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IN'IRODXE DN 

El prop6sito del estudio consiste en analizar !a factibilidad. social deldiseno. del presente proyecto dentro de las condiciones socio-eornicas 
actuales en Cbsta Rica. 

los aspectos ma's importantes considerados en el informe se pueden
resumir brevemente en: 

- una descripci'n de la situaci n social existente en Cbsta Rica dentrode su contexto ecornmico y hist6rico, y en terminos de la estructura
social y el sistema de valores. 

- la compatibilidad del proyecto con el contexto costarricense actual,delpunto de vista de la motivaci6n de los posibles beneficiados. - algunos apuntes y reflexiones en cuanto a los criterios de selection 
de los participantes.
 

-
 un bosquejo de los posibles beneficios del proyecto. 

Para la elaboraci6n de este informe, el autor se bas6 en docUmentos ydatos existentes, en una serie de entrevistas con inforniantes claves de lossectores involucrados (sector privado, los bancos y la universidad), y lasconversaciones imprescindibles con el personal de la A.I.D. encargadoproyecto. y el equipo que realiza los diferentes estudios de factibilidad. 
del 

Ia bibliografia y la lista de entrevistados se adjuntan ccmo anexos. 



A. SITAC]DN SOCIAL (Y EDWACION SUPERIOR) 

A.l. Hstructura social y Sistema de alores 

Ia poblacicn costarricense es muy hccogenea con uria herencia mastodo espagola, y su bistoria se 
que

caracteriza por una ausencia deconflictos sociales o culturales significativos. Ia mayorfa de loscostarricenses ccaparten formas similares de pensar, actuar y sentirlconsideran que tienen un modo de vida tipico y rasgos de personalidadpropios. Gente de todas las clases sociales, rartidos politicos yregiones caiparten un sentido de identidad nacional y se autodefinen 
Como 'ticos". 

Ia democracia es quizas el principal valor de los costarricenses, elcual origins una creencia profunda y arraigada en los valores delibertad, dignidad e iualdad. A]emas la paz es uno de los valoresmas queridos de los costarricenses. los mismos ticos creen que suspatrones de comportamiento y sus rasgos cmmes se basan en parte enestos valores dcinantes. El valor de la paz, por ejemplo, seexpresa en la moderaci6n y el convenio. EL valor de la libertadrefleja en el individualismo. Algo bien particular en Costa Rica es
se 

la orientaci&n igualitaria, la cual implica la b6sque~a de laseguridad personal de los ciudadanos. Eh este sentido, laex:.riencia colonial, que dio a la sociedad sus: caracteristicasigualitarias, ha dado origen a una evoluci6n hacia el Estado 
Benefactor. 

A la par de su conformidad, los costarricenses muestran la teidencia a ser conservadores y cuatelosost se a ser yinclinan formalistas
legalistas, son bastante resistentes al cambio sobre todo si esinducido de afuera; se caracterizan por una actitud de resignaci6nque implica apatia, indiferencia, negativismo. minticoEl ticoprcmedio es sociable, pero prudente en la intimidad, jovial, pero sinespontaneidad imitativo y pasivo mas que creativo y activo. Otracaracteristica, t1pica de sociedades tradicionales, es elpersonaliswo. Rbr 61timo, el 
las 

tico trata de "quedar bien", guardarapariencias y eludir lade culpa o la responsabilidad yatribuirla quiAs a alguna fuerza externa incontrolable. 

Estcs valores y patrones de ccportamiento se reflejan a menudo eninstituciones ccmo las de la famIlia, gobierno y religian y en estructuras
sociales tales como el sistema de clases. 

la mayoria de los ticos aceptan los comocambios se-nal de progreso;sin embargo mudhos tiene la sensaci6n de estar en crisis. Miden elcambio social, pasado o futuro, seguln vaya de acuerdo con 'nuestromodo de ser", con 'uestra idiosincracia" o con "el aut~ntico ser
histrico costarricense". 
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los valores, creencias y normas de los costarricenses, o sea lo quepiensan, lo que creen y lo que hacen, y los caracterizan como unpueblo, hasta cierto punto gulan y dirigen el cambio social y puedenpromoverlo o impedirlo. Los ticos, ccxro cualquier pueblo, convienen en una serie de mitos acerca de ellos mismos y de su sociedad. Los.mitos ciegan a la realidad y adormecen para que se sientansatisfechos y al mismo tiemipo inquietan y retan a los costarricenses 
en esta epoca de cambio social rapido para que ajusten mejor la
realidad a sus ideas. 

Ia familia es considerada como la institucidn m5s fuerte en lasociedad costarricense. Ia familia sigue siendo fuerte y unida,especialmente entre los agricultores terratenientes y las clases
media 'r alta. Al mismo tienpo la "naci6n de hermanos" de antao,
sigue siendo una gran familia en muchcs aspectos. 

EL mito de que hay "mas maestros que soldados" ha llegado arepresentar todo un complejo de creencias y valores an relacici conla ensefanza estatal "gratuita y obligatoria". El orgullo y sentidode stperioridad referente la educaci6na costarricense ha disminuido
conforme las estadisticas demostraron una gran desigualdad en las
oportunidades educati.ias, las dey denuncias que la calidad de la 
ensenanza y el aprendizaje es bajo. 

Ia iglesia Cat6lica en Cbsta Rica nunca se ha convertido en unafuerza ecorcmica o politica tan fuerte ocmo otrasen oartes deAmerica Latina. Sin embargo, se considera que la religin es unainstituci6n social importante y que la fe cat6lica y la observancia
religiosa son esenciales al mcdo de de ser costarricense. 

ay varios mitos socio-econ6micos que persisten: que Cbsta Rica es una sociedad sin clases, que es un peque~M pals de pequeisterratenientes y que ha sido bendecida con recursos inagotables. detierra f&xtil, blosques, aire puro y agrua. 03da uno de estos mitos es cierto unicamente en comparaci6n con muchos otros paises del
Tercer Mindo, especialmente los de Alnerica. Latina, que sirven de
 
marco de referencia para Cbsta Rica.
 

Que Cbsta Rica es una sociedad sin clases es un mito arraigado en los

ticos. Dantro de la sociedad costarricense se podria dividir la
poblacicn en tres clases: una clase superior, una media y unainferior. Ia distinci6n entre la superior y las dos ailtimaspareciera ser de orden politico ma's que de orden ecornico. Incambio la clase media y la clase inferior se distinguen por criterioseconamicos. A pesar del crecimientD econ6mico experimentado y lapolitica de distribuci6n de los beneficios, la desigualdad siguesiendo considerable. la clase media se divide en un gruporelativamente independiente y productivo de profesionales y hbmbresde negocios, y un grupo relativamente parasito y no productivo de
bur6cratas, el ha la decual visto manera beneficiarse con elprogreso ecOmnico mucho mar de lo que se benefician los pobres. 
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Ib general, el capitalismo y el sistema de empresa privada est~naltainente apreciado por la mayoria, no obstante el consenso en cuantoa la inLervenci6n extensiva del sector p6blico y los programas
sociales.
 

Altos niveles de educacic5n v conciencia politica fcmentaron una
participaci6n pcpular activa eni el 
sistema politico del pais. Ecisteun consenso y una identificacin amplia con el sistema politico y laforma de ozganizaci6n econ'Mica. La gran mayoria cree firmemente quela democracia es el mejor sistema politico que se conoce ymantenerlo honesto y trabajando orden. 
quiere

en Casi todos se sientenprofundamente viriculados con su sociedad. la democraciaconsiderada un gran tesoro que esta 
es 

destruirse. Los 
en peligro perpetuo de perderse olideres gubernamentales defienden varios programasoomo medidas para alcanzar la democracia "econmica o "social".* Ancuando desconflan de algunos politicos en especial, o de lospoliticos en general, o que critiquen al Gobierno severamente, siguencreyendo en la libertad y en la honestidad electoral del sistemacostarricense y siaguen valorando la paz y la establidad que susociedad ha alcanzado.
 

En general, existe un arplio consenso 
b~sico acercamedios de las metas y losde politicas de desarrollo. A traes de patrones largamente aceptadosde negociar, dialogar y hacer transacciones, los dirigentes generalmentellegan a tanar decisiones que no er~ajenan a ningn sector grande de lapoblaci&n. El cambio a la tica es hasta cierto punto una nodernizaci nselectiva condicionada por su propia imagen de si misma y por sus sentimientos 
nacionalistas.
 

A.2. Situacicn socio-econcmica 

Dirante el periodc de 1960 - 1977 la econamia costarricenseexperiment6 un crecimiento impresionante con tasas de inflaci6nbajas, tasas de desepleo moderadas e realesingresos crecientesjunto a una distribuci6n Ias adecuada dentro del marco de un sistema
politico democratico. 

;parte de la estrategia de industrializacin e integraci'n regional,la politica gubernamental se orient6 hacia el concepto de "estadobenefactor" en el sentido que puso &nfasis en la equidad y elmejor-mijento de la calidad de vida para los costarricenses deingresos medios y bajos. Se implement6 esa politica a traves deinversiones pdblicas mayores en salud,educaci6n, asistencia social,seguridad social y servicios p6blicos. Y-ieras se establecieronprecios controlados y subsidios para necesidades esenciales ccmoalimentaci6n b~sica, servicios p 6blicos, gasolina y. otros bienes yservicios selecionados. Otro ccmponente era la fijaci6n de salariosminimos. El auge tremendo del empleo pblico pueie ser considerado como parte de esta orientaci6n politica. 
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los beneficios del desarrollo econnico se distribuyeron ampli mente 
a traves de esta politica social lo que conllev6 un alto niv-.1 deservicios pdblicos - camo los indicadores de salud y educaci6n ledemuestran -, y una situaci&n de accesofacil de gran parte de lapoblaci6n a bienes y servicios. AL final de la d&cada de '70,
cuando las condiciones econ6micas internacionales empeoraron, 

los 
(bstaRica era incapaz de evitar un deterioro en sus sectores econicos.

Las fuerzas internas que aceleraron e.te proceso se pueden resumir en1) el desarrollo de una sociedad de consumo altamente dependiente deimportaciones (ccmo consecuencia de los patrones de co:isumo fomentado por el desarrollo experimentado)r 2) una perdida de la eficiencia 
econdnica dentro del marco de un mercado comun sobre prot.gidol 3)una expansion substancial en tama5o y extensi6n del sector p5blico,lo que provoco una vulnerabilidad excesiva de la economa frente alfuncionamiento del sector pdblico, 4) una alta dependencia delmercado regional, cada vez mas inseguro, para la exporzaci6n
industriall 5) una alta depeindencia de la importaci6n de materiaprima y otros bienes intermediarios,- 6) una negligencia dediversificar adecuadamente la producci6n y la exportaci6n. 

Especificamente en el campo social, se puede afirmar que, a pesar delos resultados posteriores, el progreso social se realizoS a un costomuy alto. .Pbr un lado desemboc6 en una administracic'n piblica
ineficiente y fuera de prcporciones (una quinta parte de la fuerzalaboral es enpleado p6blico), ctuyo pago sobrepasa los beneficios.Por otro lado, los costos crecientes de los programas socialessobrepasaron los ingresos gubernamentales, situaci n que se vi6agrarado por Ice ingresos decrecientes de la exportaci6n
tradicional. Tbdo esto result6 en un sector p6blico endeudindose m~s y mas en los mercados de capital internos y externos. Estas fuerzas y condiciones internas combinados con los t 6 rminos de intercambiointernacicnal deteriorcndose despues de la bonanza de 1976 - 1977(por los precios del cafe) y una deuda externa desmesuradamente
creciente despu's de 1978, contribuyeron de manera importante al
desarrollo de la crisis actual. 

Mientras que la estrategia de substituci'n de importaci6n y el papel
dirigente del gobierno beneficiaron claramente al pals en el periodoanterior, se esta consciente de la necesidad de una estrategiadiferente para famentar nuevamente el desarrollo. EL proceso deindustrializaci~n nasado en el modelo Cpalino de substitucin deimportaciones denmostr6 susclaramente linitaciones. Se alcanz6producir bienes de consuno (y no se lleg6 a producir bienes deproducci6r), los cua.es no ban rendido lospara consumidores losbeneficios esperados en cuanto a calidad y preciol se nu-cesit6 de
incentivos tributarios e inportaciones excesivas y finalmente sefoment6 una mentalidad no combativa dorde criterios de renda'ilidadeficacia no se tanaron en serio. Adems el MOCA ya 

y 
no constituye unmercado viable para los exportadorest debido a factores politicos,econOmicos y finar'cieros, por lo que hay que enccntrar nuevos 

mercados en terceros paises. 
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- Se necesita la formulaci6n de una estrategia de desarrollo mis 
abLerta enfocando eficiencias, productividad y competitlvidad. 
El desarrollo de agro-industrias e industrias no tradicionales tiene
la capacidad mes alta de absocin de emrpleo cuando crece laproducci6n, y adens tiene una correlaci6n con ei auge de capacidadde absorcicn de empleo en el sector de servicios y comercio. 

Se puede afinmar que se considera necesario fanentar las exportaciones
porque de ello depende el mejoramiento del nivel de vida costarricense. 

Cbmo se expresS en el simposio ANFE-CINDE sobre exportaciones en junio
1983: 

"La exortacicn es, en las condiciones actuales, el medio m"s eficaz de 
vencer la crisis, recuperarse eoonicamente, preservar el sistema delibre empresa y por ende, la democracia y tranquilidad social". 

A.3.. Situaci6n Socialkctualmente 

EL desarrollo socio-econrlico experimentado en las ditimas decadas havenido a beneficiar a toda la poblaci6n, pero especialmente a los
estratos medics la crisis ay altos. afecta los estratos medios deingreso, los cuales mejoraron su posici6n en la t'ltima d~cada, perobay inician un abrupto descenso mientras que el estrato bajo contin6a 
siendo el nms afectado. 

Las alzas generalizadas en los precios, la disminucicn en el poderadquisitivo de los salarios, junto el encon aumento los niveles dedesempleo y subeupleo, ban conducido a un significativo aumento de la
pobreza, tanto en t6rminos cuantitativos cano cualitativos. 

Existen dos problemas sociales que ameritan atezni6n especial dentro
del marco de la estabilidad social que se persigue: a) el auge de latoma de tierras que exprime la urgencia de una politica claamente
definida en este campo y b) el auge del deficit de viviendas (el INVU
estim6 en 1983 una demanda de 237,000 casas) mientras que. las
inversiones realizadas en este campo ban disminuido notablemente. 

EL esfuerzo del estado por avanzar en- el campo social a trav's demecanismos que permitan accesoel de la poblaci6n a la satisfacci6n
de sus necesidades b~sicas, ha significado un aporte creciente de recursos destinados a ese fin: casi la mitad del gasto pdblico seinvert i6 en servicios sociales. ND obstante la atenci'n a losservicios sociales ha sido la M's afectada, dado que pas6 de 47.2%del gasto p6blico en 1978 a 41.8% en 1981. A pesar de esa reduccicn y gracias a la inversi6n .social efectuado en el pasado se ban
mantenido los indicadores socio-econnmicos (especialmente referente asalud, nutric- ;n y educaci6n) en niveles aceptables. Pero es dificilpredecir has,. cuando y con que grado de equidad se observaran la 
misma situaci6n. 



-6

- LTa pregunta crucial en estos mcmentos consiste en : OCmocompatibilizar los costos sociales con la capacidad productiva de laeconomia (los beneficios ecorzfmicos) sin perturbar la estabilidad
social? -

Sostener la fonma de vida devocr tica denanda un significativoesfuerzo para hacer concordantes la inversi6n social y el costo
econliico. Se habl6 en varias oportunidades de un conflicto
filosofico-politico de .1a social-democracia (e inluso cualquier otropartido) en el sentido que hace falta a) un cambio de &nfasis de losocial hacia lo productivo para poder equilibrarlos, b) terminar odisminuir la poliftica clientelista de suministrar enpleo p6blico, yc) reducir las tareas del estado a las que no interfieren en elsector productivo (el estado empresario se mostr6 ineficiente). 

La crisis puede servir para cambiar el rtunbo de los beneficios
sociales. Es factible racionalizar los gastos sociales uniendo seestA conciente, se camprende que un servicio social tiene un costo que el estado paternalista de antaio ya no puede asumix ccupletawente. 

E1 tamaib del estado y al gasto pdblico tendrian que congelarse,
porque al reducirlo se podria ir crementar la posibilidad deconflictos so:iales. Seria ccntraproducente disiniruir abruptamente
los gastos y servicios sociales. M~s bien hay que esfurzarse porestabilizar los gastos sociales, t.mtando al mismo. tierpo de aumentar
la eficiencia en el sentido de reducir el costo por unidad deservicio prestado. Se debe estar conciente que eso implica un proceso lento, paulatino si se persigue evitar disturbios sociales. 

For ende, se podria sacar provecho de la necesidad de cambios paraorientar las transferencias del Estado, que coadyuven a mantener
fonnas de distribuci6n y redistribuci6n de la riqueza, de manera queefectivamente favorezcan menos a los sectores medios y altos y mas alos marginales y pobres, meros a una administraci6n ineficiente y Ea's 
a una racionalmente aplicada al manejo 6ptimo de los recursos. 

-ucaci6nA.4.. E. Sistema de Superior 

flsta 1970 existio en el pals solo un centro de enseganza superior:la Uiversidad de Cbsta Rica. A partir de entonces, se produjo unaproliferaci'n de instituciones de educaci'n superior: el InstitutoIbcnol6gico de Cbsta Rica (ITCR) fue creado en 1971, la kUiversidad
Nacional (UNA) en 1973, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en
1977 y la Universidad Aut6rxna de Centro Am6rica (UniversidadPrivada) en 1975. EL crecimiento de las dos grandes universidades hasido demasiado rpido e inSmodo en lo que se refiere a facilidades
disponibles y financiacicn. La revoluci&i cuantitativa en laeducaci6n superior es t'pico de Amrica Latina. Cbn casi 50,000
matriculados en instituciones de educacin superior en 1981, (bstaRica tiene un porcentaje de su poblaci6n en las universidades
bastante n-s alto que muchas naciones industrializadas. 
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Adem's, la carestia tanto en instructores bien calificados uom eninfraestructura, asf ccao la insuficiencia de la educaci6n secundariay la politica de admisi6n relativamente abierta, afectan la calidad y
los mtodos de instruccic). 

- Obn respecto a la promocin de profesionales, la Universidad de (bstaRica gradu6 durante la d~cada 1970-1980 mayor numero en las areas deArtes y Letras, FMucacicn, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud.En la Lhiversidad acional, entre 1974 y 1979, los mayores numeros degraduados corresponden a las areas de Eilosofia y Letras (que incluyela Escuela de mucaci6n), Ciencias de la Tierra y el Mar y CienciasSociales. Es importante notar que en ambas universidades, la mayoriade los estudiantes se graduaron en las mismas disciplinas, las cuales se consideran que no est~n orientadas hacia el logro del desarrollo 
productivo que exige el pais.
 

- Este volumen de graduados en areas sociales respondi6 tal vez en unprincipio a la expansi6n gubernamental en servicios sociales y deeducacicn, pero a lo largo implic6 una sobreoferta que s6lo el estadopuede absorber. Asi el estado funcioz caro empleadur residual,tratando de solucionar la incapacidad de otros sectores para absorber
la creciente oferta, mediante el sub-empleo estatal. 

- Si la ofert de egresados en el pasado ya rno era en un cien porciento adaptado al modelo eoo5cdco del palis, lo es mucho menos. arequerimientos futuros, ya que existe 
los 

una sobreoferta en carreras noprouctivas que, si bien son importantes, son muy caras considerando que no guardan concordancia con las necesidades de empleo del pals. 

- Se destaca claramente una falta de planificaci6n y de revisi6n de las carreras en conjunto con los sectores que absorberan los egresados.la preferencia tradicional por el aprendizaje academico y lascarreras profesionales, o al menos jpor los puestos de saco y corbata,
la llamada "titulitis", ha persistido, y la educaci6n vocacional,cientifica y tecnol6gica apenas ha ccmenzado a hacerle frente a lasnecesidades 
del pals. bdo esto result6 en una sobreofertagraduados, que no encontraron puestos mas 

de 
que dentro de la burocraciaestatal, y 
en una demanda de personas con conocimientos


e.Vecializados y adiestramiento adecuado. 

For otro lado, el gasto prblico en Eiucaci6n como proporci6n delProducto Interno Bruto era de 8%, y ccmo prcporcicn del gastospdblico total era de 15.2% en 1981. Esto signific6 por habitante ungasto p6blico en Educacicn de 1,987 colones. la universidad tendrA que aceptar que su financiaci6n futura sera igual o menos que ahora.For eso se debe considerar el presupuesto de educacin mi' comoinversi6n que se hace en forma estudiada y racional. Se mencion quela universidad terdra que ceder algo de su autonomia para podercrecer, en el sentido de que su sobrevivencia depende de suorientaci'n hacia las necesidades productivas y tecnol6gicas del 



mercado lo que implica el desarrollo de programas en conjuntos con elsector privado. Este iltimo es 6 nicamente factible en la medida queel sector privado productivo este lo suficlentemente conciente de suEnecesidades de capacitaci'n especializada para poder impulsar esoE 
programas. 

- la Ilamada mentalidad "aislacionista" de la universidad en parteesel resultado de la orientaci6n de las carreras academicas hacia Icsocialt esto desemboc6 en una situacicn donde el sector priv7-dcproductivo y la Universidad se perciben el uno al otro cam"demasiado socio-critica" y "demasiado capitalista" respectivamente.
Ia universidad tendrA ponerse misgue Agil y desarrollista para
lograr una integracicn en el nuevo desarrollo. 

- Ror dltimo, hay que anotar que la centralizaci6n de la educaci6nsuperior en la Meseta Cbntral conllev6 a una situacin de egresadosprofesionales urbanizados. Ia poca distribucin geografica deprofesionales y t&cnicos es inadecuada mas que todo dentro del marcodel desarrollo de una agroindustria exportadora. 

- Se puede resumnir que la universalizaci n de la educacin superiordesemboc6 en una sobreoferta de profesionales en canmos noproductivos mientras que existe una demanda por tecnicosespecializadost por otro lado el 4nfas:Ls cuantitativo va endetrimento de la calidad y la financiacim se pone precario enfuturo. Tbdo esto demuestra la necesidad de una reestructuraci6n
el 

urgente dirigida hacia las necesidades del pals. 

B. LA RELEVANCIA DEL ENTRENAMIMI - MOTIVACION DE LOS BENEFICIARIOS 

B. 1. Cbnciencia de la neceiadri I -M 

- Todo cambio en una persona, en grupos, lideres del pals implica unavoluntad y decisi6n de su parter esta depende de la conciencia de quela situacj6n actual no es buena. En el pasado no habla necesidad decambios o diversificaci6n de la produccicn: los productostradicionales de exportaci6n dieron buenos resultados y el esquema deindustrializaci6n dio frutos en Centroam6rica. 

- R1cien ahora empieza a existir una conciencia, demostrada pot datos,que el modelo econmico anterior est agotado en el sentido de que noofrece mayores posibilidades. Al contrario, se demostr6 que losprir.cipales productos tradicionales de exportacicn, siempresusceptibles a factores mercado mundial,del llegan a unasobrelroduccicn afectando los precios y consecuentemente las divisas por concepto de su expoLtaci6n disminuyen. Ror otro lado, losproductos manufacturados bajo una proteccici exesiva se enfrentan conun mercado don-gstico a donde la demanda disminuye por la crisis yMercado Cbm~n Centroamericano 
un 

estancado por factorespoltico-ecorllcos. Ia exportaci6n terceroshacia mercados sedificult6 por la poca ccupetitividad de los productos (en calidad y 
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precio) y por Ia legislaci6n anti-exportadora fuera del MZ4CA que
desfavoreci6 su rentabilidad. 

- lA bIs ueda de alternativas en Cbntroamr&ica reci& empez6 en lacecada del 80, mientras que en paises como Cblcmbia, Per6 o Brasil, 
ya en la dekada anterior empezaron a explotar sus ventajascomparativas. las circunstancias actualmente llevan z un desarrollc
hacia afuera y requieren un cambio cuya 6nica sal Ia. es elsectoxexportador. Para aumentar las exportacicnes se req,lieren cambiosglobales que conduzcan a lograr condiciones macro-eckM'nicas dentrcde las cuale,. los costos y los precios relativos haran posible surentabilidad, en concomparacicn las actividades encai zadas hacia elmercado interno centroamericanol lo mismo sucede en ]as actividades 
meramente financieras.
 

I mas importante es que existe, por parte del (bbierno, una
definicion muy clara sobre la necesidad de exportar. 3:s evidente queeste cambio va a ser paulatino y doloroso, politica yempresarialmente, porque la mentalidad weramente poLtica por logeneral es anti-exportadora y porque buena parte de los empresarioscostarricenses estxn acostumbrados al protegido H3MA. 1b obstante,
en la 01mara de Industrias, opinaron que existe muy PCca oposicici ynirguna oposici6n t 6 onicamente fundamentada pox parte ile politicos yempresarios con respecto a proyectos dirigidos h cia la nuevapolitica ecor'nica. Ainque los sectores implicados r(e:.ien estrnrealizando los esfuerzoz implicados, estAn concientes de las opcionesestimulantes como es la Iniciativa de la Cienca del Caribe. 

E sector privado s1 esta conciente del cambio necesariD, no obstante se nos asegur6 que hay muchos intereses de por medio y que, mientras
el empresario considere su situacicn como satisf actoria, serarenuente a cambiarla. Ebiste el acuerdo que, aunque es el sectorprivado que hace m~s esfuerzo, los cambios necesarios ser.n dificilesde imiplementar y tendran que realizarse paulatinamente y en foma 
escalonada. 

Eh la banca parece existir una conciencia dnicamente cn los nivelesmis alto-s. Ia falta de una visi6n, una concepci6n global de labanca, y la actitud bur6crata de los niveles medio j bajo parecenhaber fomentado un divorcio entre la direcci6n y lo:; 'emas. thacapacitacijr&y una mayor ccmpetencia podran corm antiza: a una escala mas amplia Je la urgencia de cambios y mayor eficienc a, necesarios 
para alentar el proceso exportador. 

EL medio universitario esta enpezando a "despertarse", como se nos 
aseguro, realizandose que a) hace falta reestructurar los curriculahacia las necesidades reales del pals y b) la financiac i6n por partedel estado benefactor se esta limitando. Se necesit i agilizar laburocracia universitaria, aparentemente politizada in:ernamente, ysensibilizar el medio universitario de la urgenia de mayorcomunicaci6n y coordinaci6n con el sector privado. 
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B. 2. C acitaci6n como CQello de Botella 

- (bsta Rica no podrA desarrollarse mientras llegueno
profesionalismo necesario lapara exportaci6n no-tradicional fui 
del MCA. 

- Ia polftica educativa existente y las limitaciones financieras p
capacitaci6n especializada - agravadas por la crisis - fomenta: 
una escasez de recursos humanos criticos e inmediatos para la nu
estrategia de desarrollo obstaculizndola de manera significativa. 

Todos los entrevistados. afirmaron considerar la capacitaci&n con ide los cuellos de botella nms importantes. Ib obstante cenfatizaron la necesidad de capacitaciav de los niveles mAs all(para obtener gerencias tecnificadas), les preocupa la capacitaci
de los demos niveles. %adieduda que la capacitacin a alto nii
tendri su efecto multiplicador, transmitiendo los conocimientadquiridos. ero se hincapi6 de quo hace falta los esfuerzos a) px
concientizar los dens niveles, b) darles . una visi6n de
importancia dentro del proceso de desarrollo, c) para sacarles ' ambiente pasivo y protegido donde estin ahora y d) para que colaboz 
ccmo un conjunto todos los niveles. 

B.3. Otros Qiellos de Botella 

- Iparte de la capacitaci'n, existen otros factores que se yen ccoretaidadoras de las decisiones y ccmpromisos del sector privado hacia
la exportacicn no-tradicional. 

- la estructura econrnica actual fue dise-ada principaimente paraimportar, por lo que faltan las condiciones necesarias paraexportar. Se necesitan de polfticas ecocnicas que respaldan
esfuerzo exportador y no afectan 

el 
adversamente su capacidadccaioetitiva. 

- Ia. export-acicn no-tradicional puede ser atractiva "nicamente cuando 
es rentable, ocmpetitiva y basada en reglas de juego claras y
22anentes. Esas reglas se refieren a politica de tipos de cambio,politica de precios, politica fiscal, politica monetaria ycrediticia, mas aspectos de transporte (sobre todo tarifas
portuarias) y aduanas. Rbr eso es crucial el planteamiento y laimplementacimn de una estrategia global coherente y respaldada porlas instituciones gubernamentales para la reactivaci6n de La
produccicn de las exportaciones. 

- El crecimiento explosivo del sector pblico, sin que eso se deba alcrecimiento de los servicios, ha dado lugar a una burocracia
improductiva y poderosa que desalienta entre otros el proceso
exportador. Tor ejemplo, hay trece organisms p6blicos, separadosfisicamente y ju-idicaente que intervienen en el proceso deexportaci6n: esto demuestra claramente la necesidad de simplificar la 



burocracia y centralizar los procedimientos. Debe fcmertarse una
ccq-rensi&n y colaboracin del sector pCblio en sus normas y de loEfuncionarios pLblicos en su actitudi ellos intervienen en el procescexprtador y sin su apcyo se pueden frustrar los esfuerzos del sector
privado. 

La banca en su funcicn critica de apoyo a la exportacicn necesitadinamizarse, ponerse mas agil y rapida. [a lentitud excesiva eimprescindible con funcionaque la banca estatal y el no disponer deun fondo de trabajo en moneda extranjera son quejas frecuentes de 
emresas exportadoras. 

- Adem's de remover polfticas anti-exportadoras, se debera incentivar yestimular en un principio la producci6n y exportaci6n no-tradicionalmediante anlisis para la identificacicn y la explotaci~n de nuevos 
productos y mercados.
 

- For ende, el clima de esabilidad social y las politicas estimulantes
hacia la exportaci6n deberan fcmentar una atracci6n de capital deriesgo extranjero e, internamente, una actitud empresarial favorable
hacia el cambio y de confianza en su pais. 

- Preguntando sobre posibles efectos negativos del proyecto decapacitaci6n se mencionS que a) impartiendo el entrenamiento
solamente en las bancas privadas se podria aumentar la 3egracinentre las bancas nacionales y las privadas, b) limitindose a impartirel entrenamiento a los niveles altos, se podria abrir mas la brechaentre ellos y los niveles intermedios y ope 'ativos y c) apoyando IMs a emqresas grandes se podr a pronunciar a largo plazo unapolarizaci6n de la riqueza, disminuyendo la clase media, la cual es
la base de la democraia.. 

C. LOS CRITEROS DE SELECCION. 

Estos se establecen a dos niveles. A nivel de empresa o institucin
hay que determinar a) las necesidades de entrenamiento de acuerdo alobjetivo del proyecto dentro de los sectores involucrados (sectorprivado, bancos en su relaci6n con el sector privado, universidades)
y b) los criterios o requisitos que deben cumplir las empresas oinstituciones para pcder aprovechar 
el proyecto de entrenamiento
(cual potencial tienen las exTpresas para utilizar efectivamente elentrenamiento y cual impacto se paede preveerr cual disponibilidad
tienen a participar en los costos del entrenamiento) c) como setraducen esas necesidades reales de entrenamiento •en programas
ad uados (nivel, contenido, duracicn y ubicaci6nentrenamiento). Este nivel de criterios 

del 
se selecci6n esta comentado

aipliamente en el anlisis tecnico. El segundo nivel 
de los
criterios de seleoci6n se refiere a la selecci6n y evaluaci6n de losindividuos que participan en el entrenamiento, sobre la cual seexpondran algunas reflexiones y recomendaciones en esta parte. 
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- Los criterios de selecci6n de los participantes se deben rgir pox
los siguientes factorest 

a) Deben ser profeso'onales con una formacicn y una experiezcia de
trabajo concorde al proposito del proyecto. 

Esto se puede lograr a traves del establecimiento de rer*uisitos
detallados por tipo de entrenamiento (duraci6n, contenido) que se
deben ccgparar can el curriculum detallado, con atestados acadicos,
chequeando la informaci6n preferib.emente a travs de referencias. 

b) Deben tener el potencial de beneficiar su eqresa o institucicn
al regreso, o sea deben poder garantizar un impacto positivo
sobre la productividad. 

Ia unica manera tangible de chequear este factor a i i hora de laselecci6n, es averiguando la funci6n y. sobre todo las actividades
realizadas por candidato su empresa oel en institucicn, o sea su
posici6n ref:-ente al impacto sobre la productividad. Su posibleimpacto al regreso dependerg en parte de la emqresa o instituci& 
ccno veremos nAs adelante. 

Determinar la voluntad del participante de continuar a trabajar en su empresa o al regreso seinstituci6n result6 difcil- mencioni cCmo
posibilidad el chequeo de la consistencia de su trayectoria y de la
lealtad a su empleol otros prcpusieron un sisttL~a -de ccntrato quecondicionara el entrenamiento a un periodo determinad& de servicios a
la empresa o instituci6n. Mucho dependera del tipo de entrenamwiento 
y de las ventajas ofrecidas por el empleador al entrenado. 

c) Deben demostrar un potencial de liderazgo. 

El efecto multiplicador hacia los niveles bajosmas se pueden, en
cierta forma, garantizar a traves de la capacidad instructiva y
docente del participante y de su grado de aceptacicn por los demns en 
su empleo. Por otro lado su influencia hacia niveles superiores estade alguna forma garantizado por el mismo hecho que la emipresa lo 
seleccionr. 

Se debera tener claro que por ma's costoso que sea la capacitacic',
los criterios de selecci6n deberian aplicarse mas rigidamente, y la
selecci&n debera realizarse en base de mayor investigaci6n. 

-La empresa o insiitucio6n se encarga de pagar el salario del
participante y il costo del transporte internacional y del erpleado
substituto si fuera el caso. Ia disposici6n de pagar es una
indicacicn significativa de su compromiso con el 'jetivo delentrenamiento: incurriendo en este gasto implica hacer una inversi6n
de la cual se espera un beneficio. Si bien es cierto que aumentando
la participaci6n financiera de la empresa o instituci6n en los gastos 
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de entrenamiento, la selecci6n de los candidatos verdaderamenadecuados resultara mas espontaneamente, quedarfan excluidos esiencaso las empresas pequeflas y medianas con voluntad y potencial.
exportar pero con limitaciones financieras.
 

- Ia empresa o instituci6n 
 por su parte debera, para garantizar unmnximo impacto positivo del entrenamiento, pensar en mecanismos quepermiten transmitir los conocimientos adquiridos y sobre todoaplicairlos y que evitan la ida (procuran la retencicn) del entrenadoc(20mo son: -cportunidad de prcmoci6n e incremento del ingreso,-ampliaci&n de responsabilidades, de poder decisivo. 

- Se puede afirmar que con una selecci6n adecuada junto con un ambienteapropiado al regreso, se asegura el impacto positivo del
entrenamiento. 

- Fbr ende, en cuanto a una posible discrininaci6n hacia mujeres, iamajoria de los infonmantes afirmaron que solo se puede evitar a 
travz de un mecanismo de seleccicn objetiwo y claro, y un ccmit6 deselecci6n id~neo (sin prejLncios). .-U grupo de eventuales candidatosfemeninos trabajando en un nivel medic alto en los sectoresinvolucrados ya esta reducido por el misao hecho de que: a) hay merosgraduados femeninos que masculinos y mucho menos a'n en las areasecomicas-financieras-administrativas, y b) de ellas hay pocas quetrabajan en forma constante y asi hagan posible eventualesprcmociones (ascensos). Wbnsiderando este reducido,grup< puede serque existe dentro de la empresa o instituci'n una discriminacin porlas inconveniencias de la mujer-madre o por simples prejuicios. Pheste caso el problema consiste en: ccum ella puede demostrar sucapacidad si no se le da la cportnidad.
 

Indicar porcentajes 
 mfnimos de participaci&n feminina no pareceadecuado ya que podria resultar a veces en una situaci6n forzada; no6ptima cuando por ejemplo se tendria que favorecer a una mujer menosadecuada que otros candidatos masculinos para obtener la cuota. Noobstante se podria reomendar que de candidatos en condicionesestr-ctamente iguales se eligira preferiblemente la femenina. 

Se adjunta de manera informativa los siguientes datos sacados de lafhcuesta Ncional de Ibgares de julio 1983. 

Hombres % Mujeres 

7dFAL 403.238 
 100 164.308 
 100 
Profesionales y T4cnicos 32.678 8.1 27.565 16.8Administradores y gerentes 10.272 2.5 2.013 1.2 
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Ibmuneraci6n de asalariados en el sector privado con ingresos mayores 
a 10.000 colones/mes. 

'IUIAL GANA MAS 

10000 C/ues 

Hxmbres: 307.500 15.544 (5%) 

Mujeres.* 113.550 2.136 (1, 8%) 
- Aparte de la selecci6n de candidatos por las respectivas empresas

'aer, "r dentro de La instituccv encaxgada
o 

de la eje-ucion del proyecto, un comit de selecci6n el cual tiene la61tima palabra. Este comit, que considera todas las posibilidaessin involucraci6n de poderes o tensiones internas, podriaconstituirse con represeatantes de ozganizaciones que tengan.experiencia en este tipo de actividades (p.e. INCAE, CINDE, CI). 
Tmbien tendri que pensarse cual sera el sstema mas adecuado 1
prqomcion de los programas. Algunos infonmantes mencionaronCdmaras de Industria, de Cbmercio, de ETportadores, las cualps HpruLIILUipresenracion nastante completa de por lo meos los sectons =participativos. Lo fundamental de la promocicn es asegurarse de qla informaci6n llega .al mximo de los posibles interesados.menciorn que lo ideal serla que la infomacin llegara al nivel dedirecci6n y al nivel de los posibles participantes (evitando teventual bloqueo de la informacic por parte de la direcci6n PCconsiderar inadecuada el costo y la ausencia sude eapleado durantel entrenamiento). El sistema de promoicn tendra que suministrarlas empresas o instituciones, posiblemente interesadas, Iinfonnaci-n sobre: a) los tipos de cursos (contenido, duraci&rhorario, ubicaci6n) y condiciones financieras, y b) los requisitcpara los part icipantes. Inego, la emprcsa o instituci6n interesadseleccionard sus candidatos, y hard llegar las solicitudes al ccmitde selecci-n en la instituci& ejecutora del proyecto, para que all 

D. 1-)SIBLES BENEFICIOS DEL PROYWIO (EFBIOS LE DISPERSION Y MULTIPLICACION) 

1) Cbnforme el obiectivo eneral del proyecto: "estimular el crecimiento dela produccin y meriadeo de bienes y servicios no-tradicionales, resultando enmayores niveles de empleo y ahorros de divisas para Cbsta Rica". 

- Se lograrA una independencia mayor de los productos tradicionales, delos cuales no "se manejan los precios: ni los canales deccmercializaci6n. Al diversificar los productos, se disminuye ladependencia actual, se aumenta el !ingreso.'de divias y mientras laseppresas crecen y ccupiten se fomenta ma-yor euwleo. 
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- Ios beneficios tienen que verse a largo plazo ya que al principio litransicicn del ambieA protegido a1 te un mundo de competici'n serdolorosa. Pero por otro lado se obtendri mayor espacio pari
creatividad e iniciativas. 

Ademas de una capacitacicn adecuada, resulta imprescindible parlograr el objetivo final Jel proyecto, que la estructura financieraadministrativa sera organizada y reestrl>icturada de una manerflexible tal cual como la orientaci6n hacia la exportaci6n Ic
necesita (ver secci& B.3). 

.2) Cbnforme al objetivo especifico del proyecto: "fortalecer los recursoEhumanos necesitados para el desarrollo del sector privado costarricense atravs de un programa de actividades de entrenamiento seleccionados". 

Beneficios Generales 

- Ia capacitaci'n'resulta ser un factor crucial para lograr el objetivogeneral del proyecto por la misma situaci6n en la cual Cbsta Rica seencLentra abora educacimncon una superior que no esta dirigida haciaeste objetivo, un sector priv'ado sin necesidad, hasta ahora, deconocimientos especializad¢s dirigidos hacia producci&
no-tradicional y ccmercializak!i 6 n internacional y, una banca sin
concepcicn verdadera de banca y malfuncionado. 

- Para el sector privado y la banca, el entrenamiento resulta sumamente
beneficioso porque esta relacioado directamente con el desarrollo dela nueva orientaci6n econinica estay al mismo tiepo dirigida haciala aplicacicn directa. El entrenamiento misimo tiene un coxuponente
importante de "experiencia en la practica" y por otro lado lospart icipantes son personas que est~n trabajando o cjue sereincorporaran despues del entrenamiento en sus respectivas empresaso bancos o sea, pueden aplicar los conocimientos adquiridos
immediatamente. 

Para la universidad, el entrenamiento resulta beneficioso porquepermite relacionar na's directamente y efectivamente la estrategiaeducacional con la estrategia de desarrollo. El entrenamiento tiende a reducir la brecha existente entre la oferta de graduados conconocimientos especializados y actualizados y la demanda del sectorprivado y los bancos, los cuales necesitan o necesitaran este tipo depersonal. For otro lado el entrenamiento puede fomentar eldesarrollo da vinculos n's estrecins entre la educaci6n formal y elsector privado y los bancos, los -uales serian beneficiosostodas las partes (p.e. intercambios 
para

peri6dicos de conocimientoste6ricos y tecnicos actualizados versus la experienia en la praxis,investigaciones dirigidas hacia necesidadeslas del sector privado,practicas de estudiantes de ltimo grado en empresas o bancos etc.).la idea detras de esto consiste en que la Universidad pueda suplir enmejor forma las necesidades futuras de capacitacicn, y esto esdnicamente factible si se relacicna Va's con el sector productivo. 
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Beneficios Especificos 

- los beneficiarios directos son, claro estA, los mismos participantes
al entrenamiento. En lo personal, el entrenado tiene la posibilidad
de aumentar sus capacidades, lo que probablemente le conlleva mayores
ventajas en su empleo a su regreso. (Ademas, si el entrenamiento se
realiza fuera del pals, lo puede aprovedhar para establecer valioscs
contactos). En la medida que el entrenado tiene la oportunidad de
aplicar sus corocimientos adquiridos puede afectar positivamente la 
productividad de su empresa o institu'i6n. 

- los colaboradores del entrenado dentro de la misma empresa o
instituci6n cc.,stituyen los beneficiarios indirectos en la medida en 
que el entrenado se encuentra en una posici&n qu. le permite asesorar 
a !os niveles superiores y, delegar e instruir a los niveles
inferiores. Permeando asi los conocimientos adquiridos y
aplicandoles, se garantiza el efecto multiplicador que desanbocar4 en 
un crecimiento de la productividad y un aumento del empleo. 

- los den's beneficiarios del entrenamiento lo constituyen finalmente 

la clientela de la enpr2sa o institucin o sea en el sentido mas
anplio los ciudadanos de Cbsta Rica. E-to la medidaen de que la
capacitacicn se traduce efectivamente en un iejoramiento de los
servicios (es decir que el entrenamiento tiene impacto hasta los
niveles de la clientela) y en un crecimiento de la produccicn y la
exportaci6n, fomentando asi la generaci6n de divisas y el desarrollo 
en general. 

Finalmente, pensamos que para asegurar los beneficios durante y despues de loscinco affos del proyecto, es necesario montar un sistema de seguimiento y
evaluaci'n permanente de la capacitaci6n. 

- Este sistema pernitira detectar fallas, corregir y realizarerrores 
cambios necesarios durante le evolucici del proyecto, o sea, permite
una flexibilidad en los programas y la selecci6n adaptAndose y
ameliorandose en base de la experiencia. haceAdemas factible
realizar una evaluaci6n rapida del proyecto en cualquier momento de 
su duraci&1. 

Se podria elaborar este sistema como un banco de datos actualizados itray, s de una encuesta peri6dica (cada afo o medio ao), y podria
contener entre otros los siguientes elementos: a) una medici&i del
impacto directo, a corto plazo, del entrenamiento: ha tenido el
entrenado una promocin, un incremento de salario, un incremento de 
sus responsabilidades u otro reconocimiento, unab) medici6n del
inpacto a mediano plazo por medio de una evaluacicn del desempefb de
entrerndo en su empleo ("follow-up"), considerando la percepcion del
entrenado y de su empleador sobre la relevancia del entrenamiento 
para la empresa o instituci6n y; c) una medici6n del impacto a largo
lazo midiendo el cambio en la productividad (aunque no se sabe en que 
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grado un auge se debe a la capacitaci6n, si se puede afirmar que sin
esta capacitacicn no se podia haber dado tal auge en la 
productividad). 

- En base de esta experiencia, y dependierdo de sus resultados, se
podia pensar en la instalaci6n de un sistema pemanente y actualizado
de oferta-demanda de capacitacicn de Recursos Hbmanos 22r sector.
Esto implica un esfuerzo adicional del Sector Privado en el sentido 
que tendra que improvizar menos y definir claramente
expectaciones de la Universidad o del Sector 

sus 
P'blico, significa el

establecimiento de una coordinaci&n entre los sectores que peumite
deterninar las necesidades y posibilidades de capacitaci6n. 

- Por ende, los programas de capacitacim podrian tener un efecto
multiplicador que va nas allA de las empresas o instituciones 
directamente involucradas, considerando la divulgacin del contenido
de los programas de capacitaci6n a mayor escala, a travs por ejenmlo
de: 

- difusi'n del conocimiento mediante cursos, seminarios y distribucicn 
de material impreso. 

- divulgacin de publicaciones (p.e. minitextos) sobre los principales
temas relativos a la penetraci6n de terceros mercados y practicas
ccmerciales aplicables. 

- foros donde se transmiten experiencias adquiridas entre las empresas
exportadora s. 

- divulgacim' de fuentes de infonacin disponibles sobre demanda,
regulaciones, especificaciones para facilitar a las empresas sus 
estudios de nueuos. err--_rn 
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