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Conclusiones y Recomendaciones 

El proyecto en Guatemala se encuentra muy bien estructurado. CIG realiza un buen trabajo 
como entidad contraparte y ha logrado incertar bien el proyecto dentro del sistema que sirve a 
la microempresa en Guatemala. La metodologia usada p_ara el manejo del proyecto, el 
numero de convenios realizados con diez entidades de fndole y servicios diferentes y el 
interes y seriedad de las entidades permiten predecir un buen desarrollo de las actividades en 
los pr6ximos meses. 

El personal que trabaja en el programa esta muy bien capacitado, pero seguramente necesitara 
ser reforzado por lo menos en el primer semestre de operaci6n del proyecto. 

Se considera urgente iniciar actividades de capacitaci6n en el pr6ximo mes de Noviembre. La 
capacitaci6n de capacitadoras deberia ser iniciada con los m6dulosde trabajo en equipo y 
autoestima para ser seguidos por el de mercadeo. En este ultimo sera necesario agregar un 
modulo sobre estudios de mercado. 
Otras capacitaciones a corto plazo seran: sobre el uso de indicadores de monitoreo, calidad de 
ejecuci6n e impacto y la de formaci6n de "brokers" o promotores de redes 
de empresas. 

Sera necesario llenar un vacio de informaci6n detectado relacionado con una falta de 
conocimiento a nivel de las regiones del potencial de desarrollo del sub-sector de alimentos 
procesados a nivel de micro y pequefia empresa, basado en las materias primas disponibles y 
de un conocimiento crudo del mercado. Es probable que esta informaci6n este disponible al 
nivel institucional dentro de los componentes del sistema pero es necesario que la 
coordinaci6n del proyecto la conozca. Sohre esa base, sera posible hacer una primera 
selecci6n de los productos con potencial de industrializaci6n en las distintas regiones donde 
va a operar el programa y transmitirlas a las entidades vinculadas al proyecto. 

Se ha proporcionado un amplio numero de indicadores de seguimiento, evaluaci6n de la 
calidad de las actividades y de medici6n del impacto producido por el proyecto. Es un menu 
del cual se deben seleccionar los mas apropiados de acuerdo con la vision del proyecto, los 
objetivos especificos y las actividades a las cuales se les haga seguimiento. El Cuadro 3. 
Presenta indicadores de los tres tipos aplicados a objetivos especificos del proyecto. Las 
discusiones y sesiones de trabajo llevadas a cabo con miembros de CIG sirvieron de 
entrenamiento para la selecci6n y aplicaci6n de indicadores. Sera necesario elaborar 
formularios para la lfnea de base y para el monitoreo, una vez que se seleccionen los 
indicadores para cada caso. Los formularios deberan ser uniformes para todas las regiones. El 
analisis de la informaci6n y de su calidad debera ser hecho en CIG, las visitas de monitoreo 
por parte de los capacitadores deberfan ser mensuales. 

Para asegurar la continuidad y sostenibilidad de las actividades del proyecto CIG conectara el 
proyecto con las actividades del nuevo proyecto BID-CIG. La Figura 2. Del Anexo 2. 
contiene un esquema del proyecto CIG-BID, cuya duraci6n sera de tres afi.os a partir del 
segundo semestre de 1999. La contribuci6n del BID es de US $1.6 millones. El proyecto se 
refiere a la creci6n de un centro de servicios empresariales para la pequeiia y la microempresa 
que incluye la industria de alimentos. El proyecto usara bonos para capacitaci6n y asistencia 
tecnica a empresarios( as), con enfasis en empresas con vocaci6n exportadora. Al terminar el 
proyecto CIG-BID, las actividades de soporte y promoci6n de microempresarias en alimentos 
podran ser continuadas a traves de un proyecto con el CONCYT. 
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CIG considera que el proyecto TF/CAM/99 se puede iniciar en dos de las zonas piloto 
afectadas por el Mitch, Ciudad de Guatemala y Escuintla. 
Las entidades contraparte de CIG serian Junkabal, un centro de formaci6n para el hogar con 
sede en un barrio marginal de Guatemala, en la primera .Y Cunsur en la segunda. 

El proyecto en Guatemala dara preferencia a j6venes mujeres. Las actividades se iniciarian en 
el 2000 pero los convenios de cooperaci6n y la selecci6n de las primeras candidatas se harian 
este afio. 
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1. Introduccion 

El proyecto US/CAM/97/140 "Desarrollo Integrado de Recursos Humanos para 
Mujeres Empresarias en Centro America" tiene como misi6n promover el desarrollo 
de las capacidades y condiciones de operaci6n de mujeres empresarias que operan en 
el sub-sector de alimentos, con el fin de orientarlas hacia una prosperidad sostenible. 
El proyecto promueve el papel de las mujeres como lideres de micro y pequeiias 
empresas facilitandoles herramientas gerenciales y servicios de soporte que les 
permitan competir en el mercado abierto1

. 

El proyecto se desarrolla en Guatemala, Honduras y Nicaragua. El presente informe 
se refiere a la ejecuci6n del proyecto en Guatemala, pais en el cual la entidad 
contraparte ejecutora es la Camara de Industrias de Guatemala, (CIG). 

El informe contiene los resultados del trabajo realizado por A. T. C conjuntamente con 
funcionarios de CIG, unidad UTEPYMI durante el periodo Octubre 11 a Octubre 22 
de 1999 en cumplimiento de los siguientes terminos de referencia: 

1. Revisar el estado actual del proyecto y establecer sus relaciones con el ambiente 
del pafs, incluyendo politicas de desarrollo micro empresarial y credito asi como 
las relaciones del proyecto con entidades que faciliten y apoyen el acceso al 
credito, el desarrollo de redes, el desarrollo de mercados y puedan participar 
activamente en la ejecuci6n del proyecto. 

2. Seleccionar indicadores de seguimiento e impacto del proyecto a nivel de 
empresas y empresarias, grupos y redes de empresas, el sub-sector de alimentos y 
la economfa local. Discutir los indicadores con personal del proyecto y entrenarlos 
en su empleo. 

3. Preparar en coordinaci6n con los coordinadores del proyecto las bases de una 
estrategia que asegure la sostenibilidad de las actividades del proyecto al finalizar 
el mismo. 

4. Proponer, en coordinaci6n con CIG-UTEPYMI, una estrategia para enlazar con el 
presente proyecto, el proyecto, TF/CAM/99 "Entrenamiento en Destrezas 
Tecnicas y Desarrollo Empresarial a J6venes Egresados de la Escuela", el cual 
debe iniciar actividades a corto plazo. 

El trabajo se desarroll6 a traves de sesiones de trabajo y de discusi6n con el personal de CIG 
-UTEPYMI y de visitas a las instituciones con quienes CIG ha firmado acuerdos de 
colaboraci6n para ejecutar el proyecto. 

El informe contiene en el capitulo 2. una revision del estado actual de avance del proyecto y 
pone enfasis sobre las articulaciones del proyecto con entidades locales y otros proyectos en 
curso. En este capitulo se describe la colaboraci6n que el proyecto recibira de las diferentes 
entidades y los compromisos concretos acordados durante las visitas. En el capitulo 3. se 

1 Documento de Proyecto y documento promocional preparado por la Unidad UTEPYMI de La cimara de 
Indusrtria de Guatemala 
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presentan tres tipos de indicadores, ejecuci6n, medida de la calidad de la ejecuci6n y medida 
del impacto producido por las actividades del proyecto sobre las empresarias y sus familias, 
las empresas, el sub-sector de alimentos y la economia local. Una propuesta para asegurar a 
corto plazo la sostenibilidad de las actividades del proyecto se presenta en el capitulo 4. En 
el capitulo 5. se propone una modalidad para enlazar. el presente proyecto con el proyecto 
TF/CAM/99, "Entrenamiento en Destrezas Tecnicas y Desarrollo Empresarial a J6venes 
Egresados de la Escuela." 
El Anexo 1. Contiene informaci6n adicional sobre indicadores de monitoreo y evaluaci6n del 
progreso de redes y clusters. El Anexo 2. Contiene un diagrama esquematico sobre el 
proyecto BID-CIG. 

2. El Proyecto y sus articulaciones dentro del sistema que atiende a las 
microempresas en Guatemala 

Las actividades del proyecto se han concentrado en los ultimos meses en la identificaci6n, 
visita y evaluaci6n de grupos de micro empresas manejadas por mujeres operando en el sub
sector de alimentos posibles participantes en el proyecto, su evaluaci6n y selecci6n; la 
identificaci6n de capacitadores provenientes de diferentes instituciones y programas que 
operan en el pais o region, con preferencia aquellos (as) que participaron en la primera fase 
del proyecto y en la firma de acuerdos de cooperaci6n entre CIG y las instituciones 
cooperantes en el proyect asi como la identificaci6n y visita a grupos de empresarias 
trabajando en la microindustria de alimentos. 

Los resultados de esa labor fueron incluidos en el informe de actividades correspondiente al 
primer semestre de este aiio, presentado a ONUDI 
Por CIG-UTEPYMI. 

El trabajo ha sido muy bien ejecutado, la metodologia usada para la identificaci6n de 
entidades cooperantes en el proyecto, y los criterios utilizados para la toma de decisiones 
con respecto a zonas y grupos de empresarias han sido muy buenos. Es necesario ahora 
iniciar actividades de formaci6n al plazo mas corto posible con el fin de llenar las 
expectativas creads en las entidades vinculadas al proyecto, en las capacitadoras y 
empresarias, en ONUDI yen la entidad patrocinadora del Gobiemo Suizo. 

La Figura I. localiza el proyecto dentro del sistema que sirve a las microempresas y a la 
mujer en Guatemala. Ademas de identificar cada instituci6n, la figura indica el tipo de 
servicio que la instituci6n prestara a las empresas o grupos de empresas seleccionadas para el 
proyecto. 
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Figura 1. 

El Proyecto en el Sistema de Atencion a la Microempresa en Guatemala 

CUNSUROC 
SC., EM, PP. 
Cur. 

CUNSUR 
SC. AT. Cur. 

MINECONO
MIA. Pol.. Cre. 

CIG - UTEPYMI 
1----1.i PROYECTO 

..._ ____ ____, US/CAM/97/140 

FUNDADESE 
SC.EM. Cur. 

AT: Asistencia Tecnica 

PROGRAMA 
QUICHE/VE 
SC. Cre.AT. 

Cal.: Calidad, promoci6n, certificaci6n 
Cur.: Organizaci6n de cursos y docencia 
Cre.: Credito 
E.M.: Ejecuci6n de estudios de mercado 

PROFRUTA 
SC.AT.PP. 
IM 

FAFIDESS 
SC. Cre. Mrc. 
Cal. Cal. Com . 

PROMUJER 
SC. Cre. 

IN CAP 
AT. Cal. Cur. 

IM: Informaci6n sobre mercados de alimentos procesados, base de datos 
Pol.: Politicas de fomento a la MYPE. 
PP.: Planta Piloto en operaci6n 
SC.: Capacitadoras(es) disponibles para el proyecto 
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Cuadro 1. 

Instituciones Articuladas al Proyecto y Tipo de Servicios a Prestar 

Si~la Nombre Articulacion con el_Proyecto Personas Contacto 
Cunsur Centro Universitario Capacitadoras, asistencia tecnica, organinlci6n 

del Sur, U. de San de cursos, servicio de planta piloto? 
Carlos 

Cunsuroc Centro Universitario Capacitadoras, asistencia tecnica, servicios de Ing. Eduardo Tello, 
del Sur - Occidente planta piloto2

, cursos especializ.ados, Coordinador. 
identificaci6n de grupos de empresarias, Ing.Fernando 
estudios aruilisis de mercado3 Mazariegos, Director. 

Fafidess Fundaci6n de Capacitadoras, capacitaci6n y asistencia teem.ca Ing. Reynold Walter, 
Asesoria Financiera a grupos que tienen creruto. Podrian dar creruto Director Ejecutivo. 
a Instituciones de a grupos entrenados dentro del proyecto en sus Lie. Claudia Cifuentes, 
Desarrollo y zonas de su acci6n. contraparte. 
Servicio Social 

Fundadese Fundaci6n para el Capacitadoras, identificaci6n de grupos de Lie. Miguel Morales, 
Desarrollo empresarias, organiz.aci6n de cursos. Disponen Director Ejecutivo. 
Educativo, Social y de planta de producci6n de menneladas en 
Econ6mico operaci6n. 

In cap Instituto de Ofrecen servicios de control de calidad, Ora. Florence Tartanac, 
Nutrici6n de Centro certificaci6n de calidad para grupos de contraparte. 
America y Panama empresas, servicios de planta piloto y asesoria 

para meiorar productos. 
Mineconomia Programa Nacional Nueva Politica para apoyo de la pequefia Lie. Clara Luz L6pez 

para el Fomento de empresa dentro del programa de Recinos 
la Microempresa y competitividad Programa vigente de credito a 
la Pequefia Empresa grupos y organiz.aciones de empresarios 

MYPE. Credito, asistencia. Empresarial y 
tecnica, transferencia de tecnologia La 
organiz.aci6n de empresarios maneja el credito. 
6%-30%. 25 organiz.aciones, ONG, 
coonerativas, asociaciones de productores. 

Promujer Programa Ente facilitador con cobertura nacional. Trabajo 
Promoci6n de la con promotoras empresariales y supervisoras, Lie. Margarita Giron, 
MujerRural capacitaci6n a mujeres empresarias. Credito. Directora 

Suministraran caoacitadoras /suoervisoras. 
Programa Programade Trabajan con 250 grupos en 24 municipios. Alessandro Bucoli 
Quiche U.E. Desarrollo Rural en Suministran credito. Facilitaran capacitadores e Co -director 

el Departamento de identificanln. grupos de empresas. Sr. Annando Pelic6 
Quiche 

Profruta Proyecto de Capacitadoras, identificaci6n de grupos, Ing. Jorge Escobar, 
Desarrollo de asistencia tecmca, base de datos sobre mercado Director Ejecutivo. 
Fruticultura y de alimentos procesados. Planta piloto m6vil 
Agroindustria nara el procesamiento de alimentos4 

2 La situaci6n actual de la planta pennite prestar servicios unicamente a Divel de laboratorio. El proyecto podria 
suministrarle alglin equipo. 

3 A traves de la Facultad de Administraci6n 

4 Cunsuroc explora la posibilidad de obtener esta planta en prestamo para utilizarla en docencia y en asistencia 
tecnica. 
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3. lndicadores para el Monitoreo del Proyecto 

En este informe se reconocen tres tipos principales de· indicadores para hacer el seguimiento 
de un proyecto I programa: 

I .Los indicadores de ejecucion o cumplimiento, relacionados con el desarrollo del proyecto 
I programa en el tiempo, que registran actividades cumplidas con relaci6n a las programadas 
para lograr los objetivos del programa. El programa de trabajo que aparece en el documento 
de proyecto debe servir de guia para derivar los indicadores de ejecuci6n o cumplimiento 
segiln lo ilustra el formato incluido en el Cuadro 2. 

2. Los indicadores de calidad de la ejecucion evaluan y califican las actividades realizadas 
y la calidad del servicio prestado durante periodos determinados. Por ejemplo, no es 
suficiente anotar que se capacit6 un numero x de empresarias, es necesario registrar cuantas 
del total de empresarias estan aplicando con exito las destrezas adquiridas; que efectos se han 
producido sobre la presentaci6n de los productos, cuanto se han disminuido las perdidas y los 
rechazos; conocen las empresarias mejor el mercado y los canales de comercializaci6n? 
Conocen mejor las empresarias los costos reales de producci6n? Cuantas del total capacitado? 

3. Los indicadores de impacto miden el efecto producido por el programa sobre la 
empresa, el sub-sector y la economia local. El impacto se mide con relaci6n a una linea 
inicial de base. La Hnea de base se refiere principalmente a la situaci6n inicial de la 
empresa o grupos de empresas, a la situaci6n del sub-sector de alimentos y a algunos 
indicadores econ6micos de la zona y de las empresarias en el momento de iniciar las 
actividades del proyecto en cada zona o region. Esta linea de base debe ser establecida 
por el capacitador(a) 

La diferencia entre esta linea de base y la situaci6n de la empresa y del sub-sector despues 
de un periodo de operaci6n del programa, 3-6 meses, un afio o mas, medira el impacto 
producido por el programa. El impacto econ6mico producido por el programa durante el 
periodo en evaluaci6n, se medira en terminos de nuevos empleos generados por el 
programa; incremento del salario promedio en las empresas; aumento de las inversiones 
en las empresas, etc. 

La mayor diferencia entre los indicadores de impacto y los de calidad de la ejecuci6n con 
relaci6n a los de ejecuci6n radica en que los ultimos dan cifras escuetas sobre las actividades 
realizadas por el programa (numero de empresarias entrenadas, numero de capacitadores 
preparados) y los otros dos tipos evaluan la calidad de los servicios prestados por el programa 
y miden el efecto producido por las actividades del programa sobre las empresas, las 
empresarias y sus familias, el sub-sector industrial local y la economia. Los indicadores 2.y 
3. miden el grado de eliminaci6n de las restricciones al desarrollo empresarial y sub-sectorial 
identificadas durante el disefio del programa, miden el nivel de obtenci6n de la vision del 
proyecto y el del cumplimiento de los objetivos especificos del mismo. 
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Cuadro 2. 

Formato convencional para el seguimiento de la ejecucion del programa 

Objetivo Resultado Resultado Actividades Actividades 
Programado Obtenido Programadas Ejecutadas 

En el Cuadro 3. se listan los indicadores de los tres tipos para medir el grado de la ejecuci6n, 
la calidad de la misma y el impacto producido por las actividades del programa, realizadas 
en cumplimiento de unos objetivos y de unas metas especificas. 

La selecci6n de indicadores tanto de ejecuci6n como de impacto debe referirse a los 
diferentes objetivos y componentes del programa y finalmente al cumplimiento de la vision 
del programa o proyecto. 

No se pretende que todos los indicadores del Cuadro 3. se utilicen para el seguimiento del 
programa y la medici6n de la calidad de la ejecuci6n y del impacto. Se deberan seleccionar 
para cada objetivo los indicadores mas apropiados. La selecci6n final de indicadores para el 
monitoreo del proyecto sera un compromiso valido entre la calidad del monitoreo y la 
viabilidad de obtener la informaci6n. En programas similares la informaci6n la registran los 
capacitadores mensualmente en formatos preparados por el grupo coordinador del proyecto. 
La selecci6n final de indicadores es responsabilidad del Coordinador Nacional del proyecto. 
Una vez seleccionados, sera necesario preparar los formates correspondientes para empresas 
individuales, grupos y redes y para los SDEs. Sera necesario entrenar a capacitadores y 
promotores en el metodo de monitoero y en el uso de los formularios. La recolecci6n mensual 
de informaci6n se considera una buena practica. No todos los indicadores podran medirse 
mensualmente, sino despues de periodos mas largos, como por ejemplo, crecimiento en elel 
valor agregado, la aparici6n de nuevos productos, nuevas inversiones, aumento en salarios, 
etc. 

El significado delos indicadores seleccionados debera ser discutido con los capacitadores y 
promotores, asi como la manera de obtener la informaci6n y de efectuar los calculos sencillos 
que se requieran. Los indicadodres del monitoreo y los de la Hnea de base deberan coincidir 
en naturaleza, aunque puede sr que no en m'.imer. Es posible que los seleccionados en la linea 
de base sean mayor en numero. Se debe recordar que sin linea de base no sera posible medir 
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el impacto producido por las actividades del proyecto, monitorear cambios ocurridos e 
introducir correcciones en la marcha del proyecto cuando se considere necesario. 

I Objetivos I Estrategias I Metas I Indicadores de Ejecucion 
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Ohictirns 
Lograr el 
Fortalecimiento de 
las mujeres 
empresarias 

CUADRO 3 

Estratc!!ias 
Capacitaci6n para 
dirigir pequefias 
empresas 
procesadoras de 
alimentos 

INDICADORES 

Mctas 
200 mujeres empresarias con 
capacitaci6n avanzada en: 
• Gerencia, Preparaci6n de 

plan de negocios; 
• Mercadeo; 
• Desarrollo de productos; 
• Manejo de la calidad; 
• Estandarizaci6n de procesos 

y productos; 
• Empleo de tecnologias 

limpias 

Indicadorcs de Eiccuci6n 
No. de mujeres empresarias 
capacitadas 

12 

• No. de empresarias aplicanooQ)Q 
exito las destrez"15 adquiridas,;~;;;,,,;, 

• Cambio en la presenraci6ndcf3;:· 
producto; ;;:t. 

• Disminuci6n de perdidas y ~-~ 
• Definici6n de puntos criticos dC ::~ 

control de] proceso; . i 
• Manejo de desperdicios y efloCmcs; 
• Definici6n de costos reales; 
• Definici6n de! punto de equilibria; 
• Conocimiento de! mercado; 
• Canales de comercializacion; 
• Existencia de un plan de mexcadco. 

-_;::•· 

lndicadores de Imoacto 
A nivel emprcsarial: 
Sobre el total.de empresas servidas: 
• No. de empresas aplicando practicas de gerencia 

mejoradas 
• No. empresas aplicando estrategias y planes de 

rnercado innovadores 
• No de·empresas expandidas; 
• No. de cambios tecnol6gicos ocurridos; 
• Nuevas inversiones (US$); 
• % aumento en utilidades anuales; 
• % aumento producci6n y ventas anuales; 
• % aurnento en productividad; 
• Aumento en la participaci6n en el mercado; 
• No. de nuevos negocios concretados; 

A nh·eI sub-sector de Alimentos: 
• No. de nuevas empresas procesadoras de alimentos 

cumpliendo requisites minirnos establecidos por el 
programa (personeriajuridica, registro de productos, 
cumplimiento de BPM, aumento de la productividad 
y de las ventas); 

• No. de nuevos productos-en el rnercado (por region< 
por grupo); 

• % de Incremento de producci6n y ventas en lineas 
especificas; · 

• No. de nuevas marcas registradas. 

A nivel Econ6mico: 
• No. de nuevos ernpleos pagados, generados (tiempo 

completo, parcial); 
• % de incrementos en el valor agregado en los 

productos finales; 
• % de aumento en la inversion promedio; 
• Incremento en le salario promedio en los ultimas 12 

meses; ingreso promedio anual de las empresarias, 



Obietivos Estrate!!ias Met as lndicadorcs de Eiccucion Indice de Calidad de Eiccuci6n lndicadores de Imoacto 
• Contribuci6n de! funcionamiento de la empresa a I: 

:' satisfacci6n de necesidades basicas de las familias 

" la empresarias: 
a) Puede llenar todas las necesidades basicas de la 

familia v hacer ahorros 
b) Puede Iienar las necesidades basicas a nivel de 

subsistencia 
c) No puede llenar las necesidades ba_sicas de la 
familia en salud, vivienda, educaci6n y alimentaci6n 

Mejora de los Fortalecimiento de 22 capacitadores entrenados • No. de capacitadores • Continuidad, frecuencia de los • No. de nuevas empresas/ nuevas lineas de 
senicios de soporte las capacidades de en: entrenados y prestando senicios de monitoreo y asistencia a producci6n sabre el total de einpresas 
y asistencia tecnica los capacitadores y • la preparaci6n de un plan servicio de capacitaci6n y las empresas; • No. empresas con aumentos de 
para mujeres de las instituciones de negocios monitoreo • Calidad de !os infonnes peri6dicos producci6n/mejoras en calidad/ producfr1,idad 
empresarias vinculadas • mercadeo producidos durante el monitoreo; sobre el total de empresas 

• desarrollo de productos • Grado de satisfacci6n de las • No. de empresas aplicando metodos mejorados d 

• aumento de ganancias y empresarias con !os servicios de administraci6n/sobre el total de empresas 

de desempefio de! asistencia tecnica; • No. de empresas que muestran mejoras 
negocio • Distribuci6n geogcifica de los tecnol6gicas como resultado de la asistencia 

• mejora de la calidad servicios. tecnica prestada, sobre el total de empresas 

• aplicaci6n de tecnologias 
limpias 

• estandarizaciOn y 
certificaci6n de productos 

• medici6nde 
caracteristicas iniciales de 
la empresa 

• uso de indicadores de 
imoacto 

• Capacitaci6n de diez (10) • No. de promotores de redes • Promotores en servicio/total 
promotores de redes de colaborando en el programa. promotores 
empresarias 

-
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ObietiYos Estrate2ias Met as lndicadores de Ejecuci6n Indice de Calidad de Eiecuci6n Indicadores de Jmpacto 
Sostenibilidad y Costo Producci6n: 
/Beneficio No. de ernpresas eµ las cuales se 
• Nivel de recuperaci6n de registren mejoras sobre el total de 

.. Costos de los servicios empresas servidas en: 

• Evaluaci6n del Tecnicas de gerencia 
costo/beneficio: costo total BPM 
de! programa/ beneficios Cali dad 
totales recibidos por las Productividad 
empresarias Innovaci6n tecnol6gica 

• Costo total por cliente Lanzamiento de nuevos productos. 
atendido 

-

• 
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4. Sostenibilidad de las Actividades del Proyecto 

El grado de sostenibilidad de las actividades de un proyecto es uno de los indicadores 
mas frecuentemente usados para medir el exito de un proyecto de asistencia tecnica. 

En el caso del presente proyecto, el concepto de sostenibilidad no debe solamente 
aplicarse a la prosperidad de las mujeres empresarias, debe ser extensible a la 
continuidad de las acciones que han hecho posible la eliminaci6n de restricciones que 
existian al inicio del programa en el sistema en el cual acruan las empresarias. 

La transferencia de las actividades del proyecto al sector privado es uno de los 
mecanismos utilizados para asegurar la sostenibilidad de las mismas. En el caso de este 
proyecto, la contraparte de ONUDI ha sido CIG, una entidad de caracter privado que 
presta asistencia a la micro y pequefia empresa desde su unidad UTIPYMI. Sin embargo 
la continuidad de las acciones introducidas por el proyecto y su sostenibilidad han sido 
motivo de analisis tanto por ONUDI como por CIG. 

ONUDI considera muy importante que la CIG continue promoviendo la prestaci6n de 
servicios a microempresarias por parte del sector privado de Guatemala, hacienda uso 
de un mecanismo de subsidio decreciente, tipo cupones o bonos. El empleo de cupones 
requriria de la colaboraci6n de una entidad financiera para el establecimiento de un 
fondo rotatorio en el cual el proyecto pusiera un 50% y la entidad financiera el otro 
50%. 

Ha sido aprobado recientemente un proyecto entre el BID y CIG, el cual tiene como 
objetivo el siguiente: "Mejorar la productividad y la competitividad de las micro y 
pequefias empresas en Guatemala al desarrollar el mercado de la asistencia tecnica y de 
la capacitaci6n para las empresas de pequefia escala y acortar las distancias entre la 
demanda y la oferta de servicios empresariales." 

El proyecto tiene tres componentes principales: 
I. F ortalecimiento de la demanda mediante el uso del uso de un sistema de bonos 

de asistencia tecnica y capacitaci6n. 

a. Se le distribuira a cada empresa seleccionada hasta tres bonos por ano con un 
valor total de US$ 900 para financiar asistencia tecnica en planta (minimo 25 
horas) o capacitaci6n en planta por un minimo de 20 horas para un mini mo de 5 
partici pantes. 

b. Distribuci6n a cada empresa seleccionada de 8 bones consecutivos por ano 
con un valor unitario equivalente a US$20 para financiar la capacitaci6n de 
trabajadores de la empresa en cursos que tengan una duraci6n minima de 20 
horas. Cada bono cubrira el 50% del costo de Ios cursos. 

II. F ortalecimiento de la Oferta de Servicios Empresariales 
A traves de un fondo de innovaciones se financiaran a las empresas elegibles 
actividades de innovaci6n tecnica y administrativa para mejorar los servicios a 
las pequefias empresas (hasta el 50% del costo de la propuesta la cual debera ser 
presentada por un grupo minimo de tres empresas). 
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ID. Difusion y Comercializacion de la Informacion 

La CIG ha considerado la inclusion del presente proyecto ONUDI-CIG dentro de las 
actividades del nuevo proyecto BID-CIG como una estrategia para dar continuidad a las 
actividades del proyecto. La Figura 2. Del Anexo 2: contiene un esquema del proyecto 
CIG-BID, cuya duracion sera de tres afios a partir del segundo semestre de 1999. La 
contribuci6n del BID es de US $1.6 millones. 

Las siguientes son las consideraciones que la CIG hace para respaldar su decision: 

I. Dentro del componente I. se datia atencion a los grupos de empresarias que 
han venido siendo atendidas por el proyecto ONUDI-CIG, siempre que cumplan con los 
criteios fijados para la seleccion de las empresas, dentro de los cuales estan el de tener 
potencial exportador y que ser basico para la competitividad de otros sub-sectores. 

2. El proyecto CIG-BID cubre agroindustrias de alimentos, junto con otros 
cuatro sub-sectores industriales al nivel de las pymis y microempresas. Los programas y 
actividades que se ofreceran a las empresas en el proyecto CIG-BID son de naturaleza 
similar, aunque para un mayor nivel de desarrollo empresarial, a los que se ofrecen en el 
presente proyecto ONUDI-CIG. 

3 .Los acuerdos de cooperaci6n firmados por las entidades que aparecen en la 
Figura I, podtian seguir operando dentro del poyecto CIG-BID, seglin lo expresaron 
funcionarios de la unidad UTEPYMI. Las entidades de asistencia tecnica podtian entrar 
a la base de datos del nuevo proyecto. 

5. Con relaci6n a la sostenibilidad de las actividades de asistencia y promoci6n a las 
microempresarias, los funcionarios de la unidad seiialaron que hay dos 
circunstancias favorables al respecto: a. El subsidio de los bonos que distribuira el 
programa disminuye con el tiempo y b. el proyecto CIG-BID se considera un 
proyecto piloto para un programa de descentralizaci6n y regionalizaci6n de los 
servicios de CIG, que patrocinara el CONCYT a traves de un prestamo del BID de 
conocimiento tecnol6gico para la competitividad, a traves del cual se financiara 
actividades de capacitaci6n y asesoria tecnica a la industria. El programa esta en 
negociaci6n con el BID. 

6. Enlace con el proyecto TF/CAM/99 "Entrenamiento en Destrezas tecnicas y 
Desarrollo Empresarial a Jovenes Egresados de la Escuela". 

El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar la situaci6n de desempleo de 
j6venes recien salidos de la escuela (18-21 afios), situaci6n acelerada por los efectos del 
huracan MITCH, a traves de un entrenamiento en el procesamiento de produtos 
alimenticios tropicales. El proyecto prevee el uso de la experiencia de mujeres 
empresarias que ya hayan sido entrenadas dentro del proyecto US/CAM/97/140 y la 
practica de los j6venes en sus plantas. Los j6venes egresados podran unirse al proyecto, 
utilizar su infraestructura para recibir entrenamiento en producci6n y gerencia de 
microempresas y a la vez contribuir a la producci6n en las plantas. 

16 



La poblaci6n objetivo del proyecto estara compuesta por j6venes recien graduados de 
la escuela quienes tengan interes en comenzar en el futuro su propio negocio en el sub
sector de alimentos yen ser entrenados en el manejo de microempresas con este 
objetivo. 

Al final del proyecto los j6venes deberan haber adquiiido orientaci6n en negocios, ser 
capaces de manejar la competencia y tener una comprensi6n integral del desarrollo 
empresarial. 

Se espera que el proyecto produzca cambios multiples como los siguientes: 

I .Los j6venes egresados habran ganado ex:periencia empresarial a traves de 
entrenamiento y experiencia practica en la operaci6n de microempresas 
productoras de alimentos. 

2.Las redes de empresarias que funcionen en el proyecto US/CAM/97 /140 
habran prestado apoyo a los j6venes en el uso de sevicios empresariales para 
mejorar la producci6n y la eficiencia colectiva en areas de mercadeo, calidad, 
producci6n limpia, desarrollo y diversificaci6n de productos, acceso a credito e . . 
mvers1ones. 

3 Se espera entrenar 50 j6venes en cada pais (Guatemala, Nicaragua y 
Honduras) quienes al final esten capacitados para iniciar actividades 
empresariales en un proyecto propio. 

Las actividades del proyecto incluyen un taller con tres etapas: 

La primera es un entrenamiento de tres semanas en un ambiente escolar, durante 
el cual los j6venes seran entrenados en el uso del Manual para Entrenamiento en 
la Industria de Alimentos, preparado por ONUDI, en su version en Espanol. 

La segunda etapa tendril una duraci6n de I mes de entrenamiento prilctico, 
durante el cual los j6venesse colocan en las empresas manejadas por mujeres. 
Los j6venes ayudaran a las empresarias en el manejo de la producci6n y de la 
empresa. 

La tercera etapa del proyecto tendril una duraci6n de dos semanas, seril un taller 
de trabajo durante el cual los j6venes recopilan la informaci6n y experiencia 
ganadas y determinan cua.Ies aspectos ellos (as) incluiran en sus propios planes 
de negocio para el desarrollo de su proyecto empresarial. 

Para iniciar las actividades del proyecto es necesario contar con la colaboraci6n de 
entidades de formaci6n de j6venes. CIG considera que el proyecto se puede ii:iiciar en 
dos de las zonas piloto afectadas por el Mitch, Ciudad de Guatemala y Escuintla. 
Las entidades contraparte de CIG serian Junk:abal, un centro de formaci6n para el hogar, 
en la primera y Cunsur en la segunda. 

El proyecto en Guatemala daria preferencia a j6venes mujeres. 
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Existen posibilidades de trabajar tambien con institutos de formaci6n tecnica en 
institutos de educaci6n bilingue y en institutos experimentales mixtos situados en 
Guatemala y en diferentes zonas del pais, segiln informaci6n suministrada por 
funcionarias de la Gerencia de Calidad del Ministerio de Educaci6n Nacional. Estas 
instituciones deberan ser visitadas por el proyecto antes de finalizar 1999 con el fin de 
las actividades con el proyecto puedan ser incluidas dentro del programa del 2000. 
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Anexo 1. Indicadores de evaluacion del desarrollo de redes de empresas5 

Red: 
Se definen como Red, un grupo de firmas que cooperan en un proyecto de desarrollo o 
en un nuevo negocio colectivo. Las firmas se complementan entre si y se especializan 
con el fin de eliminar o enfrentar problemas comunes, adquirir eficiencia colectiva y 
conquistar mercados fuera del alcance individual de cada firma. Se trata de cooperaci6n 
horizontal. 

Cluster: 
Es una concentraci6n geognifica o sectorial de empresas quienes enfrentan 
oportunidades y peligros comunes y al enlazarse en forma vertical, promueven 
economias externas tales como Ia aparici6n de suministradores especializados de 
materias primas y favorece la creaci6n de servicios especializados, tecnicos, 
administrativos y financieros. 

Los indicadores de desarrollo de redes son: 
cohesion del grupo; organizaci6n del grupo; capacidad para analizar problemas; 
capacidad de planeaci6n estrategica, capacidad para implementar cambios en 
producci6n y organizaci6n yen sus relaciones con el ambiente econ6mico extemo. 

Los niveles ( etapas) de desarrollo son: 
Promoci6n y motivaci6n, planeaci6n estrategica, proyectos piloto, proyectos 
estrategicos y auto - gerencia 

A cada intersecci6n de Ios indicadores de desarrollo con las etapas de desarrollo se 
indican los resultados que la red debe lograr. Se registra "Iogro'', "Iogro parcial" o "no 
logro" y se dan puntajes, Ios cuales al final indican el nivel de progreso y de evoluci6n 
de la red. 

El metodo permite evaluar constantemente Ia red y re - disefiarla cuando sea necesario. 
Produce retro - alimentaci6n para los promotores de redes, los cuales pueden, sobre esa 
base, ajustar los servicios que estan prestando a las empresas miembro. 

Medici6n de impacto de Ios servicios de promoci6n de Redes y Clusters en MSMEs. 

Se necesita medir el impacto a diferentes niveles, como los siguientes: 

Firma/empresa 
Articulaciones entre las empresas ( redes, clusters) 
Instituciones 
Nivel nacional 
Nivel de programa 

5 
NET es una herramienta derivada de la experiencia de ONUDI en Honduras. La herramienta se basa en 

el uso de una matriz que intercepta indicadores de desarrollo de redes con niveles de desarrollo de las 
redes mismas. 
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Anexo 2. 

Proyecto CIG-BID. Centro de Servicios Empresariales. Esquema del Proyecto. 

La Figura 2 en este anexo contiene una representaci6n esquematica del proyecto, sus 
objetivos, los sub-sectores de la industria que servir~ los servicios que ofrecera a las 
empresas que se seleccionen asi como los resultados esperados al final de los tres afts de 
ejecuci6n. 
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Figura 2 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
CIG-BID/FOMIN 

Objetivo: 

Sectores: 

Criterios de 

Alimentos 
Agroindustria 

Seleccion de empresas: 

Programas a ofrecer: 

A traves de: 

Resultados 
Esperados: 

DIAGRAMA ESQUEMATICO 
Duracion: 3 aiios 

Facilitar Asistencia Tecnica, Capacitaci6n 
en planta y externa a las pymis y grupos 
de microemoresas industriales. 

Cueroy 
Ca1z.ado 

• Con potencial exportador. 
• Generador de empleo. 

Textiles 
manufactura 

• Disponibilidad de materia prima. 
• Que sea basico para la competitividad de otros sectores. 

Il 
• Mejora continua, planificaci6n estrategica 
• ISO 9000 e ISO 14000. 
• Transferencia de tecnologia. 
• Capacitaci6n en planta y extema 
• Estandarizaci6n de procesos. 

Foresta! 

• Desarrollo de proveedores/cadena productiva/clusters 
• Creaci6n de empresas innovadoras. 
• Mercados, empaques y otros 

• Capacitaci6n en planta y extema con 3 asesores /CAISNET. 
• Facilitar la subcontrataci6n de asistencia Tecnica a traves de 30 

consultores supervisados por 4 asesores/BIDFOMIN 
• Desarrollar de proveedores para integrar cadenas productivas 
• Centro de Informaci6n referencial oferta-demanda 
• Desarrollo de un programa de bonos para la AT. y Capacitaci6n 

• 4 % de las empresas exportando o incrementando niveles de 
exportaci6n. 

• I% de las empresas Jistas para ser certificadas. 
• 850 empresas atendidas. 
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