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• INTRODUCCION 

El objeti vo principal de este inf orme es presentar en foriaa 

orqanizada un conjunto de eleaentos que vienen incidiendo en el 

desarrollo de la pequena industria de la regi6n que consideraaos 

deben abordarse en la reuni6n de expertos de la pequena y mediana 

industria centrocuaericana que tendra luqar en la ciudad de 

Tegucigalpa, Honduras, en el •es de julio de 1993. 

El presente estudio se elabor6 teniendo como base los estudios a 

nivel nacional para cada uno de los cinco paises del area, los que 

fueron formulados por expertos nacionales en sus respectivos 

paises1
• 

Las politicas macroecon6111icas de ajuste estructural que, con 

diferente intensidad, se encuentran llevando a efecto los gobiernos 

centroamericanos, han impactado negativamente sobre un gran n1imero 

de pequenas firmas manufactureras y aun sobre ramas completas de la 

pequena industria en los distintos paises del area. Como es 

natural, la reacci6n de los pequenos empresarios centroamericanos 

ante los aju~tes econ6micos y f inancieros impuestos por sus 

gobiernos, asi como del proceso de globalizaci6n de la economia 

11undial, ha sido dispar. La mayoria de ellos parece haber adoptado 

medidas de tipo defensivo, lo que se traduce en disminuci6n de 

1 Los datos estadisticos, la inf ormaci6n colectada y el 
analisis efectuado a nivel centroamericano y de los pafses se 
ref ieren basicamente al sector formal de la pequena industria. 
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producci6n, tendencia a operar en el sector puramente comercial, 

caida en los niveles de empleo, cierres de pequenos 

establecimientos y aaenazas de desaparici6n de actividades 

completas. Otro grupo de empresas, de caracter minoritario, ha 

comprendido la necesidad de adoptar nuevas f ormas de organizaci6n 

interna y de cooperaci6n con otras f irmas similares a fin de gozar 

de servicios tecnicos y de comercializaci6n que de otra manera no 

podrian obtener si actuan aisladamente. Estas pequenas empresas 

tambien han tendido a especializarse, ya sea por familia de 

productos o por procesos productivos. 

Estas nuevas formas de organizaci6n y cooperaci6n es un enf oque 

alternativo para solucionar los problemas de las pequenas firmas 

industriales, que pone especial enfasis en la or9anizaci6n de la 

producci6n y calidad y sus caracteristicas principales se exponen 

seguidamente: 

a) Rapida adaptabilidad de los sistemas de producci6n a los 

cambios de la demanda nacional e internacional. 

b) Oesarrollo de un proceso de innovaci6n continua, a nivel de 

procesos productivos, tecnolog1a y disenos de productos. 

c) Logro de f uertes economias de capital de traba jo, por medio de 

la ~plicaci6n de los principios que rigen a los sistemas de 

producci6n flexible, asi como la reducci6n de los porcentajes 
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de productos con defectos, desechos y residuos • 

La eapresa o sisteaa de e11presas se encuentra sujeto a un 

continuo proceso de aprendizaje, ya sea en lo interno, por 

medio de la activa participaci6n de los trabajadores, como a 

lo externo, por medio de relacicnes de larqo plazo con los 

proveedores, usuarios y alin la propia coapetencia. 

e) El recurso humano es considerado co110 un activo y una fuente 

permanente de nuevas ideas para n.ejorar el trabajo en la 

empresa y asequrar la calidad en el luqar de producci6n. 

f) La orqanizaci6n del sistema productivo no se basa 

exclusivamente en la e11presa individual, sino que descansa, en 

qran medid.a, en la cooperaci6n entre firmas, por 11edio de la 

organizaci6n de servicios comunes para coapras de insumos, 

elaboraci6n de disenos y comercializaci6n. La cooperaci6n 

ayuda tambi~n a loqrar la especializaci6n entre firmas, ya sea 

a nivel de procesos o de productos finales, lo que posibilita 

incrementar el f lujo de producci6n. 

Por medio de la aplicaci6n de este nuevo enfoque alternativo, 

denominado de especializaci6n flexible, que se aplica en varios 

paises y reqiones del mundo de~arrollado y en desarr~llo, se forman 

verdaderQs sub-sistemas productivos que sustituyen a la fir11a 

individual como la unidad productiva b4sica. 
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En los diferentes paises de Centroanerica se han dado alguno~ pasos 

para la reestructuraci6n y reconversi6n industrial, pero casi todos 

han estado basados en las modalidades tradicionales de facilitar el 

acceso al credito y la coapra de nuevas maquinarias y equipos. En 

el caso especial de Honduras, por medio del prograaa de 

reconversi6n PNUD/ONUDI, con el apoyo de algunas instituciones del 

gobierno y de organizaciones de industriales se ha comenzado a 

pro110ver e implementar las primeras experiencias bajo este nuevo 

enfoque. Para ello se han formado grupos de pequeiios industriales 

con deseos de superar problemas comunes en las ramas de conf ecci6n 

de ropa, calzado, madera, productos carnicos, productos metalicos 

y de artesanias. 

Estos grupos estan integrados, en general, por 5 a 15 pequenos 

empresarios que han decidido organizarse para el suministro de 

servicios comunes tales como compras de insumos, mejoramiento de 

los disenos y de la calidad de sus productos, asi como de expandir 

y mejorar los servicios de comercializaci6n. Asimismo, de acuerdo 

a su cultura productiva y experiencia, han comenzado a organizarse 

a fin de ir especializandose por proceso o fases de la producci6n, 

o bien en la elacoraci6n de familias especif icas d~ productos. 

En su primera parte, este informe describe y analiza determinadas 

tendencias y la si tuaci6n actual que enf renta el sector de la 

pequena ~ndustria en el area centroamericana, en su sagunda parte 

se proponen ciert3s bases para elaborar una estrategia de 
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desarrollo integrado de la pequena industria en la .regi6n, 

finalmente se describen las areas de acci6n prioritarias que 

deberan enfocarse en los pr6ximos anos, incluida la definici6n de 

programas de asistencia tecnica que ayuden a f ortalecer el proceso 

de reestructuraci6n y reconversi6n del sector industrial de la 

pequena empresa centroaaericana. 
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I • PESCRIPCIOM Y TENDENCIAS PEL SUBSECTQR DE LA PEOUErlA INDUSTRIA 

EN CQTROAKERICA. 

En este cap1tulo se hace primeramente una def inici6n e 

identificaci6n del subsector, su situaci6n y evoluci6n hist6rica y 

probables tendencias, la problematica que enfrenta en el presente 

y, finalmente, se hace referencia al potencial de desarrollo futuro 

de la industria en pequena escala. 

A. Identificaci6n y Pefiniciones 

Hasta el presente, aun no 

definici6n de consenso que 

siqnif icado de los terminos 

ha sido posible loqrar una 

contribuya a unif ormar el 

Pequena Industria y Mediana 

lndustria en los cinco paises de la reqi6n centroamericana. 

Aun en cada uno de ellos, las instituciones pUblicas, mixtas 

o privadas que se han especializado en la atenci6n de los 

problemas tecnicos o f inancieros del subsector no se han 

puesto de acuerdo en los criterios comunes que sirvan para su 

plena identif icaci6n. 

En algunos casos han sido los propios qobiernos del area que 

se han preocupado por def inir de un aodo mets preciso el 

alcance de la 1)4equena industria por medio de decretos 

especif icos emanados de la autoridad competente. En el caso 

de Costa Rica, su Gobierno define a la pequena industria como 
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toda aquella unidad productiva donde se realiza la 

transformaci6n fisica, quiaica u orqanica de un producto, que 

emplea a un •axiao de 20 trabajadores, que tiene una inversi6n 

no mayor de 50 mil d6lares y usa una tecnologia simple, no 

automatica, con el propietario de la unidad tomando una activa 

participaci6n en el proceso productive. En terminos 

generales, los criterios mencionados, a los que se podria 

agreqar el valor de las ventas anuales, se utilizan o han sido 

utilizados indistinta o conjuntamente como variables o 

parametros de definici6n en el resta de los paises del area. 

La diferencia mas notaria la constituye usualmente el ntlmera 

de trabajadores cama criteria de definici6n. Bn alqunos casos 

se ha usado menos de 10 trabajadores y en otros casos menos de 

JO trabajadores como criteria para definir el estrato o 

subsector de la pequefta industria. Se estima que menos de 30 

trabajadores puede resultar un criteria aceptable en funci6n 

a la estructura que presenta la industria centroamericana. 

En los ultimas 10 aftos y en gran medida como un resultado de 

las politicas de ajuste macroecon6mico emprendidas con 

intensidad variable en cada pais, se ha registrado un fen6meno 

nuevo cuyo impacto real todavia no se ha investigado bien: La 

proliferaci6n de pequenos negocios de caracter informal, es 

dectr, que no se encuentran oficialmente reconocidos y 

normalmente no hay ninqun tipo de registro estadistica de los 
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mismos. Con base en alqunos estudios sobre este segmento de 

actividad informal, se esti•a que entre el 22 y 25 por ciento 

del empleo informal encuentra ocupaci6n en alq\ln tipo de 

actividad manufacturera y, por lo general, emplean menos de 4 

trabajadores. Estas micro-empresas inforaales han comen~ado 

a tener cierta importancia econ6mica y social, no s6lo como 

medio alternativo de qeneraci6n de empleo, sino tambien en 

terminos econ6micos-productivos, especial•ente en la 

producc~6n de alimentos, vestuario, calzado, muebles y 

reparaciones mecanicas2
• 

La descripci6n de la situaci6n de la pequefta industria de la 

reqi6n se ha basado principalmente en las estadisticas 

oficiales y en estimaciones propias. La mayor parte de las 

cifras que se muestran en los parraf os siquientes sirven para 

expresar ciertas tendencias, mas que informaci6n estadistica 

precisa. 

B. Tendencias 

Se estima que a comienzos de la decada de los 90, operaban en 

el sector i~dustrial en su conjunto aproximadamente 11 mil 

establecimientos manufactureroa en los cinco paises del area. 

2 .Todavia no existe informaci6n cuantitativa suf iciente y 
aceptable de esta nueva realidad surgida de la necesidad de 
supervivencia de vastos sectores sociales de la comunidad 
centroamericana. 
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De este total, se estima que alrededor del 80 por . ciento, 

cerca de 8, 800 unidades producti vas, son empresas de reducidas 

dimensiones, empleando en sus plantas aenos de 30 personas. 

Debe seiialarse que estas firmas operan en el aarco del 

segmento formal de la economia y de alquna manera se 

encuentran registradas para ef ectos estadisticos o de pago de 

impuestos. 

En esta~ unidades de producci6n se estima que encuentran 

ocupaci6n mas de 110 mil personas y generan un valor aqregado 

de aproximadamente 330 millones de d6lares, que representan el 

25 por ciento del empleo industrial total y el 11 por ciento 

del producto industrial, respectivamente. 

A continuaci6n se presenta en el Cuadro No. 1 la evoluci6n de 

los indicadores antes mencionados para la pequena industria y 

en el CUadro No. 2, la tendencia de las variables globales y 

macro-sectoriales de la economia centroamericana, con el fin 

de realizar un breve analisis comparative de las evoluciones. 
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Cuadro No. ! 

lndicadores de la Evoluci6n de la Pequena Industria en 

Centroamerica. 1968 = 100 

Variable 

1. Ntimero de Establecimientos 

2. Personas Empleadas 

3. Valor Agregado (1) 

4. Productividad de la Mano de Obra (1) 

.ll§.B. 

100 

100 

100 

100 

(1) 1968: En D6lares corrientes. 1990: En D6lares de 1980. 

li2Q 

329 

240 

304 

124 

F· ·nte: Publicaci6n de SIECA/72-VII-6/36 e informes de paises con 

elaboraci6n propia. 

Cuadro No. 2 

Indicadores de la Evoluci6n Global y Macrosectorial 

1968 = 100 

Variable l.2il lllQ 

1. Poblaci6n de Centroamerica 100 191 

2. PIB de Centroamerica (1) 100 335 

3. Producto Industrial de C.A. (1) 100 617 

4. Empleo Industrial 100 274 

5. Productividad de mano de obra (1) 100 225 

(1) 1968: En D6lares corrientes. 1990: En D6lares de 1980. 

Fuente: Publicaci6n de SIECA mencionada e informes de paises con 

elaboraci6n propia. 
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De un analisis de los cuadros anteriores, se puede ~preciar 

que la tendencia hist6rica durante el periodo en estudio, 

muestra que el empleo en el sector de la pequena industria se 

increment6 en 140 por ciento, que se compara favorablemente 

con el crecimiento del 91 por ciento registrado por la 

poblaci6n de la region en el mismo lapso. Sin embarqo, el 

indice de productividad de la mano de obra que trabaja en la 

pequena industria, que s6lo se habria incrementado en un 26 

por ciento en el periodo de ref erencia, contras ta 

desfavorablemente con el crecimiento promedio de la 

producti vidad de la mano de obra empleada por el sector 

industrial en Centroamerica que habria aUJRentado en 125 por 

ciento en 1968-90. 

Con respecto a la evoluci6n de la productividad de la mano de 

obra, se puede senalar que las empresas de mayores dimensiones 

alcanzaron un mayor incremento de la productividad, debido a 

que, por un lado, se vieron favorecidas por los incentivos 

f iscales y arancelarios viqentes durante el periodo y por la 

politica macroecon6mica en general y, por otro lado, la 

obtenci6n de mayores niveles de rentabilidad y acumulaci6n, 

les permiti6 disponer de mayores recursos para modernizar sus 

equipos y sistemas de producci6n. 

Sin . embargo, en el largo plazo esta situaci6n gener6 

inef iciencias debido a la subutilizaci6n del equipo productive 
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y a los sobreprecios de los bienes industriales que permiti6 

la protecci6n arancelaria. Los incrementos de productividad 

de la aano de obra no se ref lejaron en incrementos siailares 

en los salaries de los trabajadores eapleados en esos 

establecimientos, lo que impidi6 la creaci6n de un mercado 

interno de cierta significaci6n. 

En el CUadro No. 3 se muestra, a titulo simplemente 

ilustrati vo, la importancia relati va del subsector de la 

pequena industria dentro del sector manufacturero en su 

conjunto, en cuanto al nU.ero de establecimientos, el valor 

agregado generado y la creaci6n de empleo. 

CUadro No. 3 

La Pequena Industria y el Sector Industrial 

en la Regi6n Centroamericana 

sector Industrial 

Pequena Industria 

Resto de la Indus. 

(En Porcentajes} 

Estab. 

100 

72 

28 

llil 

V. Agr. 

100 

20 

80 

Emp. 

100 

28 

72 

li2Q 

Estab. V. Agr. 

100 100 

81 11 

19 89 

Elllp. 

100 

26 

71 

Fuente: Publicaci6n de SIECA/72-VII-6/36 e informes de paises con 

elaboraci6n propia 
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Se puede observar que durante el periodo 1968-90 se habria 

registrado un creciente proceso de concentraci6n de la 

producci6n industrial dentro del sector formal, en empresas de 

mayor taaano que producian seglin el sisteaa de producci6n en 

•asa de tipo periferico y usaban aetodos m4s tecnif icados que 

el proaedio de la industria centroa.ericana. Sin embargo, y 

a pesar de esta relativa mayor concentraci6n de la producci6n 

en empresas de mayor taaaflo, la pequena industria formal 

continu6 absorbiendo mano de obra, estabilizandose en una 

proporci6n cercana al 30 por ciento del total de la mano de 

obra empleada por el sector manufacturero en Centroamerica. 

Se reitera que en estos indicadores, no se considera el fuerte 

aumento que se registr6 en el sector informal de la economia. 

con muy pocas excepciones, el apoyo of icial a la pequena 

industria en los distintos pa!ses centroamericanos, en los 

ultimas 20 anos, fue esporadico acusando una notoria falta de 

continuidad. Al presente, el estrato de la pequefta industria 

enfrenta problemas y dif icultades de variada naturaleza, 

provocando que muchos pequenos empresarios abandonen sus 

actividades y se dediquen a la prestaci6n de servicios 

personales y comerciales. 

La situaci6n de crisis y estancamiento que caracteriza a 

graodes segmentos de la pequena industria centroamericana en 

el presente, s6lo podra resolverse si se formula y se 
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impleaenta una estrategia nacional en cada pais . y un 

planteaaiento estrategico a ni vel reqional, que se sustente en 

un conjunto coordinado de acciones y en la cooperaci6n entre 

los pequeftos propietarios y traba jadores directaaente 

involucrados en el subsector de la pequefla industria en 

Centroaaerica. 

c. Areas frc\blematicas 

No es facil identif icar areas problematicas comunes a todo el 

estrato de la :>equefla industria en la reqi6n centroamericana, 

debido principalmente a las naturales dif erencias nacionales 

y a la propia heterogeneidad que caracteriza a las diversas 

actividades que componen el subsector. En el contexto de lo 

seftalado se detallan areas problematicas comunes que cora 

intensidad variable enfrentan las firmas y ramas de la pequena 

industria en Centroam~rica. 

1. Organizaci6n y Gesti6n Eapresarial 

El subsector de la pequena industria centroamericana se 

encuentra constituido, en alto porcentaje, por unidades 

econ6micas individuales que actuan en el mercado de 

manera aislada e independiente con un qrado de 

orqanizaci6n interna que se caracteriza par su 

simplicidad y una gesti6n de tipo tradicional en que las 
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acciones rutinarias no se ejecutan de acuerdo a una 

estrategia claraaente definida. 

El aislamiento en que desarrollan sus actividades les 

impide a la illllensa aayoria de estas pequefias empresas 

aprovecharse de economias externas y condicionar su 

entorno socio-econ6mico a su favor. Son muy pocas las 

unidades productivas que han sabido adaptarse a las 

exigencias de las nuevas formas de competencia, que 

demanda nuevas formas de organizaci6n del trabajo, 

incluyendo el planeamiento estrategico de las acti vidades 

de las firmas, la cooperaci6n con otras firmas de su rama 

para desarrollar proyectos de interes com'lin, asi como de 

ir logrando una especializaci6n en la producci6n, ya sea 

por familia de productos o por proceso. 

2. Marco !nstitucional e Incentivos 

Ya fue senalado que el estrato de la pequena industria no 

ha sido atendido de manera uniforme, continua y coherente 

en los distintos paises de la regi6n y a nivel de la 

regi6n en su conjunto. Tampoco ha existido un interes 

of icial por ir conf ormando un marco ins ti tucional y 

juridico adecuado en el contexto de los esfuerzos de 

integraci6n econ6mica regional que se han llevado a cabo. 

Las empresas industriales de pequeJ\a escala fueron en 
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gran medida ignoradas en su rol coao elemento rel~vante 

de cohesi6n e inteqraci6n de las econo•ias nacionales de 

los paises centroamericanos. 

Los incentivos fiscales y ~a otro tipo, creados en el 

ambito de las legi5laciones nacionales respectivas para 

f avorecer el desarrollo de la pequena industria, ban sido 

producto de esfuerzos aislados y norlllalmente requieren de 

costosos y largos tramites burocraticos administrativos 

que desalientan a los pequenos empresarios que desean 

acogerse a sus beneficios. Tal es, por ejemplo, el caso 

de la legislaci6n hondurena de f omento a la pequena 

industria que lueqo de 14 anos de vigencia no ha 

susci tado un mayor interes por parte de los pequeftos 

empresarios existentes y de los posibles nuevos 

inversionistas. 

J. Sistemas de Informaci6n 

La informaci6n, sobre el mercado de sus productos, para 

la adquisi6n de materias primas, nuevos disenos, sistemas 

de producci6n o de tecnologia, de que dispone o maneja el 

pequeno empresario en centroamerica para su toma de 

decisiones es, por lo general, muy escasa, inoportuna e 

inadecuada. 
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El individualisao y aisla.iento en que opera el.pequeno 

eapresario en sus relaciones con otras firaas que 

producen bienes siailares, asi como de sus proveedores y 

consuaidores, ha contribuido a agravar esta situaci6n. 

AsiaisllO, debe seftalarse que las asociaciones greaiales 

que agrupan a la pequeila industria carecen, por lo 

general, de recursos tecnicos, hWBanos y f inancieros para 

apoyar a sus aiellbros en este caapo de actividad. 

4. Tecnologia 

Del analisis de las tecnologias utilizadas por la pequefta 

industria, se puede apreciar claraaente que estas no 

responden a las di•ensiones y caracteristicas socio

econ6micas de la pequeila inaustria. Las tecnoloqias 

empleadas son una iaitaci6n y/o adaptaci6n espurea de las 

que se eaplean en eapresas de mayores dimensiones. Lo 

planteado no ha posibilitado lograr flujos productivos 

aceptables, estandarizaci6n y calidad en las pequeflas 

unidades productivas, poniendolas en desventaja con 

relaci6n a las grandes eapresas, en tanto en el paradigaa 

de la producci6n en masa, el desarrollo tecnol6qico se ha 

orientado preferentemente a la gran empresa. 

La pequena empresa para resolver el problema estructural 
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antes senalado debe propiciar nuevas foraas de 

organizacion, donde se privileqie la cooperaci6n entre 

eapresas, con el fin de lograr el flujo productivo, que 

en el aarco tecnol6gico doainante no le es posible si 

opera indi vidualmente. Es conveniente reaarcar, sin 

ellbarqo, que en el presente se vienen realizando 

esf uerzos en algunos paises para desarrollar tecnoloqias 

y aaquinaria que respondan a las di.ensiones y 

caracteristicas de las pequenas unidades productivas. 

5. Acceso al financiamiento 

En general , el f inanciaaiento disponible por parte de las 

entidades financieras p\lblicas y privadas, para el 

subsector de la pequena industria centroaaericana es 

escaso e inadecuado. Las lineas especiales que existen 

en la actualidad, a veces, no son utilizadas plenamente 

por factores tales coao: insuficiencia de gar11ntias, 

escasa publicidad, exceso de tramites y requisitos y la 

lentitud en resolver las solicitudes. 

Algunas entidades de f inanciamiento al subsector ofrecen 

aontos maximos muy bajos, plazas muy cortos y tasas de 

interes elevadas, terminos que son inadecuados cuando se 

trata de f inanciar la construccion de nuevos edificios o 

la compra de equipos productivos. Por otra parte, son 
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practicamente inexistentes _Js proqraaas crediticios que 

ayuden a reestructurar a la pequeiia eapresa y a f inanciar 

grupos organizados de pequeiias f iraas que decidan 

iniciarse en el proceso de especializaci6n flexible. 

6. Infraestructura Fisica y Entorno de Trabajo 

La aayor parte de las unidades rroducti vas en pequeiia 

escala que operan en el area centroamericana lo hacen en 

locales a edif icios inapropiados por su tamaflo y grado de 

deterioro, tambien son inadecuadas las condic_ ones de 

salubridad y coaodidad en que desarrollan sus 

actividades. A esto se sUJDa la falta de instalaciones 

adecuadas para la eliminaci6n de los desperdicios y 

residuos derivados del proceso productivo y de las 

actividades de la eapresa en general. 

Si a las condiciones descritas se adicio~an los bajos 

salarios que prevalecen, por lo general, en este estrato, 

asi como la falta o el incumplimiento de las medidas de 

seguridad industrial, se completa un cuadro que esta 

lejos de ser favorable para el logro de mejor&s niveles 

de productividad laboral y de una cooperaci6n m4s 

estrecha de la f uerza laboral para el mejoramiento de la 

competitividad y ef iciencia. 
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7. Ingenieria. Disefio del Proclucto y eontrol de Calidad 

Muchos pequenos empresarios ignoran la importancia de 

estos factores en el logro de mayores niveles de 

productividad y competitividad. S6lo en algunos casos 

calificados, las pequenas firmas cuentan con una adecuada 

ingenieria del producto, con diseiios innovati vos y 

apropiados a las cambiantes demandas de los mercados; 

tampoco se utilizan sistemas adecuados para el control de 

calidad, desde la recepci6n de la materia prima hasta el 

producto final. SegUri una encuesta efectuada en 1989-90 

en el marco del Programa de Reconversi6n Industrial en 

Centroaaerica, CEPAL-PNUD, se revela que en 54 empresas, 

que contaban con menos de 30 personas empleadas, el 

control de calidad era parcial o def iciente en un 10-15 

por ciento de las empresas y completamente ignorado en el 

resto de ellas. Tambien se pudo advertir que s6lo una 

minoria de los propietarios tienen las ideas apropiadas 

acerca de c6mo organizar el proceso productive de modo 

que se opere de acuerdo a un f lujo ordenado de 

producci6n. 

8. Adiestramiento y capacitaci6n 

Los estudios por paises realizados indican que es muy 

escaso el personal tecnico, administrativo y de planta 
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que desempeiia funciones en pequei\as .unidades 

industriales, que ha tenido alglin tipo de preparaci6n y 

capacitaci6n antes de ser empleado. Es practica comlin 

que el personal que inqresa a la planta reciba su 

entrenamiento en los talleres, mediante orienta~iones 

recibidas de sus propios compaiieros. Es evidente la 

necesidad de capacitar personal tecnico, administrativo 

y operarios, de manera que comiencen su vida laboral con 

los conocimientos te6ricos y practicos minimos requeridos 

y promover un sistema permanente de capacitaci6n en 

empresas a en grupos de ellas. 

9. calidad y Abastecimiento de Materias Primas 

En varias acti vidades de la pequefia industria, 

especialmente en aqu~llas que utilizan materias primas e 

inswaos originados en la regi6n, co:no son las agro

industriales y la industria del cuero, se sufre de la 

baja calidad de las materias primas y de otros materiales 

que se utilizan, asi como de fuertes dificultades para el 

normal abastecimiento de los mismos. 

Estas dif icul tades muchas veces se acrecientan cuando los 

in sumos son supl idos por empresas locales de 91.·an i:amaflo 

que se encuentran verticalmente inteqradas, cvmo es el 

caso de la producci6n de ~ilados o tejidos y qu~ orientan 
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pref erentemente su producci6n a la exportaci6n. T.ambien 

es el caso de las maderas aserradas que no son 

adecuadamente tratadas, asi como del material de empaque 

y envases comprados en los mercados nacionales de los 

paises. 

10. El Acceso a los Mercados Externos 

La realidad concreta ha mostrado que es muy dif icil para 

los pequenos empresarios promover sus productos en el 

exterior y competir en calidad, precios o disenos de los 

mismos. En una primera eta pa, el esfuerzo principal debe 

enfccarse en la consolidaci6n y desarrollo del mercado 

interno de cada pais y de Centroamerica, y en una segunda 

etapa la estrateqia debera focalizarse en la conquista de 

terceros mercados. Sin embargo, es conveniente remarcar 

que lo senalado no puede verse de manera riqida. 

El acceso a los mercados externos no puede lograrse si 

cada pequena industria actua de manera aislada. Con el 

fin de conquistar el mercado de terceros paises, es 

relevante la formaci6n de consorcios y otras formas 

colectivas de organizaci6n de las pequeftas firmas para 

facilitar el acceso a dichos mercados. 
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La diversidad 

establecimientos 
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de productos originados 

industriales que operan en 

en los 

pequena 

escala es un obstaculo para lograr mejores niveles de 

especializaci6n que constituye la base para poder 

alcanzar un flujo c~ntinuo y de esa manera competir con 

exito en los mercados internacionales. 

Una mayor especializaci6n por medio de una mayor coopera

ci6n entre firmas permitira a las firmas individuales no 

s6lo reducir costos unitarios, sino actualizar disenos, 

mejorar su flujo productivo y calidad y alcanzar una 

mayor promoci6n de sus productos de lo que es posible 

lograr trabajando aisladamente como firma individual. 

12. Crisis de los Mercados Internos 

El proceso de ajuste econ6mico estructural que aplican 

con mayor o menor intensidad los dif erentes paises del 

area, tiene consecuencias recesivas y han contribuido a 

que se genere una fuerte caida en el poder adquisitivo de 

grandes masas de poblaci6n centroamericana, las que se 

habian consti tuido en consumidores habi tuales de los 

bienes P-laborados en los pequenos establecimientos 

manufactureros. 
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Las limitaciones seflaladas en cada una de estas. areas 

problematicas af ectan de manera desigual a las distintas 

ramas de la pequefla industria. A fin de completar el 

apretado ancilisis que se ha realizado, en el punto 

siguiente se describe, de una manera tambien resumida, 

algunas de las potencialidades de las pequenas empresas 

industriales en Centroamerica, en algunas ramas 

especif icas que han sido objeto de estudio. 

o. Algunos Seflalamientos sobre el Potencial Productivo de la 

Pequefia Industria 

Existen algunos factores que apropiadamente combinados y 

conjugados de una manera coherente y programada pueden 

contribuir a dinamizar a la pequefia industria de la regi6n. 

El factor mas importante, que contribuira a solucionar los 

problemas que se han descrito es, basicamente, el mejoramiento 

de la organizaci6n industrial y empresarial de las pequefias 

firmas, lo que permitiria: El mejoramiento y las economias en 

el uso del capital de trabajo, la reducci6n de inventarios, 

especialmente de los de productos en proceso y productos 

final~s, la eliminaci6n o reducci6n de productos con defectos, 

de los desperdicios y de los residuos finales. 

S6lq a modo de ejemplos, simplemente ilustrativos, se 

mencionan ciertas areas donde la pequeria industria debidamente 
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organizada presenta ciertos potenciales de desarrollo. 

1. Procesaaiento de Alim'!ntos 

a) En el caso de la industrializaci6n de frutas y 

legwnbres, la pequena industria tiene algunas 

venta jas en acti vidades que no requieren grandes 

volWllenes de inversiones en activos fijos y que 

son, en cierta medida, complementarias a 

actividades desarrolladas por las empresas mas 

grandes. Entre estas actividades se destacan las 

etapas de selecci6n, lavaco, secado, empacado y 

envasado de frutas y legumbres que son de tipo de 

mano de obra intensi va. Para que lo senalado pueda 

desarrollarse en forma coherente se hace necesario 

establecer relaciones de largo plazo entre 

productores y proveedores de materias primas, 

teniendo en cuenta los problemas de abastecimiento 

de las mismas. 

b) En el caso del sub-grupo de grasas y aceites 

vegetales, las empresas pequenas y medianas podrian 

participar en la oferta de aceites comestibles y 

esenciales, partiendo de materias primas diferentes 

de las tradicionales en Centroamerica, como la 

palma af ricana o el algod6n que requieren escalas 
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mayores en las plantas de procesamiento. Entre 

estas materias primas no tradicionales para 

elaborar aceites se mencionan maiz, ajonjoli, 

citronela, marafi6n, cardamomo y otros. 

c) Explotar la posibilidad de producir alimentos de 

origen agroindustrial para exportacion y para el 

mercado interno, en ambientes naturales y 

buc6licos, donde la materia prima se obtenga libre 

de abonos o insecticidas quimicos. Esta comprobado 

que estos productos, logrados en ambientes 

ecol6gicamente preservados, gozan de una demanda 

creciente en importantes mercados consumidores del 

mundo industrializado. Ejemplos de este tipo 

pueden ser cafe beneficiado y tostado, envasado de 

vegetales y otros productos agroindustriales. 

2. Confecciones 

a) En esta rama se trataria de ~xplotar las reservas 

de productividad que existen en la confecci6n, 

haciendo un uso mas racional de la f lexibilidad y 

creatividad de los que trabajan en esta industria, 

asi como en la poca inversi6n que se requiere para 

generar nuevos empleos. 
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En la actualidad se estima que la rama e•plea 24 

mil personas en el ciJDbito formal y probablemente 

otro vo!.waen de empleo semejante en el ambi to 

informal. 

Para rescatar las reservas de productividad antes 

senaladas es fundamental loqrar una mayor 

cooperaci6n entre las pequenas empresas, en el 

marco de una estrategia de especializaci6n 

flexible. Con este sistema sera posible 

incrementar la calidad y cantidad de los productos 

y alcanzar una mayor competitividad interna y 

externa. 

b) Se ha comprobado que en la industria de la 

confecci6n es posible incrementar los niveles de 

productividad de la mano de obra, si la maquinaria 

es mejor calibrada, se utilizan accesorios 

apropiados para agilizar operaciones o, 

simplemente, se aumenta la velocidad en que opera 

el equipo. sin embargo, para lograr beneficios de 

estas modif icaciones sera necesario mejorar la 

organizaci6n interna de las pequenas f irmas, as1 

como romper con su concepci6n individualista 

tradicional. 
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J. Calzado 

a) De modo similar a la pequefta industria de la 

confecci6n, taJllbien en la industria del calzado es 

posible loqrar incrementos de productividad, 

calidad y rentabilidad, por medio de una mayor 

cooperaci6n entre pequenas firaas, promoviendo un 

sistema de producci6n y especializaci6n flexible e 

identif icando servicios tecnicos comunes en areas 

como diseno, control de calidad, informatica y 

mercadeo, lo que ayudara a elevar la ef iciencia 

colectiva de la pequefta industria del calzado. 

b) Dentro del contexto del punto anterior, un factor 

de crecimiento potencial son las habilidades 

manuales, que han desarrollado en alto qrado, 

propietarios y trabajadores de la pequena industria 

del calzado en toda Centroamerica. Se trata de un 

potencial que s6lo podra aprovecharse adecuadamente 

una vez que se inicie el proceso de transf ormaci6n 

y reestructuraci6n y se loqre la remoci6n de 

obstaculos especificos, tales como la falta de 

disenos apropiados, la mala calidad de las hormas y 

materia prima que se utilizan y los problemas de 

comercializaci6n. 
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4. Madera y Huebles 

El desarrollo de esta rama industrial en Centroaiaerica, 

ha dependido tradicionalaente de la existencia de 

recursos boscosos •aderables , el que es re la ti vaiaente 

aayor en Honduras y Nicaragua. Sin ellbargo, se ha 

logrado establecer que el aspecto central en el 

desarrollo de la industria del aueble en particular exige 

el mejoramiento de la ingenieria del producto. 

a) En el caso de los paises con 11ayores recursos de 

madera, se debera reforzar el potencial exportador 

y de susti tuci6n selecti va de muebles de madera, 

que actualmente se importan, por productos de 

origen nacional. Un increaento de la producti vidad 

y ef iciencia colectiva de la industria de la madera 

puede lograrse por medio de la promoci6n de un 

sistema de producci6n flexible, de cooperaci6n 

entre unidades productivas y la organizaci6n de 

servicios colectivos comunes, fundamentalmente para 

desarrollar la ingenier1a del producto, as1 como, 

para el suministro de insumos y el mercadeo de 

productos. 

. b) En el caso de Costa Rica y El Salvador, ser1a 

conveniente analizar el papel que deber4 
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desarrollar esta industria en el larqo pla~o, en 

tanto no disponen de los recursos aaderables en las 

proporciones de los paises antes senalados. 

En el contexto antes aencionado, es de singular 

importancia analizar la posibilidad de realizar un 

proqrallla de desarrollo para esta industria a nivel 

centroaaericano que explote al maxiao las 

co•plementariedades y especializaciones entre los 

paises que disponen de aateria prima adecuada para 

su desarrollo a larqo plazo, con los que no poseen 

esta ventaja potencial. 

5. Industria Metalmecanica 

a) En muchos talleres que operan en el ~rea y que se 

encuentran dedicados a prestar servicios de 

reparaci6n mecanica de autom6viles, modificaci6n de 

maquinarias, etc. existe un parque de Jllciquinas

herramientas relativamente moderno y que raramente 

es uti l i zado en mas de una tercera parte de su 

capacidad real. Este parque de tornos, fresadoras 

o dobladoras, podria utilizarse para producir 

partes y piezas para maquinaria agricola o 

industr~al que actualmente se importan. 
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b) En una priaera etapa dek.eria aprovech~rse el 

potencial de creciaiento que of rece en cada pais la 

demanda interna de bienes de capital de tecnologia 

sencilla para la pt:oducci6n agricola, ganadera o 

forestal (p. e. desgranadoras, picadoras de zacate, 

arados, 110linos de 11artillo) e industrial y luego 

proceder a establecer programas de compleaentaci6n 

y especializaci6n aetalaecanica a nivel de la 

regi6n o entre dos o llcis paises. 

c) Taabien esta pequefla industria puede increaentar 

sus niveles proaedios de productividad y eficiencia 

utilizando us intensaaente las posibilidades de 

cooperaci6n entre f iraas y la adopci6n de sistemas 

de producci6n flexible, a fin de obtener un mayor 

provecho de las capacidades y habilidades 

acwauladas por los pequeflos propietarios y tecnicos 

que trabajan en esta rama de la producci6n 

industrial. 

I I BASES PAM LA FQRMULACION DE UHA ESTBATEGIA DE PESABROLLQ 

IMTEGRADQ PE LA PEOUE8A EKPRESA INDUSTRIAL EN CENTROAMEBICA 

Las dif icui tades producti vas y de gesti6n que enfrentan las 

pequenas. unidades industriales en los diferentes paises de la 

regi6n, como consecuencia principal de la puesta en pr,ctica de los 



-32-

prograaas .acroeconoaicos de ajuste estructural y de la falta de 

cooperacion entre ellas, les han iapedido progresar hacia el logro 

de aayores niveles de eficiencia y productividad. Se estiaa que 

una buena parte de estas pequeiias eapresas podrian desaparecer, con 

el consiguiente costo social, si no se procede a formular e 

i•!ll~ntar, en el corto plazo, planes y prograaas de 

reestructuracion industrial adaptados a las aodalidades exigidas 

por las f orJYs de la nueva coapetencia aundial, bcisicaaente la 

cooperacion entre f irmas y un sisteaa producti vo basado en la 

especializacion flexible. Este sisteaa ha revelado tener exito 

para organizar y proaover el desarrollo en qrupos de pequeiios 

negocios industriales en varias partes del aundo desarrollado 

(centro de Italia, Dinaaarca, zonas de Alemania y la zona del 

Silicon Valley en Estados Unidos) yen el aundo en desarrollo, coao 

es el caso de Chipre, Jamaica, entre otros y, mas recienteaente, 

las primeras experiencias en Honduras. 

superar la problematica de la pequefla industria en el contexto 

indicado, exige la adopcion de una pol1tica para la reconversi6n y 

desarrollo de la pequena industria, la que deberia incluir: a) el 

establecimiento de grandes objetivos del subsectcr, b) el 

planteamiento de una estrategia viable para plasmar esos objetivos 

en una realidad operativa, c) el establecimiento y el seguimiento 

de metas espec1ficas de reconversi6n y desarrollo y d) la 

definiciqn de instrumentos o aedios precisos para alcanzar las 

metas y objetivos que se establezcan. 
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A. £stableciaiento de Qbjetivos Generales 

Las f inalidades u objetivos de largo plazo de la aanufactura 

en pequena escala para la regi6n centroaaericana seran 

definidos de un 110do general y pueden co•prender, a titulo 

•eramente ilustrativo, los siguientes: 

1. Mejora•iento de los niveles de co•petitividad y de 
..... 

productividad en ra.as seleccionadas de la pequeiia 

industria, tanto al nivel regional, como de los paises 

individualmente considerados. 

2. Vigorizar la integraci6n econ6mica regional de los 

respecti vos subsectores nacionales de la pequeiia 

industria, buscando ele•entos de especializaci6n y 

complementariedad entre las t irmas y ramas seleccionadas. 

3. Incrementar el ingreso real percibido por los pequeiios 

propietarios industriales y de mejores salarios y 

condiciones de trabajo de la fuerza laboral empleada. 

4. Promover fonnas de producci6n f lexibles basadas en el 

establecimiento de relaciones inter-empresariales de 

cooperaci6n, asi como de nuevas modalidades de 

organizaci6n interna en las unidades de producci6n. 
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B. Pautas y Planteaaientos Estrateqicos 

En el planteaaiento de una estrategia de reconversi6n y 

desarrollo de largo plazo de la pequena industria del area 

centroaaericana, se deben tener en cuenta tres 

centrales de desarrollo estrategico, los que 

aspectos 

deberan 

articularse adecuadilillente en cuanto a su formulaci6n y 

ejecuci6n en el tieapo. Estos aspectos centrales son: La 

organizaci6n institucional, el fortaleci•iento de firmas y 

grupos de f irmas y el logro de una mayor complementariedad 

regional. 

1. La Organizaci6n Institucional 

Es necesario ir consolidando 7 perfeccionando las 

asociaciones de pequenos empresarios, asi coma 

conformando gremios de ramas especif icas dentro de ~stas 

instituciones y proceder a reestructurar a las entidades 

tanto pUblicas como privadas orientadas al 

fortalecimiento y promoci6n de la pequena industria. 

Los gobiernos de la regi6n deberan asegurar el adecuado 

y ef iciente funcionamiento y operaci6n de una dependencia 

especializada en cada pais, en el caso que esta no 

exista, encargada de recopilar informaci6n estadistica 

del subsector y hacer que la misMa sea de uso uniforme en 
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todos los paises del area. Tambien se encargaria de la 

coordinaci6n y evaluaci6n de los proqramas de asistencia 

tecnica y fin3nciera dirigidos a la pequefta industria, 

tratando que los programas de ayuda sean canalizados 

directamente por medio de las asociaciones de pequeftos 

empresarios que actuarian como entidad de contraparte 

nacional en cada pais. 

2. Fortalecimiento de Firwas y Grypos de Firmas 

Este aspecto medular de la estrategia busca la 

consolidaci6n, reactivaci6n y fortalecimiento de 

empresas, grupos y ramas de la pequefta industria en el 

ambi to nacional o interno de los respecti vos paises, 

ayudando a incrementar sus niveles de competitividad y 

eficiencia. Para lograrlo, el medio e instrumento mas 

importante sera la aplicaci6n de un sistema de producci6n 

flexible a lo interno de las firmas y a la cooperaci6n 

entre empresas, a modo de ir creando subsistemas de 

producci6n que sean mas eficientes que las pequenas 

f irmas que operan aisladamente. 

3. Cgmplementariedad Regional 

Este tercer elemento central de la estrategia para el 

desarrollo de la pequena industria busca alcanzar un 
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mayor qrado de inteqraci6n y ccmplementaci6n entre ramas 

£scogidas de la pequena industria, grupos de empresas o 

firmas individuales a nivel de los paises 

centroamericanos, ya sea entre dos o mas paises o de la 

region en su conjunto. Se considera que una vez 

afianzado un sistema regional de cooperaci6n empresarial, 

sera posible enfrentar con exito la competencia de 

productos importados y obtener exportaciones de cierta 

significaci6n de productos oriqinados en la pequena 

industria, colocados en el mercado mundial. 

c. Ketas Especificas 

El exito de los programas de reestructuraci6n y reconversi6n 

industrial que se ejecuten para adaptarse a las nuevas formas 

de competencia debera comprobarse por medio del monitoreo de 

determinados parametros seleccionados previamente. Entre 

estos parametros, necesarios para evaluar los avances de la 

competitividad y eficiencia, se deberan seleccionar algunos de 

los indicadore~ mencionados en las areas de acci6n del Progra

ma de A~toevaluaci6n desarrollado por ONUDI, en sus programas 

de asistencia tecnica implementados en Jamaica y Honduras. 

Entre los indicadores o parametros, cuyo seguimiento peri6dico 

ayuqara a evaluar mas apropiadamente el exi to de la estretegia 

de especializaci6n flexible que se adoptara, se encuentran: 
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a. Indice de rotaci6n anual del inventario de prod~ctos en 

proceso. 

b. Porcentaje de desperdicios de la materia prima principal. 

c. Tasa de productos terminados con defectos. 

d. Horas/hombre de trabajo productivo directo respecto a 

horas/hombre de trabajo indirecto. 

e. Tiempo promedio necesario para el ajuste y reajuste de 

maquinarias y equipos, a} cambiar de una serie a otra. 

f. Gastos f inancieros como porcenta je del costo uni tario 

total. 

La medici6r. de estos parametros deberia realizarse con base a 

muestras de firmas o grupo organizado de empresas de la 

pequena industria que se integren al sistema de producci6n 

flexible, en el marco de una estrecha cooperaci6n entre las 

firmas. 

o. Mild.i.os e Instrumentos Esenciales 

Par~ inf luenciar sobre el proceso de desarrollo de la pequena 

ind us tr ia, incre:mentando sus ni veles de competi ti vi dad y 
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productividad en el area centroamericana, se requerir& de la 

f ormulaci6n y puesta en practica de programas basados en la 

aplicaci6n del sistema de especializaci6n flexible al interior 

de las firmas, grupos de empresas y ramas seleccionadas. 

Contrariamente a la experiencia hist6rica en la aplicaci6n de 

medios e instrumentos de apoyo al subsector de la pequena 

industria, que reqularmente eran formulados y administrados 

por los gobiernos, en esta politica industrial de nuevo tipo, 

ellos seran discutidos, formulados y ejecutados por los 

actores principales del proceso producti vo: Los pequeflos 

empresarios y trabajadores de las f irmas y las asociaciones de 

empresarios y trabajadores. El enfasis en los medios a 

utilizarse sera puesto en la aplicaci6n de programas de 

asistencia tecnica y financiera en areas tales como: Ayuda 

para la elaboraci6n de planes estrategicos por f irmas o grupo 

de ellas, organizaci6n interna de la producci6n y del trabajo, 

diseflo de procesos y productos, control de calidad a todo 

nivel, cooperaci6n entre firmas, formaci6n de consorcios de 

pequenos industriales y otros programas. 

Se considera que este nuevo enf asis en medios e instrumentos 

mas apropiados para la soluci6n de problemas relativos a la 

producci6n y al mejoramiento ~e su calidad, es mas eficiente 

que. aquellos tridicionales que estaban basados en la 

problematica planteada por la demanda de productos 
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(sustituci6n de importaciones o fomento de exportaciones), o 

por programas crediticios para la adquisici6n de nuevos 

equipos o para incrementar el capital de trabajo. Esto ultimo 

no significa que el apoyo crediticio no sea importante, sino 

que este, por si solo, no es suf iciente para alcanzar el 

desarrollo, mas alln, si se otorga sin un marco de desarrollo 

estrategico, puede af ectar negati vamente el endeudamiento 

externo de los pa!ses. 

III ABEAS DE ACCION PARA UN PRQGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL 

PESARBOLLO DE LA PEOUE8A EKPRESA INDUSTRIAL EN CENTROAMERICA 

A. Areas de Acci6n y Asistencia Tecnica 

A fin de ir solucionando gradualmente las dificultades que 

enfrentan las pequeftas empresas centroamericanas, las que 

fueron expuestas sistematicamente en el Capitulo I, acapite c, 

como areas problematicas, se requiere la formulaci6n y puesta 

en practica de una estrategia de desarrollo de acuerdo a los 

lineamientos senalados en el Capitulo II y la ejecuci6n de un 

Plan de Acci6n sobre las mismas bases, para la reestructura

ci6n y desarrollo de la pequena industria en Centroamerica. 

Para facilitar la formulaci6n y ejecuci6n del Plan de Acc16n 

mencionado se considera de fundamental importancia establecer 

un programa integrado de asistencia y cooperaci6n tecnica que 

responda a la realidad concreta de Centroamerica y se nutra de 
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las experiencias de otros programas de reconversi6n ind~strial 

llevados a cabo por ONUDI y el PNUD. 

De acuerdo a los estudios realizados en cada pais, las areas 

estrategicas en las que se requiere la formulaci6n y ejecuci6n 

de un Plan de Accion para superar las dif icul tades que 

enfrentan los pequenos establecimientos industriales y en las 

que tambien se enfocaria el Programa de Asistencia Tecnica, 

serian las siguientes: 

1. Formulaci6n de una estrategia global de reestructuraci6n 

sectorial y robustecimiento institucional. 

2. Promoci6n y establecimiento de una organizaci6n 

industrial y empresarial que fomente la competitividad y 

proauctividad de la pequena industria. 

3. Oesarrollo de la cooperaci6n y formaci6n de consorcios 

entre pequ.gnas empresas industriales, tanto a nivel 

nacional como regional. 

4. Fortalecimiento de la capacidad en diseno, ingenieria de 

producto, sistemas flexibles de producci6n, control de 

calidad y mantenimiento de equipos productivos. 

5. Promover y facilit~r el acceso a mercados externos. 
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6. Fortalecimiento de los programas de capaci taci6n para 

tecnicos y trabajadores especializados. 

7. Mejoramiento de la calidad de la materia prima utilizada. 

8. Fortalecimiento de las relaciones entre las pequeflas 

industrias y principales proveedores, tanto a nivel 

nacional como regional. 

9. Establecimiento de nuevos sistemas de financiamiento. 

10. Adopci6n de relaciones de nuevo tipo entre los estados 

nacionales, las asociaciones de pequenos industriales y 

los grupos de empresas. 

Se propane que, excepto en las areas de robustecimiento 

institucional y de capacitaci6n, los organismos nacionales de 

contraparte sean las respectivas asociaciones o camaras 

empresariales que agrupan a la pequena empresa industrial, o 

bien las asociaciones gremiales a nivel de rama manufacturera. 

B. Ramas Seleccionadas 

Se propone que, en una primera etapa, debera prestarse mayor 

atenci6n y apoyo tecnico en las areas anteriormente indicadas 

a las siguientes ramas de desarrollo industrial: 
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1. Productos ali-.enticios, incluyendo envasado y 

conservaci6n de frutas y legwabres, procesaaiento de 

leche, procesaaiento de carnes y producci6n de aliaentos 

para aniaales. 

2. Confecci6n de prendas de vestir. 

3. Pabricaci6n de calzado de cuero. 

4. Productos de aadera y 11Uebles. 

s. Productos de la industria metalaecanica. 

La asistencia y cooperaci6n tecnica al sector de la pequena 

industria se propane que conteaple dos niveles de actuaci6n: 

Un primer nivel seria la asistencia tecnica en cada uno de los 

paises individualaente considerados, en las areas y raaas que 

se acuerden. El segundo nivel estaria orientado a fortalecer 

aquell?s acciones que contribuyan a alcanzar una mayor 

cooperaci6n y complementariedad entre ramas y f irmas de la 

pequena industria entre los paises del area centroaaericana. 

IV ASPECTQS OUE SE CONSIDERAlf RELEVAHTES DISCtJ'l'IR Y DILQCIQAR 

DURANTE LA REUlf ION 

Sobre la base de todo lo planteado, se considera importante que en 
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esta reuni6n se aborde, entre otros, los aspectos siguien~es: 

1. La identificaci6n de problemas coaunes que viene enfrentando 

la pequena industria en la regi6n, a nivel general y por raaa 

industrial. 

2. Nuevas foraas de organizaci6n industrial y e11presarial que 

favorecerian el desarrollo de la pequena industria en la 

region. 

3. Marco institucional y politicas a iapulsar para el desarrollo 

coherente de la pequena industria centroaaericana. 

4. Programa de asistencia tecnica integrado que apoyaria el 

esfuerzo de desarrollo de la pequena industria en 

Centroamerica. 


