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I. INTRODUCCION 

STE trabajo presenta los aspectos principales 
del Estudio sobre la Situaci6n de la Pequeiia 

~~~~ Industria y la Artesanfa, realizado por el 
Centro de 
Henriquez 
Inventario 
Anilisis 

lnvestigaciones de la Universidad Nacional Pedro 
Urena en 1972. Dicho estudio consisti6 en un 
a nivel nacional de estas actividades y en un 
de la Potencialidad de Desarrollo de este 

sub-sector de la economfa dominicana. 
Se encuest6 a propietarios y administradores de 

diversos tipos de industrias; no se refiere, por consiguiente, 
en forma exclusiva, a las industrias relacionadas con la 
alimentaci6n, sino que incluye industrias manufactureras de 
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los siguientes ramos: textiles, alimenticias, 
accesorios, calzado y vestuario, manufacturas 
artesan{as. 

muebles y 
diversas y 

De partida, el estudio solo diferenciaba entre pequeiias 
industrias y artesan{as; pero despues de realizado el 
Inventario, se diferenci6 entre Artesanfa Utilitaria (aquella 
cuyo producto se utiliza mas para llenar una funci6n que 
con fines esteticos; ej. muebler{as y sastrerlas), y artesanfa 
artlstica, ~n las cuales el objetivo de los bienes producidos 
tiene fines fundamentalmente esteticos. 

El trabajo no ha sido actualizado y las cifras se 
refieren al aiio en que se realiz6 el estudio. Sin embargo, 
las conclusiones que hacemos podrlan ser tomadas en 
consideraci6n ahora y en el futuro pr6ximo. 

II. CARACTERISTICAS DE LA PEQUENA 

INDUSTRIA Y DE LA ARTESANIA 

Las caracterlsticas que permiten establecer lo que en 
la Republica Dominicana constituye la pequeiia industria y 
la artesanfa, se extraen de los resultados del estudio 
"situaci6n de la Pequeiia Industria y la Artesanfa,,, 
realizad o por el Centro de lnvestigaciones de la 
Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena en 1972. 

En dicho e stud io se establecieron algunas 
caracter{sticas preliminares a fin de diferenciar la pequefla 
industria de la mediana y la grande; as{ como a la 
artesanfa de dichas actividades. Los criterios preliminares 
que se utilizaron fueron: 
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A. Para la Pequeiia Industria 

I Capital en mvers10nes fijas no mayor de 
RD$50,000.00 

Il Nfunero de obreros no mayor de 30. 



III Predominio de la operac1on de la maquinaria 
(mas del 50 por ciento) sabre la actividad 
manual. 

IV. Administrada por uno o dos dueiios, con 
direccion poco especializada. 

V. Se requiere division del trabajo en la 
elaboracion del producto; pero no es grande 
la delegacion de funciones. 

VI. Que este bastante ligada al mercado local. 

VII. Produccion de continuidad a pequefia escala. 

B. Para la Artesania 

I. Capital en mvers10nes fij as no m ayor de 
RD$5 ,000.00 

II. N o mas de 5 empleados (incluyendo al 
artesano jefe). 

III. Predominio de la labor manu al sobre la 
labor a maquina au tomatica. 

IV. De uno o dos duefios, caso en el cual uno 
de los duefios es el principal artesano; pero 
tambien organizadas ~n forma cooperativa, 
asociaci6n de artesanos o grupo familiar. 

v. Poca d ivision del trabajo. 

VI. Intenci6n de producir estetica con el 
producto. 

VII. Producci6n de artlculos uno a uno. 
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En consideraci6n a que varias caracteristicas se 
pueden aplicar indistintamente a una u otra de estas 

pequefias empresas, la identificaci6n de una actividad como 
pequefia industria o artesanfa, depende de que disponga de 
una mayorfa de las caracter1sticas dif erenciadoras que se 
utilizaron en el estudio. Los resultados para el pais, que 
pueden aplicarse a las pequefias empresas son: 

1. En cuanto al Capital 

Se utiliz6 el capital invertido en maqumar1as y 
equipos, no el capital total en inversiones fijas, porque las 
maquinarias y equipos son la parte del capital fijo ligadas 
directamente con la producci6n; ademas las inversiones en 
edificios y terrenos fueron bajas. 

Las inversiones en maquinarias y eqmpos de 
producci6n que se encontraron en el estudio fueron : 

Cuadro No. 1 
INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

POR ACTIVIDAD 

Ca pital Pequena l ndust r la Artesanf• Ut 11 lhrl a Art. Artfst lea 
lnvortldo Cant I dad % Cant I dad i Cant. t; 

Ha•ta RD$5,000 277 79 390 91 87 96 
De RD$5,000.00 a 
RD$10,000 .00 29 8 22 5 
Mh de RD$10,000.00 46 13 18 2 

TOTAL 352 100 ~30 100 90 100 

Los resultados revelan que un alto porcentaje de las 
cmprcsas pequefias tienen maquinaria y equipo valorados 
por cllas en mcnos de RD$5,000.00; sin embargo, se nota 
que para la pequeiia industria el porcentaje de equipo 
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v alorado en mas 
superior a los 
artesanfas. 

de RD$5,000.00 es sustancialmente · 
correspondientes porcentajes para las 

Esto se debe a que la maquinaria movida por fuerza 
manual, mas utilizada por la artesanfa, tiene menos valor 
que la movida por otro tipo de fuerza extra humana, mas 
utilizada por la pequefia industria. 

Se desprende de estos resultados que debe 
considerarse como caracter{stica de la pequefia industria un 
tope max1mo de capital en maquinaria y equipo de 
RD$20,000.00; por encima de este llmite, !a empresa debe 
considerarse como mediana o grande, siempre que 
sobrepase, ademas, los otros Hmites que para la pequefia 
industria se indican mis adelante. 

Para la artesanfa utilitaria, el tope maximo de capital 
en maquinaria y equipo debe ser de RD$ l 0,000.00. Por 
encima de este llmite, conv1ene considerai· el 
establecimiento como pequefia industria, siempre que 
cumpla con la mayorfa de las caracter{sticas que para la 
pequeii.a industria aqul se establecen. 

La artesanfa artistica tiene un tope maximo de capital 
en maquinaria y equipo de RD$5,000.00. Por encima de l 
limite un taller podrfa ser considerado como artesanfa 
utilitaria o pequeii.a industria, sief!lpre que cumpla con las 
caracteristicas que se establecen para esas actividades. 

11. En cuanto al numero de personas que trabajan 

Esta caracteristica se relaciona con el numero de 
personas que trabajan en la pequeii.a empresa y no con el 
numero de obreros, como se estableci6 originalmente, 
porque se encontr6, tanto en la pequeii.a industria como 
en la artesanfa, que muchos familiares del propietario le 
ayudan a producir y no son considerados como obreros. 
Esta situaci6n se indica en los cuadros siguientes: 
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Tra ba j a solo 

S I 

No 

TOTAL 

Fem II lore s 
que oyudan 

Nlngu no 

1 a 4 

5 a 6 

Hli1 do 6 

TOTAL 

Cu a dro No . 2 

EMPRESAS EN QUE EL PROPIETA RIO TRABAJA SOLO 

Pequeno l ndus t r l a Ar taunfa Ut ll lta rl a 
Cant I da d S Cant . I dad * 

32 

333 

365 

9 

91 

100 

107 

324 

Cuadro 11o. ·) 

25 

75 

100 

FAH ILI ARES QUE AYUDAN A LOS PROP I ETAR IOS 

P quolla lndustrl o Ar t esnnfa Ut ll l tar l o 
Cont I da d % Cant I dad % 

I 84 so 278 65 

165 45 143 33 

13 4 

3 

365 100 430 100 

Cu a dro No. 4 

Ar tesan fa Artfs tlca 
Ca nt I da d S 

51 

40 

91 

AArtu anfa 
Ca nt I da d 

63 

25 

90 

100 

Art ht I c o 
% 

70 

28 

l 

100 

EN PLE ADOS Y OBR EROS POR LA ACTIV I DAO DE LA PEQUE ~A EH PRES A 

Empl eado1 Pe que na lndu s trl a Artesanfa Ut 11 lta rl a Arteaenfa Art ht lea 
y Obr e ros Ca nt I d a d t Cant I dad % Ca nt I da d % 

Nlnguno 82 23 165 38 65 71 
1 • 10 238 65 245 57 26 28 
11 • 20 4 1 II 16 4 I 1 
"'" de 20 " 1 4 1 

TOTAL 365 100 430 100 92 100 



Los resultados del cuadro No. 2 muestran que la 
artesanfa tiene un caracter mas individual que la pequeiia 
industria; esto se acentua en la artesanfa art{stica. En ella 
el 56 por ciento de los propietarios de talleres traba:jan 
solos. La empresa domestica, es decir, constituida por el 
propietario y otros miembros de la familia, es mas 
frecuente en la pequeiia industria que en la artesanfa, ya 
que como muestra el cuadro No. 3 se encontr6 mayor 
porcentaje de pequeiias industrias que de artesanfas en que 
el propietario es ayudado por sus familiares. 

Analizando los cuadros No. 3 y No. 4 
simultaneamente, se observa que un 95 por ciento de las 
pequeiias industrias tenfan menos de 5 familiares 
trabajando y el 99 por ciento de ellas ten{an menos de 
20 empleados y obreros no familiares trabajando; por lo 
tanto, debe considerarse que, en la pequeiia industria, el 
numero de personas que trabajan (empleados, obreros y 
familiares) no debe pasar de 25. Par encima de este 
llmite, la empresa sera mediana 0 grande, siempre que 
sobrepase a la mayorfa de las demas caracterfsticcas que 
aqu{ se establezcan para la pequeii.a industria. 

De las artesanfas utilitarias, el 9 6 par ciento ten{an 
menos de 5 familiares trabajando y el 95 por ciento 
tenfan hasta 10 empleados y obreros, no familiares; por 
consiguiente, debe considerarse que en la artesanfa utilitaria 
el numero de personas que trabajan (empleados, obreros, y 
familiares) no de be ser superior a 15. Por encima de este 
limite, el establecimiento podrfa ser considerado como 
pequeiia industria, si cumple con la mayorfa de las 
caracterfsticas de una pequeii.a industria. 

Finalmente, el 98 par ciento de las artesanfas utilitarias 
ten{an menos de 5 familiares trabajando y el 71 por 
ciento de ellas no tenfan ni obreros ni empleados; par 
consiguiente, de.be considerarse que en la artesanfa artistica 
el numero de personas trabajando no debe pasar de 10. 
Par encima de este llmite el taller podrfa ser considerado 
como artesanfa utilitaria o pequeiia industria siempre que 
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cumpla con las demas caracter{sticas establecidas para esas 
empresas. 

Ill. En cuanto a la proporci6n de la labor manual y 
a maquina. 

La proporci6n en que intervienen la labor manual y 
la producci6n con maquinas en las pequefias empresas, se 
muestra en el cuadro No. 5. 

Cu adro No !.i 

FO RHA S DE PRO DUCC IO N DE LOS ARTICU LOS POR ACTIVIDAD 

Formas de 
Produce 16n 

Pequ ena l ndustr la Ar t e sanh Utll l to r l a Artesanfa Art f s t lca 
Cantl da ci % Cant I dad t C• ntf dad % 

Pr edom fn fo de 
1 abo r ma nua I 21 8 r.o 134 42 67 74 

Predom In lo de 
lebor a m&qulna 84 23 146 34 

l r,uo l 'roporc l6n 
a inann y m.SC! u l na 63 17 In 24 17 . I ~ 

TOTAL Jb5 100 432 100 91 100 

Se observa que un 74 por ciento de las empresas 
encuestadas como artesanfas artlsticas emplean procesos 
productivos en que predomina la labor manual y un 26 
por cien to utiliza maquinas en el proceso productivo ; pero 
de este 7 6 por ciento solamente en el 8 por ciento la 
pro d ucci6n con maquinas es predominante sabre la 
producci6n a mano. Estos datos confirman la caracterlstica 
utilizada preliminarmente; vemos que realmen te en la 
artesanfa artistica hay predominio de labor manual en la 
producci6n de los artfrulos. 

Por otra parte, se encontr6 que esta hip6tesis no se 
curnple para la artesanfa utilitaria, pues vemos que un 42 
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por ciento de esta y un 60 por ciento de la pequefia 
industria producen con predominio de labor manual; es 
decir, hay un porcentaje mayor de pequefias industrias, 
que de artesanias utilitarias que producen con predominio 
de labor a mano, Ademas, en un porcentaje mayor de 
artesania utilitaria (34 por ciento), que de pequefias 
industrias (23 por ciento), hay predominio de producci6n 
a maquina. Se deduce de estas informaciones, que la carac
teristica que en princ1p10 se atribuy6 a toda la artesanfa: 
"predominio de la labor manual sobre la labor a 
maquina" no es correcta en un numero considerable de 
cases cuando nos referimos a la artesanfa utilitaria. Esta 
caracteristica, por lo tanto, puede ser causa de confusion, 
pues al mismo tiempo que hay mas predominio de 
producci6n a mano en la pequefia industria, utiliza menos 
maqumana manual y mas maquinaria semi-automatica y 
automatica que la artesan ia utilitaria, como puede verse en 
el cuadro No. 6. 

Tlpo do 
Haqu lnarl a 

.Cuadro No . 6 

TIGO OE HAQUI NARIA POR ACT IV IDAD 

Peque"a l ndustrla Artol&f!ra Arthtlc Arte1anfa Utllltarla 
Ca ntldad t Centldlld i ta11t ldod t 

---------------- ------------· ,. 
No ut II lza 
llenua I 
Semlaltoml!t lea 
Automlt lca 

TOTAL 

75 
148 
95 
46 

364 

20 
~o 
27 
13 

100 

34 
192 
118 
25 

22 
45 
27 

6 

100 I 

46 
26 
12 
5 

SJ 
29 
13 
6 

100 

S ucede, por consiguiente, que mucha maqumana 
manual empleada por artesanlas utilitarias, como sastrerfas 
y ebanisterfas, son muy nurnerosas y tienen pocos obreros 
y en e llas c iertamente, aunque poco mecanizadas, 
predomina la labor a maquina sobre la labor manual. 

La diferencia basica entre la pequefia industria y la 
artesanfa utilitaria en el pals, no es el predominio de la 
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labor a maquina en la primera ni el predominio de la 
labor manual en la segunda, sino la naturaleza de la 
mecanizaci6n. La caracteristica que para la artesania 
utilitaria se deduce de este analisis es la siguiente: La 
ortesanfa utilitaria se caracteriza porque su mecanizaci6n 
{cuando aparece) descansa mayormente en maquinarias y 
equipos accionadas par la fuerza de/ hombre. 

IV. En cuanto a la Administraci6n y Division de/ 
Trabajo. 

Las pequefias industrias estan administradas por sus 
duefios en un 89 por ciento habiendo un 8 por ciento 
con administrador contratado, en las cuales la 
administraci6n es ejercida por un Consejo de 
Administraci6n; las artesanfas en un 95 por ciento son 
administradas por sus propietarios; tambien en ambos tipos 
de empresas, el d uefio dirige las operac1ones de 
producci6n. · .· 

Como ademas se encontr6 que alrededor de un 85 
por ciento de propietarios en las pequefias empresas no 
han realizado cursos tecnicos, la direcci6n de las 
operaciones de producci6n es poco especializada. 

Por otra parte, muchas pequefias industrias y 
artesanfas tienen caracter familiar, Como SC mostro en el 
cuadro No. 3, siendo particularmente interesante el caso de 
las artesanfas artlsticas en las cuales el 56 por ciento de 
los propietarios de dichos establecimientos trabaja solo; se 
cumple, por lo tanto, d supuesto preliminar de que en las 
artesanias el duefio es el principal artesano. 

Tanto para la pequefia industria coma para las 
artesanfas, las caracterlsticas IV y V podrian agruparse en 
una sola que serfa la siguiente: administrada principa!mente 
par un solo duefio, t:on direcci6n poco especia/izada y con 
poca division def trabajo. En el caso de la artesan fa habrf a 
que agregar: el duefio es el principal artesano. 
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V. En cuanto al mercadeo 
Las tres actividades estan muy ligadas al mercadeo 

local, pero la artesanfa utilitaria esta mas ligada que las 
demas actividades, ya que el 78 por ciento d,e las 
encuestada-s venden toda su producci6n en el sitio en que 
estan localizadas; otro 20 por ciento de ellas vende parte 
en la localidad y parte en otras ciudades. De las 
pequeiias industrias, el 61 por ciento vende toda su 
producci6n en el lugar en que estan ubicadas, y el 36 por 
ciento vende parte en la localidad y parte en otras 
ciudades. Es decir, que el 98 por ciento de las artesan{as 
utilitarias y el 97 por ciento de las pequeiias industrias 
estan ligadas a las localidades en que estan ubicadas. De 
las artesanias artisticas un 66 por ciento vende toda su 
producci6n en la localidad, un 24 por ciento vende parte 
en localidad y parte en o tr as ciudades y el otro 10 

por ciento vende toda su producci6n en otras ciudades del 
pals, y en el exterior. 

Las tres actividades se comportan de acuerdo a la 
caracteristica preliminar bastante ligada al mercadeo local; 
pero esta caracteristica es menos aplicable a la artesanfa 
art!stica. 

VI. Otras· caracterfsticas. 

En las artesanfas hay intenci6n de producir estctica 
con el prqducto final y el 79 por ciento, tanto de la 
artesanfa utilitaria como de la artesanfa artlstica, dcsea 
mejorar los diseiios que hacen actualmente. 

Finalmente hay producci6n de continuidad a pequena 
escala, taQtO en la pequefi.a industria como en la artcsania 
utilitaria; esto ocurno en el 70 por cicnto de los 
establecimientos del area urbana y en el 60 por ciento de 
los ubicados en la zona rural. En la artesanfa artlstica es 
mas frecuente la producci6n de los artlculos uno a 
uno. 
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III. LIMI T ACIONES PRINCIPALES PARA LA 
PROMOCION DE LA PEQUENA INDUSTRIA Y LA 
ARTESANIA 

Algunos aspectos que se consideran de interes para la 
promoci6n y el desarrollo de la pequefia industria y la 
artesanfa en la Republica Dominicana, considerados en el 
estudio de referencia y su situaci6n, ~n el afio en que se 
realiz6 el estudio , fue ron los siguientes: 

a. Limitaciones principales 

Las limitaciones principales causant es de la baja 
producci6n de las pequefias empresas son la falta de 
capital, la estrechez del mercado y la carencia de la 
mat er i a prima que se reqmcre en el proceso de 
industrializaci6n . 

Los datos sobre capital obtenidos en la encuesta se 
refieren a las inversiones en maquinaria y equipo, edificios 
y terrenos; es decir, inversiones fijas . En el area urbana las 
pequeiias empresas estan mas mecanizadas , el 89 .6 por 
ciento utiliza algt'.in tipo de maquinaria; y de ellas, el 45.2 
por cien to emplea maqu in aria automat ica y 
semi- automatica, en tanto que el 44.4 por ciento 
produce con maquinaria manual. En cambio, en el area 
ru ral, solo el 5 por ciento ?roduce ccn maquinas 
automaticas o semi- automaticas; y el 33 .5 por ciento 
tenfa maquinaria manual. 

Ademas, el capital invertido en maquinaria y equipo 
es muy bajo en· este tipo de empresas; el estudio encontr6 
entre las empresas que tenfan algt'.in tipo de mecanizaci6n, 
las inversiones que se mues tran en el cuadro No . 7. 

EMPRESAS PO R CA PIT AL EN HAQUI NARIA Y EQUIPO 

Ca pit a I Todo e l Pa f o Ar ea Urb a na Ar •• Rura l 
C• n tiodad i Ca n tldad % Ca n tii:l ad i 

Has t a RD$5,000.00 754 84,72 516 60. ) 1 236 96. J l 

Do RD$5,00l . OO a $10 , 000.00 52 5.6- 49 7,60 3 1,2) 

l~s de R0$10,000,00 66 7U2 64 9,22 1 0. 62 

N. S. Y s. R. 16 2012 lli 1.87 - 1.64 

TOTAL 890 100.00 6'5 100.00 IU 100.00 
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A nivel nacional el 84. 7 par dento tenfan menos de 
RD$5,000.00 invertidos en maquinaria y equipo, y s616 el 
7 .4 p or cien to ten fan una inversion mayor de 
RD$10,000.00 en este tipo de capital. 

Las necesidades de capital, tanto en la forma de 
capital de trabajo, coma de maquinaria y equipo de 
producci6n, se muestran en el cuadro No. 8. 

Cuadro No. 8 

LIMITACIONES PRINCIPALES DE LA 

l'EQU!~A I HDUSTRIA Y LA ARTESANI~ 

Cousa s P"'l'lena lndu s trla Artesanfe Utll ltorlo Artesanla ArtTstl~ 
Cant I dad % Cant I da d ~ Cant I dad * 

Fal ta de 
C3plta l IA6 55 269 65 40 51 

Fa l to de ma • 
qulnorla 45 13 31 G 4 5 

Fol ta de 
n ect r le I da d 

No h~y mer codo• 73 21 103 24 30 38 

Probl amas de 
~ano de Obra 

Falto de llDtarlo 
Prl Jlt 10 8 2 5 

TorA!. 342 JOO ~1 ~ 1ro 79 100 

La mayorfa de estas empresas son de un solo duefi.o , 
muchas con caraCter familiar; no estan, par lo tanto, 
organizadas en C. por A., grupos cooperatives o sociedades 
en comandita; y se les hace dificil, de esta forma, obtener 
capital para sus operaciones, as{ coma para compra y 
reempl~o de su maquinaria y equipo. 

Las limitaciones de mercado ob edecen, p rincipalmente, 
a que la pequefi.a industria y la artesanfa nacional estan 
muy vinculadas al lugar en que se localizan. El estudio 
indic6 que solo el 28.9 por ciento de los establecimientos 
vendfan en poblaciones distintas a la que estaban ubicadas; 
y solamente un 1.0 por ciento exportaba productos al 
exterior. 
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A nivel nacional, el 65.8 por ciento de estos 
cstablecimientos import an parte o toda la m ateria prima que 
utilizan; la dependencia del exterior es mayor en el area urbana, 
donde el 15.8 por ciento depende totalmente de la importaci6n 
y otro 78.9 por ciento importa parte de su materia prima. En el 
area rural el 68.6 por ciento utilizan inSUffiOS nacionales para SU 
producci6n. 

b. Otras Limitaciones 

Ademas de las limitaciones seiialadas, las pequeiias 
empresas experimentan grandes dificultades de administraci6n, 
de personal y en la capacidad de trabajo de su personal. 

Una proporci6n considerable de dichas empresas carece de 
reconocimiento legal, como se puede apreciar en el cuadro No. 
9. 

Cua dro No . 9 

NUHERO OE EHPRES AS CO N RECO NOC IH IE HTO JU RIDI CO 

fl•cono c l mle nt o Toda o I Pafs Are~ Urbana Ar1u1 Ru ra l 
Le ga l Ca nt ldad t Cant I dad % Cont I da d % 

s t 498 66 . 08 469 72. 82 29 11. 89 
No 378 42.57 167 25.93 211 86. 47 

"· s. v s . R. 12 1. 35 8 1.25 4 1.64 

TOTAL 888 100.00 644 100.00 244 100.00 

El 42.6 por ciento de las pequeiias industrias y artesanias, 
a nivel nacional, no tenlan reconocimiento legal cuando se 
realiz6 el estudio. Esta proporci6n fue de 25.9 por ciento en el 
area urbana y 86.5 por ciento en la zona rural. Al parecer, SUS 
propietarios no estan conscientes del beneficio de adquirir 
Status juridico, lo cual dificulta la ayuda de las entidades 
publicas y privadas. 
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Un aspecto que muestra la necesidad de organizaci6n de las 
pequenas empresas es la ausencia de contabilidad de las 
operaciones que realizan; el estudio senala que el 79.4 por 
ciento de dichos establecimientos a nivel nacional no 
contabilizan sus operaciones. La cantidad "de empresas que 
llevan contabilidad se indica en el cuadro No. 10, clasificandose 
por actividades. 

Cudro No. tu 

EKPR!,SAS QWE LLEVAN CONTABILIDAD 

E.llpreu1 que ll evan Pequ• "" lndu1trla Arte H nfa Utlllter le ArteHnfe Arthtlce 
Contebl• lded Cantldad l Centlded l C.ntldad l 

sr 
No -
N. S. Y s. R. 

TOTAL 

123 
240 

3 

366 

33 
66 

1 

100 

50 
381 

1 

432 

12 
88 

100 

6 
86 

92 

6 
9~ 

100 

En esta situaci6n, la mayorfa de las pequeii.as empresas no 
conocen cuales son sus beneficios o sus perdidas. Tampoco 
pueden h acer presupuestos ni, desde luego , p lanificar sus 
actividades. Es dificil, por consiguiente, la asistencia y la ayuda· 
financiera de las agencias promotoras . 

Muchas p equeii.as industrias y artesanias son empresas 
domesticas , es decir, las personas que trabaj an en ellas son el 
dueii.o del establecimiento , de m anera individual, y otras veces 
este es as istid o por SUS familiares. En el 21 .4 por ciento de las 
pequeflas industrias y artesanfas existentes en el pa{s en 1972 el 
propietario trabajaba solo , y en otro 40.6 por ciento era 
ayudado por sus familiares . Ademas, en los casos en que estas 
empresas utilizan ob reros, estos son pocos, generalmente m enos 
de 10. Esta caracteristica (de empresa domestica) da un caracter 
especial a la promoci6n de la p equefla empresa: hay q ue diseflar 
una propaganda particular para la empresa domestica, a fi n de 
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que esta acuda en busca de la asistencia de las agencias 
promotoras. 

Considerando que mas del 90 por ciento de estas pequeii.as 
empresas son de propiedad individual, y en mas del 31 por 
ciento de ellas el propietario trabaja solo, la investigaci6n sobre 
educacion se concerto en los dueii.os por ser ellos los mas 
decisivos en lo relativo a: producci6n, calidad de los artlculos, 
mercadeo y los demas aspectos que interesan al desarrollo de 
estas actividades. 

Hasta 1972, los niveles de educaci6n formal alcanzados por 
los propietarios de pequeii.as empresas se resumen en el cuadro 
No. 11. 

Cuedro No. 11 

EO UC ACION OE LOS PROPIETARIOS OE PEQUERAS EHPRESAS POR ACTIVIDAD 

Nlvolos do Pcquoft o I ndustr Io Ar u ocnfo Ut 111 to r Io Art. Arthtlc• 
Ed uc e l6n Cant I dod i Cont ldad % Co nti dad % 

Nlnguno ~6 13 48 11 1 a 13 
Pr Ima rl a 212 60 )03 72 S9 65 
Se cundor l a 7fi 21 61 14 18 20 
TGcnlco J I 5 1 
Un lvo r s ltarl 19 5 7 2 2 

TOTAL 356 100 424 100 91 100 

El 73 por ciento de los propietarios de pequeii.as industrias 
solo alcanz6 la educaci6n primaria, 0 no t en1an educaci6n 
alguna. Los que tenfan educaci6n tecnica formal no pasaban de 
1 por ciento en ninguna de esas actividades; la educaci6n con 
prop6sitos de producci6n es en su mayor1a empfrica; a nivel 
nacional el 86.8 por ciento de los encuestados contest6 que 
aprendieron su trabajo en forma practica. Esto constituye un 
serio obstaculo para los prop6sitos de tecnificaci6n y aumento 
de la producci6n de estas empresas. 

Eran escasos, tambien, los propietarios que hab1an 
realizado cursos tecnices cortos; su relaci6n se muestra en el 
cuadro No. 12. 
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Cuadro No, 12 

CURSOS TEC~IC OS CORTOS REALIZADOS POR LOS PROPIETARIOS 

SEGUN LA ACTIVIDAD 

Cursos real lzados Pe queila Ubd11strla Artesanfo Utll ltarla Artosanfa Arthtlca 
Cant I dad ?, cant I dad % Cant I dad % 

Nlnguno 303 64 3013 66 79 06 
P.dm I nlstrac 16n 21 6 13 3 I 1 
Mercadeo 1 .,, l 2 2 
T~cnlcas de Producclc'Sn 32 s l1j 9 10 II 
Relaclones Publ leas 3 l 3 l 

TOTAl J62 100 428 100 92 100 

Por encima del 86 por ciento en todas las actividades no 
han realizado incluso cursillos; y de ellos la m ayorfa no esta 
interesada en recibir ningun tipo de formaci6n tecnica. La 
encuesta mostr6 que entre los que no tenfan preparaci6n solo 
un 45.6 por ciento mostr6 interes en la cap acitaci6n tecnica. 

c. Financiamiento 

El estado de aislamiento y las caractenst1cas de este tipo 
de empresas (sin organizaci6n formal y dirigidas por personal 
carente de preparaci6n), dificultan su financiamiento. La 
cantidad de empresas pequenas que hablan recibido creditos, 
has ta 19 7 2, era la siguien te: 

Cuadro "No . 13 

P S ESTAMOS REC l u lDOS roR LAS Pl~UE ~A S EHr RESAS 

~ r ~s tamos Rec lbldos 

Mlng un o 
l • 3 

' a 5 HSs de 5 
tl. S. Y S . R. 

TOTAL 

To da e l 
Ca nt I dad 

737 
117 

8 
23 

5 

690 

Pa f s 
% 

s 2: s2 
13 . 15 
0 . 90 
2. 58 
o.~ ~ 

101,00 

,'\ r ea Urbana 
Ca nt I da d % 

5 1 0 00. 31 
IO U 1 5. 50 

6 0.93 
16 2. 48 

5 0.70 

645 100.00 

Araa Ru r 1 l 
Cant I dad % 

219 89 .38 
l 7 6 .94 
2 o . B2 
7 2 .86 

245 100,00 
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Son muy pocas las pequeiias empresas que se han 
beneficiado de las instituciones financieras: en todo el pais, solo 
un 16.6 por ciento habfa obtenido creditos. En el area urbana 
habfa recibido financiarniento el 18.9 por ciento y en el area 
rural solo el 10.6 por ciento. 

Debemos seiialar entre los varios prograrnas de prestarnos 
ensayados, a pequeiios industriales y artesanos, el iniciado en 
1963 por la Corporacion de Fomento Industrial, que fracaso al 
poco tiempo por inexperic;ncia de esta entidad, que estaba 
naciendo en esa epoca. Sin embargo, los establecimientos en el 
Banco Popular Dominicano en 1965, y en el Banco de Reservas 
en 1969, fueron exitosos en lo relativo a la recuperacion de los 
prestarnos; pero result6 diflcil mantenerlos en estas entidades 
.que operan con criterios comerciales, con requerimientos de 
garantfas y tasas de interes onerosas para empresas de poco 
capital. 

La experiencia indic6 que el financiarniento a las pequeiias 
empresas debfa hacerse con criteria social y no solo econ6mico, 

ya que la baja calificaci6n de los propietarios de estas empresas 
demanda una labor de administracion y promoci6n no propia de 
entidades comerciales. A partir de entonces algunas entidades 
publicas y privadas como la Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad, la Fundacion Dominicana de Desarrollo y Cari tas 
Dominicana, ~ntre otras , han desarrollado prograrnas de 
financiamiento a pequeiios industriales y artesanos, con caracter 
de promoci6n social. 
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El bajo volumen de capital y el tipo de organizaci6n y 
administraci6n, mayormente de un solo duefio sin organizaci6n 
formal como empresa, sociedad o cooperativa; y el hecho de 
que una gran cantidad no tenga reconocimiento juridico, son 
aspectos prioritarios que debe atender cualquier entidad que 
tenga por meta la promoci6n de la pequefia empresa en el pais. 
El 95 por ciento de las empresas encuestadas en el estudio de 
referenda indicaron que podrfan producir mas y no lo hacen 
por carecer de capital y mercado seguro para los productos. 

Los programas que se establezcan para fortalecer estas 
actividades tienen que dedicar una proporci6n considerable a 
financiar la compra de maquinarias y herramientas, asi como 
capital de trabajo, para que la pequefia industria pueda 
contribuir mas eficazmente al aumento de la producci6n. Este 
aspecto constituye, al mismo tiempo, el mayor obstaculo para 
que estas empresas obtengan prestamos de las instituciones de 
financiamiento existentes, ya que estas prefieren proyectos no 
menores de RD$50,000.00. 

La falta de mercado detectada en el estudio parece estar 
relacionada al hecho de que las pequefias empresas estan 
demasiado vinculadas con las localidades donde se encuentran 
ubicadas , y aqui se establece un cfrculo vicioso: mas del 70 por 
ciento dice que no van a otros mercados porque no producen 
bastante; pero al mismo tiempo no producen mas porque no 
sacan la producci6n fuera de su localidad. La falta de transporte 
influye para que muchos productos no salgan a buscar otros 
mercados; un ejemplo evidente de esta observaci6n la 
constituyen los pescados y mariscos, que no se comercializan 
fuera de muchas comunidades por carecerse de vehiculos. 

Es importante sefialar el hecho de que quizas por la 
vinculaci6n con su comunidad y por la falta de transporte, el 51 
por ciento de los pequefios industriales encuestados 
manifestaron que venden la mayor parte de su producci6n a 
intermediarios. Es indispensable que estas empresas tengan otros 
canales de comercializaci6n por medio de entidades publicas o 
privadas, a fin de asegurar una mayor proporci6n de los 
bcneficios. 

129 



Asi coma es de debil la conexi6n de la pequena empresa 
con los mercados exteriores, en la misma medida es de fuerte su 
dependencia de materias primas extranjeras para sus procesos de 
producci6n. De las pequenas industrias ubicadas en areas 
urbanas, el 15.8 por ciento depende totalmente de insumos no 
nacionales y otro 63.1 por ciento importa una proporci6n 
considerable de las materias primas que utilizan. Este es otro 
aspecto en que las entidades promotoras pueden ser de gran 
ayuda a la economfa nacional incentivando en el pais la 
producci6n de esos insumos. 

I El hecho de que muchas empresas pequenas tienen caracter 
domestico influye en su organizaci6n formal; estas no se 
interesan en tener reconocimiento juridico, ni en constituirse en 
sociedad, ni en registrar sus operaciones. Es necesario una 
legislaci6n espedfica sabre la pequena industria y la artesanfa, 
mas amplia que la existente actualmente; dicha legislaci6n debe 
abarcar la empresa domestica a fin de facilitar su incorporaci6n 
y la as istencia de las entidades promotoras. 

Se comprob6 que los pequenos industriales y artesanos 
tienen un nivel de educaci6n formal muy baj o; pero 
considerando que la m ayorfa son personas adul tas con bajos 
ingresos y muchas necesidades , hay que descartar la educaci6n 
fo rmal de larga duraci6n para aumentar su cap acitaci6n. Lo 
conveniente para los duenos de pequeii.as empresas, sus 
operarios y familiares , es proporcionarles en trenamien to en el 
taller. Las agencias p rom otoras podrian preparar cursos tecnicos 
de producci6n, mercadeo, :.elaciones publicas y administraci6n, 
enviando material de enseii.anza por correspondencia, y quizas 
con el aporte de la educaci6n por radio, a fin de ayudar a los 
estudiantes de estas empresas. 

Consideramos , finalmente, que para atender a las multiples 
d emandas de dinero, asistencia tecnica, rnaquinari as, 
herramientas y U. tiles de trabajo, y para organizar es te sector de 
la economia, debe crearse un organismo estatal con funci ones 
especializadas para fomento y desarrollo de la pequeii.a empresa. 
En la actualidad, la pequeii.a industria se encuentra 
desamparada, los programas de las entidades de promoci6n 
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social estatales carecen de los fondos que requiere el sector; y en 
las entidades de financiamiento industrial la pequeiia empresa es 
descartad a por los requisitos de "rentabilidad y solvencia 
econ6micas" que exigen. 

En los bancos comerciales privados y los gubernamentales, 
los creditos industriales tienen una intensa competencia con los 
creditos con fines comerciales . Las instituciones bancarias que 
tienen pollticas de creditos industriales no utilizan, 
generalm ente, fo ndos propios, sino que sirven de intermediarias 
al Fondo Internacional para el Desarrollo Econ6mico (FIDE}; 
estos creditos no abarcan al p equeiio industrial. 

Las financieras con fines lucrativos aplican criterios que les 
permiten una alta se lectividacl de los proyectos a financiar; aun 
la Corporaci6n d e Fom ento Industrial ot orga un financiamiento 
maximo clel 50 por cien to y establece una garant1a del 40 p or 
ciento, sobre el mon to financiado . 

En la actualiclad , la fundaci6n Dominicana de Desarrollo 
(FDD), es ta ejecut ando un amplio programa de fomento de la 
artesan1a artistica, desarrollando diferentes tipos d e actividad en 
fo rma sucesiva con apoyo de! Banco Cent ral, ya que este t ipo de 
artesanla contribuye al auge de! turismo. 

La Pcquena Industria y la Artesania Utilitaria, mas ligadas 
a las necesidades d iarias de la poblaci6n , req uicrcn atenc ion 
urgen te y es to, ::i n ues tro parecer, de be cen tralizarse en una 
Corporaci6n o Banco d e Fomento de la Pequena Ernprcsa, que 
pueda: 

1. Financiar la compra d e rnaquinarias, herramientas y 
i'.ttiles para la producci6n, as{ como cdi fi caciones y medios de 
transpo rte. 

2 . Dar creditos para capi tal de trabajo (principalmentc 
compra de inateria prima) . 

3 . Fomen tar la expansion <le los m ercados de la peq ucna 
empresa. 

4 . Ayudar a que se produzcan en cl pa ls los insumos qu , 
u t iliza la pequena industria nacional. 
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5. Distribuir tecnologfa que meJore los precios de 
producci6n. 

6. Proveer ayuda tecnica en diversos campos de este sector. 
7. Colaborar para que la pequeiia empresa sistematice sus 

operaciones, y para que se incorporen y obtengan 
reconocimiento jur{dico las que a{m no lo tienen. 

8. Presentar proyectos de leyes que beneficien a la pequeiia 
industria. 

9. Incentivar la capacitaci6n de los pequefi.os industriales y 
artesanos, y regularizar los titulos de los maestros y tecnicos. 

10. Promover la participaci6n de los operacrios en los 
beneficios y en la gesti6n de la empresa, y, al mismo tiempo, 
colaborar en la soluci6n de los conflictos que se presenten. o 
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