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PHESENJACION 

El Gobierno de Costa Rica ~ l~ Gra~n1zac1on de las Naciones ur11das 
para el Oesarrollo [naus~r1al •ONUDt; celeoraron un Acuerdu Easico 
de Cooperaci6n. oar ei ·=L•:>i l='I Cl.JUD! orest.;.r.tl asist:E:-nc1.:; a 
solicit~d del Gob1eroo e~ el loq~c ae sus o~jet1~os de aesa..-r~lio 
industrial. a traves dt? F..-o--ect~<;. esaeci.fLC.:os. 

En ese contexto este docu:neni:o de c:.tantea el 1r.ar-co de refen~nc1a 
de un Provecto de asiste~c1~ t~cnica de ffiediano plaza en apoyo a 
la reestructuraciOn industr~ai de Costa Rica. 

El trabajo ha sido elaooraa·:i en TL:nc10, ~e una interoretac16n 'le 
necesidades de asistenc1a t~c~1ca. socre la base del an~iisis ~e: 

al el oroceso de reconvers1cn industrial oue na r~gistradc 
ics arias c,-, 

0 - • 

o; la e'(oer::.enci~ ~'?·=iente en la forinui.::ici6n y oet1r•ll:l'~r. 
de politicas in~ustr-iales v de reconversi6n industrial 

" .. 
c) las olanteos de l~s prOx1mas autnridaaes gubernamentales 

en el secto~- Ln!ll•str:;il ,, d'? la CC1ma..-a de In·ju<::.t:f""tc>s. 

Se esoera oue este Pro~ec~o p~ed~ se,...vi,... de elemento tecn1ro al 
or-oceso oolit1co oe busc•.•ed.;i ae ac:1_1erdos nacionciles. te.-.oientes a 
definir e impulsar el des~rrollo econ~mico de Costa ~1c~. 
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1- RESUl'IEN DEL PROYECTO 

1. TITULO POSIELE: 

DURACION ESTIMADA: 

T -·. ~EC~A DE INICIACION: 

4. CONTRIBUCION ESTIMADA DEL 
PNUD 

5. CONTRIEUCiON ESTIMADA DE 
LA CONTRAPARTE: 

Aonyo a la def inici6n de 
ooliticas industr1aies ':' 
al programa de recorvers1on 
industrial de Costa ttica. 

24 meses lDrimera etapa' 

Aqos to de 1991) 

usS 380.000.-

USS 31)(1.00(1.-

5.1. Gooierno de Costa Rica uss 250.000.-
5.2. C~mara de Industrias de 

Costa Rica us$ 50.000.-

6. ORGANISl"IO DE EJECUCION: 

7 ORGANISMOS OFICIALES 
DE ·::::or-irRi:.PARTE: 

ONUDI 

M1nisterio oe Economia, 
lndustria y Cornerc10 
( ME IC i • ( Ag enc i Cl de 
Reconversion Industrial~ 

y Camara de Industrias ae 
Costa Rica. 

El Provecto tiene por objetivo contribuir a incrementar la 
conoetit.Lv1dad internacional de la industria costarricense. 
mediante la asistencia tecnica en la formulaciOn de politicas y 
estrategias de reconversion industrial a dos niveles: un nivel 
glooal referido a los instrumentos de politica industrJal y un 
n.Lvel sub-sectorial. relative a politicas espP~ificas en activida
des manufactureras seleccionadas. 

As1mismo. el provecto busca mejorar los mecan.ismos tecn1cos de 
coordin~c.ion v concertacion ae la politica .industrial. 10s cuales 
son muv important~s en la nueva etapa que se abre en el proceso de 
reestructurac10n d& l~ economia costarricense. Durante los a~os 
8(1. la polit1ca industrial fue una derivada de lcs Proqramas de 
AJuste Estructural tPAE1.cuya estrategia buscO una estab1l1zac1on 
econOm.Lca intern~ oue oerm.it1era la reinserc10n 



de la economia nacional en el mercado internac1onal. Sus or1ncipa
les ir-strumentos tueron los incentives a ias exoort::oc1ones ae 
productos no trad1c1onales y la atraccion oe invers1ones ~xt.ranJe
ras. Los problemas de balanza comercial y dafi::it fiscal const1tu
ven las principal es cuel las de botel la de un rr.ooelo 01..•e debera 
ex per imen tar camo1os oar a que sea viable. En es t.e 1narco las 
politi~as de reestructurac10n industrial en los ~os olanos 
precitados constituven un elemQnto clave. 

El orovecto incorpora la participaci6n del sector or1~aao a tr.aves 
de la C~mara de Industrias de Costa Rica entidao oue na venioo 
desemoenando un oaoel protagOnico en la concert.ac1on de las 
oolitic.as vinculadas con el desarro~lo industrial. 

Par otra parte. el proyecto contribuir~ al fortalecimiento y 
desarrol!o de la infraestructura institucional en reestructuracion 
industrial. 

A. CONTEXTO 

A.1 DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 

1. ~juste estructural y .adelo de desarrollo 

A raiz de la crisis econOmica de princip1os de los a~os 80. 
cu yo disoarador fueron la abrupta reduce ion del f inar. ::iam1en to 
externo y la declinaciOn del Mercado Comun Centroamericano. 
Costa Rica muy r~pidamente adoptO politicas y medidas de 
a1uste estructural acordadas con el Fonda Monetario Interna
c1onal y el Banco Mundial. 

Entre otras medidas se destacan las politicas de reducion del 
d~ficit fiscal. de re1orma del sistema financiero y del Estado 
lincluye privatizaciOn de empresas industriales de propiedad 
de la Coroo~acion Costarricense de Des~rrollo>. y de mayor 
aper tura de la economia a tr aves de la baj a gradu.) l de 
aranceles de importaciOn y eliminaciOn de barreras al comerc10 
no tari1arias. y la introducciOn de incentives a las exporta
c1ones no tradicionales a terceros mercados. 

Los Programa de Ajuo;te Estructural y I I encuadraban las 
oolit1ca~ reteridas co~ducentes a un nuevo modelo de crecimi
ento sustentado en el d1namismo de las exportaciones a 
terceros mercados. La conJuqaciOn de la crisis de la deuda 
~xterna y del Mercado Comun Centroamericano impos1bilitaban 
continuar transitando por un modelo de desarrollo econom1co 
sustentado en la industri~Jizac10n 
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sustitutiva de imoortaciones GrientacJa al mere.ado amoiiado 
regional. Los orincipales instrumentos oe po!itica economica 
destinados a reorie~tar la estructura econ6m1ca fueron: 

a) Incentives a !as expor~aciones no trao1c1onaies a 
terceros mercados. 

bl Particioacion en la Inic1ativa de la Cuenca del Car1be 
(CBI i. 

ci ReducciOn de la pro~eccio~ efectiva a la industria local. 
mediante la desgravaciOn arancelaria y !a eliminaciOn de 
barreras no arancelarias al comercio externo. 

dJ lngreso al Acuerdo Gen~ral de Aranceles y Comercio (GATTi 
cuya ratificaciOn final estaria par lograrse. 

el Politica cambiaria de alineaci6n con el tioo de cambio 
de eQuilibrio a traves ce minidevaluaciones. 

En la primera mitao de los anos 80 se establecieron las 
primeros pr_gramas de incentives a las exoortaciones no 
tradicionales y se participa en la CBI; m~s adelante ya en la 
segunda mi tad de la decada con e 1 PAE I I se adoota una 
desgravaci6n arancelaria y mas recientemente se ingresa al 
GATT. 

2. La nueva estructura econO.ica e ~ndustrial 

Durante la primera mitad de los a~os 80 el PBI en oromedio 
permaneciO estancado al igual Que el PBI manufacturero. 
lncluso. en el bienio 1981-82 ambos registraron una ca.idai 
considerable <Cuadro 1). 

Se puede afirmar Que la nota~le caido del PIB manufacturero 
obedeciO esencialmente a la crisis del MCCA y a los deseQuili
brios macroeconOmicos resultantes de la crisis de la deuda 
externa. 

f\ partir de 1983. el PIB y el PIB manufac~urero reqistran 
tasas oositivas de crecimiento. Si se considera el periodo 
198b-89. el producto total en terminos reales creci6 al 4.8% 
anual y el manufacturero al 5'l. (Cuadro 2), inusual para lo 
Que han sido las tendencias de la mavoria de los paises de 
America Latina. 

Si se considera la decada completa el resultado e$ un 
crecimiento anual promedio de 2,2%. muy inferior al reqist~ado 
en los a~os 60 y 70. oero superior al promedio de L~tinoamer1-
ca. 
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FUENTE: 
' 

CUADRO 1 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO SRUTO (PIS} E INDUSTRIAL (PIS/} 
TASAS DE CRECIMIENTO 

1980- 1988 
~OltC•N'IAJ• 

121 
I 

9 

8 

3~~""""=--------~~----~-_:~~-------------------~ II 0 I ""'X 

-3 

-6 

-9 

-12~~--+-~~-t-~----!-~~-t-~~--~---t-~~-+-~~+--~--1 

80 81 82 83 84 86 88 87 88 89 

1=;~~----~PIBI ~ 

\ I." ,' ! \ I '. i 1 ) ' I l. .1 ' ~ i ·, 1 1' l ' ' 1 ' J " 1' I ' : . ; 1 ' ! ' .. I ' I " I ' 1 ' ) ; ; . 1 : ; .... J 1 ~ ' J i J 

PIB 
PIBI 

. 
0.8 -2.3 -7.3 2.9 7.6 1.0 
0.8 -0.5-11.4 1.8 10.4 2.0 

GUIA INDUSTRIAL 1990- CAMARA DE INDUSTRIA DE COSTA RICA 

6.5 6.1 2.9 4.3 
7.2 6.6 2.1 4.5 



ctR>RO ~ 

INOJCAOORES !'IACROECC!NO"ICOS 

A.- TASAS PROHEOIO DE CRECIMIENTO 1970-75 19?6-80 1901-85 1986-89 
ANLJAL 

- PIB <r•al>• 

Tot.al 6.8 5.B 0.3 4.8 
Industria 10.6 6.7 0.2 5 

- E>eportaciorws 

Total 22.0 20.0 -0.5 10.8 
Industria 32.5 30.0 -4.? 13.3 

B.- ESTRUCTURA OEL PIB 1970 1975 1990 19El5 1908 

- Agricul t.ura 24.1 21. 2 18.0 19.2 l '3. 3 
- Industria 19.6 21. 2 21. 9 21. 9 22.0 
- Com«"cio 19.9 17.3 18.0 lG.9 17.5 
- Ot.ros S•rvicios 27.S 30.0 32.1 32.2 32.2 
- Gobi•rno G•n•r•l 9.9 10.3 10.0 9.9 9.2 

C.- ESTRUCTURA OE LAS EXPORTA-
CI ONES 

- Agricola 76.5 "12.3 65.7 7~~. 0 65.2 
- Industrial•s 23.5 27.7 34.3 27.0 34.9 

0.- OESTINO DE LAS EXP. IHOUS-
TRI ALES 

- C•nt.ro.nerica 90.0 83.6 72.0 49.4 26.0 
- R•st.o del mundo 10.0 lE.. 4 28.0 50.6 74.0 

M Pr~io a~ual, •n colon•s. 

FUENTE: Elabat-'ado con los dates d•l 
BCD. CENTRAL DE COSTA RICA. 



Como pueoe observarse en el Cuadro 2. el sector industrial h.:i 
incrementado levemente su oar~icioacion relativa en el PIB. 
que pasa del 21.2% e~ 1975 al 22/. en 1988. 

E 1 l.ndicador de exoortaciones ref lejo tambi~n la evolucion 
desfavorable de la economia costarricense en los orimeros anos 
de la d~cada y la inversion de la tendencia en l~ segund.:i 
mitad de los a~os 80. ~1entras oue las exoortaciones 
industriales cayeron al -4.7% anual entre 1981-85. reducciOn 
muy superior al total de la: exoortaciones (-0.S'l.). entre 
1986-89 las exoortaciones manufactureras crecieron al 13.3% 
anual y las totales al 10.81. icuadro 2). 

El indicador Que mejor expresa la transtormaciOn exoerimentada 
en la estructura productiva son las exoortaciones. Primera. 
el notable incremento de las exportaciones no tradicionales 
a terceros mercados: segundo. la oarticipaciOn creciente de 
los Estados Unidos coma orincipal mercado externo y. tercero. 
la importancia creciente de las oroductos industriales en 
estas exportaciones. 

Las exoortaciones no tradicionales a terceros mercados h.:in 
crecido a una tasa anual media oe 171. en el periodo 1986-88 
(Cuadro 3}. 

Es tados Uni oos ha oasaoo ~ reoresen tar a 1 rededor de 1 4•)/. de 
las ventas de oroductos no tradicionales a terceros mercados. 
cuando en 1983 apenas suoeraba el 101. (Cuadro 4). 

Las estimaciones oara 1989 indican oue las exportac1ones no 
tradicionales alcanzar1an un valor total de /04.8 millones de 
d6lares. equivalente al 50 % de las exportaciones totales 
El Cuadro 5 iJustra la comoosicion de las exportaciones no 
tradicionales a terceros mercados. Puede observarse oue los 
productos manufac:turados (no incluye agro1ndustr1ales) 
particioan con un b4.3% en el total de 1989. 

Entre los orincipales productos de exportacion no tradiciona
les sc destacan pina. pescado fresco, plantas ornamentales y 
flares entre los oroductos no manufacturados. y textiles. 
medicamentos. llantas y biguterie de oro entre los industria
les !Cuadro 6i. 

En t~rminos qlobales. las ventas de productos industriales al 
exterior alcanzaron en 1988 un 34,8/. de las e><oort.;1ciones 
totales. contra un 27.71. oue correspondiO a 1cn5 '.' ll=i85 
!Cuadro 2>. 

El destine de las exoortaciones industriales camb10 dr~stica
mente. Mientras en 1980 la reqiOn centroam~r1ca representaba 
el 72% del total de exoortaciones industriales. en 1988 ':?l 
resto del mundo alcanzaba una oart1cipaciOn relativa del 74% 
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c~o ~ 

EUCl..lEION ~ LAS EXPORTACIC»IES TIRlICIONFLES ~ HO 
TRDICIOtft..ES 

~ .. u .. ~us• corr-i.,,t••> 

=========================================::=-:===== 
ARO EXPORTACIONES EXPORT. NO TOTAL 

TRADICIONALES TRAOICIONALES 
===============~================================ 

1983 550,930 315,204 866, 134 

1984 6-'9,473 336,441 985,914 

1~385 594,125 333,390 927,515 

1~~6 721. 711 368,080 1,089,791 

1987 E.78,43& 443,042 1,121,470 

1960 671,492 512,603 1,184,0'35 
=====~===============~=======~~================== 

FUENTE: C.G.E.C. y 8.C.C.Q., CENP~O 
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ZONA ECONOMICA 

Centro America 
Est.ados Unidos 
C.E.E. 
Resto del Mundo 

SUBTOTAL 
Otros Produc. Tr•d. 

TOTAL 

ZONA ECONOMICA 

Centro America 
Est.•dos Unidos 
C. E. E. 
~esto del Mundo 

SUBTOTAL 
Otros Produc. Tr.id. 

TOTAL 

Cl.IURO i 

E>CPORTACIONES TRRDJCIDtR. Y NO TRROJCIONRLES 
POR ZOHR EcfiNCiiICA 

i!!l •il.s d• us• corri•nt.s> 

1983 1984 
=================== ============:=:====:= 

TRAD. HO TRADIC. TRAC. HO TRAOIC. 

11 225,686 418 221, 255 
213,779 42, 101 242,500 71, 189 
216,835 8,587 233,029 12,398 
90,237 313,830 112,196 31,599 

520,862 315,20.1! 588,143 336,441 
30,078 ---- 61,330 ----

sso. 940 :315, 204 649,47:3 336,441 -------- -------- ------- --------------- -------- ------- -------

1986 1987 
===========~======= --------------------------------------TRAC. NO TRAOIC TRAD. NO TRAOIC. 

12 134,942 13 145,632 
288,199 146,172 278, 110 197,362 
294,051 20, 717 279, 165 31, 931 
113, 490 66,249 121,148 68,117 

695,752 368,080 678,436 443,042 
25,959 ---- ---- ----

721, 711 368,080 678,436 443,042 ------- ------- ------- ------------- ------- ------- -------
FUENTE: D.G.E.C. y e.c.c.R .• CENPRO 

1985 
=================== 

TRAD. NO T~DIC. 

0 173,783 
230,551 100,328 
14B,39e 13,891 
192,360 45,898 

579,3(19 333,900 
14,816 

5'j4,1;'~5 33:3, '300 
======= ----------------

1988 
--------------------------------------TRAD. Tl<AOIC. 

9 148,6131 
226,565 210,108 
266,23? 55,087 
142,327 98,727 

635,138 512,603 
36,354 

t.71, 492 512,603 ------- -------------- -------



GRAFfCO NO 5 

COSTA RICA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES, SEGUN PRINCIPALES GRUPOS 

INDUSTRIAL 
64% 

1989 

AGROPECUARIO 
18% 

PUINTl1 OINrftO IN Hel A TAeULADOt DI LA DllUIOOION 
QINlftAL DI leTADleTIOM Y OilNeO& 

AGROINDUSTRIA 
7% 



CUAORQ I. 

Ewwcl(l1 I& I.§ EHPQRitf;liPr&tR I8f'OIC 1(11FLES. 
BliUf1 PBlfl!C IPfLES ~ ::. 1212. 

Ceillpng U ddlacew corcientrg> 

============ .. -===================================:==========,========:.:=.===========-== 
PROOUCTO e..q 9!!o e6 87 ea 89 

========================================e======·================================= 
1.- AGRICOLRS 

Pescado Fresco 5.5 7. e. 1:3. 1 16. 3 20. :3 39."I 

C•••rol"les 8.9 17.2 16.0 1:9. 0 17.7 12.0 

Plel"lt.es Orl"l•m•l"ltales e. 1 10. 7 13.1 17.B 20.2 21. 7 

Flores .... 5 6.7 5.B 7 .... 8.6 10.8 

Follajes, hojes o.o o.o .... 9 6.5 e . ., 11. 2 

Pin• "'·a 6. 4 1 .... 8 21. !5 ::!1. 1 :39.7 

2.- INOUSTRIALES 

Medicam•l"lt.os 25.9 2s.e. 2:3.6 :24. 2 21.9 27.St 

Bolsas. Empres•s "1.9 .... 2 .... a E.. 9 51. 1 1t.6 

Ll•nt.!ls 11."" 9.9 9.7 10.9 11. 9 1..q. 9 

Pr•nd•s Ext. P/Hombr~ :3. 0 "1.7 6.9 9.2 5. :3 "11. 7 

Pr•ndas Ext. P/Muj•r 
""· 0 

s.o l'.3. 1 25. 1 3..q."' 31.1 

Ot.ros t•xtiles N.O. N.D. 2:2.7 2El."' 23.G 29.3 

Bisuteria d• oro o.o 0.9 4 • .: 7'. "' 11. ·~ 2:9.~ 

Otr·os mueb l es y :!SUS .. , ·~ ""."" "' .. • :;.> "'·a e.. 1 6.5 13.~ 
part.es 

Mequil• 26.1 3..q,9 3..q,9 """"·2 60.5 5"'· (I 
3.- OTROS INDUSTRIRLES 2!5:3.4 2:30.0 22 .... 7' 2~2.3 281. 7 260.4 

TOTAL 36:2.6 :368.:3 "'lG. 0 "197.2 !57:3. l E.09. 0 
=================================================:==================::::============= 
N.O. No. disponible 
(M) Cif'r-as •cu•uledes a s•ti•111b1"• 1989 
--·--- ---_I --- -· ---' -- __ _.._. ........ .-..,... -



- . =" • camb10 aue vii> 
se man1fest~ba a meaiaoos de la dec~da cuando amoos destines 
ten1an uGa participacion relativa practi~amente i~ualitaria 

:Cuadro 2>. 

En resumen. la estructura econo~1ca costarricense ha req1str~
'.'.lo transfor-maciones cualitativas. ·1::. r..:1 exoerimentado un~ 

reestructuracion. en oarticul?r el sector industrial. 

A.2 ESTRAT~GIA DEL PAIS HlESPED 

1. L_~~---~t:'-~~~!~Y.Q~~-A~~~-~!'::!.~~!P.!l~~-~~--~~iil-«!j,_~iD_!la]~-~~_!erc:e~o~ 
mercados - --- --- -·----

El or-incipal motor de la reconversion han sido las incentives 
a las exoortaciones a tercercs mercados. 

A fines de 198! se establec10 el r~gime;>I} ;ig _?_Q..~~.? ___ f_r_~l)_f_~~- oor-
el cual las emoresas affipar-adas nor el se las coloca Juridica
mente fuera del territorio aduanero n~c1onal y estan exentas 
de imouestos. Las emoresas aaemas estan exentas de imouestos 
sabre el capital y active netc oor un oericdo ae 10 a~os. asi 
come soore las utilidades. en un 100% en las primer-cs b a~os 

~ en un 50% en los siauientes cuatro. Este regimen ha foment
ado inver-s1ones con alto contenido ae insumos imoortados v 
actividades intensivas en mano de obr~. 

Este regimen lo administra la Cor-o~racion de Zonas Francas ae 
Exportac10n oue es una sociedap ~nonima. En un princioia el 
regimen y la CorporaciOn se limitaban a las "zonas procesado
ras de exoortaci6n'' de t1oin en Limon v de Santa Rosa er"I 
Puntar-enas. en 1985 se moditicaron estas normas amoliandose 
o las oarQues industriales de Cartage y Coto Sur. mas 
reci~ntemente en 1987 la CorooraciOn ha propiciado el 
establecimiento de varies paroues industriales en las 
cercanias del Aeropuerto Juan Santamaria. conservando para si 
la supervision total de d1chos oaraues. bajo la supervicion 
Y control del Ministerio de Hacienda. 

El sequndo r_!?_g_im.~D---~~ -~ L g§' __ a_c;l_'!i.~ s_i,c;>D.- ~~'.'"·.PP_r~ l · por e 1 cua 1 se 
permite recib1r- dentro del terrltorio aduanero nacional. en 
suspension de derechos de aduana. lmougstos y otras cargas, 
mercancias dest1nadas a ser enviadas al e~ter1or desoues de 
haber- sLdo sometidas a! ~lmacenam1ento orovis1onal. para 
reoaracion. reconstruccion. montaJe. ensamblaJe o oara ser 
incorporadas en general a conJuntos. m~ou1nas v eou1oos de 
mayor comolejidad. Quedan cu,..b1ertos oor ~ste regimen las 
maouinar1as o eou1oos oue se util 1cen v dedia •. .ien a e)(portar
el cie11 (1or ciento de la or-od11t:c1cn fuer·a del area centroame
r-1cana. 

., 



€ste r~airnen oers1gue el orooos1to de aprovechar las ooortun
i~aces ~ue ofrece la Ley de Comer io de las Estados Un1dos en 
las oartidas 80bl8Q7 del cooigo aduanero. reduciendo su 
:irancel ::>or concepto de reconocer las insumos uti l 1z"'dos 
or101na,...1os de las Estados Un1dos. oue fuesen trasladados oara 
su £nsamola1e o confecciOn final al exterior. 

E~te re~1men es aomin1strado por el Ministeric de Hacienaa. 
~ :r~~es de la Oirecc10n General de Aduanas. 

=:1 te,...::er- r_~_g_~!!\~~-~s --~l de Cont_:.ato de ~ortacion. oue se 
or191na a part1r de la Ley 6955 de eou1librio financier-a de 
1964. instrumento Jurid1co par el cual se crea el Consejo 
Nacional de Invers1ones en car~cter de organo rector de las 
ool1ticas y programas de exportacion e inversion en oroauctos 
no traaic1onales a terceros mercadas. Al CNI le corresoonde 
coordinar el otorgamiento de los beneficios y las politicas 
de incentives a los inversion1stas. 

El Con~rato de E~oortaciOn es suscrioto par el Estaoo y el 
e~portador. r-1ge oor un periado de tiempo determ1naao v fue 
establec1do con el propOsito de administrar mejor la conces
ton de las estimulos f1scales mediante la inclusion expresa 
~e !os mismos en un solo instrumento de exportaciOn. 

Los incent1vos comprendidos en el contrato son: exenciOn de 
l mp;_1e= tos ir.o irectos oue graven la adouisiciOn de maou 1ncir ia. 

'c:·-::: 1J1Dos. reo•.1estos. accesorios. insumos varios. etc.: la 
e,·encior. de imoL•estos sabre el consume y las ventas.: el 
otorgamiento de Certif1cados de Abono Tributar10 ICATs): 
eKoneraciones al 1mpuesto sabre la renta Y deoreciaciOn 
acelerada de actives. AdemAs se preven otros incentives hasta 
la fecha no operatives. tales como tarifas pertu~rias 

especiales. creditos con tasas de inter~s preferenciales. etc. 
Los incentives se otorgan a empresas exportadoras directas y, 
en al gunos cases. a las empresas oroveedoras de insumos o 
productoras de bienes terminaoos oue venden su oroducciOn a 
exportadoras. 

Los benef1cios son otorgados por el CNI con base en las 
recomendaciones del Centro para la Promocion de las Exportac
iones e Inversiones (CENPROl que actua come secretaria 
tecnica. 

El princioal incentive son las CATs oue se apl1can al valor 
FOB de l~s eMportaciones. por un manta minima del 15% sabre 
e 1 val or brute de produce ion ex port ado y con un reQL•isi to 
m~n1mo de valor del 351.. 
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~l PAE !! orev~ la eli.minac;.·or. qr.auuC1i ce !as CATs coma 
Lncentivo a las e~ocrtaci.ones. ~s1mismo. ~ fines de 1989 se 
realizo una modificaciOn al s:ste~a cue significO reduc1r el 
aorcentaJe de benefici.o en t~r~inQs del valor FOB de exporta
c l~!"!. 

~or una carte se mantienen los :on~-atos vigen~es con ~encimi
entcs en 1996. sin embarqc :e e::tablecio Ltna disminuci6ri 
3radual en los CATs !Cuadro ~=ndici~nada a la reouccion. 
previa v comcrobada por el Gc~1e~,o y el sector privaao. de 
l?s distarciones aue contr1bu· en ~i s~soc ant1evoortadar. Los 
CATs oasan de un 15% sabre •aior ~OE ~ un p1so en lqqb del 7% 
cuando e! valor agregado naci.onai se ub1que entre 35-40% y un 
techo de! 9% cuando el VAN s~~er~ el 50%. 

Para las nuevas contratas de e~oortaci6n reair~ un incentive 
1nicial del 12% minima y hasta un lJ.5%. deoendiendo del VAN. 
oara finalizar con el mi.smo ni.vel ce incentives descrioto oara 
los contratos vigentes en 19Q~. 

La adapcion de un modelo de oesarrollo economico sustentaao 
en las e><portacianes a terceros mercados na ten1do en la 
lnici.ativa de Cuenca del Caribe u" 1CBIJ un soocrte fundamen
tal. 

La CBI preve la exencion de !le•-echos arancelar-ios a las 
articulos importados directamente de un pai.s benefic1ario de 
la iniciativa. al territorio ad~anero de los Estados Uni.dos. 

Este benefi.cio est~ sujeto a oue el Valor Agregado Nacional 
no sea menar del 35%. aunoue se ouede aplicar nasta un 15 % 
del va!or FOB los materiales ~ comoonentes productivos 
originari.os de las Estadas Un1aos. 

La CBI no declara elegibles aouellos oienes oue havan sido 
somet1dos a operaciones senc1llas de combinaci.on. emoaouetado 
'-' operetci.ones oue no e1l teren m.:.terialmente las caracteri.sti.cas 
de la mater1a cr1ma basica. 

Duedan exclL11das de la exenc1or1 ae aerechos arancele1rios: 
articulos teKtiles y de conf~cc1on ~u1etos ~ acuerdos score 
te><t1les; calzado. bolsos. c<~':i'-•.•los de v1.:iJe ~,de i:uero: 
petroleo o productos der1vacos: atun. preparaoo o conservada 

v. r~loJes. A su vez las exoort~c1anes de az~car y carne de 
res est~n somet1das a reQu1s1~0~ espec1ales. 
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~un cu~~=o e! ~enef1cio arancelar10 no inc!uye te~t1les. Que 
es u~o ce l~s rubros oe exoortaciOn mas importante de Costa 
~!C3. l~ C~I ha Tortalecidc !a eiaborac1on local de oroductos 
electrO•':=os de cansumo. entre otras ac~iv1daoes. orincipal
mente a ~raves del regimen oe maou1la tadmision temporal). 

~ rines =e 1984 se acordo entre los oaises centroamer1canos 
•_m "'-•e·,·= Cci1ven10 sabre el Regimen Arcincel ar io y Aduanero 
Cen~roa~?r1cano. Por el m1smo se dispuso la eliminaci6n de 
ios instrumentos Que concedian exenciones arancelar1as para 
!a 1mpcr~~c1ones de insumos a la industria. 

S1m1_1 l tar.:?amente se derogo el art. 9 del Convenio Cent roamer ica
no ae !r=entivos Fiscales al Desarrollo Industrial y cada pais 
o~ecaba en libertao de detinir ooliticas esoecificas en 
~ate~i~ ~? ~e1nvers1on de ut1lidades. 

Como oar~e integrante del nuevo regimP.n arancelario dispuesto 
en el "~~·10 ~ranee! Centroamericano de lmoortacion. Costa Rica 
~st~ole=10 ~n sistema de incentives a la oroducciOn industrial 
cons1s~e,~e en oesgravar del imouesto sobre la renta la 
reln·.e--:::cn de ,_,t1l1dades en mao•.1inaria v equioo. diversifica
cicn or~:~ctiva. subsidies de la empresa a la construcciOn de 
;iv1ena~s oara los trabaJadores y otros rubros. Estos 
incenti-~s son otorgados prioritariamente a las empresas 
oroduct=--as de materias orimas basicas v otros insumos. 
maqu1nar1a. eou100 liviano y herramientas. reconstrucci6n de 
oartes ~ oiezas. y bienes agroinoustriales. 

El otor~~miento de las beneficios se basa en el analisis del 
contenioo nacional de la prooucciOn. generacion neta de 
divisas. ut1lizaciOn de insumos orovenientes de la region 
centroamericana y uoicac10n geografica. 

En resu~en. el s1stema de incent1vos al desarrollc industrial 
fue mod1r1cado al eliminarse la e~enciOn arancelaria a insumos 
,, las ~enetic1os contemplados en el regimen fiscal comun 
centraamer1cano. que fueron sustituidos por un regimen basado 
en bene+1c1as t1scales sabre la re1nversion de utilidades. 

La retarma ~rancelaria negociada ~on el Banco Mundial en el 
marco del PAE I I y con el sector indL1str1al oreve un tope 
maxi~o arancelar10 de 40% sabre bienes oe consume y entre un 
5 y un 2v% sabre la importacion de b1ene~ intermed1as y de 

1(1 
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ca~it~l. de~end1endo de si es~os se orooucen localmente o no. 
~sta refQrma se apl1ca en seis aeducciones semestrales iguales 
hasta alcanzar el arancel ma~imo del 40%. sa!vo las casos de 
calzadc. ccntecciones y textiles oue se aolica en diez ajuste~ 
semestrles w sea 5 anos. 

Hasta el memento se nan apl1cado un total de 4 r~ducciones. 

El criter10 de gradual1dad permit1r1a oue la industr1a 
nacional tenga un margen de tiemoo suf iciente para efectuar 
aJustes oue les permitan c:-·.,frentar l::i compe>:enc1a de lat; 
imocrtac1ones en el mercado domestico. 

El impactc oe esta baja de aranceles en terminos de oroteccicn 
efectiva varia seg~n cada r~ma industrial. coma puede 
ooservarse en el Cuadro 8. Efectivamente. ramas industriales 
coma de confecci6n y tejidos ne punto experimen~an una 
reducciOn superior al SO"t~ en las niveles de protecci6n 
efectiva. No obstante. en las mismas ramas mas afectadas las 
niveles de protecci6n efectiva al termino del programa de 
disminuci6n gradual. continu~n siendo .-ealtivamente altos. 

Como se vera mas adelante. no seria aventurado plantear la 
~ipOtesis de futuras reducciones adicionales en las aranceles. 

En 1unio de 1987 Costa Rica solicito adhesion def1n1tiva ~l 

GAlT lueqo de haber solicitado condic1on de observador en 1~84 
v de adhesion prov isiona 1 en 1985. En marzo de 1988 se 
orodujo la orimera reunion del grupo de trabajo del G~TT. en 
octubre de 1989 la sequnda y en novie~bre del mismo ano el 
Consejo del GATT aprobO la adhesion de Costa Rica re~tanoo 

oar formalizarse menos de 20 votes de un tctal de 64 de las 
oartes contratantes del GATT y la ratifiaci6n de la Asamblea 
LeQ1slativ~ de Costa Rica. 

La adhesion al GATT se ha fundamentado en la estrateg1a de 
desarrollo basada en las exportac1ones oue expone a un oa~s 

oeolleno a las pres1ones de las oaises desarrollados e~ las 
relac1ones oilaterales. Baja esta Opt1ca se ha cons1oerado 
que tal a~hesi6n oerm1te contar ~on el respaldo de la 
normat1va Ciel GATT. Cl•'ta aplicac:.rH-. es obliqatol"'ia oar,;i las 
oartes contl"'atantes. A su vez ~~ afirma aue oe tooas maneras 
el oais aebia aJustarse si o~seaba exoortar al mel"'cado 
internac1onal. de manera aue el GATT suouestamente abl"'1r1a 
cportun1daaes para ootener conc~s1ones de las oa1ses m1emcros 
oara 1acil1tal"' el acceso al mercado internacionaJ. 

J 1 
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E! l'1C!"'"esc: al GA11 r-,0\ s1an1T1ca;10 una neooc1ac1cn con !:::~ 

~=t~d·:ts •_.n1aas. co.no 0!""1nc10~1 socio comerc1al. aue r-~ 

~os1b1l1:~cc el be~er1c10 canac1do coma la "orueb~ de aa~o • 
~ue s1an1r1ca Que EEUU s~lo puede apl1car med1das comoensat~
r1as a l~s eMoortac1ones de Costa Rica si demuestra oue estas 
ocas1on3n ~n oer1u1c10 grave a tada la industr1a oe ese oais 
:lo cuai e~ oaco orsoaole aue suceda oar la reduc1da d1mens
i·3r. de ~.;.s eYoortac1anes ccstarr-i.censes) y oue d1ct-:o da?-i:: 

0D~dEce ~ los 1ncent1vos a l~ exoortacion oue br1nd~ Cost~ 

i;;lCi". 

~o oo~t~nte la arqumentaciOn orecitada. la adhesion al GA1! 

na s1qn1TicacJo ya la adoocion de medidas y comoromisos ce 
?!e•1to!l1~ac1on de la oolitica comercial. a1.1nau'? en gr'3n 
medida ios acuerdos alcanzados no han sido dist1ntos a los 
concemol~dos en la reduccion arancelaria antes se~alada. L~s 
neooc1acicnes de inqreso no significaron incumolir con 10~ 

comorom1sos suscritos con las oaises centroamer1canos ~n 

~at~r1a comercial v oue se exig1eran esfuerzos ad1cionales ~l 

croce~c aradual de desqravac10n arancelaria negoc1ado co" €! 
~-:>n::-;: r·:~,:-.~1al ., en £•01 icac10r .• 

Los r~~~:i':.aaos de la negoci.acion de adhesion al GATT comore~
den los ~cuerdos en mater1a arancelaria y aQuellos vinculado~ 
ccrr; lo ~-c tar1tar10. Costa Rica accedi6 a consol10,;r 
;>r.;r.cei'?::. c sea ~:t~blecer l.i.m1te'S mcix1mos a l.:ts t.:tr1t~= 

.,:,r·;.nce!~,...ias a un n1vel max1mo del 60/. un ano ,jeso;..1~s C'?i. 

.i.noresc. -;;~1e se red1..1c.ira a :-s·-. .al ter':er ano oesoues de i3 

~d~e~1cn ~ara un tot~l ~e 1800 oartidas arancelar1as. ~ ~0 

~~z se otorgaron e~ceoc1ones por debajo de este l1mite o~ra 
:.•:•6 ;.::>ar':.1das a sol icitud .:je las EEUU. la CEE. Jaoon ., otrc-s 
oa~ses ~esarrollados. v se aceotaran excepciones oor enc1~a 
cara 17 car~1das r.la~ificadas en tres categorias. con n1veles 
de 1~)% oara vehiculos. 80% Que se reduc1ra a 70% en c1nco 
a~os para la industr1a del calzado y 70% oue se reducira a b0~ 
oara art1culos de inter~s fiscal. 

En resumen se logra un acuerdo en el cual los n1vel~s 

consoliaaaos resultaron mayores o iquales a los establec1dos 
en el PAE 11. 

En asoectos no tar.ifarios. la neqociacion princioal impl1r.:o 
acordar iC\ el iminac1on de las sot>retasas y otras derechos 
e~pec1T'.:.~os en un clcizo de 4 anos y los oerm1'!>0~ ~ l~ 

imoortac1on de ~lqunos oroductos bas1cos tamb.ien en ese olazo. 
c•\.•no1.1e en .:?Ste 1..1 I ti mo c.:isa se preve Que s1 el lo nc.) fi..1ese 
oos1ble l~s o~rtes i:cntrat~ntes del GAll re~1sar~~n I~ 

:;.1t1..1c.c.io:""1, Un.l ve1r1"',,te es lei propuest,;, de las EEUU de:> Ct!'? 

Lo<E.t.31 R1i:a 0trei:1era en ese suo1..1esto alqun.:'I compense1ci.on. 
·:1fr·s•c.1endo conr.:e<s1onE:s en otros or-oductos. ci lo c1.wl :.e 
.;1o:cer110 s1empre Q•J<? las m.ismac; no afectasen l~ oroducc1cn 
n~c i ona 1. 
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En concius10n la 1ncoroor:ac1on al GAll ~an1f1esta ia vo~untac 
de! oa1s de orovocar una ace~tura de su economia. 

Como oarte integrante del gradualismo ae las med1d~s de aJuste 
en un esfuerzo concertado entre ~l Estado v el sector privado 
~e estableciO en abr1l je ! 0 8Q el Proorama de Reconversion 
!ndustr1al con el orooos1to de contribuir a la transformac10n 
je! sector manufacturero oara Que este !ogre aumentar su 
comoet1tiv1dad y oueda oarticioar e~itosamente en !as mercados 
:nternacionales v en el ~ercado nacional ante bienes imoorta
rjos. 

51multaneamente con el establec1miento del PRI. el Consejo de 
3ooierno disouso asignar a la Corpcrc>c16n Costarr icense de 
:iesa:--rollo 1CODESAl el oaoel de Aoenc1a de Recor ·ersion 
.i!'":Oustrial. 

=:1 PRI esta dirigioo al fort:alecim!ento ., desc:irroll.:J :je 
ventaJas comoarativas d1nam1cas en el sector manuf~cturero. 
en el marco de una conceoci6n de comoetitividad internac1ona! 
·::iue es mucno mas cue el simple res•_dtado del oromed10 C!e 
comoetitividad de cada empresa. El pro9rama busc~ desarroll~~ 
co~oet1tividad estruct~ral a nivel de ram~s v compleJo~ 
~nj1_1s~r1ales. 

~cnsioerando la l1mitac1on de recurses el PRI se dirigio en 
~n or1nc1pio a un gruoo selecc1onado de ramas 1ndustr1a1es 
esoec1almente afectadas por la baJa de aranceles pero con 
supuesto potencial exoortado ... tcalzado. textiles}. y otras 
con potencial desarrollo de ventajas comoarat1vas d1namicas 
1metal-mec~nica. alimentosJ. 

La caracterist1ca m~s saliente del PRI ha s1do la concertac1on 
como estilo de dialogo. negociacion y construcci6n de 
consensos entre el Estado v el sector orivado. En efecto. en 
los ambitos colegiados de asesor1a al Ministro de Industr1a. 
la C~mara de Industrias de Costa Rica t1ene una oart1cipaciOn 
orotagOnjca. Por otro lado. en las ramas industr1al~s 
~elecc1onadets. la torm•_tlc:ic1c~ de estrateqias Y olanes rJe 

ilCr:10n de recon ... ·ers10n 1nd1.1str1al t1_1e asignada a Comiti:s 
Empresariales Subsector1ales. mc:iyoritar1Clm1?nte integrados por 
emoresarios y diriq1dos 00r ~stos. 

LODE SA en SL• car~c ter ~e Aoer>c i a de Reccnvers1on I ndL•S tr 1 ..-. I 
r1ci nr1ncJado el apo•10 b.:.s1c:o "' las CES. a trav~s de as1stir 
tecn1camente en la real1zac10n de est•.1dios de compet1tiv1dad 
internc.c1onal a n1vel sector1al, en el fL1nc1onam1ento m1smo 
~~ los CES, v er1 la tormulac10n de politicas subsector1ales. 



As1m1smo. en lo 0Gera~1vc in1~10 la e1ecuc1bn ae 0n or~~~c~~ 

de gest10n t~cnci091c3 CG~ el P~U~ v celebro un ~o~~en1c =on 
la Coroorac1~n P~1vaca de lnve..-s1cnes oara oromover orocramas 

En otro oraen , ,•1no .. daoo ~ 1.:>s ooliticas c1e,,t1:-1,::.;s ·~ 

tecnolog1cas. el orest.amo BI[••CONICITtCONARE d1soane ae ;.:i 
millones de dOlares oara a·=t:.i.v.:..dades tecnoloq1cas en las 
sectores oroduc:.:..~os. tales como orovectos de 1nnovac1.on 
tecnologica v caoac1tdc1an en el e•teri.or. 

En materia oe f:.nanc1am1e'lto credl.t1cio. se ut1l1zaron :.!) 

m1llones de dOlares ae una iinea de cr~dito del BID dest1naca 
a turismo v recor.versi.on 1n'.lustr1al. y est~ oendi.ente de 
reqlamentac1on v uso 30 m1llones ae dolares proven1entes del 
PAE II para reconversion indu~trial. 

En resumen. el PRI ha const1tuido un mecanismo de politic~ 
industrial activa en un marco de ooliticas macroeconom1cas ae 
aJuste estrL:::tural. Por su establecimiento reciente ri::; se 
alcanzaron ~uc~cs resultacos tangibles. sin embargo un 
resultado Ya alca~zado ~ sin luoar a dudas muv val1osc. es ia 
concientizac1~n de las industriales v autor1dades o0bl1~as oe 
la necesidad de realizar est•.aerzos de este t100 en unc; 
modalidad ce cor.stru:::ci6n y eJecucion concertada entrc: los 
sectores ou~lico v or1va~o. 

A.3 ASISTENCIA ANTERIOR 0 EN ctmso 

ONUDI ha venido brindando cocoerac1on tecn1ca en reestructura
ciOn industrial. 

Primera. el Frovecto DPIC05t87t•)l(1. MICIT'CODESA1PNU[• tit•.•l~·:::!o 

"GestiOn Tecnolcqica e Inform~tica para la Reconversion 
Industrial de Costa Rica· • Que cubre en forma extensiv~ ei 
componente tecnolOqico ae las politicas de reestructurac1on 
industrial. principalmente en el piano subsectori.31 Y oe 
empresas. Este Pr-ovec:to. cuya fase preparator1a 1nic:10 en 
1987. ha iniciado ~ct1vidaces a principios de lq9o. con una 
duracion orev1sta de ~b meses. 

Segundo. el Provecto SI/C05t89t802 t1tulado qAsesor~a en el 
desarrollo de 1.nstrumentos operatives para la eJecuc1on del 
Programa de ~1econvers1.on Industrial de Costa Rica". eJei:~1taao 

durante los ultimas meses de 1989. 
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;e-·:er-:.. e! a=-ro·.1ect0 ae ~s1stenc1a IJL.iCOS,·91:•1-::<•_•1 a 1:::. 
re;;.:1z.a-:.:.:·n -::12 ia Re•_1n1on Cle Hlto Nivel sobre Re-:onversr-::in 
!.!-.:_•s:.r.:.:.i 1-~s rf.1.as S v CJ ae abr1l de lqq,:i. que i.ncluvo ei 
apQ:c pa-3 la inaent1ficacion ae los n1veles ae competitivi.aad 
ae ~as :raustri.as ae calzado. aiimentos procesaoos. productos 
far~~ce~~1cos v texti.les. 

A.4 MARCO INSTITUCIONAL PARA EL SUBSECTOR 

Ei mare: irstitucionai en el que se ciesen.vueive ei sector 
1n~05tr13l. mas esoec.1.f1camente de formulac1on y deT1n1c1on 
~e ~~s =~i1t1cas ae desarroilo industrial es el siouiente: 

M1r.:.stro Rector aei Sector Industrial 

fl subs:stema de Plani.ficaciOn Sectorial 
de~erm1~:. l~ di.ferenciaci.on de la acciOn de 
Es~~oo ~~mo ~ector de un Sector. de aauell:i 
c0~c M1~!str0 ae un M1n1ster10 esoec.1.~i~o y 
~:::-:;:: •.:~:.:•H.J :;e>ntr:J oe Lin sector. 

de Costa Ric:i 
Lin 111n1o:tro de 
aue l~ compet:'? 

l :i :_1b1c:ic1·:in ·je 

~e esta ·orma. al Ministro de Eco~omia, lndustria v Comerc10. 
en su c~~a1c1on oe M1n1stro Rector del Sector Industrial le 
corresc~~oe. en forma inaelegable. junta con el Pres1dente de 

!~ ~eo~=~i~~. la definiciOn de las lineamientos de poiitica 
.i.•··o·.·:o::r::;l y •;e!ar oor su CL•mol1m1ento. 

Se~~etar.1.a Ejecuc1va de Pl~nif1caciOn Inaustrial 

?:. 1 sub~:scema ae Planiticac10n Sectorial establece las 
3ecret:3..-.ias EJecut1vas de Planifi.cacion. coma apoyo permanerne 
<ll Min1stro en su calidad de Rector de un Sector. La SEPSEIC 
cumcle ~sta funci.On. desemoe~ando actividades de formulac10n 
rje pol.1.ticas. 

Amoitos colegiados de apoyo al M1nistro Rector 

El '"'ini:tro Rector del Sector Industrial ouede establecer 
~mo1tos ~soecificos oara oue lo asesoren en la def1nicion oe 
1:- ool.1.:.:.c:a ind1.1strial. En el marco del PRI. el 11in1stro 
Rector est:-bieciO el Conse10 de Concertac1on de la Pol.1.ti.ca 
!"austr1al. donde est~n reoresentados las m~x1mas autor1oaoes 
m:•nl.:.c::;:. ;11nc:uladas ai sector industrial y la Camara o~ 

l~dustr1~s de Costa Rica. 

• - Aq~nc~~ ae Reconversion Industrial 

l.ci ,.;..genc1a de Reconversion lndustr1al tiene> ~ Sl• cargo la 
formula de ool.1.t1cas. estrategias v olanes oe a~c1on ~ nive1 
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.................... ._.._. ______________________ ~~~~~· 

:ubsector1al. asi como la conouccion ae iOS amc1~os ~1~t0s. 

~e concertacion ci ese n1vei . 

..:..s1m1smo. es resoonsable oe caoro1nar l.oi 
=lanes de acc10n de reconversion indu~tr1ai 

Programa ae Reconversion Industrial 

las 

e.1ec:_1ci.on ce .i.os 
suosectcr1ale:1. 

;::.<1re1 coorainar v conouc1r 
reco"versiOn 1ndustr1ai estcio1ec1ao Lin 

;.osc!'"1pto al M1n1stro y \/1ce11nnistro 02 t.conoml.a. lnd•J:t!'"leo 
·· Lomercio. E 1 Programa es e 1 amb.!. to de T•Jnc1onam1en to de .1. os 
~om1tes Empresar1ales Suosector13les 1CES1: de elaoorac1on ae 
estrciteq1as y planes de acc10n suo~ector1ales. v ae coorc1na
=ion ~ eJecucion de las m1smos1. 

Camara de Industrias oe Costa ~1ca 

ten1-:io •Jn oaoe1 destacadl.s1mo e~ 

La oartlClOCIClOn :~s politi.cas industr1ales oe !OS a~os 8V. 
::e lei J•Jnta D1rect1va de la Cam.ara e11 ios organos ae co:Jncer~ci
c1on de ia oolitica inoustrial. oe la D1recc1on EJecut1va en 
:as organos colegiados de conoucc1on del Programa oe Reconver
~1on Inaustrial. y de la Unidad de Estuoios EconOm1cos en las 
•=.·::imites Emoresariales Subsector1ales oe dicno Programa. en las 
~.egociac1ones de adhesion al G.:.rT. de desgravacion a!'"ancelc;r1a 

de revision de los incentives f1scaies a l~ exoortacion. 
·::on~t1tuven el amolio aban1co de int.ervenc1i:·n aei or9anc 
~eoresentantivo del sector or1vado 1no~str13l costarr1ce~se. 
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B. ~_US!_!f_l_C_~~-IQN 

8.1. EL PROBLEMA A SER AIENDIDO POR EL PROYECTO. LA SI IUACION 
ACTUAL 

El desemoe~o de la economia costarricense na s1ao muv oueno 
en las ultimas anas. coma lo rerlejan los indicadores de PBI. 
El sustenta de dicno desemoe~o en qran med1da coedece a un~ 

nLieva estr•-•ct•_1ra o,....ooucti v.:i or-1en tad a a i a expor-taL ion :: 
tercercs mercados. en esoeci2i a las Estados Uniaas. 

Sin embargo. ei madela or-esenta i.mportantes deoiliaaces Y 

cuellos de botella. aue se anal1zar-an sequidamente en Torma 
muy susc1nta. 

La hipotesis es 
deficit fis.::ai 

·:?L'e 1 as di f i -::•.• 1 ~e>aes 
sign.ifican el 

basada exclL1sivamer.te en un 
e~portaciones v de r-eauccio, 
no tari.taria. 

agctami.ento ce une> estr~teg15 

sistema de incentives a tas 
de la orotecc1on aranceiar1a y 

La reestructuraci.on industrial na sida muv intensi.va en 
insumos: imoartados. coma res•-•lt:o>do del tipo de incent1v·::>s 
aolicados. en particular los CATs. lo cual sum~do al increMe~
ta de las impartaciones de 01enes oe consu~o por ia redL~c1on 
de aranceles. ha impactado negativamente en la bal~~za 

come..-cial. 

En efecto. oara 1q99 se esti~a en 346 millones de dolares ei 
deficit de balanza comercial. el m~s alto desde 1981 (Cuadro 
9). El deficit resulta de importaciones por 1.750 millones v 
exportaciones par 1.400. Del total de las importaciones. !~s 

matErias pr1mas para la industria alcanzaban un valor de ~~O 
millones a octubre de 1989, o sea el 44 0 3% del total. A su 
vez. 1 as imoor taciones de bi en es c:!e con sumo no durade..-os 
crecieron espectac•..1 l armente i 75. 4% > durante 1989. fenOmeno 
Que no es a1eno a la baja de aranceles y las persoectivas de 
reducciones adicional~s. 

Si se consider-an los insumos industriales v las impo..-tacionPs 
de bienes de capit~l. se ~ •talizan co~pras en vl ~~terior p~r 
860 millones de d0lare5. 
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rUADRO 9 

DEFICIT DE LA BALAi\JZA COMERCIAL 
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Si bl.en las autoridades gubernamentales r.cstienen aue el 
deficit comercial no constituye un grave inconveniente en 
estos mementos par el nivel actual de reservas. constituir~ 

sin duda un problema en el future cercano. 

Cabe agreqar que las politicas macroecon6micas de estabiliza
ci6n t~vie~6n coma soporte destacado la avuda econOmica no 
reembolsable de las Estados Unidos de America. ayuda cue se 
estima se ira reduciendo en las prOximos anos. 

Este otro elemento complica aun mas el panorama macroeconOmico 
previsible en el future cercano. 

Se menciona que el Banco Central deberia adoptar medidas, coma 
la devaluaciOn, para frenar el crecimiento acelerado de las 
importaciones, sin embargo esta medida repercute en los 
precios internos. Otros afirman que convendria elevar los 
depOsitos previos a la importaciOn, para lo cual tendria Que 
contarse con el apoyo del Banco Mundial. 

En materia de reducciOn de aranceles, recientemente Guatemala 
ha reducido de manera abrupta el techo arancelario al 407. 
(equivalente al costarricense) y El Salvador se encuentra en 
vias de realizar una reducciOn a un 357.. Esto no obsta a aue 
se efectuen en las prOximos anos reducciones adicionales en 
el marco de las nuevos acuerdos de ajuste estructural con el 
FMI y el BIRF. No podria ignorarse entonces un posible 
escenario de exigencias de nuevas reducciones en los aranceles 
de importaci6n. Mas aun, incluso el actual Presidente del 
Banco Central ha senalado entre otras recomendaciones de 
politica econ6mi.ca, establecer un techo arancelario a las 
productos de consume del 207. y del 157. para insumos y otros 
bienes finales. 

En sintesis, par el lado de las importaciones son previsibles 
fuertes presiones sabre los equilibrios macroeconOmicos. A 
las ya precitadas, se agrega la que deriva de las CATs. 

No pocos opinan que el Certif icado de Abono Tributario, el 
principal incentive a las exportaciones manufactureras. 
deberia moditicarse per cuanto se aplica al valor FOB de las 
exportaciones y no al valor agregado nacional. 

de incentives Desde una perspectiva estructural. el sistema 
desarticula el aparato productive y promueve un 
te importado de las exportaciones. lo cual 
problemas de balanz~ comercial Que se potencian 
de los aranceles a los productos terminados. 

a 1 to componen
agud i z a los 
por la caida 

El subsidio al otorgarse sabre el valor brute de producciOn 
exportado, con solamente un requisite m1nimo de valor 
agregado. acompanado de los subsidies con exoneraciones a las 
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importaciones. no estimula 
nacional. tomentAndose la 
productive. 

el crecimiF'· to 
desarticulaL:i6n 

del 
del 

contenido 
aparato 

Sin lugar a dudas el sistema de incentives a las exportacio
nes no tradicion~les a terceros mercados ha side muy exitoso. 
sin embargo. adicionalmente a los problemas planteados, el 
costo fiscal del sistema hace inviable su f inanciamamiento en 
el mediano plazo. Esta aseveracion es al margen de las 
dificultades de corto plaza, y mas especificamente del 
elevado deficit fiscal previsto para 1990 que se estima en el 
Orden de 6 puntos del PIB. En el Cuadro 10 figura el monto 
de CATs otorgados y el Cuadro 11 muestra que los CATs 
representan en valor aoro><imadamente el 71. del total de 
ingresos tributaries y el 5.8% de los gastos del sector 
publico, lo cual da una idea de 6rdenes de magnitud significa
tivos. Esta arista de los CATs no significa desconocer Que 
su creacion estuvo originada en las denominadas distorsiones 
internas. Meis al.In. la Camara de Industrias de Costa Rica 
sostiene Que mientras persistan las distorsiones los CATs son 
imprescindibles. 

Los CATS signi f ican un subsidio estatal Que supuestamente 
compensa el "sesgo antiexportador", sabre el cual volveremos 
enseguida, pero la exenciOn del impuesto a la renta por la 
fraccion vinculada a la exportaciOn implica tambien una 
erosion de la base tributaria en la medida aue las activida
des industriales crecientemente se orienten a terceros 
mercados. 

Tambien no deja de ser reconocido que los CATs son vulnerables 
a los sistemas de protecci~. de los importadores, mucho mas 
a partir del 1ngreso de Costa Rica al GATT, aun cuando se haya 
acordado con los EEUU en su caracter de principal pais de 
destine de las ventas _externas la "prueba de dano" como 
prerrequisito a la adopciOn de medidas de retaliacion en el 
marco de la Ley de Comercio. 

Es posible entonces que el Sistema de incentives a la 
exportacion sea revisado. para evitar el sesgo a la importa
cion de insumos, partes y componentes, para Que sea viable en 
terminos f iscales y Que compense el sesgo antiexportador 
propiamente dicho a traves de politicas especificas Que 
resuelvan los problemas concretes (puertos. aduanas. etc.) que 
elevan los costos de las exportadores locales y restan 
competitividad. 
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CUADRO 10 

HOVIHJENTO ~ CAT OTRORGADOS 
EN EL PERIOOO 1973 :. 1989 

: :::::.::::=::.:=====·==:::::::: :.:::::::::: :-:;::: =.::-;:·· -:::::::-:::::.:::::.-:::::.::: ::::::::--.::: . .:.: -:;:;·::.:·::-:::-:;:.:·~~~:-:.": 

ANOS MONTO OE CHT 
: ===-==========:::=====:::."!======::;:=======::::.:::::====~=: 

1973 l. 6 
1974 6.5 
1975 18.2 
1976 41. 1 
1977 8'3. 8 
19?8 7•l. 4 
1~179 7~3. 9 
1980 83.0 
1981 lf>Y.7 
1'382 3873. 3 
1983 ~::is;~. 2 
1984 64D.4 
\985 o::·m3.5 
L9€16 l,55J.8 
1 ~•87 • •• O'.:lLJ. 4 
1988 ·J, F.180.2 

10::ltl'3 ;~,?Of •• 4 rnL. .n (If-_ MA't'CJ)! 
: ~:=·=;..::.:::::::=:.::.:.;:;:;.:::~=- :-..:=::;=::::.:.:;~·= ~::..::.:;:;:;:::::::::::;:::;.":'=:::::;;:~ ::;:::=.~"..::::::: ::::::;:::;: 

FUENTE: Ut i l i 7..:ic :1 eon y Flpr c.ve~d1 .. ;11111 ir.rit.n d"'° CAT-CENPl;oQ 
8FINCO CENTRAi OE COSTA P.ICR 



CUADRO ll 

IMPORTANCIA FISCAL ~ LOS gf!! 
(millon•• d• colon•s> 

I--·---·----------•·---------··-_ ...... ·--·----•·-·--·----•·•• ---·----·· -·-··-·--- ·•••·••~ ••••••·--···-·--•• ,------------------------------------------------·------------------------
Af:iO 

(1) 

: MONTO FtPLI CAOO : 
: Of LOS CAT * : 

<2) 
INGRE.505 

TRIBUTARIOS 

(3) 

: GASTOS (1)/(2) : (1)/CD 

: TOTALES 
t ---···----- t -----· .. ---·-----I--··-·--· ... -----·-- I-·--··-·--··--- I -- --·---·-·- .. ·•I-··-·--·--·---• t I ___ ,, .. _____ 1 -------·-• .. ----·•I--··---··--·--·-- -- I-·-·•· .. -·-··•••-- I•••·••••·•-·•-·-·-··- f ·-•-••--- ... - ... -I 

1984 I 43·1. 60 ' 24,t.59.10 !31,9?7.5(1 ' 1. 77 l . '.-:Ii' 
I ' 

I 

' I 

' I 

1~85 
I E.75.8ll ' 29,f.66. ?O : ::.is, (J45. :~o I (!..28 l .1:38 
I I I 

I ' ' I 

I I ' . 
1986 I 975.0CI I 3.::1, £,31. SIO : 46, ::?5. 0(1 I 2. 9iJ -~. 11 I I ' 

I ' ' I 

I ' ' I 

113137 . :~. 3'35. "70 ' 41 • I::17. 40 : ~iO, ;3::15, 80 ' 5.82 4.1'6 
I I I 

' : I 

' ' 
1990 I l,790."3U : !A.I. 4.26. (tO : f.ol, iAS. lJll I ::.i • Cj~) ;~.':JO 

I I 

I I ' I ' I 

1989 I 4,000.00 ' i:.1 ' (185. 00 : 7'3. ()(10. 0(1 ' E..55 !·.i.4tl 
I I I . ' I 

I ' I 

1990 I f.i, 000. OU I 7~~, :i:8~i. lHJ :ui:.,sno.nn ' b,ql ~.'i. ?El 
I I ' 

' ··-·· ·--· --·------ ·--·--·--·---- __ .. _ -·-···-- --··· -··--· ·-·--.. ·· .... - -·······--·-- -·-······ -....... -.... ·--··--····· .- .. ···--··· .... .. . ---·-·- --------·----· .. ····--··-···-- ·-· -----·- -···- ·----·--········-··_,,_, ___ .... -..... - ····- _ .... _ ... ,_ .............. - ... - ....... -
NOTA: LAS CI FRAS PARA l 9t3C:• V 1 '::t90 SLlN ESTI MA!Ji-15 

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA 



Los cuellos de botella del modelo actual en los camoos fiscal 
y de balance comercial. imolicaran orobablemente revisiones 
en la politica macroeconomica aplicada en los anos 1980. 
Suooniendo 1 as tendencias comentadas. se ingresara en una 
nueva fase del ajuste estructural y de la politica de 
promociOn de inversiones y exportaciones y de desarrol lo 
industrial. 

2. La necesidad de una politica industrial explicita e integrada 
de reestructuracitln 

La politica de fomento a las exoortaciones no tr&dicionales 
en la practica ha modelado una reestructuraciOn industrial al 
margen de una oolitica industrial explicita. 

A nivel institucional. el Ministro de Economia.Industria y 
Comercio no ha sido rector en las politicas de fomento a las 
exoortaciones e inversinnes Que han constituido en los hechos 
la "oolitica industrial implicita" de los a~os 1980. Ha tenido 
comoetencias en la desgravaciOn arancelaria y en el programa 
de reconversion industrial. que como se ha exa•inado ha tenido 
una apl icaciOn efectiva l imi tada no obstante su noveoosa 
concepciOn. 

El deficit fiscal y de balanza comercial son expresiones de 
una crisis Que aun no se ha manifestado en toda su amplitud 
y mas especificainente en el nivel de actividad econOmica y de 
precios internos. 

Teniendo en cuenta los oroblemas Que se avecinan emerge la 
necesidad de Que Costa Rica desarrolle una politica integral 
de reestructuraciOn industrial. lo cual no significa de 
ninguna manera concentrar todos los instrumentos de oolitica 
en la cabeza del Ministro Rector del Sector. pero tampoco que 
la adopciOn de medidas e instrumentos de promociOn de 
exportaciones SR real ice en forma seoarada de una pol i ti ca 
indust~ial exolicita. 

La integralidad de la politica industrial constituye en estos 
mementos un desider~tum de politica econOmica. 

La estrategia y modelo de desarrollo continuar~ enfatizando 
la promociOn de las exportacion•s y una mayor ao•rtura de la 
economia, pero reQuerir~ introducir politicas especif icas para 
el desarrollo de mayor comoetitividad y eficiencia. y un 
creciente desarrollo de eslabonamientos oroductivos para 
contar con una •structura productiva cada vez m~s in~egrada. 

En este s•ntido •l d•sarrollo d• competitividad estructural 
y de factores genuinos de competitividad deber~ gradualmente 
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ir complementando y sustitvyenoo los incentives fiscales aue 
se han planteado hasta ahora v han dominado el esoectro de 
instrumentos de politica. 

La nueva 
centrales: 

politica industrial tiene dos caracteristicas 
la concertaci6n y el gradualismo. 

ConcertaciOn. como torma para hacer politica econOmica y mas 
especificamente industrial. y gradualismo. come m~todo para 
revisar el sistema de incentivos de promociOn y proteccion. 
sean los aranceles de importaciOn coma los incentives fiscales 
para inversiOn y exportaciones. 

La reestructuraciOn industrial debe entenderse coaK> un oroceso 
continua de transformaciOn estructural tendencialmente basado 
en factores de competi tividad genuina, a trav~s de incrementos 
en la productividad logrados principal.:1ente por la disminuciOn 
o el iminaciOn de inef iciencias y desperdicios en todo el 
aparato productivo. 

La reestructuraciOn industrial supone: 

a) Jerarquizar la iniciativa privada. Los propios 
emoresarios industriales son los Que deberan 
realizar significativos esfuerzos para desarrollar 
ventajas competitivas sobre la base de factores 
genuinos de competitividad costo/precio y calidad 
de los productos. 

b > Establecer medidas e instrumentos de pol :i. ti ca de 
apoyo en los campos financiero. tecnolOgico. de 
mercadeo y de gestion. de aPlicaciOn general para 
la industria en su conjunto; 

c> Establecer politicas especificas a nivel subsecto
rial Que posibiliten G!l desarrol lo de competitividad 
estructural de complejos y ramas industriales. 

d) Adoptar simul taneamente y de manera gradual los 
ajustes en el campo arancelario y de incentives 
fiscales a la inversion y exportaciOn. 

En este sentido la segunda fase de la reestructuraciOn 
industrial costarricense necesariamente debera ser comorens1va 
de los elementos y componentes precitados. y los proyectos de 
cooperaciOn t~cnica con ONUDI deberan considerar el conjunto 
de los aspectos resenados. 
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8.2. TERtUNACION PREVISTA DE LA SITUACION A LA QUE SE RELACIONA EL 
PROYECTO 

Teniendo en cuenta Que las procesos de reestructuraciOn 
industrial son continues. la situaciOn a la Que se relaciona 
el Proyecto no termina con el mismo. 

Sin embargo. al final del Proyecto se espera contar con una 
formulaciOn de politicas industriales de caracter exolicito 
e integral, y con subsectores industriales seleccionados 
debidamente examinados en terminos de debilidades y fortalezas 
comoetitivas. asi coma de oportunidades y potencialidades. 

Habran sido adootadas las principales politicas industriales 
de alcance global. tales coma las relativas a financiamiento. 
aranceles e incentives fiscales a las exportaciones. Par otra 
parte, en las subsectores seleccionados se habran determinado 
estrateg1as v planes de accion para el desarrollo de ventajas 
competitivas. las c:iue estaran en plena ejecuciOn y nabran 
alcanzado resultados parciales. 

El hecho de Que no se alcanzaran resuitados finales en las 
politicas de reconversion a nivel sub-sectorial al termino 
del Proyecto. debido a Que la mayoria de los olanes de acciOn 
estaran en plena ejecuciOn. se considera necesar10 Que 
PNUD/ONUDI brinden asistencia adicional a la finalizaciOn del 
proyecto. mediante su extension. 

8.3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

El principal beneficiario del Proyecto sera la 1ndustria 
costarricense, que a travta>s del Proyecto fortalecera sus 
capacidades para desarrollar y consolidar su competitJ.vidad 
internacional. 

El Proyecto tendra benef iciarios multiples a ni.vel ins ti tucio
nal. Los receptores principal es seran: el Ministerio de 
Econom:i.a, Industria y Comercio, la SEPSE.IC. <la Agencia de 
Reconversion Industrial I y la Camara de Industrias de Costa 
Rica. 

A otro nivel. el Proyecto se v1nculara (yen tal sentiao seran 
benef iciar ios indirectos) con los Minister 10s de Comercio 
E~terior. de Ciencia y Tecnoloqia. de PlanificaciOn y Politica 
EconOmica, y a nivel de otros Or9anos privados, con la 
Division Industrial de la CoaliciOn de Iniciativas para el 
Desarrollo (CINDE> y la CorooraciO~ Privada de lnversi.ones 
(CPI >. 
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B.4 ESTRATESIA DEL ~YECTO 

La estrategia del oroyecto consistira en apoyar la formula
ciOn. definiciOn y ejecucion de ooliticas. estrategias. 
mecanismos e instrumentos en dos olanos: 

a) Un piano global. abarcativo de aQuellos componentes de 
la colitica industrial cue cortan transversalmente a los 
distintos subsectores y ramas industriales. Sin que el 
Orden signifique una jerarquia. entre los mas destacados 
cabe senalar: 

Informacicn 
Financiamiento 
Incentives fiscales 
Aranceles 
Integracion regional 
Cambia tecnolOgico 
PromociOn de excortaciones 

bl Un piano subsectorial. expresado en el conjunto de 
instrumentos y medidas de politica y planes de acciOn. 
destinados al desarr-ol lo de competi tividad estructural 
de subsectores o comclejos industriales. En este olano 
se tr a ta de def inir pol i ticas. estrategias y acciones 
muy especi ficas que apoyen el desarrol lo de ventajas 
competitivas subsectoriales. las que pueden cubrir un 
amplio espectro deoendiendo de cada case. como las 
siguientes: 

PromociOn de proyectos de inversion nuevos tendien
tes a lograr una mayor integraciOn vertical a nivel 
de complejo industrial (p.e. planta de tenido y 
acabado de textil~s. clanta de oroduccion de hormas 
para la industria de calzado, etc.) 

Desarrol lo de programas de investigaciOn tecnolOgica 
a nivel pre-competitive. de gestiOn tecnolOgica. de 
capacitaciOn en diseno. modelaje. control de 
calidad. organizaciOn de la producciOn. de normali
zacion t*cnica, etc. 

PromociOn de joint-ventures. en la modalidad de 
empresas mixtas con aportes de capital de riesgo o 
de acuerdos non-equity de transferencia de intangi
bles. de comercializaciOn externa. etc. 

Desarrol lo de programas oara la!i o•Quenas y med1anas 
empre~as: constitucion de redes de empr~sas 

incentivando la subcontrata~iOn de la oroducciOn. 
creaciOn de consorc1os para la adquisiciOn de 
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materias primas. 1nsumos y comercializacion de 
productos finales. reestructuracion de empresas 
tendiendo al desarrol lo de econo111ias de especial iza
cion y desintegraci6n vertical. etc. 

Mientras que el plano global atiende a la politica industrial 
y de reestructuraciOn en un sentido amplio, el segundo alcanza 
un nivel de especificidad orOximo a las particularidades de 
los subsectores y ramas industriales. El criteria de 
selectividad usualmente uti l izado con mucha confusion 
corresponde aplicarlo al olano sub-sectorial. lo cual no 
significa que las herramientas de palitica industrial 
indicadas ca.a parte del olano global no sean analizadas en 
t~rminos subsectoriales. como oor ejemolo las desgravaciones 
arancelarias. 

Los planos precitados deben estar claramente articulados en 
la medida que se retroal imentan y forman parte de un todo 
comprensivo. 

En cuanto a los arreglos institucionales de ejecuciOn t~cnica 
del Proyecto se considera conveniente concentrar en la esfera 
del MEIC y SEPSEIC los esfuerzos correspondientes al plano 
global de la reestructuracion, mientras queen lo relativo al 
plane sub-sectorial el principal protagonista serA (la Agencia 
de Reconversion Industrial) tel Programa de Reconversion 
Industrial). 

Respecto a la ejecuciOn administrativa, se estima conveniente 
seguir la alternativa planteada en el articulo IV, inciso 3 
del Acuerdo B•sico de CoooeraciOn entre la Republica de Costa 
Rica y la Organizacion de las Naciones t'nidas para el 
Desarrollo Industrial. Especificamente, que ONUDI asuma la 
responsabilidad primordial de ejecuciOn al Proyecto. en 
consulta y de acuerdo con el Organismo Nacional de Ejecucion. 
En virtud de ello. los recurses de contrapartida nacional en 
.1loneda local determinados en el Presupuesto del Proyecto seran 
transferidos a PNUD, quien los depositara en una cuent• 
especial y administrara de conformidad con sus normas 
fin•ncieras, estando sujetos a la supervision y control de 
partc del Gobierno. 

Considerando la complejidad institucional y tecnica, par los 
planes global y sub-sectorial considerados. es conveniente 
Que ONUDI asuma la respons•bilidad primordi•l de la ejecuciOn. 
El Gobierno a tr•v•s del Organismo d• EJecuciOn designara un 
Dir•ctor Nacional y la ONUDI un Asesor Tecnico Principal Quien 
fungir~ come Coordinador del Proyecto. 
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El ATP supervisara y coordinara las actividades de los 
expertos y cemas personal de la ONUDI. Asimismo. se encargara 
de la administraciOn y utilizaciOn eficaz de todos los insumos 
provistos por la ONUDI. 

8.5 RAZONES DEL SU'llNISTRO DE ASISTENCIA ~ PARTE DEL PNUD/CINUDI 

Amen de razones asociadas a la escasez de recurses de un Pais 
Que como se ha vista en el punto 8.1. tendra dificultades 
macroeconOmicas en el future cercano. la principal razon del 
suministro de asistencia por parte de PNUD/ONUDI es la 
limitada experiencia previa a nivel nacional en reestructura
ciOn industrial. Esto no signi~ica que el pais no cuente con 
algunas capacidades como se indica en el punto 8.8. 

B.b CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Este Proyecto contribuira a "aceitar" los vinculos institucio
nales y neutralizar el impacto negative de los celos de las 
instituciones involucradas. 

La existencia previa del Proyecto "GestiOn Tecnologica e 
Informatica para la Reconversion Industrial de Costa Rica" 
permite asignar a dicho proyecto los aspectos vinculados con 
la gestiOn tecnolOgica del proceso de reestructuraciOn 
industrial. Ello significa que tendra que existir una muy 
articulada coordinaciOn entre ambos proyectos. 

El esquema del marco general del Proyecto recoge las observa
ciones y comentarios del sector privado, especificamente de 
la Camara de Industrias de Costa Rica. 

Cabe agregar la imprescindible vinculaciOn del Proyecto con 
una organizaciOn no gubernamental, la CoaliciOn Costarricense 
de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), quien cuenta con 
una Division Industrial con amplia experiencia en la promociOn 
de inversiones industriales en sectores estrategicos para el 
desarrollo del pais, como metal-mecanica, plasticos y 
textiles. 

8.7 ARRE6LOS DE COORDINACION 

Consid•rando la amplitud de m,ateri•s comprendidas en este 
Proyecto. s• sugiere el establecimiento de un Comite de 
CoordinaciOn coma inst•nci• a cargo de l• supervision y 
ev•luaciOn general del des•rrollo del Proyecto. 
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Dicho Comit~ de Coordinaci6n estaria integrado por: 

El Ministro de Economia. Industria y Comercio o su 
representante 
(El Director Ejecutivo de la Agencia de Reconversion 
Industrial) 
El Presidente o Director Ejecutivo de la C~mara de 
Industrias de Costa Rica 
El Representante Residente del PNUD en Costa Rica 
El Director Regional de la ONUDI. 

e.e CAPACIDAD DE APOYO DE LA CONTRAPARTE 

De conformidad con el subsistema de planiticaci6n sectorial. 
coma se ha indicado en el aunto 8.3 Beneficiaries del 
Proyecto. el Ministro Rector del Sector Industrial es el 
resaonsable de la definici6n de la politica industrial. en 
consulta con el Presidente de la Reaublica. 

Considerando las planes global y sub-sectorial Que cubre el 
Proyecto y Que fueran analizados en el punto 8.4 Estrategia 
del Proyecto. la principal contraparte en el plano global sera 
la SEPSEIC y aQuellas instancias Que a estos efectos determine 
el Ministro Rector. mientras Que la contraparte central en el 
plane sub-sectorial ser~ <la Agencia de Reconversi6n Indus
trial) (el Programa de Reconversi6n Industrial). A nivel del 
sector privado. la contraparte sera la Camara de Industrias 
de Costa Rica. su Junta Directiva, el Director Ejecutivo y la 
Unidad de Estudios EconOmicos. 

Las capacidades tecnicas de las organizaciones precitadas son 
mas que suficientes para soportar la asistencia tecnica de 
PNUD/ONUDI. Asimismo. El Gobierno y la Camara de Industrias 
cuentan con suf icientes capacidades pa;""a proporcionar las 
insumos necesarios bajo la forma de costo compartido. 

C. 08.JE"f I W DE DESARROLLO 

Contribuir al desarrollo de una estructura industrial 
crecientemente competitiva a escala internacional. articulada 
con los restantes sectores aroductivos y de servicios y 
congruente con el estilo de vida costarricense de distribucion 
eQuitativa de los ingresos. mediante el 1esarrollo de 
politicas. estrategias e instrumentos operatives que apoyen 
los procesos de reestructuraci6n industrial a escala secto
ria l. subsectorial y microecon6mico. 
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Apoyar el desarrollo de compecicividad de la industria local 
para aue esta pueda defender su particioacion en el mercado 
local frente a las imoortaciones y fartalezca su capacidad de 
expartaciOn. 

D. OBJETIYOS INl'IEDIATOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

0.1 OBJETIVOS IM'IEDIATOS Y RESlLTADOS 

OBJETIVO IN'EDIATO D.1.1. 

Fartalecer la capacidad nacional de formulaciOn de politicas 
integrales de reestructuracion industrial. en el mar ca de las 
paliticas glabales de desarrallo y ajuste estructural. 

RESUL~ADO D.1.1.1. 

ElabaraciOn y definiciOn de una palitica industrial integral. coma 
parte integrante de las paliticas ~ planes de desrrollo. 

FundamentaciOn: 

La politica industrial de los anos 1990 deberA ser integral 
y explicita. Ello obliga a una articulaciOn muy estrecha con 
las macro-politicas economicas. coma la cambiaria. monetaria. 
de financiamiento externo. tributaria. asi coma las politicas 
vinculadas a otros sectores productivos y al comercio 
exterior. 

RESULTADO D.1.1.2. 

Establecimiento de Fondos para Reconversion Industrial y PromociOn 
de Inversiones Industriaies. 

FundamentaciOn: 

La er isis del f inanciamiento externo para el proceso de 
desarrollo implica fuertes restricciones para obtener el 
concurso de recurses del exterior para la promocion de 
inversiones induc'..-i.ales nuevas y de reconversion. Ello 
ob 1 iga a poner 1.111 gr an esfuerzo en 1 a identi f i caciOn de 
fuentes alternativas de financiamiento. a n1vel bilateral y 
multilateral, asi coma encarar las negociaciones respectivas 
para la consecuciOn de los recurses. 
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En segundo lugar. en el marco del proceso de transtormacion 
de Banco Central de Costa Rica y de reforma del sistema 
tinanciero nacional. debera examinarse la administracion de 
las fo:1dos para reestructuraciOn industr ia 1. y un even tua J 
sistema de operaciOn de banca mayorista y minorista. 

Asociado a las aspectos senalados. debera reglamentarse ia 
utilizacion de las recurses financieros de mediano olazo cara 
proyectos industriales nuevos y de reconversion de actividades 
manufactureras preexistentes. 

Eventualmente, en el caso de definirse un sistema de evalua
ciOn de proyectos, este aspecto formara Parte del resultado 
a alcanzar. 

RESlLTAIXJ D.1.1.3. 

Desarrollo del mercado accionario. en especial de las mecanismos 
de suscripciOn de acciones. 

Fundamentacion: 

En Costa Rica la compra y venta de acciones en la Bclsa 
Nacional de Valores y la emisiOn de acciones coma media para 
financiar la expansion de las emoresas es practicamente 
inexistente. La mavoria de las empresas ha recurrido al 
endeudamiento coma media para financierse. 

Uno de las factores limitativos del proceso de reestructura
ciOn industridl costarricense es el sobreendeudamiento de las 
empresas. lo cual limita el acceso al financiamiento via 
pasivos. 

El desarrollo del mercado accionario es un elemento central 
para posibilitar el proceso de reestruc~uraciOn industrial. 
sabre todo considerado las fuertes restricciones monetarias 
de las politicas de estabilizaciOn macroeconOmicas. las 
limitaciones para acceder a recurses externos y el so~reendeu
damiento de la industria. 

Entre las cuestiones Que requieren especial atenciOn se 
des tac an lcs mecanismos de suscricci on de acciones, Que 
abarcan los servicios de preparacion. asesoramiento y 
cromociOn de venta de ac:c:iones. y los de tipo ''underwriting" 
pro~iamiente dichc. donde el "underwrite~·· c:ompra la emisiOn 
para revenderla y cor lo tanto arr1esga capital propio. Las 
acciones de la Cooorac:10n Privada de Inversiones de Costa Rica 
y el convenio entre CODESA y la CorporaciOn constituyen los 
esfuerzos mas imoo~tantes en este campo. 

28 



Utro asoecto importante es la regulaci6n y la activacion del 
mercado accionario. donde CODESA debe desemoenar • . .m papel 
pri~ordial coma principal accionario de la Balsa Nacional de 
Va lores. 

RESl.LTADO D.1.1.4. 

Revision de la estructura arancelaria. 

FundamentaciOn: 

Si bien esta en plena ejecuciOn la desgravaciOn arancelaria 
acordada en el marco del PAE II, es previsible aue se impulse 
una nueva revision tendiente a una reduccion adicional en los 
aranceles. 

RESULTADO D.1.1.S. 

Desarrol lo de iniciativas tendientes al fortalecimiento del proceso 
de integraciOn economica centroamericana en el campo industrial y 
del comercio de manufacturas. 

FundamentaciOn: 

La consolidaciOn de bloques econOmicos y la previsible mejora 
en el cuadro politico y econOmico de la region centroamericana 
jerarquizan la necesidad de procurar nuevas forma~ de 
integraciOn econOmica. come las que ya es ta trC'nsi tando el 
sector orivado, per ejemplo a traves de FEDEPRICAP. Por otra 
parte. recientes experiencias relativamente exitosas de 
integraciOn industrial, como el acuerdo Argentino-Brasileno 
en el sector de bienes de capital, nutren la gama de nuevas 
formas de integraciOn industrial, come el desarrollo de 
actividades manufactureras mas Pspecializadas y menos 
integradas verticalmente a nivel de planta. conducentes a un 
comercio mas intra-industrial Que inter-industrial. 

No casualmente. la FederaciOn de Cama1·as de E><portadores de 
Centroamerica CFECAXCA) ha planteado a la Secretaria de 
IntegraciOn EconOmica Centrcamericana, una solicitud para la 
creaciOn de la Comunidad EconOmica Centroamericana. La CEC 
constituiria un paso mas adelante resoecto al Mercado Comun 
Que esta relacionado casi e><clusivamente con el comercil1 
regional. Se afirma Que la constitucion de la CEC reforzaria 
la capacidad de negociaciOn con los Estados Unidos, principal 
socio comercial. come lo demostrO la e><periencia de las 
negociaciones de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. 
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RESl.LTADO D.1.1.b. 

Revision de las incentives f iscales al comercio exterior de 
productos industriales. 

FundamentaciOn: 

El sistema de incentives fiscales a la expoi-taciOn de 
oroductos no tradicionales pa..-a terceros m~r-::.ctdos se ha 
caracterizado por una aplicaciOn global, independientemente 
de las productos y origen de los mismos, y sabre el valor FOB, 
con requisites minimos de valo..- agragado nacional, coma forma 
de enfrentar las distorsiones y el sesgo antiexportador. Han 
estado ausentes la selectividad en t~rminos de evaluaciOn de 
las ventajas comoetitivas y la mediciOn concreta de las 
distorsiones Que justifican este tipo de incentives. 

Asimismo. el costo fiscal actual del sistema hace inviable su 
tinanciamiento. lo cual hace necesario revisar en detalle el 
sistema de incentives vigentes. anticipandose a eventuales 
modi f icaciones drasticas provocadas par los deseQui 1 ibrios 
fiscales. 

Una eventual revision del sistema podria basarse en conside-
rar: 

1) la necesidad de contar con una politica comercial 
estrat~gica de ttindustria incipientett; 

2) la compensaciOn de las distorsiones y el sesgo antiexpor
tador• 

3) la promociOn de la integracion vertical eficiente de las 
actividades productivas locales; 

4) la complejidad del desarrol lo de ventajas comp..-ativas 
dinamicas y, 

5) el decrecimiento gradual de las incentives. 

RESULTADO D.1.1.7. 

Fortalecimiento de la capacidad nacional de negoc:iacion en el 
comercio internacional de bienes industriales. 

Fundamentac10n: 

Cuando Costa Rica aceptO los beneficios de la iniciativa de 
la Cuenca del Caribe, uno de las compromises que adQuirio con 
los Estados Unidos fue adherirse al GATT. Como se indicO en 
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el ounto P. ~. Costa Rica realizo una larga negociaciOn en el 
GAfT v a nivel bilateral con el Gobierno de los Estarios 
Unidos. y el resultado ha sido considerado muy satisfactorio 
en tanto los compromises adQuiridos de baja de aranceles no 
fueron diferentes a los acordados internamente entre el 
Gobierno y la Camara de Industrias en el marco del PAE II. 

Cone luida es ta etapa. ahora res ta una tarea permanente de 
definicion estrat.egica para manejarse dentro del GATT. En 
oarticular en lo Que atane a productos manufacturados. tanto 
los compromises adquiridos de reducciOn de aranceles. 
concesiones y aquellos aspectos atinentes a sacar el maxima 
orovecho del ingreso al GATT constituyen un campo de acciOn 
al que debe orestarse la maxima atencion. 

RESULTADO 0.1.1.8. 

Desarrollo de instrumentos para utilizar el poder de co~ora del 
Estado en favor de la oferta nacional de oroductos industriales. 

Fundamentacion: 

El coder de comora del Estado constituye una palanca para el 
desarrollo industrial. Costa Rica no cuenta con un regimen 
de compre nacional Que promueva la oferta local de bienes 
indcstriales, y han sido escasos los esfuerzos puestos en 
direcciOn de articular la oferta local con la capacidad de 
compra del Estado. La instalaciOn de .Nucleos de GestiOn 
TecnolOgica en algunas empresas publicas. coma el Institute 
Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de 
PetrOleo y la Caja Costarricense de Salud. constituiran en el 
future cercano los primeros intentos de utilizar el poder de 
compra del Estado para favorecer la producciOn nacional de 
bienes industriales con crecientes niveles de calidad Y 
competitividad. 

RESLLTADO 0.1.1.9. 

ConsolidaciOn y desarrollo del Sistema de lnformaciOn Industrial. 

FundamentaciOn: 

El desarrollo de un Sistema de Informacion Industrial (SIIN> 
ha side una de las principales preocupaciones de Costa Rica 
en los ultimas anos. Practicam~nte esta terminado el estudio 
que determinar~ los dist1ntos componentes del SI IN en un 

31 

• 



.. 

sistema compLtt.arizaao. y las oroximos esfuerzos continuaran 
especialmente en el area de bases de datos especializaoos 
distintos al subsistema ae reterencias bibliograficas el cual 
esta muy adelantado. 

Si bien se cuenta con oistintas fuentes de recopilaciOn y 
producciOn de dates industriales. se reauieren algunas 
mejoras. Por ejemplo. el nivel de agregaciOn de la informaciOn 
es muy al to ya aue no se cuenta con informacion a m.is de 
cuatro digitos del cOdigo CIIU; par otro lado. la encuesta 
semest.ral aue realiza el Institute de Investigaciones 
Economicas de la UCR reauiere una actualizaciOn de la muestra 
de empresas. que hoy no es representativa de la reestructura
ciOn industrial que ya ha tenido lugar durante los anos 1980. 

Asimismo. la real izaciOn del Censo Industrial a fines del 
corriente ano ofrece una oportunidad extraordinaria para 
formular nuevas preguntas vinculadas con los cambios 
recientes en los procesos de desarrollo industrial a escala 
mundial. 

OBJETIVO INttEDIATO D.1.2. 

Identificar las fortalezas y debilidades comoetitivas de la 
industria costarricense. sus ooortunidades en el mercado interna
cional y las amenazas oe eventuales perdidas de posiciOn en las 
mercados en oue ooera. 

RESlLTADO D.1.2.1. 

Un numero aoroximado de 10 
internacional de complejos 
seleccionadas. 

FundamentaciOn: 

(diez > estudios 
industriales y 

de competitividad 
ramas industriales 

El desarrollo y aplicaciOn de metodologias para el examen de 
la competitividad industrial constituye un factor estrategico 
para construir el andamiaje de las politicas corresoondientes 
a los planes global y sub-sectorial. La reciente experiencia 
de Costa Ric~ en este aspecto es ilustrativa de la necesidad 
de continuar avanzando en la realizaciOn de estos trabajos 
para fundamentar con rigurosidad reauerimientos para la 
reestructuraciOn en un contexto macroeconOmico de crecientes 
recurses escasos. 
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RESULTADO D.1.2.2. 

Un numero aproximado de 15 (Quince) profesionales en ingenieria y 
economia industrial. capacitados en la realizaciOn de estudios e 
informes sobre competitividad internacional. 

FundamentaciOn: 

La caoacitaciOn de profesionales en el estudio de la competi
tividad internacional es necesaria para que el pais cuente con 
capacidades para emprender la realizaciOn de los estudios 
especificos. asi come efectuar una continua actualizaci6n y 
monitoreo de la evoluci6n de la competitividad de la industria 
loca 1. 

RESlLTADO D.1.2.3. 

F~rtalecimiento de la Unidad de Estudios EconOmicos de la Cam~ra 
de Industrias de Costa Rica. 

FundamentaciOn: 

Como se ha senalado en el punto B. 3. la Camara de Industrias 
tiene un oaoel protagOnico en el proceso de reestructuraciOn 
industrial. La CICR cuenta con una Unidad de Estudios 
Economicos aue entre otras tareas realiza un analisis de la 
evoluciOn v las tendencias del sector industrial. Sin embargo 
estas labores deben ser mejoradas y el Proyecto brindar.a 
asistencia con ese propOsito. 

OBJETIVO IMEDIATO D.1.3. 

Apoyar el proceso de ajuste de subsectores industriales selecciona
dos. a condiciones de mayor apertura de la economia y menores 
niveles de protecciOn e incentives, promoviendo una mejor planif i
caciOn estrategica y de gestion administrativa, financiera. 
tecnolOgica y de mercadeo. 

RESULTADO D.1.3.1. 

Un numero aoroximado de 10 tdiez> planes de acciOn de desarrollo 
de ventajas comoetitivas en subsectores lndustriales selecc1on•oos. 

33 

• 



En el olanc sub-sectorial. ei conocimiento detal lado de las 
tendencias internaciona!es. la auditoria per•anente de 
comoetitividaa de la industri? local y la asistencia t~cnica 
generica a los empresarios. constituyen aspectos clave para 
formlllar estrategias y planes de accion para apoyar una •ayor 
eficiencia oroductiva. abandonar actividades industriales sin 
future y concentrar los esfuerzos productivos en lineas y 
oroductos con ooortunidades de desarrollo de ventajas 
competitivas. 

El desarrollo de ventajas coepetitiv~s nose alcanza exclusi
vamente con ooliticas globales. aun referidas especifica•ente 
a la esfera industrial. Es imorescindible. comple9entaria
mente. la deiiniciOn y ejecucion de politicas especificas para 
subsectores industriales seleccionados. 

Los olanes de acciOn de desarrollo de competitividad estructu
ral contendran actividades en areas como nor•alizaciOn 
tecnica. capacitaciOn, gestion tecnolOgica. desarrollo y 
transferencia de tecnologia. promociOn de inversiones, 
f inanciamiento credi ticio. trata1niento arancelario, incentives 
a las exoortaciones. informacion. etc. 

RESULTADO D.1.3.2. 

CoordinaciOn y conducciOn de la ejecuciOn de alrededor de 5 (Cinco) 
olanes de acciOn de reestructuracion a nivel subsectorial. 

FundamentaciOn: 

El Proyecto orocura avanzar mas all~ de la formulaciOn de 
politicas y plane..- de acciOn. esto es. llevar a cabo dichas 
politicas y planes. 

OBJETIVO IN"IEDIATO D.1.4. 

Desarrollo de instituciones y mecanismos de comunicacion, L~ordina
ciOn y concertaciOn para la formulaciOn y ejecuciOn de planes de 
accion de reestructuracion industrial. 
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RESULTADO D.1.4.1. 

Establecimiento ae un sistema de coordinaciOn institucional 
eficiente car. ia participaciOn protagonica del MEIC. SEPSEIC y (la 
Agencia de Reconversion Industrial> <el Pragr•a de Reconversion 
Industrial) estrechament.e vinculado con los Ministerios y entidades 
ligadas a la oolitica industrial. :c>specialmente MINEX. MICIT. MAG. 
MIDEPLA~. BCRA y Ministerio de Hacienaa. 

Fundamentacion: 

Considerando la comolejidad eel cuadra institucional. p(Jblico 
y privado. intervir.i2nte en la reest.ructuraciOn industrial. 
es ind1soensable la coordinacion y desarrollo institucional. 

RESl.LTADO D.1.4.2. 

(Oesarrollo ·1 consolidaciOn de lal (Evaluar la conveniencia de 
crear una) Agencia de Reestructu..-aci6n Industrial. coma entidad 
jurid1ca ae derecha privado. c~n autonomia presupuestaria y 
financiera. 

FundamentaciOn: 

La asignaciOn a CODESA de la Agencia de Reconversion Indus
trial na imolicado oroblemas de articulacion entre las 
actividades hist.Oricas y ru~inarias de CODESA. asociadas a 
las empresas oroductivas de su propiedad en proceso de 
privatizaciOn y su oartipacion en la Bolsa Nacional de 
Valores. ~ las nuevas actividades vinculadas a la reconversion 
industrial. 

Par est.a razon. la nueva etapa de las politicas de reestructu
raciOn industrial del Gobierno supone diferenciar CODESA de 
la Aqencia desde el ounto de vista funcional. al plantearse 
1 a dependt:ncia di rec ta de I a Agencia al Ministro Rector. 
fungienoo CODESA coma el ente f inanciador transitorio. En 
este marco. un result.ado orevisto sera evaluar la conveniencia 
de crear una Agencia. En el supuesto de que el lo sea 
conven1ente se definir~ su est..-uctura institucional. juridica 
v financiera. 
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D.2. ACTIVIDADES 

Ver Anexo l. 

E. INSlftJS DEL PROYEC ro 

E.1 CONTRIBUCION DEL 60BIERNO 

El Gobierno aoortarA el concurso del oersonal nacional de 
contraoarte de los exoertos internacionales v nacionales. asi 
coma los recursos fisicos en terminos de instalaciones. 
materiales, eauioos y suministros. 

Adicionalmente el Gobierno. teniendo en cuenta los escasos 
recursos disoonibles oara 19q0 y 1991 en el Programa de las 
Naciones Unidas oara el Desarrollo. realizarA un aoorte 
adicional de contraoartida en moneda. Suooniendo un oeriodo 
de ejecuci6n del Provecto oe dos anos. durante el primero el 
cargo contable se efectuara tundamentalmente a los recurses 
aportados por el Gobierno. hasta tanto est~n disponibles los 
recurses orovenientes de la cifra indicativa del PNUD oara 
Costa Rica oara el nuevo oeriodo aue inicia en 1992. 

Adicionalmente. la CAmara oe Industrias de Costa Rica come 
receptor directo oel Provecto realizar.1 un aoorte en moneda 
y brindara. al igual aue el Gobierno. las recurses no 
monetarios de contrapartida. tales como el oersonal na~ional 
de contraoarte de los expertos extranjeros y el soporte de 
recurses fisicos. 

E.2 APORTES DE PM.JO 

La asistencia aue el PNUO brindara incluira las siguientes 
formas: 

a) Los servicios de 
consultores. asi 
subcontratadas. 

asesoria 
coma de 

de funcionarios. e~oertos y 
empresas u organizaciones 

El Provecto reQuerira esencialmente e~oertos y consultores de 
corto plaza. oara Que asesoren en la amplia gama de campos f 

areas de coooerac10n. Se contara con una "bolsa de consulto
res y exoertos de corto plaza". cuya utilizaci6n se orogramara 
en planes de traoajo semestrales o anuales. Ello darol 
flexibilidad a la ejecuci6n del Proyecto. para Que &sta se 
adapt.e a los se~..-nientos gubernamentales en el m..,,•o de los 
resultados orevistos. 
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Se han estimado 40 m/h consultor de corto olazo. ademas de 24 
m/h del Asesor Tecnico Princioal. 

b) Los servicios de expertos ooeraci~nales oara Que 
desempenen funciones de indole ooeracional. ejecutiva o 
administrativa en ~ dS instituciones participantes del 
orovecto. 

La co~olejidad de un Provecto coma el aaui olanteado. y las 
caoacidades de Costa Rica a nivel de orotesionales locales 
con muv buena formaciOn y experiencia. indican la conveniencia 
de emolear las servicios de e)(oertos nacionales oara oue 
desempenen funciones ejecutivas en calidad de resoonsables 
gubernacnentales de la ejecuciOn ooerativa del Proyecto. 

Se han estimado un total de 24 m/h consulter nacional. 

c) Programas de capacitaciOn. becas de estudios o especiali
zacion o similar-es destinados a formar y caoacitar 
oersona 1 de 1 as insti tuciones particioantes del proyecto. 

Entre otros materias se destaca la caoacitac1on orofesional 
en la realizaciOn de estudios de competitividad internacional. 
a traves de giras de estudio. 

F. RIES60S 

El riesgo principal para la buena march.a del Proyecto estara dado 
oar una eventual crisis econOmica. ref lejada en los deficits de 
balanza comercial y fiscal. Que obligen al Gobierno a adootar 
medidas de ajuste en forma abrupta y oue no den un razonable margen 
de tiempo para operacionalizar las politicas especiticas de 
reestructuraciOn industrial. 

Otro factor oue limitaria el desarrol lo del Provecto seria una 
eventual descordinaciOn entre los organismos oublicos involucrados 
en el Proyecto. m~s grave aun seria la disputa de espacios de ooder 
en el aparato del Estado. 

Finalmente. el inicio del Proyecto depende del aporte de recurses 
de contraportida par oarte del Gobierno oue coma se indica en el 
punto J. seran mayormente 1.1tilizados durante el orimer ano de 
ejecuciOn del Proyecto. 
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6. OBLIGACIONES ANTERIORES Y REWISITOS PREViOS 

Durdnte una eventual fase de As1stencia Preoarator1a del Proyecto. 
se identificaran con orec1siOn las obligaciones del Gobierno. Por 
otra oarte la f1rma del Acuerdo de ContribuciOn entre MEIC/PNUD oor 
us$ 250.000.- en ~u eauiv3lente en colones costarricenses. y entre 
MEICiCICR/PNUD por us$ Sc).000.-. constituyen ambos acuerdos una 
obl1gacion orevi~ oara la ~s1stenc1a de PNUO/ONUDI 

H. VISILANCIA. PRESENTACION DE INFCH'IES Y EVALUACION DEL PROYECTO 

El proyecto sera ObJeto de eY.amen tripartite (examen conjunto por 
representantes del Gobierno. del Organismo de EjecuciOn y del PNUD> 
en dos oportun1aades. El primero a los 12 meses de ejecuciOn del 
Proyecto v el segunao a la f1nalizaciOn. El Coordinador del 
Proyecto oreparara v sometera a cada una de las reuniones de examen 
tripartito un in+orme de evaluacion del rendimiento del proyecto. 
Durante la eJecucion ael proyecto oodra solicitarse. en caso 
necesario. otros informes adicionales de ese tioo. 

Se preoarara un informe final del proyecto para su consideraciOn 
en la reunion de examen tr1partito final. El borrador del informe 
se oreparar~ con la suf1ciente antelaciOn para Que el Organismo de 
EjecuciOn oueda examinarlo y aJusta~ sus asoectos tecnicos por lo 
menos tres meses antes del examen tripartite final. 

I. CONTEXTO JURIDICO 

El documento de proyecto sere\ el instrumento al Que se hace 
referencia en el Articulo l del Acuerdo Basico de CooperaciOn entre 
la Republica de Costa Rica y la OrganizaciOn de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial. firmado el b de abril de 1990 y al 
Que se hace reterencia en el Articulo 1 del Acuerdo Basico mooelo 
de asistencia entre el Gobierno de Costa Rica y el PNUD. firmado 
por las partes en setiembre de 1973. 
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J. PRESUPUESTOS 

J.1. PRESl.PtESTO TOTAL SEGUN RUBROS DE 6ASTO 

CONCEPTO 

11.01 

11.50 

11.99 

15.00 

lb.00 

17.01 

17. 5(1 

SUBTOTAL 

21.00 

32.00 

SUBTOTAL 

51.00 

SUBTOTAL 

Asesor TecnicQ Pr1nc1o~l 

Consultores intern~ciona
les de corto oiazo uara 
ex1stencia t~cnica en 
~reas especificas 

24 

40 

Sub-total Persona! 64 

ViaJes de cocrd1nac1on d~1 
oroyecto 

Viajes de evaluac16n 

Director Naclon~: 

Expertos nacionales ~~ areas 
especificas 

Subcontratos con empresas 
consultoras 

Giros de estudio 

Gastos varies 

24 

24 

-· USS 

156.840 

333.321) 

490. lbO 

10.001) 

5.000 

48 .(•0(• 

48.000 

111.000 

50.000 

30 .00(• 

80.000 

10.000 

b9l. lb(I 
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J.2 PRESt.PUESTO TOTAL SEGUN ORIGEN DE LOS RECURSOS 

1 
2 

ORI GEN 

PNUO 
Contraoarte nacional 1 

2.1 Gobierno de Costa Rica 
2.2 Camara de Industrias de 

Costa Rica 

J.3 CRON06RAl"IA DEL FLUJO DE DESE"BOL.SOS 

ORI GEN 

PNlJO 
Gobierno de Costa Rica 
Camara de Industrias 

ler ano 

115. i)•.11) 

200 .1)(11) 

25. •)1)1) 

us 5 

38•) . (1(11) 

301) • 1_1(10 

2 50. l};)(I 

50.1)00 

.2do ano 

265 .:)1)1) 

5(•. ::JO•) 
25. 1j1)0 

1 1 Incluye exclusivamente aporte en moneda local eQuivalen
tes en d6lares estadounidenses a la tasa operacional de 
cambio del PNUD. 
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AN:XO 1 

1.1. ACTIVIDADES 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

RESULTADO 0.1.1.1. 

l.l.l.l 

l.l.1.2 

Vinculaci6n con las organismos resoonsaoies de la 
definicion de las ooliticas macroeconomicas. en especial 
con el BCCR. Ministerio de Hacienda y PlanificaciOn. 

Conformacion de comites de coordinacion o oarticipaci6n 
en las ~mbitos de coordinacion que defina el Ministro 
Rector. 

RESULTADO 0.1.1.2. 

1.1.2.l 

1.1.2.2 

Reglamentaci6n de los recurses del PAE lI oara reconver
sion industrial. 

Eva luaci6n de al tern a ti vas oar a ooerar 1 os iondos de 
oesarrollo actualmente radicaaos en el BCCR. 

1.1.2.3 Identificaci6n de fuentes alternativas de financiamiento 
de ~ediano plaza. a nivel bilateral y mul~ilateral. 

1.1.2.4. Promocion de la consecuci6n de recurses externos para 
proyectos de reestructuracion industrial. 

RESULTADO D.1.1.3 

l.l.3.1 

1.1.3.2 

1.1.3.3 

1.1.3.4 

Ex~minar el plan de acci6n para el desarrollo del mercado 
accionario de Costa Rica. elaborade per CODESA en mayo 
de 1989. 

Analizar mecanismcs complementaries o alternatives a los 
identificados en el olan de accion precitado. 

Elaborar un plan de acci6n definitive. 

Ejecutar el plan de acci6n. 
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1.1.3.5 

1.1.3.6 

Anai1zar instrumentos concretes aue ha9an oo:rac1onai el 
convenio suscr1pto entre ia loroorac10n Pr1vada de 
lnvers1ones v CODESA. 

Evaluar las ventaJas y desventajas de aue CODESA 
participe en ooerac1ones de "underwriting'". 

RESlLTADO D.1.1.4 

1.1.4.l 

l.1.4.2 

11oni torear las iniciati vas de desgravaciones arancel arias 
adicionales. 

En el supuesto de que las iniciativas orecitadas 
orosperen. analizar alternativas de desgravaciones 
adicionales. en coordinaci6n con la Camara de Industrias. 

RESl.LTADO D.1.1.5 

l.1.5.l 

1.1.5.2 

1.1.5.3 

Elaborar un documento que presente alternativas de 
fortalecimiento de la integracion centroamericana en la 
esfera industrial. 

Elaborar un plan de acc1on a part1r de los resu1tados de 
la actividad anterior. 

Ejecutar el plan de acciOn. 

RESULTADO D.1.1.b 

1.1.6.l 

1.1.6.2 

1.1.6.3 

l.l.6.4 

Formular los criterios sobre los que podrian basarse los 
incentives fiscales a las exoortaciones manufactureras 
no tradicionales. 

Elaborar un. documento que examine v mida el sesgo 
antiexportador v las distorsiones oe ia eccnomia 
domestica. ejempl1ficando para grapos de oroductos 
oertenecientes a ramas industriales seleccionadas. 

Elaborar un documento que presente 
revision del sistema de incentivos 
e~oortaciones no trad1cionales. 

alternativas de 
fiscales a las 

Vincular el programa de reestructurac1on industrial con 
el Centro de Promocion de Exportaciones y el MINEX. 
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1.1.6.S Part1c1oa~ en ios corn1tes ae 
est.:ib~ezc.:in re"eriaos al sistema 
e~oortac1ones no ~radicionales. 

coora1nac1on cue 
de incent.tvos a 

::.e 
l CIS 

RESULTADO D.l.1.7 

1.1.7.1 

1.1.7.2 

1.1.7.3 

Elaborar un informe referido a cuest1ones oue ameritan 
negoc:iaciones en el ambito del GATf. relacionadas con 
el orograma de reestructuraciOn industrial. 

lmoulsar ante el MINEX el tratamiento de ios temas que 
se identifiouen en ia activiaad anterior. 

Particioar cuando corresponaa. en las neqociaciones del 
GATT vincuiadas a productos manufacturados. 

RESULTADO D.1.1.8 

1.1.8.1 

1.1.8.2 

1.1.8.3 

1.1.8.4 

Elaborar un documento que ioentifique el poten~ial ae 
aprovecnamiento del poder de compra del Estado oara un 
con1unto seleccionado de em~resas y organismos p~blicos. 
tales como CCSS. RECOPE. ICE. etc. 

Desarrollar estrategias y mecanismos oara aprovechar ei 
ooder de comora en aouellos organismos y empresas =on 
mayor potencial. 

Ejecutar las estrategias y progamas que se definan. 

Coordinar con el Provecto ae Gestion Tecnologica e 
Informatica. especificamente con los Nucleos de Gestion 
Tecnologica iocalizados en empresas y ortanismos 
estatales. 

RESULTADO ~ t.1.9 

1.1.9.1 

1.1.9.2 

l.l.9.3 

Coordinar con la Direcc16n General de Estadist1cas y 

Censos todo lo atinente al Censo Industrial de 199•). 

Imoulsar la revision 
en cues ta oue e j ecuta 
EconOmicas de la UCR. 

de 
el 

lci muestra 
Institute 

de 
de 

empresas Cle la 
lnvestigac.iones 

Desarrollar las acciones tendientes a constituir Y 
consolidar el Sistema de lnformaciOn Industrial. 
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RESULTADO 0.1.2.l 

1.2.l.l 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

1.2.1.4 

1.2.1.5 

1.2.l.6 

1.2.1.7 

Revisar la metodolagia aplicada en marzo de 1990 para 
los estudios de competitividad internacional. 

Definir la metodologia a aplicar en los nuevos estudios 
de competitividad. 

Realizar un acopio de referencias bibiiograi1cas sob~e 
competitividad internacional. 

Seleccionar las actividades industriales a ser examina
das. orecisando el alcance de cada actividad utilizanoo 
del conceoto de comolejo industrial eslabonado. 

Contratar los orofesionales oue integraran los qrupos de 
investigaci6n a cargo de los estudios de competitividad. 

Elaborar los estudios de comoetitividad interr.acional. 

Publicar las estudios. 

RESLLTADO D.1.2.2 

1.2.2.l 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

1.2.2.4 

1.2.2.5 

ldentificar v seleccionar las ooortunidades da capacita
cion en el exterior en comoetitividad intern~~ional. 

Establecer vinculaciones con los centres de investigacion 
internacionales especializados en el estudio de comoeti
tividad. 

Seleccionar el personal profesional que se capacitara en 
las centres precitados. 

Programar giras de estudio. 

RealizaciOn de las giras. 

RESULTADO D.1.2.3 

1.2.3.1 

1.2.3.2 

Establecer las areas de la Unidad de Estudios Econ6micos 
de la CiCR que reouieren su fortalecimiento Y consoliaa
cion. 

Definir un programa de trabajo de mejoram1ento de las 
caoacidades t~cnicas de la CICR. 
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1.2.3.3 Ejecutar el programa de trabajo. 

RESLLTADO D.1.3.l 

1.3.!.l 

1.3.l.2 

1.3.l.3 

1.3.1.4 

1.3.l.5 

1.3.l.6 

1.3.l.7 

Determinar los cri terios de selecc16n de actividades 
industr1ales Que seran sujetas de acciones esoecificas 
de reestructuraciOn industrial. 

Seleccionar las actividades industriales. 

Definir la integraciOn de Comites Emoresariales S1..1bsecto
r1ales. 

Convocar y constituir los CES. 

Seleccionar y contratar los profesionales Que brindaran 
el apoyo basico a los CES. 

Examinar los resultados de los estudios de competitividad 
internacional. en especial las fortalezas. debilidades, 
oportunidades y amenazas. 

Elaborar estrategias y planes de acciOn operatives para 
el desarrollo de ventajas competitivas en el subsector. 
que comprenda areas como las de gesti6n administrativa, 
f inanciera. tecnolOgica. y de mercadeo; caoaci taciOn: 
negociaci6n y adquisiciOn de tecnologias: promociOn de 
inversiones. Joint-ventures y acuerdos non-eQuitv. 

RESULTAOO 1.3.2. 

1.3.2.l 

1.3.2.2 

1.3.2.3 

1.3.2.4 

1.3.2.5 

Determinar los responsables de la ejecuci6n de las 
diferentes areas de acciOn de las estrategias y planes 
de acciOn de desarrollo de ventajas competitivas. 

CoordinaciOn de los responsables de ejecucion. 

EjecuciOn propiamente dicha. 

Supervision y control de la ejecucion. 

Evaluaci6n de los resultados de los programas eJecutados 
en terminos de la mejora de la comoetitividad de las 
actividades atendidas. 
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RESULTADO 1.4.1 

1.4.l.1 

l.4.1.2 

Establecer las responsabilidades primarias institu~iona
les de las distintos organismos v unioades particioantes 
en la elaboraciOn de las ooliticas de reestructuracion 
industrial en sus distintos pianos. 

Establecer las mecanismos ooeracionales del programa de 
reestructuraci6n industrial Que maximicen la mayo~ 

eficacia y eficiencia. 

RESUL TADO 1. 4. 2 

1.4.2.1 

1.4.2.2 

1.4.3.3 

Evaluar la conveniencia y factibi 1 idad de cons ti t••Jir- una 
Aoencia de ~econversi6n Industrial. 

Frecisar las resoonsabilidades pr1mar1as ~ secunaarias 
de la Agencia de Reconversion Industrial. 

Definir la organizaci6n de la Agencia de Reconversion 
Industrial. 
financieros. 

en t~rminos juridicos-institucionales Y 
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