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13. SUMMARY
 

NOTE: Project 515-0130 Urban Employment and Community Improvement involved
 

three components: 1) Employment and Productivity; 2) Shelter and
 

Infrastructure; and 3) Planning, Policy and Program Coordination. This report
 

covers only Employment and Productivity, and thus the statements made
 

concerning the project goal, purpose, and objectives are in reference to this
 

component and not to the other two components.
 

The project did not completely fulfill its goal or purpose, due primarily
 

to the unforeseen difficulty of institutionalizing a coordinated approach to
 

dealing with the urban poor, and to the budget constraints put upon government
 
agencies because of the economic crisis. The design of the project was based
 

on invalid assumptions about inter-agency cooperation, and thus a considerable
 

amount of time was spent attempting to resolve conflicts and bureaucratic
 

delays which slowed down project implementation.
 

The employment component was designed to increase the supply of labor
 

through the identification, training, and placement of under- and unemployed
 

members of the target population, as well as to increase the demand for labor
 

through the support and stimulation of small productive units.
 

The programs designed to increase and improve the quality of the labor
 

supply were only partially successful. The final number of persons trained
 

and placed in jobs was well below the project goal, and in addition, many of
 

the participants were not members of the target population. The public
 

workshop program was a success since it served that population more directly.
 

The small business program essentially achieved its objectives and had a
 

positive impact on the economy. It created jobs, helped to maintain and to
 

allow small businesses to expand, and supported the national banking system's
 
efforts in that sector.
 

14. EVALUATION METHODOLOGY
 

This evaluation was carried out during the month of June, 1984, at which
 

time five months had passed since completion of the project. The principal
 

objective of this final evaluation was to measure the impact of various
 

subcomponents of the project on the target population. These subcomponents
 

were a) job placement and training; and b) technical assistance, credit lines,
 

and training for small urban businesses.
 

Research for the evaluation was carried out through document and file
 

review, field surveys, and interviews with officials from various government
 

agencies as well as with owners of small businesses and members of the target
 

population. The evaluator mentions that he was under a significant time
 



constraint, which restricted to some extent the breadth of the field surveys
 
and the depth of the evaluation. In some cases it was not possible to derive
 
numerical results because of the lack of sufficient information. Certain
 
statistical information was not available due to the complexity of the
 
programs and to the lack of a clear distinction in various cases between
 
activities funded by the project and the regular activities of the
 
implementing agency.
 

EXTERNAL FACTORS
 

The unprecedent and unexpected deterioration of the Costa Rican economy
 
during the period 1979-1982 was a major factor influencing the implementation
 
of the project. During 1981, annual inflation rose to over 100%, GDP declined
 
by 2.3%, and unemployment increased, while the public sector deficit 
as a
 
percentage of GDP reached a high of 14.3% in 1983. Real wages declined
 
sharply in 1981 and 1982, and were only at 74% of the 1979 level in 1983.
 

One effect of the economic crisis on the project was to limit the capacity
 
of various government agencies to expand their programs or to create new ones,
 
even with additional project funds. In several cases the budget of the agency
 
was reduced due to the government's austerity program at precisely the same
 
time that loan funds were being made available for project activities, with
 
the result that the new funds were simply absorbed by the institution and used
 
to maintain existing programs. This occurred with the National Employment
 
Service (DNE), the National Training Institute (INA), and DGATPIA.
 

A second effect was to cause a rise in overall unemployment, and therefore
 
to make it even more difficult for the employment programs of the project to
 
reach their goals. The Ministry of Labor's statistics indicate that it was
 
literally impossible to place persons looking for their first job given the
 
constricted job market.
 

The small business credit program may have functioned better because of
 
the crisis, since the demand for credit increased. The evaluator indicates,
 
however, that the project funds were not sufficient to completely satisfy the
 
demand for credit.
 

The following initial assumptions of the project were proved invalid for
 
the implementation period.
 

1. 	 The general state of the economy will not deteriorate.
 
Discussed earlier.
 

2. 	 The quality of government agency services will not deteriorate.
 
Due to the large public sector deficit, budget levels and agency
 
services were cut back.
 

3. 	 The market for export products will remain strong.
 
The drop in the terms of trade in the late 70s caused great
 
instability in the export market, but the project was not affected to
 
any significant extent since the small businesses involved in the
 
project were primarily oriented to the domestic market. (93% of the
 
firms which received loans did not export at all.)
 



4. 	 The urban poor will be willing and able to participate in varied
 
aspects of the programs such as the employment service.
 
The response of the urban poor to the employment service was high,
 
but as the result of complicated procedures and transfers from one to
 
another, a large percentage of the initial applicants dropped out.
 
This happened with the training program, in which first the Social
 
Welfare Institute (IMAS) or the Detection Units sought out candidates
 
with job placement. The structure of the programs should have taken
 
into account the need to minimize the shifting of candidates from one
 
institution to the other, especially given the low level of
 
motivation of these particular candidates.
 

16. INPUTS
 

The inputs for the project were provided without significant problems.
 
The lack of vehicles for the Small Industry Unit of the Ministry of Economy
 
noted in the first project evaluation was taken care of satisfactorily after
 
submission of the evaluation.
 

17. OUTPUTS
 

A. 	 EMPLOYMENT
 

The original Logical Framework included the objective of placing
 
8,000 unemployed and under-employed urban poor in jobs. In the Project
 
Implementation Letter No. 28 dated November 18, 1984, the objeetive was
 
changed to eliminate the use of specific numbers of workers to be employed by
 
the end of the project.
 

1. 	 2,000 persons placed by the Placement Service of the Ministry of
 
Labor:
 

At the beginning of the project, the placement of workers
 
specifically under the project was separated from the regular
 
placement carried out by the Ministry of Labor. In 1982, however,
 
the two programs were combined and from that point on, there are no
 
numbers available which show the number of persons placed who were
 
specifically connected to the project.
 

From 1979 through 1981, DNE placed a total of 6,892 persons in jobs,
 
of which 6,388 corresponded to the regular program and 504 to the
 
project. The persons placed with the project thus represented 7% of
 
the total number placed. If this percentage indicated in the initial
 
period is taken as a general guide for the rest of the project
 
period, then approximately 649 persons were placed with project
 
funds, which is 7% of the 9,270 persons placed in jobs by the DNE
 
from 	1979 to 1983.
 

The 	project had no effect on the number of handicapped persons
 



attended by DNE, since project funds were used to maintain programs
 
already existing.
 

2. 3,000 persons trained by the National Training Institute (INA):
 

The INA informed the evaluator it gave a total of 183 courses during
 
the four years of the project. 2,677 people registered for the
 
courses and of those, 1,937 graduated.
 

The evaluator stated that he was not able to determine how the INA
 
decided which of its courses corresponded to the project and what
 
criteria was used. Only 17% of the graduates of the project courses
 
had been referred to the INA through the project coordination
 
system. 54% of the courses were given in the last year of the
 
project, and in that year some courses were included in fields which
 
had little to do with the original target population or the
 
objectives of the project (commerce, agriculture, tourism), although
 
they were related to the needs of the amplified target population.
 

3. 3,000 persons trained on the job:
 

The Ministry of Labor committed itself in the project to expand its
 
apprenticeship program, in which the Ministry approves less than
 
minimum wage employment contracts for semi-skilled persons for
 
periods of up to one year, after which the person is offered 
a
 
full-time position paying at least minimum wage.
 

The Ministry did not expand its own programs significantly nor did it
 
create a new program, and thus the evaluator gave no figures for the
 
program results.
 

4. Public Workshops:
 

The Public Workshop program of the INA was not included in the
 
original project. In 1981, the loan was modified to train unemployed
 
persons, retired persons, housewives, and handicapped persons to
 
increase the income level of their households through participation
 
in public workshops.
 

With methods of practical training, people have been trained in
 
sewing, tailoring, and woodworking. The workshops affect the income
 
of the family by reducing the expense for clothes and furniture. The
 
project initially did not generate income for the family directly,
 
but rather reduced household costs. More recently, participants have
 
begun to sell various items produced at the workshops such ab
 
clothing and furniture. The workshops also train people to work in
 
cooperatives and for small individual production units.
 

Thus far the workshops have functioned well and have directly served
 
the project's target population. Approximately three of every four
 
persons who use the workshops earn less than 7,000 per month. The
 
total number of persons involved as of September 1984 was 2,437.
 



B. PRODUCTIVITY
 

1. 970 small industries receiving credit and technical assistance:
 

This program was very successful. After 1981, reforms were carried
 
out which allowed the banks of the national system to extend credit
 
without going through the Small Industry agency of the Ministry of
 
Economy (DGATPIA).
 

In the period 1979-1983, 1,564 loans were reconended by DGATPIA to
 
the national banking system and of these 963 were approved, to make
 
a total value of 148,469,642. Thus the number of loans that had been
 
originally programmmed with DGATPIA were given out, but for a lesser
 
amount per loan that planned.
 

The total number of loans extended from 1980 to 1983 including those
 
that were not recommended by DGATPIA was 2,420 for a total of
 
il86,852,000. The average loan amount rose substantially over the
 
three-year period, from J39,500 in 1980 to il0l,240 in 1983.
 

The close relationship between credit, technical assistance, and
 
training never took place. The evaluator concluded that this was due
 
to poor design, since the project never defined exactly how the
 
oordination between the different subcomponents should have taken
 
place. Only 1.7% of the funds for the small business component was
 
allocated to technical assistance and follow-up on the loans. 35
 
feasibility studies and 25 brochures were planned, 45 feasibility
 
studies were completed but no brochures were prepared.
 

Payment of the loans may prove to be a problem since many businesses
 
(39%) were behind on their payments during the project implementation
 
period.
 

2. 3,500 jobs created in small-scale industries:
 

Reforms made in 1981 changed this objective from 3,500 to 1,550 new
 
jobs. Limited field studies indicated an average of .7 new jobs per
 
firm receiving a loan. The number of new jobs created by the project
 
is thus estimated at between 1,573 and 1,694, since there were a
 
total of 2,420 loans placed by the project.
 

3. 800 owners/managers trained in business skills:
 

According to the statistics of the INA, 75 courses were given from
 
1980 to 1983 under the project, in which 1,268 people participated
 
and 1,024 graduated. The evaluator was not able to make an in-depth
 
study of the courses, but he states that the courses were not
 
designed specifically for the target population.
 



4. Establishment of 3 worker-owned and operated 
firms:
 

Not covered in the evaluation.
 

18. PURPOSE
 

"The purpose is to institutionalize a coordinated 
government supported
 
system for reducing the incidence as well 
as the effects of urban poverty."
 

With regards to the Employment and Productivity component, the project
 
purpose was not fulfilled, since the institutionalization 
of a service
 
delivery network for 
San Jose's poorest families never took place in spite of
 
implementation of several program activities.
 

Due to project design, 
 the success of the project was based on
 
inter-agency cooperation. 
 In fact, it was orginally stated that the project

would demonstrate the viability and effectiveness of a coordinated approach 
to

dealing with the 
poor, and that the GOCR recognized the need for a shift in
 
policy. Program activities required different agencies to work 
together and
 
to adapt existing programs to 
the needs of a specific population.
 

The problem with such an approach was that 
it was based on unrealistic
 
assumptions concerning both 
the capacity and 
the desire of the agencies to
 
coordinate their activities. Several problems arose. First of all, the
 
agencies had different philosophies and different goals which were not
 
necessarily compatible. Secondly, the government agencies 
were bureaucratic
 
and unable to adopt flexible attitudes towards new programs. Thirdly, the
 
economic crisis reduced 
the budget of most agencies to subsistence levels and
 
caused project funds to be channeled into existing programs instead of new
 
programs dealing more directly with the target 
 population. Finally, the
 
partial network which was set up 
did not assist the target population

exclusively, but also included persons 
with higher levels of income and who
 
came from areas other than metropolitan San Jose.
 

19. GOAL
 

"The goal is to increase the income and improve the quality of life of San
 
Jose's urban poor."
 

This goal was only partially attained. 
 Although the institutionalization
 
of a network for assisting the 
poor of San Jose did not occur as planned in

the project, numerous project activities benefitted the target population and
 
improved the quality of life of many of its members.
 

The attempt to integrate all of the various components into one project

with a weak and fragmented coordination system probably reduced 
the chances of
 
any of the components 
having the inteded impact. It also made it very
difficult 
to assess the results of the project. The evaluator concludes that
 
many activities lost their focus 
 on the target population during the
 
implementation period and thus the goal 
was not fully achieved.
 



NOTE: See the following section for more specific information on the
 

beneficiaries of the project.
 

20. BENEFICIARIES
 

The target population of this project was the poor of San 
 Jos6
 
Metropolitan Area, particularly the "tugurio" population. 
 The effect of the
 
project on this population 
varied with each project activity and must be
 
analyzed accordingly.
 

i. Job Placement: Field studies indicated that 
the DNE placed almost no
 
first-time job seekers in jobs, and did not 
alter its regular procedures to
 
deal specifically with the target population. The IMAS made clear to the DNE
 
that project beneficiaries sent by the IMAS 
required special assistance, but
 
no changes were 
made by the DNE. General DNE statistics show that 45% of
 
those who regularly come to the institution are poor unskilled workers, but
 
only 25% of the jobs offered are for that sector 
of the population. The DNE

does not generate work but rather is a vehicle to match supply 
with demand.
 
The evaluator concluded that 
the DNE best serves those people who already have
 
experience or skills, which 
does not include many members of the target
 
population.
 

2. Training: The project courses 
of the INA did not differ from regular

INA courses, and thus were not specifically designed for the target

population. 
 In the last year of the project, courses were given in fields
 
which had 
little to do with project objectives, such as tourism, agriculture,
 
and hotel management. The great majority of 
the participants were not sent to
 
the INA through the IMAS, but rather 
came as the result of the normal
 
functioning of the 
INA. 56% of the participants in project courses were men,
 
and 94% were from metropolitan San Jose.
 

3. Public Workshops: The target population was directly served by this
 
program. 2,437 persons had participated in the 
workshops as of September,

1984, and the evaluator estimated that 75% were under or unemployed, three out
 
of every 
four had monthly incomes of less than J7,000, and the majority were
 
housewives.
 

4. Credit Program: In 1982, the conditions for additional funds 
under
 
this program were changed to include not only San Jose but the 
whole Central
 
Valley region, and the decision was made to extend the upper limit of the loan
 
size. 
 This implied that larger companies could then take advantage of 
the
 
subsidized rates and the emphasis on 
very small firms was lessened. It was
 
not clear to the evaluator whether 
or not this was a policy decision on the
 
part of AID. (Given the devaluation 
of the colon over the same period,

however, the increase in the loan was still 
within the dollar loan limit of
 
the original project.)
 

The sector which received the highest 
number of loans was textiles and
 
clothing (32% of the total), with manufacturing industries following (17%).

The great majority of the companies were not new at 
the time of the project;

85% of the owners of the small businesses had monthly incomes of 120,000 or
 



less, and 72% of the owners depended exclusively on the business for household
 
income.
 

5. Business training: The INA has done no 
study on the beneficiaries of
 
the project courses. The evaluator believes that the level of 
the courses was
 
too high for the average member of the target population, and that the INA
 
program was never adapted to deal more directly with persons of limited
 
resources who needed business training.
 

CONCLUSION: Although various project activities did have an impact on the
 
target population, the goal of serving those people directly through an
 
integrated system was never achieved. The subcomponent with the most success
 
in this sense was the public workshop program, which 
involved completely new
 
activities and thus was not influenced by other institutional priorities.
 

21. UNPLANNED EFFECTS - None
 

22. LESSONS LEARNED - Already covered in other sections. 

23. SPECIAL COMMENTS - None 
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EVALUACION FINAL 

IROGMW DE IDPLEO URBNO Y MFOORAMIEN-10 ca4jNAL" 

PRESTAMO AID 515-W-028 

INIMDUC ION 

Este trabajo de evaluaci6n, hecho bajo el patrocinio de la
Pqencia Para el Desarrollo Internacional del G7obierno de las Estados 
Unidos (AiD), tCm6 como su punto de partida los t~rminos de 
referencia elaborados por dicha Agencia y que se encuentran en el 
Anexo 1 de este informe. Los t~rminos de referencia limitan la
evaluaci6n a tres sectores del pr4stamo AID-515-W-028, denoxninado 
Programa de Desarrollo Urbano (PDU), a saber: 

1. El Servicio de Dnpleo 

2. Capacitaci6n 

3. Fequeffa Industria 

Al haberse concluido la ejecuci6n del prestamo hace ya m~s' de
cinco meses, la labor de evaluaci6n tiene ccmo su objetivo principal
medir el impacto del pr4stamo sobre !as poblaciones metas del mismo,
10 cual implica un trabajo no solo de of icina sino mis bien un 
trabajo de visitas a posibles beneficiarios. Sin embargo, la 
limitaci6n del tienpo y de los recursos dispuestos para dicha 
evaluaci6n no hicieron posible un estudio suficientemente anplio en
todos sus aspectos. Este estudio y la elaboraci6ri del infome final 
se hicieron en 18 dias de trabajo. 

Quiero expresarle mis agradecimientos a todas las personas
entrevistadas, quienes por medio de su tranqueza y honestidad 
esperaban aprovechar las experiencias del PDU para que los problemas 
no se repitiesen y los logros se dieran a conocer. 
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OMENrARIOS GENERALES 

Antes de entrar al anrlisis detallado de los diferentes 
programas, es importante hacer unos conentarios generales, los 
cuales dan un marco de referencia para la evaluaci6n y seralan unos 
criterios globales que afectaron a todo el programa. 

a) Diserb. El programa reuni6 a 11 instituciones en un 
prograna entocado a empleo, vivienda y marginalidad. Los objetivos 
del mismo eran muy caTplejos y se decidi6 repartir la programaci6n a 
muchas entidades. Esto fue un error de diseflo. 

b) Coordinaci6n. El programa pretendia que las diferentes 
agencias coordinarian su trabajo. El 4xito del programa dependia en 
esa coordinaci6n, se di6. Los celosque nunca institucionales 
hicieron inposible el trabajo en equipo. La coordinaci6n la han 
cateqorizado varias personas como "una pelea de gallos". 

C) Filosofias. La coordinaci6n se hizo imposible tambi.n 
porque el programa pretendia unir unas agencias con diferentes 
filosofias de desarrollo, desde las agencias que proporcionan
subsidios gubernamntales a la clase marginada a agencias que
trabajan exclusivamente con el sector privado. 

d) Participaci6n. El proyecto se diseM6 a nivel de agencias de 
gobierno con muy poca participaci6n de los potenciales beneficiados 
del programa. El programa por lo tanto se vuelve burocrAtico, poco
flexible y ,arginlao de la participaci6n y control de la clase baja 
o de escasos recursos. 

e) Crisis Econ6mica. El PDU se diseha en los afios antes de la 
crisis econ6mica del pals. El HDU ayuda a muchas agencias a 
sobrevivir financieramente lo peor de la crisis. La crisis 
econ6mica hace que algunos ccaponentes del programa tengan menos 
vigencia. 

f) Cambio politico. El PDU se dise'o en un gobierno y se 
comienza a ejecutar en otro. El nuevo gobierno le da poca prioridad 
y el programa marcha muy lentamente. Con un nuevo cambio de 
gobierno en 1982 el proyecto cobra fuerza y se gasta 'asi el 75% de 
los rondos en dos ahos U1982-1983). Esto implica un periodo de 
cuatro aflos de trustraci6n y poco movimiento. Implica luego dos 
abs de una colocaci6n de oinero extremadamente r~pida... con los 
problemas que esto conlleva. 
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g) Boblaci6n Meta. El EDU tenia una definici6n clara sobre la
poblaci6n meta: la clase marginada y pobre viviendo en zork3s pobres
de San Jbs4. Al principio se trat6 de trabajar con esa poblaci6n.
En 1982 se cambia el entogue del programa en la pr~ctica se deja delado la idea de trabajar con sectores marginados y ain pobres de lapoblaci6n. El PDU viene a reforzar programas tradicionales,
existentes de algunas agencias del gobierno. 

h) Zona Geogrfica. El PDU camenzo camo un programa para laszonas marginadas de San Jos6. En 1982 se ampli6 la zona geogr~fica
para cubrir toda la meseta central, ya no enfocado a~n a zonas 
urbanas sino a toda la meseta central. 

i) Ente Coordinador. Con el cambio de gobierno en 1982 entra un ente coordinador del PDU que decide agilizar el proyecto,terminando la participaci6n de algunas agencias, cambiandole el
enfoque a algunos proyectos e insistiendo en la utilizaci6n de todo
el prestamo en el plazo disponible. Esta unidad coordinadora juega
un papel muy importante en los logros del proyecto. 
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LA DIRECCION NACIONAL DE EMPLBO
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 

ANrEENTES/OJLTIOS 

El prestamo 028 de la AID define claramente el objetivo de un 
subcomponente del proyecto: incrementar la oferta de trabajo. Para 
llegar a esto se estableci6 la meta de colocar 8000 personas pobres
del sector urbano, desempleadas y subempleadas, en ocupaciones 
fijas. De estas, 2000 serian colocadas por el servicio de 
colocaci6n del Ministerio de Trabajo, 3000 serian capacitadas por el 
INA y 3000 serian capacitadas en su lugar de trabajo. 

El Ministerio de 'frabajo se comprometi6 a: 

-identificar puestos vacantes,
 

-entrevistar y preseleccionar posibles candidatos, 

-colocar personas con cierta capacidad, 

-referir otras personas para capacitaci6n en el INA y, 

-administrar un programa de capacitaci6n en el lugar de trabajo. 

Tambien el Ministerio estableceria una ercuesta a empresas para
determinar vacantes actuales y proyectadas y la capacitaci6n 
necesaria para llenar esos nuevos puestos. Es importante destacar 
que el IMAS (luego se ampli6 a las Unidades de Detecci6n) estaria a 
cargo de localizar personas pobres que podrian ser enviadas al 
Ministerio de Trabajo. 

Modificaciones hechas, a finales de 1981 todavia mantienen la 
definici6n hecha en el proyecto inicial. Sin embargo, ya el 
prcyecto modificado no cuantifica la meta; o sea, se elimina la idea 
de ayudar a 8000 personas. 
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LOGJS: GENERAL
 

Ll PDU logr6 retorzar a la Direcci6n Nacional de Empleo.
Durante un periodo de crisis ecornknica, el DU le di6 los recursos 
para mantenerse, renovar su equipo y contratar personal. El 
objetivo primordial de colocar 8000 personas pobres en puestos de 
trabajo no se lleg6 a hacer ya que el programa al final dej6 de 
enfocar solo el problema de la poblaci6n pobre o marginada y uni6 
todo el programa del DNE bajo las labores de pr6stamo. 

El DNE, dentro del mercado laboral, cumple una funci6n 
import ante, aunque relativamente muy pequeha, ya que al mAximo 
coloca unas 200 personas al mes en todos sus programas. Sin 
embargo, el DNE es utilizado por muchas personas ingresando al 
mercado por primera vez y por personas no calificadas. Estos son 
los grupos que m~s suelen ir al DNE y los que mls problemas 
encuentran en colocarse. 

LOGROS: CDLOCACION 

Al principio del programa se separaban las colocaciones normales 
del Servicio de Colocaciones del FDU. Esto dej6 de hacerse en 
1982. Por lo tanto presentamos como logros el numero de personas 
colocadas por todo el servicio del DNE. Como podrg verse del 
grifico, se colocaron m~s de 9000 personas en el periodo ampliado 
del pr~stamo.* Por lo tanto, desde el punto de vista cucntitativo, 
y tomando en cuenta que se utilizan los datos globales del DNE que 
pueden tener poca relaci6n con la poblaci6n meta del EDU (ver nota a 
pie de p*gina), el DNE super6 su meta de colocaciones bajo el 
programa. 

*De 1979 a diciembre de 1981 el DNE habia colocado un total de 6892 
personas. De estas el DNE habia catalogado a 6388 en su programa 
normal y 504 personas en el PDU. 0 sea, las personas colocadas bajo 
el EDU eran un 7%del total de colocados. Si tomamos ese porcentaje 
camo valido para todo el periodo, tendriamos que concluir que de las 
9270 personas colocadas por el DNE en el periodo, s6lo 649 eran de 
la poblaci6n del PDU. 
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(Qadro No. 1 

NiMERO DE ODLOCACIONES FOR Alb 

AFD ABS COLOCACIONES AOJM % 
REL % 

1979 1725 18.6 18.6 

1980 2673 28.8 47.4
 

1981 1659 17.9 65.3 

1982 1758 19.0 84.3 

1983 1455 15.7 100.0 

Total 9270 100.0 

De los siguientes grfios notamos que en 1982 hubo un promedio de 
588 entrevistas por mes en el DNE y 147 personas colocadas. En 1983 
el promedio de personas entrevistadas baja a 396 y las personas
colocadas a 104. En ambos ahos se colocaron una de cada cuatro 
personas buscando trabajo. 
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El siguiente cuadro, detallado s6lo para un periodo de cuatro 
meses en 1983 nos muestra gue el DNE coloc6 un 25.8% de la oferta, o 
sea una persona por cada cuatro que llegaban al DNE. 10mos que el 
DNE no coloc6 a nadie que buscaba trabajo por primera vez. Las 
personas con ms chance de colocaci6n eran operarios y personal de 
servicio. 

Wjadro No. 2 

CLASIFICACION DE OFERENTES Y CIDLDCADOS 

SEGUN OCUPACION, ABRIL-JULIO, 1983 

OCUPACION 	 OFERUA CIWACION % WLIX0C. 

Profesional y Tgcnico 47 5 10.7% 
Administradores y 21 2 9.6% 

Gerente 
Empleados y Vendedores 431 107 24.9% 
Operarios y Artesanos 482 186 38.6% 
Personal de Servicio 248 121 48.8% 
Otros Asalariados 197 16 8.2% 
Busca trabajo por pri- 493 0 0 % 

mera vez 

TOTAL 	 1694 437 25.8% 

OTROS LOGRMS: 

(a) 	 Capacitaci6n Interna. Se llevaron a cabo cursos y
seminarios en las areas de relaciones humanas, educaci6n 
para la *motivaci6n, mercado laboral, migraciones 
internacionales, planificaci6n y politicas de empleo, 
t~cnicas mecan6grafas, secretariado y clasificaci6n y 
valoraci6n de puestos. Estos seminarios (algunos en 
Mxico, Espaha y Chile) beneficiaron al personal. 

(b) 	 Clasificaci6n Nacional de Ocupaciones. Con asesoria del 
Gobierno Espafol, la DNE ha puesto en marcha un estudio 
para clasiticar las ocupaciones del pais. Se pretende que 
la clasiticaci6n sea un instrumento b sico para la 
planificaci6n de recursos humanos y que sea I'til en los 
canpos de capacitaci6n, estadistica del trabajo, salud, 
orientaci6n profesional y empleo. 
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(c) Fegionalizacion del Servicio. Se establecieron centros de 

IMAS iba detectar 

empleo en Lim6n, P~rez 
y Pintarenas. 

Zeled6n, Cartago, Alajuela, lkredia 

IOS MECANISMOS DEL PDU 

El R)U pretendia usar el siguiente mecaniso de trabajo: el 
a personas en sectores pobres y referirlos al 

DNE. La persona pasaba por el proceso del DNE o (si no tenia 
oticio) se manaaba al INA a ser capacitado. Una vez capacitado
regresaria al DNE para encontrar trabajo. Este esquema requeria una 
coordinaci6n estrecha entre las diferentes instituciones,
coordinaci6n que nunca se di6. Muchas, si no la mayoria de las 
personas, se perdian en este triangulo inoperante. 

(a) Pelacion ]IAS-DNE. 

El Imas tenia 7 promotores pagados por el PDU trabajando en 
el Programa Dnpleo y Capacitaci6n. Se establecieron,
primero cinco, despu~s tres oficinas sectoriales en 
GWadalupe, Dolorosa y Cristo Fey. El DNE en algunas etapas
tenia personal tambien en las sectoriales, en otras se 
retiraron a sus oficinas centrales. los probleffas
principales que surgieron: a) exceso de papeles. Cada 
dependencia requeria formularios diferentes; b)
centralizaci6n de la colocaci6n en la oficina central, lo 
cual hacia necesario mandar personas al DNE Central. 
Muchos no llegaban; c) los usuarios competian por plazas
vacantes con otras personas. Rara vez eran seleccionados. 
La poblaci'n que referia el IMAS era una poblaci6n de baja
preparaci6n acad~mica, sin conocimientos del sector formal, 
o sea sin adaptaci6n al mundo del trabajo y sin experiencia
previa. En ninguln momento se dieron cursos de adaptaci6n 
al trabajo. 

Antes de terminar la participacion del IMAS, se dieron tres 
experimentos importantes. En una etapa, el DNE mand6 
funcionarios a la sectorial y les di6 plazas para que
Ilenaran directamente. El usuario no tenia que ir al DNE 
Central. El funcionario de la DNE podia enviar al usuario
directamente a la entrevista. El IMAS nuchas veces iba a 
buscar a la persona para entregarle la boleta para que se 
presentara a la entrevista para el trabajo. 
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Pero esto causo problemas internos en el DNE, ya gue las 
sectoriales se estaban "llevando plazas". Dur6 poco el 
experimento. 

Otro experimento eran las misiones de harrio. Se 
coordinaba con DINADECD y se hacia una promoci6n en un 
sector. Se hacian volantes, se anunciaba en las iglesias, 
escuelas, etc. Se invitaba a la camunidad venir un dia 
determinado. La idea era reunir personas y seleccionar 
personas para cursos del INA y pre-seleccionar personas 
para el servicio del DNE. Las misiones de .barrio son 
descritas como "un terrible fracaso", "una experiencia
 
inolvidable", "un caos total".
 

Llegaban mis de 200 personas en el dia indicado y haz.an 
colas para gue los funcionarios les llenaran las
 
solicitudes. Se cre6 mucha expectativa y luego no se podia 
hacer nada. Muchas veces las direcciones no se 
ercontraban, o la gente no llegaban a los cursos, o no. 
habian plazas. 

Claramente las misiones de barrio fueron un fracaso, por la
 
falta de coordinaci6n, la falta de relaci6n entre las 
necesidades de la poblaci6n y lo que el programa podia 
ofrecerle.
 

Un tercer m6todo utilizado fue gue el IMAS en la 'sectorial 
mandaban personas al DNE y otras personas al INA. 0 sea, 
el IAS encaminaba algunas personas al DNE, otras al INA. 
Cbn el DNE el IMAS tuvo constantes pleitos, ya que el DNE 
hacia sus tr&mites normales para toda persona enviada, 
trimites que en el mejor de los casos resultaban en una 
persona colocada de cuatro enviadas. La coordinadora del 
IMAS dice: "El pais estaba viviendo una crisis econrnica. 
Lo que se necesitaba era crear empleo. No existia empleo 
para la gente marginada".
 

El Director del Servicio de Colocacibn cree que entre los 
colocados, las personas del PDU se iban mis r6pido del 
trabajo y la mayoria dejaban el trabajo". Por qu6? Por su 
torma de ser, por estar acostumbrados al sector informal, 
por tener horarios fijos, por tener jefe, etc. 

Un anlisis hecho por la unidad coordinadora del PDU en 
1982 seflala que "el papel que ban jugado el IMAS y las 
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Unidades de Detecci6n no han tenido ningn efecto respecto 
a los productos (colocaciones del PDU)". Por lo tanto 
podemos concluir que el diseflo inicial del proyecto de 
integrar a agencias ae servicio social con programas de 
colocacidn de empleo tue un error. La rivalidad 
institucional, la falta de unidad de criterios, la talta de
 
metodologia claras en el campo, llevaron a una creaci6n de 
aemasiaaa expectativa que no se podia atender.
 

(b) ielaci6n DNE-INA 

Dentro del esquema original del proyecto PDU, el INA tenia 
un papel muy importante: el de capacitaci6n a las personas 
de bajos ingresos para que pudieran o conseguir trabajo en 
el sector privado o formar y tortalecer su pequefta 
industria. Al dedicar toda una secci6n del intorme al INA,
 
se posterga este anglisis.
 

(c) Relaci6n DNE-SEGUJIMI LWO 

El DNE no tiene un sistema de informaci6n que permita un 
seguimiento de las personas colocadas para conocer 
resultaaos etectivos de la colocaci6n. Sabemos que en 1983 
el DNE coloca mensualmente 104 personas en su servicio de 
colocaci6n, 30 personas por contratos de formaci6n en la 
empresa y otras 27 personas minusvlidas, un total por mes 
de 161 personas. (Ies funcionarios de DNE estinan el 
promedio mensual en 1984 como de 200 al mes). No tenemos 
ninguna idea del nivel de deserci6n del trabajo una vez 
colocados. Como se ha mencionado antes, los funcionarios 
del DNE creen que los colocados dentro del "sector 
poblacional original" del PDU habr~n tenido rrs problemas y
 
habr~n dejado su trabajo en mayor n.mero. 

SISThMAS INIERNOS DE fDNIOL
 

El DNE usa sistemas manuales de control. El sistema de 
colocaci6n se aivide en tres tunciones: entrevista, empresas y 
selecci6n. El departamento de entrevista tiene el contacto con las 
personas que buscan trabajo (la oferta). Tda persona debe traer 
aocuwentos para su entrevista: oos cartas de reconenaaci6n, dos 
cartas ae constancia ae trabajo, estudios, cdula. Se revisan los 
documentos, se entrevista a la persona y se clasitica. A cada 
persona se ca una clave. Este departamento tiene personal para 
hacer las entrevistas y los formularios adecuados. Reciben menos de 
lU00 personas por res. 
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El Departamento de Enpresas esta encargado de buscar y desarrollar 
la relaci6n con las enpresas (la demanda). El departamento tiene 
tres visitadores de empresas cubriendo seis sectores. FA sistena de 
archivo de las empresas esta decentralizado en cada agente y en
muchas ocasiones no existe de una manera sistematica. los agentes
mantienen relaci6n estrecha con las empresas. El departamento
estima que el 70% de la demanda viene al DNE por tel~fono, el 20% 
viene de las visitas de los visitadores y el 10% viene de
 
empresarios que liegan a las oticinas del DNE. 

El Departamento de Selecci6n trata de unir la demanda con la
oferta. pre-selecci6n, siempre mandaace una ya que casi una terna
de candidatos a la empresa para que la empresa haga la selecci6n 
final. Este departamento trabaja estrechamente con los otros dos,
utilizando el resultado de la entrevista. El departarento pide que
la persona que busca trabajo pase diariamente o de dia por medio a 
las oficinas para informarse de nuevos empleos. El departamento 
tambi4n llama a canidatos que tenga en archivo. 

los sistemas internos de entrevista y selecci6n funcionan bien. 
Durante el PDU, el proceso se agiliz6 en gran medida y se consolid6 
el DNE en t6rminos t~cnicos y administrativos. En un periodo de 
crisis econ6mica es mis dificil encontrar los puestos para la 
colocaci6n, especialmente en puestos que requieren mano de obra poco 
calificada. 

El servicio no tiene ning(n sistema de evaluaci6n o
sequimiento. El DNE mantiene un control sobre el r'mero de personas
colocadas, pero no sabe si la persona estuvo en ese trabajo un dia o 
un aflo. 

PRCGRAMA DE REHAMILITACION 

La Direcci6n Nacional de Dpleo tiene un servicio de 
rehabilitaci6n, que rue apoyado por el FDU que dot6 la oficina de 
equipo (biblioteca, archivos), ampli6 el personal con dos nuevos
empleados y pag6 gastos de pasajes, alimentaci6n del personal al 
desplazarse al campo. El impacto principal del PDU aquf fue el del
mobiliario ya que adn en plazas fijas, el departamento comenz6 con 
seis empleados en 1977, tenian cinco plazas al finalizar el aflo 1983 
y ahora tiene s61o cuatro. 

El PDU no tuvo un impacto sobre el programa de rehabilitaci6n. 
No increment6 el nmero de minusvlidos pobres que atendi6 el DNE. 
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El programa del DNE en 1983 coloc6 315 personas. El prograna
cataloga a los que requieren rehabilitaci6n en tres grupos (todos de 
14 a 50 aftos): a) fisicos, b) sociales (drogas, alcohol), c)
mentales (paranoia, esquizofrenia, etc.) Un 83% de los usuarios 
vienen de instituciones que atienden a los minusvalidos: el 
Ministerio de Eucaci6n P6blica, el Instituto Nacional de Seguros,
el Ministerio de Justicia, el HDspital Siquiatrico, centros 
especializados, etc. El 17% Ilega directawente de la calle y el DNE 
se encarga de buscarle el tratamiento en una instituci6n. 

Llegan unas 30 personas por mes. En los aios 80-81 tenlan un
promedio de 60 casos mensuales, pero ahora, por la recesi6n 
econ~mica, esto se ha reducido. Se les hace a) un anilisis
puestos, b) un test/inventario de referencias ocupacionales y c)

de 

unas pruebas de abilidades. Una vez hecha la evaluaci6n, ellos 
tratan de colocar a la persona. No esperan a que la empresa
solicite a un minusvilido (que rara vez hacen), sino que ellos
tienen que "vender" cada candidato a un empresario. Ellos
directamente encuentran un 25% de los puestos. E1 75% vienen de
plazas que tienen en el Servicio de Cblocaciones del DNE. 

En 1983 colocaron 315 personas en 240 empresas, casi todas empresas de tamaflo mediano. La pequefia y la micro empresas
dificilmente aceptan a un minusvilido porque hay menos divisi6n de 
trabajo en la empresa. 

La mayoria de los colocados tiene un problema fisico. El 
proceso de selecci6n para los mentales es muy riguroso, por lo 
tanto, colocan a muy pocos. De los 315 colocados en 1983, 27 
perdieron su trabajo (9%). De estos, tres salieron para ubicarsese 
en un mejor puesto y 24 tuvieron problemas de adaptaci6n al trabajo
(un 8%). Estos ?ltimos casos siempre fue porgue no alcanzaron el
nivel de producci6n que la empresa requeria. 

La mayoria son colocados en puestos semi-calificados y no
calificados, por ejemplo ayudantes de bodegueros, costura, 
ebanisteria, etc.
 

La mayoria son hombres (un 80%), aunque existe un estudio que
seflala que el 42% de los minusvilidos del pais son mujeres. Son 
personas que el Director del Departamento clasifica principalmente
de clase media, de padres profesionales o universitarios que acuden 
a las instituciones de ayuda. El Director del Departamento
clasific6 el 60% como clase media, al 37% de clase baja y al 3%de 
clase marg inada. 
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Para el prograina de rehabilitaci6n, el DU lleg6 para "salvar la 
situaci6n". Justamente cuando se congel6 el presupuesto normal, el 
HDU vino a darle vida al Departanento. El FDU, aqui tambi~n sufri6 
de innumerables enredos, faltas de cmunicacicn y coordinaci6n. El 
IDU mantuvo el programa existente del Ministerio hacia los 
minusvlidos; en ning6n momento ayud6 a incorporar mis minusvaidos 
pobres al sistema ecorim'ico. 

CAPACITACION EN SERVICIO (en el Lugar de Trabajo) 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ccnprometi6 en el 
proyecto del DPU de establecer un programa de capacitaci6n en el 
lugar de trabajo de la persona. Dicho programa nunca se hizo. 

El DNE si tiene un programa de "contratos de formaci6n en las 
empresas". 
 Una empresa puede contratar una persona sin experiencia,
pagarle menos que el salario mnimo con miras a capacitar la 
persona. La empresa puede tener este beneficio por un periodo de un
 
afio. Desafortunadamente se dan los casos en que la empresa capacita 
poco al obrero y el inpacto principal del proyecto es subsidiar los 
costos de la empresa. Este tipo de contrato de formaci6n se hace 
principalmente en empresas de costura, en la maquila. Ademis, el 
DNE nunca manda a la persona para sen capacitada, sino que son 
personas que ya la empresa tiene o encuentra. Este programa se 
presta para abusos por parte de la empresa. 

El DNE, en promedio, hace 40 contratos de formaci6n en la 
empresa por mes.
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIdENOS 

La encuesta de establecimientos del MISS empez6 en 1979 
financiada por el FDU. El objetivo de la encuesta era tener datos 
m~s cont iables sobre salarios, horas trabajadas, nivel de

capacitaci6n y perspectivas la creaci6n delas para nuevos 
trabajos. Esta intormaci6n ayudari a determinar los cursos del INA 
y ayudaria al DNE en su trabajo de colocaci6n. 

La encuesta de establecimientos ha tenido unos problemas muy 
serios:
 

1. La encuesta se hace s6lo a empresas de 50 empleados o mis 
que est~n enlistados en la Caja Cbstarricense de Seguro Social. 
La pequeha empresa no entra en el estudio. 
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2. La Universidad de (bsta Rica tiene su propia encuesta ae 
establecimientos, es ms campleta y causa problemas porque las 
empresas se niegan a ser entrevistadas. 

3. El estudio demora mucho, y la informaci6n es vieja cuando sae 
publica. 

4. El diseil mismo del estudio trae problemas ya que tiene 
objetivos muy especificos pero los resultados no dan informaci6n 
practica de utilidad.
 

5. La encuesta no hace determinaciones y no indica futuras 
necesidades, que serian las mis importantes para el INA y el 
DNE
 

6. Hay problemas de presentacion de la informaci6n. Se hace un 
listado de cuadros, y el informe es muy largo, poco leible. 

7. Se hace todo a mano, sin computadora. rataron de poner el 
estudio en la computadora pero las inconsistercias del 
instrumento prohibieron su adaptaci6n a camputadora. 

De acuerdo a la Directora de Planiticaci6n del MISS la encuesta 
"no ha sido utilizada en su plenitud; requiere una revisi6n total". 

La encuesta se dej6 de hacer en mayo de 1984. El personal del 
DNE dijo que no usaba los resultados de la encuesta. En el INA 
dijeron que la usaban, pero tienen su propio instrumento para 
determinar las futuras necesidades del INA. 

El EDU financi6 materiales, viaticos y otros costos de la 
Encuesta de Establecimientos. La encuesta ha sido un fracaso y no 
es confiable ni se utiliza. 

USUARIOS DEL SERVICIO DE CDLCCACION DEL DNE 

El equipo del DNE estima que en t6rminos generales las personas 
que llegan al DNE se dividen de la siguiente manera: a) personal 
no calificado, 45%. Este se caracteriza por ser mis pobre, tener 
sexto grado de educacicn camo m~ximo, tener mis probleas y mis 
familia; b) obreros, personal calificado, 15%; c) empleado,
oticinista, (casi siempre sin experiencia), 30%; d) personal de 
aixdnistraci6n, gerencia, 5% y e) personal profesional, tcnico, 
5%. Se desprende de esto gue la mayoria de los usuarios solicitan 
empleos en cargos de poca remuneraci6n. 



-17-


En noviembre de 1983, un res en que Ilegaron 337 personas al DNE 
para buscar empleo, un 3.5% era personal profesional y tcnico; un 
1.2% era personal administrativo y gerencial; un 32.6% era empleado 
u oficinista; un 25% eran operarios, obreros calificados y un 37.7% 
era personal no calif icado, o entrando en el mercado por primera vez. 

Estos nCmeros nos indican gue el DNE no lo utilizan personas
protesionales tecnicos y administrativos o de gercncia. El grupo 
mas grande que solicita trabajo es el no-calificado, seguido por el 
oficinista. Este dltimo tiene mis educaci6n, pero casi siempre poca
experiencia. 

El DNE funciona mejor para el obrero calificado, ya que es en 
este grupo donde el DNE recibe la mayor demanda de parte de las 
empresas. El cuadro siguiente muestra que aunque un 45% de la 
oferta es de personas no calificadas, s61o el 253% de los puestos
otrecidos son para ese sector. 

Qladro No. 3 

CUAIRO COMPARANDO OFERIA Y DEMANDA EN EL DNE 

UTILIZANDO COrZEPMIOS TECNICDS DEL PERSONAL DEL DNE 

%OFERTAS % DE4ANDA 
(personas buscando trabajo) (puestos de trabajo) 

Personal No Caliticado 45% 25% 

Bnpleado/Oticinista 30% 20% 

Obrero Caliticado 15% 40% 

Administrativo/Gerencial 5% 10% 

Profesional, Ticnico 5% 5% 
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Un estudio hecho por la unidad coordinadora del [DU en 1981
mostr6 que: a) el 68.8% de los puestos disponibles requerian
hombres, 27.3%mujeres y s6lo para el 3.9% el sexo era indiferente.
b) En el 62.4% la empresa solicitaba una escolaridad de primaria o 
menos; el 7.8% la secundaria ccmpleta y el 29.8% el bachillerato o
mls. c) El 32.6% de los puestos, de acuerdo a su calificaci6n, no
correspondian medianamente y s6lo el 37.6% de los puestos
correspondian al programa. d) El lugar de trabajo de los puestos 
era el 51% en San Jose centro, 18.1%en las areas perif~ricas de San 
Jos6 	y el 29.9% en otras ciudades.
 

El servicio de DNE, por lo tanto, sirve mejor a personas que yatienen experiencia o un oficio. El DNE no genera trabajo, solo es 
un vehiculo para unir a la oferta y la demanda. El problema para lapoblaci6n marginada es que existe poca demanda para puestos no 
calificados. Tambi~n se desprende de este analisis que hay una
sobre-oterta de oticinistas sin experiencia, lo cual implica una 
saturaci6n del mercado.
 

Se pudo hablar con ocho personas buscando empleo el dia 12 dejunio. Esta no es una muestra de los beneficiarios, pero de las 
entrevistas surgieron las siguientes impresiones:
 

a) las personas que usan el DNE son jovenes, 

b) muchos estan entrando al mercado del trabajo por primera vez.
 

c) 	Casi todos no dependen exclusivamente del DNE, sino que
buscan trabajo por otras fuentes. 

d) 
 Wchos oyen del DNE por medio de sus amigos.
 

ALGUNAS PERSONAS BUSCANDO EMPLED EL 12 DE JUNIO DE 1984 

CASO NO. 1
 

Hombre de 20 alos, vive en Desamparados, en casa de sus padres,
termin6 curso de contabilidad en el blegio Vocacional de
Desarriparados. Ha visitado ms de 20 empresas ya, referencias del
DNE, 	 peri6dico, amigos, anuncios. No consigue trabajo, segiin 41 
porque s6lo tiene 18 meses de experiercia (como auxiliar de
contabilidad), porque es muy joven (piden 25 aflos cano minimo) y por
talta de conocinientos de ccmputadoras. Cree 	 que el DNE tiene un
buen 	servicio: "No es culpa de ellos, es que no hay trabajo". 
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CASO ND. 2
 

Mujer, 22 aios, vive en Desamparados con una prima, primera
visita al DNE, no ha trabajado antes, se vino de San Carlos hace dos 
meses porque "terngo ganas de trabajar". Busca trabajo "en lo que
haya", le gustaria ganar "para seguir viviendo", unos 800.00 colones 
al mes como minimo. No ha buscado trabajo fuera del DNE. Oy6i del 
DNE de su prima. 

CASO NO. 3 

Hombre, 26 ahos, vive en Hatillo con su main. Es obrero 
miscelineo, ha trabajado 3 afos y 6 meses en dos f~ricas. Us6 el 
DNE el aib pasado pero consigui6 trabajo por su propia cuenta. 
Tiene 2 meses de buscar trabajo. Tiene sexto qrado. Dice que "aqui
(DNE) no me ayudan nada". Dice que lo mandan a empresas pero que
piden trabajar los domingos y de noche. A 41 no le conviene eso. 
Viene ahora al DNE casi todos los dias para ver si hay algo.
 

CASO NO. 4
 

Mujer de 24 aios, vive en Crridabat. Tiene bachillerato, tiene 
base de mecanografia pero sin titulo. Trabaj6 3 atlos en la bodega
de una compahia textil (pesaba el hilo, lo empaquetaba, etc.). Dej6
el trabajo porque se cas6 y se fu6 a Cartago. Solicit6 trabajo en 
el DUE de Cartago, sin resultado. Se traslad6 otra vez a San Jos6 
debido a su esposo. Esta era la primera visita al DNE en San Jos6. 
Busca trabajo en fabrica como miscelinea. La costura no le
interesa. Qaiere ganar 1,200 colones por semana minimo. 

CASO NO. 5
 

Hombre de 18 afbs, vive en Desamparados con su familia de 5 
personas. Oy6 del DNE de una "amiga de mami". Vino al DNE porque
"todas las puertas se me han cerrado. He ido, he tenido 
entrevistas, pero no me llaman". Tiene titulo de contabilidad, 
tiene seis meses de experiencia como prctica en el Colegio

'bcacional. Busca trabajo cano oficinista, contable. "Me siento 
deprirido, tengo mas de un mes de estar buscando y hay muy poco".
El DNE le ha ayudado a conseguir entrevistas. 

CASO NO. 6 

Mujer de 24 afbs, vive en Tres Rios, termira secundaria. Hoy el 
DNE la manda a Tib~s a entrevistarse. Ha venido al DNE por un mes. 
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Cree que el problema del DNE es que "aqui no ilegan 'plazas 
vacantes". Cree que las empresas no saben del servicio y que
consiguen sus propias gentes. Dej6 su puesto en noviemnbre de 1983 
porque "queria cambiar de trabajo, necesitaba un mejor salario". 

CASO NO. 7 

h ,abre, 20 ahos, del Canren de Cartago. Tiene bachiller y
titulo de mecanografla. Tiene casa propia donde vive con su mama y 
abuela. No ha trabajado antes. Tiene una prima en el MISS gue lo 
orient6. 

CASO NO. 8 

Hombre, 22 ahos, de San Antonio de Desanmparados. Vino al DNE 
hace 4 atvos. Lo mandaron a entrevista pero no sirvi6 en el 
:_abajo. Cbnsigui6 un puesto por su cuenta. Estuvo cuatro aros en 

un trabajo. Tiene bachillerato, t4cnico medio de una escuela 
vocacional (soldadura), un aib en el ITAN (Administraci6n de 
Nagocios), y es graduado de una escuela ccnercial como oficinista. 
Quiere seguir estudios de Administraci6n. Vino al DNE proque sus 
trabajos "son acorder con la ley y porque tienen mis contactos con 
empresas". Quiere trabajo que le permita seguir estudiando. 

OPINIONES DEL SE)CDR PRIVADO 

El DNE encuest6 a 271 empresas del pais para determinar su 
opini6n sobre el DNE. Los datos estadisticos que se presentan son 
todos de ese estudio. 1 Tambi~n el evaluador entrevist6 por 
telefono a 5 empresas. 2 

iMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, DNE, "Opini6n Sobre la 
Divisi6n Nacional de Bnpleo". Preparado por [anilo Salas Herrera, 
abril, 1984. San Jos6. 

2La muestra de empresas entrevistadas no es cientifica y s6lo 
sirve para dar unas opinioms exactas sobre el DNE. 



Cuadro No. 4 

WDSrA RICA: EMPRESAS ENfREVISTADAS SEGUN WDNOCIMIlE S DE LA 

DIRPE ON NACIONAL DE EWPLED, NOVIMBRE 1983 

-cifras aksolutas y relativas-


QONCEPIO N6ero de Eapresas 
Absoluto Ralativo 

IOTAL 271 100 

(bnocen y han utilizado el servicio 147 54.2
 

Conocen y no han utilizado el servicio 
 84 31.0
 

No conocen el servicio 
 37 13.7
 

Ignorado 
 3 1.1
 

FUENTE: Encuesta Peri6dica a los Establecimientos, novienbre de1983 Ministerio de rabajo y Seguridad Social 

De las 147 empresas que conocen y han utilizado el servicio, un83% no estaba satisfecho, el 50% dijo que era bueno pero deberia
mejorarse y un 33% manifest6 que los servicios eran malos.empresario, por telitono, dijo, 

Un 
"el servicio es excelente por dosrazones: actia como bolsa de trabajo y ayuda a solucionar elproblema del empleo". Este mismo empresario piensa usar mis elservicio, no tenia quejas y termin6 diciendo "Si tengo que poneresto por escrito lo har6 porque ha sido excelente". Otra empresariadijo "Ha dado bastante buen resultado porgue manda mucha gente y nosda la oportunidad de escoger y cumplen con los requisitos quenosotros pedimos". Esta empresaria tampoco tenia queja alguna. 

Las empresas no satisfechas con el servicio dieron las razones
sealadas en el siguiente cuadro. La raz6n mcs importante era quelos candidatos enviados no cumplian con los requisitos del trabajo. 
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Oiadro No. 5 

WDSTA RICA: RAZON DE INSATISFACCION WN EL SERVICIO DE 

COLOACIONES, NOVINBRE 1983 

-cifras absolutas y relativas-

RAZON NCinero de Casos 
Absoluto Relativo 

TOTAL 90 100.00 

Los canaidatos no cumplen ]ns requisitos 45 50.00 

El n~zmero de candidatos es insuficiente 8 8.90 

Los candidatos no son enviados a tiempo 16 17.80 

Otros 19 21.10 

Ignorado 2 2.20 

(a) Corresponden a razones expresadas y no a ndmero de empresas 

De las empresas que conocen el Servicio pero no lo han 
utilizado, la gran mayoria, el 76.2% no lo han utilizado porque no 
les interesa. En una entrevista por tel6fono la empresaria dijo que
el "Servicio es para obreros de f~brica, no para profesionales.
Nosotros recurriroos a otros lugares para conseguir a nuestros 
tecnicos". Es cierto que existen otras fuentes de generaci6n de 
solicitudes para puestos vacantes: el peri6dico, colegios t6cnicos,
universidades, anistadas, etc. Es cierto que la mayoria de las 
empresas recurren a otro-., medios para satistacer sus necesidades de 
mano de obra. 

A la hora de efectuar la entrevista el 53.7% de las empresas
manifestaron que hace 12 meses y m~s dejaron de utilizar el 
Servicio, indepenwientemente de si el resultado obtenido con el DNE 
haya sido malo o bueno. Este dato indica que se ha venido perdiendo 
contacto con la empresa.
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QCadro No. 6 

)S'A RICA: IMPRESAS QUE HAN UTILIZADO EL SERVICIO DE 

(OXCACIONES SEGUN TIMr0 MWSZJ DESDE CUE 

USARON POR ULT]MA VEZ EL SERVICIO, NOVIEMBRE 1983 

-cifras absolutas y relativas

iempo 	 Ninero de RTpresas 
Absolut Relativo
 

'I'AL 
 147 100.00
 

3 a 5 meses 
 46 31.30
 

6 a 11 meses 
 22 	 15.00
 

12 meses 	y mns 79 53.70 

FUENTE: 	Encuesta Peri6dica a los Establecimientos, noviembr.e de 1983 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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CAPACIMhCION: E1 Instituto bbcional de Aprendizaje (INA) 

OBJETIVO 

EL programa inicial del PDU sefiala que el INA trabajara encoordinaci6n con el IMAS y el Ministerio de 7tabajo y Seguridad
Social en incrementar la oferta de trabajo. E1 objetivo general era
de "colocar 8000 personas de escasos recursos de las zonas urbanas 
que estin desempleadas o subenpleadas". De estas 8000 personas
programadas a ser atendidas, se estima que 3000 pasarian por cursos
del INA. EL texto del proyecto dice: "El INA estari a cargo de la
realizaci6n de todos los programas de capacitaci6n, exceptuando el
de adiestramiento en servicio; diseara cursos en base a lascaracteristicas de las plazas vacantes y losde candidatos
presentados por el Ministerio de Trabajo". A fines de 1981 a este 
objetivo se le afiadi6: "Para satisfacer las necesidades decapacitaci~n de la poblacin no formal, el INA desarrollarg
programas no tradicionales en areas identificadas y recomendadas por
las Unidades de Detecci'n". 

Para alcanzar estos objetivos, el INA trabaja a travs de dos 
programas: a) sus programas de capacitaci6n y b) los Talleres
Pdblicos. EL anAlisis, por lo tanto, se divide en estos dos 
campos. Se excluye de este anlisis el programa del INA
Capacitacicn a Bnpresarios ya que ese programa forma parte del

de 

programa de desarrollo de la pequeffa industria. 

IDGROS: GENERAL 

Cbmo veremos nmis adelante "desde su inicio, se establecieron 
precarias relaciones de coozdinaci6n entre el INA y el MISS... el 
nexo necesario entre ambas instituciones no se llev6 a etapas
operativas evaluables detalle.en Por el contrario, el EDU reforz6 
los programas normales del .. Por enINMAL "* lo tanto, un periodo de
crisis ecornxica en el que el INA va recortado su presupuesto
normal, el PDU ayuda a mantener el ritmo de trabajo normal de laagencia. Estos cursos no tienen como objetivo los objetivos del
PDU: capacitar a desempleados y subempleados de escasos recursos de 
zonas urbanas como parte de un programa integral de desarrollo 
econanico de areas marginadas. 

*Unidad bordinadora, Informe Final. 
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_OGROS: ESTADISrICAS** 

Bajo el programa del PDU***, excluyendo cursos a pequefias 
empresas, el INA informa que di6 183 cursos en cuatro afbs. A esos 
cursos se inscribieron 2677 personas y se graduaron 1937 personas,
de las cuales 1085 eran hambres (56%) y 852 eran mujeres (44%). 
Aprob6 los cursos un 75% de los que se inscribieron. 

El 54% de los cursos se dieron en el i'ltimo afio del proyecto. 
Eh este aho, por primera vez, se incluyeron cursos en los campos de 
agrcpecuaria, ccmercializaci6n y hoteleria y turismo -- cursos que 
en tnrminos generales poco se asemejan a los objetivos del proyecto. 

El mayor rdmero de cursos se dieron en (bnfecci6n, 69, y Metal 
Mtec~nica, 38. El cuadro muestra claramente la diferencia en los 
cursos del INA para los dos sexos. Ninguna mujer tom6 los cursos de 
(bnstrucci6n, Eectricidad, Mecnica de Automotores o Transporte. 
El 90% de las mujeres se inscribieron en s6lo dos cursos: 
Cbnfecci&n y Alimento. las dos ramas mzns tradicionales de empleo
femenino. Cabe destacar que en una rama Metal Mecnica, donde 
culturalmente predomina el hombre se inscribieron 16 mujeres. De 
esas un 75% aprobaron el curso, el mismo porcentaje que entre los 
hombres. Estos datos muestran dramiticamente lo tradicional del INA 
en cuanto a la capacitaci6n de la mujer y la descriminaci6n sexual 
(abierta, cultural, o subconciente) del programa. 

**Los Ndhmeros utilizados en este informe fueron proporcionados por 
el INA. Fstos numeros no concuerdan con las cifras de logros 
presentados por la Unidad de (bordinaci6n y Administraci6n del PDU 
en mayo de 1984. las diferencias son significativas: una 
diferencia de 40 cursos y casi 800 egresados de los cursos. Ibs 
datos usados en este an~lisis son mayores. 

***El evaluador no pudo determinar cmo el INA decidia si un curso 
era del PDU o no. Probablemente fueron criterios a priori, 
subjetivos.
 



Qiadro th. 7 

I.N.A. PROGRAMA DE DESARROL
 

Nimero de cursos, participantes 
Ibr: Rama Profesiona, seg'n: 

Periodo: 1980-1982 

Rama Profesional 	 1980 1981 
Qursos Partici- Aproba- Oirsos Partici- Aproba

pantes 	 dos pantes dos
 
H M H M H M H M 

Tbtal 22 149 142 115 137 40 313 238 199 147 
Agrcpecuario - - - - - - - - - -
Alimentos 1 - 19 - 17 1 - 18 - 18 
Cbmercializaci6n - - - - - - - - -
(bnfecci'n 
Cbnstrucci6n Civil y Made- -

8 
-

9 120 
- -

6 117 
-

14 
6 

-
69 

220 
-

-
48 

129 
-

ras 
Dibujo, Decoraci& y Dise- - - - - - - - - - -
fio 
Electricidad y Electr'nica 4 60 - 31 - 1 11 - 6 -
fbteleria y "ibrismo - - - - -
Mecanica de Automotores - - - - -
Metal Mec'nica 9 80 3 78 3 10 147 - 2 -
Transportes - - - - - 8 86 - 73 -

Fuente: 	 Estadisticas Internas 
Direcci6n de Planificaci6n 
Secci'n Planes y Estadfsticas 
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Ouadro No. 8 

NULRO MOTAL DE CaRSOS, PARTICIPANTS Y APROSADOS 

FOR: RMA PROFESIONAL SDGUN Ago Y SEX( 

CJADRO DE DAIOS GLOBALES 1980-1983 

CJRSOS PARTICIPANTES APROBAXS 
Hbmbres Mujeres fbmbres tbjeres 

TOTAL 183 1411 1266 1055 852
 

Agrpecuario 15 174 49 136 54 

A1 imentos 2 0 37 0 35 

OCnercializaci6n 5 49 51 45 43 

Confeccin 69 54 1101 32 698 

Cbnfecci6n Civil 11 129 0 92 0 
y Maderas 

Dibujo y DeseFb 1 6 7 4 6 

Electricidad y ELec- 20 276 0 200 0 
trnica 

Hoteleria y 1 12 5 11 4 
TUrismo 

Mecanica Automot6res 9 117 0 106 0 

Metal Mecanica 38 461 16 344 12 

Transporte 12 133 0 115 0 
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(mo se desprende del siguiente cuadro, en 1983 s6lo una terceraparte de los cursos se dieron en La Uruca, mostrando un excelentedesplazamiento de los cursos a las comunidades. 

CUadro No. 9 

LUGAR DICrAD) LOS CURSOS DEL PDU EN 1983 

Centro Fijo (La Uruca) 31 33% 

Centro INA, (bl. 15 de Setiembre 23 23% 

Centro regional 
(Nranjo Nbrte) 

Meseta Norte 11 11% 

Qirsos en Cbmunidades 33 34% 

TOMEL DE CURSOS 98 100% 

Cuadro No. 10 

CURSOS POR DEPARTAMENI DEL INA, 1983 

Dpto. Akciones M6viles Agrcpecuarias 12 

Depto. Acciones M6viles Industriales, Cbmercio y Servicio 40 

Centro Nacional F.J. Orlich 25 

Centro Construcci6n Civil y Maderas 6 

Centro Regional Fhetar N)rte 15 

TOTAL 
98
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MCANISMOS DE ThABAJO 

Eh el proyecto del PDU la capacitaci del INA formaba parte deun proceso para detectar, capacitar y colocar a personas de bajosrecursos de zonis urbanas. Ia detecci6n la haria el IMAS o lasUnidades de Detecci6n. Ebtas pasaban el candidato aldirectamente (6 a trav~s del MSS) para 
INA 

su capacitacic'n y despu6sesta persona la ayudaria el MISS en olocarse. Dicha coordinaci6nestrecha entre las instituciones nunca se di6. Existian, entreotros, los siguientes mecanismos que resultaron ser problemiticos: 

a) Selecci'n. EL IMAS o la Unidad de Detecinpreselecconaban un candidato en una Misi6n de Barrio o en unasectorial. Esta persona enviabase al INA quien a su vez haciaotro estudio de selecci6n. A vecer la persona era capacitadapara un curso que no era de interns para la persona.
 

b) Criterios de Selecci6n. El tenia
IMAS interns en colocar apersonas en el INA (especialmente jovenes de SU15 a 20 afbs).criterio de selecci6n era principalmente la necesidad. EL INAsin embargo tenia otros criterios, entre ellos, escolaridadminima de sexto grado, aptitud previa de cierto nivel,posibilidad de asistir al horario pre-establecido del curso.Michas personas no calificaban, no l~enaban los reqqisitos del 

c) MNIltiples htrevistas. EL solo hecho de ser entrevistado enla sectorial, luego posiblemente en MISSel y luego en la Urucaterminaba por eliminar a todos menos a los ms determinados. 

d) Listas de Cirsosy -rsonas. El INA enviaba la lista de loscursos que el IMAS o la Unidad de Deteccicn tenlan que llenar.Michas veces habia poco tiempo, otras veces era un requisitonumerico llenado por el XMAS. 

No hay duda que en su gran mayoria los mecanismos de detecci&n yde colocaci6n que iban a ir juntos con la capacitaci6n nunca seperfeccionaron. Que hubo algunos casos que siguieron el esquemaproyecto tampoco hay duda. delOle algunas personas de bajos recursosse encuentran normalmente en los cursos del INA tambien es cierto.Pero el PIU no cambi6 los mecanismos de trabajo en el INA paratrabajar mas decididamente con personas pobres.
 

Los Usuarios de los rsos del PDU 

la gran mayoria de los participantes en los cursos del INA delP U no fueron enviados al INA por las Unidades de Ltecci6n, el IMASo el MISS, sino jue llegaron al INA producto de la promocicn normalde la institucion. os datos que tenemos para llegar a esa 
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conclusi6n Ilegan hasta mediados de 1982. Ya en 1983 dicho sistema 
de deteccin dej6 de funcionar totalmente. 

De julio a diciembre de 1981 las unidades de deteccijn
refirieron a 238 personas del INA. De estas el 66% eran hcmbres y
el 34% mujeres. De estos no se sabe cuantos ingresaron a los 
cursos, pero s6lo 28 egresaron--6 sea un 12% de los referidos. A su 
vez estas 28 personas son un 17% de todos los egresados del INA en 
cursos del PDU en esas fechas. 

Eh los primeros meses de 1982 las unidades de detecci' 
refirieron al INA 207 personas. De estas un 48% eran hombres y un
52% mujeres. De estas 207 personas referidas 36 fueron
matriculadas, o sea un 17% de las referidas.. No tenemos el dato de 
cuantos aprobaron los cursos. 

De estos numeros se desprende: "Es muy bajo y en muchas 
ocasiones nulo el porcentaje de egresados con respecto al total de 
candidatos referidos a los distintos tipos de curso".* U otra vez: 
"las Unidades de Detecci6n... ban remitido una importante cantidad
de personas al INA .. Es muy bajo el nivel de aceptacin en los 
cursos de las personas que son referidas por las Lhidades de
Detecci&n, lo cual, se explica en mayor grado por la no asistencia 
al INA para seguir los tramites fijados que por el hecho de perder
la prueba de aptitud.** 

Fbera por no seguir los tramites o por no cumplir con los
requisitos del la de personas noINA, mayoria las referidas se 
matriculaban a los cursos. For lo tanto, la mayoria de los
matriculados llegaban al INA por su propia cuenta y podian o no ser 
del grupo meta del PDU. 

Para el afo 1981 tenemos informaci& sobre la residencia de la
mayoria de los egresados de los cursos del IDU del INA. De 226
egresados en 1981, 193 (un 94%) eran del area metropolitana. [has
23 personas residian fuera del area metropolitana y 10 no sabemos 
d6nde vivian. Los egresados del area metropolitana se dividian: 

Sector Norte 24%
 
(Tibis, Goicoediea, Mbravia, Cbronado, Sabanilla)
 

Sector Sir 35%
 
(Barrios Sur, Hatillo, S.Sebastian, Alajuelita)
 

*Infome de Unidad Cbordinadora del Proyecto de Desarrollo Urbano, 
Subcomponente Capacitacici, Inforine Semestral, julio-diciembre 1981. 

*Subcomponente Cpacitac i6n, Informe Cuatrimes tral, enero-abri 1 
1982. 
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Sector Este 22% 
(I-sanparados, Qirridabat, Mt'ntes de Oca, Zapote) 

Sector Oeste 19% 

orAL 100% 

Los datos disponibles para 1982 muestran tambi~n que el Sector 
Sur es el que ma's particip6 en los cursos del INA del PDU y el 
Sector Oeste fue el que menos particip6. 

Thmando en cuenta que los cursos del PDU se difieren poco de los 
cursos normales del INA, y tratando de dar alguna idea del alumnado 
del INA, presentamos unos datos generales del INA tcnados de un 
estudio hecho en 1979*, para tratar de formar un perfil del 
estudiante. 

a) Escolaridad. EL 79% de los egresados tenian segundo aso de 

secundaria o nms previo ingreso al INA. 

b) Fmad. El 79% de los egresados tenia entre 21 aibs y 26 asps. 

c) Estado Civil. El 56%de los egresados estaba casado. 

d) Tamafb de Rnpresa en que Trabajan los B!resados. EL 21% 
trabaja en empresas con 10 empleados o menos. 21% trabaja en 

empresas de 10 a 50 trabajadores y el 58%trabaja en empresas de 
ms de 50 trabajadores. 

e) Nivel Asignado al Bgresado del INA El 61% de los egresados 
fueron asignados a un nivel de cperario, un 31% a un nivel de 

Tcnico Medio y un 8% a un nivel de aprendizaje o trabajo no 
calificado. 

Estos datos nos muestran que el egresado tipico del INA tiene 

entre 21-26 aibs, una educaci6n superior al segundo aio de 

secundaria, esta casado, y va a trabajar como operario en una 
empresa de tamafo mediano o grande con m~s de 50 empleados. 

SEL CCON DE CJRSOS 

El INA no utiliza la Ehcuesta de Establecimiencos del MSS para 
detenminar los cursos que ofrece. El INA hace su prcpio sondeo de 
necesidades en empresas y en sus oficinas regionales. El 
conocimiento de cada director de una zona ayuda en el proceso de 
determiracin de cursos. Otras variables que utiliza el INA

*Los datos a continuaci6n vienen de INA, Informe Final Sobre 

Investigacic'n de los Bgresados de Aprendizaje, noviembre 1980. 
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a) Si los cursos se han dado en la zona con frecuencia 
anteriormente (el Registro Estadstio Cantonal); 

b) las encuestas de hogares del MSI 

c) las especialidades t~cnicas de su profesorado docente; 

e) la demanda fonzalizada por parte de un grupo comunal, una 
empresa, u otra agencia de gobierno (por ejemplo DWAS); 

f) la incidencia politica en el tr-imite o pedido para un curso. 

El INA es una instituci'n muy grande con una programacin tanto 
anual camo trimestral. Ios cursos pues. se proponen con gran
anticipaci&n. Ebiste alguna flexibilidad, ya que algunos cursos se 
posponen y otros se cancelan pero la programaci6n fija las pautas a 
seguir. Este mismo sistema burocritico, importante en una agencia
grande del estado, fue un factor limitante en el PDU, ya que al 
detectar necesidades para nuevos cursos, el INA no podia reaccionar 
r~pidamente a esta solicitud. El coordinador del proyecto sefala en 
su informe, "no se aprecia una coincidencia adecuada entre la 
captaci6n de aspirantes y la programaci6n de los cursos (o
viceversa) para el PDU. * 

Thmbi n es cierto que los posibles participantes tenian que
accmodarse, pues, a la programaci6n existente. Olando operaban las 
Unidades de Deteccimn, el tiepo normal entre ser referido y ser 
aceptado en un curso (para los pocos que lograron ingresar al INA) 
era de dos meses. 

Ia programaci6n de cursos del INA en ning~r mcmento ha 
pretendido hacer hincapi6 en cursos no tradicionales enfocados a la 
mujer. La unidad coordinadora del PDU habia recomendado, "analizar 
la posibilidad de incluir en la programaci6n otro tipo de cursos 
dirigidos a mujeres, ya que como en la actualidad s6lo se les ofrece 
sobre un sector de actividad, sus oportunidades de participaci6n se 
reducen. * 

*SUbcomponente Capacitaci6n: Informe Semestral julio-diciembre, 
1982. 

*SUbcomponente Capacitaci6n, Informe OWatrimestral, enero-abril 
1982. 
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SB)UDMID 

EL INA no hace ning6n tipo de seguimiento de susexisten estudios egresados. Nopara determinaci6n al imPactodel de la capacitaci6nINA a mediano y
mostr6 que el 

lazo plazo. th estudio interno de seis meses70% de los egresados ingresaban al mercado de trabajoy el 10% a sus propias actividades econ'micas.
 
El INA no ofrece ningdn tipo de 
programa de apoyo al egresado,fuera de su servicio de colocacin. Uasdirectamente al INA si tienen necesidades de 

empresas pueden llamar 
trabajadores. 

Bn 1984 se contemplan programas de seguimiento y de apoyo,camo el proyecto INA-BID que talesle suministraradel INA o del Taller crzdito a un graduidoW.blico que quiera montar su empresa. Eproyecto se harg con el Banco Pcbular. 

SUBSIDIO DE IDS CURSOS
 

Tbdos los cursos del 
pangan INA son gratis. Los participantesninguna matricula. Aends, el da 

no 
La ayuda d'el IA becas para sus cursos.IN? puede ser para hospedaje, alimentaci&, transportey otros gastos. El INA en 1983 beox el siguiente porcentaje de sus a lumnos:
 

Centro Puntarenas 
 93% becados
 

0entro Liberia 
 74%becados
 

Oentro Cbnstrucci~n 
Civil 54% becados
 

Centro Ielich 
 45% becados
 

Centro Naranjo 
 5% becados
 
Eh Naranjo los cursos han nms
subsidio. sido cortos y requieren menos
1h otros centros la capacitacicn es especializada
Mecdnica Agroola (comoen Liberia)

pals a 
que implica enviar personas de todo elLiberia, incrementando el subsidio.subsidio El monto global delen 1984 fue de aproximadamente 5 millones de colones.
 

El IMAS tambi~n 
 ayuda a subsidiarpoblaci6n meta del los cursos del INA para laIMAS. Para personas quesubsidio se limita son menores de edad estea pasajes y alimento.tcmando cursos A los jefes de familiade larga duraci6n, se les da unadel curso beca global. Dantrodel INA se hace una evaluaci6n eri6dica pordel el personaltrabajo social. Estos orientadoresincidencia de desercin, aunque asi 
tratan de reducir la s 6 lo el 75% de los matriculadostennina los cursos. 
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Para jefes de familia el subsidio es mas amplio, incluyendo el 
costo de mantenerlo a el y su familia: el costo de la luz,
alquiler, alimentos, pasajes, etc. Ios subsidios del IMAS ascienden 
a aproximadamente 4 millones de colones, provenientes de 
Asignaciones Familiares. 

No es posible saber cudntas personas iban a, 6 trataban de ir a 
los cursos del INA s6lo por el subsidio familiar. las personas
trabajando en el proyecto creen que ciertamente se daban esos 
casos. El IMAS mantiene su programa de subsidios con el INA a 
trav s de un convenio institucional. 

CERTIFICACION OCUPACIONAL 

El proyecto de CLrtificacicn Ocupacional del INA no cay6 dentro 
del PDU, pero viene siendo un tipo de programa de adiestramiento en 
servicio. Mly esquematicamente, el programa entre en una empresa,
aplica una prueba a cada trabajador. Se analizan los resultados. 
Si fall6 en algurn campo se establece un plan de sesiones con el 
trabajador, en la empresa o en otro lugar. ha vez que supere la 
falla se le da un certificado. Esto ayuda al trabajador, lo 
capacita y le da las herramientas para poder avanzar. 

Tdo el proceso depende del anilisis de puesto que determina el 
diagn5stico. El INA tiene esa facultad a ciertos campos como son la 
Cbnstrucci&, Instalador Elektrico, etc. Otros campos estan en 
proceso de formulaci6n y pruebas. 
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TALLERES PUBLICDS 0 TALLERES DE CAPACITACION - PRODWC]DN 

El programa de Talleres Pdblicos del INA no estaba contemplado 
en el proyecto original del 1)U. Se modifica el pr4stamo en 1981 
para que este ccmponente entre dentro del prstamo. 

El Taller Pdblico es un lugar, ubicado dentro de una ccmunidad,
abierto a toda persona de mas de 12 a~os que re6na ciertos 
requisitos minimos, con los objetivos de capacitaci6n, producci6n y
venta. Ingresar al Taller no requiere titulos, ni educaci i previa
(aunque en ebanisteria, por los conceptos mismos, casies 
imprescindible una educacin minima del tercer grado de primaria).
El 7ller P5blico tiene ccmo objetivo capaci tar a personas
desempleadas, jubiladas, amas de casa y minusvglidos con la 
intenci6n de incrementar los ingresos de sus hogares. El requisito
de ingreso familiar no es rigido: en un taller un ingreso de 
C10,000.00 mensual era suficiente para no permitirle acceso al 
taller, mientras que en el otro el requisito del ingreso era ma's 
flexible, tcmando en cuenta el nu'mero de personas dependientes sobre 
ese ingreso familiar.
 

los Talleres tienen ccmo objetivo la atencidn precisamente de la
 
poblaci6n meta del proyecto inicial del FDU.
 

Estudio de Evaluacirn
 

Se visitaron a los tres Talleres Pdblicos financiados por AID,
ubicados en Villa Esperanza, Le6n XIII y Zetillal. Eh Villa 
Esperanza, el Taller esta en construccici, o sea no han comenzado 
aun sus labores. Eh los otros alleres se habl6 con un director (el
otro director tuvo una emergencia familiar), una secretaria, 3
profesores y 10 usuarios de los Tlleres. Tambi6n se utiliza en 
esta evaluaci~n (a) un estudio de evaluaci&n de los Talleres hecho 
por el INA en mayo, 1984, (b) un estudio de un t6 cnico de la OIT 
sobre los alleres Idblicos y (c) informacin escrita y recopilada
de datos de los mismos talleres. 

Definicin de Especialidades 

El Taller P6blico en Len XIII ofrece las especialidades de 
costura industrial y corte y confecci6n y sastreria. El 7ller en 
Zetillal ofrece lo mismo ademis de ebanisteria. Para determinar que 
ramas de actividad se ofrecerian al pdblico no se hizo ningdn tipo
de estudio. "La seleccici de las especialidades se ha hecho, hasta 

http:C10,000.00
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ahora, en forma empirica y no cientifica, a partir de observaciores 
y del sentido comm del equipo te:nico del INA". 1 Los Talleres 
Pdblicos no tienen ccmo objetivo la formaci6n de personas para el 
trabajo en empresas formales, por lo tanto los resultados de las 
"Ehcuestas de Establecimientos" no se utilizan en estos Tlleres. 

Proceso de rabajo 

ios posibles usuarios llegan al Tller principalmente porque han 
oido de 41 por parte de vecinos o amigos. [ha persona entrevistada 
vi6 el letrero del Tller y entr6 para investigar. EL TIler hace 
poca prczmoci6n directa, aunque el INA ha hecho algo de prcmoci6n.
Al no existir problemas por falta de usuarios, la promoci&n directa 
del servicio no es imprescindible. 

EL usuario se presenta a la oficina. Uha secretaria le llena un 
formulario, la Solicitud de Ingreso, que es de dos paginas. Aqui no 
s6lo se indica qu6 especialidad es de interns, sino que tambien se 
detallan los ingresos familiares, el ri'mero de dependientes y el 
n~mero de personas que viven en la casa. Aunque existe el intere's 
de que los usuarios sean de la clase mis pobre, los criterios de 
selecci~n no han sido rigidos (lievando al tecnico de la OIT a 
comentar '"ha sido muy abierto el acceso de la poblaci6h a los 
Taleres"). El nu'Mero de personas no seleccionadas ha sido muy 
pocor sin embargo, camo analizaremos mas adelante la mayoria de la 
clientela aparenta ser pobre. 

Los Talleres no dan cursos formales. los profesores no dan 
charlas. Los Talleres son para la autoformaci6n de la persona. los 
Talleres tienen los equipos (las m~quinas) y un profesor disponible 
para tabajar con el interesado. EL usuario llega a la hora que
puede, con sus propios materiales (por ejemplo, tela, aguja,
tijeras, hilo) para hacer un producto especifico. La profesora le 
ayuda al usuario. Es educacimn practica, aprendiendo haciendo. 

los usuarios no pagan ninguna cuota formalj la educaci6n es 
gratis. Sin embargo, los usuarios ayudan a financiar pequefbs 
arreglos en los 91lleres. Por ejemplo, en un Taller se quem6 la 
plandca. los usuarios se turnaron en traer su propia plancha, luego 
recogieron el dinero para canprar una plancha para el Tller. Eh un 
Tller existe una cuota por cada miembro del Tller, para pagar
materiales de uso comn, como por ejemplo el hilo especial de unas 
miquinas. 

La capacitaci' en los Talleres es mas lenta y menos 
estructurada que en un curso formal. Esto se debe a que los 

IEstudio de la OIT. 
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usuarios vienen cuando puedan o quieran y que el ritmo de progreso 
en la capacitaci& lo deternina la mtivaci n y aptitudes del
usuario. Ekisten muchos estudios y teorlas que apoyan la tesis de 
que aunque este tipo de capacitacicn es mas lenta, para muchas 
personas es mis duradera y mis integral. 

Este tipo de educaci~n valora la iniciativa de la persona,
implica que la persona tiene que tcaar riesgos (o sea lanzarse a 
algo nuevo) y no descrimina en contra de esas personas que aprenden
lentamente, o no tienen la formaci6n previa para tcmar cursos mis
formales. Eh un ambiente donde muchas de las agencias toman una
posici6n paternalista o burocratica al trabajar con el pobre, este 
proceso de capacitacicn se vislumbra ccmo una excepci6n. 

Este mismo sistema conlleva ciertos elementos problemticos:
(a) uno de los profesores creia que se requerian 2 profesores por
tanda, en vez de uno. El modelo de capacitaci6o implica mudia 
independencia, supervisi6n pero no control de la profesora. Ibr lo 
tanto se aprende ccmetiendo errores. Is Mlleres tienen limitado 
el grupo a unos 14-15 personas por profesor, un nxmero adecuado,
dentro de la filosofia del programa; (b) este tipo de educaci6n 
requiere profesores diferentes, que le den independencia al alumno, 
que dejen a los usuarios ccmeter errores, que puedan interactuar con 
cada persona a su nivel, que no traten de hacerle el trabajo al
usuario, etc. Ebto es dificil para el profesor, es un esquema de 
capacitaci'n con el cual muchos nunca podran ajustarse; (c) al estar 
abiertos a casi todo el mundo, el sistema implica que algunas de las 
personas que entran en el taller nunca se capacitaran por falta de
capacidad prcpia. Algunas personas le tcmargn mucho mas tiempo al 
profesor, otros nunca se adiestraran bien en ciertas funciones. E3 
problema aqui es el cupo limitado de los Talleres y la importancia
de que ciertos personas no monopolizen los grupos. N existen 
pautas para controlar estol (d) el sistema tambi~n implica que
muchas personas que se inscriben no seran activas en el taller. 
Algunas personas se inscriben, creyendo que es un modelo mas
tradicional y que recibircn algo de subsidio, o ayuda (ver seccici 
sobre subsidios). Al ser esto restrirgido, muchas personas no 
tendrin el Animo ni el incentivo para segui" viniendo al taller. 
Pbr lo tanto habra un gran rnmero de 'usuarios anteriores". 

Es iuportante destacar, pues que el Thller P6blico no es una 
soluci6n para todas las personas de ingresos pobres. Pero el Taller 
Pdblico le da la oportunidad, le da acceso a la capacitaci6, y 
producci6n, a aquellas personas que acepten el reto, que tengan
suficiente motivaci&i e iniciativa para trabajar para lograr un 
futuro mejor. 
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los Beneficiarios 

EL Taller de Zetillal tiene 1,957 personas inscritas. I estas 
1,190 se inscribieron para el taller de costura, confecci6n y 
sastreria y 767 se inscribieron para el taller de ebanisteria. Del 
total, 1,052 eran hombre y 905 mujeres. la mayoria de las mujeres 
(862) estaban en el taller de costura s61o 43 estaban aprovechando 
el taller de ebanisteria. thos 328 hombres estaban inscritos en el 
taller de costura -- casi todos en sastreria. 

Ph Zetillal el 50% de los usuarios vienen del vecindario un 40% 
vienen de comunidades vecinas y un 10% vienen de otros cantones de 
San Jose, algunos hasta 2o y 25 kil~metros de distancia. 

Los usuarios del Taller de Ebanisteria se caracterizan por su 
juventud. La gran mayoria de los usuarios tiene 20 aros o menos. 
Son muchachos que estudian de noche, tienen otros trabajos, o estan 
ociosos. Eh este Taller antes venian usuarios principalmente de 
noche, ahora vienen pocos en la noche y vienen de dia. Esto se debe 
principalrente a que los que usan el taller ahora son personas 
desocupadas. El Taller de costura se caracteriza por usuarios que 
son principalmente amas de casa, ya con M's edad. Estas est~n 
limitadas en su participaci~n por los quehaceres dcsn&sticos y sus 
nifibs. El Taller Riblica tiene programado el establecimieno de una 
guarderia infantil para resolver este problema. 

ie6n XIII 

El Taller Piblico Lean XIII s6lo tiene un taller abierto, el de 
corte y confecci6n y sastreria. Ebte taller tiene s6lo unos meses 
de estar abierto. Tiene un total de 394 personas inscritas en corte 
y confecci6n (386 mujeres y 7 hombres) y 86 personas en sastreria 
(59 hombres y 27 mujeres). Eb la rama de corte y confeccion las 394 
personas han hecho 3768 visitas al taller, un pramedio de 9.5 
visitas por persona en un periodo de 3 meses. El promedio de 
visitas por personas en sastreria es 3.1 en un periodo de 2 meses. 

Los datos del Taller nuestran que en corte y confecci6n y 
sastreria nus del 50%de los usuarios tienen 28 a~os o menos, con 
alrededor de un 25% teniendo 18 afis o menos. Los usuarios, pues 
son predcminantemente personas j6 venes. S61o un poco Hes de 10% de 
los usuarios tiene 39 aibs o mas. 
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Cundro No. 11 

Waad del Usuario 

IA36n XIII 

18 afos 19 ailos 
o menos 28 29 - 38 39 + WTAL 

Cbstura 24% 35% 30% 11% 100% 
Sastreria 28% 26% 33% 13% 100% 

Eh el taller e'n XIII la mayoria de las personas vienen de ese 
imismo barrio y de Garabito, donde viven personas aun mas pobres.

la gan mayor~a de los usuarios tiene entre 4 y 6 dependientes 
en su rn'cleo familiar. S61o el 22% tiene ads de 6 dependientes y 
s61o el 18% tiene menos de cuatro. 

Qiadro No. 12 

Miembros en el Ndcleo Familiar 

LASn XIII 

1 - 3 Personas 4 - 6 Personas 7 - 9 Personas '10 + Personas 

Usuarios 18% 60% 17% 5% 

Desafortunadamente no tenenos el dato del nimero de dependientes 
cruzado con el ingreso familiar. Pero el siguiente cuadro nos 
indica dramiticamente que los usuarios de los 7hlleres son personas 
de ingresos bajos. Casi 3 de cada 4 usuarios ganan menos de 7,000 
colones por mes. Un grupo muy peque8o gana nes de 11,000 colones. 
Este cuadro muestra claramente que el ThIler Piblico esti sirviendo 
a la poblaci6n meta del prestamo de A. I.D. -- la persona pobre. 
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Qiadro No. 13 

Ingreso Mensual Familiar 

- C4,000 

Qbsturera 
(308 Usuarios) 

Sastreria 

(85 Usuarios) 

Tbtal 

36% 

33% 

36% 

Si tomamos de los datos una 

C4,000-C7,000 

38% 

35% 

37% 

C7,0001-CII,000 

18% 

14% 

Cll,0001 + 

8% 

18% 

17% 10% 

familia promedio de 5 personas y un 
sueldo prcmedio de unos 6,000 colones de ingreso mensual, nos da una 
situaci& promedio de la familia usuaria del Taller PRblico en lec
XIII. Esto implicaria un ingreso por persona de 1,200 colones por 
rues. 

Estudio: Talleres Urbanos 

El Departamento de Evaluaci'n de la Direcci~n de Planificacicn y
EValuaci6n del INA hizo una evaluacj6n de los Talleres P6blicos. 
Dicha evaluacin ha sido fuertemente criticada en el IN, al haber 
tcnado una muestra muy pequefa y al orientarse a desacreditar los 
Talleres. Aunque la informacicn puede no ser cientificamente 
oonfiable, nos da unas indicaciones, especialmente sobre un perfil
del usuario. 

Se estudiaron 72 usuarios, 46 actuales y 26 anteriores. Solo 
sefialamos 3 resultado de interns. 

Primero, el salario mensual del usuario en enero de 1984 
demuestra que el Tller Pdblico Ilega a personas sin ingresos
salariales fijos. la mayoria no recibe salarios (en gran medida 
estas son amas de casa). el 70% de los usuarios reciben un salario 
mensual menor a 4,000 colones y solo el 15% recibe un salario mayor 
a 8,000 colones. 
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OMadro No. 14 

Salario Mensual del Usuario 

en Ehero de 1984 

Detalle: 

Sin Ingreso por Salario 54%
 
Menos de C4,000 16%
 
De C4,000 - C8,000 11%
 
C81001 + 

15%
 
bb sabe, no responde 4% 

7btal 100% 

Otro resultado de la evaluaci' del INA es que el 75% de los 
usuarios no estgn bien ocupados. Casi un 25% de los usuarios est~n 
o sub-ocupados o desocupados. la mayoria de los usuarios son areas 
de casa con oficio dome'stico -- mujeres que quieren capacitarse para
poder aportar al ingreso familiar. 

(Caadro No. 15 

Situaci'n Ocupacional al Ingresar al Taller 

Usuarios Pnteriores y Actuales* 

Usuarios Usuarios 
Situaci'n Ocupacional Anteriores Actuales Tbtal 

Ocupado 33% 22% 25% 
Sib-OXupado 28% 20% 
Desocupado 
 4% 3%
 
Oficio Ibmestico 43% 39% 40% 
Otros (estudiantes, pensionados

invilidos, viejos) 24% 7% 12% 

Basado en una muestra de 21 usuarios anteriores y 46 usuarios actuales. 
La muestra no es confiable. 
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Analizando las ocupaciones de los usuarios anteriores y actuales 
de personas ocupadas o sub-ocupadas vemos que las ocupaciones son 
variadas. De esta muestra reducida un 20% eran sastres o 
costureras, un 20% ebanistas y un 10% oficios dcai6sticos. Los dems 
se reparten entre chofer, constructor, guarda, oficinista, conserje,

carnicero, pastor y electricista.
 

Estudio de cGso: Usuarios 

NO. 1: 

.Mujer joven de 20 aios con un hijo, sin marido, vive en 
Zetillal. Se mantiene con unos trabajos de mecanografia y vendiendo
 
unas artesanias en tejido. Hace 4 meses ingreso al taller de 
ebanisteria. No sabia nada de ebanisteria pero le gusta aprender 
cosas nuevas. Va a la Universidad de Cbsta Rica , con una muy buena
 
beca, donde estudia Agronomia. No ve posibilidades profesionales en
 
el campo de la Agronom'a. Cree que la ebanisteria tiene mis

salida. Enpez6 haciendo cosas para la casa: tablas para picar,
muebles. Quiere seguir aprendiendo para hacer artesanlas en
madera. le interesa montar una empresa propia y espera recibir 
ayuda de la Cimara Ncional de Pequeias Industrias. Sus comentarios 
sobre el 7ller: 

"B3 bueno hacer sus propias cosast aprendo cosas que puedo 
usar...este sistema permite avanzar m4s r~pido, ya que viene la 
teoria y la practica junta... no hay que pagar por las clases...
desarrollo mi creatividad... obtenemos con los ccmpaeferos los 
recursos (materia prima) a costo mnimo... ° Esto 61timo se refiere 
a que compran los materiales entre un grupo de usuarios y les sale 
mas barato. 

No. 2: 

Ibmbre joven, 26 afis, con 7 personas en la casa, vive en la
canunidad. S1 mujer es costurera. El trabaja en la Central 
Telef&nica. N sabia nada de ebanisteria. Tiene ya mas de 1 aio en
el Taller. CQsi todo lo que hace en el Taller es para su casa, o 
para la casa de familiares. 
Hace muebles, puertas, etc. Viene casi
todo el dLa los sdbados y por las noches de 6 a 8. Eventualmente 
podria vender lo que produce pero hay necesidades en casa y no tiene
dinero para las materias primas. Cree que serla bonito formar una
cooperativa, o tener un fondo para comprar materiales -- o sea un
crdito para capital de trabajo. Ihtr6 al Taller porque vi6 el 
letrero afuerar entr6 ver era. b supara que piensa dejar
trabajo. Para 41 el Taller ayuda su situaci6n familiar pero no es 
un oficio para generar ingresos. Cree que en el Taller hay muchas 
personas inscritas paro pocas lo usan. "Siempre vienen los 
mismDs..."
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No. 3: 

MUchadho jown, 20 afbs, vecino de la comunidad, 4 personas 
dependen de 41, incluyendo su padre que pezdi6 su trabajo. El ha 
reemplazado a su padre. Trabaja en una agencia pero tiene un 
ingreso salarial 'nuy bajo". Ingres6 al Taller hace 15 d~as con el 
interns de hacer cosas para la casa. "Si me lo ccupran, lo vendo. 
Sino, pues lo usamos en casa". b tenia experiencla en 
ebanisteria. labia hedho algo de carpinteria en la casa, pero nunca 
nada de muebles. Lleg6 hasta el tercer aiio de colegio. Tambien 
tomo su curso de 2 afios de electr~nica. Este afro esta terminando el 
bachillerato por madurez. Viene al taller lunes y martes despues 
del trabajo, y todo el dia s5bado. Oliere ir a la universidad. 

No. 4: 

(Este es un caso ccopuesto de dos se~oras en el Taller de 
Cbstura.) 

Ara de casa con varios niibs en casa. Ha terminado primaria. 
Viene al Tiller cuando puede, pero no tiene mucho tiempo. Clando 
entr6 al Taller sabla muy poco de costura. Pero enpez6 haciendo 
ropa para la casa. Se arriesg6 desde un camienzo para hacer ropa. 
Si salia bien podia venderla. Ahora, despues de 1 ao, tiene 
clientes que le dan tela para que ella haga los vestidos. FstS por 
conprar una maquina de coser para su casa. Pero, utilizaria el 
Taller siempre, por las miquinas especializadas que tiene. Para 
ella, el ingreso del Taller es complementario, o sea es algo
adicional al ingreso del marido. No podria mantenerse con solo la 
costura. No podrian pagar mudco por la capacitaci&t del Taller, 
pero si podr'an pagar algo m5dico. Cree que el Taller es muy bueno 
porque es flexible, no tiene horas fijas, se puede hacer ropa para 
la casa que sale mucho mis barata, se puede ganar un poco de dinero 
para ayudar en la casa, cree que es una mejor manera de ensenar y 
cree que el lugar es "como entrar uno en su casa". 

Subsidios 

la participaci&n del usuario en el Taller es gratis. El usuario 
tiene que traer la materia prima y los materiales para hacer su 
trabajo. Pero 61 no paga nada por el uso de las maquinas o por la 
enseffanza del profesor. Th los dos Talleres los usuarios ban 
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ayudado a hacer pequefias reparaciones a maquinaria y pequefos gastosdel Taller. Eh le XIII los usuarios han establecido una juntadirectiva que abora vela por el Taller, con los siguientescoqwomisos- linpieza Taller,del rifas para recaudar fondos, unacuota por usuario para pagar los materiales ccmunes. La cuota es mas alta para persona con subsidios del IMAS o del Ministerio de7tabajo y Seguridad Social. En XIII INA losLe6n al y usuarios
estin formulando estrategias para la mayor participacin del usuario en todos los a.pectos del Taller. Ekiste conciencia entre los
profesores del INA entrevistados que los usuarios deben pagar algo
(aunque m6dico) por el uso del servicio. 

Algunos usuarios reciben subsidios por parte del IAS elo
M'SS. El IMAS puede prestar una colaboraci6n de hasta 3 meses para
que un usuario pueda asistir al Taller. EL IMAS hastada 1,000
colones por rues, dependiendo de la situaci6n ecorxmica de la 
persona. A veces da una ayuda por solo 1 rnes en otras ocasiones por3 meses. El usuario viene al Taller. EL Taller refiere al usuario
al IMAS. El DIAS, que tiene oficina sectorial en el vecindario,
analiza las solicitudes. EL IMAS esta subsidiando a 15 personas en 
este momento. 

Ademas existe el sub ;idio del MISS, de la Direcci&i Ncional deSeguro Social. Este es un subsidio por desocupaci6n, donde el MMS
le ayuda mientras se capacita en el INA. Estos subsidios son mayores. Pieden ser de 2,500 colones por mes por tres meses y puede
ser postergado a seis meses. Es Tallerel el que hace lapre-selecci6n y envia posibles candidatos al MFISS. El Taller deLe&n XIII envi6 112 candidatos para el Taller de costural el MTSSotorg' 35. De 46 solicitudes para sastreria, aprobaron 30. 0 sea,,
hay 65 usuarios subsidiados solo en Ie~m XIII. Esto equivale al13.5%de los usuarios inscritos en los Tlleres. No se pudo obtener
informaci6n sobre el nivel de participacicn de este 13% en 
coq:araci6n con el otro 87%. 

Impacto del Proyecto 

El proyecto trabaja con la poblacicn meta del prestamo del 
A.I.D. EL impacto de este proyecto se ve en lo siguiente: 

1. Gipacitaci~n 

CQn mentodos de enseanza prctica, se ha capacitado a personas
en los Talleres, en las areas de costura, ysastreria 
ebanisteria. Es dificil medir la calidad de la producci6n tras
la capacitaci6n. Ios profesores capaces,son pero tanto depende
de la iniciativa y creatividad del usuario que es probable que
la calidad sea variable. La capacitaci6n no es estructurada o
formal, por lo tanto toma mas tiempo. Pero la metodologia
implica que el usuario aprende algo pr~ctico, concreto, no 
te6rico. 
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Los usuarios no reciben certificaci6n pero pueden recibir ura 
carta del Taller. la certificaci'n muchas veces es importante
para conseguir un puesto en el sector formal. tEbe establecerse 
una manera de recibir certificacicn por equivalencia -- por la 
calidad del trabajo. 

2. Eonrnmico 

EL primer impacto del proyecto es sobre la economia familiar.
los usuarios aprenden haciendo proyectos. Estos proyectos son 
camisas, muebles, trajes, etc. Estos se utilizan, al camienzo, 
en la casa. 0 sea, al principo el proyecto no genera ingreso 
para la familia, pero'reduce los costos familiares por ropa,
muebles, etc. Esto a su vez tiene un impacto sobre el nivel de
vida de la familia, al tener mas recursos para otras
actividades. No podemos menospreciar esto, ya que este eles 

mayor (e inicial) impacto econmico del proyecto. *
 

EL segundo impacto del proyecto es la generaci6n de ingreso a
trav6s de la producci n. Aqul el inpacto tiene que dividirse 
entre las cooperativas y la producci6n individual. Mh I6n XIII
el INA ha ayudado a fortalecer la cccperativa de lecn XIII que
produce ropa. Esta cocperativa que ha tenido periodos, de poca
producciai, ahora tiene un arreglo con una compaia y se 
encuentra sin suficientes operarios. El Taller Piblico le estA 
capacitando 27 nuevas socias para la cocperativa. Esto tendra 
un impacto directo sobre los ingresos de esas personas. (No
pretendemos evaluar los beneficios y problemas de una maquila.
Es preocupante el bajo nivel salarial, la poca capacitaci6n a
las operarias en funciones de disefo, corte y supervision, la
desproporcional ganancia de la empresa y la divisi6n de roles 
por sexo entre el supervisor de la coupaija (hombre) y las 
operarias de la maquila (mujeres)). 

En Zetillal se propone una cooperativa, tambi&n maquila. Eh 
Villa Esperanza existe una cooperativa maquila que posiblemente 
se fortaleceria con el Taller Pdblico. 

Pero la mayoria de las personas que usan el Miller Ptblico no 
ingresan a la cooperativa. Algunos consiguen trabajos en el 
sector formal de la economia. No existen datos concretos pero
estos son pocos. Otros, utilizan los conocimientos adquiridos 
para ganarse un ingreso ccmplementario. El estudio de 
evaluacin del INA 

*Esto a su vez puede tener un impacto negativo sobre la 
economia, al sacar a posibles ccmpradores del mercado. Sin
embargo, muchas veces los articulos no se hubieran comprado
(muebles) o se hubiera postergado su ccmpra. 



- 46 

muestra que la gran mayoria de los usuarios no generan ingresos
despues de la capacitaci& del Taller. Es precisamente esta 
conclusi6n que los tcnicos del INA en los 7hlleres creen que no
 
es vAl ida.
 

Qladro No. 16
 

Ingresos Obtenidos de la Venta
 

de Articulos Elaborados en el Taller 

Usuarios Usuarios 
Ingreso por Venta kctuales Anteriores Tbtal 

Sin Ingreso 54% 96% 69% 
C300 - C1,000 9% 6% 
CI,000 - C2,000 11% 7% 
C2,000 + 13% 8% 
no sabe, no responde 13% 4% 10% 

TOTAL 100% 100%
 

Pero el cuadro indica algo certero: la mayoria de' los usuarios se 
benefician no generando ingresos canplementarios o adicionales, sino 
haciendo "cosas" para su casa y ayudando al ingreso familiar al ahorrar 
gastos. Un logro importante del proyecto es abaratar los costos de 
ciertos articulos de primera necesidad para personas pobres que ahora 
pueden confeccionarlos o elaborarlos.
 

3. Individuo
 

Ies talleres le ofrecen al individuo una oportunidad. El individuo tiene 
que aprovecharla. Al tcmar la iniciativa, al arriesgarse a meterse en un 
mundo nuevo, la persona crece como individuo y recibe mas confianza, ma's 
flexibilidad laboral, o sea nds control sobre su propia vida. Ios 
talleres le dan acceso a personas pobres, acceso a capacitacicx, a 
maquinaria, a profesores. la metodologia libera el potencial de cada 
persona, que puede desarrollarse a su manera. Tbdo esto tiene inpacto 
sobre esas personas que aceptan el reto.
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4. C(munidad 

EL Taller Rdblico es un mcdelo que le pone Anfasis al logro individual. 
lro en Le6n XIII estin forjando una camunidad de los usuarios - para
mantener, limpiar proteger Taller. Tambien los bany el talleres 
fortalecido o generado unidades cooperativas de producci6n. El taller 
podria bacer mudho mas, en una forma no paternalista, para fomentar el 
desarrollo de su ccnunidad. 

Los talleres, al ser totalmente gratis, pierden una oportunidad, no solo 
de generar ingresos para ayudar a cubrir sus costos, sino tambien pierden 
una forma de bacer mas responsables los miembros de la comunidad. EL pago
de una cuota pareciera ser el sistema mas sencillo, aunque se ha pensado
tambie en un cobro sobre los articulos producidos para la venta. E1 
servicio ofrecido por los talleres pareciera ameritar el pago por parte de 
los usuarios. 

5. Creaci6n de negocios 

EL impacto del proyecto en la generaci& de irnjresos permanentes y empleo
ha sido mrimo. la mayoria de los usuarios yen al taller camo un lugar 
para hacer cosas para la casa o ganar un ingreso minimo ccuplementario.
Sin embargo, las entrevistas sefialaron que en el campo de la ebanisteria 
las personas tenian inter6s en ir hacia la producci n mas organizada pero 
no tenian los recursos necesarios. El INA no hace ningdn tipo de 
seguimiento al usuario. Esto debe de modificarse, uniendo este esfuerzo a 
uno que haga accesible cr~dito para capital de trabajo para
micro-empresas, o para ccaura de activos fijos. 1h las entrevistas vimos 
dos casos de mujeres que ya se habilan cunprado su miquina de coser, y otra 
mujer que queria hacerlo. El sistema ahora termina en la capacitaci6n.
Es imprescindible ayudar en el pr6ximo paso: La financiaci6n de capital
de trabajo y activos fijos. EL INA tiene programado un programa de esta 
indole en el Banco Popular, financiada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Si el objeti v es verdaderamente producci6n, el proyecto de talleres 
ptblicos tendra que modiificarse/ampliarse para tener 6xito. Esto se puede
hacer en una forma no subsidiada. Ms bien el Taller Pdblico podria liegar a
la autosuficiencia (despu6s de hecha la inversi6n inicial) al mismo tiempo que
atiende la poblacin meta. 

Cbnclus i6 n 

Ios Talleres Pdblicos sirven a la poblaci~n pobre de San Jos'. Su 
metodologia es apropiada en la capacitaci6n. Su impacto economico es 
principalmente en el mejoramiento de las casas o vestidos de los usuarios, no 
en el incremento del ingreso familiar. El metodo desarrolla el potencial
humano de esas personas que aceptan el riesgo de tratar de mejorarse ellos 
mismos. E programa debe romper sus vinculos con sistemas paternalistas y de
dependencia y debe forjar nuevos vinculos agenciascon que pueden facilitar 
crdito y asesoria a nuevas microempresas y coperativas que surjan del Taller. 
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LA PISUENA INDUSTIA 

OBJETIOS 

La segunda parte del componente de empleo y productividad del 
IDU era "establecer un tondo para cr4ditos y un programa de 
asistencia tecnica y adiestramiento para pequehas industrias urbanas 
con el prop sito de incrementar su productividad y generar empleo 
para las personas de escasos recursos de las zonas urbanas". El 
proyecto estim6 que se trabajarian con 970 empresas y que crearian 
3500 empleos. 

El proyecto definia que participarian en el proyecto el Sistema 
bancario Nacional, IXWI'PIA del Ministerio de Lbonomia, Industria y
Comercio y el INA. El Sistema Barxario: aportaria 3.3 millones de 
d6lares para ccxiplementar los 2.5 millones del AID. 

" incrementaria la promoci6n de los cr6ditos; 

. simplificaria y unificaria la documentaci6n; 

. usaria los servicios de DGATPIA. 

A su vez DGATPIA tenia un papel de suna importancia. DGATPIA 
elaboraria planes de inversi6n, recomendarla cr6ditos a los' bancos,
prestaria asistencia t~cnica y daria algo de adiestramiento. La
aprobaci6n de DGATPIA era condicin previa para recibir un cr6dito. 
Prepararia 35 estudios de factibilidad en empresas y elaboraria 25 
panrfletos instructivos. 

El INA inpartiria un minimo de 40 cursos a 800 empresarios para
a' sus empresariales hisicas: contabilidad,ejorar capacidades 

tecnologia de producci6n, relaciones laborales y mercadeo. 

En las reformas bechas a fines de 1981 el objetivo general se 
mantuvo; los 6nicos cambios rebajan el n~znero de empleos a ser 
generador de 3500 a 1550, el nimero de panfletos de DGATPIA de 25 a 
13, y el monto de la contrapartida del Sistema Bancario de 3.3 
millones de dklares a 486.750.00 d6lares. 

El proyecto se limit6 inicialuente en San Jos6 y en 1982 se 
exteri6 a toua la Meseta Central. (bn este canibio se descart6 el 
requisito de que DGATPIA tenia que aprobar los cr4ditos y se 
transfiri6 ese poder a los bancos comeriales de la Banca Nacional, 
con revisi6n posterior por FODEIN del Banco Central. 

El FDU desde el comienzo le di6 primordial importancia al fondo 
de cr~dito. Originalmente se presupuestaron 2.5 millones de d6lares 
para cr~dito, 244.500.00 dolares para DGATPIA y 15.000.00 para el 

http:15.000.00
http:244.500.00
http:486.750.00
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INA. El proyecto termino con un plan de gastos de 3.8 millones de 
d6lares para cr~dito, 66.700.00 d6lares para DGATPIA y no se 
desglozaba por aparte el subcomponente del INA para capacitaci6n 
empresari al. * 

Claramente el HDU, en lo que se refiere a pequeha industria es 

principalmente una linea de cr6dito para la pequeffa industria. 

ILGROS: DGATPIA 

S6 lo un 1.7% de los fondos destinados al ccmponente de Fequepa
Industria y Artesania se ha dedicado a labores de estudio,
asistencia t~cnica y seguimiento de cr6ditos por parte de la 
Direcci6n General de Asistencia Trcnica a la quefla Industria y la 
Artesania (DGATPIA). Entre las actividades prirxipales de esa 
Direcci6n se cuentan las siguientes con el correspondiente resultado 
en el perodo del Proyecto: 

Qiadro No. 17 

ACTIVIDAD RESULTADO CJANTITATIVO 

Identiticaci6n y registro de 498.J 
pequebos industriales y artesanos 

Asistencias tributarias a PIA 1286 

Asistercias tecnicoadministrativas 1288 
a PIA 

Seguimientos de cr~dito 2917 

Estudios de productos nuevos 45 

Cooperacin grandes empresas con 251 
pequeflas 

Clno se deriva del cuadro anterior, las labores de la DGATPIA,
contiguran actualmente un importante apoyo al desarrollo de nuevos 
programas crediticios al disponer de cuantiosos registros de 

*El INA originalmente tenia programado gastar 383.000.00 d6lares, 
entre el programa de capacitaci6n normal y de pequefla empresa.
Terrin6 por gastar 231. 300.00 d6lares. 

http:383.000.00
http:66.700.00
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infomiacion sobre pequefla industria y artesania y haber adquirido
experiencia en el tratamiento y atenci6n de esa poblaci6n en 6reas
 
urbanas.
 

laentificaci6n y registro de pequeFks industriales y artesanos 
es una actividad constante que se inici6 en diciembre de 1979 y que
al finalizar 1983 ya involucraba registros de 4963 empresas. En 
esta labor, durante 1982 se cont6 con la participaci6n de promotores
de DINADECD, quienes adems participaron del seguimiento a los
cr~ditos, tanto morosos como al dia. La actividad de sequiniento

lleg6 a alcanzar la cifra de 3.326 segimientos en el peri6do del
 
Proyecto, 4sta se coordin6 con 
el SBN, DGATPIA y DINADECI, poniendo
intasis en los cr4ditos morosos segn registros bancarios. 

Una de las netas del Proyecto establecida en conuenio es la de 
efectuar estudios de factibilidad de productos nuevos tendientes a 
la sustituci6n de importaciones. Para una meta de 35, se alcanz6 la
cifra de 45 al terminar el periodo de ejecuci6n. El convenio
taTibien indicaba la necesidad de imprimir 25 panfletos instructivos 
para peguers industriales y artesanos. Al tinalizar el periodo, la 
DGATPIA no habia logrado imprimir ninguno de 6stos. 

Oadro No. 18 

LOGROS DE DGATPIA* 

NUMEO DE NUMO DE NUMERO DE NUMERO DE 
PIA ASISTENCIA SEGUII ENIOS ESTUDIOS 

IDENTIFICADOS TECNIM- DE DE HRODUCrOS 
AtVINISTRATIVA CREDILOS NUEVOS 

1979 100 5 0 1 

1980 1593 
 204 180 
 16 

1981 1024 322 1156 7
 

1982 1494 436 964 16
 

1983 772 321 617 5 

1984 4983 1288 2917 45 

*FUE'17E: ESTADISTICAS DE DGATPIA. 
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Obrio se puede apreciar del cuadro de logros, DATPIA participo 
mas en el programa de 1980 a 1982. En 1983 su participaci6n baj6 
considerablemente.
 

n el periodo 1979-1983, DGATPIA recomend6 1564 cr4ditos a la
banca nacional. De estos fueron formalizados 963 cr~ditos por un 
valor total de 48,469,642 colones. La gran mayoria de estos fueron 
para industrias ya establecidas. En los arios 1980-1981 el promedio
del pr4stamo facilitado por DGA'?IA era menor de los 50,000
colones. En 1982 sube a 55,921 colones y en 1983 a 87,984 colones. 
El promedio de los cr4ditos en los cuatro aFos para pr4stamos hechos 
con la ayuda de DGiiPIA es de 50,331 colones.* 

*Es de interes notar que el pr4stamo oriqinal tenia como meta 970 
prestamos por un valor de 2.5 millones de dlares, o sea un promedio 
por pr~stamo de 2577 d6lares. DGATPIA alcanz6 colocar exactamente 
el nmero de pr~stamos programados, pero por un valor mucho menor 
por pr~stano. 
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Qiuadro No. 19 

CREDIIOS RE(IMENDADOS 
IOR DGTPIA 

CREDIMOS FO4ALIZADDS 
POR LA BANCA 

MONID DE CREDI7O 
FORMALIZADO 

PRCO!EDIO DE 
CREDI70 

FOIR4ALIZADO 

1979 4 0 0 0 

1980 440 228 8.898,188 39,027 

1981 356 276 10.248,395 37,131 

1982 532 345 19.292,873 55,921 

1983 232 U4 10.030,186 87,984 

IMAL 1564 963 48.469,642 50,331 

*DAIUS DE [D-ATPIA 
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DGATPIA trabaj6 principalmente en el area de San Jos6. De 1980
 
a 
 1983, tomando toda la actividad de DGAIP1A el 79% de su actividad
 
era en San Jose, el 20% era 
en el resto de la Meseta entral y el 1% 
era fuera de la Meseta Central. 

WGS: SISEMA BANCARIO NACIONAL 

De ]980 a 1983 se colocaron 2420 pr6stainos por un valor total de
186,b52,00 colones. El monto pronedio aurante el 	 periodo fue de 
77,211,00 unos 1,755,00 d6lares actules. 

Qadro No. 20 

AM NUt1ERO DE MONMD EN FR(CEDIO 
CREDI70S MILES DE CDIDNES 

1980 118 4.663.00 39.521.00
1981 268 11.023.00 41.130.00
 
1982 1065 73.064.00 68.604.00

1983 969* 98.102.00 101.240.00
IOTAL 2420 186.852.00 77.211.00 

*19d3 incluye 3 pr~stamos de 1984 cobrados al FDU. 
Fuente 	de Intormiaci6n:. FODEIN 

Se desprende del cuadro que el promedio de credito aument6 cada
afto 	del proyecto ae 39,521 colones en 1980 a 101,240 en 1983.
 

La mayoria de los fordos del PDU 
 fueron colocados por el Banco
Nacional de Costa Rica, hizo 64% lasque el de operaciones
equivalente a un 66% del monto colocado por el proyecto. 

Quadro No. 21 

CREDITOS FOR4ALIZADOS FOR LA BANCA NACIONAL 

BAN(D NUMEND DE % MON1D DE % DE 
OPERACIONES OPERACIONES CREDIIO CREDI7O 

OD1RGADO OGADONACIONAL DE C.R. 1558 	 64 122.721.4 66
OOSTA RICA 343 	 14 31.730.4 17ANGLO C)SiARRICENSE 385 	 16 23.031.7 12
CREDID AGRICOLA DE 134 6 9. 369.3 5 
CARTAGD
 

1lUTAL 2420 100% 
 186.852.8 100% 

http:77.211.00
http:186.852.00
http:101.240.00
http:98.102.00
http:68.604.00
http:73.064.00
http:41.130.00
http:11.023.00
http:39.521.00
http:4.663.00
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El monto proxedio prestado por barcoslos varia de 59,822colones del Banco Anglo a 69,920 colones del Cr4dito Agricola deCartago, 78,787 colones del Banco Nacional y 92,508 colones del
Banco de Costa Rica.
 

Los prestarnos se dieron en varios sectores industriales. rama de actividad que mis pr4stamos recibi6 fue la de textiles 
La
yprendas de vestir. En 1983, el af'b de mzs volumen de cr6dito, el31% ael numero de operaciones era en ese campo. Le seguia, muydistante con 17% otras industrias manufactureras. Lo importante delcuadro que sigue es notar la gama de actividades que se apoyaron. 

Cuaaro No. 22
 

%DE.L NLFLMERO %DEL MON'IOACI'IVIDAD DE OERACIONES PRESTADO
 
1983 
 1983
 

Proauctos Alimenticios 
 9 
 14
 

Textiles-Ropa 31 26
 

Industrias-OWero 10 9
 

Industrias-Madera 
 16 
 16
 

Proauctos- Fapel 
 3 3
 

Productos Quzhicos 
 2 1
 

Productos Metalicos, 
 7 3
Mauinaria y Eguipo 

Productos Minerales 
 5 
 11 

Otras Ind. Manufact. 
 17 
 17
 

OITAL 
 100 100 

Se desprende del cuadro que al monto de 
 los pr4stamos a
textiles/ropa, son propo cionaliente peque~os y los pr~stamos aproductos alirrenticios y minerales son proporcionalmente grandes. 

LOS USUARIOS 

Se hicieron dos estudios para determinar las caracteristicas delas pequefias empresas y sus dueilos. El primero se hizo en EODEIN,el Banco Central. Se toi6 cao el universo todos los pr6stanos 
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otorgados bajo el FDU en 1982 y 1983. Se escogi6 una muestra 
aleatoria, equivalente al 10% del universo. Se pretendian estudiar 
210 empresas. Sin embargo, las carpetas de 4 empresas no se 
pudieron localizar, d~ndonos una muestra de 206 empresas. Los 
resultados ce este estudio se detallan a continuaci6n. 

De acuerdo a los resultados de la muesta el 59% de los pr4stamos 
se hicieron a hobres, el 38% a mujeres y el 3% a nombre de las 
empresas propiamente. 

Las empresas solicitando cr6dito eran en su gran mayoria 
empresas existentes. Un 5% de las empresas en la muestra eran 
nuevas, sin empleados al recibir al pr4stamo. De las empresas
estableciaas el 65% tenia 3 empleados o irenos. S61o el 6% tenia 7 
empleados o mis. 

Otro inicaor del tamaho de la empresa es el total de los 
activos tijos de la empresa en el momento de solicitar el crdito. 
El 66% de las industrias terian activos fijos irenores a los 100,000 
colone s. 

Cuadro No. 23 

ACTI\OS FIJJS DE LA MUESTRA DE INDUSTR1AS 

MONTO
riCFiTAJE 

Ind. Nuevas - 0 6% 
- 10,000 10% 

10,001 - 50,000 36% 
50,001 - 200,000 28% 

200,01 - 500,000 18% 
500,001+ 2% 
TOTAL 100% 

Las empresas de la muestra en su gran mayoria solicitaban 
prestamos de menos de 100.000 colones. Solo un 25% solicitaba irgs 
de 100.000 colones. 

Cuadro No. 24 

SOLICITUDES DE PRSTMOS DE LA MUESTRA 

MUN'IO IOICNTAJE 
10.000 o renos 8% 
10.001 50.000 
 51%
 
50.001 100.000 
 16%
 

100.001 200.000 
 19% 
mAs de 200.000 
 6%
 
TOTAL 
 100%
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Las proyecciones de los empresarios, bas~ndose en su plan de 
inversi6n y expansion, muestran que la qran mayoria de las empresas, 
un 61%, no tenia proyectado aumentar el n~mero de personas empleadas 
en su industria. S61o un 12% proyectaba afadir dos o mis 
empleados. Las 203 empresas en las que se obtuvo esta informaci6n 
proyectaban contratar 132 trabajadores nuevos; o sea .65 empleados 
nuevos por empresa. Las empresas proyectaban poca generaci6n de 
empleos con los prestamos. 

Se hizo un estudio de campo para tambi6n determinar las 
caracteristicas de los usuarios del programa. For limitaciones de 
tiempo se decidi6 tratar de entrevistar todas las empresas en una 
zona l.itada, y no tratar de cubrir el universo total de 
industrias. Se detectaron y seleacionaron 48 empresas en Tib~s, 
GWadalupe, Moravia y Coronaao. Se visitaron 45 de estas empresas, 
logrando entrevistar a 31. Esta no es una muestra electoria con 
mucho grado de exactitud, pero nos da unas impresiones generales de 
la realiaad. 

En el estudio ae campo un 61% de los dueos eran hombres, un 39% 
mujeres. El 66% tenian 40 atos o menos. Pero no es un grupo muy 
joven; el 72% de los entrevistados tenia mls de 30 aios. Un 17% 
tenia mis de 51 arfos. 

Casi la mitad de los entrevistaaos, un 46% habia estudiado solo 
la primaria. Del resto, un 27% habia estudiado secundaria 9 un 27% 
era de nivel universitario. El 17% habia terminado la universidad. 
El grupo encuestado, pues, se caracteriza por su poca educaci6n 
aunque hay un nL'nero asombroso de universitarios. 

El 72% de los encuestados dependen exclusivairente del ingreso 
de la Fequeha industria, indicandonos la importancia de la misma. A 
esto se affade que el 73% de los entrevistados tienen 3 dependientes 
o mas. El promedio de depenientes por dueho de la empresa es 3.3. 

Tambien es cierto que el pequeffo industrialista tiene muchos 
alos de experiencia en su negocio. Solo el 10% de los entrevistados 
tenian 2 arlos o ,enos de experiencia. El 59% de los entrevistados 
tenian mas de 5 albs de experiencia. 

En el estudio de canupo intentaroos averiguar el ingreso del dueffo 
de la Enpresa. Logranos tener una idea aproximada con 27 personas. 
De 4stas, un 37% tenia un ingreso mensual de 10,UOO colones o 
menos*, un 48% entre 10,001 y 20,000 y un 15% mrs de 20,001. 0 sea, 
el 85% de los empresarios tenian ingresos mensuales de 20,000 
colones o menos. 

De este estudio se desprende la caracterizaci6n del pequeo 
inaustrialista como con mucha experiencia, de edad media, de 



- 57 

educacion o muy baja o muy alta, que, con su familia de 3.3 
dependientes, depende exclusivamente del ingreso de su pequera 
irdustria. 

1ambien el estudio analiz6 ciertos aspectos de la empresa y su 
prestamo. El 55% de las empresas tenian libros contables, el resto, 
no. El 86% de las empresas no hacian nirgun tipo de estudio de 
mercado. El 93% de las empresas no exportaban. Las empresas 
eapleaban un promedio de 2.9 empleados a tiempo ccnpleto antes del 
pi4stamo y 3.6 empleados ahora, un incremento de .7 empleados por 
empresa. El 57% de las empresas no habian aumentado empleo. Son, 
por lo tanto, empresas muy pegueffas, que venden en el mercado 
nacional, sin necesidad de estudios de mercado y en casi la midad de 
los casos sin necesidad de libros de contabilidad. 

La mayoria de las empresas entrevistadas, un 58%, habian 
recibiao pr4staws de 50,000 colones o nienos; el 68% de 100,000 o 
menos. Los plazos de los pr4stamos eran principalmente de 2 y 3 
aflos, en un 59% de los casos. Solo un 28% de los pr4stanoos eran de 
5 aI'os. Los pr4stamos eran un 48% para maquinaria y capital de 
trabajo, un 35% solo para capital de trabajo y un 17% para solo 
maquinaria. 

Cabe destacar que de las empresas visitadas, 12 eran manejadas 
por mu3eres. De estas 8 eran de ropa, 2 de cer~mica, 1 de 
reposteria y una de elaboraci6n de piYatas. En qeneral, se 
visitaron 11 empresas de textiles y ropa, cinco f~bricas utilizando 
maaera, dos de cuero, dos de calzado, dos de cercinica, dos de 
alimentos, y una de: pifiatas, plAstico, taller mecnico, gancbos, 
l~mparas, joyas y alimento de ganado. 

La Mora 

Un problema serio del programa es el nivel de mora de los 
prestamos. En nuestro estudio de campo encontramos un 39% con 
atrasos en sus pagos. De estos la mayoria eran atrasos de 1 y 2 
ieses. Un 10% tenia mora de 3 meses o was. 

Al terminarse el PDU, en Diciembre de 1983 la mora era: 

Baco Nacional 18.6%
 
Banco de Costa Rica 16.9%
 
Banco Cr4aito Agricola 39.5%
 
Banco Anglo Costarric. 41.3%
 

*E 22% tenia ingresos de 5000 colones o nenos, indicando una 
situaci6n precaria.
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El promedio de la mora en diciembre era ae 29.1% A dicieribre 
1983 estaba en mora un total de 42.556.3 colores. De este monto
global se distribuja: 

menos de 90 aias 36% 
90 a 119 dias 25%
 

120 a 149 dias 16%
 
150 6 m6s dias 23%
 

Podenos ver que la ,,ora seria, de mas de 120 dias es el 39%de lacartera en mora, o sea 16,568.00 colones. Esto /'ene siendo un 9% 
de la cartera total. 

A estos uatos pode,,os afladirle lo que encontramos en nuestro
estudio de campo. El 61% de las empresas estaban al dia en sus pagos. liabia un 39% de mora, con un 28% de mora de dos meses o menos 
y nenos y un 11%a e mora seria, de ,rgs de tres meses. 

Podemos decir con certeza que existe un problema serio de mora 
en el IDU. Las razones que explican esa mora son: 

La crisis econ
L ica nacional. 

. La falta de seguimiento de la mayoria de los prestamos.
Los bancos s6lo visitan la empresa para asegurarse' de ciue 
una mrquina que sirve cario garantia prendaria todavia esta 
en la empresa.
 

La intluencia politica, tanto en el otorgamiento dealgunos pr4staos como en el cobro. Los tuncionarios de 
los bancos abiertamente indican que algunos pr4stamos se
aprueban no por su merito, sino porque "vienen ael Gerente 
o la Junta Directiva". Estos pr6stamos se aprueban por 
razones politicas. Un tuncionario de un banco dijo:
"Estos pr4stanos casi siempre son los mls grandes y esos 
son los que tracasan. Pero qu6 se va a hacer". 

Pero el problema tambi6n existe en el cobro. No existe unsistema automrtico de pasar una empresa a cobro judicial.
Para pasar a alguien a cobro judicial se necesita una 
decisi6n de la Junta Directiva. Una vez entra la
intluencia politica, se le siguen dando "chances" al 
empresa rio.
 

La intluencia de amistades A nivel nacional los bancos 
se aseguran que los prEstamos hechos en provincia son rrs seguros, ya que el banquero conoce a todo el mundo. N ro 
es una espada ae doble tilo. 
Si la persona se atrasa, por

amistades, la Junta local no lo manda a cobro judicial. 

http:16,568.00
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La experiencia de muchos programas de cr4dito a la micro y
pequeMi inustria muestra decididamente que sin seguimiento 
y sin una politica estricta y autonmtica de cobros, la mora 
y la tasa de perdidas seran demasiado elevadas. Esta 
evaluaci6n seftala que este es el principal problema del 
proyecto crediticio actual. 
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ANALISIS INSTITUCIONAL 

A continuaci6n hacemos unos comentarios sobre DGATPIA y el 
Sistema Bancario Nbcional. 

DGAIIA 

De las 29 empresas visitadas en San Jos6, ocho, un 28%, habian 
sido visitadas pot LXA'TI1A. 'Ibdas hablan sido visitadas por lo 
menos una vez y hasta tres veces antes del pr4stamo. Despu6s del 
pr4stamo, siete habian sido visitadas, casi siempre una sola vez. 
La mayoria de estas personas estaban muy satistechas con la labor de 
LxPATIA en la elaboraci6n de los estudios necesarios. 

DGA'IPIA al principio del proyecto tenia que hacer los trctiites 
ae todos los pr~stamos. Este sistema se cambi6 para darle ,a s 
agilidad al programa. Los bancos, ya no s6lo en San Jose, sino en 
toda la meseta central, podian hacer los pr4stamos, sin la 
participacin de DGATPIA. Pero DGATPIA sigui6 funcionando dentro 
del proyecto. 

DGATPIA presta el servicio de: 

a) estudio y elaboraci6n de proyectos para el banco, 

b) asistencia tecnico-administrativa y, 

c) seguiniento. 

DGATPIA trabaja con industrias nuevas y establecidas. 

Los estudios de DGAIPIA para la elaboraci6n de los proyectos 
para llevar al banco son mls detallados y complejos que lo que 
requieren los bancos. 

El sistema de LGATPIA es el siguiente: La persona llega a la 
oticina, casi siempre por referencia de otros empresarios, el 
sistema bancario, otras instituciones, la radio, publicaciones, 
etc. Se le toman ciertos datos iniciales y se hace un sondeo 
inicial. Luego se visita la empresa, para asegurar que la empresa 
cae dentro de los requisitos y revisar su capacidad 
gerencial-administrativa. En este paso se le puede sugerir una 
asesoria contable o ae costos. Una persona de LGATPIA puede ir por 
un tiempo o la persona llega a DGATPIA hasta que maneje su sistema. 
Tambien entra una posible exoneraci6n de impuestos. Se le piden
garantias al empresario: prendaria, hipotecaria y/o fiador. Ning6n
banco acepta s6lo la garantia prendaria, por lo tanto es casi 
siempre esa garantia m~s un fiador solidario. 
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Se hacen los estudios, las proyecciones. lienen que hacer el 
tr~mite en la Caja (bstarricense de Seguro Social. Hacen el estado 
de cuentas y las proyecciones, y al estudio del punto de equilibrio.
Una vez hecho todo esto, pasa al banco. En algunos casos, los 
bancos vuelven a hacer los estudios de nuevo. For lo tanto "parece 
ser que los recoffendados por DGATPIA son de costo (costo real por
cr4dito tormulado) sustancialnente mnns alto que los enviados por los 
mismos bancos. A este respecto cabe considerar la posibilidad de 
que GYATP1A se dedique mis que todo a labores de identificaci6n,
sequimiento y asesorLa".* 

De lo 
industrias 
cuestionar 

observado la tasa de mora no 
presentadas por DGATPIA, por 

la necesidad de su anilisis. 

es 
lo 

mis baja 
tanto se 

entre 
tiene 

las 
que 

DGATPIA hace tres tipos de seguimiento: 

a) antes de recibir el pr4stamo, ellos siguen los trT,1tes de 
la solicitud en el banco, para asegurar cve todo va bien; 

b) visita a la empresa para ver si cumpli6 con su plan de 
inversion, y 

c) visita a la empresa si tiene problemas de mora. 

Este seguimiento, especialente en lo que respecta b) y c) es 
esencial. Al tener el proyecto n problema serio de mora podria
considerarse la expansi6n de la funci6n de sequimiento de DGATPIA. 
DGATPIA no visita por rutina las empresas. DGATPIA espera a recibir 
la lista de los bancos o una llanada del banco para darse cuenta que 
una industria esta en mora. For un tiempo en el proyecto, DINADEMD
ayud6 en esta labor. En un esfuerzo activo para bajar la mora,
hecho a tines de 1983, la mora baj6 dramiticatnente. No hay duda que
el seguintiento, el solo hecho de visitar las empresas, ayuda a bajar
la mora. Desafortunadamente IGATPIA, por ser de gobierno, sufre
ahora de problemas de falta de viaticos y qasolina. Esto hace que
el sequimiento no sea intensivo. 

Para empresas nuevas, DGATPIA hace un estudio losde recursos
necesarios, la capacidad tecnica, visita la empresa, estudia los 
requisitos de maquinaria. Al existir muchos mis problemas-
esecialnente de mercaoeo-- con una empresa nueva, es importante que 
se haqan estos estuaios. DGATPIA cumpli6 con los objetivos del 
programa FDU en este rubro. 

DGATPIA tuvo problemas de coordinaci6n con el Banco Central y
los Bancos OCmerciales. DGATPIA notaba una falta de criterio 
unitorme de parte del sistema bancario y mas bien muchos criterios 

*(Obponente Feguefla Industria, Intome del Periodo enero-mayo de 
1982. 
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muy personales y politicos, tambien notaban que el banco aprobaba
cr&ditos a su clientela establecida, mks selecta, sin problemas,
mientras que enviaban a DGATPIA la clientela nueva.
.asatortunadamente, como en todo aspecto del proqrama del FDU, la
coordinaci6n entre los bancos y DGATPIA no fue 6ptima. Los bancos 
se quejaban de estuaios no muy profesionales cue le daban el mixiiToplazo y el mayr', monto a los prestamos, sin las garantias requeridas.
Los bancos se quejaban que DGATPIA queria ayudar al empresario aconseguir el pr~stamo y no hacia el estudio de factibilidad desde un 
punto de vista objetivo. 

KFRUCXS bANCARIO: LOS BANC1S WDMECIALES 

Todos los bancos tienen diferentes exigencias y m6todos detrabajo. No existe un sistema uniticado y simple. El sistema mis
agil es el del Banco Nacional. En ese banco la persona encargada de
las pequeilas industrias puede aprobar personalmente todo credito
hasta por 300,000 colones, sin necesidad de aprobaci6n posterior por

naaie en el banco. La gran nayoria de los prestamos son menores de
300,000 colones, agilizando mucho el proceso. Los pr4stamos dehasta 800,000 colones requieren la aprobaci6n del jefe del encargado
de Fequerb Industria. 0 sea, no se tiene que ir a la Junta 
Directiva.
 

En el Banco Nacional el proceso es relativamente r~pido. Una 
vz hecha la solicitud y presentada, el pr6stamo puede tarddr de 22alas a un mes. Las empresas visitadas en el estudio de campo que
habian traba3ado con el Banco Nacional, en su gran mayoria, habian 
recibido su credito en menos de un mes. 

En el Banco ae (bsta Rica el proceso es mis lento, durando entre
2 y 3 meses. Todo prestamo es estudiado por los peritos del banco,
con el mismo anilisis hecho a todo pr~stamo. Este es el cuello debotella principal del banco. La solicitud de cr4dito pasa a deuna 
tres subomisiones. En pr4stamos ae 200,000 colones o renos laaprobaci6n se hace a nivel de tres jefes de secciones. Pr4stamos de200,000 a 500,000 colones pasa a otra suhcomisi6n de otros jefes y
para pr~stamos rn5s qranes pasa a la comisi6n de los gerentes. Elencargado de cr4dito a Itgueffa Industria de este banco cree que su
anlisis y sistema ms cuidadoso es la raz6n por la cual tienen la mora mis baja entre los bancos. El encargado dijo que la mora de 90
dias va autom5ticamente a cobro judicial. 

El Banco de Cbsta Rica tambien ha tenido el monto-prowedio mis
alto de prestamos, de casi 100,000 colones. La politica actual delBanco ae Cbsta Rica es apoyar la Peguefa Industria Formal, no tanto
la Informal. La Industria Formal se caracteri za por sistemas de
contabilidad, busca nuevos [nercados, es mis aqresivo y puede tener 
un promedio de 10 empleados. El Banco Nacional dice que el 85% delos prestanos son para areas pobres, si no marginadas. Dice tambi~n 
que el problerra es con los pr4stamos grandes. "La gente que pide
menos de 200,000 colones, esa gente no talla". 
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El Banco a Ni'el Reional/Sucursal 

Desatortunadariente, por falta de tiempo s6lo se pudo visitar dos
 
agencias bancarias tuera de San Jos6, una en Cartago y otra en San 
Pedro, ambas del 
algunas observaci

Banco Nacional. 
ones. 

Esta discusi6n se limita a hacer 

.En Cartago: 

-- Revisando las operaciones de la zona es evidente que los 
atrasos mayores se encuentran en las casas auxiliares del banco. 
Esto es asi "porque todos se conocen" y la junta local no pasa a sus 
amigos a cobro judicial. Es una politica relativanente nueva dejar 
que las directivas locales decidan qui~n va y quien no va a cobro 
judicial. Rarece ser un error.
 

-- ios pr4stawos oscilan de 5.000 a 300,000 colones. S61o el 5% 
de los pr~stamos es a mujeres. El qerente dijo que casi ningunos 
habian tenido pr4stamos anteriores del P)U. Fero el encargado de 
estadisticas dijo que mis del 80% eran personas conocidas por el 
banco, con previo contacto con el banco. Tienen 3 casos en cobro 
judicial, de un total de 142 pr4stamos.
 

-- De los 142 prestamos, 120 eran para capital de trabajo, 22 
para rraquinaria. De los 120 de capital de trabajo, 30 son prestasos 
menores de 50,000 colones a empresas denominaaas "artesanias", 90 
son prLstamos de fr s de 50,000 colones, la gran mayoria entre 50,000 
y 100,000 colones. 

--!Ds tondos del PDU, unos 5 millones de colones son una peguefla
 
parte ae su cartera, que se deaica principalnente a agricultura y 
ganaderia, esos dos rubros tienen una cartera de 141 millones de 
colones.
 

En San edro:
 

-- El Banco Nacional moviliza unos 28 millones de colones. A 
enero ae 1984 se habian hecho 278 prestamos. La gran ,ayoria, un 
b7%, eran pr4stamos de menos de 300,000 colones o mis. El encargado
ael programa caracteriza el 60-70% de los recipientes como de 
"escasos recursos". 

El programa en San Pedro: Ha tenido dos fracasos. Uno que 
creci6 muy r~pido, se meti6 a otra empresa y fracas6. Otro que, por 
problemas, no guise seguir adelante. 

El Banco tiene mucho contacto con sus clientes. Utilizan mucho 
el tel'tono para darle seguimiento a los prestamos. Tienen formatos 
para ayudar al empresario. 
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Tiene poco contacto con DGATPIA, ninguno con el INA. 

.Ha mandado a ocho a cobro judicial, cuatro de ellos ya se 
suspenaieron del cobro 3udicial por haber pagado. El encargado dice 
que es "auro para el cobro" y que cuando se atrasan un res, 61 los 
llama. A los dos meses reciben una carta y despus del tercer mes 
pasan al aboqado. El banco manda un perito en el sequndo mes de 
mora para hacer un estudio. Se estudia la situaci6n de la empresa,
las garantias y se decide a darle una pr6rroqa o darle mis dinero o 
pasarlo a cobro judicial. la tasa de mora es de menos de 1%. 

No hay duda que el sistema de San Pedro es mcs intensivo en sus 
contactos con el pequefo empresario. En la muestra de un estudio de 
camrpo, ae las 29 empresas visitadas, dos tenian pr4stamos en San 
I;dro. hiTbos hablaron de la excelente relaci6n que tenian con el 
banco. 

PROYECIU bANCARlu: El Banco Central 

En el Banco CLntral el FODEIN se ha encargaao del proyecto del 
R)U. Desafortunadamente FODEIN no ha contado con el apoyo t4cnico o 
administrativo para hacer una labor seria de revisi6n de los 
prestamos. Tambi6n se ha negado a contabilizar y llevar un 
inventario permanente de las caracteristicas especificas de la 
cartera del FDU. Como dice el estuaio de GAMOD, Inc. "Si el 
objetivo del RDU fuera simplemente el de inyectar liquidez al SBN 
entonces estas actitudes no serian tan perjudiciales". En el 61timo 
affo de operaciones ael FDU, tras no implementar las recorendaciones 
ce GWMC0, Inc., el prograne se convirti6 en exactamente eso, una 
inyecci6n de liquidez al sistema bancario. 

Tomemos del estudio de GC4MCO, Inc.: 

"Dicha inyecci6n de liquidez se ha aplicado de acuerdo a las 
normas y reglas de juego que ha venido usando tradicionalmente el 
SBN con su clientela tradicional. Estas normas y reglas de juego
traaicionales dejan algo que desear desde el punto de vista de 
tinanzas de desarrollo:
 

los peritos bancarios que analizan los cr6ditos son 
irgenieros agr6nomos que no protundizan sobre los mritos 
tecnicos y administrativos de los proyectos a firanciar. 

aemasiada aepenwencia en las garantias ofreciaas por los 
beneficiarios y no en su capacidad de pago.
 

el otorgamiento autoratico de plazos mnximos de tiempo para
el repago de sutpr4stamos, sin consideraci6n alguna sobre 
la capacidad de pago de las pequefas empresas. 
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interpretaci6n niuy liberal sobre los rubros tinanciables; 
se observa la repetida retinanciaci6n por el mismo banco de 
deuaas antiquas, y el financiamiento de terrenos y otros 
irinuebles mucho ms grandes de lo que es necesario para la 
instalaci6n ae un taller, etc." 

TASA DE 1W14ERES 

El interns cobrado es el 15% akora, el 8% y 12% bajo el FDU. 
Cbn los timbres ae los bancos, el pr~stamo le salia al pequefo
negocio por 13.5%, un interns subsidiado. En este momento el 
inter4s en las financieras es del 36% anual mvs timbres, en la calle 
al inter4s de prestamistas es del 5% mensual, en los bancos est~n 
por encima del 20% anual. En el estudio realizado de las empresas,
seis empresas, un 20%, crelan que los intereses bajos lo buenoeran 
ael proyecto, la mayoria no rrencion esto, sino que el tramite habia 
siao corto y s6lo el hecho de recibir un cr6dito al inter6s que 
tuese.
 

LA1OLITICA
 

No hay duda que algunos pr6stamos se ban hecho por influencias 
politicas y personales. En la muestra de 29 empresas que se 
visitaron cay6 una que no era una industria, sino una lecheria, que
sin duda se aebe, en parte, a presiones politicas. Pero esto no ha 
sido el criterio preponderante. la mayoria de los cr~ditos no 
obedecen a criterios politicos y se justifican a nivel del negocio.
Sin embargo, al estar los prestamos politicos entre los mas granaes, 
estos tendrn un etecto muy negativo sobre la mora. El Banco 
Central, FODEIN, deberia de estar mns alerta para tratar de evitar 
los prostaeos politicos de los bancos. Claro est,, coo pudimos oir 
en varias ocasiones, el misno Banco Central sufre ae los mismos 
problemas. En los casos donde estos prostamos fracasan, se debe 
proseguir al cobro judicial. 

LOS PARAMEMUFS DEL CREDLIO 

El estudio de UPMCD), Inc. de diciembre de 1982 detalla los 
cambios en los parcimetros creciticios del FDU. El estudio 
recomienda la ampliaci6n ae los parimetros, especialmente el que mas
restringia la labor del FDU, el nivl de ventas. No es necesario 
repetir todo ese analisis. Solo es importante destacar que el PDU 
nurca aetini6 claramente si pretendia trabajar con la micro-empresa,
1.rincipalmente del sector intormal o la pequeba industria ya
tormal. De hecho, el programa ha trabajado con ambos tipos de 
empresas. De hecho, tambi~n, el aumentar los parniketros

financiables, los pr4stamos ser~n mis grandes y podr~n entrar
 
empresas que reciben en este momento el cr6dito al 21.5% pero que se
 
aprovechar n del credito subsidiaao.
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L5Kiste en ciertas personas al nivel bancario un prejuicio contra
la micro-empresa. Se oy6 en varias ocasiones que este sector no 
genera nuevos empleos. Sin embargo, la experiencia de otros paises,y aun del ILU muestran que la Pequeha Industria Informal si generaempleo, muchas veces con nenos inversion. Y muchas veces son
trabajos para personas no calificadas, precisamente el sector donde 
mis desempleo y subenipleo existen. 

Desafortunadamente, programas de credito tienden siempre a subir 
a los limites mas altos estableciaos. Esto es asi porque para losbancos es mas rentable y de menos trabajo un prestamo qrande que unopequefjo. Tambien es asi porque la mayoria de los banqueros creen 
que el riesgo es mcs alto mientras mcis micro y ael sector informal 
sea el negocio. Esta idea todavia existe aunque hay aflos do 
experiencia que demuestra lo contrario.
 

El AID en su nuevo creaito, al ampliar los parametros del mismo,
puede estar indicano su apoyo a la Pequea Industria Formal y sufalta de apoyo a las mris pequehas. El rubro de ventas anuales nodete usarse como parcketro limite, pero deberia de encontrarse una manera de asegurar que pr4stamos ae 1,000 a 3,000 c61ares se siguen
haciendo.
 

Los parametros ael RDU, como sehala el estudio de GAMCO, Inc. 
permiti6 el tinanciamiento de deuaas antiguas. Este tipo depr4stamo es de poca 'productividad", y no deberia de haberse
peunitiao bajo el FDU. 

CAPMCITACION EMPRESARIAL DEL INA 

El programa siempre tenia comno objetivo: credito, asesoria
tecnica y capacitaci6n. El INA tenia a su cargo la tarea decapacitaci6n, con una meta de impartir 40 cursos a 800 empresarios.
El Departarento de Formaci6n en la Eipresa, especificamente su
Secci~n de Pequeha Empresa se encarg6 del proyecto FDU. 

be acuerdo a las estadisticas del INA, se dieron 75 cursos de
1980 a 1983, en los cuales participaron un total de 1268 personas yaprobaron los cursos (o sea los terminaron) 1024 personas. De 
estas, 709 eran honbres y 315 (el 30%) eran mujeres. 

Cuadro No. 25
 

LC(Rc. DEL INA 1980-1983 

NCr ero de cursos Ndmero Participantes Numero Aprobados
hombres mujeres hombres mujeres 

893 375 
 709 315
 75 
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Los cursos del INA son los siquiente: Aaministraci6n en la 
empresa, producci6n y diagn6stico, )uego empresarial, contabilidad 
btsica, finanzas, estudios de tienpo, mejora de mtodos de trabajo, 
anlisis y diselxb ae puestos de trabajo, costos de producci6n, 
control ae costos y mezcaaeo general. 

El Uepartamento ha contado con la asesoria de la Orqanizaci6n 
Internacional del Trabajo por todo el periodo del pr4stamo para 
ayudar en el montaje ae los sistemas de capacitaci6n. Se han 
diseaao y elaborado los manuales para cada curso, tanto el manual 
del instructor como el del participante. Son manuales muy amplios, 
muy largos, bastante caplejos. Por ejemplo, el manual para el 
participante en el curso blsico de producci6n y productividad tiene 
47 p~ginas ae texto, con cuadros, gr~ficos y mucho texto, 
complementado con 26 p~ginas m~s de anexos. 

El aepartanento ha alseaao un sistema o proceso para sus 
cursos. Tiene dos areas bisicas, la de administraci6n y la de 
produccidn. La idea es que un empresario pueda abondar desde un 
seminario bLsico en otras areas de inter6s. 

El INA, adengs ce los cursos de capacitaci6n le presta 
asistencia tecnica a la empresa durante el periodo del curso y le da 
seguimiento a la em,presa despu6is del curso. 

IMPACIO DEL INA 

No existe ning~n estudio hecho por el INA del impacto de este 
programa de capacitaci6 n. El FDU vino a financiar este 
aepartamento, ya que no existia ninguna diferencia entre la 
programaci6n normal del departamento y el programa del FDU. En 1983 
todo el personal pas6 al PDU. 

No hubo ninguna relaci6n de continuaci6n entre el INA y el 
Sistema hancario Nacional. M~s bien en carta del 14 de febrero de 
1984, el INA le pide al Banco Central que ayude a promover una 
relaci6n entre los bancos e INA, para que los bancos como minimo le 
intormaran a los que reciblan crdito del servicio del INA. 
Nuestras conversaciones con bancos apoyan la corclusi6n de que no 
hubo contacto entre los bancos e INA. 

Cbn DGATPIA hubo contacto pero la coordinaci6n tue mala. M~s 
bien DGATPIA en dos ocasiones hizo una "huelga" de no mandarle ma's 
naibres al INA, a que no estaban atendiendo a las personas que 
proponian. Desde el punto de vista del INA, el problema tue que 
IGATPIA mandaba listas muy de vez en cuando y que las personas que 
mandaban no entraban en el programa. 

El programa de capacitaci6n del INA nurca atendi6 la poblaci6n 
del PDU. Todo el sisterra de capacitaci6n montado es para la empresa
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peguefa formal, con cierta estructura. No trabajan con empresas 
nuevas, o sea en la tormaci6n de empresas y aunque ban atendicio a 
micro empresas el proyecto esta enfocado nivel. nono a ese Aunque 
se pudo visitar los cursos, la impresi6n es de que son de muy alto 
nivel para gran parte de la poblaci6n que ha recibiao pr~stamos 
-- especialmente enresarios muy peguelbs con poca escolaridad. 

El Departamento se acaba ae trasladar a San Jos6, tras estar en 
la Uruca. Ahi tuvieron problemas porque es muy inc~nodo y lejos.
La deserci6n ce los cursos, que es alta, se debe tambien a: que el 
empresario no tiene tiempo, horario dificil, talta de motivaci6n 
para hacer cambios en el negocio, falta de oL~ganizaci6n de la 
empresa, ya que si participan en el curso tienen que dejar de 
trabajar. 

En nuestro estudio de campo ninguna de las 29 empresas visitadas 
habia torraao un curso en el INA. 

ONCLUSION/ INA 

El programa de capacitaci6n empresarial del INA trabaj6
aisladarmente, nurca integrandose al F)U. Los rondos del 1OU fueron 
utilizados para desarrollar un programa de capacitaci6n empresarial 
a un nivel mucho mis alto ael que se pretendia originalmente. Si 
Afl/SBN siguen aumentando los parametros de los pr4stanos, la 
rayoria de los empresarios podrian ser servidos en el INA. El banco 
ae rutina debe darle a conocer al empresario que existen los cursos 
del INA, pero no obligarlos a tonar dichos cursos. 

la poca relaci6n era entre DGATPIA y el INA y esto nunca 
funcionr. 

WONCLJSIONES-REIMMENDACIONES 

El prograrrba de cr~dito a la Pequefla Industria ha tenido un 
impacto positivo en la economia. Ha ayudado a mantener y en alqunos 
casos hacer crecer unidades pequeas de producci6n. El EUU le ha 
dado la liquiaez al SbN para apoyar a aicho sector. No hay duda que
algunos ae los pr4stamos se ban hecho por razones politicas y de 
aristao. Tanpoco hay duxa que se han interpretado muy liberalmente 
los rubros a tinanciarse, que se ban financiado deudas antiguas, 
etc. Pero en su mayoria los prdstamos llegan al pequeo y micro 
productor.
 

No ha funcionado la estrecha relaci6n entre cr4dito, asistencia 
t~cnica y capacitaci6n. En gran parte esto se debe al disefto del 
proyecto que nunca defini6 lo que se pretendia hacer. Tampoco hubo 
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relacidn entre lo que hacia el INA, un programa de capacitaci6n a la 
pequera y miediana empresa, con el programa de cr6dito, diriqido a 
empresas mis pequefas. Nunca se entoc6 el problema ael seguimiento
del credito, vital funci6n en un programa de esta naturaleza. 

Es casi inosible aetermlinar si la ayuda a una pequeffa empresa
ha teniao un impacto neqativo sobre otra empresa. |P r.os visto que
el impacto sobre la empresa recibiendo el cr&ito ha sido positivo.
No se ha generado el empleo contemplado -- aunque no existen los 
catos con certeza para decir esto. En estuaio de canpoel notamos 
una relaci&n ae .7 empleos generados por empresa. Esto guarda
estrecha relaci6n con el estudio de proyecciones de empleo que
sacamos de una muestra selectiva de 206 empresas, ae unos .65
empleos nuevos por empresa. Si asuminos que esta relaci6n se da 
para todas las operaciones del proqrama, vemos Que al hacerse 2420
prestaiios, 4stos generarian entre 1573 y 1694 empleos nuevos. A 
esto se le tendria que a1adir empleos ocasionales, que incrementaria 
en algo el logro. lu, ando el nzriero mayor, 1694 empleos y tonando 
el monto global prestado, 186,852.00 colones vemos que el monto por
creaci6n de un puesto de trabajo es de 110,302.00 colones. Estos
datos no son nruy contiables pero nos dan una idea de la dimensi6n 
ael loyro. 

No hay duda, por lo tanto, que el programa de cr6dito ha tenido 
un impacto positivo en el sector ae. la peguefla industria. Es 
importante hacer otras observaciones: 

.La separaci6n del proyecto ae DGATPIA tiltro tuvo uncomo 
impacto positivo. Claro que esto se prest6 para abusos de los 
bancos, pero en general hizo disponible fondos a mis empresas. 

.La expansi6n en sectores totalmente rurales cambi6 por completo
al objetivo ael proyecto, no tenia que haberse hechc. El 
proyecto pudo haberse limitao a ciudades secundarias, o
cabeceras cantonales de la Meseta G]ntral y hubiera tenido 
amplia demanda para los fondos. 

.La aliaci6n de los par(rietros de los pr4statos era necesario 
en ciertas instarcias, como lo es el linite en las ventas. Pero 
aumentar el posible pr~stamo a 950,000 colones es canbiar la
poblaci6n meta del proyecto. Paulatinamente el monto prorredio
de pr4stamos ha subiao y con esta nueva estipulaci6n aumentarg
adn mis. Epresas redianas o pequeas que ahora pagan tasas 
co Terciales se aprovechar~n del cr4dito subsidiado. En todo 
sector ae la economia hay probenas de liquidez, y a todo sector
le gustaria tener cr6dito subsidiado. El AMD cebe definir 
claramente a quien quiere ayudar. El sector micro empresarial y
la pequeMa industria que requiere de 300,000 colones para abajo 
es un sector de vital importancia para el problema del empleo,
esUecialmente en zonas pobres. Generan mas empleo con menos 
recursos. 

http:110,302.00
http:186,852.00
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.El proyecto en 1982 y 1983 demostr6 crue existe una gran demanda 
para credito en este sector. Creemos ue los tres millones 
asignados en el nuevo prestamo 040 no satistacerin dicha dentanda. 

.El cr4dito subsidiado s6lo se justifica si eventualmente se 
gracia de 41. For lo tanto el AID no debe seguir subiendo los 
montos de cr~dito que pueden darse a esa tasa de inter4s. El 
cr4dito subsiaiado ayuda a un micro o pecqueo productor que no 
puede aprovechar otros beneficios del sistema tormal. lo ayuda 
a coatenzar, pero tiene que qraauarse a intereses canerciales 

.E1 problema de la mora es serio en el programa. Una tasa de 
mora del 16%, an el 10%, no es aceptable. Pero la taxa podrL
subir mucho mas por aos razones fundamentales que pueden
corregirse: a) la talta de seguimiento y b) la falta de una 
politica seria de cobro. La mejor politica de cobro es un 
seguimiento continuo y personal al credito. Seria iaeal que lo 
hiciera el mismo banco, como en el caso ae la sucursal del Banco 
Nacional en San Fedro. Desafortunadairente, esto depende de la 
persona y la mayoria de banqueros no estan adiestrados ni 
motivados para hacer este seguimiento. lbdria pues hacerlo 
D(.,ATPIA, que ya lo viene haciendo un poco, aunque tendria que
caiiar sus retodologias. El problema aqui es que los bancos y
5GATPIA no han tenido la mejor relaci6n. Otra posibilidad es 
FODEIN, ya que los bancos si trabajan con FUDEIN. Pero lo 
esencial es gue se haga el seguimiento de una forma cohtinua y 
personal para que no aumente la mora adn mrs. 

.Se podrian adoptar ciertas medidas para asegurar el cobro: a)
quitarle la decisi6n 3e si pasa o no a cobro judicial a la Junta 
Directiva, donde es una decisi6n politica y hacerlo automktico, 
sin excepci6n despus de seis meses, en vez de los tres que se 
hace normalmente. Este problema aebe ciscutirse y resolverse. 

.La meta del H)U era llegar a personas de bajos recursos en 
zonas urbanas. Eso no se hizo en gran parte, ya que para mover 
el ainero se cambi6 al grupo ueta ael proyecto. Sin enbarqo, la 
meta original es alcanzable a travs de un programa de cr6dito a 
la micro y pequefla industria. El AID debe de considerar otras 
lineas de cr~dito o de fondos de garantia para llegar al micro 
empresario. 



LVAUPCION DE PDU
 

Fecha: Coordinador 

Naibrc del duefc Nmbre D presa 

A. 	 CARACTRISTICAS DEL DUEO0: 

1) Edad ........................... 

2) Sex ...........................a 

3) Nroer dependientes ............ 

4) Nivel de educaci6n ............. 

5) Alos experiencia en el negocio 

6) 	 Depende exclusivmente del 
negocio/tiene otra fuente ingreso 

B. 	 INGRESO ANUAL GIDBAL DEL DUE9: 

C. 	APORIES DEL PRCGPAM:
 

1) No. de visitas de Prarotores... 

Antes del pr6stamo ......... 

Despu~s del pr~stamo.......... 

2) Cursos ......................... 

3) Pr~stam (monto) ............... 

3a. Plazos .................... 

3b. Uso (ESPECIFICAR BIEN) .... 

3c. Atrasos de pagos .......... 

Ciotas Monto 



EVALUACICN DE PDU 

Nanbre Coordinador 

Empresa No. Ncmbre Due5o 

VARLAh=E AL ENTFECAR PRESTAM AORA 

-Activos total 

-Valor maquinaria equipo 

-Ventas mensual 

-Gastos materia prima 

-Valor agregado/ 
Ventas nmnos/materia prima 

-Beneficios
 

-Empleados total 

Tiepo ccnpleto 

Teporeros
 

-Lleva registros 

-Estudio Mkercado 

-Grado de orgyinizaci6n de 

producci6n de la Dresa I 3 S S5 

-Paga impuestos Si No 

-Exporta si No 


