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PREFACIO 

El presente informe ha sido preparado por la Subdivisi6n de Estudios por Regi6n y de 
Paises de la ONUDI y forma parte de la serie de resultados del proyecto DP/CAM/91/001 
• Asistencia Preparatoria para el Diagn6stico y Propuestas de Acci6n para la Modemi7.aci6n 
Industrial en Centro America•. En el Anexo 1 consta la lista completa de informes del 
proyecto. 

El proyecto, iniciado en 1992, ha sido financiado por el Plan Especial de Cooperaci6n 
F.con6mica para la America Central (PEC) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El cometido principal del proyecto consisti6 en la reafuaci6n de analisis 
sectoriales y subsectoriales como base para la elaboracioo de propuestas de politicas orientadas 
a la modemizaci6n de la industria centroamericana en el mediano plazo. Las principales esferas 
de analisis incluyen: las polfticas comercial, industrial y financiera; la agroindustria; los textiles 
y confecciones; la metalmecanica y el cuero y el calzado. El analisis de campo se efectu6 
durante el periodo abril 1992 - febrero 1993 y los resultados del proyecto fueron presentados 
y discutidos en la subregi6n durante el mes de mayo 1993. Los informes del proyecto 
incorporan la mas reciente infonnaci6n disponible al momento de la realii.aci6n del trabajo de 
campo. 

Se agradece a lo~ representantes de los gobiemos centroamericanos 1 del sector privado, 
de las instituciones nacionales y regionales, al personal nacional e internacional del proyecto y 
al PNUD, todos los cuales contribuyeron al buen ~rmino del proyecto . 

1 COiia Rica, El Salvador, Guatemala, Honduru y Nicara1ua ban 1ido loa paf1e1 comprendide» por el proyecto. 
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I. INTRODUCCION 

Este documento responde a las din:ctrices emanadas del Comi~ de Politicas y 
Proyectos del Plan Especial de Cooperaci6n Econ6mica pa!A Centroamc!rica (PEC), reunido en 
la ciudad de Nueva York, el 25 de septiembre de 1992 . 

De acuerdo con dicha decisi6n, se presentan aquf linearnientos preliminare! de un 
prograrna de cooperaci6n tmiica para la modemiz.aci6n industrial en la regi6n centroamericana 
tendiente a aumentar la competitividad y elevar los niveles de bienestar social. Este documento 
sera sometido a las instancias gubemamentales, a las organiz.aciones del sector privado ya los 
organismos de cooperaci6n, a fin de m:oger sus sugerencias y unificar criterios para el diseiio 
de un programa con el que podrfan colaborar distintas agencias cooperantes. 

El programa incluiria lineas de trabajo en imbitos que se consideran decisivos para 
inducir cambios imponantes en materia de politicas de desarroUo industrial, capacitaci6n 
tecnol6gica y fortalecimiento gerencial y tknico del sector privado. Estas politicas esWi 
llamadas a tener un fuerte impacto sobre la integraci6n del tejido social de los paises de la 
regi6n, atendiendo al objetivo del desarrollo humano, concepto que abarca la dimensi6n 
econ6mica adellW de la social y sirua a las personas, a sus capacidades y bienestar en el centro 
de los procesos de desarrollo. Este eje conceptual fue adoptado por los Presidentes 
Centroamericanos en su compromiso de Tegucigalpa de fine!: de 1991 y se implementa a traves 
de los respectivos planes de acci6n nacional. Asi, se busca coadyuvar a la articulaci6n de 
agentes y estratos sociales de bajos recursos tales como las microempresas y la mano de obra 
no absorbida por las actividades rurales. 

l.os lineamientos bllicos de este programa preliminar son el producto de los hallazgos 
y recomendaciones que hasta el momento resultan de las actividades encaradas por el proyecto 
de asistencia preparatoria ·oiagn6stico y Propuesta de Acci6n para la Modernizaci6n Industrial 
en Centroamerica•, ejecutado por la ONUDI, mediante financiamiento del PNUD, que se han 
venido realizando en el marco del PEC a partir de abril de 1992. 

El amlisis de la ONUDI comprendi6 el examen de la e:·.JUCtura, tendencias y 
desempeiio del sector manufacturero en su conjunto, de los principales subsectores y de algunas 
empresas representativas, teniendo en cuenta el impacto de las polf ticas industriales y de la 
infrclCStructura institucional, incluyendo la relativa al financiamiento. 

ll. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El presen~ documento, que incorpora las observaciones y sugerencias efectuadas a su 
versi6n anterior, comprende lo siguiente: 

(a) Una presentaci6n breve de algunos de los hallazgos rnll significativos alcanzados 
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en los trabajos realii.ados por la ONUDI, que se presentan como debilidades y fortalezas del 
panorama industrial de la regi6n; 

(b) La identifiCACi6n de areas de acci6n de alta prioridad, que pennitirian aprovechar 
d potencial de desarrollo industrial de alcance regional, con impactos relevantes de orden social 
y econ6mico para los paises de la regi6n, dentto de un horimnte de tiempo rawnable; 

(c) Propuesta de un conjunto de orientaciones estratqicas, politicas de desarrollo 
industrial y marco institucional para operacionafu.arlas, asf como acciones concretas de apoyo 
al sector privado congruentes con aquellas politicas. 

Se aclara que las conclusiones y recomendaciones de este documento fueron 
presentadas a consideraci6n de las instancias gubemativas, organismos regionales y entidades 
de cooperaci6n y del sector privado durante el curso de una misi6n que tuvo lugar en mayo 
1993. 

m. EL PANORAMA INDUSTRIAL REGIONAL: DEBILIDADFS Y FORTALEZAS 

De un modo selectivo pueden destacarse los siguientes hallazgos a partir de las 
actividades desarrolladas por el proyecto de asistencia preparatoria: 

A. lmpac:tos y Sescos de la Refonna Macroecon6mica 

Los programas de reforma macroecon6mica implantados por los gobiemos 
centroamericanos durante la segunda mitad de los 1980s para racion.tlii.ar la politica comercial, 
por un lado, y el progreso alcanzado en el uso de instrumentos no selectivos de polftica 
econ6mica, por el otro, ban inducido cambios en los :':>recios relativos de los productos 
comercializados intemacionalmente por la regi6n. Hacia el fin del decenio, estos cambios ya 
habi'an comenzado a expresarse en alteraciones en el contenido factorial de las exportaciones 
industriales. Asf, por ejemplo, se observa un aumento en la participaci6n de la mano de obra 
no calificada en las exportaciones de Guatemala y Costa Rica (especialmente en textiles, 
confecci6n y productos del vidrio). Al mismo tiempo, ha declinado la importancia relativa de 
las exportacio11es centroamericanas a los pai'ses de la OECD en actividades con mayor intensidad 
relativa en el uso de tecnologi'a y de mano de obra calificada. 

La protecci6n efectiva difiere entre sectores. Su nivel y dispersi6n se mantienen 
superiores en la industria manufacturera que en la agricultura y la minerla (el promedio 
ponderado de tasas de protecci6n era de 19 a 20 porciento para Guatemala y Costa Rica) y 
mayor para los bienes de consumo que para los bienes intermedios y de capital. 

Prevalecen wdavfa controles y distorsiones que influyen sobre la asignaci6n de los 
recursos. Se encuentran aun vigentes restricciones c•.aantitativas, benefidos especiales a la 
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exportaci6n y regimenes temporal~ de importaci6n. Bajo estas circunstancias, alin tras la 
racionali7.aci6n del conjunto del regimen comercial, restaria la introducci6n de medidas 
adicionales que faciliten la movilidad de los recursos de una manera consistente con d enfoque 
global de la politica econ6mica (vgr., por via de la desregulaci6n de los mercados financieros 
y la adaptaci6n de los c6digos laborales) . 

Los estudios realizados resaltan la urgencia de poner en marcha un regimen consistente 
de politica comercial e industrial a nivel nacional y regional. 

Seguidamente se proced\! a examinar cuatro esferas de politica estrechamente 
interdependientes que requieren acci6n prioritaria: a saber, (i) la reestructuraci6n industrial 
desde una perspectiva regional, (ii) la capacitaci6n tecnol6gica, (iii) el fortalecimiento del 
sistema empresarial privado y (iv) el financiamiento de la moderni7.3ci6n industrial. 

8. F.scenarios de Reestnicturaci6n lndustriai a Nivel Re&ional 

Durante el decenio pasado comen7.aron a configurarse incipientes patrones de 
distribuci6n de ventajas competitivas inter- e intra-industriales entre los paises centroarnericanos. 
Los resultados de los estudios realizados a nivel sectorial y subsectorial sugieren que, de hecho, 
existe un considerable potencial para desarrollar estructuras competitivas diferenciadas y 
complementarias entre paises, que den lugar a ganancias por especializaci6n, economias de 
escala, sinergids organizacionales y creaci6n de comercio. Ese potencial puede ejemplificarse 
en el ca.so de la agrnindustria, los textiles y la confecci6n, el cuero y el calzado y la 
metalmecinica. En efecto, los estudios subsectoriales respectivos ban permitido dctectar 
oportunidades para lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas de la industria 
centroamericana y de su potencial de especializaci6n y complementaci6n. 

El sector manufacturero centroamericano sc. halla dominado por la industria de 
procesamiento de alimentos, que comprcnde 45 porciento del valor agregado manufacturero, 
comparado con un promedio de alrededor de 20 porciento para America Latina en su conjunto. 
Los porcentajes nacionales oscilan entre 58 porciento (Nicaragua) y 29 porciento (El Salvador), 
ubicandose los rest.antes paises en 53 porciento (Honduras) y 45 porciento (Costa Rica y 
Guatemala). El subsector de proce.wniento de alimentos tambien es el destinatario de mas de 
la mitad de toda la inversi6n extranjera directa. El analisis del subsector revel6 ventajas 
competitivas para la exportaci6n en el caso de una variedad de productos y grupos de productos, 
que incluyen: frutas frescas y procesadas, leche, cames procesadas, aceite de palma y pescado 
(Costa Rica); vegetales congelados y quesos finos (Guatemala); frutas frescas y vegetales (El 
Salvador); frutas frescas, langostinos, aceite de palma y queso {Hoilduras); y came y pescado 
(Nicaragua). Vale apuntar que estos resultados son indicativos y no se prestan a 
generalizaciones o inferencias prescriptivas inmediatas dada la aleatoriedad de la muestra de 
empresas consultadas. 

El analisis del subsector de textiles y confecciones revela ventajas competitivas a nivel 
agregado, donde lidera El Salvador, seguido de Guatemala. En el caso de confecciones, Costa 
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rica muestra las mayores ventajas competitivas, seguida nuevamente por Guatemala. En ambas 
ramas, Nicaragua aparece como el pais menos competitivo, seguido por Honduras. A un nivel 
mas desagregado, el analisis realiz.ado en cuatro de los cinco paises centroamericanos (Nicaragua 
se excluy6 por falta de informaci6n), arroja indicios clams respecto de las ventajas de cada pais 
en distintas ramas de actividad. El Salvador disfruta ventajas competitivas en hilados y en 
productos textiles no destinados a la confecci6n. Los otros tres pafses presentan capacidades 
especificas en sub-mercados particulares, tales como indumentaria masculina y tejida (Costa 
Rica), indumentaria femenina (Guatemala) e indumentaria interior (Honduras). Estos resultados 
sugieren oportunidades de especializ.aci6n y complementaci6n intra-industrial en la regi6n a ser 
exploradas en detalle a los efectos de identificar requerimientos especificos de asistencia t6cnica 
y nichos potenciales para el caso de Nicaragua. 

En el caso del subsector calz.ado, se observan algunas instancias de complementaci6n 
intra-subregional, particularmente bajo 13 forma de intercambio intrafirma, por el cual se 
fabrican algunos componentes (capelladas, suelas o tacones) en un pais, Guatemala por caso, 
para su posterior ensamble en una pianta localiz.ada en otro pais de la subregion, ta.I como El 
Salvador o Costa Rica. 

El subsector metalmecanico ofrece un gran potencial para la incorporaci6n de 
innovaciones tecnol6gicas y se espera que las acciones se focalicen considerando la experiencia 
positiva, si bien incipiente, obtenida en la implementaci6n del esquema de subcontrataci6n. Los 
campos de complementariedad intra-industrial y de especializ.aci6n intraregional potenciales 
incluyen la fundici6n y las actividades de soldadura, donde se verifican perfiles diferenciales de 
competencia tecnica y experiencia industrial, por ejemplo, entre El Salvador y Costa Rica. 
Tambien se ha identificado potencial de complementacion entre empresas metalmecanicas de 
Nicaragua y Honduras. 

Sin duda, el progreso hacia una divisi6n ventajosa del trabajo dentro de la regi6n debe 
ser evaluado teniendo en cuenta al proceso general de integraci6n hemisf erica, particularmente 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (NAFf A). Esto abre 
uno de los principales senderos a explorar. Los temas que requieren urgente atenci6n en este 
contexto se vinculan al impacto actual y potencial del NAFf A sobre desvfos de inversiones y 
comercio a expensas de la regi6n, y a las oportunidades de complementaci6n y de cooperaci6n 
intrarregional entre empresas con vistas al aprovechamiento expedito del acceso al mercado 
ampliado. 

C. La Capacitaci6n Iecnol6eica 

A pesar de que las actividades manufactureras tradicionales como la agroindustria, los 
textiles y la confecci6n, el cuero y el calzado y la metalmecanica detentan una abrumadora 
participaci6n en el total de la producci6n industrial de la region, no pueden dejar de destacarse 
los progresos alcanzados en actividades intensivas en insumos cientifico-tecnol6gicos. Las 
tecnologlas genericas avanz.adas presentan un extraordinario potencial para incrementar la 
competitividad del conjunto del espectro productivo en cl mediano plazo. En el campo de la 
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investigaci6n y desarrollo (ID) en biotecnologia, por ejemplo, el estado del ane en 
Centroamerica se halla en algunas instancias muy cerca de la frontera del conocimiento a nivel 
intemacional. La regi6n cuenta con al menos cinco instalaciones de PCR (cadenas de reacci6n 
de polimerasas). El elevado costo de actividades de ID de nivel sofisticado como las que se 
vienen encarando sugiere posibles esquemas de divisi6n del trabajo estrechamente conectados 
con su aprovechamiento industrial a escala regional, incluso por pane ~ actividades 
manufactureras tradicionales. 

Uno de los mayores desafios que confronta la regi6n consiste en el desarrollo y 
aprovechamiento de su capacidad tecnol6gica para sustentar mejoras de competitividad. Ni aun 
el mejor conjunto de politicas macroeconomicas podria garantizar el surgimiento de estructuras 
eficientes de mercado en economias con una larga historia de regulaci6n y proteccion. Ei 
desarrollo de tales estructuras requiere la promoci6n del desarrollo de idoneidades, capacidades, 
instituciones e incentivos especificamente destinados a estimular la incorporacicSn, adaptaci6n y 
difusion de tecnologia. 

En un mundo con ritmos desiguales de avance innovativo, donde la tecnologia no fluye 
gratuitamente entre firmas y paises, el esfuerzo tecnol6gico es un ingrediente indispensable de 
la actividad productiva y la capacitacion tecnol6gica es un sustento clave de la competitividad. 
Dado el car.icter tacito de gran parte del conocimiento tecnol6gico y la intrinseca diferenciaci6n 
de sus aplicaciones especificas, su uso productivo y, con mayor raz6n aun, su desarrollo, 
demanda inversiones. En la medida que los beneficios subsiguientes no sean plenamente 
apropiables o que las inversioncs minimas sean muy elevadas, las empresas invertiran menos en 
desarroilo tecnol6gico de lo que es socialmente deseable. 

Las innovaciones menores son una de las claves del crecimiento de la productividad 
manufacturera. Sin embargo, las mejoras de la productividad y del desempefio exportador en 
el largo plcao imponen dos condiciones adicionales. Primero, esas innovaciones deben ser 
continuamente valorizadas por via de la actualiz.aci6n tecnol6gica, asistida por el reservorio de 
conocimientos t.ecnicos genericos acumulado en el sector cientifico/tecnico/educativo y en el 
propio sistema empresario. En segundo lugar, deben verse exentas de sesgos impuestos por 
distorciones estructurales o las originadas en el propio sistema de incentivos. 

Aun en un marco de politicas que asegurcn la estabilidad macroecon6mica y faciliten 
el eficiente funcionamiento de los mercados, el sistema de incentivos y el encuadre institucional 
pueden inducir el desarrollo y uso de capacidades e idoneidades que no necesariamente nutren 
ganancias en eficiencia dinamica. Dado que el impacto del esfuerzo tecnol6gico es raramente 
neutral, ello puede resultar en una asignaci6n de recursos ineficiente (vgr. cuando se invierte 
mucho esfuerro de ingenieria en alargar la vida util de equipo obsoleto debido al bajo costo 
relativo del personal calificado frente el costo del capital, en adaptar plantas industriales a 
escalas antiecon6micas, en autoabastecerse de servicios tecnicos a costo del desarrollo de redes 
de subcontratistas especializados o en establecer mezclas de productos e insumos no 
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competitivos). 2 

Procurar eficiencia en los mercados de activos, insumos y servicios tecnol6gicos 
cuando dicho mercados, o bien atin no existen en la practica, o bien se encuentran plagados de 
imperfecciones, seria un ejercicio fatuo. Por medio de la generaci6n de idoneidades y 
capacidades es poS1ble cerrar la brecha entre ineficaces politicas centradas en la oferta y 
riesgosas politicas basadas en la demanda. La sustentabilidad competitiva de la capacidad 
tecnol6gica puede tan s61o confrontar el test del mercado una vez que haya sido creada, no 
antes. La generaci6n de capacidad tecnol6gica pre-competitiva asistida por los gobiemos es ya 
un lugar comtin en los paises industriales (vgr., SEMATECH y el Programa de Tecnologfa 
Avanzada del NIST-National Institute for Standards and Technology de los &tados Unidos, los 
programas FSPRIT y BRITE de la Comunidad Europea y el prograrna VLSI del Jap6n). 

El funcionamiento de la infraestructura cientifica y tecnol6gica debe adaptarse a las 
nuevas condiciones planteadas por la competencia intemacional y los programas de desregulaci6n 
y liberali7.aci6n en marcha. Fn este sentido, la experiencia intemacional prove un rico marco 
de referenda a ser tenido en cuenta al evaluar la estructura, dotaci6n de recursos humanos, 
normas operativas y orientaci6n est:ratqica de la red de cntidades de desarrollo tecnol6gico 
industrial, sistemas de normas y estmidares y esquemas de cooperacion inter-empresarial, de 
manera que se adapten agil y eficazmente a las politicas de promocion de la competitividad 
industrial en curso. 

Obviamente, no es posible tener una vision clara del papel de la infraestructura 
cientifica y tecnologica sin una percepci6n precisa de los requerimientos especfficos de las 
empresas industriales (particularmente las p~ueiias y medianas). La politica tecnol6gica no 
puede limitarse a los servicio~ tknicos. Deben considerarse simultmieamente otros insumos 
complementarios que hacen a la promoci6n del desarrollo empre.wial y su capacidad de 
interlocuci6n t.6::nica y gerenciarniento tecnol6gico, instrumentos apropiados de financiamiento 
industrial y la provisi6n de orientaciones consistentes de polftica econ6mica. 

D. El Fortalecimiento del Sistema Empresarial Privado 

El fortalecimiento de la capacidad gerencial y t.6::nica del empresariado 
centroamericano no debe visualizarse como una acci6n exclusivamente a escala de empresas 
individuales. Uno de los mayores desafios del desarrollo industrial de la region consiste en la 
articulacion de las unidades empresaria~ por medio de la estructuracion de redes de 
subcontratacion y de cooperacion en campos de interes generico quc articulen empresas grandes, 
pequciias y microcmpresas en un verdadero sistema empresarial. Tales redes permitirfan 

2 No 1iempre la mala uignaci6o de recurlOI al desarrollo teco6lcgico responde a diawraiooea en el 1iatema 
de ioceotivot. El cuo de IBM ofrece ~n eloc:uente ejemp;o al reapecto. No obstante tu potici6n dominance en el 
merc:ado mundial y loa SS.000 millone• de d61aru que ero&6 en ID durance el 111timo decenio, IBM 1e ha maotenido a 
la zap de IWI competidorea en el ritmo de iotroducci6o de ouevoa productoa y, como coosecueocia, coofrooca boy uoa 
cri1i1 de proporcionet mayore1. 
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desverticaliz.ar grandes empresas hoy fonadas a la autosuficiencia en una serie de servicios y 
provisiones especificos (repar.icicSn, mantenimiento, diseiio de proyecto, servicios de software, 
etc) e integrar a la economia de mercado actividades hoy artesanales o cuasi-artesanales y fuena 
laboral marginaliz.adas, permitiendo asi ganancias en eficiencia por d!visicSn del trabajo, 
especializ.acicSn y valorizacicSn de las calificaciones de la mano de obra. 

A..demas del fortalecimiento del sistema empresarial, la asistencia a la capacitacicSn 
gerencial y t6:nica a nivel de empresas individuates y de grupos de empresas en los subsectores 
con mayor potencial competitivo reviste una importancia critica. El sector rnanufacturero 
presenta una amplia gama de requerimientos de asistencia tecni.ca que abarca el suministto y 
cali~ de las materias primas e insumos; acceso y adaptacion de tecnologia; desarrollo de 
procesos y productos; equiparniento; diseiio de planta; gerencia y desarrollo de recursos 
humanos y redes de subcontratacion, distribucion y comercializacicSn. Dada la magnitud de los 
problemas que deben ser tratados, los esfuerzos deberian concentrarse en el aprovechamiento 
de las oportunidades detectadas con vistas a alcanz.ar masa critica y aumentar los niveles de 
especializ.aci6n y complementariedad. En este sentido, convendri~ identificar sub-si~temas de 
empresas correspondientes a ramas y/o productos seleccionados que se constituyan en puntos 
focales para las acciones a nivel de planta. 

Debera brindarse atenci6n prioritaria y urgente al sector de los pequeiios y 
microempresarios, sobre todo ter.iendo presente que no s6lo estan enfrentando los efectos de las 
medidas de ajuste sino, ademas, los que se derivan de la puesta en marcha del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte. 

E. Financiamiento de la Modemizaci6n Industrial 

Aun cuando puedan identificarse buenos proyectos industriales, sin duda e~tos no 
prosperanin si no se ponen en marcha y operan mecanism"s de financiamiento eficaces. Del 
cese de las funciones tradicionales de los bancos de desarrollo resulta la necesidad de introducir 
nuevas herramientas e instrumentos financieros que coadyuven a superar las deficiencias 
observadas en la operaci6n de los sistemas de financiamiento destinado a la modemizaci6n 
industrial. Entre estas ::leficiencias se incluyen la percepci6n del sistema bancario por parte de 
algunos industriales como un club de inversionistas que s6lo apoya a empresas vinculadas y la 
inaccesibilidad del credito institucional por parte de las micro y pequeiias empresas. 

En particular, deberia focali:zarse el financiamiento del desarrollo exportador. Nose 
hace referencia aquf al enfoque tradicional dirigido a subsanar problemas de balance de pagos 
por medio de la generaci6n de divisas. Se trata, mas bien, de la promocicSn de mejores patrones 
de eficiencia productiva, por medio del apoyo a condiciones que faciliten la sustentabilidad del 
desempeiio exportador en el largo plazo, esto es, la actualizacicSn tecnolcSgica, la racionalizacicSn 
productiva, la modemizacicSn del equipamiento, el alcance de escalas eficientes, la 
especialii.acicSn y la respuesta flexible a necesidades cambiantes de mercado por medio del 
desarrollo de la capacidad innovativa, de diseiio, de ingenierla y de distribuci6n y mercadeo. 



La efectiva puesta en marcha de un esquema comu el apuntado requiere la resoluci6n 
de cierto£ problemas especificos tales como los atinentes a la distribuci6n de los riesgos, los 
mecanismos de garantia y los criterios de e1egibilidad. El objetivo fundamental es establecer un 
sistema de financiamiento que atienda la demanda de un mercado regido por normas de 
rentabilidad, eficiencia y productividad, que induzca la emulaci6n por efecto demostraci6n a 
partir de los proyectos exitosos, que promueva el desarrollo del mercado de capitales y la 
participaci6n activa de agentes financieros no tradicionales y que apunte hacia el financiamiento 
integral y de largo plazo de proyectos internacionalmente competitivos. 

IV. CAMPOS DE ACCI6N HA CIA LA MODERNIZACI6N INDUSTRIAL 
EN CENTROAMERICA EN EL CONTEXTO DE LA 

INTEGRACI6N HEMISFERICA 

Sohre la base de la discusi6n previa, se consideran seguidamente cuatro dimensiones 
complementarias y vitales de la problematica de la modemii.aci6n industrial de la subregion y 
se sugieren respectivas vias de acci6n. Elias son: (i) la inserci6n intemacional de la industria; 
(ii) el desarroUo de la capacidad tecnol6gica; (iii) el fortalecimiento y movilii.aci6n de la 
capacidad innovativa del sistema empresarial privado; y (iv) el financiamiento de la 
modemii.aci6n industrial con especial enfasis sobre el desarrollo exportador. Se trata de cuatro 
m6dulos estrechamente interdependientes del programa de acci6n propuesto. 

A. Inserci6n Internacional de la Industria Centroamericana; 
Competitivi<lad y Articulaci6n Productiva 

La polf tica de modemii.aci6n industrial de ia region debe hacer frente a los riesgos y 
oportunidades que emanan tanto del propio proceso de integraci6n econ6mica reciproca como 
de las que resultan del contexto de integraci6n hemisferica, en particular, de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (NAFf A). 

El principal esfuerzo deberia dirigirse a crear condiciones que eleven la flexibilidad 
estructural del sistema econ6mico para asignar recursos y, asi, facilitar un desempeiio 
competitivo sustentable. Esto exige depositar especial enfasis sobre las interfases entre las 
polfticas industriales y las comerciales, los regimenes de incentivos y la movilidad de los 
recursos (esto ultimo a traves del financiamiento, la asistencia a la capacitaci6n de la mano de 
obra y la erradicaci6n de practicas que re.ducen la competencia). 

La recuperaci6n de tasas de crecimiento sostenid\> en Centroamerica esta estrechamente 
relacio.1ada con el crecimiento de las exportaciones. En particular, la expansion del comercio 
intra-centroamericano y con el resto de America Latina, deberia contribuir a minimiz.ar el 
impacto de Jos desvios de comercio que pue.dan originarse en los convenios que cstablezcan otros 
pafses, especialmente los Estados Unidos, el mayor importador de productos de proce.dencia 
centroamericana. 
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El programa de rooucci6n de aranceles en curso apunta a un piso arancelario extemo 
comun del 5 porciento y un techo del 20 porciento para 1995. lo cual deberia inducir una mejora 
en la eficiencia del sistema productivo y el comercio intrarregional. De hecho, los aranceles han 
jugado un papel clave en el pasado en la determinacion de lcs precios locales. 

Para alcanzar una mayor neutralidad en la aplicaci6n de los incentivos complementarios 
a los instrumentos ue politica romercial, deberan evaluarse altemativas especificas y 
recomendarse solamente aquellas que aseguren la armonizacion de las polfticas industrial y 
comercial. 

Entre los requerimientos de asistencta tecnica para cubrir los aspectos apuntados, se 
preven: 

(a) El seg01m1ento de las tendencias y politicas industriales, comerciales y 
financieras y de su congruencia reciproca a Ia luz del cumplimiento del cronograma del proceso 
de integracion; 

(b) La provision de asesoramiento apropiado sobre politicas; 

( c) La cooperaci6n para la implementaci6n de mecanismos orientados al apoyo de 
proyectos de competitividad industrial para empresas nuevas y establecidas, en particular, para 
proyectos de alcance regional; y 

(d) La capacitacion y adiestramiento de tomadores de decisiones y actores clave en 
la adopci6n de iniciativas de integraci6n economica. 

Las principales actividades a ponerse en marcha serian: 

(a) La identificaci6n de esferas potenciales de cooperaci6n comerciai .. tecnol6gica 
e industrial entre Centroame:rica y los paises miembros del NAFI' A, con vistas a una mayor 
especializaci6n y complementariedad intra-regional y respecto de los socios comerciales 
extraregionales; 

(b) La identificaci6n y desarrollo de proyectos de apoyo a la cooperaci6n comercial 
y financiera entre Centroamerica y los paises del NAFI' A en el contexto de las negociaciones 
que se realicen dentro de este Tratado; 

(c) El diseiio e implementaci6n de mecanismos para apoyar la cooperaci6n entre 
empresas centroamericanas y las de los paises del NAFI'A; 

(d) La provision de apoyo tecnico y asesoria a las instituciones regionales y 
nadonales involucradas en la formulaci6n e implementaci6n de las polfticas industrial, financiera 
y comercial; 



10 

(e) El auspicio de foros de concertaci6n sobre aspectos tales como la interfase entre 
las polfticas industrial y comercial, el financiamiento de la modemi7.aci6n industrial, y la 
promoci6n y el desarrollo del sistema empresarial; 

(f) La realii.aci6n de actividades de capacitaci6n y adiestramiento sobre 
modemizaci6n industrial en el contexto de la integraci6n hemisferica; 

(g) El seguimiento del proceso de moderni7.aci6n industrial y, especialmente, de 
los avances en la especializaci6n productiva intrarregional. 

B. I>esarrollo de la Clpacidad Tecnol6&ica Re&ional 

La infraestructura tecnol6gica establecida durante la etapa de sustituci6n de 
importaciones fue modelada de acuerdo con un paradigma por el coal: (i) las empresas servian 
mercados cautivos y disfrutaban de ganancias seguras; (ii) los elevados llWgenes alcam.ados 
les permitian operar con tecnologias atrasadas y bajos niveles de eficiencia; (iii) la demanda de 
servicios tecnol6gicos era minima, teniendo escasa relaci6n con una busqueda dirigida a 
incrementar ganancias en base a mejoras de eficiencia y la competitividad; (iv) la definici6n de 
las agendas de actividad, los programas de desarrollo de capacidades y las modalidades de 
operaci6n de los institutos de tecnologfa industrial quedaron por tanto en gran medida librados 
a su propia iniciativa; y (v) el esfuerzo tecnol6gico no fue una piez.a importante de la estrategia 
empresarial. 

Dicho paradigma ha sido desbordado por los carnbios impuestos por la puesta en 
marcha de los programas vigentes de desregulaci6n y liberalii.aci6n econ6mica bajo condiciones 
de acentuada rivalidad competitiva en el mercado mundial. Resulta entonces urgente reevaluar 
el papel de la capacitacion tecnologica de las empresas, de las entidades de tecnologfa industrial 
y de los sistemas de normas y estandares bajo las nuevas condiciones. Corresponde extraer 
pleno provecho de la rica experiencia intemacional acumulada durante le pasada decada en esta 
esfera. 

El nuevo paradigma relativo al papel de las entidades de desarrollo tecnologico y su 
interaccion con el desarrollo de capacidades e idoneidades tecnologicas a nivel de empresa, por 
un lado y con los sistemas de normas y estandares, por el otro, dcscansa sobre conceptos buicos 
orientados a la accion en el marco de mercados desregulados. Entre estos conceptos deben 
destacarse: 

(a) 
genericas; 

El desarrollo de la cooperacion entre empresas en el ~bito de las tecnologf as 

(b) La puesta en marcha de centros de productividad y de demostracion, dirigidos 
especfficarnente a eliminar obstaculos y facilitar la difusi6n interna de tecno!ogfa; 

(c) El establecimiento de mecanismos de retroalimentacion mediante los cuales las 
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vinculaciones entre las empresas y los institutos tecnol6gicos, por un lado, y entre los mismos 
institutos, por el otro, no revistan un canicter rutinario o emitico, sino que se dirijan 
sistematicamente a la acumulaci6n de capacidad ~ica en esferas especificas; 

(d) La adopci6n de criterios focalizados orientados a que las actividades que 
requieren un esfuerzo promocional sean debidamente distinguidas de aquellas otras que puedan 
ser manejadas a traves de los mecanismos del mercado, teniendo presente que la promoci6n debe 
limitarse en el tiempo a los requerimientos de desarrollo competitivo de las empresas; 

(e) La creaci6n de una capacidad efectiva de interlocuci6n y gerenciamiento 
tecnol6gicos en el seno de las empresas y de mecanismos puente entre estas, los institutos de 
tecnologia industrial y los establecimientos de investigaci6n y desarrollo, incluyendo el 
financiamiento de actividades innovativas pioneras y de aquellas que faciliten la difusi6n de 
tecnologfa y la reducci6n de las dispersiones intraindustriales de eficiencia. 

De acuerdo con las consif\eraciones precedentes, se propone: (i) identificar nuevos 
mecanismos operativos e institucionales (promocionales, financieros, asistenciales) dirigidos a 
facilitar el desarrollo de capacidad tecnol6gica en el sistema empresario, con enfasis sobre la 
incorporaci6n y difusi6n de tecnologfa y la actividad innovativa sistematica; y (ii) el apoyo al 
proceso de transformaci6n y fortalecimiento de los institutos tecnol6gicos existentes en la 
subregi6n a los efectos de conformar una red efectiva como elemento clave de la estrategia 
dirigida a elevar los estandares de competitividad de la industria centroamericana. Debera 
ponerse suficiente atenci6n sobre la introducci6n y difusi6n de metodos modemos de gerencia 
y producci6n y, en particular, el tema de las normas y los estandares, con enfasis sobre los 
mecanismos de verificaci6n y certificaci6n, los cuales ban devenido factores criticos para el 
acceso a mercados internacionales. 

Deberia asimismo realizarse: 

(a) Una evaluaci6n de las orientaciones explfcitas e implicitas de politica 
tecnol6gica y de su articulaci6n con el regimen de incentivos con vistas a fonnular una propuesta 
con orientaciones precisas para lograr su recfproca congruencia e identificar campos prioritarios 
para la promoci6n de la adquisici6n, desarrollo y difusi6n de tecnologias genericas y sus 
respectivos mecanismos de accion; 

(b) La identificaci6n de campos especificos de cooperaci6n potencial entre empresas 
en tecnologlas genericas y los mecanismos apropiados que faciliten la realiuci6n de ese 
potencial; 

(c) Una revisi6n de las capacidades, objctivos y orientaci6n estrategica de la red 
de institutos tecno16gicos que existen en la regi6n y sus patrones de interacci6n con el sistema 
empresario; 

(d) La preparaci6n de una propuesta para afianzar el proceso de modemiuci6n del 
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sistema regional de institutos tecnol6gicos con vistas a: 

• Ajustar sus planes estratqicos para hacerlos congruentes con la realidad 
econcSmica de la region, adoptando como prioridad sustantiva el mejoramiento 
de la competitividad de la industria; 

• lntroducir criterios y modalidades organi7.acionales y operaciooales que 
coadyuven eficazmente a la consecuci6n de los objetivos estratqicos revisados; 

• Establecer mecanismos apropiados para canali7.ar los flujos de asistencia 
recnica, capacitaci6n e informaci6n. 

lo anterior requeriria el desarrollo de las siguientes actividades: 

(a) Una encuesta dirigida a las empresas industriales orientada a determinar las 
capacidades y necesidades tecnol6gicas corrientes y previsibles de la industria centroamericana; 

(b) La evaluaci6n de la estructura de las instituciones tecnol6gicas de la subregi6n, 
asi como de sus capacidades y modalidades operativas, desde las perspectiva de las necesidades 
de la industria centroamericana; 

(c) La formulaci6n de una propuesta orientada a generar un sistema tecnologico 
regional eficaz dirigido a apuntalar las necesidades de la industria centroamericana y apelando 
a la mejor experiencia intemacional disponible. Dicho sistema deberla proveer eficazmente 
externalidades y servicios de apoyo especificos que sean requeridos por las empresas industriales 
de la regi6n. 

Este m6dulo de trabajo es complementario de, y debera ser articulado con, la acciO., 
del Banco Inter··Americano de Desarrollo relativa a la interfase ciencia/tecnologia. 

C. Fortalecimjento del SiUema Empmarial Centroamericau 

Los estudios realizados en los subsectores de manufactura de alimentos, textiles y 
confecci6n, cuero y calzado y metalrnecanica ban permitido detectar oportunidades para lograr 
un mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas de la industria centroamericana y de su 
potencial de especializacion y complementaci6n. Estas oportunidades constituyen la base, tanto 
para definir requerimientos de asistencia tecnica a nivel especffico de empresa, como para 
diseiiar e.~uema.s de cooperaci6n interempresarful. 

Los niveles de apoyo tecnico para cl sector manufacturero cubren un amplio espectro, 
incluyendo: ofcrta y calidad de las materias primas; adquisici6n, desarrollo y adaptaci6n de 
tecnologfa de proccsos y productos; organizaci6n de la producci6n y del trabajo; identificaci6n 
de perfilcs requeridos de calificacioncs y formas de adicstramiento y capacitaci6n; gerencia y 
desarrollo de recursos humanos; ascguramicnto de la calidad y calidad total; y redes de 

.. 
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abastecimiento, distribuci6n y comerciali.zaci6n. 

Dada la heterogeneidad del espectro empresarial de la regi6n en cuanto a tarnaiio, 
estructura de costos y capacidades adquiridas, se identifica un rico potencial de mejora de los 
niveles de competitividad por via del aprovechamiento de las oponunidades de 
complementariedad que induzca aumentos sostenidos en los niveles de intercambio inter- e 
intra-industrial dentro de la subregi6n y hacia fuera de ella. 

Respecto de la competitividad para la exponaci6n, si bien la escala de planta constituye 
con frecuencia un determinante decisivo, la introducci6n de mejoras en la organi7.3ci6n de la 
producci6n, el disefio y desarrollo de productos, el gerenciamiento de la calidad y el ~ 
tecnol6gico son tambien, a juicio de los propios empresarios, prioridades de politica a los efectos 
de estrechar la brecha con el estado del arte intemacional. 

Uno de las herramientas recomendables a estos efectos consiste en el desarrollo de 
nticleos tknico-empresariales especializ.ados para la promoci6n y aprovechamiento de ventajas 
a nivel regional identificadas en cada pafs. A nivel de la subregi6n en su conjunto, cada nocleo 
serviria como punto focal para el desarrollo de la capacidad empresarial con 1~ directa 
participaci6n de las empresas mas diIWnicas. Estas actuarian como receptoras/procesadoras de 
infonnaci6n asi como proveedoras de servicios a las denWi empresas de la regi6n. Asf, por via 
de ejemplo y con caricter piloto, para el caso de la industria alimenticia podrian considerarse 
los siguientes puntos focales nacionales: 

Com Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduns 
Niangua 

productos lecheros 
f natas f rescas y procesadas 
vegetales procesados 
fmtas frescas o aceite de palma 
carnes 

Similar serfa el criterio a seguirse en los demts subsectores de la industria, con base 
en la distribuci6n de capacidades competitivas dentro de la subregi6n y consiguientes prioridades 
a nivel nacional. 

Una de las condiciones necesarias para tender al establecimiento de un cierto patr6n 
de especializaci6n intraregional por medio de la racionalizaci6n de la planta productiva y el 
aprovechamiento de economfas latentes de cscala es el fortalecimiento del dmlogo de pollticas 
cntre los distintos paises con vistas al desarrollo de enfoques congruentes de IUStrUCturaci6n 
industrial. 

Se partirla de la identificaci6n de fortalezas y debilidades especfficas en cada subsector. 
As{, por ejemplo, en el caso del cuero y el call.ado, las debilidades principales se refieren a la 
calidad de las materias primas (cueros crudos y procesados) y el elcvado nivel de los 
desperdicios; la insuficientc capacitaci6n de gerentes de planta y del personal en t«nicas 
dirigidas a elevar la productividad del cquipamicnto y el rendimiento laboral y de los insumos 
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fisicos; ~ · la poca capacidad de aprovechamiento de las oportunidades que presenta el rnercado 
regional, tanro en lo que se refiere a las materias primas como a productos intermedios y 
tenninados. 

Se propone, por tanto, desarrollar actividades de apoyo atinentes a problemas 
especificos de las empresas. Los de o~ mas generico serian abordados en estrecha 
articulaci6n con las acciones dirigidas al desarrollo de la capacidad tecnol6gica. Los 
beneficiarios de la asistencia ttcnica serian fundamentalmente empresas y grupos de empresarios 
sensibles a la necesidad de enlistar esfuerzos focaliz.ados y organi7.ados para procurar mejoras 
sustanciales en su competitividad intemacional. 

Deberia depositarse especial enfasis sobre aquellas iniciativas y lineas de acci6n que 
se vislumbren como mas promisorias para el desarrollo de redes de subcontrataci6n, que 
estimulen la especialiucion y la articulaci6n de pequeiias y medianas empresas de servicios 
productivos, incluyendo la provisicSn de apoyo y asistencia para la capacitaci6n de microempresas 
y el entrenamiento y reentrenamiento de la mano de obra requerida por los subcontratistas. 

La asistencia prevista incluiria: 

(a) Demostraci6n de ttcnicas de organi7.aei6n de las compras, el gerenciamiento 
de la produccion (incluyendo la especiali7.aCi6n flexible), la organi7.aCi6n del trabajo, el 
aseguramiento de la calidad, el adiestramiento de la mano de obra, el marketing y la 
exportaci6n; 

(b) Programas y seminarios de capacitaci6n en grupo, sobre aspectos tales como 
la gesti6n de la calidad total y mecanismos de cooperaci6n interempresarial dirigidos al 
desarrollo de capacidad tecnol6gica; 

(c) La promoci6n de esquemas de especializaci6n y cooperaci6n intrarregionales, 
tales como las bolsas subcontrataci6n, los sistemas de informaci6n interactivos y las ferias 
comerciales; 

(d) La identificaci6n de empresas individuales que podrfan beneficiarse de 
programas especificos de reestructuraci6n/rehabilitaci6n; 

(e) El establecimiento de nucleos especialii.ados para !a promoci6n regional de 
practicas gerenciales avanzadas en ramas seleccionadas de la industria; 

(t) En relad6n al sector de los pequeiias y microempresas, debera contemplarse 
la prestacion de asistencia tknica dirigida al mejoramiento de la organi7.aei6n de su producci6n 
y comerciali7.aei6n; el apoyo a la elaboracion de proyectos conjuntos para facilitarles el acceso 
al cr&lito; los programas especfficos de capacitacion; y el apoyo a la valori7.aei6n y difusi6n 
de experiencias exitosas tales como el programa PASI en Honduras y los trabajos rea.lii.ados por 
el proyecto regional RLA/N0/91-0IT PRO-MICRO. 
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Las principales actividades de asistencia tecnica que deberian emprenderse incluyen: 

(a) La identificaci6n de empresas de contraparte y negociacion de los tenninus de 
su participaci6n, incluyendo costos compartidos; 

(b) El diseiio e implementaci6n de tareas a nivel de planta y empresa para 
diferentes grupos de empresas; 

(c) La diseminaci6n de t6:nicas y experiencias a travb de seminarios y de 
capacitaci6n en talleres a nivel de empresa; 

(d) La identificaci6n y promoci6n de mecanismos de cooperaci6n para subsectores 
y grupos de productos especificos incluyendo recopilaci6n de informacion de informaci6n y 
apoyo al establecimiento de bancos de datos; 

(e) La asistencia en la forrnaci6n de redes cooperativas interempresariales; 

(f) El diseiio e la implementaci6n de micleos especializados para la promoci6n 
regional de practicas gerenciales avanz.adas en ramas seleccionadas de la industtia. 

D. Fmanciamiento de la MoclernizacicSn TecnolcS&ica 

El mercado intemo de los paises centroair.ericanos es de reducidas dimensiones. 
Ademas, el acicate de la competencia intemacional, tanto la que se canaliza por via de las 
importaciones como la que tiene lugar en los mercados de exportaci6n, es indispensable para 
estimular la movili7.3Ci6n de la capacidad innovativa y la plena utili7.3Ci6n de las ventajas 
oompetitivas naturales y adquiridas. Por este motivo, el financiamiento de la moderni7.3Ci6n 
industrial no pue.de divorciarse del proceso de apertura economica y' en particular' de la 
exposicion de las empresas a la competencia internacional. 

Una de las consecuencias prescriptivas a ~r de lo que acaba de seiialarse es la 
necesidad de que una parte significativa de los recursos financieros se canalice hacia el 
financiamiento del desarrollo exportador. Como queda dicho, el objetivo esencial en este caso 
no debe apuntar a subsanar problemas de balance de pagos por medio de la generaci6n de 
divisas. Se trata, en cambio, de la elevacion de los patrones de eficiencia productiva en el 
mediano plazo a travb del apuntalamiento de la sustentabiJidad del desempeiio exportador. 

Las lfneas de financiamiento en cuesti6n tenderfan directamente a fortalecer la 
capacidad competitiva extema por medio de la asistencia a programas de actualizaci6n 
tecno16gica, racionalii.aci6n productiva, modemil.aCi6n del equipamiento, reconversi6n de lfneas 
de producto, establecimiento de escalas eficientes de produccion, especializaci6n y la respuesta 
flexible a necesidades cambiantes de mercado por medio del desarrollo de la capacidad 
innovativa y de diseiio, ingenierfa, distribuci6n y marketing. 
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Esta linea de acci6n contemplaria el examen de los siguientes t6picos: 

• el sistema de cobertura de riesgos; 

• los mecanismos de garantia; 

• la detenninaci6n de los criterios de elegibilidad y el establecimiento de 
padmetros de desempeiio; 

• la cuantificaci6n de la demanda potencial; 

• los perlodos de maduraci6n de los proyectos y de repago de los prestamos; 

• el sistema de administraci6n de las lineas. 

Las actividades de ~ m6dulo del proyecto deberian estar estrechamente vinculadas 
a una linea similar de trabajo que se esta iniciando en el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Esta Ultima contempla el lanz.amiento de proyectos piloto de similar naturalez.a, uno de los cuates 
podria tener lugar en America Central de manera coordinada con el presente m6dulo. Dichas 
actividades tambien incluirlan: 

• la identificaci6n del encuadre institucional y de las condiciones de los 
prestamos; 

• la elaboraci6n de las bases y pliegos de un concurso donde se convoque a 
propuestas empresarias para acogerse al financiamiento indicado; y 

• la definici6n de los criterios de evaluaci6n de las propuestas. 

Como queda apuntado, el objetivo fundamental del esquema es establecer un sistema 
de financiamiento que atienda la demanda de un mercado regido por normas de rentabilidad, 
eficiencia y productividad, que induzca la movilizaci6n de recursos complementarios del sector 
privado (incluyendo el desarrollo del mercado de capitales) y la participaci6n activa de agentes 
financieros no tradicionales y que apunte hacia cl financiamiento integral y de largo plazo de 
proyectos internacionalmente competitivos. 

... 
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