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Informe preparado por la Subdivisi6n de !studios Regionales y de Paises, 
Divisi6n de Politicas y Perapectivas Industrialea. 

Las denominacionea empleadaa en esta publicaci6n y la f oI'lla en que 
aparecen presentados los datoa que contiene no iaplican, de parte de la 
Secretaria de la Organizaci6n de las Macione& Unidas para el Deaarrollo 
Industrial (ONUDI), juicio alguno aobre la condici6n juridica de ninguno de 
los paises, territorios, ciudades o zonas citados o de sue autoridadea, ni 
respecto de la deliaitaci6n de sue fronteras o lillites. Laa opiniones 
expreaadas en eate docwneoto no ref lejan neceaariamente las de la Secretaria 
de la ONUDI. 

La menci6n de e11preaaa y de productos c011erciales no iapllca que la ONUDI 
los reapalde. 

El preaente doc...ento es traducci6n de un texto que no ha pasado por loa 
servicios de edici6n de la Secretaria de la ONUDI. 
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PREFACIO 

En vista de las condiciones econ6micas nacionales e internacionales 
reinantes a principios del decenio de 1980, Costa Rica inici6 una trayectoria 
de modernizaci6n industrial mediante la desinversi6n en el sector pUblico y la 
puesta en marcba de un programa de reconversi6n industrial en 1989. En abril 
de 1990, el Gobierno de Costa Rica organiz6, juntamente con la industria 
privada y la ONUDI, la Reuni6n de Alto Nivel sobre Reconversi6n Industrial con 
objeto de exponer y exaainar las tendencias nacionales e internacionales en 
aateria de politica industrial y en detenninados subsectores de la industria, 
bacer una evaluaci6n de los progresos conseguidos y tormular recomendaciones 
para la continuidad de la modernizaci6n del sector industrial. El presente 
informe se propane reducir el gran cU.Ulo y variedad de estudios, exposiciones 
y debates realizados en el contexto de la Reuni6n a un documento sintetico y 
manejable que resUlll8 las principales cuestiones y recomendaciones presentados 
a consideraci6n en lo que respecta a la reconversion industrial de Costa Rica 
y las necesidades de asistencia tecnica que hlplica. 

Se agradece expresamente la colaboraci6n de todas las personas, bien se 
trate de representantes de sucesivas Administraciones de Costa Rica, del 
sector pr1.ado y de las instituciones cientificas y tecnol6gicas 
costarricenses, o del personal costeado por la ONUDI, que ban contribuido a 
los trabajos de encuesta para la Reuni6n y a los resultados de la misma. 
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I. INTRODUCCION 

Despues de la crisis de comienzos del decenio de 1980, la politica 
econ6mica de Costa Rica ha sido sobre todo una combinaci6n de medidas de 
estabilizaci6n con otras de ajuste para promover la transf ormaci6n de los 
sectores productivos y la reconversi6n del sector pUblico. El pais adopt6 w1a 
nueva estrategia de desarrollo basada en la promoci6n de las exportaciones, la 
cual a su vez ha significado el diseiio de una nueva politica industrial. 

Entre los principales elementos de esa politica industrial se 
encuentran: i) un nuevo marco macroecon6mico que incluye el reordenamiento de 
los precios relativos de la economia; ii) la liberalizaci6n comercial mediante 
la desgravaci6n arancelaria gradual; iii) nuevos sistemas de incentivos para 
las actividades de inversi6n y de exportaci6n; y iv) un programa comprensivo 
de reconversi6n industrial, elementos encaminados todos ellos a conseguir una 
mayor competitividad. 

Si bien la crisis de comienzos del decenio de 1980 forz6 el predominio cle 
las estrategias de ajuste macroeconomico en la politica industrial, la 
estabilizaci6n resultante permiti6 volver a pensar en cuestiones de estrategia 
a nivel sectorial. Cracias a un proceso de concertaci6n, las autoridades 
econO..icas costarricenses y el sector privado reconocieron que, aunque el 
ajuste de los precios relativos se habia efectuado en la direcci6n correcta y 
era una condici6n necesaria para la reconversi6n rle los sectores productivos, 
una politica industrial que facilite el proceso de ajuste estructural ha de ir 
mas alla q~e el mero logro de f~ecios correctos. Como parte de este enfoque, 
en 1989 se puso en marcha el Programa Nacional de Reconversi6n Industrial que, 
juntamente con el nuevo marco macroecon6mico, el sistema de incentivos a las 
exportaciones y los mecanismos de negociaci6n comercial, las pcliticas en 
materia de ciencia y tecnologia, entre otros elementos, constituye una nueva 
etapa en la politica industrial de Costa Rira para el decenio de 1990. 

La participaci6n de la ONUDI en este programa comenz6, a petici6n del 
Cobierno de Costa Rica, con un proyecto de asistencia tecnica cuyo objeto era 
asesorar sobre el desarrollo de instrumentos operativos para la reconversion 
industrial, a fines de 1989. Seguidamente Re tom6 la iniciativa conjunta de 
organizar la Primera Reuni6n d~ Alto Nivel sobre Reconversi6n Indu~trial en 
Costa Rica, del 4 al 6 de abril de 1990, a fin de analizar y evaluar el 
Programa Nacional. 

Los principales objetivos de la Reuni6n fueron: 

Exponer ante representantes de la Administraci6n, el sector privado, 
las instituciones de investigaci6n y desarrollo y las organizaciones 
internacionales, la experiencia de Costa Rica y de caracter 
internacional en reconversi6n industrial; 

Exponer y discutir los resultados de los estudios de competitividad 
realizados para determinados subsectores (calzado de cuero. industria 
metalmecanica. textiles. productos farmaceuticos y frutas y le1UIDbres 
R.[_ocesadas) en el mare~ de la Reunion; 
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Conso~idar los progresos logrados basta la fecha y garantizar la 
continuidad del Programa de Reconversion Industrial presentando una 
vision global de la experiencia internacional y de la estructura y 
fase de avance del Program..~ Nacional desde una perspectiva 
institucional, de la politica a seguir y subsectorial, salvando asi 
la transici6n entre las Administraciones saliente y entrante; 

Formular recomendaciones para la eficaz ejecuci6n del Programa de 
Reconversi6n Industrial en Costa Rica y promover el establecimiento 
de un programa de cooperacion tecnica de mediano o largo plazo en 
materia de reconversion industrial entre el Gobierno de Costa Rica, 
PNUD y la ONUDI. 

La Reuni6n fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Economia, 
Industria y Comercio (MEIC), la Corporacion de Desarrollo Costarricense 
(CODESA), el organismo oficial encargado del programa de reconvecsi6n 
industrial, y la Camara de Industrias bajo la orientacion del Primer 
Vicepresidente de la Repiiblica. Tuvo una duraci6n de tres dias, el primero de 
los cuales se dedico a los discursos de apertura y a la exposici6n de las 
politicas, tendencias y experiencias internacionales y nacionales en materia 
de reconversi6n industrial. En el segundo dia se organizaron grupos 
especificos de trabajo a nivel subsectorial y se celebro una sesion plenaria 
simultanea sobre el financiamiento de la reconversi6n industrial, a la que 
siguio la presentacion de las conclusiones de los grupos de trabajo 
subsectoriales y la firma de la Carta de Entendimiento entre el Gobierno de 
Costa Rica y la ONUDI. El tercer dia se centro en los aspectos tecnologicos y 
la preparaci~n de un proyecto de cooperaci6n tecnica de la ONUDI, tras lo que 
se procedio a la clausura de la Reuni6n (vease el anexo 1: Programa de la 
Reunion). 

Las actividades de los grupos de trabajo subsectoriales comenzaron antes 
de la Reunion con la realizaci6n de una evaluaci6n de la competitividad de 
cada subsector por parte de equipos de expertos nacionales, complementados por 
un experto internacional enviado en el mes de marzo para examinar la s;~uacion 
del pais con referencia al contexto internacional. Los resultados de esta 
labor se exponen en una serie de informe~ preparados por CODESA y la ONUDI, 
utilizados como base de los debates en la Reuni6n (vease el anexo :: Lista de 
documentos presentados en la Reuni6n). 

El presente informe of rece una resena de las expos1c1ones tecnicas 
efectnadas en la Reunion y un resUJPen de las principaies conclusiones y 
recomendaciones resultantes de los debates habidos a nivel plenario y 
subsectorial sobre la competitividad de los subsectores indu~triales 
considerados y la ejecuci6n y consolidaci6n efectivas del Programa Nacional de 
Reconversi6n Industrial. El capitulo II expone la experiencia Internacional 
en materia de reconversion industrial y competitividad, y el capitulo III 
trata de la experiencia de Costa Rica. El capitulo IV pasa revista a los 
analisis subsectoriales y a las recomendaciones mientras que el capitulo V 
trata de elementos de importancia fundamental para todos los subsectores, 
tales como la tecnologia y los aspectos f inancieros; sigue un capitulo final 
que pone de relieve las principales conclusiones y recomendaciones de la 
Reunion. Los dos anexos contienen el programa de la Reunion y la lista de 
documentos presentados en la misma. 
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II. TENDENCIAS, POLITICAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA 
DE RECONVERSION INDUSTRIAL Y CCltPETITIVIDAD 

1. Cuadro panoramico 

Muchos de los problemas y fen6menos existentes en el proceso de 
desarrollo industrial internacional no son nuevos y se estudian con 
considerable atenci6n desde hace tiempo. No obstante, en un sistema 
internacional cada vez mas complejo y rapidamente cambiante es esencial 
reexaminar el proceso de reconversi6n internacional y evaluar continuamente 
las nuevas dimensiones, caracteristicas y determinantes a fin de aplicar las 
medidas necesarias para mantener o conseguir la competitividad a nivel 
nacional e internacional. Los temas concretos que requieren esta atenci6n son 
en especial el financiamiento, la tecnologia, los mercados y las politicas de 
reconversi6n industrial. 

Financiamiento de la industria: En los paises desarrollados lo 
caracteristico es la tendencia a crecientes economias de escala y de alcance 
de la producci6n industrial, lo que conlleva una mayor intensidad tecnol6gica 
y ciclos productivos mas cortos, lo cual se traduce en una mayor inversi6n. 
Por otra parte, la magnitud de la deuda externa de buen nUIDero de paises en 
desarrollo constituye un gran obstaculo para el f inanciamiento de sus 
programas de reconversi6n industrial. El dinero barato ~ el decenio de 1970 
origin6 la expansi6n de la capacidad industrial de una serie de paises en 
desarrollo, pero ello no les dio la experiencia suficiente para ajustar dicha 
capacidad a los nuevos retos que surgieran. 

En cuanto a la inversi6n externa directa (IED), recientes estudios de la 
ONUDI indican que, si bien la IED total ha aumentado rapidamente en los 
ultimo& anos, la proporci6n correspondiente a los paises en desarrollo ha 
disminuido bruscamente y dicha inversi6n se concentra sobre todo ~n 
relativamente pocos paises, preferentemente de la regi6n de Asia. La IED se 
canaliza cada vez mas hacia las actividades de los sectores industrial y de 
servicios de tecnologia mas avanzada. Al mismo tiempo se manifiesta una 
tendencia hacia la reducci6n de escala de las actividades industriales y la 
aparici6n de empresas pequeiias y medianas como segmento innovativo sumamente 
dinamino de la economia iLdustrial. Ba disminuido la importancia del 
diferencial de costo de la mano de obra en los distintos paises como incentivo 
clave para la inversi6n. Cabe suponer que, en la medida en que los futuros 
flujos de IED se basen en tecnologias mas avanzadas y nuevos enfoques 
organizativos, vendran fundamentalmente determinados por: i) la existencia de 
altcs grados de calif icaci6n profesional en determinados campos de la 
produc~i6n, el diseiio o la gesti6n empresarial; ii) la existencia de toda una 
variedad de empresas auxiliares que ofrezcan componentes, servicios y apoyo 
tecnico de diversas clases; iii) la existencia de una buena infraestructura 
electrica, de transportes y, sobre todo, de telecomunicaciones. Ademas los 
f lujos de IED son sumamente sensibles a las condiciones y las politicas 
econ6micas de los paises receptores, por lo que la ausencia o la eliminaci6n 
de debilidades econ6micas estructurales es tambien un importante factor 
determinante de esos flujos • 

.Iitcnolo1ia: La capacidad de un pais para realizar innovaciones 
tecnologicas es fundamental para el adelanto del mismo y la futura 
competitividad de su industria. Un indicador de esta CQpacidad es el nivel 
del gasto en actividades de in~estigaci6n y deaarrollo (ID), que oacila entre 
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aproximadamente 2,81 del producto interior bruto en los paises adelantados 
tales como los Estados Unidos de America, Japon, el Reino Unido y Suecia y, 
por lo comfui, bastante menos del ll en la mayoria de los paises en desarrollo 
(Brasil, 0,71; Mexico, 0,61; Tailandia, 0,31). Aparte de la magnitud relativa 
y absoluta de las actividades de ID, tienen 11Dportancia critica la utilizaci6n 
correcta de los recursos desde el punto de vista dP. la selectividad y la 
administracion de los programaR de ID, y las conexiones directas con las 
actividades de fabricacion. Por tanto, especialmente en el caso de los paises 
en desarrollo con recursos de ID relativamente escasos, es de importancia 
capital una interacci6n eficiente entre las entidades cientificas, las 
encargadas de la fabricacion y las encargadas de la toma de decisiones. El 
desarrollo tecnologico no es solo un asunto que concierne a los investigadores 
y tecnologos, sino que constituye un elemento esencial de la politica 
industrial y la reconversi6n. La inversion en ID es arriesgada, su plazo de 
maduracion es prolongado y requiere meticulosa atencion como las demas 
inversiones. Ademas, es menester una atenta observaci6n de las novedades 
tecnol6gicas internacionales para poder determinar y evaluar las perspectivas 
y retos que planteen a los paises en desarrollo. 

La complejidad de la tecnologia industrial va en aumento y son enormeq 
las repercusiones de los adelantos cientificos y tecnol6gicos en los 
subsectores industriales tales como los de telecomunicacione$, 
maquinas herramientas, biotecnologia y nuevos materiales por las necesidades 
que ~ntranan desde cl puntc de vista de la informacion, la calif icaci6n del 
personal, la organizacion y la politics a seguir. Las e~trategias y politicas 
en el sector industrial no deben dirigirse meramente a eliminar las barreras 
tecnol6gicas existentes. En efecto, los responsables de las decisiones se 
enfrentan con un "blanco m6vil" en el sentido de que la innovaci6n tecnologica 
es algo que tiene lugar continuam€nte y de que surgen nuevas barreras sin 
cesar. ior consiguiente, el objetivo principal debe ser promover la capacidad 
nacicnal de innovacion tecnol6gica y difusi6n de la tecnologia. 

Las ncevas tecaologias no restablecen automaticamente la superioridad 
industrial global de los paises desarrollados ni of recen a los paises en 
desarrollo la oportunidad general de alcanzar de un salto una era de alta 
tecnologia. La innovaci6n tecnol6gica no brinda soluci~nes fijas para el 
desarrollo industrial de ningWi pais. Genera herramientas, que pueden ser muy 
eficaces, para incrementar la productividad y aumentar el bienestar htunano. 
Si el potencial que encierran los adelantos tecnologicos se plasma en un 
desarrollo industrial f ructifero, es asunto que depende en gran parte de la 
organizaci6n econ6mica y social. Las cuestiones politicas son, pues, de 
importancia capital. 

Mercados: Las recientes tendencias mundiales del comercio ue articulos 
industriales muestran que la estructurQ del comercio internacional ref leja 
cada vez menos los costos de producci6n de empresas que operan en el anonimato 
del mercado. Si bien la competencia en los mercados internacionales es cada 
vez mas implacable, se estan erosionando muchos supuestos anteriores acerca de 
su naturaleza. El comercio en una aerie de subsectores tales como los de la 
siderurgia, el autom6vil, la ~lectr6nica, las maquinas herramientas y textiles 
y prendas de vestir se ve afectado en gran parte por las medidas de protecci6n 
arancelarias y no arancelarias, las moderaciones voluntarias de las 
cxportaciones, las reglamentaciones contra la competencia desleal y las 
medidas de inversion relacionadas cor. el comercio. En la actualidad, del 10 
al 251 del comercio mundial se realiza con sujeci6n a acuerdos sobre 



- 5 -

operaciones de contrapartida. Se estima que el comercio intraempresariai, es 
decir, entre partes de una misma sociedad, representa el 301, aproximadamente, 
del comercio mund~al. El comercio internacional puede, pues, considerarse en 
gran parte como un "comercio dirigido" cuyos determinantes son, e:i t(rado 
considerable, parametros distintos de los factores puramente econ6micos o de 
costos. 

Otro aspecto de la competencia inte?"llacional es que esta ha pasado, en 
muchos grupos de productos industriales, de basarse en los precios a basarse 
en otras consideraciones. La competencia en base a la calidad incluyendo 
servicios in~orporados en el pro~ucto exige que las compaiiias puedan producir 
una mayor variedad de modelos adaptados a las necesidades de los clien~es 
mediante la asimilacion de nuevas tecnologias y sistemas flexibles de 
fabricaci6n, conquistando asi segmentos especificos de mercado g~acias a una 
perfecta diversificaci6n de los productos. A esta tendencia se ha sumado un 
crecimiento paralelo de la inversion industrial "no material" (no fisica) en 
campos tales como ID, estu~ios de mercado, diseno, ensayos, labor de 
ing~nieria, capacitaci6n, servicios postventa, sistemas de infor111aci6n de 
~ercados y otras actividades informativas. Se esta extendiendo la estrategia 
seguida por grandes comp.aiiias industriales, consistente en conseguir el acceso 
a mercados extranjeros invirtiendo en la expansion o adquisicion de sistemas 
de producci6n y distribuci6n en un nuevo mercado. La aparici6n de hloques 
comerciales regionales como la CEE en Europa, el formado por los Estados 
Unidos de America, Canada y Mexico y el de la cuenca del Pacifico puede 
acentuar &Un mas esta evolucion. 

A causa de las tendencias esbozadas mas arriba y de los efectos de las 
politicas y medidas de intervenci6n de los gobiernos, es cada vez mayor el 
nUlllero de las 1181112das ventajas competitivas "natural.es" que parecen estar 
perdiendo validez. Aumentan gradualmente las ventajas que se creen o que se 
agencian merced a incentivos de largo alcance a la inversion, la promoci6n de 
las exportaciones y los sistemas de creditos, que son parte del arsenal de 
medidas aplicadas por los gobiernos para apoyar (o distorsion~) la lucha por 
la competitividad. De este modo, pese a la campaiia internacional de supresi6n 
de reglamentaciones y a los esfuerzos del GATT, predominan en los mercados 
internacionales grandes trabas y distorsiones. Es necesario tenerlas 
debidamente en cuenta al def inir las estrategias de las empresas y las 
politicas industriales nacionales de los paises en desarrollo. 

~litj~as de ~econversi6n in.d.1.1&.tt.i.Al: En su empeno por mantener o 
conseguir la competitividad internacional, tanto los paises desarrollados como 
los paises en desarrollo siguen muy variados programas y politicas de 
modernizaci6n y reconversion del sector industrial. Ademas de aplicar 
politicas macroeconomicas y politicas financieras generales, recurren a una 
gran variedad de medidas especificas para impulsar el crecimiento de la 
competitividad de la industria y la potencia de desarrollo rie la economia 
nacional. El conce~to de potencia de desarrollo o de competitividad de una 
economia puede definirse como la capacidad de los sectores productivos de un 
pais para desarrollarse dinamicamente y garantizar la competitividad en el 
porvenir permitiendo asi el aumento futuro de los salarios reales y del nivel 
de la economia en su totalidad. 

Es importante distinguir entre la nocion de aumento a largo plazo del 
bienestar y la de competitividad parcial a corto plazo, que se pudiera lograr 
simplemente bajando los salarios y devaluando la moneda, pues la primers es 
una nocion mucho ma£ amplia que encierra el siguiente conjunto de parametros: 
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Primero, supone la capacidad de un pais para ajustar oportuna y 
efectivamente su produccion y estructura comercial globales a las presiones de 
la re~onversion internacional y ser asi capaz de mantener su equilibrio 
exterior. Esto presupone, entre otras cosas, un marco politico nacional que 
permita y estimule la supresion de actividades no viables de produccion y el 
comienzo de nuevas lineas productivas con potencial de ~recimiento. Asi pues, 
este marco requiere politicas dirigidas a facilitar el nacimiento y la 
extincion de las empresas y medidas de apoyo para reducir al minimo los costos 
de los ajustes ccrrespondientes, asi como medidas para incentivar y promover 
la modernizacion de las fabricas. 

Segundo, para ~antener la competitividad, una economia nacional ha de 
velar porque sus empresas sean capaces de participar ple~amente en la 
globalizacion de la producci6n y beneficiarse de ella, aportando asi directa e 
indirectamente recursos y dinamica de crecimiento a la economia nacional. 

Tercero, un pais tiene que velar porque su economia nacional sea un polo 
de atracci6n de recursos financieros y tecnol6gicos extranjeros. 

Cuarto, un pais ha de ser capaz de cuidarse de las tensiones sociales y 
evitar las grandes p~rturbaciones que puede originar la reconversion 
industrial. Con este fin hay que acrecentar la sensibilidad social y la 
concertacion y deben atenderse por anticipado cuestiones tales como la 
aparici6n del desempleo estructural, el readiestramiento consiguiente de los 
trabajadores afectados y la movilidad de los recursos. 

Son muy variadas las politicas y medidas de "ajuste positivo" para 
acrecentar la potencia competitiva que, sobre ese tel6n de fondo, aplican los 
paises que emprenden programas de reconversion industrial. Un primer conjunto 
de medidas se encamina a la promocion del adelanto tecnologico en la industria 
mediante la difusion de procesos avanzados de producci6n y el apoyo a las 
actividades nacionales de ID, como se indica mas arriba. Un segundo conjunto 
de medidas es el formado por las disposiciones de tipo industrial y f inanciero 
para impulsar el desarrollo de un sistema de produccion industrial formado por 
una red de empresas grandes y pequenas. Tal sistema presupone la existencia 
de un n\Jmero suficiente de companias de la dimension minima neceearia para 
realizar economias de alcance en las actividades de investigacion y 
desarrollo, redes de comercializaci6n y aprovisonamiento y operaciones de 
financiamiento, que les permitan lograr y mantener una posicion dominante en 
el subsector de que se trate. Estas cc~panias actuarian como motores del 
crecimiento de la economia con su capacidad para estimular la creacion de 
pequenas empresas asi como para adquirirlas y desarrollarlas. Un sector 
industrial dinamico con empresas pequenas y medianas es, en efecto, un 
elemento importante de una economia competitiva. Puede ser inncvativo en 
aspectos como el descubrimiento de huecos en la produccicn y en el m~rcado y 
el desarrollo de procesos, y servir como nucleo para futuras industrias 
expansivas. Un sistema nacional de competitividad presupone la ~onexion e 
interacci6n efectivas entre las empresas de diversos tipos por los siguientes 
medios: subcontratacion de productos, subsuministro de piezas, componentes y 
servicios, y cooperaci6n de pequenas empresas. En muchos paises desarrollados 
se considera que semej&ntes redes de producci6n son la clave de la 
competitividad industrial. 



- 7 -

Un tercer conjunto de medidas es el referente a la promocion de recursos 
humanos, la cual comprende ~o solo la calificaci6n profesional en las 
actividades concretas de faoricaci6n, sino sobre todo en las de gesti6n 
empresarial, financiamiento y diseiio, tanto dentro de las compafiias como fuera 
oe ellas, en las diferentes funciones de prestaci6n de servicios y 
adminis~rativas que constituyen el medio ambiente institucional de las 
empresas industriales. A fin de responder a esta necesidad de constante 
formaci6n y mejora de personal calificado, la mayoria de los paises 
adelantados realizan hoy dia grandes esfuerzos para establecer sistemas 
flexibles de capacitaci6n y readiestramiento orientados a la demanda. De 
tales actividades se encargan las propias empresas o institutos especiales de 
capacitaci6n, algunos de los cuales operan seg\Jn criterios comerciales 
vendiendo sus servicios a las empresas y las autoridades pUblicas del mercado 
laboral. Un sistema de capacitacion eficiente, orientado al futuro, es un 
elemento esencial de todo ~rograma de reconversion industrial, pues puede 
reducir en gran medida los costos sociales y permitir acelerar el ritmo de esa 
reconversion. Por eRta raz6n puede ser, en realidad, un importante factor de 
protecci6n social para los trabajadores amenazados de las industrias en 
declive. 

El cuarto elemento fundamental de los programas de reconversion 
industrial es la concesi6n de facilidades financieras especiales para impulsar 
la rehabilitaci6n de las instalaciones y el equipo anticuados y, sobre todo, 
la iniciativa E:lllpresarial y las nuevas inversiones. El financiamiento de la 
reconversion industrial es un elemento clave en el proceso de modernizaci6n de 
las capacidades existentes y de creaci6n de otras nu~vas, a la par que un 
riguroso factor restrictivo para muchos paises, en especial los paises en 
desarrollo con grandes deudas. Es importante canalizar el financiamiento de 
un ajuste estructural d traves de un sector bancario debidamente equipado, en 
lugar de hacer pagos directos por medio de organismos oficiales corrientes. 
Hay que prestar gran atenci6n a la capacidad del sector bancario para realizar 
la evaluaci6n de proyectos y otras funciones realizadas con la inversion, en 
particular la valoraci6n de los activos existentes y la previsi6n de las 
inversiones "no materiales". La reconversion industrial entraiia, pues, a 
menudo la modernizaci6n del sector bancario y el descuido de este aspecto 
esencial de la asignacion de recursos puede causar la perpetuacion de 
deficiencias estructurales. 

En conclusion, la potencia de desarrollo nacional presupone que el pais 
este organizado de forma que pueda aprovechar su capacidad de innovacion 
tecnologica y sus recursos humanos calificados, y que cuente con mecanismos 
administrativos y un clima politico propicios para la iniciativa empresarial y 
la innovaci6n; que la informaci6n y las comunicaciones se utilicen para 
captar las oportunidades de negocio internacional que surjan; y que se procure 
el establecimiento de una estructura industrial integrada y dinarnica para 
permitir una interacci6n efectiva entre las empresas especializadas. Es 
necesaria la estrecha cooperaci6n y la concertaci6n entre las autoridades, la 
industria, las instituciones docentes, los sindicatos y el sector bancario. 
Es menester prestar gran atencion a la enseiianza para proporcionar a la 
industria y SU desarrollo tecnologiCO Ull8 solids base de personal califiCSdO. 
Todos los agentes en el ambito economico ban de ver y aceptar la reconversion 
industrial como un proceso en el que las actividades industriales y las 
empresas que no sean competitivas tienen que ser "rehabilitadas" o cerradas 
para liberar recurses siempre escasos y promover el desarrollo de otras 
actividades mas competitivas. 
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2. Reconversion industrial en Espaiia 

Desde los anos setenta, el dinamismo y la creciente interdependencia de 
la economia internacional ban tenido que adaptarse permanentemente a fen6menos 
ex6genos y end6genos para mantener la competitividad. La crisis petrolera 
de 1973 puede considerarse como un punto crucial. pues la mayoria de los 
paises industrializados tuvieron que reestructurar sus sectores industriales 
que dependian en gran medida del petr6leo. 

Ante esta situaci6n, a los gobiernos de dichos paises s6lo les cabian dos 
posibilidades. 0 bien una politica de ajuste salvaje basada en la 
supervivencia de los mas fuertes coo las coosecuencias politicas y sociales 
que esto conlleva, o una politica de intervenci6n para salvar aquellas partes 
del tejido industrial que, sometidas a los oecesarios ajustes, podian ser 
competitivas. La norma ha sido este ultimo enfoque, con las variaciones 
peculiares de cada pais. La reconversi6n industrial en los Estados Unidos de 
America se ha caracterizado por un escaso intervencionismo, mientras que en el 
Jap6n la t6nica ha sido una estrecha colaboraci6n entre los sectores piiblico y 
privado, las instituciones financieras y los sindicatos. La experiencia en 
Europa ha sido distinta, pues en Italia, Francia y Espaiia la fuerza impulsora 
fue la reconversion del sector pUblico, a diferencia de lo sucedido en Gran 
Bretaiia, Alemania y los Paises Bajos, donde el sector privado actuo mas 
decididamente para que se produjera la intervenci6n pUblica. 

No existen recetas universales magicas para llevar adelante los programas 
de reconversion. La clave del exito es la adaptaci6n a las peculiaridades y 
las necesidades de cada pais. Sin embargo, las siguientes premisas basicas 
son comunes a todos los paises y situaciones: 

1. que todos los participRntes comprendan la necesidad de aplicar 
medidas claras y energicas de politica econ6mica y de politica social 
conexas; 

2. de no haber concenso, es el poder politico el que ha de tomar las 
decisiones; 

3. la toma de decisiones debe ir respaldada por planes coherentes y 
rigurosos y mecanismos politicos que aseguren la credibilidad interna 
y externa; 

4. los planes de reconversion industrial deben formularse dentro de una 
normativa clara y especif ica que permita el desarrollo de los mismos 
y a la vez limite en el tiempo su aplicaci6n; 

5. se deben prever los mecanismos legales y financieros, asi como los 
requeridos para la puesta en marcha, desarrollo, seguimiento y 
evaluaci6n Je los mismos. 

La situaci6n en Espana al comienzo de la reconversion industrial en 
Europ9 se caracterizaba por una serie de dP.ficiencias estructurales que 
incluian, por ~1a parte, excesiva burocracia, proteccionismo aranceralio, 
rigidas relacioneB laborales, escasa presion fiscal sobre las empresas y 
escasez de empresarios con sentido de la innovaci6n y el riesgo y, por otra, 
elevada dependencia tecnol6gica exterior wiida a escasa capaciaad de ID y 
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debil estructura financiera empresarial. La vulnerabilidad de la economia 
re6ultaba acentuada por los problemas politicos debidos a la transici6n de la 
dictadura a la democracia. La politica industrial era de caracter defensivo y 
la ayuda a las empresas trataba fundamentalmente de evitar la quiebra de estas 
y el consiguiente desempleo. Recurriendo a la nacionalizaci6n de grandes 
empresas privadas, que de otra fo:.:aa no babrian sobrevivido, el sector pUblico 
tuvo un eficaz papel de aaortiguador de la crisis social, adaitiendo grandes 
perdidas financieras. En efecto, en 1983, el 401 de las perdidas totales del 
INI, principal grupo pUblico, que ascendieron a unos : mil •illones de dolares 
EE.UU., se debio a dichas empresas. 

~l proceso de reconversi6n industrial en Espaiia estuvo intimaaente ligado 
al saneamiento del sector pUblico empresarial con el objetivo de constituir 
grupos de empresas rentables en el contexto mas abierto de la economia 
europea. Para ello se llevo a cabo un proceso de racionalizaci6n empresarial, 
reducci6n de capacidad, cierre de empresas no viables y privatizaci6n de otras 
cuya administraci6n pUblica no tenia ya sentido, a fin de incrementar la 
competitividad general. El exito del proceso lo demuestra el hecho de que en 
el sector pUblico se ha pasado de perdidas por valor de 2 mil •illooPs de 
dolares EE.UU., en 1984, a beneficios de mil millones de dolares, en 1989. 
Abora bien, aqui no se tiene en cue:1ta el costo de las diversas medidas 
sociales aplicadas, esbozadas mas adelante. 

La labor de reconversi6n industrial no comenzo plenam.?nte sino despues 
de 1982 y afecto en diferentes periodos a los siguieutes subsectores: 
siderurgia, construcci6n naval, electrodomesticos, textil, forja por 
estampacion, calzado, bienes de equipo electrico e industrial, auxiliar del 
automovil, autom6vil y fertilizantes. No se podia encontrar un denominador 
comim caracteristico de la problematica de todos los subsectores. En el caso 
de la construcci6n naval y la siderurgia existia un exceso de capacidad 
internacional y la necesidad de una reconversi6n de alcance mundial. En otros 
campos en los que la contracci6n de la demanda no era tan aguda como en los 
electrodomesticos, textil y calza~~. se adoptaron medidas selectivas dirigidas 
al incremento del valor afiadido. Estas se encaminaron a promover inversiones 
en equipo mas productivo y a la racionalizaci6n de las empresas para aumentar 
su competitividad basandose en la marcn, la calidad y el diseiio, asi como en 
el establecimiento de mejores redes comerciales exteriores. Los demas 
subsectores se modernizaron teniendo presente la necesidad de generar empleo y 
de adecuar la gesti6n empresarial a los patrones internacionales para fomentar 
la competitividad. 

Independientemente de los recursos humanos y f inancieros dedicados a la 
reconversi6n industrial, la clave del exito del proceso reside en la eficacia 
y agilidad de los mecanismos e instrwnentos de toma de decisiones, seguimiento 
y evaluaci6n. En Espana el proceso comprendia una fase inicial para decidir 
los subsectores que debian someterse a reconversi6n, la creaci6n de un 6rgano 
especifico responsable ante la Administraci6n, con la misi6n de supervisar la 
elaboraci6n del plan de reconversion, en la que intervenian los sindicatos y 
los empresarios, tras lo que seguia la fase de desarrollo del plan. Las 
empresas presentaban volur,tariamente sus planes industriales segfut una 
metodologia preestablecida. Con objeto de complementar los recursos 
presupaestarios se permitio la participacion privada mediante la 
capitalizaci6n de la deuda de las empresas por los bancos. Se aplicaron 
diversas medidas para paliar los efectos negativos laborales y sociales, 
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especialmente en el plano regional y local. Tales medidas incluyeron 
diferentes subsidios, planes de jubilaci6n anticipada y fondos ~e pr0110ci6n 
del empleo para el readiestramiento del personal af ectado y la aportacion de 
incentivos a las empresas que recolocaban y readiestraban a los trabajadores. 
Estas politicas para atenuar los efectos negativos de un programa ofensivo de 
reconversi6n industrial a corto plazo deben considerarse COllO un elemento 
complementario esencial. 

De la experiencia de Espaiia en llilteria de reconverslon industrial pueden 
sacarse las siguientes conclusiones generales. Si bien en la reconversi6n se 
bigue un enfoque subsectorial, la reorganizaci6n debe realizarse 
principalllente a nivel de las empresas con el obietivo de agilizarlas o crear 
empresas competitivas en los subsectores que se consideren prioritarios por 
razones de ventajas comparativas. Esta politica exige prag11atismo y la 
adaisi6n del principio de que las e11presas no viables deben cerrarse. Los 
programas de reconversi6n ban de ser tambien pragm&ticos y flexibles, de fot'll& 
que permitan su reformulaci6n continua. Ademas, los p1·ogr8118s ban de 
considerarse excepcionales, pues su continuidad en el tie.po daria lugar a 
graves distorsiones en el aercado y en la asignaci6n de recursos. Los 
programas de caracter vertical 0 subsectorial deben dar paso a programas de 
pr0110ci6n de caracter horizontal que permitan desarrollar infraestructuras de 
apoyo y promover la competitividad. 
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III. RECONVEllSION IHDUSTllIAL EN COSTA RICA 

Durante el periodo de 1960 a 1980, la tasa media de crecimiento anual del 
valor aiiadido industrial en Costa Rica fue del 8,31, ais de dos punt~s que la 
del producto interno bruto, con lo que la proporci6n de este ultimo 
correspondiente a la industria subi6 del 13,8% en 1960 al 22,01 en 1980. Tal 
crecimiento se logr6 sobre todo en el marco del Mercado COllUn Centroamericano 
(MCCA), con el mercado nacional aapliado por 11edio de incentivos y barreras 
proteccionistas que favorecieron un aodelo de desarrollo por sustituci6n de 
importacii>tles. F.n consecuencia, los procesos productivos tendian a 
concentrarse en las ultillas etapas de la producci6n, con gran dependencia 
~especto de los instm10s y la tecnologia importados y escasa calidad. 

Al igual que la mayoria de paises latinoamericanos crearon instituciones 
del sector pUblico para pro.over la inversi6n industrial estableciendo 
empresas y proyectos que luego se traspasarian al sector privado, o actuando 
coma intenaediarios para canalizar los recursos f inancieros bacia el sector 
productivo, CODESA se fund6 en 1972 para cuatplir tales funciones en Costa 
Rica. F.n aplicaci6n de la politica de un seLtor pUblico con un papel 
proponderante en la industria (E&tado &li~esario), el Estado entr6, a traves 
de CODESA, en una serie de actividades industriales y de servicios (ce.ento, 
agroindustria, fertilizantes, aluminio, pesca y otras). CODESA tuvo acceso 
directo al credito del Banco Central, con lo que pudo ampliar rapidamente SUS 

actividades. F.n el periodo 1979-1984, su inversion media anual fue del orden 
de 40 millones de dolares EE.UU. para lo que bubo de ampliar su proporci6n de 
creditos del Banco Central del 10,7% al 18,2% y, en consecu~ncia, SU 
proporci6n de emprestitos al sector pUblico del 28,8% al 52,21, en el mismo 
periodo. F.n 1984, los creditos acumulados del Banco Central ascendian a 
200 millones de dolares EE.UU. y dicba Corporaci6n control&ba unas 40 empresas 
que representaban aproximadamente el 101 del valor aiiadido industrial, y entre 
el 4 y el 51 de la fuerza laboral industrial. 

En la practica CODESA nunca sumi6 el papel de un verdadero banco de 
desarrollo, sino que funcion6 como un instrumento para la iniciaci6n de 
proyectos de inversion del Estado, muchos de los cuales estaban 
defectuosamente concebidos o administrados, que no se traspasaron nunca al 
sector privado como empresas rentables, que es lo que se pensaba bacer cuando 
se constituy6 la Corporaci6n. 

Al comenzar la crisis, a principios del decenio de 1980, Costa Rica se 
enfrentaba a la siguiente situacion: 1) un modelo de desarrollo industrial 
por sustituci6n de importaciones que presentaba claras seiiales de agotamiento; 
2) una gran dependencia (mas del 801) de la producci6n industrial respecto del 
mercado nacional; 3) un dinamismo decreciente del MCCA y de las posibilidades 
de comercializaci6n de productos costarricenses, debido a factores politicos y 
econ6micos; 4) una participaci6n excesiva del sector pUblico en las 
actividades de producci6n juntamente con crecientes restricciones debidas al 
endeudamiento interno y externo. 

La crisis provoc6 una radical reorientaci6n de la politics macroecon&nica 
y, en 1983, cuando habian surtido efecto las medidas de estabilizaci6n y tras 
un amplio debate nacional sobre la direcci6n de una nueva estrategia de 
desarrollo, se lleg6 a un consenso sobre la necesidad de transformer 
gradualmente las estructuras de producci6n dedicando espec~~l atenci6n a la 
promoci6n de exportaciones, en particular a las no tradicionales. Los 
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11ecanisaos de aplicaci6n de esta estrategia fueron en especial una reducci6n 
del Arancel Externo Comnin Centroamericano; el establec:Uiiento de incentivos a 
la exportacion, fundamentalllente de indole fiscal; la reorganizaci6n del apoyo 
institucional a las exportaciones no tradicionales; y una politica c811biaria 
nueva y .as liberal. Desde 1986 el valor de las exportaciones no 
tradicionales crecio segiin un promedio anual de casi el 201. Sin ellbargo, el 
:Uipacto neto del crec:Uiiento de las exportaciones fue relativo, dado el 
elevado valor de los componentes :Uiportados de los productos manufacturados 
exportados, el volU111e11 de los recursos asignados con esos fines por el Estado, 
y el comportuiiento de las exportaciones tradicionales, que sufrieron una 
diasinuci6n. 

Es evidente que una estrategia de crec:Uiiento coma esta orientada al 
exterior, de ponerse en practica con una liberalizaci6n comercial rapida sin 
un sistema de apoyo adecuad~, supondria elevados costos econom1cos y sociales 
y debilitaria la base industrial. En consecuencia, la estrategia de 
desarrollo econO.ico adoptada tuvo las siguientes caracteristicas 
fundamentales: 

1. gradualisao en las medidas de ajuste; 

2. simultaneidad en las medidlls estatales de apoyo; 

3. estrategias tecnologicas, de mercadeo y de negociaci6n comercial 
externa complementarias y compatibles con la el:Uiinaci6n de 
distorsiones en el sistema de precios; 

4. un extenso programa de reconversi6n industrial con medidas generales 
y especificas para facilitar la adaptaci6n de la industria y las 
empresas a las nuevas condiciones econ6micas; y 

5. la ejecuci6n de todo lo anterior dentro de un sistema eficaz de 
diagnostico, seguimiento, coordinaci6n y toma de decisiones que, 
basado en una amplia concertaci6n de los agentes involucrados, 
permitiera introducir racionalidad, sentido de la direcci6n y equidad 
en el proceso de cambio. 

Estas caracteristicas se postularon en el Plan Nacional de Desarrollo 
1986-1990, que tambien preveia las directrices para la instauraci6n de un plan 
de reconversi6n industrial. 

La responsabilidad de la supervision de la reconversion del sector 
industrial se encOll'endo al Ministro de Economia, lndustria y Comercio 
juntamente con el Presidente de la RepUblica, corriendo la ejecuci6n a cargo 
de las instituciones que forman el sector. El sistema de coordinacion de la 
politica industrial debia basarse en la concertaci6n promovida por el Estado 
como instrumento central, conforme a la nueva filosofia encaminada a 
transformar el papel de ~ste, pasando del modelo del Estado creador de 
empresas (Estado F.mpresario) o otro en que el Estado sea la fuerza impulsora 
en la concertacion de la politica industrial (Estado Concertador). El Eatado 
desempeiiaria asi un papel esencial en la f ormulacion de una vision estrategica 
sobre la direccion y ritmo del ajuste econ6mico, mientras que a nivel del 
sector industrial la participaci6n vigorosa de los propios empresarios 
aportaria el dinamismo requerido para la modernizaci6n industrial del pais. 
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La promoci6n y puesta en practica de esta filosof ia comenz6 ya antes de 
for11ularse el Plan Nacional de Desarrollo, con la aprobaci6n de una l~y 
en 1984 (N• 6955) que declaraba de interes pUblico la desaparici6n de la 
mayoria de las empresas poseidas o controladas por CODESA, estipulando las 
reglas principales de ejecuci6n. Los objetivos de este progra11a d~ traspaso, 
venta y liquidaci6n de las e11presas de CODES..~ eran: reducir perdidas, 11ejorar 
la eficiencia, calidad y gesti6n de las que se iban a aantener, contribuir al 
ajuste fiscal del sector pUblico y promover el desarrollo del 11ercado de 
capitales y la de11e>cratizaci6n econO.ica. El marco juridico se coaplet6 
creando dos 11ecaniS110s f\Dlda11e11tales para facilitar el proceso: a) la 
Coaisi6n Nacional encargada de la reconversi6n de CODESA y b) el Fondo de 
Fideicoaiso encargado de administrar los recursos donados por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID) para la coapra y administraci6n te11poral de 
las mayores e11presas de la Corporaci6n. Este progra11a de desinversi6n se 
llev6 adelante con energia, en particular a partir de 1986, y en abril de 1990 
solo quedaban bajo ls jurisdicci6n de CODESA cuatro de las 42 entidades que 
antes tenia. 

La transforaaci~n casi coapleta experiaentada por CODESA puede 
considerarse coma un elemento funda11eDtal de la politica industrial, en 
realidad uno de los princ:ipales proyectos de reconversi6n industrial del 
decenio de 1980. Con~cuencia de ello fue que, en octubre de 1988, se propuso 
que CODESA desempeiiara funciones de Agencia de Reconversi6n Industrial. Tras 
celebrar consult'-~ con el sector privado, la propuesta se acept6 atendiendo a 
que CODESA se babia sometido a una profunda reconversi6n y ademas poseia la 
flexibilidad organizativa necesaria para poder servir de instrtJ111ento, tanto al 
sector pUblico como al privado, en la ejecuci6n y coordinaci6n de la 
reconversi6n industrial y en la transformaci6n del aparato productivo. 

CODESA present6 su Programa de Reconversi6n Industrial al Gobierno en 
abril de 1988. A los efectos del programa nacional, la reconversi6n 
industrial se defini6 como la transforaaci6n del sector manufacturero con el 
fin de aumentar su competitividad y de ponerlo en condiciones de competir con 
exito con los productos extranjeros en los mercados internacional y nacional. 
Los principales objetivos del Programa son facilitar el ajus~e de los sectores 
y empresas industriales a las nuevas condiciones econ6micas, asi como ofrecer 
un marco para la concertacion entre todos los agentes interesados a fin de 
formular y poner en practica una estrategia nacional para la industria. Mas 
concretamente, el Programa debe promover un marco para la politica indu&trial 
que favorezca el aumento de la capacidad y eficacia interiores, el 
mejoramiento de la gesti6n administrativa y financiera de las empresas y un 
desarrollo industrial mas equilibrado. A nivel de las ramas de la i~dustria y 
los grupos de productos, el Programa trata de fortalecer y aumentar la 
producci6n en las ramas que cuentan con ventajas comparativas, existentes o 
potenciales, en el contexto de los mercados externos e interno, asi como de 
promover formas mas perfectamente integradas de producci6n a fin de reducir el 
componente importado de la producci6n industrial. El Programa se fund6111enta, 
por una parte, en el crecimiento concebido como una sucesi6n de cambios 
estructurales en la que cada uno de ellos requiere el desarrollo de su 
correspondiente inf raestructura especialmente en cuanto a capacidad 
tecnol6gica, recursos humanos y reformas institucionales, y por otra parte, en 
la idea de que la competitividad estructural abarca tanto la competitividad 
endogena de las propias empresas como la fortaleza y ef iciencia de la 
estructura productiva general del pais. 
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Como complemento de los aspectos tecnoeconO.icos del Prograaa y a fin de 
alcanuar los objetivos llis arriba mencit"nados se admiten en el ciertos 
principios generales. Entre ellos cabe citar: la illportancia de una 
creciente aentalizaci6n acerca del Program& y de sus efectos a mediano y largo 
plazo; la i.Jlportancia de la concertaci6n entre los sectores pUblico y privado. 
las entidades de investigaci6n y desarrollo y las laborales; la coordinaci6n 
eficaz; el aprovecballiento racional y ef iciente de los recursos financieros y 
h\mallos, sean pUblicos o privados y de ~rigen interno o externo; la necesidad 
de una rigurosa selectividad. dada la li.Jlitaci6n de los recursos. a nivel de 
r81185 industriales y de grupos de productos. aplicando criterios como ventajas 
coaparativas dinaaicas y estrategicas y potencial exportador; y la necesidad 
de considerar el sector industrial como un todo que encierra una serie de 
subgrupos definidos en funci6n de la dimensi6n industrial, el tipo de 
propiedad y los recursos de personal. 

La estructura institucional del Prograaa se basa en las funciones 
dirigentes del Presidente de la Repiiblica y del M; istro de Economia. 
Industria y Comercio. consisteutes en la definici6n de las orientac;_ones 
politicas y en la s~rvisi6n de su c ... pli.atiento. con el respaldo del 
Ministerio de ~iencia y Tecnologia. la C811ara de Industrias y CODESA. En lo 
que atane a la definici6n de politicas y a los mecanismos operativos, se 
crearon dos 6rganos de apoyo, el Consejo de Concertaci6n de Politica 
Industrial (CCPI) y la Comisi6n Consultiva de Reconversi6n Industrial (CCRI). 
foraados por representantes de las instituciones mas arriba aencionadas. con 
excepci6n de la Presidencia de la RepUblica. Asi.Jlismo. la Secretaria Tecnica 
de estos dos organismos se ha conf iado a la Secretaria Ejecutiva de 
Planificaci6n del MEIC. 

En el piano operativo. el Programs contempla tres niveles distintos de 
acci6n y concertaci6n, a saber: 

Nivel I: Directrices de politica y accignes &lobales donde se definen 
los objetivos y estrategias generales de la reconversi6n industrial, la 
divisi6n del trabajo y los criterios y mecanismos de seguimiento y 
evaluaci6n del Programs. 

ftjvel II: Estrate&ias y planes de acci6n Subsectoriales para las areas 
objeto de reconversi6n, comprendida la formulaci6n de los mismos y su 
ejecuci6n sistematica, y 

Mivel III: F.mpresas plJyecto, que corresponde a las acciones de apoyo a 
los procesos de reestructuraci6n en empresas lider o al desarrollo de 
nuevas empresas en torno a una base tecnol6gica especifica conforme al 
concepto de nucleo de gesti6n tecnol6gica (NGT) empresarial 

Como se indica mas arriba, se confi6 a CODESA la funci6n de Agencia de 
Reconversion Industrial. que comprtnde la programaci6n, r.oordinaci6n y 
seguimiento de los distintos programas de trabajo a los dif erentes niveles y 
la actuacion como medio de enlace entre el sector privado y el publico para 
impulsar la ejecuci6n de todo el Programa mediante politicas y acciones de 
apoyo concretas. Entre estas acciones figura tambien el ofrecimiento de 
orientaci6n a los empresarios respecto a la asistencia tecnica. Como medio 
para realizer la concertacion y el trabajo a nivel de rama o de complejo 
industrial se decidio constituir los Comites Empresariales Subsectoriales 
(CES) que tienen caracter ad hoc y estan compuestos mayoritariamente por 
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empresarios de la respert~va rama J miembros del ~eclor pUblico. Actfua. ccl'i'O 
fo~os de analisis, resoluci6n de problemas, iormulacion de una vision 
estrategica y coordinacion de la ejecucion ordenada de los planes de accion 
especificos en areas seleccionadas por el Programa. Basta la fecha de 
celebracion de Ja Reunion se habian crea~o comites de este tipo en las 
siguientes areas: procesamiento de alimentos, calzado, textiles, 
metalmecanica, productos farmaceuticos y productos de madera, lo que suponia 
seis de l~s nueve ramas industriales definidas. Dichas ramas, que tambien 
incluyen las del carton, el papel (artes graf icas) y los plasticos, fueron 
resultado de un proceso selectivo en cuya virtub las areas importantes de 
activid~d industrial se agruparon en: a) aq~ellas especialmente afectadas por. 
las reducciones arancelarias pero con potencial de exportaci6n mas las que 
tenian un alto grado de integraci6n de la pr·:>duccion, y b) aquellas que tenian 
potencial para conseguir ventajas comparativas dinamicas o eran de importancia 
estrategica para el desarrollo econ6mico y soci~l del pais l/. 

Los recursos destinados al Programa comprenden: el apoyo directo de 
CODESA en forms de personal y medios financiercs; asistencia para el 
desarrollo tecnologico por medio de un convenio concertado entre CODESA, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia (MICIT) y el PNUD para ejecutar el proyecto 
de nucleos de gesti6n tecnologica (NGT) y poner en marcha el Centro de Gesti6n 
Tecnologica e Informatica Industrial (CEGESTI); y el proyecto 
BID-CONICIT-CONARE para la trar.;formaci6n tecnologica, la elaboracion de 
normas y actividades de metodologia y control de calidad; ademas se ban 
dedicado recursos a analisis finE.ncieros, al desarrollo accionarial, a otros 
servicios financieros e inversiones resultantes del convenio concertado entre 
CODESA y la Corporacion Privada de lnversiones (CPI), y de la linea de credito 
del BID para turismo y reconversi6n industrial. El Programs tambien preve la 
creaci6n, en el seno de CODESA, de una depenc.encia especializada encargada de 
establecer y mantener el enlace con los diversos instrumentos y programas 
financieros. Ahora bien, la banca comercial debe encargarse de las 
actividades de evaluaci6n financiera y concer:i6n de creditos. Analogamente, 
la Agenda debe desempeiiar funciones coordinudoras en la ejecuci6n de 
programas de capacitaci6n juntamente con las instituciones pertinentes, a fin 
de que los cursos ofrecidos guarden relaci6n con el programa de reconversion 
industrial. Ademas, el Programa contara con el apoyo del sistema 
multifuncional de informaci6n encargado de Sf:guir el proceso de ajuste 
industrial, p .. ·ever evoluciones y novedades, 1.uministrar informaci6n a los 
empresarios y respaldar las actividades de t(•ma de decisiones, formulaci6n y 
evaluaci6n de CODESA. 

l/ En terminos general es el g::-upo a) C(•mprende los hilados, textiles, 
acabado de textiles, calzado de cuero, maderi., cana, y productos metalicos, 
todos ellos con ventaja comparativa, mas la J•reparacion y teiiido de pieles que 
tiene un alto grado de interacci6n, mientras que el grupo b) incluye el 
procesamiento de frutas y legwnbres, curtidu1ia, fabricaci6n de envases de 
papel y carton, imprentas y editoriales, procuctos farmaceuticos, 
medicamentos, productos de plastico y metalicos, maquinaria para trabajar los 
metales y la madera, maquinaria industrial, iparatos electricos y equipos de 
radio, television y comunicaciones. 
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IV. EXPERIF.NCIA Y ESTRATBb~ns DE RECONVERSION INDUSTRIAL 
KN DEl'ERMINADOS SUBSECTORES 

Coaao se ~ndica ~n la Introducci6n, uno de los principales objetivos de la 
Reunion era exponer y discutir los resultados de algunos estudios de 
competitividad subsectorial realizados por equipos de expertos nacionales 
complementados por un P.xperto int~rnacional, en el seno de los Comites 
F.mpresariales Sectoriales (CES) con referencia a los subsectores siguientes: 
calzado, metalmecanica, textiles, productos farmaceuticos y procesamiento de 
frutas y legumbres. Los criterios de selecci6n de estas ramas se indican en 
el capitulo III y el fin de cada analisis era determinar el nivel y potencial 
de competitividad del correspondiente subsector por grupos de productos, 
tomando en consideraci6n tanto los factores precio como los de otra indole. 
El prop6sito era, recomendar, en base a estos resultados, estrategias y 
medidas para llevar a cabo la reconversi6n y aumentar la competitividad. Para 
la eficaz realizaci6n de los analisis se propuso incluir en el diagn6stico, 
siempre que fuera posible, los siguientes aspectos: la e~oluci6n reciente de 
la industria nacional incluidos insumos, procesos de producci6n, tecnologia, 
dimension y estructura, condiciones de los mercados interno y externo y 
politicas conexas; una evaluaci6n de la competitividad atendiendo en especial 
al comercio exterior, las caracteristicas de los productos y las tecnologias 
de producci6n; y la capacidad financiera y comercial. Los resultados se 
examinaron y discutieron a la luz de las tendencias internacionales existentes 
en cada subsector y del contexto de las politicas r.acionales, al objeto de 
formular recomendaciones para el programs de reconversion industrial del 
subsector en cuesti6n. A causa de las diferencias en cuanto a la iniciaci6n y 
ritmo de avance de las ac~ividades de estudio, asi como de los 
condicionamientos en cuanto a recursos y tiempo, no fue posible un grado de 
detalle unifonae en el analisis de todos los aspectos. No obstante, el 
mecanismo de diagn6stico complementario nacional e internaclonal, al que 
sigui6 la reunion de grupos de trabajo en mesa& redondas, demostr6 ser una 
forma eficaz de concertaci6n en el examen de problemas y la bU&queda de 
soluciones para los subsectores analizados. La reseiia sigviente es una breve 
descripci6n de las exposiciones, discusiones y conclusiones referentes a cada 
subsector. 

1. Subsector del calzado de cuero 

La industria del calzado de cuero en Costa Rica, definida por los 
digitos 3240 conforme al sistema de la CIIU, es una rama relativamente pequeiia 
en terminos de producci6n, nfunero de empresas, empleo, comercio y proporci6n 
del valor anadido industrial. La mayor parte de las fabricas se establecieron 
entre 1965 y 1970, en el contexto de una estrategia de sustituci6n de 
importaciones con crecimiento dependiente del aumento de la demands interns y 
del Mercado Com\m Ce~1troamericano (MCCA). El subsector comprende 136 
empresas, de las cuales 7 se consideran grandee y generan el 57% del empleo 
total y el 80% de la producci6n total, 12 son medianas y generan el 16% del 
empleo y el 13% de la producci6n, y el resto son empresas pequenas, que 
representan el 17% del empleo y el 8% de la producci6n. Tambien existe una 
importante cantidad de talleres no incluidos en las estadisticas, cuya 
producci6n es apreciable. El subsector da empleo a unas 2.900 persona& (2,71 
de la fuerza laboral industrial) y, en 1988, el valor de la producci6n fue del 
orden de 1.500 millones de colones (alrededor de 21 millones de 
d6lares EE.UU.), aproximadamente el 0,7% del valor anadido industrial, cifra 
inferior al 1,36% alcanzado en 1982. En el periodo 1979-1983, las tasas 
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anuales de crecimiento fueron en promedio del 91, pero disminuyeron en termino 
medio en un 10%, de 1984 a 1987. Las exportaciones ban seguido una tendencia 
parecida y su participaci6n en la producci6n nacional fue del 24% en 1989, 
frente a una participaci6n de las importaciones en el consumo del 26%. En 
1989 las exportaciones de calzado de cuero alcanzaron un valor de 5,1 millones 
de d6lares EE.UU., y el 73% de las mismas tuvo como destino America Central y 
los Estados Unidos. Las importaciones, cuyo valor ascendi6 a 4,9 millones de 
d6lar~s EE.UU., provinieron en un 80% de America Central. Tanto las 
exportaciones como las importaciones representan menos del 0,5% del comercio 
exterior del pais. 

La Evaluaci6n de la industria de cuero en Costa Ric& indica que la 
productividad es claramente inferior a la de paises como Italia, Espana y 
Francia, y que la competitividad internacional ha declinado en afios recientes 
como consecuencia de las debilidades enumeradas mas adelante y del crecimiento 
de la demanda del calzado no de cuero. No obstante, determinados grupos de 
productos como mocasines de hombre y capelladas (uppers) poseen un nivel 
aceptable de competitividad. Merece la pena sefialar que esta situaci6n no ha 
sido inducida por el proceso de desgra~aci6n arancelaria pues la protecci6n se 
redujo del 80% al 70%, y esto en 1989. De todas formas, dada la estructura 
dual de la producci6n, con pocas empresas tecnicament·e avanzadas y numerosos 
pequeiios talleres que trabajan a nivel artesanal, la prosecuci6n de la 
desgcavaci6n arancelaria tendra un serio impactc sobre las unidades pequeiias 
de producci6n. 

El subsector del calzado de cuero presents una s1!rie de debilidades y 
fortalezas que inciden en s i competitividad internacfonal. Las debilidades 
mas importa~tes radican en la operaci6n interna de la industria y en la 
calidad de los factores de producci6n, mientras que las fortalezas se 
relacionan principalmente con la localizaci6n y el clima econ6mico. Las 
principales debilidades son en especial: 

baja calidad de las materias primas; una proporci6n considerable de 
las pieles de alta calidad se dedica a la exportaci6n; la necesidad 
de importar todas las materias primas basicas no de cuero, cuya 
calidad tambien es variable; la falta de control de las materias 
primas y el desperdicio correspondiente; la falta consiguiente de 
articulaci6n del subsector; 

escasa productividad y bajos grados de especializaci6n y capacitaci6n 
de la mano de obra; la falta de un sistema organizado de capacitaci6n 
o de una escuela especializada; escasa remuneraci6n; 

la falta de tecnjlogia moderns en lo que respecta a equipo, 
disposici6n de las instalaciones y sistemas de movimiento de 
productos, con la consiguiente infrautilizaci6n de la capacidad; 

calidad insuficiente y falta de atenci6n al desarrollo de productos y 
al disefio; 

altos costos de transporte; 

inversion insuf iciente en el mantenimiento y la renovaci6n de los 
activos fijos; 
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falta de facilidades de credito bien desarrolladas; deficiente 
gesti6n f inanciera; 

insuficiente conocimiento de los mercados mundiales y falta de 
contactos regulares en lo que respecta a tecnologia, diseno y 
comercializaci6n; 

Las fortalezas observadas son en particular: 

la proximidad al mas importante mercado anmdial, el de los istados 
Unidos de America; 

producci6c local de la principal materia prima, el cuero; 

un ambiente econ6mico, politico y social favorable a la inversion; 

el volumen de la producci6n nacional es pequeno en comparacicn con el 
mercado mundial; 

las facilidades dadas a los exportadores (1001 de exenc1on de 
arrendamientos, 1001 de exenci6n de impuestos a la imporcaci6n y 151 
de desgravaci6n del CAT en la exportaci6n). 

La inclusi6n de este subsector en un programa de reconversi6n industrial, 
pese a las debilidades competitivas indicadas, se justifica porque, en la 
producci6n de calzado de cuero, la materia prima, el cuero de producci6n 
nacional, puede representar hasta el 501 del costo total del producto. 
Ademas, el mercado nacional es de gran importancia, la producci6n es intensiva 
en mano de obra, se espera que los mercados de exportaci6n sigan creciendo y 
que sea posible superar a corto y mediano plazo las barreras con que se 
enfrenta el subsector, de forma que se pueda adquirir en un periodo 
relativamente corto una mayor ventaja competitiva que se considera din&mica. 

En conclusion, se formul6 una serie de recomendaciones para la 
recuperaci6n y desarrollo del subsector, agrupadas en las siguientes 
categorias principales: mejoramieuto de la calidad, implantaci6n de nueva 
tecnologia, comercializaci6n, productividad, financiamiento y formaci6n de 
asociaciones de pequenas empresas para producir elementos complementarios. A 
fin de mejorar la calidad es menester adoptar medidas relativas a las materias 
primas, los procesos de producci6n, la disposici6n de las instalaciones, la 
capacitaci6n y el establecimiento de laboratorios de control de calidad y de 
reglas y normas. Es preciso una mayor concertaci6n entre los productores de 
calzado y los suministradores de materias primas. Deben ofrecerse el 
f inanciamiento y las divisas apropiados para facilitar la modernizaci6n de las 
instalaciones y equipos y la implantaci6n de nuevas tecnologias. Se requiere 
asistencia tecnica para la introducci6n de nuevos sistemas de producci6n y 
gesti6n, asi como en algunos aspectos de la comercializaci6n. Dado que los 
Estados Unidos de America constituyen el mercado naturai de exportaci6n por su 
cercania y por ser un importante centro de consumo de ca!zado de calidad media 
y alta, es necesario desarrollar y promover productos que llenen los muchos 
huecos existentes, asi como profundizar en el conocimiento de ese mercado y 
establecer mejores cauces de comercializaci6n. Esto constituye p~r si mismo 
una meta y una justificaci6n de la reconversion det sub~ector, no obstante las 
necesidades inmediatas de los mercados nacio•.Al y lentroamericano. Ademas, 
paises centroamericanos como El Salvador y Guat·~Ll supor.en tambien un~.1 
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amenaza para la producci6n nacional costarricense, lo que hace mas necesario 
aumentar la competitividad. A corto plazo, las medidas deberan orientarse a 
superar las deficiencias inherentes a las riaterias primas y al funcionamiento 
de las instalaciones, prestando especial acencion al papel potencial de los 
pequenos talleres. A plazo mediano, debera procurarse sobre todo fortalecer 
la capacidad, incluido el desarrollo de actividades complementarias, y mejorar 
la calidad, para llenar los huecos que se ofrecen a la produccion 
especializada, actuando sobre la base de analisis en profundidad. Por ultimo, 
sera menester un desarrollo global de la ventaja competitiva subsectorial, 
incluyendo aspectos tales como nuevas tecnicas de gestion y proaucci6n, medios 
de disefio y comercializaci6n y fabricaci6n de complementos avanzados. 

2. Subsector meta1mecanico 

A los efectos de SU analisis, este subsector jncluye las empresas 
comprendidas en los grupos 37 y 38 del sistema de clasificaci6n CIIU, con la 
aclaraci6n de que la actividad principal de tales empresas consiste en la 
transformaci6n de instDDOs metalicos en un producto esencialmente metalico. Se 
excluyen las actividades relacionadas con articulos electr6nicos y opticos asi 
como las que comprenden servicios de reparaci6n o d? tipo informal. A 
consecuencia de la aplicaci6n de definiciones mas an:~lias, los datos 
referentes a este subsector tendian a dar una version exagerada de la 
situacion real. 

El subsector metalmecanico tuvo en los decenios de 1960 y 1970 tasas de 
crecimiento que ~uperaron a las del total de la industria, principalmente como 
resultado de la expansi6n de la producci6n de articulos ligeros de consumo y 
algunos productos estandarizados beneficiados por las economias de escala, 
destinados en su gran mayoria al mercado interno y regional. El modelo 
imperante de sustituci6n de importaciones tuvo como consecuencia un fuerte 
sesgo en contra de la producci6n de bienes tecnol6gicamente mas complejos, a 
causa de la elevada protecci6n concedida a los bienes de consumo final y a la 
importacion de bienes de capital. El subsector fue gravemente afectado por la 
crisis de comienzos del decenio de 1980 y los volilmenes de producci6n 
decrecieron en promedio un 25% anual de 1980 a 1983. En el periodo ~e 1983 
a 1988, la producci6n creci6 en promedio un 7,5% anual, 3 puntos por encima de 
la tasa de crecimiento de la industria en su totalidad. Sin embargo, en 1988, 
la produccion total del subsector seguia siendo solo el 60% del volumen 
de 1980 y, en realidad, la participaci6n de la metalmecanica en el valor 
anadido industrial (VAI) disminuy6 d~l 11% al 81 en el mismo periodo. 

El comportamiento de las exportaciones del subsector es oscilante, 
disminuyendo el valor de los articulos exportados desde unos 75 mjllones de 
d6lares EE.UU., en 1980, a 50 millones de dolares en 1985 y awnentando despues 
a mas de 100 millones de dolares en 1989. Las rapidas tasas de expansion, que 
entre 1987 y 1989 fueron en promedio del 25% anual, se han traducido en un 
awnento de la proporci6n de las exportaciones totales correspondiente a la 
metalmecanica, que subi6 del 14: en 1986 al 19% en 1989. F.l destino de las 
exportaciones metalmecanicas ha experimentado tambien un apreciable cambio en 
ia se~unda mitad del decenic de 1980, habiendose elevado la proporci6n de las 
destinadas a los Estados Unidos, de aproximadamente el 23% en 1986 a casi el 
35% en 1989, mientras que la proporci6n correspondiente a America C~ntral y 
Panama decreci6 del 59% en 1986 al 43% en 1989. Entre las ramas que tuvieron 
en 1989 una participaci6n considerable en las exportaciones totales destacan 
la siderurgia basica (12,6%), los metales no ferreos basicos (11%), muebles y 
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accesorios metalicos (15,11), productos metalicos (12,21), maquinas y aparatos 
electricos (11,71), y suministros electricos (24,11), articulos todos que, con 
excepci6n de los productos metalicos (relacionados principalmente con la 
industria de envases) y los suministros electricos (principalmente cables y 
pilas secas), ban mantenido o aumentado su proporci6n relativa durante todo el 
decenio de 1980. 

El crecimiento de las exportaciones, dirigidas sobre todo a mercados 
extrarregionales, se ha dado efi especial en bienes produ~idos en series largas 
con uso de mano de obra no calificada, y en bienes producidos en pequenas 
series con importante papel de la mano de obra calificada y de la capacidad 
tecnol6gica. Las condiciones del mercado ban forzado a algunos productores de 
series largas a cerrar, y a otros, a transformarse para fabricar articulos en 
pequenas series destin~dos a llenar buecos en los mercados interno y externo, 
o bien para implantar y desarrollar nueva£ lineas ~e producci6n destinadas a 
la exportaci6n acogiendose al Regime~ de Admisi6n Temporal. Las limitaciones 
que encuentran los productores en pequenas series son en particular la 
saturaci6n del mercado regional, los retrasos tecnologicos y la creciente 
competencia internacional que conlleva la liberalizaci6n arancelaria. Las 
firmas que ban logrado aumentar sus exportaciones a mercados extrarregionales 
son en general: a) empresas extranjeras recientemente instaladas, dedica1as 
principalmente a procesos intensivos en mano de obra y de fuertes efe~tos 
contaminantes; b) empresas ampliadas durante el periodo de sustituci6n de 
importaciones que, al mismo tiempo, adquirieron gran capacidad tecnol6gica en 
su campo de especializaci6n. En algunos casos tambien se ban juzgado con 
excesivo cptimismo las posibilidades de las empresas de penetrar en mercados 
no regionales y ha habido problemas, en particular a nivel de subcontrataci6n 
y formaci6n de redes, relativos a la calidad y regularidad de los suministros. 

Las estimaciones de la competitividad del subsector desde el punto de 
vista de los precios confirman las tendencias mas arriba senaladas, a saber, 
que la producci6n en series largas de las empresas orientadas al mercado de 
exportaci6n y la producci6n en series cortas de bienes simples son actividades 
que ofrecen ventajas comparativas. Puesto que para la producci6n de series 
cortas y largas el costo medio de las materias primas importadas es, 
respectivamente, del 501 y el 551, el costo de la mano de obra pareceria ser 
la principal ventaja desde el punto de vista precio o costo. Pero algunos 
otros paises de la region disponen de estructuras con costos laborales 
parecidos o incluso menores (El Salvador, RepUblica Dominicana, Mexico). 
Otros f actores positivos de competitividad son el costo y la disponibilidad de 
locales de fabricaci6n, el costo de la energia y los incentivos a la 
exportaci6n, mientras que los factores negativos son los precios y la 
disponibilidad de los inswnos, que en general se adquieren en pe~uenos 
volfunenes, el financiamiento de las ventas y los fletes internos. 

Entre los factores no precio identificados que afectan a la 
competitividad figuran: ciertas carencias de la estructura industrial como 
son la falta de servicios complementarios y de redes de subcontrataci6n asi 
como el tamano sub6ptimo de algunas firmas; la insufici~ncia de la informaci6.1 
sobre mercados, la agresividad y las estrategias comerciales; la capacidad d~ 
diseno de productos; el swninistro de ciertos inswnos especializados; ~1 
empleo de moder'nos sistemas de producci6n y control de calidad; la escasez de 
mano de obra ca'lificada; la incertidwnbre respecto a la politics cambiari~; y 
las presiones ~roteccionistas en los paises desarrollados. 

' 

A . 
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En conclusion, el proceso de ajuste estructural y desgravacion 
arancelaria a ultimos del decenio de 1980 ha puesto de manifiesto las 
debilidades competitivas en los segmentos del subsector con menos flexibilidad 
tecnologica y producci6n de bienes estandarizados destinados al mercado 
interno y regional, debilidades que solo pueden subsanarse mediante 
actividades de reconversion en el contexto de \Ula mayor orientaci6n a la 
exportaci6n con estrategias de comercializacion mis agresivas. En cambio, se 
aprecia \D\8 incipiente competitividad en dos areas: la producci6n de bienes 
en series largas con uso intensivo de mano de obra no calificada o la 
produccion expuesta a crecientes regulaciones en los paises desarrollados, y 
la fabricaci6n en peqt•eiias series de bienes de cierta complejidad tecnol6gica 
empleando mano de obra calificada. 

En cuanto a la riirecci6n estrategica de la politics de reconversion 
industrial, se propuso concentrar los esfuerzos en los segmentos de produc~i6n 
en serie corta del subsector metalmecanico, prestando atenci6n sobre todo a 
los mercados interno y regional, en lugar de seguir Wl enfoque exclusivamente 
orientado a la exportaci6n a mercados extrarregionales. Esta politica, 
combinada con medidas complementarias, deberia permitir awnentar las ventajas 
tecnologicas y competitivas. En cuanto a la producci6n en series largas, la 
politics de reconversion deberia centrarse en la minimizaci6n de las 
externalidades negativas y la promoci6n de redes de subcontrataci6n y de las 
condiciones necesarias para su establecimiento, asi como en la asimilaci6n del 
progreso tecnol6gico. 

Se recomendaron las siguientes areas de intervenci6n a nivel del 
subsector: 

a) Politica arancelaria: evaluar el impacto del proceso de desgravaci6n 
y garantizar condiciones favorables para las actividades con 
potencial competitivo; 

b) Mercados: Coordinar y centralizar la prospecci6n de mercados, la 
promocion de las exportaciones y el establecimiento de redes de 
comercializaci6n en los mercados interno, regionales y 
extrarregionales; 

c) E.s..txue!ura productiva: F.mprender las actividades complementarias 
indispensables para aumentar la competitividad del subsector, tales 
como el desarrollo de redes de subcontrataci6n y de planes de 
vinculaci6n y fusion de firmas; 

d) Insumoa: Establ'.cer una red de importaci6n que aproveche economias 
de escala; 

e) Iecnoloeia y procesos de producci6n: Impulsar la circulaci6n de 
informaci6n tecno16gica, las actividades de investigaci6n y 
desarrollo y la optimizaci6n de los sistemas de producci6n; 

f) Recursos humanoa: Ofrecer capacitaci6n especializada conforme a las 
calificaciones requeridas por el subsector. 

g) linanciamiento e incenti.YQ.S: 
incentivos y las nece6idades 
fin de establecer un sistema 

Estudiar el presente sistema de 
de financiamiento a las ventas con el 
completo. 
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3. Subsector de textiles 

Este subsector comprende los textiles y prendas de vestir, y SU analisis 
se limita a las siguientes ramas establecidas por la CIIU, pues son estas las 
que generan en su mayor parte la producci6n y el empleo del subsector en Costa 
Rica: 3211-hilado, tejido y acabado de textiles; 3213-fabricacion de tejido 
de pwito; y 3220-fabricaci6n de prendas de vestir, excepto calrado. El 
subsector en su totalidad representa actualmente casi el 61 del valcr aiiadido 
industrial y es el segundo por su importancia en cuanto a utilizaci6n de mano 
de obra, pues da empleo a 35.000 trabajadores, aproximadamente, casi dos 
terc~os d~ los cuales (22.000) se dedican a la producci6n por el sistema de 
maquila. La industria textil costarricense se expandio en el contexto del 
Mercado Comim Centroamericano al amparo de una alta proteccion arancelaria, 
centrandose en el mercado interno, relativamente pequeiio. En ger.eral, la 
maquinaria, el equipo y la infraestructura datan de ultimo& del decenio de 
1960 o de la decada tl~ l~?Q y se ha cuidado poco su rehabilitaci6n o 
modernizaci6n. En 19S7, la industria comprendia Wlas 550 empresas de las que 
450 pertenecian a la categoria de pequenas, es decir, tenian menos de 50 
trabajadores. Desde entonces ha disminuido el ntimero de empresas pequeiias 
mientras que ha tendido a a\lllh!ntar el de empresas grandes, muchas de las 
cuales actUan como ensambladoras para productores de prendas de vestir 
estadoWlidenses que trabajan con sujeci6n al articulo 807 del Reglamento de 
Aduanas de los Estados Unidos de America. La contracci6n del mercado interno 
resultante de la recesi6n de principios del decenio de 1980 origin6 Wla 
disminuci6n global del valor de la producci6n y de su participaci6n en la 
producci6n industrial total. En cambio, las exportaciones de textiles 
mantuvieron su participaci6n en la exportaci6n industrial total; en este 
aspecto, las exportaciones al resto del mundo (principalmente a los Estados 
Unidos de America) representaron \Dla parte importante del crecimiento de la 
actividad exportadora, al contrario que las destinadas a la regi6n de America 
Central. Aunque las estadisticas del subsector no son muy rigurosas, es 
evidente que la rama 3??.0 (prendas de vestir, excepto calzado) es de gran 
importancia y supone mas del 601 de los pueatos de trabajo del subsector, el 
371 de SU valor anadido y el 501 de SUS exportaciones. 

En la rama de hilado, tejido y acabado de textiles (3211 de la CIIU), 
caracterizaJa por su empleo intensivo de capital, gran parte de la maquinaria 
es anticuada. Falta la automatizaci6n, los locales suelen ser inadecuados y 
la utilizaci6n de la capacidad oscila entre tres turnos en algunas plantas y 
una infrautilizaci6n del 601 al 701 en otras. En cuanto a las actividades de 
hilado, una elevada proporci6n de los insumos (algod6n y poliester) se imports 
y la producci6n se destina principalmente al mercado interno en el que la 
competencia es relativamente escasa. Guatemala ha resultado ser un fuerte 
competidor por su capacidad para ofrecer una mayor seiecci61' de productos 
adaptados a las necesidades de los clientes. En cuanto a los hilados, las 
f innas tienden a importar los insumos por la escasa calidad de los productos 
locales. La participaci6n de las actividades de hilado, tejido y acabado 
(rama 3211 de la CIIU) en la producci6n total ha disminuido desde 1983, lo 
mismo que su participaci6n en las exportaciones totales, mientras que las 
importaciones respectivas ban mantenido un crecimiento positivo. En general, 
se desprende del analisis que esta rama (3211 de la CIIU) viene perdiendo 
competitivida~ desde 1988. La fabricaci6n de tejido de punto (3213), menos 
intensiva en el empleo de capital, se caracteriza por ciclos mas cortos de 
producci6n y presents un alto grado de integraci6n vertical. Aunque existen 
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insumos locaies, los productores prefieren iaportar por razones de precio, 
insuficiencia de la oferta, calidad, regularidad de stmir.istro~ y problemas de 
tenido. Las exportaciones de tejido ~e punto a America Central ya no son 
competitivas y, en la actualidad, mas de la mitad de las empresas exportan a 
mercados extrarregionales, recurriendo a menudo a la subcontratacion. Por lo 
general, los productores venden arti~ulos de s•is existencias y ofrecen una 
amplia variedad de productos que se comercializan en el exterior, ya sea por 
distribuidores extranjeros que tambien realizan los diseiios, o por penetraci6n 
directa en el mercado mundial. Las cuotas no son un problema en el mercado de 
los Estados Unidos, pues las cantidades exportadas son minimas (menos del 11 
de la producci6n estadounidense). Los indicadores de competitividad parecen 
senalar una recuperaci6n de esta desde 1988. 

La rama de prendas de vestir excluido el calzado (3220 de la CllU) se 
considera en general competitiva por su orientaci6n a la exportaci6n 
respaldada por un sistema favorable de incentivos, y su insensibilidad 
relativa a la penetraci6n de las iaportaciones (prescindiendo del contrabando 
y de la ropa usada). Esto es valido en particular para la industria de la 
maquila textil en la que los materiales se suministran directamente en forms 
de generos cortados que solo ban de ensamblarse, evitando asi la dependencia 
respecto de las materias primas locales. De todas foraas, los productores 
nacionales de prendas suelen orientar sus lineas de producci6n al sector de 
ingresos medios y bajos del mercado, en el que la competencia es mas dura y se 
sufre antes el impacto de l~ recesion. Aqui predominan los pequeiios talleres 
familiares, no existe la producci6n especializada, escasean los trabajadores 
calificados, el control de calidad suele ser deficiente y las exportaciones 
consisten principalmente en articulos baratos no sujetos a consideraciones de 
calidad. El empleo en esta rama ha aumentado apreciablemente como resultado 
de actividades con arreglo al sistema de maquila o al regimen de admisi6n 
temporal, que parecen ser, a los ojos de las compafiias extranjeras, las 
medidas incentivadoras mas interesantes y exitosas. Sin embargo, los costos 
laborales y de seguridad social por bora-bombre en Costa Rica eran, en 1989, 
apreciablemente mayores que los de competidores potenciales de la regi6n (El 
Salvador, RepUblica Dominicana, Mexico, Honduras y Guatemala) lo que provoca 
cierta desviaci6n de la inversi6n exterior. Las estadisticas oficiales 
muestran una disminuci6n de las importaciones de prendas de vestir, tendencia 
contrarrestada en parte por el contrabando y las importaciones de ropa usada. 

El analisis precedente indica que la industria textil costarricense, con 
excepci6n de la que trabaja por el sistema de maquila, carece en general de 
los atributos requeridos para su competitividad en los mercados 
internacionales, po~ las siguiantes razone&: edad y estado general de la 
maquinaria; locales de fabricacion inadecuados, altos niveles de deserci6n 
laboral, escasez de personal tecnico y absentismo; falta de control de calidad 
eficaz; falta de inversiones y politicas apropiadas para estimularlas; y 
conocimiento insuficiente de los mercados inteniacionales. Otros problemas y 
debilidades son el contrabando, la importaci6n de ropa usada, las dif icultades 
administrativas y logist:cas en relacion con las importaciones, las altas 
tasas interiores de interes, la fftlta de especializaci6n en la produccion, de 
actividades de diseiio y de procesos de producci6n complementaria asi como de 
servicios, en particular de teiiido, y la liberalizaci6n arancelaria. En 
cambio, se espera que siga creciendo el mercado de articulos textiles de los 
Estados Unidos. Probablemente seran necesarias diferentes formas de 
asociacion o empresas conjuntas para aumentar la participaci6n. Por el 
contrario, son escasas las perspectives de aumentar las exportaciones a 



- 24 -

Europa. Tambien conviene seiialar que los aercados textiles llUlldiales 
presentan un alto grado de regulaci6n, lo ~ue acentU,a la necesidad de 
establecer redes internacionales de coeercializaci6n y relaciones entre 
proveedores y productores. 

Para aejorar la competitividad del subsector es precisa una estrategia 
industrial que encare los proble.as exogenos y endogenos de las e.presas 
involucradas y ello con ~l respaldo de la voluntad politica necesaria. Los 
fF.ctores exogenos son la situaci6n econO.ica, en especial las altas tasas de 
interes y la escasez de capital para la reconversi6n; los costos de transporte 
y los obstaculos administrativos; y los problemas de la iaportaci0n, en 
particular la entrada de contrabando y de ropa usada. F.n lo que respecta a 
los proble.as endogenos, dada la escasez de los recursos financieros, sera 
aenester un enfoque seler.tivo que podria incluir auditorajes realizados en las 
e.presas sobre cuestiones de organizaci6n, producci6n, tecnologia, f inanzas y 
costos, coeercializaci6n y capacitaci6n. Estos auditoraj~~ servirian de base 
para la llOdernizaci6n selectiva de e.presas que cuenten con potencial 
competitivo corroborado por el anilisis de los aercados interior y exterior. 
Se sugiri6 que los programas de reconversi6n basados en este enfoque tenderian 
a e!lfocarse bacia las e.presas "se.imodernas" y conducirian, con toda 
probabilidad, a una reducci6n de la integraci6n vertical, elillinando los 
segaentos de producci6n inef icaces (por eje.plo, el teiiido) y concentrandolos 
en e.presas especializadas o subcontratandolos a otras. Aparte de la 
modernizaci6n de las instalaciones y de la aejora del entorno 
politico-econO.ico, no deben descuidarse dos factores importantes: conseguir 
un conocimiento propio de las oportunidades que of rece el aercado 
internacional y capacidarl para aprovecbarlas, en lugar de depender de agentes 
externos o "viajantes de comercio", y el desarrollo coordinado de la promoci6n 
de las inversiones y las exportad.ones propiciando una mayor influencia en el 
personal y los productos de las novedades exteriores en lo que ataiie a 
tecnologia y diseiio. 

En consecuencia, el subsector de textiles requiere una estrategia o 
programs amplios de reconversi6n, basados en los auditorajes de empresas y 
analisis de mercados antes mencionados, con una diferenciaci6n apropiada, en 
el caso de la fabricaci6n de prendas de vestir, entre las actividades que 
incluyen una produccion con mayor valor anadido interno y las de la industria 
de la maquila textil orientadas a la el!:portaci6n. 

4. Subsector de productos farmaceuticos 

Este subsector abarca la fabricaci6n de f armacos y medicamentos (rama 
3522 de la CIIU) y en Costa Rica estas actividades se limitan principalmente a 
la formulaci6n y envasado de materias primas importadas. Las primeras plantas 
se instalaron a partir de 1960 como parte de la estrategia de sustituci6n de 
importaciones adoptada en el contexto del Mercado Com.Jn Centroamericano. El 
subsector esta formado por 32 empresas que dan empleo a unas 1.187 persona& 
(1987) y ha representado, por termino medio, un valor aiiadido industrial de 
aproximadamente el 21 durante el decenio de 1980. Solo dos de estas empresas 
tienen mas de 100 trabajadores, dieciseis de ellas tienen entre 11 y 100, y 
las restantes, menos de 10 trabajadores. Se estima que la edad media del 
equipo es de 10 a 15 anos, pero con apreciables variaciones dentro de las 
empresas y de unas empresas a otras, lo que origina disparidades entre los 
niveles tecnicos de producci6n. 
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Una elevada proporcion (alrededor del 951) de las materias prillas 
empleadas en la produccion se importan y adquieren recurriendo a 
intermediarios. Al juzgar por la muestra de empresas visitadas, se llego a la 
conclusion de que, en general, el grado de higiene es satisfactorio aunque se 
advirtieron ciertas deficiencias de almacenaaiento. Los articulos 
suministrados se someten a analisis quiaico, pero se descuida la detecci6n de 
eventuales impurezas y las pruebas de estabilidad no se precisan para el 
registro o la aprobaci6n ni se practican. Las instalaciones de control de 
calidad contaban con un equipo aas uniforae que las lineas de producci6n y las 
carencias mencionadas resultan agravadas por el nUniero SU111811e1lte elevado de 
productos que cm1ercializan todas las fir.as y la escasa magnitud consiguiente 
de los lotes de producci6n. No se realizan actividades de ID a nivel nacional 
y seria necesario mejorar las instalaciones de ID y capacitaci6n existentes 
para lograr algiin ef ecto en el desarrollo del subsector y la reducci6n de su 
dependencia respecto de las importaciones. 

Se estima que el mercado interior de consimo de productos farmaceuticos 
asciende a 1D1os 70 millones de dolares EE.UU. anuales, dividido por igual 
entre el sector pUblico (Caja CostaLricense del Seguro Social - CCSS) y el 
sector privado (fanaacias). La CCSS adquiere en el mercado local el 251 de 
l~s medicamentos que necesita, mientras que la gran ma.yoria de los farmacos 
vendidos en el sector privado se i.mporta en for.a de productos acabados. El 
sistema de licitaciones que sigue la CCSS origina ciertas dificultades a las 
compaiiias nacionales, pues no les da tiempo suficiente para programar la 
producci6n. El resultado son campaiias esporadicas de producci6n con problemas 
de adquisicion de materias primas y el empleo de ma.no de obra temporal 
escasamente calif icada, lo que no solo inf luye en la calidad sino que t811bien 
conlleva infrautilizaci6n de la capacidad y rentabilidad escasa. En 1986 las 
tasas de utilizaci6n de la capacidad oscilaron entre el 451 y el 10% en el 
caso de diferentes productos, y no se cree que hayan variado apreciablemente 
desde entonces. Costa Rica presenta 1Dl mercado sin complicaciones en lo que 
se ref iere a registros y patentes, pues estas fueron practicaaente supri.midas 
por reforma de la legislaci6n a ultimas del decenio de 1970. Sin embargo, es 
posible que las presiones comerciales internacionales provoquen nuevos cambios 
en el futuro. 

Costa Rica, al igual que todos los paises latinoamericanos, es 
tradicionalmente deficitaria en el comercio de productos farmaceuticos, y las 
exportaciones representan, por termino medio, el 2,61 de todas las 
exportaciones industriales, y las importaciones, el 3,8% del total de las 
importaciones industriales anuales, durante el periodo 1982-1988. En 1986, 
las exportaciones de productos farmaceuticos se valoraron en 26,3 millones de 
dolares EE.UU., atribuyendose la mayor parte de ellas a las filiales de las 
companias multinacionales que operan en Costa Rica. En 1989, las 
exportaciones de las companias nacionales fueron insignificantes (menos de 
0,5 millones de dolares EE.UU.). De 1982 a 1988, las ventas de productos 
farmaceuticos en el MCCA disminuyeron (del 621 al 47i del total), mientras que 
el mercado interno y el resto oel mundo adquirian proporciones crecientes (del 
321 al 40% y del 51 al 131, respectivamente). 

Cabe concluir que Costa Rica ha creado la mejor industria f armaceutica de 
America Central, que presenta un grado muy alto de higiene, disponibilidad de 
farmacos y cobertura medica, personal bien capacitado, niveles tecnicos 
relativamente elevados de produccion y control de calidad, asi como toda una 
variedad de productos puestos al dia. La capacidad de produccion es 
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suficiente y podria lograrse un aumento de las exportaciones al MCCA 
intensificando los trabajos de estudio de 11ercados y prograaaci6n, y con 
actividades de registro y comercializacion .as agresivas. Para ello seria 
necesario demostrar la competitividad de los productos, lo que se facilitaria 
iaplantando pruebas de estabilidad 1 bioequivalencia. Ademas debieran 
11ejorarse el alaacenaaiento y el etiquetado y se recomend6 que las aaterias 
priaas iaportadas se adquieran direct8llellte de los productores, con arreglo a 
acuerdos especificos de suministro a largo plazo. 

La protecci6n arancelaria efectiva de la industria nacional es 
relativamente baja (alrededor del 101) y la presencia de compaiiias 
multinacionales, cuyas estrategias de pra.oci6n y comercializaci6n son .as 
agresivas, significa que es indispensable un mayor grado de especializaci6n de 
las compaiiias nacionales para aantener la competitividad. Ello permitiria 
eliainar las dificultades en la producci6n y, juntallellte con el 11ejora11iento 
de las actividades de ID, capacitaci6n y comercializaci6n, brindaria 
posibilidades de aumentar la producci6n nacional. Esto ha de realizarse en un 
contexto definido y coherente de politicas de pra..oci6n del subsector y, con 
tal fin, las discusiones de los grupos de trabajo permitieron identificar las 
siguientes oportunidades de cooperaci6n tecnica: 

a) la preparaci6n de un estudio sobre politicas y estrategias 
industriales para los fabricantes nacionales de productos farmaceuticos; 

b) la preparaci6n de un estudio de oportunidad para la fabricaci6n 
nacional de faraacos esenciales que en la actualidad se importan, a fin de 
mejorar la productividad de las empresas existentes; 

c) la preparaci6n de un estudio sobre la necesidad de mejorar la calidad 
de fanmacos de tipo generico, con especial atenci6n a las pruebas de 
estabilidad y estudios de bioequivalencia; 

d) la capacitaci6n de un farmaceutico industrial en los metodos de 
realizaci6n de pruebas de estabilidad aceleradas. 

Asimismo se f ormularon recomendaciones referentes a la promoci6n de la 
coordinaci6n entre la CCSS, el Ministerio de Salud y las empresas 
f armaceuticas nacionales en cuestiones de evaluaci6n de las necesidades del 
sector pUblico, adquisici6n, desarrollo de actividades complementarias a las 
de formulaci6n, y determinaci6n del potencial del mercado subregional. 

5. Subsector de frutas y legUIDbres procesadas 

Dada la variedad de actividades que abarca la rama de envasado y 
conservaci6n de frutas y legumbres (3113 de la CIIU), y el hecho de que no se 
habia realizado ningfui estudio preliminar de diagn6stico del subsector a nivel 
nacional, los parrafos siguientes contienen una evaluaci6n cualitativa del 
subsector basada en los limitados trabajos de encuesta efectuados asi como en 
las principales conclusiones y recomendaciones resultantes de las discusiones 
de mesa redonda celebradas durante la Reunion. 

La mayoria de las empresas del subsector son de pequeiia magnitud y uso 
intensivo de mano de obra, con escaso potencial de exportaci6n a causa de la 
clase de articulo• producidos, deficiencias de calidad, presentaci6n y grado 
de higiene, y falta de mercados externos. En las empresas medianas es escasa 
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la mecanizaci6n de las operaciones de procesaaiento de las 11aterias prillas 
basicas y, en el otro extre11<>, existen unas pocas plantas de grandes 
dillensiones dotadas de equipo moderno de gran capacidad. 

Los productos al:imenticios han tenido un papel U.portante en la expansi6n 
de las exportaciones no tradicionales registrada en el decenio de 1980. En 
efecto, el valor en dolares de las exportaciones de frutas y legullbres 
procesadas paso de 6,2 •illones de dolare EE.UU. en 1984 a 9,0 •illones en 
1989. Los principales productos exportados son legumbres en cooserva, yuca 
c~gelada y pulpas y pastas de fruta. En c811bio, entre los principales 
productos U.portados f iguran los derivados del t011ate (alrededor de 5 •illones 
de dolares EE.UU. anuales). 

Costa Rica cuenta con \Dla situaci6n geografica y clilla favorables, 
recursos bumanos suficientemente calificados, abundante 11a110 de obra 
relativamente barata y buenos servicios de apoyo en el aspecto 
infraestructural e institucional, lo que unido a la variedad de plantas que 
pueden cultivarse ofrece \Dl enorme potencial de procesaaiento 
agroal:imentario. Sin embargo, el sector prillario se caracteriza por su muy 
escasa productividad agricola, lo que en cierta medida se debe a las pequeiias 
dillensiones de las fincas y la escnsa capacidad para ofrecer productos de la 
calidad requerida a precios competitivos. El subsector de procesaaiento de 
almentos de~ende en alto grado de la producci6n primaria nacional y, en las 
grandes empresas del mismo, se obs~rva \Dla tendencia a la integraci6n vertical 
de la producci6n de materias primas. En el caso de las pequeiias industrias, 
los recursos financieros limitan la posibilidad de una evoluci6n semejante. 

Ademas hay 1Dla serie de factores que influyen negativamente en la 
competitividad de las actividades de procesamiento. Entre ellos figuran: la 
falta de diversidad de proveedores y los precios relativamente altos de 
ciertos insumos como materiales de envasado y aditivos qui.micos; elevados 
fletes e insuficiente infraestructura de transportes internos; deficiencias en 
el control Je calidad y normalizaci6n; y problemas de distribuci6n y 
comercializaci6n. 

Es evidente que, para conseguir acceso a los mercados internacionales de 
frutas y legumbres procesadas, es de capital importancia el estudio de 
mercados y el establecimiento de las correspondientes redes de 
comercializaci6n y distribuci6n. Pese a la existencia de numerosos organismos 
piiblicos y privados (CITA, CINDE, MAG, INCIENSA y Universidades) que forman 
una estructura institucional apropiada, parece existir un vacio de 
instituciones en lo que respecta a la identificaci6n de nuevas oportunidades 
en los mercados y a la coordinaci6n de las actividades para crear y 
comercializar los productos destinados a esos huecos. 

Se lleg6 a la conclusi6n de que en Costa Rica existe un apreciable 
potencial en el subsector de procesamiento de f rutas y legumbres y que, para 
plasmarlo en realidad, sera menester 1Dla estrategia en tres direcciones, a 
saber, la producci6n primaria, las actividades de procesamiento y la 
identificaci6n y aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado 
mlUldial. Esta tarea podria realizarse en el marco de Wl p~an estrategico de 
desarrollo agroindustrial, que estableceria a la vez la estructura 
institucional, tendria en cuenta los condicionamientos financieros, 
comerciales y tecnol6gicos asi como las politicas para responder a los mismos, 
y def iniria los mecanismos de coordinaci6n de la asistencia tecnica. Hay que 
atribuir importancia a la aportaci6n de la inf ormaci6n necesaria para elaborar 
y ejecutar dicho plan. 
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V. ASPECTOS DE IMPORTANCIA CRITICA PARA LA RECONVEltSIC»f IMDUSTR.IAL 

El presente capitulo pasa revista a tres aspectos de importancia critica 
para la reconversi6n industrial en Costa Rica. El prillero es la gesti6n 
tecnologica, en el que se centra un importante proyecto de asistencia tecnica 
PNUD/C»f"JDI enca11inado a desarrollar la infraestructura tecnologica basica a 
nivel sectorial y empresarial para la realizaci6n de la reconversi6n 
industrial en Costa Rica. El segundo es el f inancia11iento de la reconversi6n 
industrial, aspecto prillordial para todo progreso concreto en la ejecuci6n de 
programas de reconversi6n. La ultiaa parte expone brevemente las actividades 
de asistencia tecnica de la ONUDI en Costa Rica y las lineas 11aestras de una 
propuesta de proyecto encaainado a la reconversi6n de la industria 
costarricense, presentada en la Reuni6n. 

1. Gesti6n tecnol6cica 

El acelerado rit.o de innovaci6n tecnologica y la transforaaci6n de los 
11ercados internacionales en las ultiaas decadas ban alterado radicalmente la 
naturaleza de la producci6n industrial y, cOllO resultado de ello, la gesti6n 
tecnol6gica ha cobrado especial relieve en el diseiio y ejecuci6n de los 
progra11as de reconversi6n industrial. La competitividad industrial esta 
estrechallente relacionada con las ventajas comparativas din8micas fundadas en 
la incorporaci6n de la innovaci6n tecnologica en los sistemas de producci6n, 
organizativos y de gesti6n. La producci6n se basa cada ;;ez ms en sistemas 
industriales flexibles con un alto grado de automatizaci6n e inforaatizaci6n, 
capaces de fabricar en pequeiios lotes prodactos variados de gran calidad 
concebidos de foraa que respondan a las especificaciones de los clientes y 
permitan conquistar y explotar los buecos existentes en el 11ercado. La 
organizaci6n de las operaciones .;e halla boy dia sometida a continua 
adaptaci6n en funci6n de las necesidades cambiantes de los clientes y la 
creaci6n de lineas de producci6n que exigen nuevas formas de relaci6n con los 
proveedores y, en consecuencia, los recureos bumanos ban de poseer 
flexibilidad y calificaciones en diversos campos. El creciente empleo de 
redes informatizadas ha permitido modificar las estructuras de gesti6n, 
elillinando algunos niveles intenaedios y promoviendo una mayor 
descentralizaci6n de la responsabilidad. 

F.n consecuencia, la gesti6n tecnol6gica tiene que ser un elemento 
esencial en todo programs de reconversi6n industrial encaminado a promover la 
competitividad y la penetraci6n en los mercados internacionales. Mas a.Jn, la 
gesti6n tecnologica no se limita a la creaci6n de mecanismos para detectar los 
cambios mencio~ados y reaccionar a ellos, sino que comprende la captaci6n 
continua de nueva informaci6n y su aplicaci6n a los procesos de producci6n y 
afines para estimular la innovaci6n de los productos. La gesti6n tecnologica 
trata de dar respuesta a una serie de preguntas entre las que destacan las 
siguientes: 

C6mo usar la tecnologia para aumentar la rentabilidad; 

C6mo detectar y prever las tendencias de la tecnologia; 

C6mo usar la tecnologia para mantener y acrecentar las ventajas 
competitivaa; 

C6mo organizar las empresas para favorecer la innovaci6n tecnologica; 
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Qu~ tecnologias deben doainar las espresas para su competitividadt 
c~ciaiento y rentabilidad y que otras deben vigilar que puedan 
811e1lazar su competitividad; 

CO.O y cwindo deben las e11presas adquirir y desechar tecnologias 
rapida y ef icaZllellte; 

CO.O evaluar tecnologias de 881lera •as confiable; 

CO.O integrar la tecnologia en la cult~at estrategia y objetivos de 
las empresas; 

CO.O reducir el plazo para el desarr,llo de nuevos productos y 
servicios; 

C6rio 11ejorar la contribuci6n de los ?rofesionales tecnicos de las 
empresas; 

C6mo administrar proyectos multifuncionales e interdisciplinarios; 

C6-lo reforzar los vinculos entre tod1s las organizaciones/agentes de 
la infraestructura de desarrollo tec1ol6gico y las empresas para 
prOIBOVer la innovaci6n tecnologica y una difusiOn mas rapida de la 
tet.-nologia. 

Al igual que en el programa de reconvers-100 industrial nacional t la 
gesti6n tecriologica ha de realizarse a tres niveles. A nivel global se 
requiere un~ politica tecnol6gica coherente, •1ue garantice una estructura 
institucion~l apropiada para la enseiianza tecnol6gica, la investigaci6n y el 
desarrollo y la transferencia e implantaci6n de tecnologia. A nivel 
subsectorial es necesario establecer estrateg:Las para determinados subsectores 
prioritarioE, que permitan mejorar el diseno, la innovaci6n y la calidad de 
los productcs asi como promover la especializaci6n para aprovechar los huecos 
existentes en el mercado. Finalmente, a nive: de las empresas y sobre todo en 
108 &ubsectores mas din&micos, hay que Crear (I impulsar la Capacidad de 
generar innovaci6n tecnologica. 

Puesto que la mayoria de las empresas de! sector industrial de Costa Rica 
son pequeiias o medianas y carecen de los recu1sos financieros y tecnicos 
necesarios para elaborar y establecer progr8Jllfi.s de gesti6n tecnologica, existe 
claramente un papel que el Gobierno puede desempeiiar para estimular las 
tendencias en ese sentido. En este terreno e~ Gobierno de Costa Rica, el PNUD 
y la ONUDI van a realizar un esfuerzo conjuntc en el marco del proyecto 
"Gesti6n tec.-nologica e informatics para la reconversi6n industrial en Costa 
Rica". El proyecto tiene dos componentes priLcipales: la creaci6n de nucleos 
de gesti6n ~ecnol6gica (NGT) a nivel de las e111presas y el establecimiento de 
un centro de gesti6n tecnologica e informatica industrial. El primer 
componente c:>rresponde al tercer nivel de acc:i.6n del Programa Nacional de 
Reconversi6n Industrial, es decir al nivel de las empress~, mientras que el 
segundo guarda relaci6n con las politicas globales y subsectoriales (niveles 
uno y dos). 

La idea basica del nucleo de gesti6n tecnol6gica es la creaci6n, dentro 
de un grupo selecto de empresas abarcadas por el proyecto, de un pequeno 
equipo de pr1,fesionales capacitados en gesti6n tecnologica (uno de ellos en 



- 30 -

inform8.tica industrial) que colabore estrechamente con la direccion superior 
en la labor de determinacion de las necesidades tecnologicas y de 
planificaci6n, asi r.omo en la creaci6n de las condiciones deseadas para la 
innovaci6n tecnol6gica exitosa, lo que comprende actividades de evaluaci6n, 
selecci6n, negociaci6n, adaptaci6n, asimilaci6n y mejora de tecn9logias 
exogenas y el desarrollo de la capacidad de innovaci6n interna. La existencia 
de tales nucleos mejoraria la competitividad facilitando ta&bien el 
establecimiento de redes y, dado que inicialmente recibirian subsidios del 
proyecto en forma de capital generador, el costo para las empresas no seria 
inasequible. 

La creaci6n de 1Dl centro de gesti6n tecnol6gica e informatica industrial 
complementaria las actividades a nivel de las empresas con la organizaci6n y 
prestaci6n de servicios de desarrollo de recursos humanos (en particular, la 
capacitaci6n en el puesto de trabajo), asistencia tecnica, investiga i6n y 
promoci6n en todos los aspectos de la gesti6n tecnol6gica. El centro 
utilizaria la experiencia de las empresas como instrumento de demostraci6n 
practica y transferencia de tecnologia y serviria al mismo tiempo para 
prevenir la expansi6n indebida de nucleos a nivel de las empresas. Ademas de 
fwicionar COIDO foro de rewii6n de los nucleos de las empresas, el Centro 
serviria como instrumento de vinculaci6n entre las necesidades tecnol6gicas de 
las empresas y la infraestructura ci'!lltifica y tecnol6gica del pais. 

Se espera que los resultados combinados de los dos proyectos mencionados 
sean: mi mayor acervo de recursos humanos capacitados en gesti6n tecnol6gica; 
mi programa de apoyo a la creaci6n y funcionamiento de unidades de gesti6n 
tecnol6gica a nivel de las empresas; el fortalecimiento de los vinculos entre 
el sector productivo y la infraestructura cientifica y tecnol6gica; el 
desarrollo de empresas con base tecnol6gica y potencial exportador; una mejor 
definici6n de las politicas de desarrollo y gesti6n tecnologicos; wi programa 
de rec~nversi6n industrial de bases mas amplias que canalice la actividad 
industrial hacia subsectores nuevos y mas dinamicos. 

2. Financiamiento de la reconversi6n in~'Jltrial 

El financiamiento del desarrollo econ6mico e industrial es wio de los 
elementos clave para promover el crecimiento e~on6mico y, por otre parte, la 
experiencia en cuanto a financiamiento del desarrollo en America Latina en las 
dos ultimas decadas da testimonio de las numerosas debilidades de las 
estructuras nacionales, sistemas de intermediaci6n financiera y estructuras 
institucionales para el financiamiento del desarrollo en la region. 
P'escindiendo de la cuesti6n de wia gesti6n acertada en politica monetaria y 
fiscal, la presente secci6n se centra en un breve examen de los principales 
temas relativos al papel del sector de servicios financieros en la 
canalizaci6n del financiamiento hacia el sector productivo. 
Independientemente del grado de participaci6n estatal en el sector f inanciero, 
las relaciones existentes entre los intennediarios f inancieros y las empresas 
son fwidamentales para determinar el comportamiento de los empresarios, lo que 
ha de tenerse en cuenta en los programas de reconversion industrial. 

Una de las principales conclusiones resultantes del analisis de la 
experiencia en materia de reconversi6n es que un proceso de reconversion 
industrial solo puede tener exito Si los recursos a disposici6n de un Sistema 
ef icaz de intermediacion financiera son suf icientes y se facilitan en 
condiciones econ6micas razonables. En efecto, la reconversi6n del sistema 
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financiero y los intermediarios financieros, incluidos los bancos de 
desarrollo, los comerciales y las instituciones no bancarias, es en muchos 
casos una condici6n previa para 1a eficacia de la reconversion industrial. 
Ello requiere una •inuciosa evaluacion de las politicas en materia de 
estructuras, supervision y regulaci6n del sistetM. en su totalidad. En la 
asignaci6n de creditos para proyectos, tanto si el fin es la ampliaci6n de la 
capacidad, el desarrollo tecnol6gico, empresas conjuntas o la promoci6n de las 
exportaciones, es de capital importancia establecer criterios y metodos 
acertados de identificaci6n, preparaci6n, evaluaci6n y ejecuci6n de tales 
proyectos. 

El sistema bancario costarricense esta formado por el Banco Central, 
alrededor de 20 bancos privados, cuatro bancos comerciales de propiedad 
estatal y dos bancos de propiedad estatal especializados en la promoci6n de 
viviendas y el desarrollo comunitario. Los bancos comerciales de propiedad 
estatal poseen gran experiencia en el financiaiento de proyectos. La 
principal fuente f inanciera del prograaa de reconversi6n industrial en Costa 
Rica es un tramo de 39 millones de dolares EE.UU. de un credito del Banco 
MU!ldial para ajuste estructural (PAE II), canalizado a traves de los bancos 
comerciales de propiedad estatal. El Banco Interaaericano de Desarrollo ha 
asignado otros 34 millones de dolares EE.UU. al Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientif icas y Tecnologicas para la innovaci6n tecnol6gica en 
sectores econ6micos prioritarios. Se dispone tanibien de otros creditos y 
fondos menores, pero existe un manifiesto consenso en que esos recursos son 
insuficientes para responder a las necesidades actuales del sector industrial, 
pues la mayoria de las empresas involucradas estan ya muy endeudadas y el 
potencial de ahorro nacional es sumaJDente limitado. 

Desde que finaliz6 la decade de 1970 Costa Rica ha realizado una serie de 
reformas financieras dirigidas a: modificar las estructuras de prctecci6n 
financiera; liberalizar las tasas de interes y estimular el ahorro nacional; 
mejorar la competencia entre los bancos estatales y los del sector privado; 
establecer nuevas normas de supervision de los bancos y mejorar el marco 
normativo. Al mismo tiempo se ha realizado una serie de estudios referentes 
al establecimiento de mercados eficientes de capitales y al desarrollo del 
mercado nacional de valores. Actualmente el sistema financiero presenta una 
serie de rigideces institucionales y de mercado cuyo resultado es una 
limitacion del f inanciamiento disponible para inversiones y un aumento de los 
costos debido a un alto grado de intermediaci6n f inanciera. 

El examen del funcionamiento de los servicios financieros especializados 
prestados por los intermediarios f inancieros de segundo nivel o piso y del 
apoyo tecnico y servicios de seguimiento ofrecidos por las instituciones de 
primer nivel revela una serie de debilidades. Estas se dividen en dos 
categorias: una tiene que ver con la calidad de los servicios prestados y la 
otra, con la delimitaci6n de las funciones en la prestaci6n de los diferentes 
tipos de servicio y la designacion de una entidad con facultades generales 
claramente definidas, respaldada por recursos suficientes para realizar con 
eficiencia la reconversion industrial. 

Se formularon las recomendaciones siguientes sobre el f inanciamiento de 
la reconversi6n industrial en Costa Rica: 

En vista de la escasez de los racursos disponibles para reconversion 
industrial, es necesario generar ahorros nacionales suplementarios, 
captar nuevas fuentes de financiamiento externo bilateral y 
multilateral, y conseguir una distribucion de recursos mas eficientes; 
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Se propuso concentrar los recursos f inancieros disponibles en un fon~o 
especial de reconversion industrial, que podria depender del Banco 
Central; 

Deberian delimitarse claramente las funciones en la prestacion de 
servicios de apoyo financiero y tecnico para el programa de 
reconversi6n industrial; 

Es necesario mejorar los serv1c1os financieros de apoyo a la 
reconversi6n industrial incluidos todos los aspectos de 
identificaci6n, p~eparaci6n, evaluaci6n y ejecuci6n de proyectos; 

Los intermediarios financieros necesitan mejor informaci6n sobre la 
situaci6n en el plano macroecon6mico, subsectorial y de grupos de 
productos para llevar a cabo el analisis de los proyectos; 

El exito del prograaa de reconversi6n industrial en Costa Rica depende 
de la modernizaci6n concomitante del sector de servicios financieros, 
el funcionamiento eficiente de los mercados de capital y la reducci6n 
del grado de intermediaci6n para que en el f inanciamiento de proyectos 
industriales se afirme mas el principio de competitividad y puedan 
emprenderse proyectos que tengan tasas mas altas de rendimiento 
econ6mico a mediano y largo plazo. 

3. Cooperaci6n tecuica de la ONQDI para la reconversi6n industrial 

La cooperaci6n tecnica de la ONUI'I comprende tanto actividades en 
proyectos enf ocados a cuestiones especif icas de tipo tecnico o de politicas a 
seguir, y actividades de promoci6n en sectores como la inversi6n y la 
tecnologia, actividades todas ellas que se llevan a cabo en los planos 
nacional y regional. Aparte de los proyectos de caracter regional, en Costa 
Rica se ha realizado o se esta realizando a nivel nacional cierto n6mero de 
proyectos con participaci6n de la ONUDI. Merece la pena seiialar el proyecto 
antes mencionado de gesti6n tecnologica e informatica para la reconversi6n 
industrial (vease la secci6n V.l) y otros proyectos referentes a temas y 
subsectores especificos, en particular la pequeiia industria, la tecnologia del 
cuero y el desarrollo agroindustrial. 

En el campo de la reconversion industrial se ha establecido una estrecha 
colaboraci6n mediante un proyecto inicial de Servicios Industriales Especiales 
(SIE) titulado "Asistencia en P.l desarrollo de instrWDentos operativos para la 
ejecucion del Programa de Reconversion Industrial de Costa Rica" enfocado 
principalmente a los aspectos del Programa relacionados con los subsectores, 
la base informatica, la tecnologia y la promoci6n de las inversiones. La 
Reunion de Alto Nivel, de la que es resultado el presente analisis, se 
organizo para examiner la marcha del Programa y contribuir a su consolidaci6n 
y continuaci6n. Esos dos hechos son elementos clave del programa de 
reconversi6n industrial a plazo mediano y largo que se ha propuesto ejecuten 
conjuntamente la ONUDI y el Gobierno de Costa Rica, cuyas lineas g~nerales se 
exponen a continuaci6n. 

El objetivo principal del proyecto seria contribuir al awaento de la 
competitividad de la industria costarricense mediante la prestacion de 
asistencia tecnica para la def inici6n y aplicacion de estrategias de 
reconversi6n industrial simultaneamente a nivel de politicas globales y a 
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nivel subsectorial, con politicas especificas para determinadas actividades 
industriales. Este proyecto, en el que actuarian como contrapartes los 
principales agentes del sector industrial, el Ministerio de Economia, 
Industria y Comercio, la Agencia de Reconversion Industrial y la Camara de 
Industrias, seria de importancia para promover una coordinacion y cooperaci6n 
mas estrechas en la aoopci6n de politicas para el sector industrial. 
Asimismo, se establecerian fuertes vinculos con los ministerios e 
instituciones de investigacion competentes y las entidades pertinentes d~l 
sector privado tales como la CINDE, asi como con el proyecto ONUDI/PNUD de 
gestion tecnologica. 

Mas concretamente, el proyecto propuesto tiene como fin cnntribuir a la 
definici6n y aplicacion de estrategias, politicas e instrwnentos normativos en 
una serie de aspectos en la que destacan la politica industrial, la 
informaci6n e incentivos y su coordinaci6n, la creaci6n de un fondo de 
reconversion industrial, la promocion de las inversiones, el desarrollo del 
mercado de valores, las estructuras y ~litica arancelarias y la 
capacitacion. Adeauis se realizarian v~rios estudios de competitividad 
industrial en ramas y grupos de productos determinados que conducirian a la 
preparaci6n y puesta en practica de planes de accion para la reconversion. Se 
preve una duraci6n minima de dos aiios y, en el caso ideal, el financiamiento 
del proyecto se efectuaria mediante un acuerdo conjunto entre el Gobierno de 
Costa Rica, la Camara de Industrias, el PNUD y la ONUDI. 

La justificacion del proyecto radica en el hecho de que, hasta la fecha, 
la reconversion industrial se ha basado casi exclusivamente en la reduccion de 
aranceles protectores y en un sistema de incentivos a las exportaciones, lo 
que, independientemente de la desinversion realizada en buen n\imero de 
actividades del sector pUblico, no ha estimulado los cambios de tipo 
normativo, institucional y estructural necesarios en el sector industrial. El 
proyecto representaria, pues, un complemento esencial del proceso de 
liberalizacion comercial en los esfuerzos por f acilitar el ajuste economico y 
promover la competitivad del sector industrial costarricense. 
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VI. CONCLUSIONES Y REC<lfENDACir8ES 

A. Conclusiones 

Las siguientes conclusiones reflejan una serLe de punto~ destacados 
surgidos de las exposiciones y discusiones habid~s en la sesion plenaria y en 
las sesiones a nivel subsectorial celehradas du:ante la Reunion, y surgidos 
tambien de un analisis mas profundo de la doc19ientacion correspondiente y de 
reuniones y consultas mantenidas por separado/~on b~en nilmero de 
representantes de los sec tores pUblico y pri:' ado. No suponen necesariamente 
un consenso y se deben considerar como orie-/.taciones de las que podria 
derivarse una serie de eventuales medidas,,/algunas de las cuales se exponen de 
manera mas explicita en las recomendacionf.S relativas a cooperaci6n tecnica 
que f iguran en la secci6n B. j 
1. El proceso de reconversion i.1dustvia1 incluye mucbos aspectos que van 

desde las instituciones y los CeJJ~ros de decision, la tecnologia, la 
comercializacion y el f inanciam::f'!tlto basta el cambio de actitudes en 1o 
que respects a la organizacion/del sector productivo para la exportacion 
del potencial que ofrecen los;.aercados ~ ~ternacionales. Es un proceso 
continuo que requiere la reey~luaci6n p_cmanente de esos aspectos para 
que cada conjunto de medida~ y la totalidad de las politicas seguidas 
estimulen la ~.nnovaci6n te<;.~1ologica, eJ desarrollo de recursos bumanos, 
la creaci6n de redes de prJduccion y comercializaci6n competitivas, un 
clima favorable a las in~rsiones y el apoyo de los servicios finencieros. 

2. En la decada de 1980 e~desarrollo industrial en America Latina se ha 
visto coartado por un21serie de factores entre los que destacan: la 
falta de continuidad /.n la Administracion nacional y la politica 
industrial; la falta/de especializaci6n funcional en el seno de la 
Administracion y de/los organismos encargados de la industria, el 
comercio, las acti·/ idades de investigaci6n y desarrollo y la en11eiianza; 
las carencias en ~a bU8queda y apr6#echar1iento de las oportunid~des que 
ofrecen los merct.dos regional, subregional e internacional; la falta de 
redes en la protucci6n nacional; la falta de enfoques descentralizados 
para la movili1acion de la demanda y de los recursos; y la escasez de 
recursos fina~~ieros para llevar a cabo la reconversion industrial. 

3. La experienc.a espaiiola en reconversi6n industrial indica que, incluso si 
se ad~pta u•. enf oque subsectorial de reconversion, las principales 
actividader de reorganizaci6n ban de realizarse a nivel de l&s empresas, 
al objeto de agilizarlas o crear entidades competitivas en los 
subsectores que se consideren prioritarios por raz~nes de ventajas 
compara~tvas. Una politica de esta naturalez!'i exige pragmatismo y el 
precept/.; de 1:errar las empresaio que no sean viables. Los programas de 
reconvfirsi6n han de ser tambien suficientemente pragmaticos y flexibles 
de fo/:ma que permitan su reformuladon continua. Los programas deben 
asimlsmo considerarse excepcionales y finitos, pues su continuidad 
dur:.nte largos periodos de tiempo daria lugar a grandes distorsiones en 
el ·inercado y en la asignacion de recursos. 

4. f:iubo consenso general en que dado el relativamente breve periodo 
/transcurrido desde que se inici6 el Programa de Reconversi6n Industrial 

/en Costa Rica, se han conseguido considerdbles progresos en su diseno y 
I la determinacion de su alcance, el establecimiento de mecanismos de 

I 
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concertacion y la ejecuc1on de analisis subsectoriales para facilitar la 
determinacion de las estrategias de reconversion de ciertas ramas 
industriales. Se ha contribuido considerablemente a que los empresarios, 
las autoridades pUblicas y la comunidad en general adquieran conciencia 
mas cabal de la necesidad de la reconversion industrial. El Programa es 
una iniciativa excepcional y una experiencia valiosa en la subregion y en 
toda la America Latina, y sus fines de aumentar la competitividad de la 
industria costarricense han de perseguirse sobre la base de una mayor 
disponibilidad de recursos, prestando la debida atencion a las 
repercusiones para los paises de la subregion de America Central. 

5. Hay varios aspectos del programa que requieren atenci6n especial: 
Primero, la entidad a la que se confie la responsabilidad general de la 
ejecucion del programa de reconversion industrial ha de recibir un 
mandato bien definido y debe contar con el credito y los recursos 
financieros y humanos suficientes para poder coordinar y ejecutar con 
exito programas de reconversi6n que lleguen hasta el nivel de las 
empresas; de este modo no serian necesarios complicados mecanismos 
institucionales de eeguimiento que coartasen dicha entidad. 

SeglDldo, es preciso mejorar la eficiencia de los mecanismos de 
concertaci6n, en particular los relativos al nivel subsectorial (los CES) 
para que el funcionamiento de tales mecanismos no suponga la creacion de 
obstaculos. Se tiende a considerar la concertaci6n y su 
institucionalizaci6n como panacea para la falta de competitividad, cuando 
en realidad solo es \Dl primer paso para descubrir y remediar los 
condicionamientos que pesan sobre el sector productivo, que no va a 
originar por ei sole el aumento de la competitividad y puede incluso 
retardar el proceso de incremento de la eficiencia del aparato 
industrial. En tal caso el Gobierno ha de tomar la iniciativa en la 
adopci6n de importantes decisiones, si no existe consenso. 

Tercero, el Programa de Reconversion Industrial en Costa Rica tom6 forma 
como resultado de la evoluci6n de las circunstancias internacionales y 
nacionales en la decada de 1980. Los desequilibrios macroecon6micos 
provocaron la desinversi6n en el sector publico y la liberalizaci6n 
comercial, lo que constituy6 la base del programa de reconversion 
industrial, con la modificaci6n correspondiente de la estructura y los 
parametros institucionales y normativos. Al mismo tiempo, se estableci6 
un programa de gestion tecnol6gica. La dispersion de los esfuerzos para 
remediar los problemas de ajuste estructural ha producido la debilitaci6n 
del ministerio que a~biera desempenar un papel preponderante en la 
direcci6n del programa de reconversion industrial, y se ha traducido en 
el establecimiento de un programa vinculado a hechos del pasado, en lugar 
de adoptar un programa enfocado hacia el futuro. Hay que guardar el 
equilibrio entre los esfuerzos por penetrar en los mercados externos, 
especialmente en los extrarregionales, y la defensa de los mercados 
interno y subregional, que tambien pueden contribuir a reforzar la 
capacidad tecnol6gica y las ventajas competitivas. 

Cuarto, los subsectores escogidos para su analisis e inserci6n en el 
programa tienden a ser reflejo de actividades industriales tradicionales, 
en detrimento de la busqueda de industrias de empleo intensivo de nuevas 
tecnologias e informatics, que ofrecen mayores posibilidades para la 
modernizaci6n industrial. Por tanto, la selecci6n de sub&ectores 
prioritarios efectuada no debiera excluir la posibilidad de incorporar 
nuevas areas de interes. 
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Quinto, un programa eficaz de reconversion industrial exige un conjunto 
bien definido de mecanismos politicos complementarios, que van desde los 
incentivos industriales, financieros, fiscales y comerciales hasta los de 
indole tecnologica. Ademas debe contar con el apoyo de un amplio sistema 
de informacion que pueda servir como instnmiento para la definici6n y 
seguimiento de politicas y programas. 

6. Se reconoce que la cuesti6n del financiamiento de la reconversion 
industrial es de fundamental importancia para el exito en la ejecuci6n 
del programa. En efecto, la reconversi6n del sistema y los 
intermediarios financieros, incluidos los bancos de desarrollo, los 
bancos comerciales y las instituciones no bancarias, es en muchos casos 
una condici6n previa para la eficiencia de la reconversi6n industrial. 
Ello exige una evaluacion minuciosa de las estructuras, niveles de 
intermediaci6n y politicas de supervisi6n y regulacion del sistenaa en su 
totalidad. En Costa Rica existe actualmente tm grado relativamente 
elevado de intermediaci6n, lo que ha contribuido en parte a originar las 
altas tasas reales oe interes vigentes. Aunque se ban realizado varias 
reformas del sector f inanciero, bubo acuerdo unanime en que los recursos 
disponibles para la reconversi6n industrial son insuf icientes y su costo 
en general elevado. El sistema bancario no ha sido capaz de canalizar 
con eficiencia los recursos hacia la inversion productiva que conduzca a 
la modernizaci6n industri·:l. Una parte s1gnificativa de los recursos 
disponibles proviene de proyectos de desarrollo tecnol6gico que, pese a 
ser un elem~nto esencial de la reconversi6n industrial, persiguen sus 
objetivos propios, que no se traducen necesariamente en la promoci6n de 
un entorno de def inici6n de politicas ideal para la reconversion 
industrial. Es precisa la creaci6n de un fondo o programa financiero 
especial de reconversi6n industrial que podria vincularse directamente 
con el sistema bancario o funcionar en el seno de este o de la entidad 
encargada del programa de reconversion industrial. Este fondo ha de ser 
dotado de recursos financieros suficientes y contar con servicios de 
expertos capaces de realizar acertadamente las labores de identificaci6n, 
preparacion, evaluacion y ejecuci6n de proyectos. Es menester examinar 
minuciosamente la cuesti6n de si conviene fusionar en la misma entidad 
los servicios financieros y los de apoyo tecnico o serv1c1os reales, y lo 
ideal seria resolverla ant~s de pasar a ejecutar el programa de 
reconversion. 

7. A nivel subsectorial, cabe observar que las ramas escogidas para su 
analisis se expansionaron en el contexto del Mercado Comfut 
Centroamericano. Despues suf rieron una contracci6n deb~da a la situaci6n 
econ6mica de principios del decenio de 1980 y se enfrentan a una 
competencia externa creciente como consecuencia del programa de 
liberalizaci6n comercial. De no existir las medidas de incentivaci6n 
fiscal y desgravaci6n a las exportaciones actualmente aplicadas, la 
mayoria de estas ramas tendrian dificultades para mantener su 
participaci6n en los mercados tanto interior como de exportaci6n. La 
mayor parte de las ramas analizadas presentan las siguientes 
caracteristicas que influyen negativamente en la competitividad: 

baja productividad; 

falta de especializaci6n; 
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sistemas inadecuados de control de calidad; 

tecnologia anticuada y actividades insuficient~s de ID; 

desconocimiento de las tecnicas llOdernas de organizaci6n de la 
producci6n, gesti6n y comercializaci6n; 

limitaci6n de los vinculos existentes entre las empresas pequeiias y 
las grandes y entre la agricultura y la industria. 

Para remediar esta &ituaci6n bay que aumentar las ventajas comparativas 
sobre la base de: 

a) la estabilidad econO.ica y politica que propicia 1Dl cli.aa favorable a 
la inversi6n; 

b) la capacidad en aateria de gesti6n tecnologica y organizaci6n; 

c) la reconversi6n a nivel de las empresas que permita obtener ventajas 
desde el punto de vista tecnico y de costos; y 

d) Estrategias de comercializaci6n agresivas. 

Es, pues, esencial que el prograaa de reconversi6n industrial incluya 1Dl 

sistema de apoyo integro, que englobe los diferentes campos de adopci6n 
de politicas, entre ellos la agricultura, la industria, la ciencia y 
tecnologia, el comercio, las finanzas, los recursos hU11181los y otros. 
Solo asi podran los proyectos realizados a nivel de las empresas, previo 
auditoraje de las misaas, lograr :os benef icios cont<emplados. En este 
orden de ideas, se recomend6 que se amplie el prograaa de reconversi6n 
industrial del Gobierno de Costa Rica de forma que incluya 1D1 mayor 
niimero de proyectos a nivel de empresas, y tambien que se solicite 
acti~amente la participaci6n de todas las entidades pertinentes. Esto 
ultimo se refiere, en particular, a las areas de inversi6n y promoci6n de 
las exportaciones en las que, contrariamente a las aseveraciones de que 
existe tDl vacio institucional, lo que hace falta es reforzar y coordinar, 
en apoyo de la reconversi6n industrial, las actividades de las 
instituciones que operan en esos campos. 

8. La Reuni6n contribuy6 a impulsar el proceso de concertaci6n entre el 
Gobierno, la industria privada y las instituciones cientif icas y 
tecnol6gicas para la ejecuci6n del programa de reconversi6n industrial en 
Costa Rica. Se analiz6 atentamente la experiencia nacional en cuanto al 
desarrollo del sector industrial, experiencia que se discuti6 con 
referencia al contexto internacional, y se dio un nuevo impulso a la 
continuidad de los esfuerzos nacionales era este sentido. Como 
consecuencia se f ormularon numerosas recomendaciones sobre la 
competitividad subsectorial, el financiamiento y la ejecuci6n de 
programas de reconversion industrial. Se firm6 un acuerdo oficial entre 
el Gobierno de Costa Rica y la ONUDI que allana el camino para la 
promoci6n de la ayuda al sector industrial mediante nuevos mecanismos de 
asistencia tecnica en materia de reconversi6n industrial. 
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B. RecQllellclaciones relatives a la asistencia tecnica futura 

En relaci6n con el mencionado acuerdo fil'98do por el Gobierno de Costa 
Rica y la ONUDI surge una serie de recomendaciones sabre la asistencia tecnica 
futura. En particular una de ellas, referente a apoyo tecnico para el proceso 
de reconversi6n industrial, es la propuesta (vease la secci6n 3 del 
capitulo V) de un prograaa conjunto ONUDI/Gobierno de Costa Rica de 
reconversi6n industrial de plazo 11ediano o largo. En virtud de este prograaa 
se prestaria asisteocia y asesoraaiento tecnicos para la definici6n y la 
aplicaci6n de estrategias y politicas de reconversi6n indust1ial a nivel 
sectorial, subsectorial y de empresas. Es de gran i.aportancia e11prender este 
prograaa que t&llbien podria eofocarse bacia cierto nUmiero de cuestiones, aUo 
sin respuesta, referentes a la estructura institucional apropiada para la 
reconversi6n industrial. Asi.aismo bay que exmainar las relaciones entre dicbo 
proyecto y el proyecto en curso en materia de gesti6n tecnol6gica e infomatica 
para la reconversi6n industrial (vease la secci6n 1 del capitulo V). Si ban 
de subsistir los dos proyectos, sera menester definir clar&lleDte el alcance de 
cada uno y los correspondientes vinculos. 

A nivel subsectorial, en las secciones 1 a 5 del capitulo IV se for11Ulan 
varias recomendaciones que podrian conllevar actividades de cooperaci6n 
tecnica. Dicbas recomendaciones se refieren a: un analisis sectorial us a 
fondo (procesamiento de frutas y legumbres); asesoramiento sobre politicas y 
estrategias en materia industrial (productos farmaceuticos y otros productos); 
estudios de oportunidad orientados a los mercados (productos farmaceuticos, 
calzado de cuero, procesamiento dP frutas y legumbres, metalmecanica); 
auditorajes en las empresa (textiles); gesti6n tecnologica y control de 
calidad; y capacitaci6n (productos farmaceuticos). 

En el campo financiero, prodrian realizarse actividades de cooperac1on 
tecnica para contribuir a la modernizaci6n del sector bancario y al analisis 
de la viabilidad de crear un fondo de reconversi6n industrial. Dicbas 
actividades se extenderian a algunos aspectos de la promoci6n de inversiones y 
de la labor de identificaci6n, preparaci6n y evaluaci6n de proyectos. 

La realizaci6n de analisis de cuestiones relativas a subsectores 
industriales y las correspondientes politicas a seguir ha sido una actividad 
fundamental del proyecto en apoyo de la Reuni6n, a la que asistieron 
representantes del Gobierno, la industria, las instituciones de ID, las 
organizaciones internacionales y otros paises de la subregi6n. No cabe 
desconocer las dimensiones regionales de las cuestiones expuestas y 
discutidas, por lo que se recomienda ampliar estas actividades a toda la 
subregi6n, con el fin de crear un cU.ulo de informaci6n y canales de 
comunicaci6n sobre reconversi6n industrial que puedan servir de base para 
elaborar un programa global de modernizacion industrial destinado a la 
subregion de America Central. 

• 
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ANEXO I 

ProcnN de la Reuni6n 

Reuni6n de Alto Nivel sobre Reconversi6n 
Industrial en Costa Rica 

San Jose, 4 a 6 de abril de 1990 

Miercoles 4 de &bril de 1990: Sesi6n plenaria 

08.30 

09.00 

10.30 

11.00 

12.00 

13.00 

14.30 

Registro de participantes 

Apertura de la Reuni6n 

- Presidente de la ca.ara de Industria 
- Ministro de Economia, lndustria y Comercio 
- Director General de la ONUDI 
- Presidente de la RepUblica 

PAUSA 

Tendencias internacionales, politicas y experiencias en materia de 
reconversi6n industrial y competitividad: Implicaciones para 
America Latina (Jefe de la Subdivisi6n de Estudios Regionales y de 
Paises de la ONUDI) 

Experiencias internacionales de reconversi6n industrial: El caso de 
Espana (Sr. Mauro Lozano, consultor de la ONUDI) 

ALMUERZO 

La experiencia de Costa Rica en el Programa de Reconversion 
Industrial (Coordinador: Sr. Jorge Manuel Dengo, Primer 
Vicepresidente de la RepUblica) 

a) Politica industrial y Programa de Reconversion Industrial (Sr. 
Antonio Burgues, Ministro de Economia, Industria y Comercio); 

b) Politics cientifico-tecnologica (Sr. Rodrigo Zeled6n, Ministro 
de Ciencia y Tecnologia); 

c) Papel de la Agencia de Reconversi6n Industrial (Sr. Jose Manuel 
Salazar, Presidente Ejecutivo de la ~orporaci6n Costarricense de 
Desarrollo (CODESA)); 

d) Inserci6n de Costa Rica en terceros mercados (Sr. Luis Diego 
Escalante, Ministro de Comercio Exterior); 

e) El papel del sector privado en la reconversi6n industrial 
(Sr. Samuel Yankelewitz, Presidente de la Camara de Industrias 
de Cos ta Rica). 



- 40 -

16.30 PAUSA 

17.00 Continuaci6n y debate/preguntas y comentarios 

Jueves 5 de abril de 1990: 

08.00 

09.00 

10.30 

11.00 

13.00 

14.30 

16.00 

Grupos de trabajo subsectoriales (sesiones sillultaneas) sobre los 
siguientes subsectores: 

calzado de cuero 
- 11etalmec8nica 

textiles 
productos f armaceuticos 
frutas y legumbres procesadas 

Presentaci6n de las tendencies internacionales en cada subsector 

Calzado de cuero: 
Metai..ec&nica 
Textiles 
Productos 

fanaaceuticos : 
Frutas y 

legumbres 
procesadas 

Odd Birlthaug, consultor de la ONUDI 
Alejandro Ramos, consultor internacional 
Walter Crowther, consultor de la ONUDI 

Un f uncionario de la ONUDI 

Fernando Sanchez, consultor de la ONUDI 

Presentaci6n de los analisis de competitividad subsectorial 

a) Experto intemacional y contraparte nacional 
b) Agencia de Reconversi6n Indus trial 

PAUSA 

Discusi6n de expertos sobre las fortalezas y debilidades de cada 
subsector 

AUWERZO 

Requisitos necesarios para el desarrollo subsectorial y la 
reconversi6n industrial 

a) requisitos de asistencia tecnica 
b) requisitos de tipo financiero 
c) conjunto de politicas en el marco de los subsectores industriales 

PAUSA 

Jueyes 5 de abril de 1990: Sesi6n plenaria 

14.30 El financiamiento de la reconversi6n industrial: fuentes, 
condiciones y perspectivas (Sr. Jose Salaverry, consultor de 
la ONUDI) 



1.6.00 

16.30 

18.00 
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PAUSA 

Presentaci6n de las conclusiones de los grupos de trabajo 
subsectoriales y de la Reani6n 

Firma de la Carta de Entendi.miento sobre cooperaci6n en materia de 
desarroilo industrial entre el Gobiemo de Costa Rica y la ONUDI 

Viernes 6 de &bril de 1290: Sesi6n plenaria 

08.30 

11.00 

12.00 

13.00 

Analisis y discusi6n de las conclusiooes de los grupos de trabajo 
subsectoriales y de la Reuni6n 

Gesti6n tecnol6gica y reconversi6n industrial (Sr. Fernando Machado, 
Asesor Tecnico Principal de la ONUDI) 

Presentaci6n de un marco general de referencia para un programa de 
cooperaci6n tecnica de la ONUDI a aediano plazo en materia de 
reconversi6n industrial (Sr. Juan Carlos del Bello, consultor de 
la ONUDI) 

Clausura de la Reuni6n. 
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AHEXO II 

Lista de dOCUlllCQtOS presentados en la Retm.i6n 

Birthaug, Odd 

Corporaci6n Costarricense 
de Desarrollo 

Corporaci6n Costarricense 
de Desarrollo 

Corporaci6n Costarricense 
de Desarrollo 

Corporaci6n Costarricense 
de Desarrollo 

Corporaci6n Costarricense 
de Desarrollo 

Crowther, Walter 

Del Bello, Juan Carlos 

Del Bello, Juan Carlos 

Doryan, Eduardo y 
Machado, Fernando 

Fekete, Gyorgy 

Jimenez U., Manuel 

Lozano Belda, Mauro 

Informe sobre la r8118 calzado, ONUDI, 
marzo de 1990. 

Potencial y aspectos fundallelltales de la 
ca.petitividad de la 11etalllec8nica, 
abril de 1990. 

Principales caracteristicas, desempeiio reciente 
y ca.ercio exterior de la industria farmaceutica, 
abril de 1990. 

Principales caracteristicas, desempeiio reciente 
y ca.ercio exterior de la industria textil, 
abril de 1990. 

Principales caracteristicas, deb21mpeiio reciente 
y ca11ercio exterior de la industria del calzado, 
abril de 1990. 

Prograaa de reconversi6n industrial: 
Presentaci6n, abril de 1990. 

Reconversi6n de la industria textil en Costa Rica, 
ONUDI, abril de 1990. 

Marco general de ref erencia de un proyecto de 
asisteccia tecnica de aediano plazo a la 
RepUblica de Costa Rica en politica industrial y 
programa de reconversi6n industrial, ONUDI, 1990. 

Paulas para estudiar la competitividad 
internacional de actividades industriales 
seleccionadas, ONUDI/CODESA, marzo de 1990 

La gestion tecnologica como hilo conductor 
de la reconversi6n industrial: Conceptos 
basicos y la experiencia de Costa Rica, 
MICIT/PNUD/ONUDI, agosto de 1989. 

La industria farmaceutica de Costa Rica: 
Recom.andaciones acerca de su desarrollo y la 
mejora de su rendi.miento, ONUDI, abril de 1990. 

El sistema de informaci6n de la agencia de 
reconversi6n industrial, CODESA, abril de 1990. 

Experiencias internacionales de reconversion 
industrial: El caso de Espana 



• 

Olaso, Maria Isabel 

Salaverry Ll~sa, Jose A. 

Salazar, Jos:e Manuel y 
Doryan Garron, Eci:Jardo 

s&ncbeE, Fernando 

Sector de Economia y 
Comercio 

Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
(ONUDI) 

Zuniga Saenz, Roy 
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El financiaaient~ como instrumento de politica 
para promover la modernizaci6n industrial en 
Costa Rica, CODESA, abril de 1990. 

Aspectos financieros relevantes al programa de 
reconversion industrial de Costa Rica, 
ONUDI, abril de 1990. 

La reconversi6n industrial y el estado 
concertador en Costa Rica, CODESA, 
septiembre de 1990. 

lnforme sobre el sector de procesamiento de 
alimentos, ONUDI, abril de 1990. 

El programa de reconversi6n industrial en 
Costa Rica, abril de 1990. 

Tendencias, politicas y ex:periencias 
internacionales en materia de reconversi6n 
indU6trial y compt!titividad, abril de 1990. 

Normalizacion: Def inici6n, importancia y otras 
notas importantes, CODESA, abril de 1990 




