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I. PROGRAMA 

SEMINIO EJaUTIW SOBRE AGR EMPRESAS 

Hotel Herradura, San Jose, Costa Rica 
Abril 7-10, 1983
 

PROGRAMA
 

jueves,
 
abril 7 4:00 PM Registraci6n (Iobby)
 

j6:00 ctel de Recepci6n 

viernes,
 
abril 8 <8:30 Sesi6n Plenaria (Sal6n Piscina)
 

Moderador:
 
Lic. R. Garcia
 
Director Ejecutivo
 
Cfmara de Agricultura 

ura: 

J.R. Lizano S. 
Presidente 
C~nara de Agricultura 

Robert E. Driscoll 
Vice Presidente Ejecutivo 
FMME 

8:45 Farento de la Producci6n Y
 
Exportaci6n Aropecuaria:
 

Lic. Fernando Berrocal
 
Ministro de la Presidencia de la
 
RepLblica de Costa Rica 

Francisco Morales
 
Ministro de Agricultura 

Ing. Mario Carvajal
 
Ministro de Exportacianes
 

10:00 Refrigerio
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10:20 Agrinegocio en Costa Rica -
Punto de Vista del Sector Privado: 

Juan Rfael Lizano Slenz 
Presidente 
C~mra de Agricultura 

Ing. Edgar Quir6z G. 
Gerente 
LIANPA, S.A. 

10:40 Ambiente Fiscal para Inversiones 
y Exportaciones Aqrlcolas: 

Olivier Castro 

Gerente General del Banco Central 

11:00 Discusi6n 

611:40 Nuevas Dirrensiones del Anlisis 
de Proyectos de Agroerpresas: 

George A. Truitt 
Director 
Proyecto Agroempresas
FNME 

12:00 PM Alnuerzo (Comedor del Seminario) 

Sesiones de Grupos (Salones D Er F, G) 

114:00 Anclisis de Casos de Colaboraci6n entre Agroempresas 
y Agricultores de Escasos Recursos 

15:30 Refrigerio 

-16:00 Relaciones entre Agroempresas y Agricultores 
en Costa Rica - Conclusiones Pr~cticas 

17:30 Fonmulaci6n de las conclusiones de los grupos 
(Ccnit s) 

18:30 Cash Bar (Piscina) 

scTbado 
h 1 ,Q~, Sesi6n Plenaria (Ponderosa) 

Moderador: 
Rctert E. Driscoll 

8:30 Presentaci6n de las conclusiones de grupos sabre 
relaciones entre agroempresas y agricultores 



.9:10 

10:00 

10 3A 

11:10 

12:00 PM 

14:00 


15:30 


17:30 

18:30 


dad ngo, 
abril 10 7:00AM 

:8:30 

9-30 

10,00 

10:30 

11:00 


Discusi6n 

Refrigerio 

Los Prcblemas y las Oportunidades de la
 
Agroindustria Costarricense:
 

Fuentes de Capital para Agroempresas: 

Dr. Patricio Piieda A.
 
Especialista Sectorial Agropecuario

Banco Interamicano de Desarrollo
 

Alnuerzo (Rest. Bonanza) 

AnWlisis de los Perfiles de Oportunidad
 

Guias para el disefio de proyeectos por cultivo 

Fonmilaci6n de las recarendacicnes de los grupos
 
(Comit~s)
 

Cash Bar (Piscina)
 

Sesi6n Plenaria (Poiderosa)
 

Moderador:
 
Robert E. Driscoll
 

Presentaci6n de las recmendaciones de grupo sare 
Cportunidades por ,1,-4-t.. 

Discusi6n 

CditoAgricola:
 

Joffre Zambrano
 
Banco Nacional
 

Refrigerio 

Mesa Redonda: Temas Scbresalientes
 

Moderador: 
George A. Truitt 

Panelistas: Malcolm E.K. Land
 
Edgar Quir6z G.
 
Amaro Rodriguez

Bastiaan Schouten 
Francisco Morales 
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13:006 Almuerzo (Ponderoza) 

13:30 Iniciativa de la Cuenca del Caribe 

George Jones 
Charge dAffaires, a.i. 
Enbajada de los EE.UJ. en.Costa'Rica 

140 Clausura 

Robert E. Driscoll 
J.R. Lizano Sienz 
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II: RESUMEN DE LAS CONCWSICZES 

El Seminario reuni6 a un total de 72 participantes. De 6stos, 38 
representaron a organismos costarricenses y 34 a organismos extranjeros. 
Entre los participantes costarricenses se encontraban 17 agricultores, 11 
ejecutivos de agroempresas (inclusive 3 representantes de la C mra Nacional 
de Agricultura), 7 observadores del Gobierno, y 3 voceros de organizaciones 
voluntarias. El contingente extranjera consisti6 en 21 representantes de 
agroempresas estadounidenses (inclusive de 10 residentes en Costa Rica), y 13 
de organismos internacionales pblicos y privados (inclusive de 4 miembros del 
personal del FMME). (Vease Anexo 1, Lista de Participantes.) 

1. EL PROCEDIM MO 

El agenda del Seminario ccmenz6 con presentaciones formales de los 
representantes del Gobierno. Los Ministros de la Presidencia, de Exportaci6n, 
y de Agricultura, tal ccm el Gerente General del Banco Central, expusieron 
las politicas del Gobierno de Costa Rica frente a la situaci6n actual. El 
Presidente y un mienmbro del Directorio de la CMara Nacional de Agricultura 
dieron voz a las opiniones del sector privado en lo qup se refiere a agrine
gocios y exportaciones no tradicionales. 

rrabajo en grupo (cuatro grupos paralelos) involucr6, primero, anflisis 
de casos hist6ricos de colaboraci6n entre agroempresas y agricultores. Se 
discutieron las experiencias de la Hanover Brands Co. que contrat6 producci6n 
de coliflor y br~col a 2,000 agricultores indlgenas de Guatemala; de la 
Standard Fruit que contrat6 producci6n del banano a una cooperativa hondurefia; 
de la Cla. McIlhenny que prcmovi6 la producci6n de ajies a trav~s de un centro 
religioso en Honduras; y del caso de la Mumias Sugar Co. de Kenya que fu6 
creada por la Booker Agriculture International de Inglaterra en asociaci6n con 
13,000 cahers independientes.
 

Despu~s de discutir las conclusiones de los grupos que analizaron los 
casos hist6ricos de colaboraci6n entre agroempresas y agricultores, el 
Seminario entr6, otra vez utilizando el sistema de trabajo en grupos, en la 
evaluaci6n de cuatro Perfiles de Oportunidad. Aprovechando el modelo '5 y 2', 
(Fig. 1) se examinaron las perspectivas de prarover la producci6n, procesa
miento y exportaci6n de varios cultivos (vease Cap. I7). 

La sesi6n plenaria final escuch6 las opiniones sabre cultivos a pramver, 
presentadas por los voceros de los grupos, y entr6 en un andlisis de priori
dades -los temas sobresalientes del Seminario. 



Figure 1. 

THE,5 + 2 MODEL OF AGRIBUSINESS 
VENTURES 

:-INVESTMENT & OPERATING CAPITAL
 

LABOR MANAGEMENT TECHNOLOGY MARKETING
 

SOCIAL & PHYSICAL INFRASTRUCTURE 



2. TE4AS SOBRESALENTES 

Los tres Ministros del Estado que participaron en la sesi6n inaugural del 
Seminario expusieron el contexto de agrinegocio en Costa Rica en 1983. 

Actualmente Costa Rica estf involucrada en un proceso muy serio cuyo fin 
es de mantener el sistema democritico y el modelo de desarrollo basado en la 
empresa libre. Frente al alto costo de las inportaciones del petr6leo, las 
exportaciones tradicionales del caf6, azOcar, banano y cacao se han visto 
reducidas por concepto de baja de precios mundiales y, en el caso del cacao, 
enfermedad. En consecuencia, la deuda externa del pals subi6 entre 1978 y 
1982 de US$860 a 4,000 millones. Para subsanar la crisis econ&ica, era 
necesario ejecutar una devaluaci6n violenta del col6n por 600% e inponer una 
serie de impuestos austeros. Las medidas drac6nicas han tenido su efecto, 
llevada la relaci6n col6n/d6lar de 65:1 a 44:1 y la inflaci6n de 80% a 7%. 

En el campo agricola, se estgn prcmviendo cultivos de consuro interno 
tales ccmo arroz, habichuelas, leche, huevos, maiz y oleaginosas. M~s que 
todo, la prioridad se da a cultivos no tradicionales de exportaci6n tales camo 
pifia, ctricos, coco, tubrculos, macadamia, paliAto, hortalizas y frutas, 
flores, y nuevos cultivos cano girasol. Dado que CO% de las exportaciones 
costarricenses dependen de los cultivos tradicionales, no ser1 posible real
izar un cambio abrupto. Sin embargo, a largo plazo el esquema productivo 
tiene que cambiar. Serd necesario introducir nuevas tecnologlas para lograr 
la meta de la diversificaci6n de los produ.-tos agricolas de exportaci6n. La 
cbtenci6n de las tecnologlas avanzadas y la penetraci6n de los mercados 
externos requeriri una integraci6n con socios extranjeros. Al mismo tieqmo, 
la participaci6n activa del agricultor costarricense asegurari el 5xito de las 
gestiones de la empresa extranjera. Despu6s de tcistes experiencias con el 
modelo de sustituci6n de impotaciones, Costa Rica desea pramover la exporta
ci6n de productos que gozan de ventaja cc&oarativa. Se requerird de ajustes 
en el sistema bancario para lograr esa meta, si es que los cultivos no tradi
cionales, especialmente los de ciclo largo, deben prosperar. 

La sesi6n final del Seminario resumi6 las observaciones de los partici
pantes en cuanto a c~ro proceder. Se subray6 la inportancia de los siguientes 
temas: 

a. Mercado 
Un anglisis minucioso de los mercados de exportaci6n es funda

mental para la planificaci6n de los dens factores de agrinegocio. 
orientado hacia la exportaci6n. Es decir, para satisfacer los 
requisitos del mercado de exportaci6n es necesario ajustar los 
factores de producci6n tales ccmo variedad, tamafia, color, madurez, 
empaque. Si el precio no es ccapetitivo, hay que revisar los 
sistemas de producci6n.
 

b. Sistenas 
Una vez que hayan sido identificadas las oportunidades de 

exportar en t~rminos muy especificr.s, es necesario coordinar todos 
los factores de producci6n y mercadeo a fin de satisfacer los 
requisitos del nmrcado de una manera que permita econcmia de escala 
y utilizaci6n de recursos disponibles. La estrategia sisteantica 
evita camprcmisos de ccmercializaci6n que no se cumplen por falta de 



producci6n y las p~rdidas de inversiones en producci6n por falta de 
mercados. 

c. Colaboraci6n entre Agroenpresas y Agricultores 
Los :asos hist6ricos desmestran que la colaboruci6n entre 

agroempresas y agricultores es factible. Sin embargo, se requiere 
rmucho esfuerzo a fin de llegar a una interrelaci6n eficiente a 
trav6s de la organizaci6n de los agricultores y de la facilitaci6n 
de la transferencia de la tecnolog.a a ellos, necesaria para llegar 
a los niveles canpetitivos. 

d. 	 Cr6dito 
El uso de tecnologlas mejoradas inplica mayor inversi6n. El 

capital 	necesario para ccaprar insumos o realizar obras de irriga
recursosci6n frecuentente no estA al alcance del agricultor de 

las lineas de cr6dito internaciolimitados. Para canalizar a 61 
nales es necesario revisar los procedimientos de los bancos nacio
nales que tienden a favorecer los productos tradicionales sobre 
cultivos innovativos, y rebajar las tasas de inter6s, especialmelte 
cuando se trata de cultivos de ciclo largo. Actualmente el Gcbierno 
de Costa Rica mantiene las altas tasas de inter6s y castiga a 
exportadores por ijpuestos y tasas diferenciales de cambio, camo una 
parte de las medidas de austeridad convenidas con el FMI a fin de 
subsanar las finanzas pblicas. Hay que esperar que estos griva
menes al productor/exportador sercin rescindidos en la medida en que 
se vayan resolviendo los d6ficits del sector pffblico. El impacto de 
estos disincentivos en la exportaci6n es indudablemente negativo. 

e. Divisi6n de Responsabilidades 
Despu6s de un perlodo de incertidumbre en cuanto a los roles 

respectivos del sector privado y del Gobierno en Costa Rica, el 
consenso emergente entrega al sector privado la producci6n, negocio 

facultae iniciativa econmica, y al sector pblico los servicios 
tivos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa privada y 
su regulaci6n en defensa del inter6s social. Las funciones facul
tativas y fiscalizadoras del Gobierno incluyen informaci6n del 
mercado, control de calidad, fiscalizaci6n del camercio exterior, 
ordenamiento del mercado, divisi6n equitativa de los beneficios 
econ6micos, y participaci6n en las p6rdidas que puedan resultar de 
las politicas econ&ricas necesarias desde el punto de vista del 
pals. 

IIGAR UNA VINCULIACION3. 	 IRMEMACIONSF DE POLITICAS A SEGUIR A FIN DE 
S ISFACIORIA ENTRE AGR0U1RESAS Y AGRICL'ORES 

A traveg del anfilisis de los cuatro casos hist6ricos que dennuestran 
experiencias en el relacionamiento de agroempresas con agricultores indepen

dientes, los participantes llegaron a formular las siguientes reglas: 



Agroempresas 

- Conozca su mercado 
Un error muy serio y carirn es de invertir en instalacines fisicas y

producci6n suponiendo que el rrercado va a presentarse. En particular, el 
mercado de exportaci6n debe ser conocido de antemano no solarente en 
t6rminos de demanda latente, sino tanbien en lo que se refiere a precios, 
6poca, reglaimentos del gobierno receptor, transporte y almacenamiento. 

- Conozca sus productores
 
El proyecto que se radica en las destrezas tradicionales de agri

cultores ccnienza con una ventaja comparativa.
 

- Cornzca su tecnologla 
Los agricultores poseen muchos conocimientos de prcticas aptas para

la zona. Antes de introducir nuevas tecnologlas hay que ensayar su 
adaptabilidad al microclima y tamar en cuenta las experiencias histo
ricas. 

- Conozea la econcmra local 
La participaci6n de los productores y su estabilidad dependen del 

ambiente econ&ico de la zona. Su vinculaci6n con una agroerpresa serg
s6lida si es ccplementaria con las costumbres e intereses econ6micos del 
lugar. 

- Conozca la realidad a nivel del caMpo
Las operaciones de producci6n deben ser supervigiladas, tanto en lo 

que se refiere a posibles problemas de las pr~cticas de cultix-o y cosecha 
cam de volfmenes de producci6n y conducta del personal supervisor. 

- Conozca el ambiente cultural 
La gente del lugar saben mejor que los de afuera c~ro relacionarse 

con los productores de la zona. Su adiestramiento en las t~micas 
agron6nicas es rens fMcil que la adaptaci6n de gente ajena. 

Agricultores 

Mejoraniento del ingreso 
Si es que el relacionamiento con una agroempresa sale de lo acos

tumbrado, tambi6n los resultados econ6nicos tienden a ser muy superiores 
a lo tradicional. 

- Proteci6n ofrecida por el contrato 
Un contrato justo debe ofrecer protecci6n tanto a la enpresa camo al 

productor en cuanto a volfzenes a entregar y definici6n de calidad 
remnerada por precios escalonados. 

- Conocimiento de standards 
El mercado de exportaci6n es mucho mAs exigente en cuanto a calidad. 

Hay que entender que 'calidad' es definida por las norms del mercado de 
destino y no las pricticas locales. 



Organizaci6n de los productores
Cualquier agrupaci6n de los productores ofrece ventajas tanto a los
 

agricultores camv a la eipresa. La organizaci6n facilita el trato con la 
empresa y al mismo tiempo racionaliza la asistenc a tcnica y control de
 
calidad. Sin embargo, hay que evitar posiciones ideol6gicas que 
conlievan a la hostilidad y los. 

El Gobierno
 

- Su Rol 
Las agencias del gobierno en general no han demostrado eficiencia en 

la conducta de operaciones de producci n, procesamiento y mercadeo, 
agr~cola. Se adecuan mejor a responsabilidades relacionadas con la
 
provisi6n de infraestructura (fisica y legal) y reglamentaci6n (fiscali
zaci6n del crercio, relaciones laborales).
 

- Prcmoci6n de exportaciones 
En la actualidad, los graves problemas que afectan las finanzas
 

p~blicas de Costa Rica han resultado en una serie de trabas que difi
cultan las exportaciones (ipuestos sobre la exportaci6n, tasas de cambio
 
escalonadas, control de insumos iirportados).
 

El aumento deseado de exportaciones agricolas no serg posible sin 
reformar el r~gimen actual en favor de los exportadores. 

- Servicios a exportadores 
A fin de facilitar la aceptaci6n de productos agricolas costar

ricenses en los Estados Unidos, serla oportuno que el Gobierno esta
bleciera una c~mara de fumigaci6n aprobada por U.S.D.A. La documentaci6n
 
portuaria de productos en via de exportaci6n deberla ser simplificada.
 

4. NEGOCIOS IDEADOS
 

El Saminario sirvi6 para proporcionar informaci6n camplementaria y 
contactos a las ccnpafilas que hablan estado explorando negocios en Costa Rica, 
y para sugerir ideas nuevas a aquellas ccmpafdias que no se hablan interesado 
en el pals. Despues del Seminario, el Fo4E y la Cimara Nacional de 
Agricultura prestaron asistencia a las partes principales a fin de que 
lograran sus objectivos. Tanto ccnpaMas previamente establecidas en Costa 
Rica ccmo ccapafias nuevas se beneficiaron de 3e esfuerzo. 

Asiste.ncia a Iniciativas Previas
 
- Despuds del Seminario, una ccapahla estadounidense decidi6 adquirir una
 

planta de procesamiento de leche en Costa Rica.
 

- Se desarroll6 una serie de gestiones a fin de superar el problema de la 
no diponibilidad de crdito a largo plazo y f6rmulas adecuadas de 
contrataci6n que han impedido la producci6n de parte de agricultores 
costarricenses, y la exportaci6n en forma procesada de parte de una firma 
estadounidense, de una rama de frutas tropicales de ciclo largo. la 
CSmara Nacional de Agricultura solicitari al MIDEPLAN; a traves del
 
Ministerio de Agricultura, el gestionamiento ante RUIA (Unidad Regional 
de Asistencia Tgcnica, BIRF-PNUD) de un estudio de factibilidad. El
 



cbjetivo del estudio serc de definir zonas de pramoci6n y de c6m el 
cr~dito disponible de una linea de $25 milliones pudiese ser aprovechado 
con el fin de financ:ar tal producci6n. 

Un estudio de factibilidad similar comenz6 en el mes de julio de 1983 
cuando la Ccmmonwealth Development Corporation enpez6 a definir la 
factibilidad econcnica y financiera de la provisi6n de cr~dito ($5 
milliones por la CDC y $6.1 millones por la AID) a productores 
independientes de palm aceitosa bajo contrato con una compafia 
procesadora radicada en los EE.UU. 

Negocios Nuevos
 
- Gracias al liderazgo de la Ccinara Nacional de Agricultura, 35
 

agricultores han contratado con una firma procesadora radicada en los
 
EE.UU. la producci6n de tamates para exportaci6n.
 

- El contacto inicial hecho durante el Seminario entre un productor de
 
berenjena, pimienta y otras hortalizas y una firma estadounidense
 
importadora de verduras no lleg6 a concretizarse en un negocio. Sin
 
embargo, el programa de seguidento iniciado por el FNME encontr6 una
 
f6nula bajo la cual el productor pudiera obtener las condiciones nece
sarias para financiar envio en consignaci6n, y el inportador encontrara
 
las condiciones que harlan posible su conformidad con esas condiciones
 
(dependiendo del volmn). Ese mismo productor tambien recibi6 
asistencia en encontrar un corredor nuevo en Miami para fines de la 
exportaci6n de yuca congelada. 

- Dos compafias estadounidenses que hablan indicado interns en el Seminario 
sin lograr a asistir, han recibido ayuda en comunicarse con tres 
cooperativas de Irazri y Baines que actualmente producen coliflor - el 
producto que buscan las compafhas para el mercade externo. 

- Una corporaci6n de desarrollo que habla praomvido el cultivo de mlones 
ha sido puesta en contacto con un importador estadounidense. El mismo 
inportador lleg6 ademds a un acuerdo preliminar con un exportador privado 
de lixrnes, mamey, jenjibre y frutas tropicales. 

- Una campaifia que estA prestando --sistencia a cacaoteros ha sido puesta en 
contacto con fuentes de tecnolo9la mejorada en Costa Rica y Belize a 
trav~s de una cc aa estadounidense. 

- La factibilidad de instalar una planta de procesamiento de soya estA 
siendo explorada por una compafiia estadouniendose. 

- Un productor de jenjibre ha contratado a una firma consultora 
estadounidense con mtivo de mejorar el mercade. 

- Un importador estadounidense de plantas ornamentales lleg6 a un acuerdo 
de 

exportaci6n con productores costarricenses. 

- Lineas de camnicaci6n han sido establecidas entre una agroempresa 
importante jamaicana y la C~ara Nacional de Agricultura con miras al 
reclutamiento de gerentes de proyectos agricolas. 
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Una ccrpafiia estadounidense invit6 a varios lideres costarricenses a
 
realizar una gira a Florida con motivo de planificar el empleo de
 
tcnicos agricolas costarricenses en el Caribe.
 
Una visita de agricultores costarricenses ha sido proyectada a fin de.,
 
profundizar los contactos con im-portadores de Florida y New York y llegar
 
a conocer los mercados all.
 

III. ANTECEDENTES 

En el mes de abril de 1981, el Fund for Multinational Management 
Education de New York y el Aspen Institute for Humanistic Studies de Colorado 
convocaron una Conferencia para tratar el tema de 'Las Multinacionales: Nuevos 
Conceptos de Producci6n Agricola y Desarrollo Rural'. Localizada en el Mohonk 
Mountain House en New Paltz, New York, la Conferencia reuni6 a 65 partici
pantes cuyas afiliaciones variaron entre los gobiernos de los palses en 
desarrollo, ccrnpafias norteamericanas y europeas, agencias voluntarias, firmas 
consultoras, y agencias financieras de los Estados Unidos y de organismos 
internacionales. 

La Conferencia analiz6 doce casos de colaboraci6n entre agricultores de 
recursos limitados y compaias an6nimas, y lleg6 a la conclusi6n que ciertos 
servicios de nediaci6n son indispensables a fin de asegurar que tal colabora
ci6n rindiera beneficios para ambas partes. La mediaci6n fu6 definida camo 
aquellos servicios (frecuentemente proporcionados por una entidad separada y 
aut6nama) que no son de costumbre en el manejo de una empresa ni de una finca 
familiar, pero que son necesarios si es que la colaboraci6n entre tales 
entidades va a ser econ6micamente productiva, su costo menos oneroso, y su 
resultado socialmente positivo. 

La necesidad de planificar ajustes en la relaci6n entre dgricultores de 
recursos limitados y enpresas surgi6 de la otra conclusi6n de la Conferencia: 
Se necesita mayor participaci6n de la empresa privada en los procesos de 
desarrollo rural que han sufrido deficiencias precisamente en los rubros que 
representan las greas fuertes del sector privado: gerencia, tecnologla, y 
ccmercializaci6n. 

Al terminar la Conferencia de Mohonk, varios participantes provenientes 
de los palses en desarrollo hicieron que se incluyera entre la conclusiones de 
la Conferencia una llamada a convocar seminarios a nivel nacional en varias 
partes del Tercer Mundo con mtivo de difundir el concepto de mediaci6n camo 
una madida do facilitar mejores relaciones entre empresas y agricultores, pero 
a nivel aplicado. 

Respondiendo a esta llamada, y visto la reacci6n favorable de varias 
empresas, el Fund for Multinational Management Education se ccrpremeti6 a 
organizar una serie de seminarios sobre el disefio de proyectos de colaboraci6n 
entre agricultores de escasos recursos y agroenpresas. El primer seminario se 
realiz6 en Ocho Rios, Jamaica entre el 28 de febrero y 3 de marzo de 1982. El 
segundo seminario tuvo lugar en Puerto Plata, Replblica Daninicana el 17 al 20 
de Junio de 1982. 
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IV. PERFILES DE OPORIENIDAD 

La inforci6n que se presenta a continuaci6n ha sido redactada con 
motivo de proporcionar a ejecutivos de agroempresas los datos necesarios para 
formar juicio en cuanto a la conveniencia de inversiones y negocios en Costa 
Rica. El primer capltulo ofrece una persrectiva general en lo que se refiere 
a condiciones climticas, demogrficas, politicas, econ6micas, y el ambiente 
tributario. Los dens cuatro capitulos que siguen iluminan cuatro rubros de 
actividad agricola y agroindustriai que han sido identificados como oportuni
dades para el desarrollo de nuevos proyectos. Al final se incluye una nota 
sabre la agroindustria. 

El intento de los Perfiles de Oportunidad no es de disefiar proyectos de 
inversi6n o calcular su rentabilidad. Se supone que el inversionista prefer
irl ejecutar sus propios estudios de factibilidad y que tendrl confianza s6lo 
en la tasas internas de retorno calculadas por su propio personal. Los 
Perfiles de Oportunidad simplemente llaman a la atenci6n del inversionista los 
rubros de prodcci6n agricola que aparentemente puedan ser rentables (en 
relaci6n a la cemanda de los mercados internacionales). Con ese fin se 
proporcionan ' atos sobre la producci6n actual, los costos de producci6n, y los 
precios ofrecidos por el mercado interno. Adeirs, cada Perfil es introducido 
per un resumen de las recmnndaciones ofrecidas per los participantes en el 
Seminario. 

EL AMBIEN[E 
CLIMA 

Politicamente, Costa Rica estA dividida en siete provincias: San Jos6, 
Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Lim6n. Las cuatro 
prinzeras que constituyen la "Meseta Central" (20,000 km2 ) registran la altitud 
sobre el nivel del mar alrededor de 1,100 metros; las tres Oltimas son de las 
costas pacifica y atldntica (31,000 km2 ) de poca elevaci6n. Desde el punto 
clirnatol6gico, Costa Rica se divide en cinco regiones naturales: Valle 
Intermontano Central (Meseta Central) con un prcmedio anual de lluvia de 2,400 
rm; Pacifico Seco (Provincia de Guanacaste y algunos cantones norteios de 
Puntarenas) con precipitaci6n de 2,100 inm; Sub-Vertiente Norte que abarca la 
parte norte de las Provincias de Heredia y Alajuela (precipitaci6n 3,400 rm); 
Regi6n Atl~ntica que comprende principalmente la Provincia de Linen, y 
Pacifico H6medo que comprende la mayor parte de la Provincia de Puntarenas 
(ir inifari6n 4.100 Tnml 



ASPECTO POLITICO 

El riesgo politico que incurre una eupresa con negocios en Costa Rica 
tiende a ser estinado con miras a la totalidad de Centro-Anmrica que actual

mnte pasa por un periodo dificil debido a conflictos socio-politicos en El 

Salvador, Guatemala, y Nicaragua. En consecuencia, las empresas establecidas 
en el pals u otras que cuentan con informaci6n adecuada, consiguen una ven
taja, porque la estabilidad politica de Costa Rica es mucho mayor de lo que se 

pueda generalizar en relaci6n a Centro-AnrAica. La estabilidad del gobierno 
costarricense se deriva de las caracteristicas de su poblaci6n que son muy 

distintas en ccmparaci6n con el resto del istmo. La tasa de alfabetizaci6n es 

de 89%; el ingreso por cabeza es de US $1,820 (1979); la poblaci6n es excep
cionalmente harog~nea tanto desde el punto de vista 6tnico cco social, siendo
 
la mayorla de extracci6n europea y perteneciente o gravitando a la clase
 
media; Costa Rica enplea mfs maestros que policias y ha abolido la fuerza
 
armada.
 

ECONOMIA 

El producto bruto darmstico de la econamfa costarricense alcanz6 el nivel 
de US$4,830 millones en 1980, del cual el sector ccmercial contribuy6 967 
millones, industrial 945 millones, agricola 838 millones, y gobierno central 

° 
735 millones. Las exportaciones representan mas que 20% del PBD. La balanza
 
de pagos es de gran importwncia; el pals tiene que inportar manufacturas y
 
productos de consumo, y el petr6leo (para transporte, dado que 98% de la
 

energia generado proviene de recursos hydrarilicos). Las exportaciones son
 

principalmente agricolas:
 

CUADR0 I 

EXPORIACICNES DE COSTA RICA EN 1980 

Caf6 245
 
Banano 191
 
Came 64
 
Azfcar 40 
Otros productos agrlcolas ;. 81 
Fertilizant 10

386Industrial 

TOTYAL: 14017, 

•Fuente: 
 Banco Central
 

La tercera parte del negocio externo se desarrolla con los Estados
 
Unidos, seguidos por el Mercado Cann Centroamericano, Alemania Occidental y 
Jap6n. 



El faltante financiero del sector externo se refleja en el dficit de la 
cuenta corriente, el cual represent6 un 32 por ciento de las exportaciones en 
1970 y 1980, pasando de 74 a 664 millones de d6lares. En este 6ltimo afio, la 
relaci6n entre el costo de los derivados del petr6leo (240 millones de d6la
res) y el servicio de la deuda externa (445 millones de d6lares) fue casi del 
70 por ciento. 

Algunas causas del '16ficit de la cuenta corriente son: 1) mayor creci
miento del valor de las inportaciones en relaci6n a las exportaciones, resul
tado de una industria y producci6n orientada en gran parte para el mercado 
interno; un estancamiento en las exportaciones de los productos tradicionales 
y un deterioro en los trminos de intercabio; 2) increiento en el volumen 
inportado y en los precios de los derivados del petr6leo; 3) retribuci6n a las 
inversines extranjeras (pago de utilidades e intereses de la deuda) y 4) 
cambios drsticos en los nercados de capital internacional (plazos, tasas de 
interns y periodos de gracia). 

REGIMEN TRIBUJRIO 

La constituci6n de Costa Rica otorga a extranjeros los misrm derechos 
econ&icos que a los nacionales. El C6digo Carercial reccnoce cinco tipos de 
campaftas (similares a los de los EE.UU. y Europa). Nuevas inversiones 
reciben una serie de incentivos tributarios, seg6n categoria (agroempresas se 
consideran de prinera prioridad). Los beneficios incluyen liberaci6n del 
impuesto sobre la renta durante 8 afios, y sobre activos y valor neto durante
 
10 afios; liberaci6n de los grav&nenes arancelarios sobre maquinaria y equipos 
durante 10 afios, y de 80% impuestos sobre las importaciones de materias 
primas, productos semielaborados, y materiales de envase durante 5 afios, y de 
50% durante 5 afios ms. El inpuesto sobre las exportaciones no tradicionales 
es de 6%. Sin embargo, exportadores calificados reciben Certificados de Abono 
Tributario (CAT) emitidos por el Banco Central por el valor del 15% de las 
exportaciones no tradicionales destinadas fuera del Mercado Cctn Centroa
mericano. Los CATs son valores negociables que pueden ser aplicados a la 
cancelaci6n de deudas con el Gobierno, vendidos en la Bolsa, o usados para 
garantizar cr&Iito (maduran despues de un afio). En casos especiales, el Banco 
Central tambi~n emite certificados innediatamente negociables que se llaman 
CIEX (Certificados de Incremento de Exportaci6n) por el valor del 10% del 
incremento de exportaciones sabre el afio anterior. 



POTENEIAL DE EXPANSION AGRICOIA 

La tercera parte de las tierras nacionales que se encuentra baji pta
ci6n extensiva ganadera y forestal se ccnsidera apta para la agricultura:. 

CUADR0 II 

USO DE IA TIERRA 

ACTIVIDADES USO ACTUAL 
MIL ESDE HAS % 

CAPACIDAD DE USO 
MILES DE HAS % 

Agrlomla 
Ganaderia 
Forestal 

510.5 
2,399.2 
1,373.5 

10,5 
49,2 
28,2 

2,129.0 
1,231.9 
680.9 

43,7 
25,3 
14,0 

Protecci6n 588.3 12,1 829.7 17,0 

TOTAL 	 4,871.5 100,0 4,871.5 100,0
 

Fuente: Diagn6stico del Sector Agropecuario, SEPSA, 1982. 

Los principales medios que se han utilizado para ampliar la frontera 
agrfcola son los tecnol6gicos y los sociecon~ucos. 

Entre los medios tecnol6gicos estgn: 

a) 	 Rego: Costa Rica cuenta con un potencial de tierras regables de 
aproximadamente 236,000 has, de las cuales s6lo se utilizaban 
66.500 has, en 1973. Existen en la actualidad dos proyectos 
de riego en ejecuci6n, el de Itiquis y el de la Cuenca Baja 
del Rio Tempisque, que en conjunto abarcarfn 101,500 has. 

b) 	 Drenaje: Del total del area con problemnas de drenaje se estima que 
s61o se ha drenado un 8,0 por ciento de la misma, principalmente para 
palma africana y banano. 

c) 	 Pr~ctica de Conserraci6n: Esta labor se realiza en un ambito muy 
reducido, principalmente en aquellas areas donde se realiza una 
explotaci6n intensiva ccmo es la producci n de hortalizas y en mucho 
menor grado en caf6 y pastos. 

Entre los niedios socioecon6enicos para expander la frontera agriola se 
pueden citar: 

a) 	 Red de Transporte: El desarrollo de la red de transporte ha contri
buZdo a incorporar nuevas tierras al proceso productivo y mejorar las 
facilidades de ccnercializaci6n. 

b) 	Distribuci6n de Tierras: Desde 1973, el IDA ha adjudicado 223,564
 
has 	que de alguna manera se han incorporado al proceso de producci6n. 
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C) Ocupaci6n Precaria: Para el perlodo!1963 a 1981,' se ,ha identificado
285,553 has con problemas de este tipo, deeellas tmicnesehi 
adjudicado 36,602 has. 

la zonificaci6n agropecuaria preliminar Irealizada a escaa .250,00 

penite identificar a nivel de regi6n lassigieno* ilid de! cu
tivos. 

a) 	 Regi6n Central: La zona ofrece posibilidades para las siguientes
actividades: 

Cultivos Permanentes: 	 CafM, caila de azracar, aguacate, palma
africana, frutales y forestales. 

Ganaderia: 	 Came, leche y ganaderia menor. 

b) 	 Regi6n Chorotega: El uso del suelo en esta regi6n resulta 
conflictivo, pues la mayor parte estf bajo pastos, a pesar de poseer 
un alto potencial agricola tanto para cultivos anuales caoo 
penmanentes. 

En la regi6n es recaiendable el fcgento de las siguientes 
actividades: 

Cultivos Pennanentes: 	 Cafia de azficar, aguacate, macadamia, 
piia, frutales y forestales. 

Ganaderla: 	 Caine, leche y ganaderSa menor. 

c) 	 Regi6n Brunca: Gran parte de su suelo requiere de pr~cticas de
oonservaci6n y protecci6n, la parte de la Cordillera de Talamanca es
de vocaci6n forestal. Las mayores posibilidades de diversificaci6n 
las ofrece el Valle del General, el de Coto y DiquSs. 

Cultivos Permanentes: Banano, palma africana, cacao, plftano 
y especies. 

Ganaderia: 	 Carne, leche y animales menores. 

d) 	 Regi6n Huetar Alt~ntica: El clima de la regi6n y en algunos casos la
topoqrafla, da caom resultado que una gran extensi6n deba dedicarse a
fines de protecci6n, conservaci6n y reforestaci6n (zona de Talamanca 
y Tortuguero). La explotaci6n de cultivos permanentes es la ris
recamendable para esta 	regi6n, tales ccwo banano, pejibaye, coco, 
cacao, palma africana, 	 platano, especies y macadamia. 

En casos particulares se puede sembrar arroz, yuca y otros
cultivos anuales. La regi6n tambi6n es recaiendable para ganaderla
de carne y leche y especies nenores. 
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e) 	 Regi6n Huetar Norte: Las alternativas rnds recamendables para esta 
regi6n son los cultivos de banano, pejibaye, coco, cafla de azficar, 
yuca, malz y frijoles. Ademfs, la ganaderia de carne y leche, y 
especies menores. 

En este contexto, vale notar que durante los 6ltimos 10 alios, productos 
agricolas no tradicionales en general registraron tasas de crecimiento supe
riores a los productos tradicionales: 

CUADRO III 

TASAS DE CRECIMEMLO ANUAL DE LOS
 
PRINCIPALES PRODUCIOS AGRICOLAS 

PRODUCIO 	 1962-73 1973-80 1962-80
 

EXPORMCAION7, 	 -0,2 43
 

CafM 138 2,3 3,2
 
Banano 13 -2,7 6,7
 
Caria de Azricar 7,1 1,1 '4,7
 
Cacao -7,1 -0,9 r16,2.
 

COSUW INTERNO 	 2,9,, .3,8 

Granos Bgsicos 	 2,0 7,5 4l 
Arroz .3,3 9,3.. .5,5
 
Ma-Tz 1,2- 2,0 1,6
 
Frijoles -3,9' 0,6 1,6
 
Sorgo 	 10,7 -

Frutas y 	Hortalizas 3,6- -3.3 3,5 

Estinulantes-5402
 

Oleaginosas 	 3,9 6,4 4,9-


Palm Africana 10,7 6,5 '90.
 
Algod6n -9',3 51,5 -3, 7:
 
Coco .0,9 6;5 3,1
 

TOTrAL. 	 6 111 4,1 

Fuente: 	 SEPSA. Elaborado con base en el valor agregado de la 
producci6n agropecuaria, a precios de 1966. 
B.C.C.R. 
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PERFIL DE OPORTUNIDAD No. 1: HORTALIZAS, 'IIBEECULOS, 
Y FRUTAS DE CICLO CORIO 

La ubicaci6n geogrfica de Costa Rica y la variedad de sus climas 
permiten la producci6n de una rama de hortalizas, tub~rculos y frutas de ciclo 
corto fuera de la gpoca de las zonas productoras que abastecen el gran mercado 
de los Estados Unidos durante el resto del afio. 

Entre las hortalizas costarricenses del clima templado que encuentran 
buena demanda en el exterior se destaca la coliflor. En las mismas zonas 
agrcolas de la Meseta Central serla relativanente f~cil pramover adicional
nente la producci6n del br~col y col de Bruselas. La fruta importante es el 
tanate. L eg elSeco (Guanacaste) produce la pinienta dulce y 
aj.Los suelos marginales de la Regi6n Atlfntica rinden buenos resultados 
econ&icos con yuca. Algunas zonas tropicales han tenido 6xito con nel6n 
(cantaloupe y honeydew). 

Para participar en las exportaciones, el agricultor costarricense tendri 
que cambiar su orientaci6n y necesitarg servicios actualnente poco disponi
bles. El alto costo de insumos y del cr~dito le han incentivado a orientarse 
hacia el mercado interno protegido. Por otro lado, existen cuellos de botella 
en el transporte de exportaci6n tanto por via a~rea camo maritima. Hay
ipuestos sobre la exportaci6n. Hace falta conocimientos de las leyes de los 
patses importadores, y de una c~mra de fumigaci6n aprobada por el U.S.D.A.
 
Es reccuendable que la C~mara de los Exportadores de Frutas y Hortalizas 
actuara a fin de conseguir informaci6n sobre los mercados de exportaci6n, 
canalizar la transferencia de tecnologia y conseguir nejoras en la infraes
tructura del mercado. 

Inforacion General 

Tradicionalmente, la agricultura costarricense enfatiz6 caf6, banano y 
cacao cao productos de exportaci6n a los nercados de Gran Bretafia y mis 
recientemente de los Estados Unidos. La econcmYa del pals ha dependido de 
estos productos para ganar las divisas necesarias a fin de importar los 
productos industriales y acumular capital para fomentar industrias nacionales. 
En vista de los problemas ciclicos que afectan los tres productos nencionados, 
el gobierno prcunvi6 la ampliaci6n de los cultivos de exportaci6n. Sin 
embargo, la acci6n se limit6 a dos mis productos tradicionales-carne y 
azacar. Al mismo tiempo, la producci6n de cacao ha decaldo hasta dejar de ser 
de inportancia en la balanza de pagos. 

El clima y suelos costarricenses permiten la producci6n de una rama de 
productos agricolas mucho mas diversificados. 
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CUADRO IV 

VALOR BRUIO DE IA PRCDUCCION AGROPECURI 

(Millones de US$) 

1977 1980 

CafM 279 267 
Banano 153 23 
Cafia de Az2car " 37 .-53 
Arroz 30 48 
Pltanos 11 19. 
Malz 12 15 
Papa 71 14 
Cacao 24 12 
Frijoles 7 
Sorgo 5 7 
Tabaco 4 4 
Algod6n 7 2 
Cebolla 1 1 
Otros 38 66 

AGRICULTURA: 192 307
 

Ganado Vacuno 75 122
 
Leche 78 m15
 
Ganado Porcino 14 34"
 
Huevos 21 29
 
Aves 5 7
 

GANADERIA: 45" 100 

Fuente: Banco Central. 

La ventaja ccuparativa se deriva principalmente del clima que permite
el cultivo de hortalizas todo el afio, inclusive para exportaci6n durante 
diciembre-marzo. 

Ante la necesidad de prcuover la exportaci6n de productos no tradicio
nales, en julio de 1979 el qcbierno estableci6 la Corporaci6n para el Desa
rrollo Agro-industrial (DAISA). DAISA es una subsidiaria de la Corporaci6n de 
Desarrollo (CODESA), tabign una corporaci6n aut6ncma creada con los recursos 
dcl rnhit-rnn_ 
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DAISA se ha dedicado principalmente a la prcrnci6n y siembra de cultivos 
no tradicionales cam mel6n (en Paquera), fresa (Fraijanes de Poas), chilote y
otros para el mercado externo. Actualmnte se experimenta con mant, chile
picante, tomate y chayote. Esta labor se realiza en sociedad con agricultores
independientes, a quienes se les da asistencia tcnica, garantla de la venta
de insumos al mejor precio posible y la compra de la producci6n total. Una 
vez ccmprobadas las posibilidades de las prcanciones, se espera trasladarlas 
al sector privado y/o conseguir inversi6n extranjera. 

Para la temporada de enero-abril de 1984, DAISA estima que dispondr de
las siguientes cantidades de melones para exportaci6n en fresco: 

- 2,000 	toneladas mtricas de melones "honeydew", empacados en 
cajas de 	cart6n corrugado de 12 kg y enviados en furgones 
sellados 	y refrigerados de 1,450 c/u; 

500 	TM de melones "cantaloupe" en cajas de 20 kg y furgones 
de 850 cajas. 

CUADRO V 

C0STO DE 	PRODUCCION POR HECTREA 
(En Colones de 1982)
 

Tamate 
(ind.) Mel6n 

Chile 
Dulce 

Papa 
(Cartago] 

Mano de obra 20,800 14,000 24,688 17,725 
Semilla 
Productos Qulmicos 
Otros Gastos* 

1,600 
20,000 
5,400 

600 
28,800 
11,600 

600 
28,048 
7,656 

31,723 
38,914 
1,060 

0SIO DE PRODUOCION 47,800 55,000 60,992 89,691 

Asistencia T&knica 1,000 600 
Alquiler de Tierra 1,800 1,600 
Interns sobre Capital 2,400 2,800 

GASTOS GNERALES 	 5,200 5,000
 

Rendimiento Estimado 	 i1,000 24,840 

Fuente: 	 DAISA 
Banco Central (mayor detalle disponible) 

* 	 Transporte de insumos y cosecha, riego, ,seguro de cosecha, 
soportes, administraci6n. 
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CUMDRO VI
 

HORTALIZAS COMERCIALIZADAS EN EL MECADO MAYORISTA CENADA
 
DURANTE DICIEMBRE, 1982 (Selecci6n)
 

PRECIO MODA 
PRODUCIO UNIDAD VOUJMEN (¢)AL PRODUOI)R 

0 ACOPIADOR
 

Camote Kilo 26,028 12.5
 
Coliflor 100 330.87 850
 
Chile Dulce Java 1,753 321
 
Pepino Quintal 27.7 602
 
Tcanate I Caja 13,101 190
 
Tcmate II Caja 7,668 156
 
Tamate III Caja 1,470 73
 
Yuca Quintal 2,145 386
 
Zanahoria Quintal 2,395 275
 

Fuente: Unidad Estadistica, Servicio de Inforwaci6n de
 
Mercados, PIMA. 

Los precios de hortalizas a nivel de productor han sido considerados
 
altos por gerentes de empresas procesadoras. Los productos exportados en
 
fresco durante diciembre-marzo pueden encontrar demanda un poco elstica en
 
cuanto al precio, pero siempre hay que anticipar que habr5 campetencia de 
parte de productores eficientes. Por otro lado, es razonable suponer que un 
programa de exportaci6n de hortalizas que contaria con la participaci6n activa 
de una agroenpresa extranjera, pudiera superar ffcilmente la productividad por 
hect5trea y por mano de obra actualmente registrada por pequefios productores 
independientes. La mayor eficiencia se derivaria de econcei6as de escala de la 
explotaciones en mono- y oliocultivos, tecnologia avanzada, seguridad de la 
provisi6n de insumos a costo reducido por escala, buen manejo de la trans
ferencia de la tecnologla a nivel de canpo, financiaci6n adecuada, reducci6n
 
de las p~rdidas post-cosecha a trav~s de estrecha coordinaci6n con el mercado,
 
manejo y transporte tecnificado. Actualmente, el agricultor de recursos
 
limitados costarricense sufre deficiencias con respecto a todas esta consi
deraciones. El clima, sin embargo, permite varias cosechas cada afio. Las
 
hortalizas pueden ser sembradas para colocar la cosecha en el mercado del
 
invierno en el Norte. 

Contrataci6n con productores independientes de hortalizas ofrece muchas 
ventajas en ccnparaci6n a explotaci6n de terrenos prcpios-tales caio dis
minuci6n del riesgo politico, reducci6n del requisito de capital, eliminaci6n 
de problemas laboiales y de riesgos ocasionados por desastres naturales. Sin
 
embargo, buena plar/ificaci6n de los contratos con productores de hortalizas es
 
absolutamente necesaria a fin de evitar desengalios por incumplimiento con los
 
contratos de parte de los productores tanto en t6rminos de calidad como de
 
(experiencia de la empresas Birdseye en Costa Rica); y para evitar congesti6n
 
en el proceso de la recepci6n de la producci6n contratada.
 



Por lo tanto, habri que tcaar en cuenta ntodos reallsticos de evitar 
incumplimiento con contratos, tales cam el sistema de la empresa madre 
(ccainaci6n de la explotaci6n propia con producci6n contratada), prioridad en 
favor de productos que no encuentran demanda general local, provisi6n de 
servicios tendientes a establecer relaciones de amistad. Una zona apta para
aplicar el sistema de empresa madre es la zona de riego del rio Tiquis. 

El agricultor costarricense es npy independiente y educado. Estas 
caracteristicas, sin duda, le prestan atributos muy deseables desde el punto
de vista de negocio- sienpre que sea integrado en el programa decididamente. 
La C~mara de Agricultura pueda intervenir muy positivamente en !a estructu
raci6n de relaciones; igualrente la Uni6n de Pequeflos Agricaltores. 

Desde el punto de vista de gerencia de operaciones, cualquier proyecto
ambicioso de exportaci6n de hortalizas tendrS que atender a otros tres 
aspectos lo menos. Prinero, los proveedores de insumos quimicos han encon
trado que la cadena de distribuci6n es excesivamente larga cuando se trata de 
productores de bajo volGien. La tecnologla de aplicaci6n y dosificaci6n 
apropriada no llega al productor de recursos limitados, por no justificar
debida atenci6n de parte del distribuidor. Segundo, hace falta de gerentes
debidanente preparados a nivel de campo. Un proyecto de exportaci6n de 
hortalizas, en general, tendrl que formar sus propios supervisores y gerentes
de producci6n. Tercero, dado que las instituciones de c:&3ito oostarricenses 
estgn acostumbradas a financiar los cultivos tradicionales (caf6, banano,
ganado) y mucho menos producci6n de hortalizas de exportaci6n, la gerencia del 
proyecto tendrS que intervenir a fin de conseguir el crdito necesario para 
que los productores los aplicaran en insumos requeridos por paquetes de 
tecnologla avanzada. 

Tub rculos 

Adems de la papa y el canote que son de importancia para el consumo 
interno Costa Rica produce tub6rculos que tienen acogida en los mercados 
externos. Entre estos se encuentran los tub~rculos ex6ticos tropicales, tales 
camo malanga, fiame y fiampl, demandados por los mercados 6tnicos de Europa y
los EE.UU. Actualmente se exportan a trav~s de la empresa Del Ionte. Sin 
embargo, el tub6rculo de exportaci6n principal es la yuca. Se estima que en 
1983 Costa Rica exportarg unas 60,000 TM de yuca (de la producci6n total de 
unas 80,000 TM).
 

Se cultiva principalnente la variedad Valencia que es tierna y blanca, y
tiene buena aceptaci6n en los EE.UU. Los costos de producci6n tecnificada 
llegan a 0 25,000/ha, con un rendimiento de 27 TM/ha. Sin embargo, el cultivo 
de yuca se practica principalmente en la zona Atldntica en rotaci6n con pasto,
sin fertilizar. Los rendimientos son de 18-20 TM/ha, lo que significa un buen 
retorno en las tierras marginales (300%), al precio al productor 'ue 0 1.25/kg.
En la zona Atldntica hay cinco plantas de procesamiento y empaqua de yuca (no
integradas con la producci6n). La yuca se exporta congelada en bolsas de 1.75 
lb. (16 bolsas por caja, 1,400 cajas por furg6n), o refrigerada en cajas de 40 
lbs. (1,000 cajas for furg6n). Servicio maritimo a los EE.UU. es diario 
(cuatro lineas), dos veces por semana a Europa. La mayor parte de las expor
taciones se vende actualmente a trav6s de negociantes cubanos de Miami. 
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PERFIL DE OPORITUNIDAD No. 2: FRUTAS DE CICLO IARGO 

Recanendacicnes 

Dado la tendencia dec±lnante de la producci6n de c~tricos de Florida, 
debido a la urbanizaci6n, el alto costo de la mano de cbra y heladas, Costa 
Rica tiene la oportunidad de pramover su producci6n de ctricos. Hay bienas 
posibilidades de hacerlo en cuanto a la naranja (blanca y roja), toronja, 
mandarina y el liT6n fcido Persa. Adens, uglifruit para el mercado de 
Inglaterra. 

Otros frutales perennes de Costa Rica incluyen el mango y el aguacate. 
Frutas inportantes de ciclo mediano son la papaya, ]a pifia, y la fresa. 

Oportunidades interesantes existen en relaci6n a frutas tropicales 
ex6ticas. Estas incluyen la guanabana, el maney, el tanarindo, la guayava, el 
cas, la carambola, y el cacao. 

El gran problema de los fruticaltores costarricenses es el crtdito. A 
fin de prcmover la producci6n, ser6 necesario conseguir lineas de cr~dito para 

los fruticultores que les ofrecieran perlodos de gracia despugs de senbrar 
nuevos frutales y una tasa de interns soportable. Tambi6n se necesita mejora 
de los sistemas de transporte maritimo-itinerarios, mejores furgones, mfs 
espacio. 

Informacion General 

Tal comw muchos otros palses de Centroanfrica y del Caribe, Costa Rica ha 
asufrido considerable deforestaci6n. Cc=n una de las medidas intentadas 

se ha acordado prioridad alcontrarrestar erosi6n y poca retenci6n de agua, 
la selecci6n de losestablecimiento de frutales permanentes. Naturalmente, 


cultivos estf bajo la influencia del mercado externo; se estgn prcmviendo las
 
frutas de mayor acogida en el exterior con motivo de diversificar y aumentar
 
las exportaciones.
 

Agr6namos costarricenses han identificado varias oportunidades de esta
blecer nuevas plantaciones de fruta, en trminos de zonas de producci6n y 
cultivo: 

- cltricos en Buenos Aires (2,000 hectreas); 

- mango, cltricos y tamarindo en Guanacaste (5,000 hectAreas); 

- pejibaye en la regi6n Huetar Atl~ntica (un grea de 600 y
 
otra de 1,500 hectreas);
 

- nuevas siembras de pifia en Buenos Aires (2,000 hect~reas)
 
e incremento de dreas de cultivo de pilia en San Carlos.
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Ha habido actividad en pifia. Del Monte ha sembrado 350 hectSreas; 
las plantaciones prcmovidas par DAISA ofrecen venta en 1983 de cuatro furgones 
nensuales de pifia empacada en cajas de 10 kg (1,750 cajas for furg6n), y 72 TM 
de fresas por afio, frescas en canastas de 454 y/o congeladas. En la zona 
Atlgntica se han seibrado 417 hectSreas de pejibaye. Se ha programado expan
si6n adicional hasta llegar a las 2,000 hectireas requeridas para justificar 
una planta enlatadora de palmito de pejibaye. 

Las compaflas productoras de banano que son parte de grandes agroempresas
multinacionales, tales ccmo las subsidiarias en Costa Rica de United Brands 
(ccFqraiia bananera) y Castle & Cooke (S Landard Fruit de Costa Rica) estcn en 
buena posici6n de prcmover la producci6n de citricos. El precio de banano ha 
estado bajo mucha presi6n en el mercado mundial. Por otro lado, la producci6n 
&ecitricos de Florida estg decayendo debido a urbanizaci6n heladas, y costo 
cieciente de tierra y mano de obra. Productores brasileros est~n aumentando 
su participaci6n en las ventas en el mercado estadounidense, especiahmente en 
jugo de narania concentrado. Un grar. incremento de la producci6n costar
ricense de cltricos frescos pudiera ser colocado par estas empresas, dado sus 
facilidades existentes de organizaci6n empresarial y t6cnica en Costa Rica, 
transporte interacional refrigerado y redes de cvercializaci6n. El problema 
del famento de citricos en Costa Rica es de costo de producci6n. Una de las 
zonas aptas - Sarapiqui - requiere drenaje; la otra - Buenos Aires - riego. 

En vista de la creciente denanda mundial de papaya camo un alimento que 
beneficia la salud y para producir papaina que tiene nuchos usos industriales, 
especialmente coma suavizante de carnes, el cultivo de esta hierba perenne en 
Costa Rica representa una oportunidad interesante. Los rendimientos mayores 
se obtienen en altitudes ccrnprendidas entre cero y 800 metros sobre el nivel 
del mar. Se emplean dos sistemas del cultivo de papaya en el medio costar
ricense: el tradicional (hileras simples - 3 x 3 m) y el de surcos doble (2 
1/2 x 2 1/2 x 3 1m1).El n6mero de plantas por hectirea es de 1,100 y 1,440, 
respectivamente, con una fase productiva que se extiende del d~cimo al vig6
simo maes. Los resultados han sido los siguientes: 

CUADR) VII 

RENDIMIENIOS DE PAPAYA 

Edad Plantaci6n Producci6n/Planta Producci6n mensual/hect xea 
(Meses) (Kg.) (Kg.) 

Tradicional Doble Surco 

10-13 5 5,500 7,200 
14-19 4 4,400 5,760 
20-29 3 3,300 4,320 

Fuente: Banco Central. 

Con un precio prvedio de venta de 0 2.71/kg en 1982, la tasa interna de 
retorno ha sido calculada en 75% par el Banco Central. 
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C37DRO VIII 

OOSTOS DE PRODUCCION POR HEC]%RA 
(En Colones de 1982) 

Mano de Obra 

Plantas 

Productos Qu~micos 

Otros Gastos 


Asistencia T6cnica 

Alquiler de Tierra 

Interns sobre Capital 


PAPAYA 

Sistema 
Tradicional 

12,336 

2,888 


11,954 

6,000 


13,178 


-

1,200 

3,200 


4,400 


Rendimiento 
Mensual (Kg): 

MESES 

10-13 
14-19 
20-29 

5,500 
4,400 
3,300 

Fuente: Banco Central 
DAISA 

PIA FRESA 

Doble 
Surco 

14,929 20,400 191,200 
3,780 30,000 90,000 
13,336 11,200 32,800 
6,000 10,000 108,000 

38,045 71,600 422,000
 

- - 7,200 
1,200 1,600 6,800 
3,200 13,200 58,800 

4,400 14,800 72,800
 

7,200 
5,760
 
4,320
 

Varias frutas ex6ticas, tales camo ma-racuyf, naranjilla, guayava, caram
bola, guanc'baa se producen en Costa Rica, aunque en cantidades de poca 
inportancia ccmercial. Sin embargo, aquella empresa que tuviera mercado 
asegurado de estas frutas que se industrializan en jugos y enlatados, pudiera 
aprovechar las experiencias que se han acumulado en t~minos de zonas aptas, a 
fin de establecer plantaciones camerciales. Dado los altos mndrgenes ofrecidos 
por el mercado "gournet" de los palses industrializados, las frutas ex6ticas 
constituyen una oportunidad interesante. La empresa CCMERRIO ccmercializa la 
naranjilla, Productos Gerber de Centroamirica puree de banano congelado y 
pulpas de frutas ex6ticas (19 millones libras p.a.). 
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CJADRO IX 

FmI.rW CO0ME1IALIZADAS EN EL MERCADO MAYORISTA CENADA 
DURANTE DICIEI4BRE, 1982 (Selecci6n) 

PrECIO MODA
 
PRODUIXTO UNIDAD VOU1u AL PRODCUIOR 0
 

ACOPIADOR (()
 

Carambola Kilo 2,330 8 
Cas 100 134 12 
Fresa Kilo 727 48 
Guanabana Kilo 93 45 
Linen Acido 100 1,561 91 
Limn Dulce 100 1,353 75 
Lin6n Mandarin 100 1,403 31 
Mandarina Dula 100 1,0031 95 
Mel6n Quintal 123' 621 
Naranja Dulce 100 6,822 56 
Naranjilla Kilo '4,343 10 
Papaya Quintal 4,009 368 
Pifia I 100 165 2,425 
Pifia II 100 301 1.450 
Pifia III 100 210 400 
Tanarindo Kilo 3,638 42 

Fuente: 	 Departamento de EstadLstica, Servicio de Informaci6n 
de Mercados, PIMN. 

La Cnara de Exportadores de Hortalizas y Frutas puede servir de enlace 
entre los productores y empresas extranjeras interesadas en estos rubros. Un 
buen contacto para fines de praroci6n de frutales es CAFESA. Esta corporaci6n 
presta servicios a 1,000 cafetaleros. Los cafetaleros gozan de muy buena 
reputaci6n ccm agricultores. Actualmente, mucho de ellos desean diversificar 
su producci6n con la ayuda de CAFESA. 
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PERFIL DE OPORUNIDAD No. 3: ESPECIALIDADES ALIMICIAS 

Recamendacicnes 

Costa Rica tiene unas 1,000 hectreas en macadamia, (Turrialba y Arenal,
 
principalmente). Esta nuez tiene buena acogfda en el mercado mundial.
 
Canpafiias establecidas en los mercados internacionales camo la C. Brewr de 
Hawaii (Mauna Loa) est~n dispuestas a camercializar la producci6n costar
ricense. Inversionistas alemanes han indicado inter6s en participaci6n. 

El cardamcmo es una especia bastante rentable, pero actualmente existe un 
exceso de oferta mundial. Adems de los paises que tradicionalmente han 
producido el caramomo - Birmania y Guatemala - han entrado nuevos productores 
tales camo Nueva Guinea, Tailandia, Ecuador y otros. 

Otras especias, para los cuales existen las condiciones aprcpiadas 
climticas, tales camo la pimienta negra, requiririan programas de ensayos y 
prcnci6n. 

Informacion General
 

La creciente sofisticaci6n del consumidor tanto externo cam interno ha 
venido ampliando la demanda de especias, nueces, y otras especialidades de
 
origen agricola. La producci6n nacional de estos productos pudiera verse
 
nmltiplicada a medida en que se lograrg establecer vlnculos con procesadores y
 
coierciantes establecidos en los mercados que abastecen las poblaciones de
 
alto ingreso.
 

Especias
 

La producci6n de jenjibre que actualmente se exporta principalmente a 
Holanda se ha prcmxvido en parcelas ccmerciales en Siquirres, con colonos del
 
ICO. A partir de diciembre de 1983 hasta febrero de 1984, unas 200 TM
 
estarfn disponibles a trav~s de DAISA, eipacadas en cajas de 15 kg y furgones
 
refrigerados de 850 cajas. La finca de George Hogan tiene 20 manzanas en
 

producci6n de jenjibre.
 

Condiciones aptas para la producci6n de pimienta negra existen en Quepos
 
y las zonas selvdticas.
 

Cardanco ha sido introducido de Guatemala (variedad Malabar). Hoy 
existe una rama de tipos debido a propagaci6n tanto por rizcmas caro por 
semilla durante muchos afios. El rendimiento que se produce en Costa Rica es 

de 450 kg/ha (en carparaci6n al prcmedio nacional de Guatemala de 197 kg y de 
plantaciones tecnificadas de ese pals de 600 kg/ha). La cosecha camienza el 
cuarto axio, se estabiliza el quinto aflo, empieza a decaer a los nueve afios, y 
deja de ser rentable a los doce. Los mercados principales son los paises 
grabes (para condimentar el cafe), escandinavos (para pasteleria), la Uni6n 
Sovitica y varios palses europeos (para condimentar pescado enlatado). 
Debido al crecimiento de la producci6n (India (6,000 TM), Guatemala (5,000 
T), Sri Lanka, Tailandia y otros, los precios de cardamumo han estado bajo 
presi6n recientemente, a pesar de la demanda fuerte. Sin embargo, las mejores
 
calidades que tienen alta acogida (DEBQ, EBQ, BQ) encuentran demanda estable.
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La mayor parte del creciniento de la oferta ha sido en calidades infe
riores (BABY, IG, ABIEOf,YM). Esta relaci6n se refleja en los precios al 
productor pagados por exportadores que, por ejeplo, en septiembre de 1981 
vriaron desde US$225 por 46 kg para calidad YM hasta US$1,020 para DEBQ. El 
grado depende principahnte de madurez y secado. Las cipsulas cosechadas 
tiernas y secadas con buen control de teperatura dan un color verde muy 
intenso, f~cilmente detectable por los ccmerciantes. Este producto, llamado 
"prime seeds" se vende principalmente en los palses del Medio Oriente. Para 
1981 (aprecio de 0 442/kg) la tasa interna de retorno ha sido calculada en 
99%. En 1979, C. Brewer and Capany, Limited de Hawaii estableci6 una 
plantaci6n de cardamom de 200 hectfreas en Alajuela. 

CUADR0 X 

C0S O DE PRODUCCION POR HECREA 

(EnColones de 1982)*
 

JENIBIRE CARDAMOM MACADA 

AM Afb 

1 2 3... 1 2-4 5-8 9-12
 

Mano de Obra 17,600 13,007 5,181 21,606 8,319 4,935 6,046 13.505 
Seilla 29,600 16,665 - - 11,025 - -

Productos Qafzm. 36,400 2,346 1,797 450 3,394 4,161 6,559 6,040 
Otros Gastos 11,200 5,530 1,446 4,188 1,497 416 656 604 

TM 94,800 37,542 8,424 26,244 24,235 9,512 13,261,20,149 

Alquiler de 
Tierra 1,000 1,500 1,500 1,500 

Interns 14,400 3,351 848 2,370 

TOTAL 15,400 4,851 2,348 3,870 

Rendimiento 
(Kg) 5.667 450* 2,077
 

Fuente: DAISA (Jenjibre)
 
El Cultivo de Cardamum, Hilje y Matamoros, CAFESA 
Cultivo de la Nuez de Macadamia, G. Canet B., San Jos6, 1982. 

• Datos sabre cardamom son de 1979.
 

•** Cuarto afio y siguientes.
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Nueces 

Se estA pranoviendo el cultivo de rnarafi6n en Orotina, San Mateo y Esparza 
(3,000 ha). El Instituto de Tierras y CEoirzaci6n ha proyectado una planta 
procesadora de marafi6n en la finca Llanos de Cortes en Bagaces. 

La nuez de macadamia ha venido recibiendo creciente atenci6n de parte de 
agricultores costarricenses, desde su introducci6n en 1948 (en Turrialba). En 
Costa Rica existen zonas con condiciones 6ptimas para el cultivo de 

de lluvia durante todo el afio, tenperaturas entrenmcadamia-distribuci6n 
20-30° C, protecci6n contra el viento, elevaciones que no sobrepasan los 700 
metros, y suelos profundos, ricos en materia org~nica. Una zona apta es el 
6rea aledafia a la laguna del volc~n Arenal y las faldas de la Cordillera de 
Guanacaste. Se han acumulado experiencias de adaptabilidad, desarrollo, 
producci6n y calidad de macadamia, especialmnte en la zona de Tilarcn (Viejo 
Tronadora). La cmpafia Exportaciones de Macadania, S.A. ya tiene establecida 
una siembra de 260 ha (Nuevo Arenal). 

En 1982 se procesaron en Costa Rica y exportaron cinco toneladas de 
macadamia semi-procesada; el precio pagado al productor era de 0 35/kg (nuez 
en concha). Con un rendimiento que ccmienza el cuarto afio y se estabiliza el 
d6cimo segundo afio en 7 'I/ha, la inversi6n se recupera el sexto afio y se 
obtiene una utilidad neta de 0 226,000/ha a partir del d6cim segundo afio. 



PERFIW DE OPORJNIDA. No. - 4: OLEAGIW)SAS 

Recomendaciones 

Actualmente el consumo costarricense de aceites ccfestibles asciende a 
48,000 TM/afio. La producci6n nacional aporta 42,000 TM, requeri idose la 
importaci6n de 6,000 TM. Hay dos oleaginosas para producir aceite en Costa 
Rica: La palma aceitosa y soya. 

El principal productor y procesador de la palxna aceitosa en Costa Rica, 
United Brands, desea ampliar la producci6n a trav~s de contrataci6n con 
productores independientes. Sin embargo, existen dos dificultades para llevar 
a cabo el proyecto: escasez y alto costo de cr~dito para los productores, y 
control de precios del aceite que afecta el estifmlo econ6mico que la planta 
procesadora puede ofrecer a los productores. Con un rendimiento de 4 1/2 - 5 
TM de aceite por hectrea la palma sobrepasa tres veces el rendimiento de 
girasol. 

Las 1,000 hect~reas sembradas en soya en Quepos y Guanacaste han dado 
buenos rendimientos (1.5 - 1.6 TM/ha), pero el anglisis econ6mico todavia no 
est ccxpleto. Agronmicamrnte es factible. Se alterna con arroz, utili
z~ndose la misma maquinaria. La ganaderia costarricense ofrece un mercado de 
30,000 TM/afio de la torta de soya que actulamente se abastece del exterior. 
En Costa Rica la soya rinde 82% de torta, pero la capacidad instalada para 
procesar la semilla no supera de 5,000 TM/afo.
 

Informacion General
 

Costa Rica inporta anualmente entre US $5 y 9 millones de aceites 
comestibles, y de US $9 a 12 millones en torta prot~ica para concentrado 
animal. Lo anterior a pesar de que el pals presenta condiciones aptas para la 
producci6n de plantas oleaginosas y podria convertirse en un exportador de 
aceites y tortas. Este dficit se vi6 disminuido en 1982 debido a demanda 
frenada por erosi6n de ingresos reales e inpuestos, pero para 1983 se proyecta 
nuevamente un d6ficit de 13,900 TM de aceite (a$650/4 = $9 millones). 

Hasta 36,000 hect5reas pueden ser sembradas en palm africana. United 
Brands, que ccnercializa unos $100 millones de aceites ccmstibes por aflo, 
estA respondiendo a esta llamada. Actualmente tiene 14,000 ha en producci6n 
(mayormente en Quepos), pero 30% require renovaci6n. 

Prcmnci6n del cultivo de coco por DAISA ha resultado hasta la fecha en la 
producci6n de cuatro furgones mensuales de 1,750 cajas c/u. (cajas de 9 kg). 
Inversionistas particulares (por ejenplo, Richard Illingsworth) han sembrado 
plantaciones de coco que est~n en su segundo afio de desarrollo. Hace tres 
afios se ha demostrado (por CARE/USAID) que Costa rica es apta para el famento 
de sa a escala comercial. Su cultivo se ha introducido especialrente en el 
Pacifico Seco y Central (Quepos y Parrita). En el Pacifico H~medo se consi
dera ccio buena alternativa de rotaci6n con arroz. Las variedades cumpro
badas, con rendimiento de 1,700 kg/ha (igual con Brasil), son Jpiter (EE.UU), 
SIATSA 194A (Honduras) y Alamo (EE.UU). 
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La Cia. Costarricense de Caf6 (CAFESA) ha experimentado con girasol.
El sistema radicular de esta planta es profundo, y la hace tolerante a la 
sequia. En regiones propensas a la falta de agua puede dar mejores rendi
mientos que la soya. El 70% del contenido de aceite de la semilla de girasol 
es en la fonna de grasas no saturadas, lo que da al aceite de girasol buena 
aceptaci6n en mercados preocupados por el colesterol. Las primeras siembras 
se realizaron en septiembre-octubre de 1982 en Esparza (Puntarenas) y Cafes 
(Guanacaste). 

CLIADR0 XI 

C0STO DE PRO[UCCION POR HHCTA 
(En colones de 1982) 

SOYA
 
(Regi6n Chorotega)
 

Mano de Obra P5,046 
Senilla ,2,760 
Productos Qufmicos 7,016 
Otros Gastos 

TOTAL 15,888
 

RerFTuiento (kg)e61r0
 

Fuete: Bainco Cenptra
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AGROINWDSTRIA 

En 1976 el Valor Bruto de la Producci6n de las agroindustrias costarri
censes era de 0 4,655 inllones con un valor agregado de 0 1,334 millones. Su 
tasa de crecimiento durante los 15 ahos anteriores era de 14% p.a. Su expor
taciones alcanzaron el valor de 0 780 millones y volamen de 121,356 TM, 
habiendo crecido a 18%. El valor de las inportaciones agroindustriales era de 
¢ 338 millones, su tasa de crecimiento de 9%. 

La agroindustria no solo representa unos 10% de las exportaciones nacio
nales, sino tambi6n es una imrtante fuente de empleo. En 1976 di6 trabajo a 
32,000 personas, o sea a 35% de la fuerza de trabajo de la industria total del 
pais. En 1979 aport6 50% de la producci6n industrial, sin ebargo, la renta
bilidad de las agroindustrias costarricenses se ha visto gravemente afectada 
por la tasa de utilizaci6n de la capacidad instalada que en 1983 generalirente 
varia entre 10 y 40%. Esto se debe a una serie de causas, algunas internas, 
otras relacionadas con deficiencias en la producci6n agricola y finanzas 
ptblicas. 

La protecci6n arancelaria proporcionada por el Mercado Centroanericano 
Canin facilit6 crecimiento en base a ventas dentro del Mercado, pero tambi~n 
permiti6 la institucionalizaci6n de ciertas ineficiencias. Asi cuando el 
mercado perdi6 su dinfmica debido a disturbios politicos en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala, y desacuerdos econ6micos entre los demos palses mien
bros, la agroindustria costarricense no solo perdi6 una buena parte de las 
ventas centroamericanas, sino tambi~n se encontr6 en una posici6n poco cmpe
titiva en los mercados mundiales. 

Entre los problemas internos de la agroindustria costarricense se ha 
citado exceso de capacidad instalada, concentraci6n de las plantas en la 
Meseta Central, deficiente control de la calidad del producto final, falta de 
integraci6n entre la investigaci6n de la producci6n agropecuaria y la tecno
logia del procesamiento. 

En relaci6n con materias primas, los problemas han incluldo deficiencias 
en calidad, cantidad y regularidad; alto precio; alta proporci6n de materias 
primas iniortadas; falta de investigaci6n de variedades de uso industrial; 
falta de zonificaci6n; falta de informaci6n de nercados y pron6sticos de 
cosecha; problemas con el acopio, selecci6n, clasificaci6n, almacenamiento y 
conservaci6n; falta de integraci6n entre el industrial y el productor agrcpe
cuario; ausencia de relaciones contratuales serias y seguras que hagan facti
ble la programaci6n de la producci6n tanto agricola cino industrial. 

A principios de 1982 Costa Rica entr6 en una crisis financiera, debido al 
precio de petr6leo, caida de los precios de exportaciones tradicionales, y 
altos gastos e inversiones del sector pblico. La necesidad de imponer 
medidas correctivas a fin de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional y conseguir pr6stamos y refinanciaci6n de deudas, inpuls6 la 
inposici6n de parte del gobierno de una serie de aumentos de impaestos. En 
dicientre de 1982 el Presidente de la C~mara de Industrias declar6 que la 
industria nacional no pudo soportar ya la carga de impuestos y afiadi6 que en 
relaci6n con 1981, las exportaciones decayeron en un 20% en los nueve primeros 
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neses del afio, y en un 30% las destinadas a Centroam6rica. Hubo un avance, 
sin embargo, en lo referente a ventas en mercados no tradicionales. Los 
nuevos impuestos camprenden un recargo de hasta un 30% en el impuesto scbre la 
renta, incremento en los grav~menes de consuno y ventas, cargas sobre el 
diferencial cambiario a las exportaciones, aumento en los ccubustibles, un 
alza en las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social y Tarifas Por
tuarias. 

La situaci6n deprimida de la agroindustria costarricense ofrece, sin 
embargo, una oportunidad para empresarios imaginativos. Para prosperar, 
nuevas iniciativas deberfan reunir ciertas caracteristicas importantes: 

- acceso establecido a mercados de exportaci6n; 

- calificaci6n para gozar de los incentivos ofrecidos por la ley,
tales cam liberaci6n del impuesto scbre la renta; 

- integraci6n de los procesos de producci6n de la materia prima, 
y su procesamiento; 

- integraci6n y tecnificaci6n de plantas existentes. 

Un pequefio ejenplo de nuevas iniciativas agroindustriales planificadas 
con imaginaci6n es ELFRUI. ELFRUTA (Empresa Laboral de Fruta del Pacifico, 
S.A.) ccmenz6 sus operaciones a fines de 1932 ccam una planta procesadora de 
frutas para la exportaci6n en San Mateo (Alajuela). Su camponente industrial 
con valor de 0 30 millones e inversiones agricolas (principalmente riego) de 
0 5 millones ha sido financiado por el Banco Centroamericano de Integraci6n
Econ6mica. La iniciativa lleg6 cle la Fundaci6n de Enpresarios para el 
Desarrollo Laboral. Un turno de la planta se abastece de 100 hectfreas 
sembradas en papaya, el segundo turno se llena con mango, tamarindo, guayaba, 
y guantbana. La produci6n es nanejada por unos 63 productores independientes
quienes reciben cr~dito (043,625 por hect&rea) y asistencia t~cnica de la 
empresa. 

La tenencia de tierra en Costa Rica no es tan fraccionada ccmo en algunos 
otros passes; inclusive existe una cierta tendencia hacia el incremento del 
tamafio de la finca. No obstante, reformas fundamentales de la relaci6n entre 
agroindustrias y los agricultores serin necesarias si es que los 6ltimos van a 
participar en los mercados externos de productos no-tradicionales a una escala 
significativamente mayor. 
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NUMER0 	 Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOCICNES AGROPECUARIAS 
SBGUM TIPO DE EXPLOrACICN, DE 1963 Y 1973. 

1963 	 1973
 

FIWCA SUPERFICIE FINCAS SUPERFICIE 
Tipo de a/ 
Explotaci6n Ndmero Porc. Miles Porc. Nmero Porc. Miles Porc, 

Miles % Has. % Miles % Has. % 
Explotaciones 

sin Tierra n - - - 5.6 6,8 - -
Subsistencia 11.2 17,3 13.5 0,5 21.9 26,5 16.4 0,5 
Pequefias 22.8 35,3 114.6 4,3 22.4 27,1 107.4 3,4 
Familiares 20.6 31,9 488.7 18,3 21.2 25,7 509.9 16,3 
Medianas 8.0 12,4 694.8 26,1 8.7 10,5 788.3 25,3 
Grandes 2.0 3,1 1,354.9 50,8 2.7 3,3 1,700.4 54,5 

IOTAL 64.6 100,0 2,666.5 100,0 82.5 100,00 3,122.4 100,0 

a/ 	Subsistencia menores de 2 Has, pequefias de 2 a menos de 10 Has; 
familiares de 10 a menos de 50 Has, medianas de 50 a menos de 200 
Has, y grandes de 200 Has y mns. 

b/ 	No incluye fincas menores de 0.43 Has. 

Fuente: Elaborado por SEPSA, con base en datos suminstrados por el
 
Ministerio de Econada, Industrias y Camercio.
 
Direcci6n General de Estadistica y Censos, Censos 1963-1973.
 

Varias entidades del gobierno est~n prcmoviendo una series de proyectos 
agroindustriales. Entre 6stas se encuentra DAISA con plantas procesadores de 
especias y plantas arcanticas y medicinales; de chilote y otros vegetales; de 
fresa; de caf6; de papaya; y de palmito. (XDESA ha ideado extracci6n de 
papaina refinada; procesamiento del jenjibre; producci6n de furfural; caf6 
liofilizado y cafina; industrializaci6n de yuca y mandioca; utilizaci6n de 
raquis de banano para la producci6n de papel y cart6n; extracci6n de la 
quinona del achiote y de proteinas de las vinazas para alimento animal. 

CENPR0 cuenta con una bolsa de proyectos de inversi6n, desde venta de 
acciones con valor de $8,800 para financiar 2 acres de jojoba y su industria
lizaci6n, hasta un ccuplejo agroindustrial de palma Africana que requeriri una 
inversi6n de $29 millones para sembrar 10,000 ha y construir una planta 
procesadora (22,000 TM). Estcn disponibles documentos de pre-inversi6n 
(estudios de pre-factibilidad y factibilidad) para 30 proyectos agricolas. 

Sin embargo, actualmente el problema de la industria alimentaria costa
ricense no es de falta de plantas que ofrezcan demanda a los productores, 
sino de la utilizaci6n de la capacidad instalada de las plantas existentes. 
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Vale recordar la experiencia del Banco de Mdxico que con recursos del Banco
Mundial prcmovi6 200 nuevas agroindustrias con motivo de ampliar el mercado 
de los productos agricolas y encontr6 serios problenas de rentabilidad de las
plantas prcmvidas debido a deficiente ccmercializaci6n del producto
industrializado. La agroindustriacostarricense, sea la existente o la proyec
tada, carece de acceso asegurado a mercados el~sticos de exportaci6r. Eso es 
la ratz del problema que enfrentan los agricultores al no encontrar demanda 
por su producto increental. 

Para penetrar los mercados de exportaci6n, la Agroindustria costarricerne' 
tendrg que adquirir capacidades que actualmente hacen falta: 

- asociaci6n con enpresas distribuidoras establecidas en los
 
mercados de gran escala.
 

- instalaci6n de sistemas de control a fin de lograr uniformidad 
producto (no se trata de inspecci6n de calidad en los puertos
de embarcaci6n, sino mfns bien de supervisi6n en la planta). 

- definici6n de formulas de ccntrataci6n con productores que
permitan un flujo de materia prima a la planta suficiente para 
su mxima utilizaci6n. 

- extensi6n de los sistemas de cr6dito agricola de producci6n
 
a los productores de cultivos no tradicionales, a plazos

adecuados inclusive para cultivos de ciclo largo. 

- instalaci6n de una c~maras de fumigaci6n que llene los requisitos
de USDA (capacitaci6n por el curso de Aplicadores de Pesticidas 
Certificados). 

- reducci6n de los costos de envase (actualmente hasta 50%) del 
producto terminado). 

Algunas de estas labores pueden ser desarrolladas por la CAmara 
Costarricense de la Industria Alimenticia, y las Cmaras de Industria y,
Cmercio. 
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ANEWO I 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Ing. Ratil Acufia Araya' Ms. Shari Berenbach 
AITEC/ADEPE Programas Coordinator 
Apdo. 5860 Partnership for Productivity 
San Jos6, 2441 18th Street, N.W. 
Costa Rica Washington, DC 20009 
35-15-13 / 35-16-13 (202) 234-0340
 

Sr. Rafael Alvarado Leit6n Sr. Edgar Brenes Montealegre 
Asesor T~cnico Gerente 
FEDDXOP Hacienda El Espavel 
La Uraca, frente a Tecno SAe Apdo. 95 
San Jos6, San Jos6, 
Costa Rica Costa Rica 
32-99-72 21-47-92
 

Ing. Roberto Arag6n Sfenz Sr. Oscar Campos ChavarrTa 
Gerente Div. Agricola Administrador 
Alimentos Preparados, S.A. Ctr. Agricola Cantonal., 
Apdo. 3601 Hojancha 
San Jos6, Guanacaste, 
Costa Rica Costa Rica 
32-64-44 68-57-66
 

Ing. Luis Balladares G. Mrs. Nancy L. Carlock 
Monsanto de Costa Rica President 
Edificio Col6n, Paseo Col6n Fiesta Farms Corporation 
San Jose, P. 0. Box 522623
 
Costa Rica Miami, FL 33152
 
22-07-63 / 23-40-35 (305) 592-6894
 

Mr. William Barbee Sr. Jos6 Alberto Castro :Bee 
Advisor, Productos Gerber Tesorero 
Apdo 112, Cxnara Nacional de Agricultuka 
Escaza 1250, San Jos6, Apdo. 2487 
Costa Rica San Jose, 
28-07-69 Costa Rica 

28-05-21
 

Mr. Thcmas A. Bennett Dr. Jerry Caulder 
President Director, Latin America/North 
American Consulting Engineers Monsanto Agricultural Products Co. 
11340 S.W. 208 Drive 800 N. Lindberg C3SA 
Miami, FL 33189 St. Louis, MO 63167 
(305) 251-5353 / 235-4190 (314) 694-3226
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Sr. Jorge Cavallini Sandoval Sr. C6sar Garc~s Melgar
 
Gerente General Presidente
 
Iortifruti, S.A. Cotipe; S.A.
 
Altos Hogar Cr. Uribe/Pag~s Apdo. 385
 
San Jos6, Cartago,
 
Costa Rica Costa Rica
 
53-01-57 51-21-59
 

Mr. Rod L. Chamberlain Sr. Ronny Garcla Gonzalez
 
Senior Account Manager Director Ejecutivo

Control Data Corporation C~mara Nac. Agricultura/Insumos
 
5600 Mariner, Suite 102 Apdo. 2487
 
Tampa, FL 33609 San Jos6,
 
(813) 879-7672 	 Costa Rica 

21-64-01
 

Sr. Hctor Corrales Castro Dr. John F. Gerber 
Asoc. Bananera Nacicnal, S.A. Director 
Fte. Casa Presidencial Zapote Florida Agriculture Serv. &Tech. 
San Jos6, P. 0. Box 13761 
Costa Rica Gainvesville, FL 32604 
24-41-11 	 (904) 392-2357
 

Sr. Eduardo de la Espriella Zeled6n Sr. Hctor Gonzflez Cordero 
Centro Cultural Presidente 
Aptm. Caya No. 12 Lianpa, S.A. 
San Jose, Av.10, Calle 15/17, Edf. 1574 
Costa Rica San Jos6, 
24-10-61 	 Costa Rica
 

21-38-92 / 21-91-41
 

Mr. Robert E. Driscoll Sr. Jos6 Gonzglez Vaglio 
Executive Vice President UPA NACICNAL 
FNbE Apdo. 551 
680 Park Avenue Cartago,
 
New York, NY 10021 Costa Rica
 
(212) 535-9386 	 51-39-55
 

Mr. John Freivalds Ing. Orlando Gonzfilez Villalobos 
Dir. Int'l Bus. Development Oficina del Caf6 
Experience, Inc. Calle 1,Av. 18/20
 
1930 Dain Tower San Jos6,
 
Minneapolis, MN 55415 Costa Rica
 
(612) 338-5231 	 22-64-11
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Sr. Fernando Guevara Artavia Sr. George Hogan 
Encargado de Programaci6n Katojeke, S.A. 
CARE / Costa Rica La Finca La Francia 
50 No. Corte Suprea/Justicia Llnea Vieja, 
San Jose, Costa Rica
 
Costa Rica 76-82-93 
22-04-49
 

Sr. Jaime Gurdign Moreno Sr. Rodrigo Jinmnz Bettoni 
Gerente Vice Presidente 
Agropecuaria del Tempisque, S.A. Cariblanco, S.A. 
Apdo. 1814 Apartado A~reo 3388
 
San Jos6, San Jos6, 
Costa Rica Costa Rica 
23-11-11 33-46-92
 

Ing. Jos6 Antonio Guzmn Chavez Mr. Henry Karcyzynski 
ASBANA, S.A. Director 
Zapote Acci6n International/AITC 
San Jos6, Apdo. 5860
 
Costa Rica San Jos6,
 
24-41-11 Costa Rica
 

35-16-13 / 35-15-13 

Sr. William A. Hamilton Mr. Malcolm E.K. Land 
T~cnico Programa Agricultura Vice Pres. Int'l Procurement 
Cooperativa Tierra Blanca, R.L. Sun World Corporation 
7057 Tierra Blanca Apdo. 271484 
Cartago, Tanpa, FL 33688 
Costa Rica (813) 961-2895
 
51-71-44 / 51-71-74
 

Mr. H. Elton Harter M. Mr. Roberto Lau 
Gerente General Vice President, Ccmercial 
Productos Gerber de Centroanerica Helados Borden 
Barrio Escalante Apdo. 1130
 
San Jos6, Zona 1, Ciudad de Panamfi,
 
Costa Rica Panam6
 
25-84-11 61-80-00 

Sr. Gerardo Herrero P. Sr. Francisco Lay 
Asesor CAFESA
 
Ministerio/Agricultura y Ganaderia Apdo. 4588 
P. 0. Box 475 San Jos6, 
San Jose, Costa Rica 
Costa Rica 32-22-55 
31-20-62
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Sr. Eduardo Leiva Lcpezi-allejas Mr. Charlie Matlock Saborlo 
Polymer de-Costa Rica, S.A. Gerente Dept. Cart6n 
Apdo. 5123 Standard Fruit CaTpany 
San Jos6, Av. I,Calle 5 y 7 
Costa Rica San Jos6, 
32-34-96 / 32-35-96 Costa Rica 

23-85-22
 

Sr. Roberto Lobo Araya Ing. Jorge Manuel Miranda 
Director Ejecutivo Productos Gerber de Centroamerica 
CENPRO Barrio Escalante 
Apdo. 5418 San Jos6, 
Sar Josh 1000, Costa Rica 
Costa Rica 25-84-11 
21-71-66 

Sr. Guillenm Lugo Maniz Sr. Roberto Montero Zeled6n 
Vice Presidente Apdo. 774 
ADEEA Cia. de Inversiones, S.A. San Jos6, 
Apdo. 6-1224 Costa Rica 
El Dorado, 21-53-44 / 21-54-14 
Panamg 
23-80-36 

Mr. Spencer C. Manners Sr. Gerardo Mora Rodriguez 
Director, Latin American Op. Asesor Ccaercio Exterior 
FoodPro International CENPR0 
P. 0. Box 53110 Apdo. 5418
 
San Jos6, CA 95153 San Jose 1000,
 
(408) 227-2332 Costa Rica
 

21-71-66
 

Ing. Teresita Marin Arce Mr. Gerald F. Murray 
Polymer United Dir., Haiti Agriforestry Proj. 
Apdo. 5123 Pan American Dev. Foundation 
San Jos6, Delmas 31 No. 27 
Costa Rica Port-au-Prince, 
32-27-08 Haiti 

Ing. Geiner Matanoros Sol6rzano Sr. Rodrigo Ortiz Salazar 
Oficina del Caf6 Gerente de Producci6n 
Apdo. 37 Central Agricola de Cartago 
San Jos6 1000, Apdo. 38 
Costa Rica Cartago, 
22-64-11 Costa Rica 

51-04-32
 



Sr. Arnoldo Picado 
Superv. Producci6n Agricola 
Agri-Industria Las Marlas 
San Joaquin de Heredia, 
Costa Rica 

Dr. Patricio Pifieda Ayala 
Especialista Sectorial Agrcp. 
Boo. Interamericano de Desarrollo 
Apdo. 1142, Centro Col6n 

San Jose, 

Costa Rica 

33-32-44
 

Sr. Francisco J. Proenza 

Oficial de Projectos 
RUTA 
Apdo. 8-6410 

San Jose, 

Costa Rica 

33-33-03
 

Ing. Edgar Quir6z Gonzalez 
Gerente 
LIAMPA, S.A. 
Apdo. 188 
San Jos6, 
Costa Rica 
21-35-10 / 21-91-41 

Sr. Juan Rafael Lizanc 
Presidente 
Cmara de Agricultura 
Apdo. 2487 

San Jos6, 

Costa Rica 
25-05-21 


Sr. Amaro Rodriguez 
Gerente/Div. Serv. Agricolas 
United Brands 
Apdo. 30-1000 
San Josh, 

Costa Rica 
33-10-66 


Mr. Paul H. Rogers 
Project Administrator 
FME 
680 Park Avenue 
New York, NY 10021 
(212) 535-9386
 

Mr. Robert Ross 
President 
IAAD 
255 Alhambra Circle, Suite 710.
 
Coral Gables, FL 33134
 
(305) 445-1341
 

Mr. Minor Sagot
US AID 
Embajada Americana 
San Jos6,
 
Costa Rica
 
33-11-55
 

Sr. Jes6s Alberto Salas 
Apdo. 176 
4050 Alajuela, 
Costa Rica 
41-16-96 / 32-08-50 

Ing. Howard Salan 
T.cnico de Mercadeo 
DAISA
 

-Avenida 2, Calles 11 v 13 
6878 1000 San Jos6, 
Costa Rica 
33-15-11
 

Sr. Carlos A. S~nchez 
Vice Presidente 
Matsumoto & Co., S.A.. 
Ed. Centro Col6n/ler Piso 
San Jos6,.
 
Costa Rica 
33-04-98
 



Mr. Bastiaan Schouten 
Deputy Mission Director 
US AID 
Embajada Americana 
San Jose, 

Costa Rica
 
33-11-55
 

Sr. Edgar Rojas Solis 

C00PEAGRIR, R.L. 
Zarcero Alfaro Ruiz, 
Costa Rica 

49-37-57 / 49-31-51 


Sr. Carlos Alberto Solis Blanco 
Secretario General 
UPA NACIONAL 
Contiguo Cuerpo de Bamberos 
Cartago, 
Costa Rica 
51-39-55 


Sr. Fritz C. Trinler 
Vice Presidente Ejecutivo 
Trisan, S.A. /Cmxara Insumos 

Apto. 4602-1000 

San Jos6, 

Costa Rica 

32-10-24
 

Mr. George A. Truitt 
Dir. Agrobusiness Project 
Fd4E 
680 Park Avenue 

New York, NY 10021 

(212) 535-9386 


Mrs. Nancy S.Truitt 
Program Director 
FNE 
680 Park Avenue 

New York, NY 10021, 

(212) 535-9386 

Mr. Robert Vaaler
 
Metropolitan Socicnetrics 
720 Washington Ave, S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 378-0202
 

Sr. Fernando A. Valverde Sanchez 
Cooperativa Santa Elena 
Apdo. 10165 / Monteverde 
Puntarenas, 
Costa Rica 

Sr. Victor Vsquez Vargas 
Administrador Ptblico 
Ministerio de Exportaci6n 
Casa Presidencial - Zapote 
San Jos6, 
Costa Rica 
24-81-40 / 24-54-14
 

Ing. Carlos Alberto Viquez U. 
Universidad de Costa Rica 
Zarcero de Alfaro Ruis 
San Jos6, 
Costa Rica 
49-31-68 / 49-32-52 

Sr. Joern K. Weber 
Dir. Palm Oil Operations 
c/o CaTpafila Bananera de C.R.
 
Apdo. 30
 
San Jos6,
 
Costa Rica
 
33-10-66 

Sr. Jorge Woodbridge 
Gerente
 
CAFESA 
Apdo. 4588
 
San Jos6,
 
Costa Rica
 
32-22-55
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ANEXO II 

-FUENTES DE FINANIFN[O 

JENATIONAL FINANCE CORPORATION (CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)) 

Las principales funciones del IFC son las de proporcionar financiamiento 
y aportar la asistencia tcnica y administrativa necesarios para brindar 
oportunidades de inversi6n productiva. El IFC puede realizar inversiones en 
valores y de prestam sin la garantla del gobierno, pero nunca invertirl sola. 
Se propone movilizar y complemntar el capital privado, no reemplazarlo. 

Criteric para la Aprobaci6n de Prestanos e Inversiones: 

pero tienden a favorecer: 

- Nivel de participaclon del sector privado local 

- Capacidad bancaria del proyecto 

- Necesidad de la participaci6n del IFC 

- Relaci6n que mantiene con respecto a las necesidade
pals. 

Las prioridades cbservadas por el IFC con respecto 

s de desarrollo del 

a Costa Rica no ,han 
sido estrictamente determinadas, 

a. 	 proyectos que tengan un impacto considerable en la balanza de pagos. 

b. 	 agricultura, en particular la elaboraci6n de alimentos. 

c. 	 proyectos que presenten una aportaci6n sigii.ctiva a la'bolsa de 
trabajo. 

Financiamiento de Equidad 
- IFC puede optar por una posici6n de valores queiegue a unnixi 

del 	25%. (IFC ha financiado proyectos por un Imonto que fluctda entre los 
$450 millones.) 

- IFC no desempefiarg un papel activo en la administraci6n. 

- IFC desearg disponer de sus valores en el mercado local, si fuera 
posible, una vez que el proyecto tenga 6xito. 

Financiamiento de Prstamo 
- De largo plaza (7 a 12 aios) con interns fijo (actuabente entre 13 1/4 y 

14% en d6lares U.S.A.; y menos si se trata de otras nnedas fuertes). 

- Los fondos pueden ser utilizados cam activo fibo o capital activo. 



No existe un fornulario nadelo para solicitar financiarniento de IFC. Sin 
enbargo, IFC necesita cierta informaci6n preliminar que le permita determinar 
si una propuesta de inversi6n prcmete ser considerada en serio. La solicitud 
debe al menos incluir la siguiente informaci6n, en la medida en que sea 
relevante para una detenninada solicitud el estado legal e historial 
financiero de la empresa, sus operaciones en el presente y las que se propone 
lograr, la suma de financiamiento que necesita y el prop6sito con que se 
solicita, informaci6n sobre el costo y la disponibilidad de la materia prima y 
otros insumos, accpafiado de un informe sobre la asistencia tcnica u otras 
disponsiciones, e informaci6n pertinente scbre el mercado. 

Informaci6n 
- Giovanni Vaccheli, Director of Investments, Latin America and the 

Caribbean, (202) 676-0701 

- Jean-Pierre Schwartz, Investment Officer, (202) 676-0708 

- Kirby Jones, Public Information Office, (202) 676-1171 

Direcci6n: 	 International Finance Corporation 
1818 H Street N.W. 
Washington, D.C. 20433 



OVERSEAS PRIVATE INVESTNEEN CORPORATION (CORPORACICN DE INVERSIONES PRIVADAS 
E EL EXTRAJERO) 

OPIC cuenta con dos programas principales, seguro de inversiones y 
finanzas. Su programa de seguros ofrece protecci6n contra las perdidas que 
puedan resultar de las actividades politicas con las que se tengan que 
enfrentar los inversionistas privados en los palses en vlas de desarrollo. 
OPIC tambi~n financia las operaciones de empresas con capital de riesgo en 
palses en vlas de desarrollo, concedi6ndoles prestamos directos o pr~stams 
garantizados a proyectos en el extranjero, mantenidos por inversionistas 
estadounidenses o relacionados con 6stos. 

Los riesgos que el seguro de OPIC puede cubrir son: 

- la inconvertibilidad de la moneda local en d6lares 

- la p~rdida de la inversi6n debido a expropiaci6n, nacicnalizaci6n o! 
confiscaci6n efectuadas por un gobierno extranjero. 

- p~rdidas debido a una guerra, revoluci6n, insurrecci6n o conflicto civil. 

Serin elegibles al seguro aquellas inversiones efectuadas por ciudadanos 
de los EE.UU. o corporaciones, sociedades, u otras asociaciones creadas de 
acuerdo a la ley de los EE.UU. y que en gran parte pertenezcan a ciudadanos 
de los EE.UU., o a corporaciones extranjeras que pertenezcan en un 95% a 
entidades elegibles de los EE.UU. No existe el requisito de que el proyecto 
en que se invierta tiene que ser la propiedad de inversionistas 
estadounidenses. De este modo, un proyecto de enpresa en ccuan puede contar 
con una mayorla de propietarios extrajeros, sin embargo, un inversionista 
estadounidense puede cubrir su inversi6n con un seguro participando ei la 
empresa en ccmin. 

Solo las nuevas inversiones, (incluyendo un crecimiento significativo o 
la modernizaci6n de empresas en existencla) est~n asegurados, y el seguro de 
OPIC puede obtenerse tamnbien para ganancias anticipadas tanto ccmo para la 
inversi6n inicial, la cual OPIC cubrirl en un 90%. (Normalnente se requiere 
un 10% de seguro manccmunado). 

Financiamiento
 

OPIC ofrece financiamiento nEdiante el Fondo para Inversi6n Directa y 
mediante garantlas de pr~starmos. El personal de OPIC le ayudarf a disefiar un 
plan financiero y a coordinar el financiamiento con otros prestamistas o 
fuente de fondos. 

El Fondo para la Inversi6n Directa cuenta con fondos disponibles de $15 
millones este aho para su inversi6n por todo el mundo. A partir de Febrero de 
1983 existen fondos para finaciar los proyectos elegibles. Cualquier proyecto 
que desee obtener fondos deber5 cumplir con una de las siguientes condiciones: 
contar con una participaci6n significativa de un pequefio negocio de los 
EE.UU. (que no pertenezca a las ccnpafias Fortune 1000), o que sea la 
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propiedad directa de un pequefio negocio de los EE.UU. Entre los proyectos 
que no recibirlan financiamiento de OPIC podria mencionarse las plantas s~n 
control, la vivienda y la producci6n de ciertas cosechas para su exportaci6n a 
los EE.UU. 

OPIC sl tcma en consideraci6n la contribuci6n del proyecto al desarrollo. 
Entre otros, se consideran los siguientes factores sociales y econ6nicos: la 
creaci6n de oportunidades de empleo y el desarrollo de prfcticas a trav~s de 
programas de formaci6n, el crecimiento de la disponibilidad de bienes y
servicios de mejor calidad o a un costo inferior, la transferencia de pericia 
en tecnologla y administraci6n, y ganacias a ahorros mediante el cambio 
extranjero. OPIC tambi~n debe considerar la balanza de pagos y los efectos 
causados en la bolsa de empleo y la econcmia estadounidenses al igual que las 
del pals hu~sped. Es asi que factores tales camo el grado de procuradurla en 
los EE.UU., los flujos netos financieros y las exportaciones netas del 
proyecto a los EE.UU. tambi~n se toan en consideraci6n. 

Condiciones: OPIC no adquiere valores en un proyecto, pero puede 
proporcionar garantlas de deudas o pr6stamos, sin sobre pasar el 50% del costo 
del proyecto. Dado que sus programas estln concedidos para respaldar las 
inversiones del sector privado en proyectos factibles financieramente, OPIC no 
ofrece condiciones privilegiados. 

Dos pr6stamos de OPIC generalmente fluctran entre los $100,000 y los $4 
millones, de los cuales OPIC absorbe la mayor parte de los gastos 
administrativos. 

Los intereses sobre pr~stamos de OPIC son generalmente de un 13% a un 14 
con pagos aproxinadamente iguales dos veces al afio, despues de un adecuado 
perlodo de gracia, y con un vencimiento definitivo en cinco o doce afios. 

Solicitudes para Financiaci6n: las propuestas iniciales dirigidas a OPIC 
deben contener la siguiente informaci6n: ncmbre, direcci6n y rama de negocios 
del proyecto presentado; indentidad, datos b6sicos y estado financiero de los 
principales inversionistas; fuentes de suministro planificadas, rendimiento y 
mercado anticipados, nedios de distribuci6n y las bases para proyectar una 
participaci6n en el mercado; sumario de los costos y fuentes de producci6n de 
bienes de capital y servicios; plan financiero propuesto, incluyendo la 
cantidad anticipada con que OPIC participari y las proyecciones financieras; 
una breve explicaci6n de la contribuci6n que el negocio espera prestar al 
desarrollo econ6mico y social local. 

Estudios de Factibilidad 

OPIC participarl en las disposiciones sobre la divisi6n de costos con 
firmas de los EE.UU. para investigar y estudiar la factibilidad de una 
oportunidad que haya sido identificada por la firma y que promete ser viable. 
La suma maxima con que OPIC participarc es normalmente de $50,000, lo cual 
representarla hasta un 50% del total de costos eligibles. S61os los pequefos 
negocios (que se consideran menores que las cmpaflas Fortune 1000) son 
elegibles a tal tipo de financiamiento para Costa Rica. Las firo s que est~n 
interesadas a explorar la disponibilidad de fondos para estudios de 
factibilidad deben suministrarle a OPIC la siguiente informaci6n: ubicaci6n y 
rama de negocios del proyecto propuesto; presupuesto preliminar para la 



investigaci6n, sefialando los mibros del equipo de estudios; c~lculo del 
montante de costos del proyecto en caso de obtener resultados positivos, y la 
cantidad anticipada que el solicitante espera invertir en el proyecto, adems 
de la informaci6n incluida ms arriba por las Solicitudes para Financiaci6n. 

Dirijanse A: 

OPIC
 
1129 20th St., N.W.
 
Washington, D.C. 20527
 

Finance - Daniel Roberts
 
Vice President, Finance
 
Finance Deparutnmt
 
Tel. (202) 653-2883
 

Insurance - John Curr
 
Regional Manager
 
Latin-American/Asia
 
Tel. (202) 653-2972
 

Estudios de Viabilidad -, BurtonD. BostWick
 
Director
 
Tel. (202) 653-2881
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BUREAU FOR PRIVATE EZERPRISE (DIRREOCION PARA E4PRESAS PRIVADAS) 

El Bureau for Private Enterprises (Direcci6n de Empresas Privadas) del 
A.I.D. fue organizado para crear nuevos planes de desarrollo del sector 
privado y para respaldar y camplementar, cuando fuera necesario, los programas 
del sector privado empredidos por otras partes de la Agencia. La Direcci6n 
(Bureau) se propone realizar cuatrc tipos de inversi6n: financiar, 
conjuntamente con bancos ccaerciales, proyectos con un fuerte impacto en el 
desarrollo; capitilizaci6n de instituciones financieras privadas e 
intenrediarias; pr~stams directos a mpresas arriesgadas muy selectas; 
acceptar obligaciones convertibles durante el perlodo de ccmienzo de las 
actividades de una nueva empresa en un pals en vlas de desarrollo. 

Asesoramiento y Asistencia Tknica
 

La Direcci6n desempenarg un papel activo en la identificaci6n y el 
desarrollo de proyectos, incluyendo tanando el mando en construyendo estudios 
t6nicos, encontrando asociados t6cnicos y financieros y en organizando un 
proyecto financiero. Adens de hacer esto, el Direcci6n organizarg y 
financiard las corpanias que prcueven inversiones en un canpo o sector 
especifico, o participarg en financiando carpafas organizadas para el 
desarollo de proyectos especificos y ayadarf candidatos en la satisfacci6n de 
requisitos para informaci6n preliminar. 

- Prioridades. Es un principio, se pondrl 6nfasis en los siguientes 
sectores prioritarios: 

-sas ar .oolas, otorgfindole gran prioridad a la transferencia de 
pericia t mica y administrativa desde los EE.UU.. 

- Instituciones internediarias, con 6nfasis en los nmecanismospara 
nvilizar y transferir capital; 

- Arrendaniento de capital de equipo y maquinarias, 

- Industrializaci6n basada en la materia prima local, mano de cbra y 
potencial de mercado de exportaci6n con el prop6sito de crear empleos y 
me3orar la technologla; 

- Fonmaci6n administrativa y t cnico-vocacional, nediante el manteniminento 
de programas de Formaci6n que satisfagan las verdaderas necesidades 
empresariales y que puedan mantenerse por st misma nediante contratos, 
honorarios y contribuciones privados. 

Requisitos para el Proyecto. Para tcmar en consideraci6n la posibilidad 
de un financiamento parcial, los proyectos y empresas habrcn de reunir los 
siguientes requisitos: deberdn pertenecer a los sectores prioritarios 
expresados mrs arribafi deberin contar con una participaci6n considerable de 
empresarios del pals hu6sped; debergn ser consistentes con los programas y las 
estrategias existentes en el pals; deberdn corresponder con una de las tres 
categorlas de nuevos tipos de inversi6n, es decir, financiamiento consolidado, 
capitalizaci6n de instituciones financieras internmediarias, inversi6n directa 
en proyectos reproducibles; deberfn demostrar que cuentan con un sistema de 
administraci6n eficiente y un potencial de rendimiento; al menos en parte 
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debercn ser caqaias privadas o operadas, o ser dispuestos a cperar en el 
sector privado deberfin presentar beneficios de desarrollo que ocupen un lugar 
inportante en la lista de prioridades del gobierno del pals husped-creaci6n 
de empleos, ingresos del cambio extranjero y transferencia de pericia t~cnica 
son especialmente inportantes; y deberdn mostrar que no les es posible obtener 
fondos de otras fuentes con condiciones razonables.
 

Requisitos para la Solicitud 

A continuaci6n se ofrece un resumen de la informaci6n prelininar scbre el 
proyecto que el pre requiere para llegar a una primera decisi6n sobre el 
interns inicial que luego determinarf la concesi6n de un financianiento 
parcial: 
- Descripci6n del proyecto, incluyendo informaci6n bfsica sobre el 

proyecto, condici6n presente, antecedentes de la empresa, ccndiciones 
legales; 

- Requisitos Financieros, incluyendo el total de costos propuesta de 
estructura firanciera, fuente de fondos y condiciones anticipadas, 
factores criticos que influyan en la oportunidad de inversi6n; 

- Plan Tcnico, incluyendo la(s) tecnologlas(s) que se enplearg(n), 
aptitud,


viabilidad, fuente(s), facilidades de incorporaci6n, requisitos de 
asesoramiento/formaci6n, fuente de materias primas equipo y mano de obra, 
ubicacion; 

- Plan de Mercadotecnia, incluyendo un esbozo del nvrcado y la clientela, 
transportaci~n, y distribuci6n, precios, ccapeticidn; 

- Plan Financiero, incluyendo un estado de ingresos y balance anticipados 
por cinoc afios, anflisis del flujo de fondos y tasa de rendimiento; 

- Requisitos Legales, incluyendo posibles iqpedimentos, derechos de 
iqportaci6n-exportaci6n, legislaci6n de impuestos, regulaciones/restric
ciones del cambio extranjero, requisitos de propiedad/administraci6n; 

- Plan de Administraci6n y Ejecucidn, incluyendo experiencia en 
estructuraci6n (existente y que se vaya a necesitar), y requisitos de 
formaci6n. 

AID/PRE es flexible en cuanto a los plazos y condiciones de negociaci6n, 
dependiendo de la naturaleza, el nivel de riesgo, y el ixpacto sabre el 
desarollo que ofrezca cualquier proyecto. Sin embargo, siguiendo las normas 
generales, PRE finaciarg hasta por $2.5 millones, con 6nfasis en una suma que 
puede fluctuar entre los $250,000 y $1 mill6n, pero no m~s del 25% del total 
del costo del proyecto, con un plczo mxino de 15 anos y un periodo de gracia
negociable para el principal; con un tipo de interns fijo que pone 6nfasis en 
el nmrcado libre, el rendiniento carpetitivo, con prestamos a ser utilizados 
en la capitalizaci6n de una nueva empresa y/o expandir la que ya existe. 

La Direcci6n para la Enpresa Privada nunca invertir1 por sl sola. Su 
funci6n es mgs bien la de movilizar y ccolementar el capital privado. Los 
requisitos de capital de la enpresa deben ser de tal modo que A.I.D. puede 
aceptar los plazos de vencimiento ms largos y los bancos y otras 
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instituciones los ms cortos. Los tipos "deAnterfs para pr~stamos y otras 
clases de deudas sercn mrds altos que bajo las condiciones normales de AI.D. 

Dirijase a: Bruce Bouchard 
Policy Officer 
Bureau for Private Enterprise 
U.S.A.I.D.
 
Department of State, Roan 5893
 
Washington, D:C: 20523
 
(202) 632-5743 
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TRADE AND DEVELOPET PROGRAM (PROGRAMA DE OOMERCIO Y DESARROLD) 

Trade and Development Program (Programa de Comercio y Desarrollo), el 
cual forma parte de International Developrent Cooperation Agency (Agencia para 
la Cooperaci6n y el Desarrollo Internacional), tiene su sede en Washington, 
D.C., cuenta con fondos disponibles para estudios de factilidad sobre 
proyectos que cumplan con los siguientes requisitos: 

Deberfn 

- ser de gran prioridad para el programa de desarrollo del pals; 

- dar lugar a exportaciones desde los EE.UU. (de equip, insuuo 
agricolas, etc.); 

- contar con un plan financiero bien desarrollado; 

La cantidad promedio que se suministra por cada estudio de factilidad hasta la 
fecha ha fluctuado entre los $100,000 y los $300,000. Se suministran fondos a 
inversionistas de los EE.UU. a base de costos divididos, con la obligaci6n 
por parte del inversionista de reembolsarle a MDP su participaci6n en los 
estudios si la inversi6n se efecta. 

Dirijase a: 	 Dr. Lawrence A. Marinelli 
Regional Director for the Caribbean/Latin America 
International Development Cooperation Agency 
Trade and Development Program 
SA-16, Roan 301 
Washington, D.C. 20523
 
(703) 235-3657/8/9
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EXPORT IMPORT BANK (BANO0 DE EXPORTACION-IMORTACION) 

El ExMport-Import Bank (Banco de Exportaci6n-Importaci6n) de los Estados 
Unidos es una agencia del Gcbierno de los Estados Unidos, cuyo prcp6sito es 
prestar ayuda financiera y facilidades a la exportaci6n de productos y 
servicios de los EE.UU. Exinbank ha cumplido con su mandato legislativo 
proporcionando pr~stamos, garantlas y cobertura de sc.guro para las 
transacciones de exportaci6n estadounidenses. 

Pr~stamos y Garantlas Financieras Directas 

A trav6s de los pr6stamos concedidos a los cmpradores extranjeros, 
Eximbank ofrece el tipo de financiamiento a largo plazo y con interns fijo que 
requieren las principales ventas de exportaci6n de los EE.UU. de capital sobre 
el equipo, las cuales exigen condiciones de pago con un plazo de cinco afios. 
Sin embargo, s6lo ofrece parte del financiamiento; por lo general los banos 
ccnerciales proporcionan el resto. En algunos casos, el Private Export 
Funding Corporation (Corporaci6n de Fondos para la Exportaci6n - PEFCO), que 
pertenece a una agrupaci6n de bancos cnerciales y principales exportadores 
estadounidenses, tambien participa. PEFOO fue organizado para servir de 
fuente auxiliar de prestamos cuando los fondos necesarios no pueden ser 
obtenidos de las fuentes tradicionales de cr6dito, con un tipo de inter6s 
ompetitivo. Concede prestamos con interns fijo; el valor minim del pr~stam 
es de $1 mill6n. 

Garantlas de Banco Ccmercial 

Eximbank garantiza el pago de cr~dito de exportaci6n a mediano plazo (de 
181 dlas a 5 afios), concedido por bancos de los EE.UU. a compradores 
extranjeros, sin tener que recurrir exportadores estadounidenses. El banco 
camercial se reserva una acci6n del riesgo para su propia cuenta, y est5 
protegido por la garantla de Eximbank contra los dengs riesgos cacerciales y 
de cartcter politico. 

Pr~stamos de Descuento 

Eximbank les ofrece garantia de reserva a los bancos comerciales de los 
EE.UU. que contraigan obligaciones de exportaci6n con interns fijo. Este 
programa ha sido concebido de manera que puedan superarse las limitaciones que 
han surgido en el mercado privado para ofrv.ar financiamiento con inter~s fijo 
de mediano plazo (366 dias a 5 afios) para las ventas de exportaci6n. 

Sequro de Crdito de Exportaci6n de FCIA 

Foreign Credit Insurance Association (Asociaci6n de Seguros de Cr~dito 
Extranjero), conjuntanente con Eximbank, asegura el cr6dito de exportaci6n a 
corto plazo (hasta 180 dlas) y a nedio plazo (desde 181 dias hasta 5 afios) 
concedidos por el sector privado. FCIA proporciona cobertura de seguro 
contra riesgos ccmerciales definidos, mientras que Eximbank proporciona 
cobertura contra riesgos politicos y asegura a FCIA contra p6rdidas 
cmerciales excesivas. 
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Sostenimiento para Negocios Pequefios 

EXIM ha establecido un servicio consultivo de negocios pequefios para 
ayudar a las capaiilas en varios aspectos de financiamiento de exportaci6n 
incluyendo entrenemiento sobre el uso de las programas de EXIM, asi camo el 
empleo de los servicios de un banco camercial. La Linea Directa Gratis en los 
EE.U(J. del Servicio Consultivo de Negocios Pequefios es (800) 424-5201. 

Dirijase a: William J. Morris 
Econcmist 
Export-Import Bank of the United States 
811 Veinmnt Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20571
 
(202) 566-8724
 



Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos ProFamas en 
Costa Rica Relacionados con Agricultura, Desarrollo Rural y Nutrici6n 

Pr~stamos de Sistenas Agricolas (1978/$5.5 millones) sirve para aunentar 
el ingreso de los pequefnos agricultores a trav~s de un concepto sistemtico de 
la producci6n, abarcando la rama entera de las actividades agricolas: 
crtdito, tecnologia de produccion, investigaci6n, manejo post-cosecha, control 
de calidad, mercadeo, an~lisis del nercado y consumo. Sistemas de producci6n
especificos estgn scwetidos a anglisis a fin de identificar los cuellos de 
botella y formular y ejecutar los planes de la producci6n sistemtica. El 
programa se enfoca en cinco regiones geogr~ficas y beneficia a algunos 4,000 
propietarios de fincas pequefas. Capacitaci6n y asistencia t~cnica al 
Ministerio de Agricultura y la Oficina Nacional de Planificaci6n Sectorial 
Agricola estcn incluidas. 

Situaci6n del Proyecto: El programa ha avanzado bastante en lo que se 
refiere a la realizaci6n de sus cbjectivos durante los iltimos 18 meses, 
habiendo sido desembolsado aproximadamente 88% de los fondos del programa
hasta la fecha. El caponente de cr6dito ($2,600,000) ha sido desembolsado 
ccipletamente y un fondo rotatorio ha sido establecido a fin de financiar 
proyectos expecificos de producci6n agricola. 

Pr~stamo de Conservaci6n de Recursos Naturales (1979/$9.8 millones) va a
 
fortalecer la capacidad del Gobierno de Costa Rica de manejar los recursos
 
naturales del pals. El programa fimrinciarl: (a) antlisis legal y
 
estrat~gica, e investigaci6n; (b) un proyecto piloto del manejo de la
 
microcuenca a fin de ensayar varias pricticas de la conservaci6n de suelos;
 
(c) un proyecto piloto de reforestaci6n y manejo de ganado con motivo de
 
ensayar un esquema de incentivos para la reforestaci6n en cambinaci6n con
 
cr&ito supervisado para el mejoramiento de pastos y manejo de ganado; (d) un
 
proyecto piloto de producci6n forestal que servir6 de modelo para la
 
producci6n forestal y actividades colonizadoras radicadas en la silvicultura;
 
(e) la preparaci6n de tres planes del manejo de los recursos de dreas 
geogr~ficas de prioridad con motivo de llegar al 6ptimo uso de suelos; f. la
 
protecci6n de un parque nacional que contiene un ecosistema imiportante bajo

riesgo, en cambinaci6n con actividades de educaci6n en la conservaci6n del 
ambiente; y (g) asistencia t6cnica y capacitaci6n a fin de ejecutar el 
proyecto y planificar esfuerzos futuros de mayor indole. 

Situaci6n del Programa: El acuerdo de pr6stano ha sido firmado el 13 de 
setiembre de 1979, pero debido a demoras en la Asamblea Legislativa, la 
ratificaci6n no se concret6 hasta marzo de 1981. La Oficina de Coordinaci6n 
del Programa ha cumplido con el reclutamiento del personal de alto rango
encargado de la coordinaci6n y administraci6n de las actividades del programa
tal ccmo del personal t6cnico necesario para realizar las actividades de todo 
tipo a nivel de campo. Conforme al acuerdo recientemente firmado entre el 
Gobierno de Costa Rica y el PNUD, la asistencia t6cnica en la producci6n 
forestal financiada de los recursos del prestamo serd suministrada por la FAO. 
El ccnponente cr~dito ha venido desembolsando prestamos para reforestaci6n y
manejo de pastos; comenzando con el ciclo agricola de mayo de 1983, se espera 
que los subpr6stamos de ese caponente se aumentarn. 



-59-


Programa de Colonizaci6n Agraria y Productiva (1980/Pr6stamo: $9.5 
millones; donaci6n: $500,000) tiene cam su Iw'ta el mejoramiento y ampliaci6n 
del programa nacional de la redistribuci6n de recursos agricolas y 
estabilizaclon de la tenencia de tierra enfatizando la postergada e inquieta 
Regi6n Atlcntica. El programa financiari la adquisici6n de tierras para las 
dreas nuevas de reforma y proveeri el apoyo necesario para accrodar nuevos 
colonos en el Srea. 

Situaci6n del Pr ama: El plan del desarrollo del area ha sido terminado 
y los trabajos del capo referentes a la segunda colonia prevista en el 
proyecto la Finca El Indio, han sido inciados. Esa propiedad cuenta con 
algunas 4,200 hect~reas de tierras f6rtiles adecuadas para unos 400 colonos 
por lo menos. Se estS realizamdo la selecci6n de los beneficiarios y la 
adjudicaci6n de las parcelas en el Indio y la Finca Neguev, la primera colonia 
del programa. Las actividades de construcci6n de carreteras estfn avanzando 
bien en ambas ireas; se espera que terminaran durante el ano en curso. 

Donaci6n al Programa Operacional del Fortalecimiento de la Uni6n
 
Canpesina y Crdito (1982/$600,000) facilita al Instituto Americano de
 
Desarrollo de Sindicatos Libres (LADSL) su respaldo al movimientc de
 
sindicatos agriarios dencrtticos de Costa Rica. El objectivo del programa es
 
de establecer dentro de la Confederaci6n Costarricense de Trabajadores
 
Democrdticos (CCTD), la Confederaciones Agrarias Democriticas y campesinos
 
independientes asociados con el movimiento laboral demcrtico de Costa Rica,
 
la capacidad administrativa, operativa e institucional que permita que la OCTD
 
suministrara un paquete de servicios agricolas esenciales, inclusive de
 
capacitaci6n, cr~dito y mercadeo a las campesinos asociados.
 

Situaci6n del Program: La impleentaci6n ccmenz6 hace un aho. Las 
actividades de adquisici6n de materiales han sido terminadas y tanto los 
cursos de capacitaci6n locales cacm los regionales han carenzado ccmo se habla 
previsto en el program de capacitaci6n. 

Donaci6n al Programa Oeracional del Fortalecimiento de Uniones de 
Cr&dito (1982/$600,000) facilita a la Federaci6n de Uniones de Cr6dito 
(FEDBCREDIIO) el fortalecimiento de su capacidad administrativa, operativa e 
institucional, asi ampliando sus servicios a las cooperativas de dreas rurales 
asociadas. Las actividades financiadas por el Programa incluircn un programa 
de crdito a las cooperativas asociadas que abarcarl pr6stams a nediano plazo 
a fin de contratar gerentes calificados, contadores y tcnicos a nivel de 
canpo; recursos financieros para aipliar su capacidad institucional; y 
asistencia t6cnica. 

Situaci6n del Programa: La donaci6n ha sido autorizada y el acuerdo 
finnado el 16 de julio de 1982. Se ha cumplido con todas las Condiciones 
Previas a la fecha prevista. La asistencia t~cnica que es proporcionada por 
la Confederaci6n Latinoamericana de Uniones de Cr6dito (COLAC) ha guiado 
FEDZREDITO en cuanto a su programa de reorganizaci6n y la incorporaci6n de 
nuevo personal con calificaciones profesionales en los cargos principales. Un 
mecanismo de planficiaci6n tambi~n ha sido introducido en la FFDBCREDIO. Con 
la asesorla de un t6cnico residente, el personal tcnico de FEDECRDITO ha 
desarrollado un programa de identificaci6n y anflisis de cooperativas de un 
alto potencial de desarrollo que pudieran convertirse en clientes de bajo 
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riesgo. Inicialmente un total de 10 cocperativas asOciadas, con 173,600'
 
socios registrados, han sido identificadas. 

Proyecto de Desarrollo Infraestructural de la Zona Norte (pr~stamo de $10 
milliones, donaci6n de $500,000) apoyard la primera etapa de un plan 
estrat~gico de dos etapas del Gobierno de Costa Rica para el desarrollo de la 
Zona Norte de Costa Rica. El proyecto financiar6 la provisi6n de 
infraestructura b~sica y de sistemas de apoyo, e incluirc las actividades 
anallticas necesarias para establecer una base de datos que sirvan para fines 
de desarrollos a mediano y largo plazo (segunda etapa). 

El concepto de etapas y la selecci6n de los ccnponentese del Proyecto
 
reflejan juicios reallsticos de la Misi6n en cuanto a: 1) el potencial
 
agron&mico y las limitaciones de la Zona Norte que han indicado un grea
 
especifica geogrfica que qoza de las mejores pos.bilidades de desarrollo; 2) 
los obst~culos mayores que TIpiden las perspectivas de desarrollo a corto y 
nediano plazo del grea; 3) las limitaciones institucionales del Gobierno de 
Costa Rica en lo que se refiere a la implementaci6n efectiva de un proyecto
 
que involucra actividades dewasiadas o que requiere una coordinaci6n
 
inter-institucional excesiva si es que serl implenentado exitosanente; 4)
 
esfuerzos proyectados o actuales de parte de otras instituciones de ayuda que
 
puedan ser aprovechados por el Gobierno de Costa Rica a fin de desarrollar el 
grea. 

Fondo Especial de Desarrollo (Programa continuo desde afio fiscal 1977; 
$100,000 en el afio fiscal 1983) financia pequeios proye tos camunales de 
auto-ayuda a lo largo del pals. Este fondo donativo permite a la AID que 
diera respuesta r~pida frente a las necesidades de grupos camunales que no han 
logrado conseguir apoyo financiero a travs del sistema bancario ni de 
programas regulares del Gobierno. USAID, el Cuerpo de Paz, y la Embajada 
cooperan activamente en la implerrentaci6n del programa. 

Situaci6n del Programa: Caui 50 proyectos, de los cualese 14 representan 
actividades directas productoras de ingreso, est/m encaminados en la 
actualidad. Estos varlar, desde talleres protegidos hasta centros industriales 
de confeccionamiento, sistemas de agua potable y viveros. Debido a la 
inflaci6n creciente, el monto m'ximo de los proyectos de Fondo Especial 
recientgmerte ha sido elevado de 0 90,000 a 200,000, o sea de unos $2,250 a
 
5,000 conforme al cambio actual. En consecuencia de la creciente denanda de 
los recursos del Fondo Especial, la Mislon ha solicitado una cuota
 
presupuestaria adicional de AID/Washington. 

Pr~stamo para la Productividad de Sector Privado (1981/$10.0 millones) ha 
financiado el establecimiento del privado Banco de Exportaci6n Agro-Industrial 
(BANEX) que ha desarrollado un programa integrado de cr6dito, asistencia en la 
gerencia de exportaciones y servicios bancarios orientados hacia las 
exportaciones de productores, fabricantes, corredores y otros despachantes de 
exportaciones a los mercados mundiales notradicionales (fuera de 
Centro-America). Especificanente, el pr~stamo apoya: (a) un sistema de 
crdito que presta a las tasas de inter6s del mercado y bajo t~rminos y 
condiciones ajustados a los recipientes calificados; (b) una carpafila 
ccmercial de propiedad privada que sirve a las ccnpafilas del sector privado en 
la realizaci6n de actividades vinculadas con la exportaci6n; (c) servicios 
bancarios bfsicos orientados hacia la exportaci6n y prestados de una manera 
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eficaz; y (d) el estableciiento de BANEX caro una instituci6n bancaria 
privada y viable que ofrezca una alternativa adicional al sector privado a fin 
de resolver los problemas bancarios y de cczrercio exterior de Costa Rica. 

Situaci6n del Programa: Los desembolzos destinados a sub-pr~stamos y el 
funcicnamiento de la Ccapaffa CarAcial llegan a un total de $2.2 millones en 
la actualidad. De incluirse las cobranzas, los sub-pr~stamos del BANEX 
alcanzan el total de $35 millones. Adicionalmente, la cartera de los 
sub-pr~stamos del BANEX en moneda nacional en su total es superios a 0 30 
millones ($680,000 al cambio actual aproximadamente). Las actividades de la 
Ccupafia Ccaercial han resultado en ocho 6rdenes de prueba de productos 
costarricenses con el potencial de rendir ventas canerciales de $53 millones 
por alo aproximadamnte. 

Los sub-pr~stamos del BANEX denaninados en d6lares estgn realizcfndose 
conforme al plan y los dencminados en moneda nacional superan las 
expectativas. Ccipranisos en favor de co-financiaci6n de proyectos 
camrciales se consideran prcretedores. El desembolso ms allS de la primera 
etapa se realizar5, se espera, sin mayor dificultad. Sin embargo, el 
desarrollo de la Ccnpafia Ccrercial ha sido pesado. Se ha logrado un avance 
significativo en el desarrollo organizativo, pero las ventas no se adecuan a 
lo anticipado. La primera evaluaci6n mayor del programa ha sido ejecutada 
recientemente por la Arthur D. Little, Inc. y se supone que habri 
modificaciones del concepto original de la Ccmpaida Camercial. No obstante, 
se espera que el prestamo serd ccmpletanente desembolsado a la fecha de su 
trmino, el 25 de setiembre de 1985. 

Fondos de Apoyo Econcmico 

Estabilizaci6n Econ~nica y Recuperaci6n I (1982/$20 millones) ha sido 
diseiada con motivo de ayudar a Costa Rica en la superaci6n de su crisis 
econ&mica, lograr estabilidad econ6mica y reestablecer crecimiento econ6mico. 
ElBanco Central de Costa Rica vende los d6lares provenientes de Fondos de 
Apoyo Ex)n&nico al sector privado costarricense, especialnente los productores 
de exportaciones para que ellos pudiesen ccmprar materias primas y bienes 
estadounidenses. De esta manera, la ayuda amplia la dispionibilidad de 
divisas al sector privado; la ayuda ha sido disefiada tambien con notivo de 
aumentar el acceso del sector privado a cr~dito dencminado en moneda nacional 
y el rol de los bancos privados en la operaciones de cr6dito en Costa Rica. 

Tal camo la ayuda anterior no est5 dividida por proyecto, Estabilizaci6n 
Econ&mica y Recuperaci6n II (afio fiscal 1983/$125 millones) pretende apoyar al 
Gobierno de Costa Rica en el cumplimiento con el Acuerdo FMI, ampliar la 
disponibilidad tanto de divisas cuno crdito dencminado en moneda nacional al 
sector privado, e involucrar m~s a los bancos privados en las operaciones de
 
cr6dito interno actuales y futuras. Estos fondos representan la parte
 
perteneciente a Costa Rica ($75 millones) del paquete de la Inciativa de la
 
Cuenca del Caribe de $350 millones, m~s una partida de $50 millones del afio
 
fiscal de 1983. Otra vez, los d6lares llegan al sector privado costarricenses
 
para facilitar las ccmpras de bienes y materiales estadounidenses.
 

Situaci6n del Programa: La ayuda est& siendo desembolsada por incrementos 
a fin de mantener la estabilidad de cambio y asegurar el cumplimiento con los 
objectivos de las politicas de AID. Los t6rminos de la ayuda exigen 
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cmiplimiento con el Acuerdo FMI; presentaci6n de un proyecto a la Legislativa 
costarricense de la reforma de la Ley Bancaria para permitir la participaci6n 
de los bancos del sector privado en el programs de re-descuento del Banco 
Central. El primer desembolso que alcanz6 $14.5 millones se realiz6 en enero 
de 1983, un segundo en febrero de $10 millones, y un tercero en mayo de $13.25 
millones. 

P.L. 480
 

En el afic fiscal 1982 7 y 1983 el programa de P.L. 480 - Titulo I lleg6 a 
$45.3 millones. Esta actividad provee el financiamiento de la importaci6n de 
trigo, malz amarillo, arroz, aceite vegetal y frijoles. Estos recursos 
alimenticios permiten que Costa Rica ccirplementara la producci6n nacional, 
satisfaga la demanda no cubierta, ampliara la reservas alimenticias del pals y 
contribuyera a la reducci6n de los problemas de la balanza de pagos del 
Gobierno de Costa Rica. La moneda nacional generada de la venta de los 
alimentos provenientes del Titulo I financia medidas de auto-ayuda y proyectos 
de desarrollc econmico en los zubros de alimentos, nutrici6n y desarrollo 
econ6mico en los rubros de alimentos, nutrici6n y desarrollo rural que hacen 
frente a los problemas relacionados con la producci6n de alimentos nacional y 
su ccmercializaci6n, fondo de contrapartida del Gcbierno de Costa Rica de los 
proyectos de desarrollo apoyados por AID y otras fuentes de ayuda, cuellos de 
botella que afectan el sector privado, desempleo y la politica agricola del 
Gobierno de Costa Rica. 

Situaci6n del Programa: Aproximadamente el valor de $35 millones de 
alimentos ha sido importado. Los restantes $10 millones incluyen una enmienda 
de $8.90 millones que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa 
costarricense para su ratificaci6n. Doce actividades por ser financiadas por 
los retroflujos de moneda han sido acordadas entre AID y el Ministerio de 
Planificaci6n del Gobierno de Costa Rica. Las actividades previstas en los 
acuerdos firmados incluyen: (a) un estudio que estinaria las p6rdidas 
post-cosecha (0 5.8 millones); (b) producci6n de macadamia (0 7.7 millones); 
(c) encuestas nacionales agrcolas (0 9.5 millones); (d) programa nacional de 
alimentos para el trabajo (0 167.8 millones); (e) alimentos procesados 
fortalecidos por soya (0 47.0 millones) - y (f) equipos y reactivaci6n de 
caminos rurales (0 56.2). El acuerdo sabre las actividades por firmarse en 
setiembre de 1983 proporcionarg fondos para: (a) cr~dito agricola a trav~s de 
los sistemas cooperativos y de bancos nacionales (0 391.3 millones); (b) 
equipos y reactivaci6n de caminos rurales (segunda etapa, 0 60 millones); (c) 
construcci6n de instalaciones de almacenamiento y manejo de granos (0 146.8 
millones); (e) adiestramiento agricola (0 7.0 millones); y (f) un proyecto de 
riego (0 22 millones). 

El Gcbierno de Costa Rica efectivamente estA cumpliendo con las medidas 
de auto-ayuda del programa de la siguiente manera: (a) los precios de los 
granos b~sicos y aceites vegetables destinados al consumo interno han sido 
aumentados y estgn siendo mantenidos encima de los precios mundiales a fin de 
estimular una mayor producci6n agricola; (b) el consejo Nacional de Producci6n 
(CNP) ha reducido su deficit operativo por 25%; (c) un equipo del Instituto de 
Granos Alimenticios y de Alimentaci6n Animal de la Universidad del Estado de 
Kansas ha asesorado al Gobierno de Costa Rica en la preparaci6n de un plan de 
trabajo para estimar las p~rdidas post-cosecha de granos y definir las 
necesidades de almacenamiento de granos adicionales; y (d) la Direcci6n 
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General de Estadstica y Censo realizar1 dos encuestas agricolas durante el 
segundo semestre de 1983. 

El Programa de Garantla de Cr.dito Productivo (PGCP) (1979/$3 millones) 
entr6 en vigencia en 1980 con una autorizaci6n AID de garantla de $3 millones 
cuyo fin es de facilitar pr~stamos de los bancos ccmerciales a campesinos 
pobres y pequenos empresarios a trav~s de la reducci6n del riesgo bancario por 
un programa de garantias. 

Situaci6n del Programa: Las actividades del programa han sido suspendidas 
hace casi un aho; sus tasas de morosidad de prestamos superan los niveles 
nximos permisibles. En base a una revisi6n de los informes y recmendaciones 
de auditorla, ms otros estudios ejecutados, la Misi6n ha llegado a la 
conclusi6n que el Programa debe ser terninado debido tanto a problema de 
disefio ccmo la manera de la implemntaci6n del programa. No obstante, la 
necesidad de un fondo de garantia sigue existiendo y los activos y los pasivos 
del PGCP ser~n absorbidos por un program, nuevo establecido con la nneda 
nacional generada por el program de Estabilizaci6n Econ6miica y Recuperaci6n 
II y con una nueva autorizaci6n de garant~a. 
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INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB - BANCO PARA EL DESARROL0I7,R-AMERICANO) 

BDI ha anunciado un pr~stano de US $2.6 millones para ayudar la fundaci6n 
de un programa para la expansi6n de productividad agricola por el beneficio de 
agricultores pequefios y medianos en Costa Rica. La intenci6n del programa es 
el aumento de la producci6n de caf6, cacao, azficar, arroz, frijoles, maz, 
sorgo, soya, papas, frutas y vegetales, y menos importante, ganaderla. 

El proyecto tiene cuatro carponentes: 

aprovisionamiento suficiente y precios razonables. 

1) Investigaci6n sobre la generaci6n de nueva tecnologia necesaria para 
aumentar la productividad por terreno de prueba, investigaci6n sabre 
irrigaci6n, anlisis de tierra, control biol6gico de insectos, vivero de 
plantas y semilla vital, preparaci6n y distribuci6n de revistas y
servicios de expansi6n. 

2) La transferencia de tecnologla por 12 nuevas 
17 pequelios unidades de ayuda t6cnica. 

agencias de ayuda t~cnica y 

3) Producci6n y distribuci6n de semillas para asegurar un aprovisionamiento 
regular de semillas de calidad a agricultores en un area de 250,000 
hect5reas. 

4) Bfsicas entradas de abono e insecticida de gran calidad para un 

El program serg administrado por el Ministerio de la C~mara de Agricultura y
Ganaderia, con un papel especial en educaci6n asignado a las varias agencias
nacionales e internacionales dcmiciliadas en Costa Rica que estgn empleadas en 
investigaci6n agricola y actividades de expansi6n. 

Hasta US $24.7 millones ser~n desembolsados en d6lares o en otras mnedas 
no costarricenses, y hasta el equivalente de US $1.9 millones en colones. La 
duraci6n del pr~stamo es 30 afios a una taza de interns de 2%por afio y serb 
reenbolsado en instalaciones semestrales con un periodo de gracia de 9 afios. 
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REGIONAL UNIT FOR TECHNICAL ASSISIANCE (RTA - UNIDAD RGIONAL DE ASISTENIA 
T CNICA) 

RuA tiene cam objetivo principal colaboraci6n con los palses
 
centroamericanos y PanamA en la preparaci6n de proyectos de inversi6n para el
 
desarrollo agricola y rural. El organism ejecutor del Prryjecto es el Banco
 
Mudial; participa en su financiamiento ademns el PNUD y el Banco Mundial, el
 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola (FIDA) y colabora el Instituto 
Interam-ericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA). Actrian cam 
contrapartes del Proyecto los organisms designados por los autoridades 
nacionales crnpetentes. 

RUTA tiene caro objetivos especificos: 

- ayudar a los gobiernos a preparar proyectos de inversin en el sector 
agropecuario, que renan los requisitos para recibir financiamiento de
 
agencias financieras internas o externas; y 

- fortalecer la capacidad de los organisns nacicnales encargados de la 
preparaci6n de proyectos.
 

Los objetivos antes enunciados se alcanzar~n b~sicanmte mediante la asesoria
 
brindada a los grupos de tcnicos y cursos de capacitaci6n de corta duraci6n y
 
capacitaci6n en servicio.
 

Preparaci6n de Proyectos
 

Para recibir la asistencia es necesario que el gobierno interesado 
presente a la Direcci6n de RUTA a trav6s de sus canales oficiales, una 
solicitud de asistencia tcnica con el listado de los proyectos de su interns. 
Dando respuesta a la solicitud, una misi6n de RUTA visita al pals solicitante 
y realiza una revisi6n de los antecedentes de los proyectos, incluyendo 
prioridad que el gobierno asigna a cada proyecto; grado de avance en su 
preparaci6n; capacidad operativa del grupo; capacidad institucional para la 
ejecuci6n y posibles fuentes de financiamiento. A partir de esta revisi6n, se 
conviene un plan de trabajo para la preparaci6n del proyecto. 

Los servicios de RNTA, incluyendo el de los consultores que RUTA contrate 
para la preparaci6n de proyectos, son financiados con recursos de las agencias 
internacionales que participan en el Proyecto. Los gastos locales que se 
deriven del trabajo del grupo nacional, deben ser cubiertos en su totalidad 
por el pals respectivo.
 

Actividades de Capacitaci6n de RtJTA 

La capacitaci6n del personal nacional se realizarg ndiante cursos y 
adiestramiento en servicio. Los cursos de corta duraci6n (cinco a ocho 
semanas) son ofrecidos con la participaci6n docente del Instituto de 
Desarrollo Econ6mico del Banco Mundial y del IICA con los candidatos 
presentados por el gcbierno respectivo. El adiestramiento en servicio serl 
preparado por RUTA para proyectos especificos por periodos de hasta por seis_ 
meses y/o en otros palses por viajes de ensefianzas valiosas. 

Dir~jase a: RUTA
 
P.O. Box 8-6410
 
1000 San Jose, Costa Rica
 
33-30-92 / 32-33-83
 


