiva se ha definido como un proceso continua que permite 

adecuar la producci6n a los requerimientos de la ciemanda. ya sea en el mercado nacional o 
en las mercados de exportaci6n. 
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En un ambiente de apertura econ6mica. el ingreso de competencia externa eleva los 
requerimientos de calidad. productividad. eficiencia y competitividao de las empresas locales 
lfactores end6genos). En el caso de Costa Rica. las empresas -y en especial las pequenas y 
medianas- no estan preparadas para hacer frente a la penetraci6n de productos importados 
y mucho menos para exportar. 

Adicionalmente. el empresario enfrenta una serie de distorsiones. ajenas a ·su control. 
que se constituyen en importantes obstaculos para llevar adelante un exitoso proceso de 
transformaci6n y modernizaci6n (factores ex6genos). 

En ese sentido. el proceso de reconversi6n productiva debe conrebirse. desarrollarse 
y ejecutarse mediante un esfuerzo conjunto de las empresarios y el Estado. Cada uno rondra 
en marcha las estrategias y acciones que le correspond"n: a los primeros. resolver sus 
problemas end6genos con una mejora en su gesti6n empresarial y al segundo. solucionar los 
problemas ex6genos (distorsiones) y crear un ambiente macroecon6mico estable. 

1 .5 la experiencia de la Reconversi6n Industrial en Costa Rica 2 

El "Programa de Reconversion Industrial" surge en Costa Rica como una respuesta del 
Gobierno a la manifiesta necesidad del sector empresarial organizado de contar con algun 
apoyo para el proceso de transformaci6n. 

En abril de 19893 se instal6 la Agencia de Reconversion Industrial. en la Corporaci6n 
Costarricense de Desarrollo <CODESAI. En forma concertada con el sector industrial. a traves 
de la Camara de Industrias. se convoc6 a los representantes de los sectores de calzado. 
metalmecanica. farmaceuticos. alimentos y textiles. quienes empezaron a reunirse 
peri6dicamente con el prop6sito Ge identificar los problemas subsectoriales y proponer 
acciones para corregirlos. 

Entre tanto. con el apoyo de ONUDI se contrat6 expertos internacionales para que 
realizaran un diagn6stico de cada subsector. Estos diagn6sticos serian la base de un plan de 
acci6n que se elaboraria en cada grupo y que deberia ser congruente con el objetivo de 
mejorar la competitividad de las empresas v. de esta manera. faciiitar una exitosa participaci6n 
de estas en los mercados internacionales y en el mercado nacional ante bienes importados. 

En abril de 1950 se llev6 a cabo uno de los eventos mas importantes del Programa de 
Reconversion Industrial. la "I Reuni6n de Alto Nivel sobre Reconversion Industrial en Costa 
Rica". que conto con la presencia del Secretario General de la ONUDI. expertos internac;onales 
en diversos temas relacionados con la reconversi6n industrial. invitados especiales de paises 
vecinos. autoridades gubernamentales y gran cantidad de industriales. Los objetivos de esta 
reuni6n eran: 

I. 

II. 

2 

3 

Analizar la experiencia internacional en reconversion industrial. 
Presentar el Programa de Reconversion Industrial de Costa Rica. evaluar los logros 
obtenidos hasta ese momenta y las perspectivas del Programa. 

Esta secci6n se basa en el docl.IT'ento f! Prograre~ Beconversi6n 
lnctustr ial_® Costa~. pub I icado en 1m por el Sector de 
Eco;iaria, lnc1ustr ia y Cmercio !SEPSEIC, 1m). 

k:uerdo del Consejo de Gob1erno en su sesi6n N° 133, del 19 de abr i I 
de 1989. 
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111. Comunicar y conversar con las a·1toridades econ6micas del nuevo Gobierno sobre la 
experiencia y los enfoques del Programa. con el fin de facilitar la transici6n y contribuir 
a la continuidad de las acciones iniciadas. 

iv. ldentificar posibilidades de cooperaci6n tecnica y financiera. 

No obstante. despues de esa actividad el Programa de Reconversion lndustri.al enfrent6 
problemas serios. que finalmente condujeron a su paralizaci6n en mayo de 1990. En 
consecuencia. el Programa empez6 a perder credibilidad a los ojos de los industriales. que no 
veian concretarse en acciones los diagn6sticos y planes elaborados. 

Asimismo. caus6 profunda desilusi6n entre los industriales el hecho de que parte de 
los recursos del PAE II (el 30% de los US$ 200 millones correspondientes a ese prestamo), 
que por ley se debian destinar a la modernizaci6n del sector productivo. fueran desviados para 
solucionar problemas financieros del Gobierno. 

Oespues de mas de dos anos de estancamiento. se emiti6 un decreto con el objeto de 
crear un nuevo programa. denominado PROMA14

• No obstante. al igual que el programa 
anterior. su funcionamiento hasta ahora ha sido limitado. 

En el ambito privado. se organizan instituciones para dar continuidad al esfuerzo 
iniciado. Los diagn6sticos. estudios de competitividad internacional y planes de acci6n 
subsectorial ya elaborados aun no se han traducido en acciones concretas. Ouiza el principal 
logro ha sido la concientizaci6n de algunos empresarios que antes se encontraban en el 
mercado s61o como competidores. se reunieron para compartir exitos y fracasos, apuntar sus 
principales problernas y definir estrategias de reconversi6n industrial. 

La Camara de Industrias de Costa Ric;a ha creado una Unidad de Reconversi6n 
Industrial que trabaja en coordinaci6n con grupos de empresarios de cada subsector 
industrial. para identificar. formular y ejecutar proyectos de apoyo a la modernizacion. 

Especial atenci6n reciben las medianas y pequenas empresas. las cuales no cuentan 
con los recurses financieros. ni la capacidesd empresarial para iniciar i:>rogramas de 
transf ormaci6n oportunamente. 

4 PrograTB de P.econversi6n y ~ernizaci6n de los Sectores 
Agroindust r ia I e lndust r i a I, creado rred iante el !Rcreto Ejecut ivo N° 
21407-NEIC-MGM"SS-M:EMP~. del 31 de jul io de 1992. 
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CAPITULO 2 
LA PEQUENA Y MEDI ANA INDUSTRIA EN LA ECONQMIA COST ARRICENSE 

En la economia costarricense coexisten empresas grandes. tecnol6gicamente 
avanzadas y bien organizadas. con empresas pequenas. incluso unipersonales. que utilizan 
tecnologias tradicionales. 

Para describir esta dicotomia. se han empleado los terminos "sector informal" y "sector 
formal". Sin embargo, debe reconocerse que la aplicaci6n de estos conceptos se ha prestado 
a confusi6n, dada la dificul~ad de deslindar con exactitud estos fen6menos. 

Costa Rica no ha ~scapado a esta situaci6n; con frecuencia los conceptos de sector 
formal e informal se traslapan y ello, necesariamente, repercute en las politicas de apoyo a la 
pequena v mediana industria. 

La importancia del "sector industrial inf'.:'rmal" en la economia costarricense se refleja 
claramente en un comentario de la Camara de Industrias de Costa Rica5

: 

" ... mientras el nliTero de industrias Que operan conforrre a las 
norrres vigentes -dentro del sector forrrel- se ha rrentenido estable 
entre 4.ax:> y 5.0CO establecimientos, el total de unidades 
productivas que pagan la tarifa electrica industrial (sector 
inforrrel) ha ido en ascenso, hasta superar las 8.0CO EJll)resas en 
1900." 

Otra forrre de visual izar la irrportancia del sector inforrrel dentro de la 
i ndus t r i a costar r i omse, es carpa r ando I a pob I ac i 6n ocupada po r I a i r idus t r i a que 
reporta la Encuesta de t-bgares y la reportada por la Caja Costarricense del 
Segura Socia I (CI.$). En este u It irro caso, se cons idera Que la eTpresas que 
generan ese eTpleo se encuentran en el sector forrrel, ya que CUTPlen con el pago 
de las cuotas de la segur idad social. En 1991, la poblaci6n ocupada en la 
industria, segun la encuesta de hogares, fue de 188.737 contra 120.054 reportada 
en la CI$. Lo anterior irrpl ica que 68.683 trabajadores laboran en el sector 
industrial inforrrel, Que considerando el praradio sirrple de trabajadores por 
STPresa industrial en el pais, da un aproxirrado de 2.642 STPresasrrenufactureras 
Que laboran en el sector infonral, que repre~entan un 57.73/o de las EJl1>resas 
registradas en la CI.$. ~imiSTO, el crecimiento del STPleo en el sector 
industrial, en el periodo 1988-1991 fue de 31.517 trabajadores, de los cuales 
solo 10.971 pertenecian al sector forrrel. 

l\b obstante, desde una perspectiva de desarrol io econanico Que considere 
la ef iciencia, y que tenga cam ob jet ivo faci I itar las condiciones adecuadas para 
el desarrol lo autosostenido de las industr ias en pequena escala, resulta 
conveniente dist ingui r entre el sector forrrel e inforrrel. Esa di terencia se 
vuelve particularrrente irrportante en el nurento de identificar un prograre de 
asistencia para el sector, asi cam los potenciales usuar ios del miSTO. 
Actualrrente, funciona el Prograre f\Scional de Micro y Pequena 6Tpresa 
( f'ftN!M(PE) , en e I Mi n i st er i o de Tr aba j o y Segur i dad Soc i a I , cuyo am i to de 
acci6n se ci rcunscr ibe fundarantalrrente a la micro STPresa, con caracterfst icas 

5 ' 

Ctrre r a de I ndus t r i as de Cost a R i ca : "La econc:rria i n f o rrre I " , en £2!9 
~!l..i.fil. San Jose:~ r..eci6n, 27 de novie'Tbre de 1991, p. 13-A. 
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de inforrral idad, y con una visi6n pol it ica-social or ientada a la sobrevivencia 
de un sector rrerginado de la sociedad. 

Por lo tanto. es necesar io establecer una def inici6n adecuada de peq~iia 
y rrediana industria, para los prop6sitos de la presente investigacicn, que 
considere IJ'la dirrensi6n rres cnpl ia del sector. 

2.1 ~finici6n 
En prirrera instancia es preciso seiialar queen O>sta Rica no existe lfil 

defir.ici6n uniforrre del teRnino .. pequeiia industria•, y rrenos aun de "rrediana 
industr ia". 

Las inst i tuciones, tanto pub I icas cam pr ivadus, que desar rol Ian prograres 
de asistencia a la pequeiia industria uti lizan los criterios querrejor respondan 
a sus neces idades; de ahi '-lue nos enco;lt rEJTOs con rres de un parc1Tet ro para 
clasificar este sector. Caro se observa en ei cuadro N° 1, los criterios rres 
corunes son: ntirero de trabajadores, rronto de la inversi6n en rrequinar ia y 
equipo, caracterist icas del proceso product ivo, nivel de ventas, voll.mm de 
exportaci6n y caracterist icas del dueiio. Sin eTbargo, debe tenerse en cuenta que 
estos parirTetros pueden var iar segun sea la naturaleza de la act ividad 
productiva de que se rrate6

. 
Por su parte el Gobierno de la Republ ica, por rredio de un decreto 

ejecut ivo7
, ha def inido CCJTD pequena indu::;tr ia a aquel la uni dad product iva que 

real ice la transforrraci6n fisica, quinica u organica de un producto y que reuna 
adEJTlls las siguientes caracteristicas: 

a. 
b. 

c. 

d. 

6Tplea a un rrex irro de 20 t rabajadores. 
Su inversi6n en rreguinar ia, herranientas y equipo de producci6n no es 
rrB'!O r de L6$ 50. CXXJ' . 
Su proceso productivo se real iza con tecnologia sirrple, rrediante la 
utilizaci6n de herranientas rrenuales, rrequinaria y equipo rrecanico, no 
autcrratico. 
El prop;~tario t011l parte activa en el proceso de producci6n. 

Esta def inici6n of icial no responde a los carbios que ha exper irrentado la 
estructura productiva en la ultirre decada. 

En las instituciones del sector privado, por lo general, se utiliza 
partrret ros rres crrp I ios para def i ni r a I sector. Caro rruest ra de e I lo, cabe c i tar 
que la ca-rara de Industrias de Costa Rica utiliza los siguientes criterios: 

7 

6 Asi por ejEJTplo, en act ividades trabajo intensivas, cam el subsector 
de confecc.i6n, el emleo podria ser un partrretro val ido. 

c::ecreto Ejecut ivo N° 6495MIC-H-P y su arpl iaci6n, N° 15790-MIEJvi.H-Plan. 

8 Por disposici6n del Banco Central de Costa Rica, para efectos de 
credito el rubro de inversi6n no puede ser superior a l.6$ 30.(XX). 
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PHl.ENA ll'D..6TRIA MDl/!fA 1Nl.6TRIA 

N° de trabajadores hasta 50 51 a 100 

Ventas hasta L6$ 500.CXX> l.6$ 500. cm a L6$ 
2. CXX>. CXX> 

Exportaciones idBTI ideTI 

''lversiones idBTI id81l 

IRbe tenerse en cuenta que estos er i ter ios no son igua lrrente va I idos para 
todas las actividades industriales, dada sus diferencias en la dotaci6n de 
factores y en el STPleo de la tecnologia. l\b obstante, a efectos de este estudio 
se considerara cam representativo el criteria nliTero de trabajadCJres para 
del imi tar a estos sectores. IR esa forrre, se entendera por pequeiia indust r ia las 
Que 8'TP I ean rrenos de 20 t r aba j adores , y rred i ana i ndus t r i a I a que ErTP I ea de 21 
a 70 trabajadores. AsimiSTD, solo se considerara el sector forrrel, entendido 
CctTD aquel las 8'TPresas rrenufactureras Que cotizan ante la CX:SS. 

2.2 Jnportancia de la pewena_y nediana inmstria 
Cada vez se reconoce rras la irrportancia de las unidades productivas en 

pequeiia escala, por su contribuci6n al desarrol lo econanico y social del pais. 
Las pequeiias y rred ianas i ndust r ias (PlMI) representan e I 92. 7EP/o de I tota I 

de las industrias instaladas en el paIB en el ano 1991. O:! estas, el 79.g>~ 
corresponde a erpresas con rrenos de 20 8'TPleados. 

El 52'~de las STPresas pequeiias y rredianas se encuentran concentradas en 
seis subsectores industriales, a saber: textiles y prendas de vestir (14.!:P/o), 
industria de la rredera (13.i%l. productos de panaderia (8.g>/o), construcci6n de 

rrequinaria, aparatos, accesorios y suninistros electricos (7.2'/o), industria del 
cuero (4.2'/o), e irrprentas (3.g>/o). 

Otro eleTento que permite constatar la irrportancia del sector es su aporte 
a !a generaci6n de STPleo. En efecto, la PlMI gener6 una tercera parte de la 
poblaci6n ocupada por el sector industrial forrrel (33.2'/o). Es claro, que si 
se incluye al sector inforrrel ese porcentaje se increTenta al 57.5Vo. Los 
subsecto res i ndus t r i a I es que cont r i buyen en rreyo r rred i da a I ErTP I eo son: 
confecci6n (14.2'/o), hi lado y acabado de textiles (12.!J>/o), fabr icas de tej ido de 
punto (4.J>/o), fabr icaci6n de productos plast icos (3.1'/o) y panaderias (3.6>/ol. 

El hecho de absorber una proporci6n irrportante del STPleo industrial 
permiti6 queen 1991 la pequeiia yrrediana industria aportara L6$ 95.9millones 
por concepto de salarios e ingresos anuales, un rronto equivalente al 30.51/odel 
total pagado por la industria en ese aiio. 

lgualrrente, genera un port;entaje irrportante del valor bruto de la 
producr.i6n industrial, que algunos investigadores han ubicado entre el 3CY/oy el 
4CP/o (GJrez, 1984). 

El sector de la f>lf\/11 contribuye al ahorro de divisas no s61o por el STpleo 
de "tecnologfa er iol la" (no irrpor~adal diseiiada por los misros STpresar ios, sino 
tarbien por el alto grade de uti I izaci6n de rreterias prirres nacionales 
(9roductos agroindustriales, rredera, cuero, arcilla). Esto ultirro puede 
carprobarse al anal izar los valores que representan el contenido irrportado de la 
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arpresa grande (55>/ol versus la dependencia derreteria prirre irrportada queJT\Jeslia 
la P'tMI (8.91/ol {Glrez, 1984). 

Por otra parte, el funcicnaniento de la PlMJ introduce rreyor equidad en 
la distribuci6n del ingreso y faci I ita la r>articipaci6n de las sectores 
desplazados del proceso product ivo. Al incorporar a un sector de la poblaci6n 
que de otra rrenera no forrreria parte de la poblaci6n econemicarente acl iva -earn 
I as esposas e h i j os de I as STJ>r esa r i as- . re esa f o rrre, I a PIMI se cons t i t uye en 
una nueva via para la creaci6n de fuentes de arpleo. Asimisro, dado que tiene 
la posibi I idad de absorber al trabajador rrenos educado y/o capacitado, su acci6n 
pennite amrtiguar el irrpacto social de la rreno de obra desplazada par la 
agricultura o la rrocfernizaci6n de otras actividades productivas. 

Finalrrente, la P'tMI rruestra gran f lexibi I idad para adaptarse a las calbios 
del entorno econemico. Este hecho cobra rreyor irrportancia al considerar las 
reforrres estructurales que el pais esta poniendo en piactica, lo queen alguna 

rTEdida puede reducir el costo social del ajuste. 

2.3 Caracterist icas de la P'1IM 
En esta secci6n se revisaran las pr incipales caracterist icas de la P\MI en 

O>sta Rica. Algunas de estas caracterist icas pueden resu I tar rruy di ferentes 
entre sectores, dada la heterogeneidad que presenta la industria costarricense. 
l\b obstante, se procurara hacer las observacioncs pert inentes en los casos 
extreros. 

a. Organizaci6n 
En su rreyor parte, el sector de la P'll\,11 en Costa Rica esta carpuesto por 

erpresas de t ipo fani I iar. Este rasgo const i tuye un obstaculo para su 
crecimiento, ya que son arpresas rruy cerradas o poco recept ivas a la 
incorporaci6n de nuevas tecnologias, procesos y, sabre todo, a la apertura del 
capital. Los conocimientos tecnicos son transferidos de gen3raci6n en 
generaci6n. 

Desde el punto de vista jurfdico, la fvrrre tradicional de organizaci6n es 
la sociedad an6nirra. Existen taTbien algu1i0~ pequenas industrias que operan 
corn cooperativas. 

Ot ra forrra de organ i zac i 6n son I as asoc i ac i ones gr011i a I es, que se 
const i tuyen para obtener representaci6n y aprovechar ventajas que en fonre 
individual seria diffci I lograr. ~n este ultirro caso, es frecuente que varios 
EJ11)resar ios se unan para tener acceso a credi to, para carpra de rreter ias pr i~s. 
bienes de capital, capacitaci6n, garantia, asistencia tecnica, etc. rentro de 
estos grupos sobresalen la Asociaci6n de Propietarios de Talleres de 
Mintenimiento lndustr ial {N'T~I) y el Club Fundes. 

En cuanto a su organizaci6n interna es caracteristico encontrar una 
estructura sirrple, sin una division fLJncional y ac:tninistrativa. Por lo 
general, el propietai io t iene una part icipaci6n act iva tanto en la 
actninistraci6n y gerencia corn en el proceso productive. 

b. Local izaci6n 
Existe una alta concentraci6n de !a P'd\111 ~n la regi6n central del pals, 

principalrrente en las zonas urbanas de las provincias de San Jose , ~redia, 
Alajuela y C.artago. El 74.4>/.0e la P\t\111 se localiza en la zona rretropol itana. 
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Por provincias tenaros Que el SCJ>/o de las industr ias se ubicaban en San 
Jose, el 16.7'/o en Alajuela, el 10.51/o en c.artago, 7.7'/o en t-eredia, 5.4>/o en 
G.Janacas t e, 5 . EJ>/o en Pun tar enas y 3'/o en L irr6n ( I despo, 1989) . 

Carn puede apreciarse en las provincias rres alejadas de la capital (San 
Jose) - las zonas rurales- poseen cant idades rruy bajas de P'tv'll. 

c. SisteTBs de inforrreci6n 
Lha caracteristica queen general presenta el sector de la P'tv'll es que no 

posean un sistSTB de inforrreci6n gerencial adecuada que faci I ite la tara de 
decisiones. La inforrretica se 011>1ea, en los casos que existe, para efectos 
purarente contables o actninistrativos, con raras excepciones se incorpora en el 
proceso de la producci6n. 

Por otra parte, la ausencia de un sisteTB de inforrreci6n no permite que 
el pequeiio 011>resario aproveche las oportunidades que el rrercado le ofrece. 

d. Qnpetenc i a 
La P'tv'll no puede carpetir en algunas areas con la EJTpresa grande, pues 

esas act ividades requieren de un determinado tareiio de planta para ser 
ef icientes. 

Sin eTbargo, existen otros rruchos segrentos de rrercados en donde la 
industria en pequeiia escala posee ventajas sobre la grande. especialrrente en 
aquellos productos de caracter exclusivo. 

Por otro lado. el sector P1MI. tiene una dificultad adicional para 
carpet i r. ya que I a rmyor par te de I as rmter i as pr irms e i nsums que ut i I i za son 
producidos por la industria grande, la cual enrruchos de los casos se encuentra 
integrada verticalrrente vel"\:tiendo los rEJT11nentes al sector P'tv'll Ej.: lndustria 
de C.Onfecci6n. Otra situaci6n que se da es que la industria grande proveedora 
de insums prefiere exportar su producci6n pues obtiene un beneficio fiscal, 
pero paralelarente se tasa con un arancel alto este insum alegando producci6n 
nacional con lo que el pequeiio industrial se ve obligado a irrportar a un costo 
rres alto, este el caso concrete de la industria del calzado. 

PdeT8s, se presenta que la cal idad de los insums que abastecen algunas 
industr ias grandes no curple con las norrres tecnicas ninirras, esto aunado a los 
altos costos, principalrrente porque se ccrrpra en vollirenes pequeiios, constituye 
un obstaculo para elevar la carpetitividad de la P1MI. 
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e. Teqoloqia ut i I i zada 
La tecnologia ut i I izada en la ~ es rruy sirrple y en rruchos de los casos 

obsoleta, afectando par ende la ef iciencia de los procesos productivos, asi cam 
la cal idad del producto. Se caracteriza por ser intensiva en el uso derrano de 
obra. 

f. kceso al credito 
A pesar de queen el pais existen instituciones publ icas y privadas que 

financian el sector, este en alQl6lOS caso no tiene acceso al credito 
principalrrente por falta o insuficiencia de garantias. Asimisro, la lentitud de 
los trlrnites y lll sinnlirero de requisitos dif icultan el acceso al credito. 

La instituciones que financian, establecen sus pararetros de crectito yen 
algunos casos los rrontos rmxirros que f inancian son re lat ivcrrente bajos y los 
plazas rruy cortos, esto irYpl ica que el desarrol lo de proyectos nuevos sea 
di fici I, que por lo general requiere de f inancianiento para construcci6n del 
local, capital de trabajo. capital para rraquinaria y equipo. 

g. lnfraestructura 
U1 nlirero significativo de pequefias industrias funcionan en condiciones 

de inf raest ructuras i nadecuadas, pues no cuentan con I as cond i c i ones rrin irras de 
salubr idad, servicios logist icos. tCJTBno del local, etc. 

Estudios recientes rruestran que un 3EP/o de las P\Ml funcionan en locales 
alqui lados, lo cual constituye una gran I imitante para el desarrol lo del sector 
( ldespo, 1989). 

h. Fomeci6n gerencial_y tecnica de recursos lu••w 
El nivel de la educacion de los pequenos EfTPresarios es relativcrrente 

escaso. La rrayoria de los EfTPresar ios ha adqui r ido las habi I idades y 
conocimientos sobre su actual actividad productiva a traves de su experiencia. 

En e I nivel ope rat i"o predaninan los trabajadores ca Ii f icados, sin sTbargo 
se aprecia una escasa participaci6n del personal tecnico. 
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CAPln.lD 3 
MN..ISIS D: 1.(6 Sl&l:tQtS 9"I ffCICNUJ)9 

En este capitulo se realiza un anal isis de cada uno de los subsectores. 
considerando su estructura, des9ll>E!fiO reciente y factores criticos. 

3.1 &lvasado y conservaci6n..* frutas_y hgnbres 

Estructura 
En 1992 haoian reg i st r adas 07 mp r esas que se ded i can a I envasado y 

conservaci6n de frutas y leguTbres, las cuales aportaron 1,2>A> a la produce ion 
industrial. La rrayoria de las EJTPresas de este subsector se dedican a la 
preparaci6n de frutas y hortalizas, rrerrreladas, jaleas y jugos. 

El subsector de Envasado de Frutas y Legurbres eTplea 3.4>1odel eTpleo total 
del sector industrial costarricense. fl? esa forrre, el erpleo praredio por eTPresa 
es de 62 trabajadores, lo que nos indica que el sector esta carpuesto por 
pequenas y rredianas erpresas. 

La participaci6n de las exportaciones del subsector es de 2,7>/o de la 
exportaci6n industrial, para el ano 1990. 

Las frutas y hortal izas frescas constituyen la principal rrate' ia prirra de 
esta actividad y son producidos localrrente. Otros insuros ir.terrredios uti I izados 
frecuenterente, en algunas actividades, son los concentrados de frutas y 
legulbres que genera lrrente son irrportados. 

O?semeno rec i ente (1985-1992.1 
La r crra i ndus t r i a I ded i cada a I envasado y conse rvac i 6n de fr ut as y 

legulbres, ha vi sto increrentarse s igni f icat ivcrrente la penet raci 6n de productos 
irrportados durante el periodo de apertura econemica por el que atraviesa el 
pais, (vease cuadro l\b.21 

En 1988 y 1989 la producci6n de la industria de envasado y conservaci6n 
de frutas y legulbres se contrajo, despues de queen 1986 y 1987, la producci6n 
habia crecido en tenninos reales a tasas super iores al 13'/o. Sin eTbargo, esto no 
ocasion6 deterioro en el exito alcanzado por las exportaciones, queen esos anos 
crecieron a una tasa carpuesta anual del 27.a>/o (OJadro l\b. 21. 

Es rres, en 1990 la producci6n crece en tenninos reales un 22.J>/o, aspecto 
que, junto con el extraordinario erpuje de las exportaciones. provoc6 un alJT'ento 
de la carpetitividad externa de esta rcrra industrial en ese mi9TD ano. Esto 
tcnbien se rranifiesta al descubrir que el porcentaje de la producci6n que se 
exporta pas6 de un 37>/a en 1986 a un 7'1'/o en 1990 (Cuadro l\b. 21. l\b obstante, 
en 1991 se produce una ligera caida de las exportaciones de este subsector. 

Por otra parte, es irrportante destacar que el principal problSTB de las 
arpresas nacionales en esta agrupaci6n industrial durante el proceso de ajuste 
estructural radica en la penetraci6n de productos de origen externo. Las 
irrportaciores crecieron de 1986 a 1991 a una tasa anual carpuesta de 19.4>/oy el 

9 (}.lDI seleccion6 los siguientes subsectores industriales: al 
procesan:ento de frutas y vegetales, bl textiles y confecci6n, cl 
cuero y calzado, dl rredera y productos de rredera, e) rretalrrecanica 
y f) arpaques de cart6n y plastico para la agroindustria. 
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porcentaje de consuro que se abastece con irrportaciones pas6 de un 22Yo a un 32>k 
de 1986 a 1991 (Qiadro l\b 21. Sin 8Tbargo, en 1~ ese porcentaje fue de 42.0'/o. 

[)! esta foITTB, teneros ur.a ram industrial que ha venido, por una parte, 
trasladando cantidades irrportantes de su producci6n para penetrar los rrercados 
internacionales, y por otra, reduciendo su part icipaci6n en el rrercado local. 

Factores crit icos 
a. O>sta Ric2 presenta una def iciente capacidad de innovaci6n tecno16gica del 
sector agricola productor de rreterias prirres a un precio carpetitivo a nivel 
internacional. Coro se sabe el precio y cal idad de la rreteri? prirre es el 
el8'Tento clave para el desarrollo de cualquier proyecto de inversi6n 
agroindustr ial. 

La rreyoria de industrias dedicadas al envasado y conservac16n de frutas y 
legl.ITbres no gozan de un adecuado. regular y oportuno abastecimiento de rrater ia 
prirre (con excepci6n de algunas frutas ccrrD el banano, pina y naranja), y que 
adms reuna las condiciones de cal idad necesar ias. AsimiSTD, algunos expertos 
opinan Que los culti~os de frutas y legl!Tbres que se explotan carercialrrente en 
el pais, no son los rres apropiados para el procesaniento. Los cultivos se 
plani f ican generalrrente para sat isfacer el rrercado de productos "frescos", 
quedando los "desechos" para el procesaniento. 

b. lnsuros irrportados o producidos rronop61 icarente en el pais {envases de 
vidrio y hojalata, cajas de carton), alto precio y escasez de azucar refinada 
(2CPk de sobreprecio con relaci6n al azucar de rrenor grado de refinaci6n), 
aditivos quinicos. son algunos de los factores end6genos que afectan las niveles 
de carpetitividad internacional. 

c. La gran rmyoria de las eTJ>resas de este subsector son peQuenas industrias 
altarente intensivas enrmno de obra Que no tienen posibilidad de exportar, no 
solo por los tipo de productos que elaboran sino que, tarbien, porno existir 
un rrercado internacional para sus productos y no Cl.ITJ>I i r con exigencias de 
calidad, presentaci6n, requisitos sanitarios, etc. 

Las i ndus t r i as rred i anas tart> i en rrues t ran una car enc i a de rrecan i zac i 6n en 
operaciones basicas de preparaci6n de la rmteria prirra, posibl8'Tente por no 
disponer rraquinaria apropiada para estos prop6sitos. 

d. El probleTB de subut i I izaci6n de la capacidad instalada es carun en la 
industria de envasado y conservaci6n de frutas, ya que rruchas erpresas se 
especial izan en la producci6n de cierto t ipo de productos, ut i I izando pocas 
frutas y legurt>res frescas cam rreteria prirra. Al existir un inadecuado 
abastecimiento de rreter ia pr irre tanto en cant idad caro en cal idad, algunas 
plantas solo pueden operar tres 0 cuatro horas diarias. 

e. Las practicas de control de calidad desarrolladas por las 8TJ)resas tanto 
enrreterias prirres, procesos prcxiuctivos y productos termim~dos, son realizadas 
de diversas forrres yen diferentes puntos de la producci6n, de acuerdo a las 
exigencias que establecen las diferentes fabricas en la cal idad de sus 
productos. l\b obstante, son rruy pocas las STpresas que poseen sisteTBs de 
control de cal idad adecuados. 
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El trabajo de ccrrpo permit i6 corroborar que, pese a produci r al irrentos. 
el control de cal idad no es un J)ll'lto fuerte en los procesos de producci6n de las 
pequenas y rredianas 811>resas visitadas. 

Esas def iciencias en el control de cal idad, provocan que factores cam la 
t811>eratura de proceso, de:;cuidos de los operar ios. defectos del equipo o 
rrequinar ia, rreter ia pr irra ut i I izada, proporciones de los ingredientes. etc. hagan 
variar la calidad del producto. 

En eTpresas que requieren de algun t ipo de fomulaci6n. es ccmjn encontrar 
operar ios que la rTBTOr izan. controlando el los misms la adici6n de ingredientes 
a las diferentes rrezclas. 

Algunas indust r ias no corr· a Ian las et iquetas que I leva el producto. Lo 
hacen con una inspecci6n visual esporadica. 

En industrias cam la de salsas v encurtidos. que 811>1ean envases usados 
y que r equ i er en de un I avado mrv exhaust i vo par a que se pt.Jedan cons i de r a r segu ros 
en su reutilizaci6n, no real izan esa labor adecuadcrrente. 

PdEJT0s, la poca autcmn izaci6n en el I lenado y sel lado. algunas veces 
produce focos de infecci6n en el producto y cuel los de botel la en el proceso. 
f. Algunas industrias rruestran una carencia de rrecanizaci6n en operaciones 
basicas de preparaci6n ds ~a rreter ia pr irre posiblerente por no exist i r en 
algunos casos rrequinaria apropiada para estos prop6sitos. Esto disninuye 
considerableTente la eficiencia y la productividad de las 811>resas. 

El equipo para la preparaci6n y procesaniento de rreter ia pr irre en algunas 
plantas es funcional. pero rruestra signos de rrantenimiento inadecuado y 
corrosion. En las 811>resas visitadas serrenif iestan probl8T8s en cuanto al grado 
de obsolescencia del equipo, inflexibilidad para introducir nuevos procesos de 
producci6n y subutilizaci6n de la capacidad a instalada. 

En el caso de los productos que requieren congelaniento. un probl8T8 
end6geno irrportante es la ausencia de careras de refrigeraci6n y bodegas que 
reunan las condiciones adecuadas de alrracenaniento. antes y durante el proceso 
de producci6n. hi0T'Bs. los rretodos que se 811>1ean para preservar y congelar los 
al irrentos son deficientes; se carece de experiencia tecnica (kncw-hoN). 

f'.b existe cal if icaci6n tecnica y exper iencia para enf rentar el desarrol lo 
necesario que deben tener las plantas procesadoras en torno a los estandares de 
ef iciencia e higiene que los rrercados de exportaci6n d8T8nda. hiicionalrrente 
los rretodos de 811>BQue y erbalaje para la exportaci6n presentan ser ias 
def iciencias si se carparan con los estandares internacionales. 

g. La poca experiencia y capacidad de rrercado por un lado, y la falta de 
capacidad para desarrol lar nuevos productos por otro. son dos debi I idades 
general izadas en el subsector de envasado y conservaci6n de f rutas y legllTt>res. 

D:! las 811>resas vis i tadas se pudo ident if icar que no rea Ii zan ningun grado 
de planeaci6n estrategica y que los ccrrbios que han irrplsrentado se asocian mis 
a exigencias de rrercados de reciente exploraci6n ( espec:alrrente en cal idad ) 
asi COTO en el apoyo institucional existente hacia el sector, en donde oestaca 
el CITA ( Centro de Invest igaci6n en Tecnologia de Al irrentos ) • las Escuelas de 
N.Jtrici6n y de lngenieria Industrial de la Uliversidad de O:>sta Rica. 

h. La rreyoria de las 811>resas rredianas y pequen2s no disponen del suf iciente 
capital de trabajo y de inversi6n COTO para iniciar una reconversi6n profunda 
y dintmica de sus plantas. D:! la 811>resas visitadas se logr6 detectar el 
caracter faTii I iar de las miSTBs, lo que se ref leja en una act i tud reacia hacia 
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la apertura del capital, exp I icando en parte que estas no hal Ian real izado 
transforrreeiones irrportantes en los ultirros anos. 

Entre las flreas que lo~ peQueiios y rredianos EJJPresa:- ios consideran que 
requieren de apoyo rrencionaron p!aneaniento estrategico y proyectos de 
reconversi6n industrial. Los EJTpresar ios destacaron su I imi tada capaeidad para 
aventurarse en prograras de rrodernizaci6n en forrre individual. · 

3.2 Text i les 
En este subsector se dist inguen pr incipalrrente tres raras industr ial~i· a 

saber: hi I ado, tej ido y acabado de textiles, tej ido de punto, y confecei6rt . 

3.2.1 Hilado. tej ido_y acaato de textiles 

Estructura 
En este subsector funcionaban 37 eTpresas en 1992. las que aportaron 1,!Plo 

al valor agregado indust r ia I y absorbieron 2. !P!Gde I EJTpleo de I sector industrial. 
El eTpleo praredio por eTpresa es de 83 tralJajadores lo que permite deduci r que 
en su rreyoria estas EJTpresas son rredianas. La exportaei6n de este subsector 
representa solo un 1,9>/ode la exportaci6n indu~trial. 

IRsen:>eilo rec i ente 11985-19921 
La ram industr ia I ded icada al hi I ado, tej ido y acabado de textiles, 

rruestra dos caras bastante rrercadas durante los ultirros aiios. 
Cl? 1985 a 1988, las exportaeiones al igual que el porcentaje de la 

producci6n que se destina a la exportaci6n, decrecieron significativaTente. Por 
ejeTplo las exportaeiones decrecieron de l.6$15 mi I lanes a l.6$8 mi I !ones entre 
1985 y 1988 y e I porcenta j e de I a produce i 6n que se expor ta paso de 5CPlo en 1986 
a :z2>/o en 1988. Sin Eni>argo, el porcentaje de consUTO que se abastece con 
irrportaeiones se redujo en ese miSTO lapso, al pasar la participaei6n de las 
irrportaciones en el rrereado local de un 67>/o a un 61°/o entre 1986 y 1988 (Q.Jadro 

N° 3). 
Por ot ra parte, a part i r de 1989 tanto las exportaeiones cam la 

carpetitividad externa de este subsector industrial se recuperan. En 1991 las 
exportaeiones superan los l.6$19mi I lones (mientras queen 1988 tan s61o I legaban 
a los l.6$8mi llones), el porcentaje de la producei6n que se exporta alcanz6 el 
45>/o (mi ent r as que en 1988 est aba en 22'/ol y I a c.arpet i t iv i dad i nt er nae i ona I vue Ive 
a fortalecerse fuerteTente. N::> obstante, la participaci6n de las irrportaeiones 
en el rrercado nacional I lega al 71°1o despues de que en 1988 era del ED'lo (Q.Jadro 
3). 

Es irrportante destacar que durante estas dos caras que rruestra esta rcrre 
industrial en el proceso de apertura econemica anal izado, la producci6n ha 
sufrido altit>cijos, decreciendo en unos anos, creciendo en otros y volviendo a 
deerecer. Sin STbargo, los niveles de errpleo generados por esta inclust r ia 
ref lejan una tendencia creciente con aproxil'TBdaTente igual n(rrero de errpresas 

10 Cabe senalar que existen otras raras industriales COTO: fabricaci6n 
de tapices, alfarbras; cordelerla, y fabricaci6n de textiles l\EP. 
N::> obstante, por razones prflcticas se anal izan las que tienen un 
rreyo r irrpac to en pequenas v rmd i anas i nclus tr i as . 
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(OJadro 3). Sin mt>argo, en 1991 se presenta una irrportante reducci6n en el 
arpleo (-31°/ol yen el mrrero de EJTpresas (-25>JC.i. 

Ge esta forrre, teneros una rCJTB industrial que a part i r de 1989 ha visto 
incrSTentarse su carpetitividad externa cam consecuencia de venir trasladando 
cacla vez rms parte de su producci6n para penetrar los rrercados de exportaci6n, 
pero ha descuidado el rrercado local donde las irrportaciones han venido ganando 
terreno. 

Factores crit icos 
a. La hi latura y el tej ido piano son una actividades intensivas en capital; 
el al to costo Ue la rrequinar ia exige que el equipo se rrentenga en operaci6n EIXX> 
horas/aiio, o sea 24 horas diar ias y ~ dias por rres; debe exist i r por !o tanto, 
un alto voluren de producci6n para que la actividad sea rentable. 

La rreteria prirre utilizada en la industria de producci6n de 
hi lo es el algod6n asi cam el pol iester. La produce ion nacional de algod6n no 
es suf iciente para la darenda existente. Por lo tanto, la rreteria prirre de la 
industria de la hi landeria en Costa Rica debe ser irrportada en IJl alto 
porcentaje. 
b. En cuanto a la tecnologia ut i I izada para la producci6n de hi lo y tej ido 
p I ano no es tan actua I i zadas tecno I og i ccrrente. En I as u It irres decadas, I as nuevas 
inversiones en rrequinar ia text i I han sido rruy reducidas. 

c. La reducci6n sustancial en la producci6n de algod6n en Cent roarer ica esta 
provocando algunos problS'TBs a las hi laturas para obtener rreter ia pr irre. Si a ese 
elOTento se le adiciona los rrejores precios Cf.Je se podrian obtener en el rrercado 
internacional para el algod6n, el panorcrra visll.ITbra problares de abastecimiento 
de fibras para el sector textil. 

d. Ula de I as pr : nc i pa I es deb i I i dades de I a i ndus t r i a de I a h i I ande r ia en 
Costa Rica es la falta de especializacion que existe en la industria, en el 
sent ido de que cada una de las ErTpresas produce una aTpl ia var iedad de hi los, con 
tal de satisfacer al cliente. 

Sin ert>argo, la alternativa de concentrarse en unos pocos productos para 
el abastecimiento del rrercado local tendria efectos negat ivos sobre la pequeiia 
industr ia que se abastece del hi lo producido en el pais; esta ya no tendria la 
f lexibi I idad necesaria para abastecer adecuadarente el rrercado local. Por otra 
parte la concentraci6n en pocos productos seria para abastecer el rrercado 
externo; esto tCJTl)OCO es conveniente, ya que su rrercado serian los grandes 
productores de tela, y estos, al encontrar abastecedores rres baratos tiene la 
pos ibi I idad de sacar los de I rrercado. 

e. EI a I to cos to de I a rreno de obra en e I pals no br i nda cond i c i ones para e I 
desar rollo de una est rategia de exportaci 6n carpet it iva por bajo precio de 
productos de hi lander!a. 

f. La edad y condici6n de la rreauinaria es deficiente. Existe insuficiencia 
de repuestos, locales inadecuados, altos niveles de deserci6n laboral y 
ausentiSTO, falta de conocimiento de los rrercados internacionales y sus 
necesidades. falta de un control adecuado y efectivo de cal idad, falta de 
inversiones y politicas apropiadas que estirn.Jlen inversiones textiles, etc. 
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g. Los escasos recursos f inancieros disponibles para el f inancianiento de 
nuevas inversiones en el sector texti I inpiden la rrodernizaci6n del sector. 
PdEm\s, la al ta raz6n de endeudalliento asi cam el inex istente rrercado accionar io 
reducen las posibi I idades de f inane- miento sano adicional del sector. 

3.2.2 Fabr icaci6n de tej ido_de pmto 

Estructura 
En 1992, habian alrededor de 61 8'\l)resas dentro de esta rara inctustrial, 

las cuales ~ran 0.1*> de la pror1ucci6n industrial y aportan ~ 1.1% a la 
exportaci6n industrial. Las 911>resas de estas rares generaron el 4.J>Jb del 
911>ieo industrial en 1992. El STpleo praredio por srpresa es de 93 
trabajadores, lo que indica el predoninio de erpresas rredianas en este subsector. 

La industria de tej ido de punto se caracteriza porno ser tan intensiva en 
capital. Pdicionalrrente, el ciclo de producci6n es rres corto, pennitiendo Lila 
rotaci6n elevada del capital invertido. P-Jr otra parte, en~ 9CJ>.k la industria 
del tejido de punto esta verticalrrente integrada. iniciando el proceso con la 
oorpra del hi lo para fabr icar la tel a y poster iorrrente la confecci6n de las 
prendas de vestir. 

C§smeiio rec i ente 11985-1992) 
la rare industrial dedicada a la fabr icaci6n de tej ido de punto, ha visto 

incnrrentarse signiticativaTente su cmpetitividad externa al igual que !~ 
penetraci6n de productos irrportados durante el periodo 198E 1992. 

La producci6n de este subsector industrial en tenninos real es no rruestra 
lJ'la tendencia def inida de 1985 a 1990, sin eTbargo el 911>1eo y el nl1rero de 
erpresas que conformm el subsector han crecido signiticativcrrente. La 
generaci6n de puestos de trabajo se ha incrsrentado en casi dos mi I 911>1eos y 
el nll'raro de erpresas ha pasado de 51 en 1985 a 74 en 1990 (Cuadro 4). ~ 
obstante, debe destacarse la desaparici6n de 16 EJTpresas en 1991 y una ligera 
reducci6n del 911>1eo. Lo anterior penni te constatar queen el subsector se esta 
presentando algun grado de concentraci6n de la producci6n; ya que !a rreyorla de 
las 9TPresas que desaparecieron eran pequerias. 

Las exportaciones, por su parte han crecido ario con ano a partir de 1987. 
Por ejarplo, las exportaciones de 1986 eran de l.6$1.2mi I lones, mientras queen 
1991 ya I legan a los l.6$11.6 mi I lones. Esto a su vez, ha hecho que el porcentaje 
de I a p roducc i 6n que se export a pasase de un 6. J>k en 1986 a cas i un 70'.k en 1991 , 
logrando incrsrentar extraordinaria-rcnte la C<JTpetitividad externa de esta rare 
industrial (Cuadro 4). 

Por otra parte. es irrportante destacar que aunque las irrportaciones no han 
ref lejado una tendencia def inida, estas se han acentuado en 1990 y 1991. ~ 
obstante, el porcentaje de consl!TD Ql'e se abastece con irrportaciones rruestra una 
tendencia creciente. Por ej8TJ>IO, en 1986 !a part icipaci6n de las irrportaciones 
en el nercado IC>"...al era de un 3Jl/o v en 1991 ya es del 7CY/o (OJadro 4). 

D:? es ta forrre, tenaros una rara indust r ia I que ha venido, por una pa rte, 
t rasladando cant idades irrportantes de su producci6n para penet rar los rrercados 
internacionales, pero por otra, perdiendo participaci6n en el rrercado local. 
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Factores crit icos 
a. La rreter ia pr irre para la 1ndustr ia del tej ido de punto es adqui r ida en el 
rrercado local (hi lo acril ico, de algod6n y rrezclas de algod6n y pol lester), pero 
tart>ien t iene Que ser irrportada del exter io!', dado c;ue las fabr icas de hi lo para 
tej ido de punto no sat isfacen, en cant idad, la dEJTBrida existente en el rrercado. 
Adicionalrrente, la cal idad del h: lo producido en el pais para tej ido de punto no 
c1.1rple con los requisitos de cal idad exigidos en los rrercados internacionales. 

b. La industria del tej ido de punto tiene poca unifonnidad tecnol6gica al 
ex i st i r una rru I t i p I i c i dad de d i ve r sas rre r cas de rr8Qu i nas, Que t i enden a 
dificultar los IOtJroS operativos de las EJll)resas, no s61o earn unidades 
productivas, si no e11 vista de los requisitos derrentenirniento y operacionales. 

c. Fa I ta de CCPOC irni en to y poco i nte res en I os rre rcados i nte rnac i ona I es. N:> 
hay un esfuerzo visible para part icipar en fer ias o exhibiciones internacionales, 
aspectos que provocan un aislaniento v •talta de vida" en las lineas de producto. 

d. La indust r ia de I tej ido de punto debe irrportar una cant idad grande de su 
rreter ia pr irre de I exterior, dado que la industr ia loca I de hi lo para tej ido de 
punto no produce lo suf iciente. 
Esto representa una debi I idad para la industria de tej ido de punto del pais, ya 
que los procedirnientos de irrportaci6n son cmplejos, exige que el EJll)resar io 
rrentenga bodegas de producto, con lo Que le suben sus costos f inancieros para la 
producci6n de las prendas de vestir. 

e. Otra debi I idad que suf ren las EJll)resas de tej ido de punto es que la 
variedad de sus productos es dEJTBsiado grande. Esta si!uaci6n tienen 
evidenteTente un irrpacto signif icativo sobre la eficiencia productiva de las 
EJll)resas; sin 8'Tbargo, es la unica rrenera de sobrevivir en el rrercado local, 
dado su tareno tan reducido que exige de las EJll)resas gran flexibi lidad en 
cuanto a los productos que ofrece el consl!Tlidor. 

f. Otra debi I idad que enf renta la industr ia de tej ido de punto en el pais es 
la falta de confiabil idad en el tenido. 

3.2.3 Fabricaci6n de orenda~_d!: yestir 

Estructura 
CRntro del subsector de textiles, la fabricaci6n de prendas de vestir, 

constituye la rare tipica de la pequena industria. En 1990 existian 612 
eTpresas, las cuales generaron 29.324 EJTPleos, para un praredio de 48 
trabajadores por EJTPresa. 

La fabr icaci6n de prendas de vest i r gener6 en 1992 el 3.!Jl/o del valor 
agregado industrial total y gener6 el 16.0'/o del total de la ocupaci6n 
1ildustrial. Por su parte, las exportaciones de este subsector representaron el 
3.9>/ode las exportaciones industriales totales. 

IRS8!DeliO reciente {1985-1992>-
Este subsector experirrent6 tasas de crecimiento de la producci6n reales 

en el periodo 1988-1990, pero con una tendencia decreciente (Cuadro 5). 
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En cuanto al EJTPleo generado por el subsector se observa un irrportante 
crecimiento de 1985 a 1989, en donde pract iccrrente se dupl ica (OJadro 51. En 
1gg) y 1991 se reduce el eTpleo, asi cam el mirero de EJTPresas. 

Factores crit icos 
La obsolescencia tecnol6gica de la industr ia de tej ido piano- en Costa 

Rica, por una parte, y la falta de cmpetencia en precio de la industria en su 
propio rrercado local, es una fuerte debi I idacl que irrpide un rreyor desarrol lo de 
esa industria en el futuro cercano. Pdicionalrrente, daclas las fuertes sUTBs de 
dinero que signif ica la inversion en equipo ~s rroderno, difici lrrente se puede 
pensar en que se dara en el corto plazo una rrodernizaci6n tecnol6gica de esa 
indust r ia en el pais. 

Ccn> aspectos claves en la CQ'Tl>etitividad de este subsector se encuentra 
el precio de los productos, la entrega a tieTpO y la incorporaci6n de nuevos 
productos. Pese a su tarano, rruchas eTpresas rruestran su agresividad 
participando en los diferentes cursos que se ofrecen por Cl~. Uliversidacl de 
CD~ta Rica y otros. 

:...as pequenas EJll)resas visitadas destacan entre sus principales probl8TBs 
la I imi taci6n en cuanto a conocimiento de rrercados externos, capacidad 
instalada, crecimiento de CQ'Tl)etencia extema y el abastecimiento de rreterias 
pr irres a n i ve I I oca I . Pderes reve I an I as di f i cu I tades para pode r accesa r 
credito, cam otro obstaculo para su aclecuado funcionaniento. 

E.11 general, salvo excepciones COTO envases y etiquetas, rranifiestan 
necesidad de asistencia tecnica y capacitaci6n en contr~I de ca1idad, diseno, 
costeo, publ icidad, desarrol lo de producto y planeaci6n. 

Por otra parte, los pequenos eTpresar ios sugi r ieron prograras para 
int roduc i r en I a EJTPresa I a f i I osofia de ca I i dad tot a I e invest i gac i 6n de 
terceros rrercados. 

3.3 lndustria del cuero11 

3.3.1 OJq idurias_y tal leres de •aa•1 
Estructura 

[)!ntro de este subsector se encuentran aproxirredcrrente 20 eTpresas en su 
rreyorra artesanales. 

Esta actividad contribuye en O,J>A>a la producci6n industrial y aporta 2,J>A> 
a la producci6n exportada del sector industrial. ~nos de un 1% del EJTPleo 
'ndustrial es captado por este subsector. El cuero crudo constituye la 

rreteria prirre basica para las arpresas curtidoras, el cual es abastecido por 
rreteria prirre locale inix>rtada; siendoNicaragua y Panara los principales pafses 
proveedores. 

11 En el subsector del cuero destacan las siguientes raras: cut"t idurfas 
y ta I I er es de acabado; i ndus t r i a de I a pr epa r ac i 6n v t eii i do de 
pieles; fabricaci6n de productos de cuero y sucedaneos del cuero~ 
y fabricaci6n de calzado; no obstante, s61o se ana. izan ta prirrera 
y la ultirre de estas rcrres. 
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ll!saTpeiio rec i ente 11985-19921 
la rare industrial dedicada a la curt iduria y tal leres de acabado, ha 

rrentenido su nivel de cmpet it ividad externa durante el periodo 1985-1990. 
la producci6n de este subsector industrial en terrninos reales rrostr6 una 

tendencia creciente de 1985 a 1989, cayendo en 1990 en un -14.g>/o. Esto ha 
provocado un aurento en la generaci6n de puestos de trabajo con igual ·mrrero de 
8'T'Presas. La generaci6n de puestos de trabajo se ha increTentado en poco n"Bs de 
2CX> 8'YP I eos y e I mire r o de arp r esas se ha rrent en i do (a I r ededo r de I as 20 
8'T'Presasl de 1985 a 1988. 

Esta rare industrial ha venido trasladando cantidades irrportantes de su 
producci6n para penetrar los tercerosrrercacfos lo que le ha perrnitidorrantener 
su anpetitividad externa y sus saldos de carercio positivos. 

Factores crit icos 
a. la oferta de cueros crudos se encuentra int irrurente relacionado con la 
evoluci6n del hato ganadero nacional, en particular, con el sacrificio de 
cabezas de ganado bov i no dest i nado a I consl.ITO i nterno y a I a exportac ion de 
carne. 

N:ituralrrente el crecimiento del hato ganadero y el rendimiento fisico de 
lamiSTB act ividad ganadera, deterrninan la disponibi I idad derreter ias pr irres para 
el desarrol lo de la industria del cuero. En este sentido yen algunos anos, la 
def iciencia en el abastecimiento interno del insllTD basico (cueros) ha tenido 
que ser cubierta con irrportaciones. 

En sintesis. en e! desarro! !ode !a industria del cuero. 
el abastecimiento interno juega un pape! deterrninante. 

b. La evaluaci6n tecnol6gica daruestra probl8T8s irrportantes en lo que se 
ref iere a la cal idad del cuero crudo que se produce en el pai<;. Loque es claro, 
es que no toda la superf icie de las pieles procesadas puede ser usada por la 
industr ia del cuero, pues las miSTBs presentan defectos or iginados por rrercas de 
fuego, rrercas por hectoparasitos, rrercas por rasgunos de alarbre, por chuzos, 
por tuercas y torni I los de los caniones por el traslado del ganado, por destace 
inadecuado, por rrela conservaci6n de la pie I, por un inadecuado sist8TB de 
salado, etc. 

c. Es necesario contar con una legislaci6n que regule las rrercas de ganado 
bovine, justificandose dicha necesidad en el irrpacto econc:Jnico que produce el 
tareno de las rrercas, la cantidad de rrercas y la actual colocaci6n que las 
misres tienen en el aprovechaniento del area de la piel yen la disninuci6n en 
el grado de cal idad, lo que repercute en el precio de vent~ en los rrercados 
internacionales. Asociado a este probl8TB esta la estrlJ(;tura del rrercado, en 
que la cadena productiva no esta integrada y quien produce el anirrel no vende 
el cuero caro tal, por lo que el problEJTB no es de facil soluci6n. 

d. El cuero nacional de rrejor cal idad se exporta debido los rrejores precios 
internacionales y al sistEJTB de incentivos a la exportaci6n; causando esto un 
deficit en el rrercado local de cueros. 
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3.3.2 Fabr icaci6n de calzado~ ruero 

Estructura 
En 1992 existian 131 srpresas, de las cuales 7 son srpresas grandes con rras 

de 100 srpleados, 20 son srpresas rred ianas y pequenas con 10 o rras EJTPleados y 
e: resto son pequenas o artesanales, con un praredio de 3 trabajadores. 
/tdiciono:rrente, existe una irrportante cant idad de ta! leres artesanales no 
incorporados en las estadist icas. 

El BTPleo en 1992, fue de 2.544 trabajadores, concentrado en su rreyoria en 
las srpresas grandes y rredianas. El EJll>leo corresponde al 2.1CJ>.ludel total de la 
industr ia. 

D!S8!Deiio reciente 
Las exportaciones en 1991 tueron de $5.9 mi I lanes, de las cuales un 31.lu 

~wo cam destine el rrercado centroarericano y un 4J>.luel rrercado de los Estados 
Ulidos. Las irrportaciones, procedentes en un &:PA.de Centrocrrer ica, ascendieron 
a $6.1 mi I lones en 1991. la part icipar i6n de las exportaciones dent ro de la 
producci6n nacional de calzado es del 32.J>lo. y la de las irrportaciones dentro 
del consum aparente del 33.J>/o. 

Factores crit icos 
La eva!uaci6n de la industria del calzado tie cuero en C.Osta Rica, indica 

que la ram ha perdido carpetitividad internacional en anos recientes. Esta 
situaci6n no es genera! izable para toda la actividad, ya que para productos COTO 

rrocasln de hcrrbre y cape I lacfas (uppers), en ci rcunstancias adecuadas de 
fabr icaci6n, se posee un nivel aceptable de carpet it ividad, debido a: la 
capacidad instalada es adecuada para su fabricaci6n; existe tradici6n en la 
fabricaci6n de este tipo de calzado; por rrotivos de rmda los cart>ios que sufre 
el calzado de hcrrbre y que afectan el sisteTB de producci6n (estilos, colores, 
forrres) son rrenores a los que sufren el calzado de rrujer; la cal idad del calzado 
de hcrrbre t ipo rrocasln es conocida y, f inalrrante, en el pals el t ipo de cuero 
p roduc i do es adecuado par a I a f ab r i cac i 6n de rrocas i nes . 

Los rrercados rreta del pals, son, el rrercado nacional, el rrercado 
cent re.. !l! r i cano y e I rre rcado de I os Es tados Ul i dos. Las pos i bi I i dades de ex i to 
de ventas fuera de los miSTDs son signif icativcrrente inferiores. 

Aecientes estudios destacan que la actividad ha perdido carpetitividad, 
entre otras, por las siguientes razones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Las erpresas no han seguido una polftica sana de reinversi6n en actives 
f i ;os, presentandose ausencias irrportantes en rreter ia de tecnologfa y 
rrequinar ia. 
Producci6n insuf iciente y en cal idades inadecuadas para el rrercado 
internacional, derreterias prirres y de otras partes y carponentes para el 
calzado de cuero. 
l\b existe en el pafs organizaci6n para capacitar y especializar rreno de 
obra para la industria det calzado de cuero. 
La rreyorla de las 81l>resas de ta rare rrent iene una situaci6n de 
apatanccrniento y, en general, de endeudaniento, que, dadas las pnliticas 
bancarias vigentes, no las hace sujeto de cr~dito. 
l\b hay un conoc imi ento prof undo de I rrercado rrund i a I y fa I ta contacto 
efect ivo con este (se ref iere tanto el rrercado de disenadores, productores 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

- 27 -

de tecnologia y rrequinar ia, cam al rrercado de dest ino de nuestra 
producci6nl. 

Entre las principales debi lidades se tiene: 

Baja calidad del producto en tenninos internacionales . 
Rezago tecnol6gico . 
Baja productividad de los factores de la producc:6n . 
Baja cal idad del cuero y dams rreter ias pr irres . 
Ausencia de labores de diseno y desarrollo del producto . 
l\i13no de obra con poca capacitaci6n y baja especial izaci6n . 
Altos costos de t ransporte aereo y rrerit irm . 
Histor ial de credito asociado con quiebras y probleTBs de cobro, que 
dif iculta las acciones de ref inancianiento de la industria. 

El panorara a futuro se presenta di ferente segun se t rate de mpresas 
gr andes, rred i anas, o pequenas art esana I es . 

Las eTpresas grandes no veran afectada su actividad exportadora, puesto que 
para esta no se presenta ningun ccni>io, aunque su posici6n de carpetencia 
internacional puede verse reducida dado el rezago de tecnologia y ef iciencia 
product iva con respecto al rrundo y que aurenta con el 1. iEJTpO. La act ividad 
productora para el rrercado interno contara cada dia con rreyor cmpetencia 
internacional, debido a las diferencias en productividad, al proceso de 
desgravaci6n arancelaria ya la reactivaci6n de las econaria de la regi6n, que 
tienen una larga tradici6n de producci6n de calzado de ~uero. 

Las mpresas rred i anas tend ran un roTpOrtcrni ento di ferente segun est en 
or ientadas al rrercado externo o al interno. Para el caso de las srpresas 
exportadores, la situaci6n se presenta sirni lar a la de las EJll)resas grandes, con 
la desventaja de la ausencia de econarias de escala significativas. Las mpresas 
orientadas al rrercado nacional atravesaran dificultades para preservar su nicho 
de rrercado, sobre todo debido a que este se localiza en los segrentos rredios, 
los que seran especialrrente atacados por el calzado inportado, y que, adEJT'Bs 
gozan de la preferencia entre el consunidor. 

Las eTpresas pequenas, asi CCJTD los talleres artesanales, tendran 
dificultades para sobrevivir, debido a que cada dia se les dificulta rres 
COTpe t i r , no s6 Io con I a irrpo r tac i 6n de ca I zado, espec i a lrren t e e I de rru j er , s i no 
con la producci6n nacional. Por otra parte, esta ult irre carpetencia no se da 
s61o en calzado de cuero, sino tcni>ien en calzado plastico y de caucho, que 
presentan precios extrEnl!Jarente bajos, Las posibi lidades de supervivencia de 
estas eTpresas estan ligadas a la posibi lidad de integrarse con la producci6n 
de la eTpresa grande o rrediana, asl COTO de acciones de especializaci6n en la 
real izaci6n de tareas y confecci6n de ccnponcntes. 

Por otra parte, el crecirniento de la carpetencia internacional es una de 
las principales arenazadas citadas. I-Esta la fecha -con un arancel de 4CY/~ han 
sido afectadas y la perspect iva en el future es Que se veran fuertsrente 
perjudicadas. l\b obstante, la dSTBnda rT\Jndial de calzado de cuero continuara 
creciendo, pues este artfculo adams de ser una prenda de vestir, es un artfculo 
de rmda. 

Las areas en que se ident if ican algunas t ransforrreciones son: nuevos 
productos, calidad y organizaci6n de la producci6n. Sin srt>argo, no han hecho 
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ccnbios o son pocos signi f icat ivos en organizaci6n adr.;nistrat iva, area 
financiera, carpra de equipo, canales de carercializaci6n, entre otras. 

En general, las arpresas reconocen diversos problems o debi I idades, COTO 
la rrejor presentaci6n o apar iencia del producto irrpor:ado, la ausencia de 

rrecanisrns de inforrrnci6n ccrrercial. A pesar de el lo, el subsector no dispone 
con una organizaci6n gr8'Tlial que traba;e para aunar esfuerzos en 1a·rrejora de 
la ccrrpetitividad. De esa forrre, el esfuerzo se circunscribe al amito 
individual. 

Por otra parte, y tipico del sector industrial costarricense, los 
arpresarios entrevistados se rrostraron desinteresados en real izar una apertura 
de capital. Lha situaci6n bastante preocupante, es que algunos de las 
entrevistados, rrenifestaron que estan en un procesos de transforrreci6n de 
fabricantes a distribuidores. 

3.4 Mldera y productos de nedera 

3.4.1 Mldera 
La industria rrederera de O:>sta Rica esta carpuesta, en el aiio 1992, por 

185 aserraderos y tal leres de acepi I ladura, las cuales dan arpleo a 3.620 
trabajadores, con un taraiio praredio de 20 trabajadores por arpresa. Asimisrn, 
hay 232 fabr ica de productos de rradera y de corcho, con un arpleo de 1.414, para 
un EfTl)leo praredio de 6 trabajadores por erpresa, lo que ref leja la pequenez de 
I as uni dades product i vas que carponen es ta rara. Fina lrrente ex i stlan 397 
fabricas de rn.iebles de rredera, en 1991. 

A pesar de la I imi tante de rrater ia pr irra, se pierde gran cant idad de 
rraterial residual (en el bosque yen los aserrad~ros). 

3.4.2 Fabr icaci6n de rruebles_y accesor ios de nadera 

Estructura 
En 1991 este subsector tenia 397 establecimientos, la rreyoria artesanales, 

absorbiendo el 2, 1°/odel eTpleo industrial. Este subsector se caracter iza por el 
pred011inio de unidades productivas en pequeiia escala, ya que el arpleo praredio 
por arpresa es de 6 trabajadores. Esta actividad contribuye con el 1.ff/ode la 
produce i 6n I ndust r i a I, s i endo di rig ida cas i en su tot a I idad a I rrercado nae iona I 
(Cuadro 7). 

OesEJIOei'iO rec i ente {1985-1992) 
La producci6n de este subsector industrial en terrninos reales creci6 

durante todos los aiios del periodo anal izado, 1985-1990. Inclusive, las tasas de 
crecimiento anuales osci Ian entre un ff>/oy un HP/o. l\b obstante, tanto el arpleo 
cam el mrrero de eTpresas sufrieron una contracci6n de 400 arpleos y 130 
arpresas, de 1985 a 1991 (Cuadro 7). 

Las exportaciones, por su parte, practicarente han sido nulas, a excepci6n 
de 1985 . .Ddicionalrrente, es irrportante destacar que las irrportaci0nes tcrrt>ien 
han sido practicarente nulas. 

De est a forrre, tenErrOs una rara i ndust r i a I Que cas i no rea I i za n i 
exportac iones n i irrportac iones, pero su sa ldo care re ia I genera lrrente es negat ivo. 
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Factores cr!t icos 

a. La rrequinar ia es de seg.n:Ja y tercera generaciones, es deci r, rrequinas con 
nntores acoplados independientes, pero en las que las piezas son al irrentadas, 
transportadas durante la operaci6n y ret i radas por el obrero, en el prirrer caso, 
ynequinas en las que el obrero situa la pieza y la retira, pero la operaci6n 
con oo ciclo secuencial es efectuada por la rrequina autmet icaTente. Estas 
nequinas requieren un calbio de rredidas para cada t ipo de pieza QUe es efectuado 
por el obrero. 

b. E· equipo esta en buen estado y se ut i I iza por debajo de su capacidad. 
&.! procedencia es variable pero predcminan la rrequinar ia norteorer icana y la 
europea. 

c. AIQUlCIS STpresas canienzan a dedicarse al ·envejecimiento• artificial de 
los productos acabados para exportar los a E.U.. Estos procesos rrenuales son 
irrportantes porque permiten elevar el valor agregado de los productos exportados. 

d. Por lo general, el secado solo se const ituye en una pract ica cmUn cuando 
se pretende exportar. Los hornos industriales y sus calderas requieren de una 
gran inversi6n. 

e. En corte bruto, el aprovechalliento de la capacidad instalada es, en 
prared i o, rrenor de I 5CY/o. mi ent ras en I i j ado f I uct ua entre 70 y 00'/o. En e I 
rrequinado es rruy diflci I estirrer la capacidad instalada y su aprovechaniento, 
porque el lo depende esencialrrente de las piezas y las operaciones a real izar. A 
pesar de esta I imi taci6n, con algunas excepciones, la capacidad instalada 
aprovechada osc i I a ent re e I 2CJ>/o y 4<Y/o. En todas I as STpresas, e I ensarb I e es una 
operac i 6n rrenua I para I a que cas i no se ut i I i za rrequ i nar i a. 

f. Las STpresas lideres efectuan cont roles de cal idad desde la recepci6n de 
la rreter ia pr irm. l\b se conocen pruebas para el producto terminado. 

g. La rrayorla de las STpresas trabajan contra pedidos. l\b se pract ica la 
subcontrataci6n de piezas, s61o para rn.iebles enteros. 

h. Los sistSTBs de extracci6n de aserrin son insuf icientes, el lo causa 
perdidas notorias de la eficiencia que afectan la productividad y la calidad. 

i. El rrercado que trata de captar la rreyoria de las STpresas grandes es el de 
ingresos altos, el lo ha contribuido al desarrol lo de las micr091presas que 
atienden la dSTBnda del sector de rrenores ingresos. 

j. Algunos de los problSTBs que deben resolverse para exportar a terceros 
rrercado: 

i. dependenc ia de un solo carprador y/o di st r i buidor, que f i ja los 
precios y ~naza con buscar otros proveedores. 

ii. falta de conocimiento para cotizar y carparar precios con los de la 
carpetencia. 
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iii. dif icultad de estanclarizar las piezas, principalrrente por la 
rrul t ipl icidad de rrodelos. 

iv. falta de capital de trabajo para sostener elevados volllrenes de 
produccion que darancla, por ejfJTPlo, el rrercado de Estados Ulidos. 

v. carcncia de di seiios o la ignorancia de los est i los de rroda en el 
extranjero. 

k. t-ecesidad de i11Versiones signi f icat ivas para la extracci6n y el secado de 
la mner ia pr irre. 

I. Bajo nivel de e1utamtizaci6n de bajo costo, Que traslada al trabajador las 
funciones de rrenejo y transporte de los productos. 
rn r.arencia total de capacidad de diseiio artistico. 
o. D!sconocimiento de los canales de exportaci6n. 

En este subsector, la rreyoria de peQueiias y rredianas inclustrias producen 
para el rrercado local .-Entre sus principales debi I idades, las ffTPresas visitadas 
seiialan la poca capacidacl de producci6n, obsolescencia del eQuipo y poca 
vinculaci6n con los avarices tecnol6gicos del rredio. Pderas, rrencionan que 
enfrentan problams con la cantidad y disponibi I idad de larreteria prirre nacional 
por los prograTBs de protecci6n del CJTbiente. 

La capacitaci6n de personal en diseno y desarrollo de nuevos productos 
fueron las areasrres seiialadas por los ffTPresarios visitados de este subsector, 
en los que reQuieren asistencia. 

Pese a las debi I idades seiialadas, el subsector tiene un elevado potencial 
de desarrollo, Que se sustenta en la existencia, en la region, de recursos 
forestales de buena cal idad, Que son susceptibles de transforrreci6n. Por otra 
parte, son actividades Que, a pesar de su desarrol lo tecnol6gico, siguen 
reQuiriendorreno de obra cal ificada en fases criticas del proceso productivo cam 
el tal I ado, la pintura y el "envejecimiento natural". 

3.5 Fabricaci6n de envases de cart6n_y plastim..w@_g ;grainlustri~ 
En este grupo encontrams de raTBs industriales involucradas, Que se 

anal izan separadarente, por la conveniencia en cuanto a la disponibi I idad de 
i n fo rrrec i 6n. 

3.5.1 Fabr icaci6n de envases_y cajas de Da1Jel_y de cartln 

Estructura 
D!ntro de esta actividad se identifican 27 8Tl>resas, las cuales aportan al 

8Tl>leo industrial el 2.!:P/o del total. Su participaci6n en la producci6n 
industrial es del 3.J>/o, exportando alrededor de O,!:P/odel total exportado por la 
industr ia (Cuadro Bl. Las ffTPresas tipicas de este subsector son grandes o 

rredianas, teniendo un 8Tl>leo praredio de 105 trabajadores por industria. 

~SQTPeiio rec i ent e (1985-1992) 
La raTB industrial dedicada a la fabricaci6n de envases y cajas de papel 

y cart6n, ha visto reducirse la penetraci6n de productos irrportados durante el 
periodo 1985-1992 (OJadro 9). -
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A partir de 1986 tanto la producci6n cam el 9'TPieo de la industria de 
fabr icaci6n de envases y cajas de papel y cart6n han venido creciendo 
significativcrrente. La producci6n en terrninas reales creci6 a tasas anuales que 
van desde lJ1 4.fl'k hasta ll1 18.6'k de 1986 a 1900 y la generaci6n de 9'TPleo se 
ifl(;1t1tt=tliu t=t1 395 t11µi~::;. 111ie11i1C:ts ~ ~i 11l'utHo ~ t11pr~sas s~ nanlenia en ei 
orden de las 20 (Cuadro 8). · 

A pesar de la tendencia creciente que rruestra la producci6n de esta 
agrupaci6n industrial durante el periodo de 1986 a 1990, las exportaciones no han 
sido signif icativas y no registran Illa clara tendencia. Es m1s, el porcentaje 
de la producci6n que se exporta no ha sobrepasado el 3%.. aspecto que rrent iene 
la carpetitividad externa en niveles SlITIJTl!flte bajos. (Cuadro 8). 

Por ot ra pa rte, es irrportante destacar que ias irrportaciones ref lejan lJ1a 
tendencia creciente, pero el porcentaje de consl.ITD que se abastece con 
irrportaciones ha di911inuido de a>k en 1986 a 4JPk en 1990 (Cuadro 8). 

~ esta forrre, teneTOs una rare industrial QlE ha or ientado los incrc:rrentos 
de su producci6n para abastecer el rrercado local e irrpedi r que las irrportaciones 
aurenten su participaci6n. 

El subsector ha tenido un desEJTpeno reciente positivo, en especial el 
erpaque para la industria alirrentaria (cajas plegadizas de papel y de cart6n). 

Factores crit icos 

a. El producto final es estandar, por lo que es di fici I carpet i r en terceros 
rrercados. En Cent roarer ica existe capacidad instalada para sup Ii r sus rrercados. 

b. La rreter ia pr irra se irrporta en su tota I idad, por lo cua I existe 
dependencia alta de proveedores. 

c. La rrequinar ia y equipo es rruy ant iguo, por lo que es necesar io Lil cart>io 
parcial de este equipo y poder adaptarse tecnol6giCan!nte a los cart>ios en el 
rrercado. tt> obstante, los 9'TPresar ios cons ideran que no t ienen grandes problsras 
de obsolescencia aunque si presentan inf lexibi I idad para introduci r nuevos 
productos y hay poca capacidad de produci r grandes vollirenes. Lo anterior alllado 
a la creciente ccrrpetencia externa crea problsras para el subsector, no obstante, 
las expectativas de los arpresarios son de transforrreci6n y crecirniento. 

d. Los nuevos productos que requieren irrportantes carbios al interior de la 
STpresa, 

e. Las I irnitaciones y desconocimiento de la carercial izaci6n en el exterior 
y escasez de capac i tac i 6n t ecn i ca. Se cons i de r a conven i ent e irrp I STent a r 
prograres de asistencia en la capacitaci6n de tecnicos u obreros especial izados 
y supervisores de planta. 

Los S'TPresar ios son opt irni stas sob re el futuro de I subsector, sin mt>argo, 
lo sujetan al caTpC>rtaniento esperado en la producci6n de la industria 
a I irrentar ia. 
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3.5.2 Productos plAstioos 

Estructura 
En 1992 existian 88 EJll)resas que se declicaban a la fabricaci6n de 

prnductos pl~sticos, !as C'Ja!es generan 3.~de la producci6n industrial y asi 
cam del EJll)leo. U1 2.EJ>/o de la exportaci6n de este slt>sector es el ·aporte al 
total exportado del sector industrial. 

En cuanto al toreno de las 8TPresas, sobresalen las rredianas industr ias, 
aooque taTbien pueden encontrarse grandes y pequenas 011>resas. En cuanto al 
praredio de trabajadores por erpresa este es de 52. 

En la industria plastica local, las areas de srpaque flexible, tl.beria y 
accesor ios de P£ y tenroforrredo son los mis desarrol lados, ade'ras de ser las 
areas con rreyor exper iencia en rrercados de exportaci6n, pr incipalrrente a C.A., 
las Is las del Car ibe y los E.U. !Micrni, "8N York y Olicago). 

la irrportancia de este sector industrial radica en un gran aporte a las 
actividades de otros sectores industriales, agricolas, ccrrerciales yen nuchos 
casos di rec!arente al consunidor final. Efect ivarente, el creciente uso de 
envases y mpaques plasticos, principalrrente, peITTliten una distribuci6nrresiva 
mis segura y econtrnica de productos al irrent icios, farrreceut icos, desinfectantes, 
agricolas, etc. 

[§mnefio rec i ente 11985-19921 
la rore industrial dedicada a la fabr icaci6n de producto de plast ico, ha 

rrentenido su carpet it ividad externa durante el periodo 1985-1992. 
la produccion de este subsector industrial en teITTlinos reales rrostr6 una 

tendencia creciente de 1985 a 1989, a excepci6n de 1988. Esto ha provocado un 
al.ITento en la generaci6n de puestos de trabajo y en el nlirero de 8TPresas. la 
generaci6n de puestos de trabajo se ha incrarentado en n 8TPleos y el nlirero 
de 011>resas a1JTent6 en 28 STpresas de 1985 a 1531 (Cuadro 9). 

las exportaciones ref lejan una tendencia creciente. Por ej011>lo, las 
exportaciones pasaron de l6$14.9mi I lanes a l6$26.8mi I lanes de 1986 a 1991. Esto 
a su vez, ha hecho que el porcentaje de la producci6n que se exporta se aurente 
de 2CP~ a 2!P~ de 1985 a 1991 (Cuadro 9). 

Por otra parte, tart>ien las irrportaciones han venido creciendo aiio con 
ano. El porcentaje de consUTD que se abastece con productos irrportados se 
a1JTent6 de 1986 a 1991 en del 26>~ a 31% (cuadro 9). 

Factores crit icos 
a. Fa I ta de cont roles para la rrater ia pr irra en la rrayoria de las 011>resas del 
subsector, no asi para el producto final. 

b. U1 gran nlirero de las 011>resas de este subsector operan tres turnos pero 
su capacidad ociosa es bastante elevada pr incipalrrente en el segundo y el tercer 
turno. 

c. El flrea rres grande del sector es el de inyecci6n. las ccnpanias mis 
desarrolladas cuent~n con sus propios talleres para la fabricaci6n de rTDldes, 
los cuales son confeccionados sin el conocimiento necesar io en algunos aspectos 
de irrportancia cam: diseno, capacidad de fabr icaci6n trataniento termico, 
recubr imientcs e lectrollt icos y otros. Por est as razones, ot ras EJll)resas s iguen 
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irrportando sus rroldes de Europa y los Estados Ulidos, garant izandose asi I.Ila 
rrejor cal idad en el producto final. 

d. El area de sop I ado es la rrenos desar rol lada y enf renta gran cant idad de 
probleTBs cam: rrequinar ia y canst rucci6n de rroldes. 

e. El pais nonuestra gran desarrol lo en el diseiio y la fabricaci6n derroldes 
ni cuenta con suficiente personal calificado en este carpo. 

En vista del I imitado avance en el area rretalrrecanica, las 81J>resas han 
sent ido la necesidad de integrarse e instalar sus prooios tal leres de precisi6n. 
Caro se senal6 en lineas anteriores, esto constituye lJla tortaieza, por i.i 
f lexibi I idad e independencia que otorga, pero con la tecnologia existente no es 
posible fabr icar todo t ipo de rrnlde. Ade'TBs, por la inversi6n requer ida se 
I imi ta a las 81J>resas rredia:iarente grandes. 

Por ese rrot ivo, las fabr icas se ven en la obi igaci6n de encargar en el 
exterior la rrerufactura de los rroldes que no pueden hacer en sus propios 
tal leres, a pesar de que tienen inversiones en equipo. AsimiSTD, deben 
confomerse con cierto nivel de cal idad en los rroldes de fabr icaci6n local. 

Esta situaci6n se considera cam I imitante, dada la irrportancia que tienen 
el diseno y la fabr icaci6n de rroldes para ccnplEm!lltar los procesos product iws 
y para la estrategia de rrercadeo de algmas 81J>resas. 

f. En general, nose cuenta con sisteres que garanticen algun estandar de 
cal idad. 

g. l\i> existe en el pais ninguna institur;i6n que brinde entrenaniento para 
laborar en la industria de plasticos. Esto es posible unicarente por rredio de 
alQlR)s seninar ios que real i za CIN:E, con la part icipaci6n de expertos 
internacionales. 

llevar lX1 experto a la planta cam asesor- instructor irrpl ica I.Ila inversi6n 
que puede osci lar entre L6$ 2.CXX> y 3.CXX> por rres. l\i> obstante, esto pennite 
obtener buenos resul tados en tenninos de lX1 entrenaniento tecnico de los 
operar ios, que de esta rrenera adquieren buenas costl.ITbres de rrenufactura y 
control de ca I idad. 

La falta de especializaci6n tecnica en esta rara es sin duda un punto 
debil. Se requiere rreyor organizaci6n STpresarial y gubernarental para llevar 
adelante acciones en esta area. 

La inst i tuci6n pub I ica I lcrreda a atender la derenda de capaci taci6n, el 
lnstituto r-.Bcional de P(>rendizaje, es objeto de fuertes criticas de los 
STpresar ios, que se quejan por la incapacidad de reacci6n rrost rada has ta ahora. 

Tart>ien se da el caso de STpresarios que se oponen a invertir tiSTpO en 
la organizaci6n de cursos para sus trabajadores. Este es un problEITB de 

rrentalidad, que se refleja en la poca irrportancia que se le otorga al recurso 
hl.IT'Bno ( 1CJ>k de I cos to de produce i 6n ) . 

h. Aunque efect ivcrrente la rraquinar ia con que se t rabaja es vieja, la miSTB 
es aprovechable mientras se puedan adaptar rroldes y piezas que son considerados 
por los srpresar ios caro el coraz6n de la rrequina. Caro se rrencion6, la edad 
praredio de la rraquinaria existente en el pals es aproxirredarente de 16 anos. 

Algunos EJTPresar ios opinan que la rrequinar ia debera sust itui rse si se 
desea hacer nuevos productos, pero s i se hab I a de I as lineas de produce i 6n 
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actua I es, ro pod ria a f i rrre r se que I a obso I escenc i a de I a rrequ i na r i a sea 1.n1 
debi I idad irTJ>Ortante. 

i. lh STPresario exagerada"rente ·ceioso· para carpartir con extrailos 
dif iculta las posibi I idades de cooperaci6n entre STPresas para establecer 
acciones del gr~ para rrejorar la carpet it ividad del subsector. En· est e 
subsector se encuentran 811>resas de 8'TJ)CIQUeS f lexibles y srpaques rigidos. El 
rrercado que at ienden es el local (~ y centroaTl!r icano. 

Segun criteria de los eTpresarios entrevistados para carpetir es clave 
contar con l6l producto de excelente cal idad y disponer tecrologia adecuada a los 
cart> i os de i nurenio. 

Entre los problEJTBs que seiialan se encuentran obsolescencia de equipo, 
poca capacidad de atender altos volUT'enes, inadecuada distribuci6n de 
instalaciones y carencia de repuestos. Asimism, el proteccionism en los 

rrercados que ro desean srpaque plastico en los al irrentos, se considera cam l6la 
arenaza. 

Entre las debi I idactes, los STPresar ios opinan que ro cuentan con rorrres de 
calidad ni altos estandares de productividad. 

En ese contexto, los prograTBs de as istencia que faci Ii ten la 
transforrreci6n tecno16gica y la rorrrel izaci6n cam herrcmienta para rrejorar la 
cal idad, son requer idos por el sector. 

Las perspectivas son de transforrreci6n, alllQUe l.11 alto porcentaje de las 
81presas pequeiias y rredia11C1s aun rruestran l6l alto grado de desconocimiento 
sabre las estiategias que pueden diseiiar para I levar a cabo su transforrreci6n. 

3.6 ~talrrec3nica12 

Estructur§ 
Para 1990 habian 699 81presas que laboraban en el subsector de 

rretalrrecanica, con un EJrPleo de 14. 138 trabajadores, lo que permite obtener un 
811>1eo praredio por 8TPresa de 20 trabajadores. 

En cuanto a la rare de productos rretal icos es irTJ>Ortante resaltar que este 
subsector agrupa 79 8TPresas dedicadas a la fabricaci6n de envases de hojalata 
y de laninas para techo. Con un STPleo praredio de 13 trabajadores por STPresa. 
Estas contribuyen en un 1.4>/o a la producci6n industrial y el aporte del 
subsector a las exportaciones industriales es del 1.5>/o. 

El hierro y acero es el principal insllTD STPleado por el subsector. Otros 
insllTDs ut i I izados por el subsector son el ah.minio, hojalata, cobre, carponentes 
electricos y electr6nicos. 

Los insllTDs de origen local uti I izados por el sector sonrruy pocos, tales 
el caso de la chatarra STPleada por las fundiciones del sector y la producci6n 
de aluninio de una planta local. 

lRs8Tpetio rec i ente C 1985-1992) 
La raTB industrial dedicada a la fabr icaci6n de productos rretal icos, 

excepto rrequinar ia y equipo, ha visto por un I ado, incrEJTBntarse su 

12 Este subsector esta carpuest~ por 23 raTBs industriales, no obstante 
se consider6 conveniente incluir s61o la raTB de productosrretal icos 
(Cl IU 3819) para anal izar la dinimica del subsector. 
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CXJlllE!t it ividad externa y por otro, reduci rse sustancialrrente la penetraci6n de 
productos irTportatJos durante los u It irros aiios. 

La produce i 6n de es te subsector i ndust r i a I en te nni no rea I es no ha 
rrostrado tna clara tendencia. El nU'rero de 8TPresas, se incnrrentaron de 1985 
a 199'.>, en 15 8TJ)resas (cuadro 10). 

Las exportaciones, por su parte, ref lejan lJla tendenc!a creciente, al pasar 
de l.6$7.4mi I lones a L6$14.3mi I lones de 1~ a 1991. l'b obstante el porcentaje 
de la producci6n que se expona pas6 de lll 44'Ai en 1985 a l6I 2CYJb en 1991. 

Por ot ra pa rte, es irrportante destacar que alRJ,Je las irrport~iones han 
ref lejado lJla tendencia creciente, el porcentaje de consUTD que se abastece con 
ir:purtaciones se ho reducido sigr.i t icat ivorante. Por ejGTplo. en 1985 la 
part icipaci6n de las irrportaciones en el rrercado local era de lll 51% mientras 
que en 1991 es del 43.9*. (OJadro 10). 

O! es ta to rm1, t enEJTt>S lJla rare i ndustr i a I que s i bi en no ha ven i do 
trasladando cant idades irrportantes de su producci6n para penetrar los rrercados 
de exportaci6n, ha logrado aurentar su participaci6n en el rrercado local y su 
COTDetitividad externa. 

Factores criticos 
a. Cada 8TPresa hace sus pedidos en form1 aislada o individual, lo que obi iga 
a rrentener inventar ios que, en alQUlOs casos, son irrportantes. MJChos de los 
insUTDs son especif icos a cada 8TJ)resa por la naturaleza propia de sus productos 
y, en te rmi nos genera I es, I as pequeiias esca I as de COTJ)ra, no permi ten rre i ores 
precios. I-Sy lJ1a general izada falta de conocimiento del rrercado de rreterias 
prirres que incide en la falta de CXJ11JE!titividad. 

Los rechazos de rreteria prirre son poco frecuentes, por f~lta de sisteTBs 
de control de cal idad en los insl1Tt>s, en rruchos casos se procesa rreter ia pr irre 
que debi6 haberse rechazado oportunarente. 

b. t-ey carencia del CC'1Cepto de cal idad y estandar de producci6n, salvo en 
las 8TJ>resas de exportaci6n a rrercados de ~ises desarrol lados. Los rretodos 

rrodernos de ver if icaci6n y control de procesos por ana I is is estadist icos de 
cal idad no se han incorporado a las &Tpresas del pais. 

c. Existe en el pais lJla falta general izada de diseiio de productos y sista-ras 
para produci r los. Generalrrente lJ1a vez copiado lll producto se lo sigue fabr icando 
sin preocuparse por el desarrol lo que experirrenta en otros rrercados. 

d. Pezago tecnol6gico en terminos generales: 
• En algunos casos, carencia de equipos adecuados a 

• 
• 

funciones productivas. 
Falta de sisteTBs de prograreci6n de la producci6n . 
Fa I ta del concepto de cal idad . 

determinadas 

e. Falta de capacidad de diseiio en las &Tpresas y falta de recursos propios 
para gesti6n de I y 0. 

f. Bajos volU'renes de adquisici6n de insl.ITOs, exceso de dispersi6n en las 
carpras y carplej idad de los trknites de internaniento. 
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g. Ca· 10Cia de sistBTBs de m!rcadeo, de capacidad de venta, de conocimiento 
del rrercc.Jo y def carportaniento de los de'rendantes. 

h. Fa I ta de adecuaci6n de la capac1taci6n del personal tecnico y de proceso. 
lnestabi I idad del personal. 

i. Graves lagt11as de a1Ql610S servicios de apoyo: 
• Trataniento termico. 
• CrOTD c:kJro. 
• Suninistro de rreterial especial izado. 

j. Crecimiento insuf iciente de la oferta de personal cal if icado. 

k. Al to costo de los f let es internacionales (costo portuar io, baja f recuencia 
en servicios a alQlllOS rrercados, errores de envio, etc). 

I. D?sconocimiento de la estructura de costos. 

m CRf iciencias en la gest i6n STPresar ial en oo sent ido arpl io ( indolencia 
en el rrercadeo, busqueda de product ividad y ef iciencia, etc). 

Al igual que los de'TBs subsectores anal izados, la heterogeneidad es 
caracterist ico de la rcrra rretalrrecanica (cajas de segur idad, coches para bebe, 
resortes. etc. J. por lo que la general izacion de cualquier resultado podria 
inducir a errores. Sin ert>argo, en el trabajo de carpo se constataron las 
siguientes areas de interes de con~m. 

Existen probl8"TBs de instalaciones inadecuadas. procesos poco f lexibles, 
problSTBs de disponibi I idad y cal ii icaci6n de rreno de obra lespecialrrente a 
nivel t6cnico, profesional y obreros). 

El area de diseno y control de cal idad, const ituye una de las areas de 
rreyor interes, querrenifiestan los entrevistados, desean recibir algun tipo de 
asistencia. 

La creciente ccrrpetencia externa es una amnaza general izada, asi cam el 
I imitado potjer de carercial izaci6n de las pequenas y rredianas STPresas. 

Se presentan los misros problSTBs de casi toda la industr ia local en cuanto 
a I a i ncapac i dad de atende r gr andes vo I U'renes y de a I canza r e I avance 
tecno16gico, por las restricciones financieras de las f irrres. 
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Qtl>llUD 4 
fRRffiTA CE lN PRIJW"4\ PSISTOCIAL ~ LA 

PRl ENA y MDl#A lrasTRIA 

c.aro uno de los objetivos del presente trabajo se tiene la elaboraci6n de 
oo plan de acci6n a desarrol lar en los subsectores seleccionados, que permita 
incrSTentar la caTPetitividad de las STpresas, para hacer frente al reto de la 
apertura carercial. Este plan debe inclui r la cooperaci6n tecnica que CN..DI 
puede brimar para atacar los problEJTBs identif icados. 

El carpo de trabajo de la reconversi6n industrial se ha errrercado en dos 
grupos de acciones: 

i. kciones de reconversi6n end6gena, que son tareas que puede real izar el 
STpresario porQUe han de efectuarse al interior de la STpresa y son del 
control de este. 

ii. acciones de reconversi6n ex6gena, que deben or ientarse a la el iminaci6n 
o reducci6n de trabas o distorsiones presentes en el entorno en que se 
desarrol Ian las STpresas. En la rreyoria de los casos, para ejecutar estas 
acciones es indispensable el papel del G:>bierno, pues e I STpresar io no 
tiene control sobre estas variables que deben rrodif icarse. 

Anivel de subsector pueden identificarse varias areas de trabajo conjunto 
que permi tan aUTentar la caTPet it ividad de todas las STpresas de los subsectores, 
a saber capacitaci6n, cal idad, sistEJTBs de inforrreci6n, balsas de 
subcontrataci6n, rrercadeo internacional, etc. yen donde cada STpresa debe tOTBr 
parte en la soluci6n de los diferentes problEJTBs. Asimisro, en un segundo grupo 
se pueden ubicar acciones vitales en que el erpresario puede colaborar en la 
identificaci6n de los probleres pero que fundaTentalrrente sera el gobierno el 
que debe tcrrar las principales acciones. 

Para efectos de la propuesta que se detalla a ccntinuaci6n, se proponen 
acciUles viables a nivel de todo el sector de la pequena y rrediana industria 
en la etapa I, y luego se proponen una ~erie de areas de acci6n al interior de 
cada subsector seleccionado. 

4.1 Estrategia global~_!a indllstria 

4.1.1 Estrategia__de_gJOCientizaci6n.J nivel g!rencial 

Para que sea posible real izar carbios de irrportancia en una STpresa, es 
necesar io que el EJrpresar io y/o el grupo gereocial esten conscientes de la 
necesidad del carbio, se identifiquen con este y cuenten con herra'Tlientas que 
les ayuden a efectuarlo. 

Es por ei lo que se estirre de gran valor real izar una ccrrpana dirigida al 
EJrpresario y al gerente general, con dos objetivos basicos: por una parte, hacer 
conciencia sobre la urgente necesidad de ejecutar prograTBs de reconversi6n y, 
por otra, brindar orientaci6n en cuanto a las estrategiaslTSs adecuados para el 
desar rol lo de los mi sros. 

Para el logro de estos obtet ivos, se propone real izar una evento birrensual 
en e I que part i c i pen expos i tores de reconoc i do pres t i g i o en e I art> i ente 
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srpresarial, que sean capaces de rrotivar CCJTbios al ~s alto nivel de las 
srpresas. 

kciones 

a. D!finir con las instituciones interesadas (cfrreras arpresariales, Cll\lE, 
~I) el progrcrra de eventos a efectuar al ano, v seleccionar los 
expos i tores a t raer a I pais. 

b. Organizar el evento dando part icipaci6n a todas las 8'TJ>resas de los 
sectores seleccionados, e incluso otras STpresas interesadas. 

c. Traer el experto al pais. 

Ono parte de este prograTB, se podra incluir la diwlgaci6n de 
experiencias -exitos o fracasos- de 8'TJ>resas que han puesto enrrercha prograTBs 
de reconversi6n. 

En este prograre la CJ'iDI podria colaborar, tanto en la preparaci6n del 
prograTB COTO en la identif icaci6n, selecci6n y contrataci6n de expertos. Las 
inst ituciones nacionales se encargarian de las otras tareas que el prograre 

COIYl I I eva . 

4.2 Sist6TB de infomeci6n estraUgica~ la illlbstf"ia 
La infomeci6n de interes para la industria, tanto sobre la econcnia en 

general cam sobre el corportaniento de las diferentes raras lndust1 iales, es una 
herranienta de indiscutible util idad para apoyar el proceso de ITDdernizaci6n v 
actualizaci6n de las STpresas. 

Se propane crear un verdadero sistEJTB de inforrreci6n industrial, 
tecnol6gica y carercial que se constituya en insl.ITD para orientar la politica de 
los subsectores, que pennita la evaluaci6n del carportaniento de los diferentes 
subsectores de la industria y provea inforrreci6n a las eTpresas a la hora de 
disenar su planeaniento estrategico y sus propios proyectos de transforrreci6n. 

Esta infomeci6n estare:\ a la orden de los 8TJ)resar ios, y podra ser 
consultada a traves d~ sisteTBs electr6nicos desde cualquier aTpresa afiliada, 
o bien conectarse con otros centros de inforrreci6n nacionales e internacionales. 

Las acciones par ejecutar en este carpo son las siguientes: 

a. O>ntrataci6n de expertos para el diseno del sistBTB de inforrreci6n 
estrategica (base de datos, productos o resultados del sistare, vinculos 
con otras instituciones, etc.) 

b. Pdquisici6n del equipo adecuado para su rrenejo. 
c. lnstalaci6n y prueba. 
d. ~rcadeo y venta del los servicios del sistEJTB de inforrreci6n estrategica. 
e. Pctual izaci6n constante de la base de datos por el personal 

responsable. 

La O\LDI, podria colaborar con este proyecto de interes para toda la 
industria, en las areas que se definan factibles tales cam: la asistencia 
tecnica a traves de expertos nacionales o iPternacionales, equipo, etc. Con la 
ventaja, de que O\LDI rni9TB podra recibir todos los productos del sistare de 
inforrreci6n para el diseno futuro de sus progrcrres. 
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4.3 Program~ el desarrol lo de la anpetitivitbl tl!B ••laii1 de la 
oeaueiia y rred i ana i ndust r i a 

A cont inuaci6n se expone una propuesta del plan de acci6n que pueden 
ejecutar los subsectores industr iales, con el objeto de del inear lXl procedimiento 
que guie la organizaci6n del trabajo en las diferentes rares. Es preciso 
aclarar, sin eTbargo, que cada uno de los subsectores t iene sus part iClilar idades, 
que son las que deterrninaran, en ultirre instancia, los proyectos por ejecutar 
en cada caso. 

4.3.1 Diac;Jl{>stico sectorial 

Para I levar adelante prograres eficientes de apoyo a larrodernizaci6n, es 
indispensable conocer en detal le el interior de los subsectores, sus ventajas o 
fortalezas, sus debilidades y las arenazas que enfrentan. En este sentido, el 
diagn6stico sectorial es la base para la ejecuci6n de acciones concretas a nivel 
de subsector industrial. 

Algunos subsoctores cuentan ya con diagn6sticos que, sin eTbargo, es 
necesario actual izar. En otras rares ni siquiera se dispone de un perfil del 
subsector, por lo que proponer acciones de rmderni zaci6n, resul ta aun rres 
di flci I. 

El diagn6stico es la herraTiienta que perrnitira a los grupos de arpresas 
interesadas, plantear las solicitudes de apoyo a todas los organiS'TDs 
internacionales cam la O'J.DI y a las inst i tuciones pub I icas o pr ivadas 
nacionales que esten en capacidad de brindar su aporte al proceso de 
transforrreci6n del sector, tales cam universidades, centros de investigaci6n 
y/o capacitaci6n, eTpresas consultoras, etc. Esta acci6n requiere: 

a. Organizar el subsector 
Para efectuar el diagn6stico con exito y luego fornular y ejecutar planes 

de trabajo en un subsector, es necesaria una organizaci6n interesada en prarover 
y I levar a la pr act ica las acciones necesar ias. Por e I lose requiere conforrrer, 
en cada rare, un equipo de trabajo que asUTB la representaci6n del subsector. 
Este grupo sera el rrotor que hara avanzar el plan de acci6n y podra identificar 
los proyectos, gestionar su forrrulaci6n, busqueda de recursos y proceder a la 
ejecuci6n final. 

kciones caro carpras conjuntas de rreteria prirre o la uni6n de grupos de 
EJTpresas para poder atender peel idos rruy voh.minosos de prod!JCtos para 
expo r tac i 6n, o b i en par a est ab I ece r pos i b I es co i nve rs i ones , r esu I tar fa en 
rrecanisros que perrnitirfa rrejorar la carpetitividad de este sector. 

b. Contratar..Jt! coosultor 
En este proyecto, lam.DI podra colaborar con la contrataci6n del experto 

y las organizaciones del sector encargarse de las restantes tareas. 

4.3.2 ~f inici6n~ prior idajes e identif icaci6m..* ppnapn;;ttw 
Lha vez efectuado e I d iagn6st i co, es necesar io que la organi zac i 6:i 

subsector ial, def ina las prior idades e ident if ique los proyectos que le interesan 
en su plan de acci6n. 

4.3.3 Fornvlaci6n...d!: pravectos 
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Segun la organizaci6n y t ipo de proyecto que interesa al sector, podria ser 
necesar io el apoy<' especial izado para la fonruiaci6n de proyectos, en terminos 
operativos y con resultados cuantificables en lo posibte. 

4.3.4 Ejecuci6n~ oroyectos 
El procedimiento para la ejecuci6n de los proyectos se establetera segun 

la naturaleza de cada ll'lO dP. ellos y con la intervenci6n de las entidades que, 
de acuerdo t."Oll el interes de los benef iciar ios, sean las rres apropiadas. En el 
proceso podran interveni r, por ej8T'PIO, tri grupo de 8T'Presas interesadas, 
cmpafiias consul toras, inst i tuciones de invest igaci6n o capaci taci6n, 
asociaciones o ctrreras, Cll\CE, ~I. etc. 

Ula vez que los proyectos se pongan en rrarcha, sera necesar ia Ul1<. est recha 
coordinaci6n entre las erpresas participes, especialrrente en los casos en que el 
proyecto requiera financ;aniento privado, labores de adninistraci6n y 
organizaci6n, integraci6n de nuevas 9ll>fesas interescidas, etc. 

4.3.5 Seguimiento_y evaluaci m 
Los proyectos deberan estar sujetos a un proceso de seguirniento, no s61o 

durante la etapa de apl icaci6n, sino tart>ien a la hora de evaluar sus 
resultados. Para el lo, CN.DI, podria part icipar conjuntcrrente con las 
instituc:iones privadas y publicas 
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c.on base en el trabajo real izaclo tanto a nivel bibl iograf ico, consultando 
los diferentes diagn6sticos de sectores, cum visitando mpresas y 
organizaciones subsector iales, se proponen las siguientes areas de acci6n 
especificas para cada subsector. 

I . ENA5U> Y CINiERICICN CE FRJfAS Y l..BlMHS 

Areas de acci6n 

a. Gerencia 
Establecer :Jn prograre de asesoria a los equipos gerenciales de cada 

ff11)resa, para forrrular sus planes estrategicos en los que ptJedan aclarar cuales 
son sus rretas y posibi I idades de transforrraci6n. Este prograre podria 
coordinarse con el CITAy alguna ff11)resa consultora con experiencia en el caTpo 
del planeaniento estrategico. 

b. Producci6n 
i. Mlteria orirre: disenar un prograre especifico para apoyar las alternativas 

de integraci6n con el abastecimiento de rraterias prirras {propias o 
contratadasl. Por ejmplo irtpUlsar rrediante una asesoria en cada planta, 
la creaci6n de una gerencia agricola, que garantice el adecuado 
abastecimiento, generando los vinculos necesar ios entre productor v 
procesador. lnclui r ad6'11:ls la parte vinculada con los envases, mpaques, 
etc., que padecen graves problSTBs. 

ii. ~tilizaci6n de la capacidad instalada: para atacar este problSTB, se 
sugiere el rediseno de la plantei v equipo para que las mpresas se 
especial icen en procesos y no en productos, asi pueden aprovechar las 
estacional idades en disponibi I idad de rrateria prirre. Se puede sugerir 
entonces elaborar un proyecto concreto de asistencia al grupo de mpresas 
que se interesen. 

iii. Calidad: disenar un progrcrra para el rrejoraniento de la 
cal idad en el que se puedan coordinar esfuerzos del CITA, Escuela de 
N.Jtrici6nde lal.CR, OCIA, Escuelade lngenieria Industrial e INTECD. En 
este aspecco, ha de trabajarse en cada planta independienterente y no 
tratar las problSTBs carunes. 

c. Tecnologia 
i. Procesos ooco rrecanizados: establecer un prograra que farente la 

especial izaci6n de un centro en diseno, que brinde servicios para disenar 
tecnologfa apropiada a las necesidades de las srpresas. 

ii. Alrracenaniento. preservacioo.....,y~laniento: disenar un prograre de 
capacitaci6n en el area de alrrecenaniento, preservaci6n y congelaniento, 
antes y durante el proceso de producci6n. 
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d. ~ 
Organizar rrecaniSTDs conjuntos de carercial izaci6n de los productos que 

pueden ser sujeto de ccrrercio externo. 
La elaboraci6n de "brochures" prarocionales y la participaci6n en terias 

y exposiciones internacionales, pueden ser ayudar en ese sentido. 

e. D!sarrol lo oe productos 
Gmerar capacidad interna dentro de las e-rpresas, para hacer innovaciones 

en est e caTJ>O, o a tr aves de otros rrecan i STDS, cam puede se r I a v i ncu I ac i 6n 
con los centros de invest igaci6n, para desarrol lar nuevos productos. La asesoria 
en Gest i6n Tecnol6gica y un diagn6st ico tecnol6gico en la e-rpresa puede apoyar 
este proceso. 

I I. TEXf I LES 

Areas de ace i 6n 
En este sector I a foITTB de atacar e I prob I 8'TB de I a t ranstonmc i 6n a 

traves de asistencia, se errrarca perfectarente en la propuesta general para el 
desarrol lo de la carpetitividad. NJ obstante el consenso ha estado en esto.>lecer 
con asistencia tecnica internacional un prograTB de auditorfas industriales. 

a. Diaroc)st ico integral a nivel de emresa 
Disenar una rretodologfa que apl iquen expertos nacionales o internacionales 

para que tooa tJTpresa interesada (incluye cualquier raTB del sector textil), 
reciba un equipo d1~ con:;ul tores que hagan una evaluaci6n exhaust iva sobre la 
situaci6n de la erpresa en: organizaci6n, producci6n, tecnologfa, cal idad, 
rrercadeo, t inanzas, costos, capacitaci6n, revisando y desarrol lando con el 
equipo de la e-rpresa, los planes estrategicos para explotar las fortalezas de 
cada tJTpresa. El planteaniento obedece a que cada EJTpresa es diferente. 

b. WercadP.O 
En esta area se sugiere la elaboraci6n de un proyecto para etectuar 

investigaci6n de rrercados externos. CINJ: podria colaborar en este carpo. 
AsimiSTD, faci I itar la asistencia de rredianas EJTpresas a fer ias internacionales 
donde no s61o busquen abrir rrercados, sino tener contacto con tecnologfa rras 
rnx:lerna. 

Elaboraci6n de rreterial prarocional por g~upos de e-rpresas interesadas, 
es otra acci6n que se propane. 

c. Oil idad total 
En el sector de Confecci6n, no rrequi ladores, sino eTpresas Que disenan, 

cortan, y conteccionan, es donde mis se concentran las pequenas e-rpresas. Jtquf 
se sugiere el establecimiento de un PrograTB de Oipacitaci6n para introducir la 
f i losoffa de Cal idad Total a costos rruy bajos. 

d. f\x;ursos hu!enos esoecial izados 
Establecer un prograTB de foITTBci6n de, lngenieros Textiles. Este prograTB 

podrfa ser apoyado por e I <INICIT. 
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111. Q RJ) y QUAD 

Areas de acci6n 

a. Cal idad del cuero 
Establecer lll prograre para el rrejoraniento de la cal idad del cuero en las 

curtidurias. Esto conl leva capacitaci6n tecnica que puede coordinarse con el 
c.entro de Tecnoiogia del OJero (CETEC) de la Uliversidad de C.OSta Rica. 

b. Organizaci6n sectorial 
En este sector no existe asociaci6n de STpresas en funcionaniento. por lo 

que ha de pramverse su organizaci6n, ya sea a traves de otra organizaci6n 
pr ivada que br inde soporte logist ico y adninistrat ivo. o del gr~ de 8TJ)resas 
de I subsector . 
c. SistQTB de inforrreci6n internacional 

Establecer un rrecanism para que las rredianas y pequenas 8TJ)resas pt.Jedan 
d i spone r de ana I i s i s de I rre rcado rrund i a I , su evo I uc i 6n, gustos , rrodas, avances 
tecno I 6g i cos y rretodos de negoc i ac i 6n. 
d. Qmacitaci6n en olanta 

Establecer un proyecto en que el 11\A br inde, con asesoria internacional, 
un prograre para rrejorar la forrreci6n y especial izaci6n de la rreno de obra en 
cada planta. 

e. Planeaniento estrat6gim 
Urge brindar asesori'a en este carpo, pues las 8TJ)resas estan abandonando 

la actividad y dedicandose a la irrportaci6n, y pueden estar precipitandose en 
una decision que irrpl ique oportunidades perdidas para las 8TJ)resas y el pais en 
general. 

IV. ~ Y PRil CIQ) CE MCERI\ 

Areas de acci6n 

Mldera 
a. lntegraci6n bosque-industria: 

i. Propiciar la integraci6n del bosque con la industria, derrenera que 
parte de los benef icios f inancieros que se obtenga en el proceso de 
industrializaci6n sean usados en actividades silvfcolas, a traves 
del rrenejo del bosque natural o el establecimiento de plantaciones. 
Entre otros incentivos, se puede brindar asistencia tecnica a los 
aserraderos que cuentan con bosque propio, para que logren rrenejar 
ef icient9"T'ente su recurso y lo industrial icen de la rrejor forrre 
posible. 

ii. ClJe la Direcci6n General Foresta! establezca cuotas anuales de 
corta, indicando ~s diaretros ninirros de cortabi I idad y los 
rrecanisms para reponer el recurso, de rrenera que se asegure la 
perrrenencia de la actual cobertura boscosa. 

iii. Poner en practica acciones definitivas, que aseg\Jren la 
industrial izaci6n de la rreteria prirre residual que generan las 
explotaciones forestales; ello requiere contar con personal id6neo 
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en cada regi6n, que or ientc y de seguimiento al aprovechcmiento de 
este recurso. que actualrrente se esta perdiendo casi en su rreyor 
pa rte. 

b. M!diante l.ll prograra de asistencia tecnica. introduci r el 8TJ>leo de 
tecnicas de secado y preservaci6n. a fin de aurentar la vida utrl de las 
especies tradicionales y utilizar las no tradicionales. 

c. Real izar las investigaciones y/o estudios necesarios para elaborar lW\i3 
clasificaci6n tecnol6gica y de utilizaci6n. para definir y concientizar sobrc 
el uso niis adecuado de cada especie. 

d. ldentificar y prcrrover una investigaci6n apl icada tendiente a diversificar 
la produce i 6n. buscando una expansion hor i zonta I. que permi ta a la industr ia 
aprovechar todo el recurso que actualrrente es tratado cam desperdicio. derrenera 
que poster iorrrente se pueda ejecutar l.ll prograra de rrejorcmiento industrial en 
base a alternativas reales. 

e. Prcrrover la int roducci6n de tecnologia apropiada, para industrial izar la 
rmter ia pr irm proveniente de plantaciones. la cual se caracter iza por sus rrenores 
dirrensiones, tensiones de crecimiento y const i tuci6n anatanica. que incide entre 
otras cosas en las propiedades fisico - rrecanicas. 

Todas estas acciones pueden coordinarse con ~ y la Di recci6n 
Foresta I de I Ml Rl\IM.. 

Productos de rredera 
a. O:rr2rcial izaci6n y l'krcadeo: disenar l.ll prograre que incluya: 

i. ldentificacion de clientes en el extranjero. 
ii. Prograra de visitas a ferias interr.acionales. 
iii. tkjoras a I rrercado loca I. 

b. Produc:ci6n 
i. c.apacitaci6n en tecnicas de ingenieria de producci6n, de rrodo que se 

busquen estrategias del interior de las 8TJ>resas para reducir los 
costos. 

ii. Asesoria para rrejorar el area de diseno de rruebles y la 
diversif icaci6n de productos. 

c. Caoacitaci6n gerencial 
Se considera de interes un prograre para rrejorar la capacidad gerencial 

de rred i anas y pequenas 8TJ>resas. 
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V. IMW), F5 rE Pll§[la> V QIR1(N ~ LA JIOJ)IN1.61RIA 
Areas de acci6n 
P16stico 
a. Qmcitaci6n 

i _ Sellinar ios a la gerencia para rmt ivar sobre la necesidad del cart>:o. 
ii. &.Iser ibi r convenios con cent ros de invest igaci6n en Estados Ulidos 

u otros paises avanzados en el area de plast icos para sist9TBt izar 
asistencia tecnica. 

iii. Prarover el otorganiento de becas para capaci taci6n en el exterior. 
la canal izaci6n de becas para rrendos rredios es una al ternat iva para 
lograr transforrreciones sustancia les en la forrre de pensar del 
recur so tureno. 

iv. En el area de fomeci6n general to.::ica, deben revisarse los 
prograres de capacitaci6n que inparten los colegios tecnicos v el 
lf'A. 

b. Qll idad 
i. Fortalecer el trabajo de K:IPl.A5T en el establecimiento de norrres de 

cal idad, a traves de asesores internacionales que colaboren en la 
inphrrentaci6n de las mi~s al interior de las eTpresas. En este 
sent ido, el aporte del Cil'JICIT, CNDI y las asociaciones de 
eTpresar ios resultara rruy val ioso. Los trabajos se pueden coordinar 
con el Inst ituto de Nlrrres Tecnicas de Costa Rica ( INTBD) v la 
Of i c i na "8c i ona I de Ul i dades y M!d i das (CMLM) • 

ii. Evaluar la factibilidad de instalar ll1 laboratorio especifico para 
plast icos. que pueda 8Tlit i r un sel lo de cal idad, cam se hace en 
rrercados ~s desarrol lados. la vinculaci6n con la Uliversidad 
f\Bcional que tiene un proyecto interesante para rrontar un 
laborator io de pol ireros y cuenta con ayuda del G>bierno de Jap6n y 
del CI:NICIT, es sin duda una oportunidad. 

c. Sist8!8S de infomeci6n 
Establecer sisteTBs de inforrrecion en areas de interes ccrnjn, en las que 

no haya cmpetencia. Por ejeTplo, se podria editar un boletin de precios de las 
resinas. una inforrreci6n a la que s61o a!QUlas eTpresas tienen acceso, por su 
elevado costo. El boletin podria ser dist r ibuido por K:IPLPSr o la carara de 
Industrias de Costa Rica. 

d. Bolsa de stAx:ontrataci6n 
~rovechar la iniciat iva de la Federaci6n de Ent idades Pr ivadas de 

Centroarer ica y Panal'"S (FH.EPRICAP) que, con la as istencia f inanciera del 
Gobierno de Espana, esta instalando lXla bolsa de subcontrataci6n en los sectores 
rretalrrecanicos, textiles, plasticos de Costa Rica y El Salvador. que inici6 
operaciones en rrerzo de 1992. 

eaoe1 v cart6n 
a. <;oo;v;itaci6n temica 

Disenar un prograre de capacitaci6n e., el area tecnica (diseno, artes 
graficas), obreros especial izados, operarios, etc. Para esto se requiere al.Xlar 
esfuerzos del CDllO, 11\A y ClM, asi cam introduci r expertos de asistencia 
tecnica internacional. 
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b. Oii idad 
Establecer un prograTB de asesoria a las eTpresas para irrplsrentar las 

norrms ISJ con el interes de rrejorar la cal idad cam concepto integral en las 
eTpresas. 

c. M!rcadc> externo 
Disenar un prograTB viable para vincuiar el sector de pequenas y rredianas 

indust r ias a los rrercados externos (pert i les de rrercado, estrategias de venta 
conjtr.ta, etc.). 

Areas de acci6n 
a. *rcado5 

Coordinar y central izar los esfuerzos de prospecci6n de rrercados y 
generaci6n de redes de carercial izaci6n, no s61o tldciarrercados extrarregionales 
sino taTbien hacia el rrercado interno y regional. En este sent ido debe 
trabajarse coordinadareme con organisms tales cam Clf'lE o (lNlf{), pero, a la 
vez establecer lJ1 organism que carplEJTente su acci6n a nivel del rrercado 
regional y otros rrercados. 

b. Estructura oroductiva 
1. Pramver el establecimiento de act ividades ccrrplerentar ias, 

indispensables para la consecuci6n de la ccrrpet it ividad en el sector 
(t ratanientos temticos, rectbr imientos de rretales y ciertos t ipos 
de flXldici6n). 

ii. lncentivar el desarrol lo de redes de sibcontrataci6n, para el lose 
debe continuar con el apoyo de CN.DI en el proyecto que ha venido 
irrpu I sando Ftu:ffll CN'. 

c. •nsums 
Es tab I ece r tna red de irrpo r tac i on de i nsUTDs que ap roveche econarias de 

escala y pemtita el suninistro adecuado de insums especial izados. Para el lose 
requiere de un estud io de fact ibi I idad de un proyecto para operar lXla 
carercializadora rretalrrecanica. 

d. Tecnologia y orocesos 
i. Central izar inforrreci6n tecnol6gica de interes para el sector. 
ii. lncent ivar el f lujo de inforrreci6n tecnol6gica, prarover act ividades 

de invest igaci6n, desarrol lo de productos y opt imizaci6n de los 
sistEJTBs de producci6n. 

111. Favorecer el uso de recursos !inancieros para investigaci6n y 
desarrollo que adninistra el al'JICIT. 

iv. Disenar un prograra de actual izaci6n tecnol6gica a cargo de 
consultores nacionales e internacionales. 

Prefer iblerente estas act ividades deben real i zarse en establecimientos 
productivos y servir para diagnosticar y resolver probl9'TBs concretes. 
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v. Fortalecer las acciones que real iza IM'ECD referentes a larretrologia 
y norrral izaci6n de bienes rretalrrecanicos y di flJ'ldi r los resul tados 
a toda la industria . 

.? • Aealrsos turems 
i. Prograres de visitas a fabr icas del sector en paises desarrol lados. 
ii. Olarlas de alto nivel sobre M!rcadeo, Calidad Total, •Justo a 

Tisrpo•, etc., a precios accesibles para las pequefias y rredianas 
Efll)resas. 

iii. Prograre.de capacitaci6n en •ut i I laje· (sistEJTBt izaci6n de procesos 
rrecanicos en la producci6n). Para esto es indispensable la asesoria 
t~cnica internacional. 
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