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I INTRODLECIQ'J 

DCI- LITIla ccmbinacion de ov-dida5 dr, E--t.:bi..:acCX) c(.1-1d~da de aiuste. LE. 
crisis obligo a custera~r nees.dade: do' la~rgo pla::o nipr In covoirira cs"1 
rv-niita no rp-rmitia atrz-fiier. v at-to rxi 7U --Araur-a. fln tt ef*nC'?'t 

inrediatos. lanto dentro de las efntorsa-, ccm a nivet dlremnl sectorial v 
gi~ty-maim~ntal la "pziliti~ca indulstrial" tue si-istituida. Exmr asL'stes de rordpm,

rru-croconomico y por estrategias "de supervivencia". 

Ccoro resu~ltado de las nsuli av dp- esta~btiir-o v .> i 
protTrx-icnr de e-por-tacicries CCoSta RicB CLltiA 1-10V dia 'I* LI I rs'.'cvr 1:sisr 17-1 

(nacrcco15co vy '~s~~r5 r, vi-ir t'i]\ryt; to~ rs\er-3 tvi V lalsr',:Ar, ks-

':nraccns. j,' iJ~ '~5hL-if .- 11. Lu- tvilrlI)?to 'q3flrlJ 19** ,t*, -:4l tdl 

ner-cadow hestman eitciweo 1.re'direccionar 1o5 de dc- las 1cv] '. 

(J-1 nrifrpr o:bjetivo(- cle Ec:17, ert~O V v-J~ a)rjisns rjtFs ric vsrrbir 

las r-rrp:tpri~t2.cas \Y Prot,!w dc- E-tri: nuevo nirco nsacroc?oirL. y Cdo !:o 
incidencia sobre eA esti to de desarrol to industrial que~ rume~cn iriceitiver. 
Esto se hace en la secciciii IV. 

La instauracion del nuevo marco macroecononico v los avences en cLIaifiL 
a estabilizacibn han perrnitido volver a pensar en el largo plazo v en las 
cuiestione5 no coyunturales. Frente a las restricciones. sacri+icios V 
posterqacimnes qute la realidad de la crisis ecnmica impuso a Losta Rica. 
se argLuinenta en este trabajo quie actutalmente. y en los ah~os venideros. se, 
plantea Una gran necesidad de pensainiento estr-ategir-c a nivel Fiiivresarial. 
gremnial Y ciUbe-MManEntal * y de accioni concertadla p'r-a f, 4:l itar la 

transi-ormacion. lograr Msa qenuina ccxnetitividaid interT1&Cirnal=k F-1 Ia 
econcania costarriced-se y distrituir eqLitativarn Mte lcms cc*s- del njuste. 

Ell CMISeUPenCia. Ltf seJL-ido objietivo de este trabojo cis W~lirwar los 
princirnales elenientos Oe LUFO 00litlCa industrial qie vava erUF alln de 
rDr-didas cilobales de orden macr-ceccrwxiico. Ee arCLUflItEa qUL7? '? C9tp1?iiel 

de los, precios relativos se ha. dado en cieneral en la direccry cnr-rc-ta y mi 
i-a cond.1citin necesaria Dara Ai m'Lstr? deY Ins s-etr. prcttsst1V--,. pe2rf rp'c-

Ltla Pnl i tlca idLStria 1 cue fac iiite 01 ai uste * larc-'.r.c ilc1 
industrial y proa-t~eva le ccanetitivided intermacirial de li econrtynP'. no --, 
viciota con loorar los irecios correctos. En lai secciarn V ne epican Ian 
base-s ccrrceptusales para estow arCLJrlwAQj Y "rI la Cr V1"' t;,- rritv~cr Ib':il5 J : 

caracteristicas del prcv-lr1vn3. rie recvrinindus~ri.a] n'so e~ita rjirsV 
el pals. inspirado en estos principiis. y qiW Al.'itit" Ccxn [(- reIoI15k55 

rewe'trlidas en Ai sisteina de inceitivos ccistifo.ve nuos~- ~*? nh 

politica industrial pAr-,A los ealn-s 91). 

Fina Iriente. la secc i On ViI 1avo IA atevisi rvi Fs'.itsr c--i Inrit vssC- r) I i rircr. i if
dobt-e Fvitat- IA intervei cn e"s$*taI e I c-asusp dc I-:. rw- iii-. is i' ri ~ri v 

I~Jssv~te rtt rlrfly " s~s~ aisr~l to . v i i: rr d 1rx1 ip 't 
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I:I. LA STLCION~ DE IMPORTAC10t'ES Y LA CRISIS 

2. 1 La -sUStitL1Ci~n de iniportaciones 

Con la incorporacion de Costa Rica al Me'rcado Corii.u- Centroamvvericano al 
princinio de la decada de los sesenta. la or-aizacion social v tecnol6gica 
del proceso prodUiCtiVO atravesoi ror LUna etapa de camnio drastico. El mercado 
interno y las exportacimies indUiStriales a Cenitro k~v-r-ica constitiyercnf- el 
eleme-nto djin.Amico mrss importante de Ia demanda calobal. L-As expnrtacicines 
indLIStriales crecieron a u-a tasa promedio enual de ?.1%. entre 1960 y 1975. 
e increipentarmn su participacibn relativ,-: de Lini 4. en VkW~-61) a. Liii 2ti~. E 
-1 c-eriodc? 1974-1975. ridem~~s ]as e* rtcn totales se diversificar-c-i en 
tirmi y destinoi. 

A cI-b-ir de q~ie el itick~o de d'eslr rul l rnutio QLue I--A ecu-id.a 
cr-E:1.ra Lii ritityo aceler-ado y se lcxjr-:ra l~r fvieJor-ai.eN1t mn l--I! 

crxrilcicnes de vida de Ia pobIaciari. Ia crisis Enflrentadt r-n el eriyic, 
11774-1Y)l',. caus.=da en primer iU(car pr (-I incre-':ntro env log rprecics del 
rxltrolcf. dejci al dETCUbiertoD aloLiJiaE de las 1 iitcur de Iia estructL'ra 

ti~ve qru'~ impedijar LUfl CrEC . v-7 tr) OV Q'105(J- r ---1 do. (in cu,-jidro I,
nrodluccicci s- diversifico v la, e-porticacs: iitr esto no b=.ito P -Ai~ 
iinanciar los reLieriI11lientcys del IrLyinlo df:? stt~in LI tila del pr--:3.o 
del cat+- lZVrmiutic me--ora eiolc dlo- vrter-cei,,bircc LviEA t.FNmiUYral ter-minrs: 

q e i- ccmjunfto con~ Ln A-cceso uv-iasivo r-cuirsosf.rei:ersO:orl3. r 
~ FJ~sr-r~~ la eja 5I,5t1o-firii~d iIiYrayi~~,~L'5ee estratfEia 

-iavr el mrcntlto interno de losz factorEnz e:trnos z-pIiflcir~oLE de los &i 

Los -:riricic131es f L-ttc.r r> -.ri tr1 1.1- Ir- ;, ilt - i ql,.r I ant1i w cIE 

crecirnien:2 de Ia eccncrynia custar-ricenuk- Fscx Ic-s sic-i-ent.s: 
v-

~rco La_ I ) _ ry...........rim 1initacixx) del ir~rca--do
 
dcolbo---itao v centroaevricao r~IantEc larn.-i) a v2rwtcih'1 dre I . 
suistitulcicfi de imnrtacirne~s nara, ur-11 s ix..Io f=- ' rntor ckl crec im.Enfto . 
El rnerca=n centro --irlorcanci ni-cen t b,? fL'~c ten-dencieas hAcia el 
et.anr-afnien-to Dor esta r-Azxin ed'ei~ rxrcj tn i'n ir Ia.1 clirrrA Y 105 

~2)E~x.r-aciestradicignales. El crecimiento rie In*exw-rrta4cxips, 
trarji.icnelIes seguija= si-ndJo Lina,1 +LmiE-,t 1ir:antE? ci d.vi. ,,s7. n "m:rorcim.) 
este tipo de prodUictOS tEndin: A tmr~r ur,;4 dc?-.?.ndat c declive. sUSm precicos 
eran inestebles v con tendencia-- a bajar. 

.)lrc'er-csnvw rrado-. E--ist1--n res:trirri':-ip -je li- cap-iacidlad parer c-,:,r~r 
A tercerr, nii-rcpaos iitora de Irn,'ia c:.,s dc, Lin csas,:t,7n; dr. 
irnceritivras con LU f+lerte sesooant-(:r-dl. i r-.-t-~ :4aa~l 1 ?r: 

r"-ite=bles .s ventas enf tercercs merc.adoi- v .us r e Ia ncoi.d dr? 1-11-i 
k'rqo~. de arni _It~J war-i -:cxio-tir -ri nrrcados1 alf-mTiitoe 

* i-I, il' Irc'' d'- l rirto.r- i r x i-- r- --.- id j ri i i f-r -, - i t-r-~ -- ii1jiti- r-~t-rri . f-ri 

r~'r-.i irv-rcA etap3 eni 1.- do .cadia dc l. : FC- (111:1 LU I i .irr te I ijir 
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inversion directa e:tranjera, el CLal fue sustituido en la decada sicUiente 
pot un creciente endeudaniento externo. mientras que el ahorro interno se 
mantUvo a niveles que no permitian mantener ritmos de crecimiento 
satisfactorios. 

(5) Sector pcblico. El sector pCtblico habia crecido sustancialmente Ilegando 
a significar el 2407. del empleo y el 40% de los salarios totales de la 
eccnomia. expansion qUe no fUe posible seguir financiando a pesar de varias 
reformas tributarias en la decada de los 70s. Por otra parte, la 
ineficiencia del Estado Empresario cono forma de superar la falta de 
dinamismo de la inversion privada bajo la susitucion de importaci_es +Ue 
cada ve: maks evidende. Finalnente, 

(6) Compqnente imrtado. El aparato productivo presentaba poca inteQr.Cirn 
y Lna alta dependencia de insuwrms importados. La proteccion a bienes finales 
y la exoneracion de imxi-estos a las materias primas y bicies internadiaos v 
de capital, en combinacion con L tipo de cambio sobrevaluado, contribiveron 
a Una alta dependencia de importaciones de bienes intermedios y de capital 
0Ue a7 caracteriza al sector y afecta sus re>rsDectivas de crecineiit.o. Esta 
dependencia es particularmente fuerte en el caso de prcdL.ctos qt.dlrncos. 
plasticos. metalmecanica V artes araficas. Ib es tan fuerte en los sectores 
alimenticio ni textil. La proporcion de insuios industriales en el total de 
importaciones del pals a~unento de 42/. en 1972 a 5r/. en 19836. 

(7) Tr=yrtori tecnolbriica intensiva en capital. Esta Lue incefitivada pr
la distorsion basica propia de la SustItcicn de i.emvrtacicnes en el nercado 
de factores: costo del capital relativair*=nte barato por ta.,s de interes 
subsidiadas, tipo de canbio sobrevalLuado V tratinjiento preh'rencial en ] 
estructL'ra aracelaria oara bienes de capital importadcrs. Con-c rde tacdo ne 
estos incentivos la tasa de inversion en avia-4uinaria y equipo fL'r iu' eieC'Jd3 
dlrante los 6's y 70s., interrunpida solo [:or la crisis oe princioios de lo 

(8) ACTUrulaciCon de caxaqidade tecnolcx ias. La sustitucioi de importaccnnA. 
produjo un importante proceso de aprendi.aje tecnoleqico y forav t.nia base 
industrial previainente Smnb- rco, en )A d .1adi, i-sineistwite. aC ? lo, 
e;:istia Ln desarrollo cientl:ico lim tzado v. particUlarnf.te, Ia 
articLlE:in entre oferta Y demnnda de bienes v servicicos ciwitiiico
tecrnolco.cos era sunwqmfte imper:ecta. 

Estos factores estructurales. e ntre otros. pl4nte,?n un cu...drn. d-' 
agotanuento generalizado del nrdelo de desarrollo rjue. ENI ccrlriuItc, CcKxl 
factores de caracter e,:terrno flue aIectar-,'w ri.rjativatttiff, lo .i.aii-a de c .3vr, 
V con Ln mrnnejo inadEuLado de la polittca eccxmmica interTim. c',:vvl'.jerr.v a 
una proftinda crisis entre 19a) v 1i82. 

iJol N. aosi 'rie ]AT, rkm. 1 r'jul '9.",tr m -1 jml l -i Irim I m'1I 

t ~ ~;. . v- L.,- "O.7_ r(.:? '4 v 19 "; r-r'r, ,l amp] irn ,-.vmh~n E-1 t , r--rf, 

Je la prcd.tcclc x 1iridisrr'laIo y JLLtO cr - lirF, mittir:, d I ,',r . i , , :' 
r i + rf'.estr LC ttura v e&JL mc f1m r I "_jrC3 tvjia l mpiTr f -it r? art U0I, I ,-Il- Iro rill 
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capacidades, tecflolbqicas qUe forman la ba~se sabre la qUe se eSt prodLCiendo 
ei crecimiento exportador de los af~os Wus. 

La critica al riodelo sustitLutivo no es t4pnto q~te nLuica debi6 
emprenderse esta estrategia de, industrializacibri y que -iubiera siclo nejor 
corienzar con la prorrocibn de, exportaciones desde los, 60s, sino qLIC no 1-ubo 
usia revision opOrt~ra del modelo y de su sistema de, inceiitivos. Ya a 
mediadas de los 70s habia sianos claros del aootamiento de Csta estratea 
cautsados sobre todo par la estreche--: del mercedo. sin e-nba-rao. fLe hasta 
casi usa decada desp.es Q~te se hiciercrl los c,.-vnbios rnExcesarios en los 
precios relativos. en el sistena de incentivos, y eni 1.a pliti'7,-. co(Tl-rcial. 

2.2 La crisis: 1981-82 

La crisis eStUVO cararcterizada principalri"it. por uria pstrdida de 
conitrol sobre la balasiza de p~qcs. altos de-ficit fiscalE-s Y par usIa~ P)E'rdida 
de cmnfianz-? qL~e rep-2rcutib ne-itivainente sobre la inversion, la prodUCCitn 
los pre--ios-. e incentivo la salida de cacutales. Durante 1%i41-E42 1.1 
prodUCCitn real disnir'ILYO -fl 9. 1%.- los precios se ircre-,f-ntzro "en 179.5U/. 
la tasa de desernpleo abierto aLrnt6 ha-sta alcasizar LT) 9.4%.. la tasa. de 
subutiliZacicn total l~ecO a Ur) 217., el salario real se re.,du-io C-n Ln 4Q.y 
la proporcicn de fimilias pobres se increfientb a Lnl 5-. 

El dotsficit del sector publico no +inariciero lieaO a L111 14.:7/ del FlEl. 
El endecudainiento exter-no lienO a LUn 114.7. del P1E9 y el servicio de la deuda 
extema de-rindb m~s del 5AY/ de las exportaciones. 

4.3 Estabii±:zAcicii a Lmirtir de 1962. 

PEn tnE pritilrra a pre-cx:upt-ci.Cxi cir d(-] riti ?vcJ Lk-'bJYerio P 

finxncieras interna-ciciales. renari-ar ]a. dt:--d,1c- :tE-riia?. elntoar 
uy:?rc,.Ado canc-iario y eau'l ia r laS firan,iTr. i~A~ - ccir-regir el 
desmx.ui 1ibrin r-y las finoni-17; P-lhl icaL3-~ twlt v't Jn .,$rat.iIi r x'rz 

IA via.de lc-s imipv.stos iclr-ectc~s E? rf I:A ? Id ve.,'I ci'i E ritC' f.? 
expmAnsir-T ceI lg-sto p'liblict- re-,1 .i El cJeTtoITOI-: i~-rtr wite del ~l't 
fiscal ±+te el icrE"*-nto o-) losi ureclos v las termt.ps 'J,: los binsv 
smer-viciun tL),-o controil dpl c- t~ldo. 

di.jrast!:?
Varim-= =:vircnentes del nro-ir,?mn4 do'et~i1t~c dc I r),-,tl fr r:.-. 
la uress-mite as-c.da IL- dan Lui cairtc ter r: I ar~clriv t i? or,tr tcx I'i ( yi t 1nL'o 
199-3) . En rr~)r l-lchr. e r e] fin de -V]1t2r- LW1 rf-vr rli-terrr-) de la.-. 
cuiac mries re vida y rrwkJLCaj r 1'is c ciz t ns F~-:7 i a I e's dl~c rcv--c-, de? Ej.'dI 

L-stablEcm-o ii'i F-rcqraiviI 'Jr' hr ;cro~; 'il rieitado .-A la atoiiC'1 dt 

r'Y3 a urC - o i ~ ( :1ri~I)5 IIicr- rdetpl-i I ;aS. I) I~;. -' r' 1 v i 

red Cmi' 'rIl'751va rI6, 1 n i 1ic 1" d'(I am - frmi) 111i:O ( '.7 ;r1 ivirldid a 1 'p l 
r r r rip -. 4 I'. .10t1 (1 cllh( wr 1-*':4t :1 rrd 'ur r- , ~ r , V r.iI ri M 

-i rr)tmI~ d"r, 'Ilw1Io-, -rlrtf~r rirlr u~artr. rlr'iIj r-~Y ir' 
"en ccvi-iurito cmw 1,D r--riuridad dm,:da 1,, nrrm?1.):(y dr. r'aP 071iv- hS 

ianenrcmera's intemacifildes y la reneacciacic- de 1,R dticla. iorpo- parte 
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esencial de Lu-a estrategia explicita. de concertacibin orientaida a dar 
confianz-a a los diferentes sectores y a comprometerlos con las metas del 
gobierno. 

III. A(LN6 CPRVCTERISTI(AS DEL POLSTE EN4 LOS 60s 

La relativa estabilidad ClIe se logro a partir de 19B3. permitio 
reorientar los esfUerzos del Estado hacia la b-'1qUeda de Lna transforma~cion 
arad~tal de la estructura prodLCtIVa. La promocion de e:xportacicones se 
planted COMO Ln Area prioritaria. A~ partir de 1983-- se inicib 'i-a nUeva 
politica c.-nibiaria basada en minidevalUaCicries. En el iemrco de Una 
negoociacicin reqionai se redUjo el Orancel E:xtemo CWiun Centroaiw-rica-o N, se. 
dismnnuyo su dispersi&,. En 1?34 so- aprob leqislacien Con f uertes 
ince-itivos a la exportaciein y exenciones trib-ttarias, y se reorqarnii: el. 
apoyo ins'itUCio-li a las expo-taciones no tradicionales a aerCa(10-, fUpra dr., 
los Len trc.wriericanos. 

LXurE&- :e la eL.,-pa conoCida Cormo "Estacoc Enwresario" (19 7 Er-E4), el 
Estt-do. a travo-s de la, Corporacion Costarric&-nse de Dim-,arrtillo (CUDE ). 
inCLrsim:7 en Lula variedad de actividades induiStriales y de servicios 0-1 
cerca de 4-) ernpresas (cenc-flto. agroindLIStria. ie-rtiliz-antes. alLtrninio.psc 
v transpr-te pux~blico, entre otras). En E:4- rTQ.,inuK p-Lnto estas efnpresa 
publ.icas liegarmn a aportar L'nl2/. del FIB (1C(.% del valor EACr-EiaEdo 
indi-itri;-z) y q4'x'x- ernpleos (4-5. del eiipleo induIstrial). Sin enb-ar0. UnD 
mnaN'orla o=- estos proyectos no fUeron e~tsso tutvieron Un alto Costo 
fine'nc'-r:. For lo tanto. Lu-a de las dimensicnes importantes del ajuste E-r~ 
los &.s :-Eu.to en lo financicro corro en el cpnmpo industcrial h-- sido ei 
prru~raria :etraspaso. yenta o liqLuidacicn de 1--s m~aresas de CODL)FW). (J ) 

nJiAdcn Ox3Us lrj~~1s'.' )md;la 
crisit- v venidri) creci"ndo Linl , (x: cc. 

Ya rK- los la a b7j;A cy :,Cr 
- de i 1* id/I~u'~ lieri1r 

ir{l:i~r~erl IIuJF?rCXn a Entre V.) a. rl~'Inwo-%.i~l~rJ o.lI 
2:~ ~W. Y~.El fiscal E~ rrc(ulir7 a alrred'"Irr dr- Y ri F11e del iicit 

.- i.re i::.ntF~rrvyite fvk vuci to a a'iumi it~wr d drhrM.iw.k rr 

et*ah.u i1tLenido mn ILA:0 y IYL4?. 

F]1 C- nbi.0 EctnX-ttL'rA I m5 imprecs, i t-i --. el 0.Lrr icir,1ijin' mni&mr15d 
~rr~rc~i~.s.El creciraritnt~o de s ;mV~13n [rlr*wIu" 

terc~eros vecao.suitere?n!i'.'elci rto cc los3 n'Y:~vcysxrr7iti a t,.
e~rxtaccn c-'ido usiy Fogmr i-ticativu 'i-.arc ..1 *'irc, cvi , 

adseltante. iiscala*n-nte co-stosyo. 

I.< s~t-r 1M es no r4:i cti 3 . i' r rE'1t, - g r ti l lf 

crccuicnirel;ativaire-nte ba.in (:?. ) V I riov I'AC- I?(L.uij 

~ t Y-.tL'a I nr-fitf . ac,:-r te de 1-.1- r~i (Ii' p IEV r'' ' rl. I r~wI 
1scr'. 1': ios le t-~ I ccluiir."cnrn v I ;:i re f .-ir i ot,1 rr rv rtr' I rv-) '' ij c~ *r.n 

ca~roo rie ewnmpre'.as lulr rdl Fzs :ctnr irJ'-tria].z st- r'wa nkwaorimt 

DrlVadaS. 
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,3.1). Sin emnbar-go, tal efecto es la resultante de dos fencmenos claramente 
diferenciables: a) La disminUtCin acelerada (97. proniledic, an~ial) de las 
exportaciones a Centroam-brica y b) El crecimiento sustancial de la-, 
exportacicrles a terceros mercados, (18.91. prctredioi anual). 

Este diferencial en las tasas de crecimiento prrdUjo iu canTbio 
estnuct-tral pron~Unciado al interior de las exportacimnes no tradicimnales 
totales. Asi. mientras qUe en 19'a' las exp:Drtaciores a Ceitroaiter.ica, 
comp..estas p-incipalmente por prodUCtOS induIstriales. represen-taron el 76:. 
de las exportaciones, no tradicionales, en 1927 tales e::portacimnes solo 
represe-ttan Linl 7:./ d-- stas. Los rwrntos respec-tivo-, I -ClortLAdos a c'icto 
mercado fl-ieron 2L.1 milimnes de dolare-s en- 1i93) y 1 m.illones en 1907. 
(Vease Guadros 3.1 y -3.2) 

Las exportaciones no tradicimnales a tercer-cs riercardos creciermi a m4-'s 

de DAV anUal a partir de 11?&- y rIasarmx- de $89.6 rillmx-es &-iY~3 a mas de 
$DA:X.:)millcnes --n 1927. Las exportacimnes no traticionales totales ileoiaron 
a$5D*Q millcnes en l9B?9. aho e-i q~te se ILeqb a LUtna Cifra record de 

e:-,porta.imes.globales de $1260 mi limes. 

El Cuadro 33presenta la des -lrF-,C2c.L-i de las exportacirmxes no 
tradicir-ales seaui su clasificacibn sectorial. (2]) La tendenfcia aitis 
signifi.:ativa es el crecimiento acelerado de las e!:Vortacioes agrop-eCUarias 
a parti,- de 1%21. [)ichas exportacimf-es, qUe re~reseftabEr, iinenos de LnIU/. 
de las e::portacimnes no tradicionales en los prirr)-ros atlos de la dt-cada. 
pasan a. representar en 1"927 un 26 %cmn Ln valor cercano a los 121) millones 
de dbla'es. 

L,-= exportacimnes de no aks~rcprodUictos tradicimnales -- (DCuadru 
seccrnponen casi en su totalidad de rrodUC~tos indulstriales Y sEU 

ccxiporte.niEnto dUrante el pericido es-, el ref lejo de las condiaciones de 
aaotAinisnto y crisis por las Q~te ha atrevesado el Mercado Cofrun 

2. LAs cifras de 191-Y a 1tIn-se Eficuentran dc-s:qreadaT, sc-.n el 
tW'dino [AJEA 1 y las3 de 1%.36 y 154-7 E~eatin P1i uNi r'UA Esto ciblio e 
estabicc:er Llie corres~aid"-1cia cxitre amtxj co'Ji.rico a rii-vf--I. OP rcr-JuctL'ts pera 
ccnstrruzr. 1? serie. Sin1 r--nf3?r~jr pvor- prob)lEn-?s dec ds'rc3?c-Lcu rie tI 

inforrriv--jn . tal crr;1dt7 irl(7 pi jri rl,~i.1c j~-.rIa cIu 

rrvi~lct i nvo lucrad rn, ~rr 113 Clt r.? 1L 1 C. E1 r--aqr:raf ir t~it ''idt it 1. 1 vLva r 1 

c IA-i+ - iccion rDnr srctnr 5:ut iI i : 1ia dr? iIn i~:cN' 'I IIi().arwrr"#-:: -1f 

bir-iv?s nrovcqienntes (Ii- Ia- pr- 1'1'71r~i -lr L _ r I r i rr" tAa'-i i a 
EY--3UM-2,F Sc tor (4ir-rn nd'ct,tri a] birfl- c:''vtT, oi~~r;rum:A' 

[Drovi~fI"'- del sector an'Jx ioir v' (it le rei' Iiat(- I tit, If- Frl!r O<: din 

tI r,3 i - . r c- n;ri.tar C~i i ii-i r r-A I r tr r(:ti I,- F 'r -W i r1.,r- w~a 

rta un tiso interntv-dm ) i iniil 
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I1= 01~ DRUS IINRTAC1ORS 10 
ThDIC1I SIM DESTM IOm ILP18oDO 1980-198? 

MUML D1 OL 

(1) (2) (3)
IM M NFLOTIM. A IIPOL 10 IUD.I11LHR OID. 

TOTALKS ACSTRO AUX2ICA ATERM X8CM 

1980 380.9 290.1 90.8 
1981 371.6 263.3 108.3 
1982 293.0 198.9 94.1 
1983 315.2 225.6 89.6 
1984 336.4 221.2 115.2 
1985 333.4 173.2 160.2 
1986 368.1 135.0 233.1 
1987: 457.5 151.0 304.5 

TlSA 	DI ME. 2.7 -8.7 18.9 

t Cifras prelhlalares. 
(1) 	Correspe a la exportaclooes de bieu--s distintos &Ici, 

banam, care, u.zar, cacao en grao I saquila. 
(2) 	lnrolucra los paises centroaricams I Fama., ldcuedo la 

Zona Libre de Col6ay RPrto Cortis. hicle Belice que se 
considera dentro del ercado del Caribe. 

Ione 
wociondas en (1)y (2). 

RONT: DIREI4G MXULL DI ISTDSTICA I C[M I181 

(3) 	1rclule las ezxpor de bleaes realhadas excepto Las 

IVOLCIOH D9 WAIIFVRACIOI(ES 00 
TRADICIOULK SIH DISTINO PALRILPRIOD 1980-1987 

DM)1ICIO RATIVA 

(1) (2) (3) 
10 	 1IPR. NOErAD. KIPOR. NO TRAD. IPO. 90 TLD. 

TOTALS ACIKTW ARCHESOAMICA ATIRCEM 1 

1980 100.0 76.2 23.8 
1981 100.0 70.9 29.1 
1982 100.0 67.9 32.1 
1983 100.0 71.6 28.4 
,1981 100.0 65.8 34.2 
985 100.0 51.9 48.1 

1986 100.0 36.7 63.3 
1987: 100.0 33.4 66.6 

FIUUT: 01AMO 6. 
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TOTAL DRIIORTACIOtlS DRWICULOS 0TRIAD1CONAL POR SICTOR, 1980-1987 
-MIL S D LARES TFVRC rKL1S-

Sector 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (1) 

TOTAL IHM'ITIORS 380927.1 371623.7 293011.8 315199.3 336439.9 333388.6 38079.2 457524.0 

AGNOMIR'IO 35281.6 28071.6 30521.4 32910.0 47722.0 66765.9 90937.8 119718.5 
AGRO-IIfUSTRIAL 13452.4 10749.5 7712.1 7744.1 10931.0 8628.0 1878.5 2011.6 
INDUSTRIAL 332193.1 332802.6 254778.3 274545.2 277786.9 257994.7 275262.9 335794.0 

TOTAL 9ii TKIONgS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

AGROM IRIO 9.3 7.6 10.4 10.4 14.2 20.0 24.7 26.2 
AGRO-1FDUSTRIAL 3.5 2.9 2.6 2.5 3.2 2.6 0.5 0.4 
INIXJST2IAL 87.2 89.6 87.0 87.1 82.6 77.4 74.8 73.4 

CON TOTAL PELIMINAR Y A LA 
FUZNTE: D1R!OIIOR GENERAL DRSIADISTICA TCWOS Y INKE. 
(1) ESTIA C) BASE ESTRCTURA POR SECTOR AJUNIO DR1987. 

CUADROJ 
TOTAL DRg CIONES DR NO ACENTO WERICA POR SECTOR,IKf AICUL TUDICIONALE 1980-1987 

-MILES DRDOLARES TPORCEXTAJFS-

Sector 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (1) 
...............................................................................................................................
 

Centro Wrica yPabasi (2) 290511.4 263547.7 199543.2 226208.5 222068.7 174003.6 136049.1 152986.3 

,grorcuarias 3907.5 3915.6 1596.6 824.3 705.0 805.1 953.7 1032.1 
Agroirustriales 7875.9 7523.5 4623.5 6222.9 6608.1 4638.7 557.7 406.9 
Industriales 278728.0 252108.6 193323.1 219161.3 214755.6 168559.8 134537.7 151547.4 

Centro Airica yPana.i (2) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

gropecuarias 1.3 1.5 0.8 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7 
grobdustriakes 2.7 2.9 2.3 2.8 3.0 2.7 0.4 0.3 

Industriales 95.9 95.7 96.9 96.9 96.7 96.9 98.9 99.1 

(1) ESTIA[J1) CON EK PFLIHINARES ANUALESESTRUCTURA PR SECTOR AJONIO DE1987.BASEDATOS TA LA 
(2) NCLUiI ZONALIBRE D9 COLOR I PUERTO CORTES. 
IU9KNT: DISRIX!O GENERAL DRISTAIiSTICA I CIKSOS TSIKE!. 



CUADRO 2 
-TOTAL D KIFVRTACIONES NOTRADIClONALES ATIMM[RS M!RAI1OM M SECTOR, 

-M1IKS ID1iLS I PORCMAJKS
1980-1981 

Sector 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (1) 

TOTAL KIFVTACIOMS 90415.1 108076.0 93468.6 88990.8 111371.2 159385.0 232030.1 304531.3 

AGROPWUAIO 
AGRO-INX0STRIAL 
INDUSTRIAL 

31374.1 
5576.5 

53465.1 

24156.0 
3226.0 

80694.0 

28924.8 
3088.6 

61455.2 

32085.7 
1521.2 

55383.9 

47011.0 
4322.9 

63031.3 

65960.8 
3989.3 
89434.9 

89984.1 
1320.8 

140725.2 

118684.4 
1604.7 

184246.7 

TOTAL KIFOTACIOI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

AGROPKCOAIO 
AGRO-IMDSTRIAL 
INDUSTRIAL 

34.7 
6.2 

59.1 

22.4 
3.0 

74.7 

30.9 
3.3 

65.7 

36.1 
1.7 

62.2 

41.1 
3.8 
55.1 

41.4 
2.5 
56.1 

38.8 
0.6 
60.6 

39.0 
0.5 

60.5 

(1) STIMADO CONBAS INDATOS PLINIMAR AWALES TALA ESTOMORA AJONIO DI 1987. 
FOENTI: DIRECCION GKBIRAL D9 tSTADISTICA I CKTSOS TMI1KI. 
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Centroaniericano. Las exportacicnes no tradicionales, a terc-eros merrados 
rtuestran Lu- ritio cr-eciente (cer-cano al 2N)% prcrredio anutal) tanto en el 
sector agropecuar-jo ccoio en el indutStrial (Cuadro 3.5). 

IV. LA N~LEVAt FILIT ICA INDUS)LTRIA~L: ASFECTOS MAbCMiEC~OOI COS Y GLJJLES 

4.1 El repa-iteamniento de la estratqi4a de induIStrializacidn 

Eajo el enfoqute estrutturaliSta o Cepalino, Costa Rica. al igual qute Ia. 
ma,-yor-ia de los paises de la ki6rica Latina. sir-i-ir Lria estrateqia- de 
crecimiento qUe podriauwos I lamr- "keynesianaV - en E1 sr;it ido de QUE.- aSeq~iro 
el irercado (1a demanda) frr~diante protr-ccion p-rO des-CLuidb la el-iciencia 
prodULCtiVa (la o-ferta). 

de-cada los sr;p\'mi anteEn 1l-A de "-K s Costa F"*ica la necesidad de 
replantear su estrate':iia de creciritiento e indiLstrializacit-n. El c-,=unbio de 
rumbo q'..e el palis enfrentr- Y qUe sic]'.Ae viciente mz lada que se inicia., 
req~liere ajulstes de palltica en dos dinv-nsiones basi.ca~s y ccr-uiplenar.itarias: 
(1) par elado de la dcynda y:rc (T-cr)~c-x1o Se inipone 1-: 
b'-t:-da de nUe-vos m-r c dops ccuvrr rrtore , del crccam1(w-.ito y a.JL'StGe en lus 
principales precios de l-a ercmnia p--Ara haecer estci rEn-table, y U)pr- t, 
lado de la of er-ta. se requtieren pa)liticas nos micrccono-niceas en los 
cornponentes tecriolcogicos, {2.rancieros. de m--rcadeo y en otros factores 
determinantes de la produ(Ctividad y la ccxpetitividad. 

Flor el1 lado de la d~ronda. las limitaciones del mercado domt-stico L'na 
vez sutper-ada la "etapa f~fcil" de la 5SLtitUion de importaciones (a CaUsa 
del tama-Uio de la eccnomia y de la distribucibn del ingreso). as~i COMO~ la 
estreche:- de divisas y el pes-o de la deuda . plantearmn claramr-nte. ya desde 
principios de la decada de los B)-=, la Lrgente nezesidad de Ltilizar las 
exportacicxies CnO f~iente din~mica de dornanda y de ecoconias deesa.() 
La bxtsq~teda de n~ieVOs mer-cados reqUiere, en primey-r lUgar y ccXTyJ condicion 
necesaria. LUn n~teVO marco macroconbxnico qUe fCKTiente la insp-rcir-n a la 
eccriania mrndial favorec.Lendo la inversibri prciUCtiVa. En este Campo es 
donde se haEn hecho los rnayores avances d~trante los, 0L'S. 

Por el lado de la oferta. sin enrbargo, se ha avanzado menos. El 
des-CLtido relativo de la eficiencia prodLuctiva dUrante la etapa-- de prodLUCCibn 
Para un mer-cado dcxnL!stico cautivo. surtado a los nLtevcos imperativos de la 
cornpetencia en los mxercados n(u-diales, plantean la necesidad de sequir lo, 
qLIP podri.-vmos Ilamar un en-f c-que"Scj- nppete Ln". cuyo bjetivD centrAl -s.ea 
elevar la eficiencia y la prodUictividad. rnodemnizar y re'conver-tir la planta 
indu(strial. y desarrollar sectores de alta produICtividad y ventajadas 
comnpeti tivas. 

3. A~ partir de la crisis de lG'dt-ed2 seqeniery, ixa +ler-te cmntroversi? ;4 

nivel nacional sobre la farna. de inducir el amiste P-structural v ha-cer la 
r'rcwirucion de exriartacicnes. Las diferentes visionies sobrc- E-tjK3 tpfn.-:s iLworon 
ccviveraiendo en la pr,.ctica Eni Lin pr-occL-so qrEAdu.ll do commott fon Ic-, preciois. 
relativos y ajuste estructUral accwnparfado de aiqunr-OS Eisp-ctos- tho-ter~aes 

http:qrEAdu.ll
http:sic]'.Ae
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El reconocimiento de imperfecciones de mercado, de costos del ajuste. 
de la naturaleza del cambio tecnolbgico y otros factores microeconctnicos, 
sugieren a priori, y asi ha sido reconocido en e diseho de la nueva 
politica ind strial que se ha venido aplicando en Ins Oltimros aflos, clue la 
problematica de la politica industrial no es simpr..emnte la de loqrar ui'na 
apertura comercial y precios correc(tos. 

Tambibn se plantean problenas centrales en cuanto a: (a) cdao llever 0 
la prActica la promocibn de exportacicnes sin sacrificar Ia base industrial 
y l 	 aprendizaje tecnologico que logro I. sustitucion de importaciones, Ow 
Como minimizar los rostos de) ajuste de los precios relativcs (c) (Jiw&, 

acelerar el desarrollo de ventajas competitivas a nivel nacional, sectorial 
y de empresas especificas. Este enfoque SchUrnpeteriano requiere, de manera 
prioritaria entre otros elemerntos: incentivos a la produccion y la inversion 
que estimulen el aprendizaje tecnolOgico, Ia innovacion y la movilizaci6n de 
talentos empresariales y de gesti6n. 

AlgLunos de estos componentes ms microeconomicos de la politica 
industrial comenzaron a aplicarse desde principios de la d6cada de los 
ochenta, sin embargo, una mayor coherencia de este enfoque Schu ipeteriano se 
ha introducido particularmente a partir de 1989, con i inicio del Frograma 
de Reconversi~n Industrial. Estos aspectos son examinados en la secciones V 
y VI. 

4.2 	El nuevo marco macroecon5mico
 

Los principales componeiites del nuevo marco macroe:-ondxnico y de 
incentivos a la inversikn que el pais ha promovido son: 

(1) 	LU realineamiento de los precios relativos de la economia m.As acorde 
con los precios internacionales, particularmente en cuanto poli tica 
cambiaria. tasa de interns y desgravacitn arancelaria; 

(2) 	 incentivos especificos a las e,:portacicxies no tradicianales 
particularmente a travs de los contratos de e;:portacibn y los 
Certificados de Abono Tributario (CAls); 

(3) 	reformas en el sector financiero para aumentar el ahorro. prcxrover la 
profLndizacin financiera, la calidad de la internediacie-n y la 
inversi6n y, 

(4) 	politicas de atraccion de capital e':tranjero a travLs de los regirenes 
de zonas francas y el r-Wginmen de admisin temporal. 

(5) 	Finalmente, la politica industrial requiere inversion poblica de apoyo 
en infraestructura de transporte. educativa y tecnoloqica. 

Seguidamente se analizan brevemente los prirneros tres de estos 
aspectos.
 

(1) 	Los.__recios correctos para el desarrollo icdustrial 

El tipo de cambio, Jas tasas de irnteres y los at-arceles extern'w. ,.o:, 
precios, que por su importancia en la eccnomia. adqt.ieren Ia cateL.lnrli de 
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variables macroecon(5micas. que a su vez son elementos -fLndu-netales de la 
politica industrial. 

Los canbios en los principales precios de la eccnomia costarricense el 
los ajtos Bus se orieitaron a la prorocixin de e:xportacicnes ccxto estrategia 
general de desarrol lo. no fLercn Lin intento deliberado de prurccion 
industrial. Sin embargo. eite nuevo patron de los incentivos ticre Ul 
inpacto directo sobre el estilo y el ritbno del desarrollo industrial. 
Senuidamente se resume la evolucibn de la desgravaci1 arancelaria v del 
tipo de cambio. 

a. La desgravaciOn arancelaria 

El sistema proteccionista costarricense hasta 1985 fue increlentando st 
conplejidad y llego a estar constitUido por Lua variedad de impuestos (ad 
valorem. especifico, estabilizacibn econ~mica. sobretasas, 7./ sE-_k=Qn Lev 
696S. tiatre hopitalario. arancel consular y otros). Lo anterior. acompahado 
de Lna sobrevaluaCibn monetaria. provocO Lin alto nivel y Lfa gran dispersion 
de la proteccibn y Lin marcado sesgo anti-exportador. 

El Cuadro 4.1 resa..e los resultados a nivel de divisiOn CIlU del 
estUdio Estructura de la Proteccion al Sector Industrial en Costa Rica 
(1984). Se presentan las tasas (reales) de protecci~n nominal (TFN). 
efectiva (TFE) y efectiva neta (TFEN) para los ais 19EK) y 1982. 

La proteccibn nominal para el total de la indLstria en 199) era 44.1% V 
a nivel de division oscilaba desde Lun 6.7% para las industrias mettlicas 
b.asicas hi sta un 77.9r. para la division madera y productos de ndera y 75.7% 
pare la oivision te.tiles, cLuero y prendas de vestir. 

La proteccion efectiva para el total de la industria era de 139.3 %con 
Luia $ranja a nivel de divisiOn CIIU Que (cc-i e-,cep-icn de la division 39) 
oscilaba entre 45. y 8:8.Er/. La proteccien efectiva m.ns alta la presentaban 
las divisio-nes de te::tiles. cuero y prendas de vestir (32) y madera. 
prcdLctos de madera y nuebles (T3). 

La Proteccin Efectiva Neta es la IFE a.Ustada por el arad6 de 
sobrevaluecion del tipo de cambio. El calculo de la TFEN involucra Lun ajuste 
hacia abajo de las IFE calculadas a Lun tipo de cambio dado. La 
sobrevaluaciOn del colon fue estinada en 44% en 199) v, despu(,s de LUn 
acelerado proceso de devaluacin, en 6.7. en 1982. Con estos ajustes la 
pro tecciOn efectiva neta *ue de 66.2. en 19l)- v 112.11% en 1982, con los 
niveles mms altos en las divisiones de madera y niuebles. textiles. cuero y 
prendas de vestir y productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
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Cuadro 4.1 EVOLLCION DE LA Ff9OTECCION NOMINPL Y EFECTIVA EN COSTA RICA,
 
1981)-82_
 

TFN IFE "IF.N 
DIVISION CIIU 1%') 1982 198' 1982 198') 1782 

3. Total Industria 44.1 32.1 139.3 126.3 66.2 112.1 

31 Productos alimenticios 64.2 49.9 140.9 161.1 67.3 144.7 

32 Textiles. cuero, y 75.7 55.4 :88.8 193.9 239.4 175.4 
prendas de vestir 

:.3 Madera, Productos de 77.9 53.3 191.3 242.1 1u2.3 Z:,.6 
madera y rruebles 

:4 Papel. productos de 13.9 18.2 44.5 74.2 0.3 63.3 
papel. imprentas y ed. 

M-Sustancias quimicas 25.6 16.0 144.8 87.5 69.9 75.8 

16 Productos minerales ZZ.6 26.5 45.2 45.5 0.9 36.4 
no letAl icos 

37 Industrias mettlicas 6.7 14.1 57.9 67.7 9.7 57.2 

38 Productos iettlicos 3.8.8 34.4 124.3 89.7 55.8 77.8 
maquinaria y equipo 

39 Otras Ind. manufact. 17.6 18.9 13.5 36.9 21.2 28.
 

Fuente: PRODESP*IJ..L. 1984.
 

i) 	 Primera Refor-na Arancelaria: El N evo Arancel Centroamericano y el 
Primer PAE. 

En mayo de 1985. mediante la Lev No. 6986. la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica aprob6 Ln nuevo Regimen Arancelario y AdLonero Centroamericano, 
que entrb en vigencia en Enero de 1986. (4) 

El nuevo rt-gimen introdujo varias refornas bAsicas: (a) convirtid todos 
los aranceles especificos a las importaciones, (excepto las sobretasas y el
 

4. A oesar de prte un pr're'- de refor-ita ar-nr-elar-a a nivFIper de 
Cetroarericano. en el caso de Costa PlcP esta re+orma t.tnbin +ue rrte de 
los cuerdos entre el Gobierno de Co',a Rice y el Eenco 'bndial para el 
priser Frogramna de Ajuste Estructur1 (WE I). el cual fUe presto en 
ejecucion ese mismo aho. 
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Z/. de la Ley 6966) a un tuico arancel ad valorem. (b) Sustituyb la 
ncxenclatura para la clasificaci&, oficial de mercancias de r'PVCA I a N'V1A 

II (NMxenclatura Arancelaria Uniforme de Centro Anerica. basada en la 
Ncxrenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduanera. NCCA). (c) Eli,,iri6 todas 
las exoneraciones basadas en el Aruerdo Centroanericano sobre Incentivos 
Fiscales. (d) Derogb los incentivos a la inversion regionales y las 
sobretasas a las importaciones del Protocolo de San Jose y las sustituyO par 

Una nueva ley de incentivos a la inversin a nivel nacional (Ley 7017 y sus 

enexos, Dic. 1985). (e) Se ejustaron los niveles del techo y piso de los 
*aranceles.
 

Esta primera tase de la reforna corresponde a lo que se ha dencxmnnado 
Una reforma racionalizadora (Krueger. 1978) que consiste en reduCir la 

dispersion y eliminar los aranceles rnAs altos y redLundentes. Cn la nUeva 

reforma permanecieron como imp-estos a las importaciones las sobretasas 
temporales fijadas par el EBanco Central y el impuesto del M7.sobre e' valor 
C.I.F. de la importaciones (Ley 6966). 

ii) Segunda Reforma Arancelaria y el PPCE II. 

IDrante el primer semestre de 1987, se empezO a negociar el 5,-,_1rdc 
Frograma de Ajuste Estructural (POE I I) can el BEnco Mundial. el cual ha 

involucrado LUa nueva desgravacibn gradual En los niveles de proteccion a la 
industria a trav-s de Ln proceso en tres atios de seis reducciones 

senestrales en los aranceles. Existen dos excepciones para calzado y 

textiles donde la desgravaci6n se hace en LUn perlodo de 5 ahos. A la fecha 

ha entrado en vigencia cuatro reducciones arancelarias. 

La meta consiste en reducir y unificar los aranceles pare. ubicarlos 

entre un 5. y un 40% en el caso de bienes de consumo (techyo). y entre 5. y 
DA/% en el caso de ins;res v bienes de capital (piso). 

b. Politica cambiaria
 

La politica cambiaria aplicada se ha basado en minidevaluaciones 

per3odicas decretadas por el Banco Central de Costa Rica. con el objetivo de 

ajustar los niveles de inflacion interna con Ia inflacion intemacinal y 

mantener los niveles de competitividad de las exportacines. Como se sealo 

anteriormente, la sobrevaluacibn del colOn que alcanzaba en 19) Ln 447, en 

1982 habia disminLtido a sOlo Ln 6.7 %. 

Seat estimaciones del Banco Central (DCtadro 4.2). con el proceso de 

minidevaluaciones sucesivas el tipo de camnbio real no presenta trna 
sobrevaluaciOn significativa durante la maypria de los ahos de la dtcwada. 



Cuadro 4.2. TIFO DE CAMBIO, FINAL DE DIC., FEPL Y NOMINAL 

Final de dic. Nominal Real I/
 
1.C. Tasa T. C. I asa T.C. Tasa 

Var. 7. Var. Var.
 

1981 .157.. 1 ...-.. 7 66.0 
1932 4P:).5 12.5 41.4 2_. . .LY -.3 .8% 
1933 43.6 7. Er/. 42.4 2.4% 42.4 -3.1% 
1984. 48.0 10.0) 46.9 1u.6%. '12.8 1..)7 
1985 ST..6 11.87. 9 12'. 8, . 44.4 
1986 58.9 9.8. Ea. 9.57. 42.3 -4.77. 
19e7 69.7 18.4% 66.9 15.7% 45.9 8.5/. 
198 9.).0 14.7/. 
1989 86. 0 7.5,% 
195K a 95.0 1(--). 5/ 

a/ Fronostico CEFSA 
I/ Base 19:. = icy:)
 
Fuente: Academia de Centroamerica con base en datos cel FMil y del iOIUR.
 

(2) incentivos especificos a las exportaciones 

En febrero de 1984 se emite la Ley b9t55 llarrda Le .2ra_.equilibrio 
+inenciero del sector 2tblico. la CLA.i, en el articulo 4), crea Ln ruevo 
instrLocento de promocion y establece nuevos beneficios pare los prodUctos de 
export_-ciOn que clasifiqUen como no tradicirnales con destino a terceros 
rrrcados. entendixndose Lstos, coMO los ubicados iuera del Mrcado CLrX,_un 
Cen troamericano. 

El nuevo instruiiento creado es el Cqntrato de E portacicp. doyujmecnto 
leqal entre el Estado y la empresa e ,portadora que establece los brneficios. 
condiciones, y responsebilidades de las prtes invol-tcradas. Entre los 
principales beneficios que otorqa el Ckntrato de Ex:portacion 5e _ncentran: 
(a) e ioneraciones fiscales para insunros v bienes de capital. (b) exoneraclon 
del imp-.esto sobre la renta y (c) los Certiiicaaos de Abono Tribttario 
(CAT). 

Este Oltimo es Ln incentivo de aolicacitn general qL'e Se otorga sobre 
el Valor FOB de exportacibn v en el que 4 :,tiliza cCymE criterio de 
selecci~n el Valor Agreqado Nacional (VAN). Tcda nercancia extoortada CLv 
VAN ests en el rango de =-s).57. opta por t-n CAT del 157.. (5) 

5. Se han presentado 927 solicitudes para el otorgmiento de los 
Caitratos de Exportacicn de los cuales _39 son de empresas proveedoras. 123 
de empresas comercializadoras, 755 de empresas de productores-exportadores y 
10 de empresas de productores-exportadores-proveedores. No existen estudios 
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El D-uadro 4.3 muestra los m:ntos otorgados en CAr desde el ario 

1964. La evolUcibn del gasto en CAT creciO aceleradanente hasta llecar a un 

monto de 2T) millones de colones (LS $ 32.2) en 1987 y 4(Xx) millones de 

colones en 1988. Ademas. el crecimiento en los Oltimos tres aos ha sido mris 
cue proDorcional en relaciOn con el crecimiento del oasto del Gobierno 

Central. En 1988 el gasto en CAT ccmo proporci n del gasto total del 
Goblerno Central alcanz6 el 6.(Y/%. 

Duadro 4.3 GASTO FJLL EN LOS CAT 1964-1989 

r~U\'o 
MILLCrNES DE MILldES DE 
CXLD\ES 	 ECLPFES
 

1984 640.4 14.5 
1985 973.) 19.4 

1986 15,.8 27.7 
1987 3:2..322 

1988 44:X).0 52.6 
1989 

1990 

* Proyeccidn con base en datos a junio de 
FUB'TE: 	 Elaboracidn propia con base en datos de 

CE-RO y ECCR. 

Las tendencias de gasto fiscal en CAT reportadas arriba sugieren que el 

sistema actual de otormamiento del CAT. tanto en cuanto a montos corm en 
cuanto a su edministracibn no selectiva, es sumamente costosa y no es 

fiscalmente viable en el mediano plezo. Adeans. el instrtimsento se ha 

utilizado indiscriminadarente y no e::i.ste Mna evaluacion confiable que 

permita determinar CLales sectores o actividades requieren el incentivo y 

para cu~Les, dada vt ccxnpetitividad y qr-do de madurez. el incentivo ya no 

se justifica.
 

4.3 Comentarios sobre el nuevo marco macroeconbmicoy susimpact_ 

11) El sesgo anti-exportador y laprccion de e::portaciones 

Analiticamente y en tsrminos muy generales. se pueden distinCluir tres 

formas btsicas de prodUcir Lna orientacion coye-rcial haciaR afuera en el 

realen de ccmercio: neutralidad limpia. neutralidad compensada v 

netralidad compensada anpl iada. 

que putedan determinar la distribicion de los beneficiarios de los Contratos 

de Exportacin por grupo o actividad prodctiva. (CEFFM). 
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La primera consiste en igualar la rentabilidad de las ventas en el 
mercado douestico y en los nercados e-:ternos (es decir, eliminar el sestjo 
anti-exportador) con base en el establecimi".ito de Loi rirr en de libre 
come-rcio que elimine al mra::iro tcdos los elcitentos de proteccion a la 
industria dcxorstica. Nc-utralidad ccmps.-."sada pjEde I laverse aqutel regirnen 
ccmercial que mantiene cierto nivel de protection al nercado dci'npstico p.ro 
ccxnpensa al sector e::portador con incentivos especificos. Finalncnte. LU 
regimoen de neutralidad ccxnptnsada ampliada es aquel que otorga incentivuos 
netos a la exportacion con el fin de inducir que en determinados sectores la 
rentabilidad de las ventas en los rercados e::ternos sea mayor que la 
rentabilidad de las ventas en el nercado local pare. el misro tip: de 
productos. Los incentivos netos a la e;:prtacion lsesqo pro-e;portador) 
pieden justificarse teTiporalmennte ccxno mecani1sos de prorrn-irn para 
industrias nacientes de e::portacicn. 

Cjni la nueva pOlitiCa cambiaria y el otorgamiento de incentivos crc,_n 
los CATs Costa Rica tratO, en la primera muted de los (K , d elcanzar kn 
regimen de neutralidad por la via de compensar el 4Luerte sesqo anti
epnrtador de su -anterioresqu,_e-na de SUStitUcion de imprtacmones, (6) pero 
sin reducir sianificativamiente la proteccion a la industria de _tstitucion 
de importaciones. 

Sin embargo. un sistema proteccicrista con altos areiceles requiere do 
altos costos fiscales para lograr neutralidad via ccnipensaciucis. De aqul la 
importancia del proceso que se ha dado desde 1986 de reduccibn arencelaria. 
como medida para promover eficiencia v reducir los costos fiscales de l;

prmc-cion de exportaciornes. 

En cuanto a los CYIs cabe hecer tres obser-vacionE: (1) ccorr 
instrtmento de politica no hay dutda de qL'e j'qaron Ln papel ililportante pare 
ccmpensar distorsiones, hecer la transicion al modelo e::portador v lcx.rar el 
rmcentuLn en las exportaciones no tradicionales a terceros mercados cue se 
dOCLumentO en la seccion 11. (2) Sin enbarao. la des.ravacion arancelaria. 

1. cual reduce Lna distorsion ccnvDtitiva al acercar al pals a Ln regimen de 
mAyor apertura y conpetencia. provee un araLuV--nto p=ara una reduccion pari 
passAj en incentivos especificos a las e':ortaciones ccxmo los CATs. "iX' 
Finalmente. Ln estudmo reciente refleja itna reduccion significativa del 
sesgo anti-exportador entre 1984 y 1987, 1o Que sungere L.na razon m3s para 
revisar la magnitud de los incentivos fiscales a las exportaciones. (Ulate. 
1989. p. 26). 

6. En Una prineora etapa. el proceso de devaluaCion que se inicio en
 
199') contribuyb a mejorar significativamewnte la rentabilirPnd relaliva de las 
ventas a terceros nercados, en releciOn con las ventas en el mercado 

cxwestico. Se estima qL'e el sesgo anti-exportador alcanzaba en 19-0.) L 1727. 

y cue en 1982, se habla reducido a alrededor de tn 21.6%. (Marvin Tavlor 

(1A'834).
 



(2) La estrategia financiera y los sectores produCtivos 

Durante los ochentas el pais ha venido cambiando sus politics
mcxietarias y financieras lo que ha involUcrado. entre otros elefientos. Uni 
paulatina desregulaci- de la actividad firtanciera. la prticipacitn de 
nuevos agentes financieros, y la mayor utilizacion de tasas de interes de 
mercado para deteriminar la asignacixn del crbdito. Los objetivos de a 
estrategia financiera han sido mrerjorar la eficiencia del pro-_Eso dl: 
interme-diacicn. nejorar la axvilizacin de rec-ur'__.ss canalizidiD mlLyor,_t.
ahorros a traves del sistepna financiero fornl, nejorcar Ia calidad de la 
inversiri, y en general. +omventar la "profLndizacici iiriancier-a" de l. 
eccxomia.. 

Efectivanvnite. la profLndizaciOn financiera de La ccov1a 
costarricense ha auiventado de manera impresionante si se Utillza cot,:)
indicador la razbn MI/PI'B. la cual aLcventb de -2.8/. cono frrc-dio En el 
periodo 1971:-78. a Ln 5:% en el pertido 1979-82_, p.ra luego estabilizarse
 
alrededor de este nivel de 193. hasta 
el pre-- te. Este aurnto de Ia 
liquidez y del ahorro financier-. no f Le acomoiAdo par Ln a,.,iiCnto 
equivalente del ahorro nacional dur-ante la dec-ada de los 7K*, p-rloo en qLue

el ahorro nacional neto osc-ild alrededor de 8-9/. del PIE y en qLie l-S altas 
tasas de inversin se f-nanciaron con Una alta proporcio& de ahorro e::tero. 
Fub solo a partir de 1983. qUe el ahorro nacional neto ha aLmmtedo en forma 
consistente y significativa para ubicarse alrededor de un 15-17'. del F'IE.(7 

Lo anterior. sin embargo, ha estado accxnpaiado de un aunmento 
significativo en las tasas de interes, particulara-ente a partir de _m
liberalizacion en 1986. Las tasas de interes activas ncinales caroadas a la 
industria altrentarn de 2.9/. en 1986 a 29.4% en 1987 y se han rantenido 
alrededor de 3'r/. hasta el presente. Ccrmo afirma Rodrigo Elafios "... el 
fentomeno de las tasas elevadas se debe a problemas estructurales que tienen 
que vet con el encaje legal de los bancos. el imptesto que cobra el gobiemo
sobre los titulos valor-es (87.) y la cartera norosa de los bacos. Fara 
mantener las tasas de interes bajas. es necesario tener Ln influjo de fondos 
externos". (La Rep.blica, Agosto. 3), 1989). El otro elenento que presiona
fUertemente sobre las tasas de interes es el financiamiento del sector 
pRtblico, lo ce enfatiza la necesidad del ajuste en este sector cco oanera 
de apoyar a los sectores productivos.
 

Excede los limites del presente trabajo extenderse sobre estos temas.
 
sin embargo, es claro que la estrategia financiera y sus impactoc_ sobre las
 
tasas de interes y la disponibilidad de crtbditn scn Lf elemento 
 fundamental 
del marco macroeconernico para la politica industrial. En este Eampo cabe 
hacer varias observacicnes de orden general:
 

En primer lugar. las experiencias de reforma financiera en otros paises
sucieren que con frecuencia se presentan dilemas entre las politicas de 

7. Ver Jose tLiUel Pereira y EduArdo Ibarra, La Frol.tfidizacitn 
F inanciera en Costa Rica: Alcances, Limi taciones _y asiin _ara 
Forentarla, lesis de Graduacion, Universidad de Costa Rica, Marzo de 199). 

http:rec-ur'__.ss
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liberaliZaciOn financiera y el apoyo que el sector .nanciero le pueda dar' 
al sector prodUctivo. En algunos paises las estrategias financieras Ilevaron 
a LMna sutpremacla de la actividad financiera sobre las actividades 
productivas con perjuLicios para 6stas Oltinas. 

En segndo lugar. Una creciente conexi&n del sistma1 linanciero intemo 
con los mercados de capital internacionales p-eee I levar a uL, deS _-XiV l 
co las necesidades del sistena productivo interno. v a Ln predconinio del 
corto plazo sobre las preOCupacices mas tradicioales en el brea de la 
productividad y el desarrollo productivo. 

La proptesta de liberalizar completanente las tasas de interts se 
fl-ndamenta. entre otros elementos. en la e:'pectativa de que. particulartrente 
en paises peque"os. esto Ilevaria a la igualacion de las tasas internas con 
las tasas intemacionales. La e::periencia ha derostrado que esto no 
necesariafrente es asi, que las tasas intemas con +recu.-wcia ressuItan 
inestables y superiores a las internacionales y que los mArrenes de 
intermrediacitn financiera se elevan sioni+icativamente (French Davis, 199); 
Zahler. 19B3: Arellano. l']C). La ex:eriencia costarricense no p-rec-e ser 
LMa ecepclon en este sentido. De esta manera. Lno de los retos presefites es 
cono se loara el objetivo de Ln sisterna +:inanciero eficiente. en terminos de 
captar y distributir el ahorro. mientras simultAneamente se contribuye al 
desarrollo de los sectores productivos. Fara esto es necesario. entre otros 
elementos. ligar el sistema financiero al proeso de inversion y a la 
econonia inteman mAs que al exterior, lograr LUt, institucionalidad que 
conprenda Ln fuerte segmento de financianiento de largo plazo. y Lin mayor 
acceso de los sectores de pequetia y mediana industria que tipicanente su(fren 
segmentacion en el mercado de capitales. (French Davis, 1991): :-14). 

V. 	 ASFECTOS MICDU, ESTRATEGIAS SLFSECTORIPLES Y FAFE] DEL ESTADO: EASES 
COCEPTLYUES 

La nueva vision de la politica industrial y ccmercial nel pais, se 
inspira en los SiQLientes ele~rentos b.Asicos: 

(1) 	 Realismo sobre los costos del ajuste 
(2) 	 Lna vision dinamica de las ventajas comparativas v Lnua visicn 

estrateqica sobre el proceso de apertura y de prcocciOn de 
exportaciones. 

.3) 	 atoncion a los elemontos no precio y estruLcturales que determinan la 
competitividad internacional de Una ecocxnia 

(4) 	 incorporacibn del nuevo paradigrn tecnc-ecnccuco y oraanizativo en los 
aspec-tos de desaerrollo institucional v de toma de decisicnes y. 

(5) 	un cambio de estilo del Estado Emresario e intervenciomista de viejo 
cuho. a lo que podrians I lamar Uri Estado Concertador. 

La n,,e..,a rxl ti.a .- Ind-,str.il C t-' imnr,.,I s r'do el , -h,-rh , r-s 0 -17!; 

Rica. producto de Ln proceso oermanonte dr? dit--l-o con el --r. tor pr\,adoC, se 
*Lndaflenta en estos principios. Su caracteristica principal es que, en Lin 
mar-co de elimwnaci~n gradual de distorsiones de precios, de nuevos 
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incentivos que promteven la apertura y la prcrnoci6n de exportaciones y de 
tipos de intervencion estatal que tienden a fonentar la cpertcion de 
mercados eficienites, siTLvltbneEminte se esta implantando Ltna serle de 
medidas ccnplementarias y de apoyo a travs de un Frograina de Reconversibn 
Industrial, con el fin de facilitar el proceso de ajuste. minirzar sus 
costos y colocar al cembio tecnolcoqico en la base del proc:eso de 
transformacidn del aparato productIvo y de la modernizaci±-1n industrial. 

1. 	 Los costos del aJuste. 

En su. concepcibn mtts bsica. el crecimioito ccx-nico para 1a visims7 
ortodoxa se ma,:imiza con la eliminaion de distorsiones en el sisteio de 
precios para inducir la reasianaclOn do recUryrs de los Sectores prottios 

a equellos sectores en los que el pais pos e vuitajas ccxiparati.vas. Se 
supone ote el sistemia economico respuide ra idanr_4te al r-eordci l njr.Krnto de 
los preczios relativos. y qUe la liberalizacicn simulttnea de varicys ircados 
se refue-Za rTAtLuaente. El costo del aUste y las profLtndas dislo-ciones 
politicas y scciales no existen en el eqUema ortodo::o, o son subprOiuctos 
desafortLnados pero necesarios de la "medicina". 

En contraste, la experiencla ha defostrado que los cstrDs del ajuste 
pteden ser altos, que la liberalizacion sinultarnea de varios fercadcs piede 
]levar a Ln eqUilibrio liberalizado con mayores distorsiones que el de ]a 
situacicn inicial. por 1o que la prcgramacibn de la secuencia y velocidad de 
aplicacicm de las medidas es relevante, y que acciones complemfentarias al 
reordenaimiento de los precios relativos son indispensables para faeilitar el 
ajUste y minimiar sus :ostos. 

El rconmcimiento de los teneticin del ajuste de precios r-elat3vo h
llevado a la implantacion de un nuevo marco macrcr-ccriomico. p:?ro a 5JJ VeZ. 
el reconz:cimiento de Qlue este proceso implica costs hv llevedo a que esta 
politica se lIleve a cabo con dos cararteriticas: gradualisq y, acc3.ores 
complercitarias tales como el F'roaraina de Reconversion Industrial. 

2. 	 Visioyn dinimica de las ventaias ccgparativas y visibi estrateica de '1a 
politica coneprcial 

La yor parte de los flujos de corercio internacicnal no ocUrre entre 
paises o sectores con diferentes dotacimes de recursos, por ejenplo entre 

un centro especializado en manufacturas y Lna periferia especializada en 
prodLCtOs primarios. para 10 cual Lina teoria basada en diferentes dot-_cicvnes 
de factores pu.ede ser adecuada. M.s bien. crecientemente. la mayor parte de 
esos fluyos corresponde a comercio de doble via en bienes diferencwtados pero 
que clasifican dentro de los misaos sectores industriales V ',ue se producen 
con dotacinmes de factores Y f+ncimes de produccicn sevejarites (corerclo 
intra-incjstrial). (Steqemann. 199: breenaway y Iharakan, 1986). 

en que pals especializa y tan es en 
sJ corercio internacional. no esta basado, para un parte cada vez creciente 

Asi. aqUello 1o tfL se 	 que exitcmo 
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del comercio internacional, en su dotaciri de factores de producCion v 
recursos naturales. M~s importantes han resultado, dentro de Ln marco de 
incentivos adecuados, variables tales ccno las eccncxias de escala, la 
acLunulacibn generalizada de capacidades tecnol,.icas. la capacidad de 
informarse e identificar oportLunidades de mercado. la iniciativa 
onpresarial, las inversiones en capital -utnano, y los factores organizativos 
para la toma de decisiones y para la intermediacibn financiera. 

Lo anterior. jLuito a Ln enfoque conceptual que enfatiza la importaincia
de la incertidLunbre, la informacibn ,7copleta y de la naturaleza 
oliqop6lica de la mayor parte del ccxrrcio intemacional (k.rAgmen. l56'; 
1987). ha, ap.-ntado a foriar Una concepcion altemativa sobre el coercio 
internacional y la politica industrial. La premisa de esta cu-icepcitl es que 
la innovacibn tecnologica y gerencial. el capital hono calificado y las 
formas organizativas para mantener los incentivos adecuados. para la toma d(
decisiones y para organizar institucionallente los factores tecnolbgicos y 
financieros. son los factores que determinan la eficiencia din~mica de la 
economia y nc)ldean las "ventajas comparativas". 

La conetitividad intemacinal y estructural 

La comp-titividad intemacional de Un pals y de Lua industria en 
particular estA asociada a la capacidad de exportar y de defender- la 
participacibn nacional en el mercado intemo frente a la penetracibn de 
productos importados. El hecho de que Lna industria o Una efnpresa logren 
mntenerse competitivamente en Lin mercado depende de L conjLnto diverso de 
factores qUe ataen tanto al sistema de precios (costo de los factores e 
insunos. estructuras de re-r-cado. distorsicnes. subsidios e impuestos. tipo 
de cmnbio. tasas de intert-s, etc). como a factores no precio (tecnoloqie d(-, 
proceso, nor-mas de productividad fisica, calidad y pres _-itacict de los 
productos. capacidad tecnolkgica para generar nUevos productos. ccntactos de 
nercado. etc). 

Si bien la conpetitividad se e::presa finalay-nuite en el mercado. Ia
 
crynplejidad de los factores involtcrados en este resultado 
 hacen imposiblr

redLtcir el logro de la misma 
 a las senales de precio. E:isten condicioies no 
fA-cilmente autogeneradas por el rercado (por ejemplo. en el Area de la 
competitividad estrctural y las capacidades tecnolOgicas) qLe rEsu] tan 
centrales para que el dsemperio en el escefiario c.ipetitivo irter7acicVIal 
sea negativo c positivo. A su vez. los factores que confluyen en el logro 
de la competitividad de Lna indiustria o enipresa p.,eden ndificarse endogena 
o e::ogenamente. La coTetitividad es LU proceso dinmico que se traduce en 
Una permanente adquisicidn. consolidtiacion o perdida de ventajas. 

Fer lo tanto. la transicitn hacia Lni escenaro competitivo a escala 
internacional, y el posicionamiento eue las empre-as o industrias p-tedan
hacer en este. es un complejo proceso que requiere de Un en ]isis y Ltna 
direccibn estratgica. Una transicion basada exclusivamente en los estirdos 
del mercado (por ejemplo. la reduccion de la proteccidn), o en distorsines 
pro-competitivas (devaluacin acelerada. subsidios a la exportacion. 
salaries bajos, etc.), dificilmente garantizaria una inserci6n solida dentro 
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del conercio internacional, y O..s bien provocaria agudos desequilibrics 
fiscales o monetarios, o reducciones an el nivel de vida contrarias al 
objetivo principal del desarrollo. 

Las economias que mts e;:itos-vinte se han insertado en el nercado 
ir.ndial (Japn, Corea. etc) han desarrollado ambitos y eCenisay-s de 
interrelaci6n entre los sectores piblico y privado. cuyo hilo cordUctor va 
sido disefar estrategias competitivas que den cuenta del complejo conjLnto 
de factores en juego. 

Por otra parte, Ia competitividad internacional de Lna economia se 
construve sobre la canpetitividad de las empresas que operan en sui interior 
y ciertamente es Luna expresibn de la voLntad de competir de las oiipresas. 
de su dinamistro. de sut capacidad de invertir y de innovar tecnolOgicanffnte 
(factores endoga-ios a Ia einpresa). Sin embargo. la competitividad de URa 
eccnonia nacional es algo m!s que el simple resultado del prcmredio de la 
competitividad de cada empresa. Estos otros factores estructurales abarcan 
Luna serie de +enOmenos econtmicos e institucionales, qua rxieden verse coaio 
"externalicades" y que dan lugar al concepto de conpetitividad estructural 
(+actores e::ogenos a la empresa) (CECD. 1986). 

Estt, concepto expresa la idea de que la competitividad en Lnfl sector 
dado de la economla obvianente refleja las e::itosas practicas gerenciales, 
comerciales y tc-nol6gi.cas de los ejecutivos y trabajadores que conlorman el 
sector. pe-ro tambi~n la fortaleza y eficiencia de Ia estructura productiva. 
la inf aestructura cientifico-tecnol6gica, Ia naturaleza de las inversiones
 
de capital. el desarrollo de los servicios y de la internediacion financiera 
y otras "externalidades" que favorecen a la empresa y a la industria en 
conij Ln to. 

De esta manera, el coricepto de "conpetitividad estructural" suqiere qte 
existen fLCicines relevantes que for-man parte de uina politica industrial y
de desarrollo. Estas. que podrianos 11&10r fUncicnes auxiliares o de apovo a 
la competitividad estructural de la eccnoma. incluyen: el fcxi.nto. 
desarrollo y re1ulacioCn adecuada de mercados asociados directatrente con Ia 
produccitn (mercado accionario. nercados de consultorla, mercados de 
productos perecederos. etc): el rjesarrol lo de mecanismos e-ficientes de 
internediacion financiera y de acceso al credito; la constrtcci&n de 
infraestructura cientifico v tecnolbqica, y otros servicios de apoyo a Ia 
reconversion industrial y agricola. 

4. El nuevo paradiama tecno-econ~mico y organizativo 

La literatura reciente sobre el cambio tecnologico y. sm ncor-poracibn 
en la eccnornia (Dosi. Freeman, et.al.. 19-9) establece que e:,iste LUn nLlevo 
paradigma tecno--conmico qUe esta dando oriqpn a Lin patrn tecnolOoico y 
oraanizativo diferente. tanto a nivel de empresas core a nivel institucionAl 
de Ia economia en sU cOnjLvnto.. 
(a) A nivel de la empresa de! prcxeso_ _oductivo este ntievo paradima 

esta basado en dos grandes componentejs (Ferez,-1988): (1) Las tecnoloqias de 



la in formeciOe tsadas CA I = micro21 c ir iw I ir- (- , .{cr t :u.ar 
telccmnicaciones, control electronico de eL'ilO Y PFCr(.7CY Jrdrttr3j.a15Ies 
y. (2) Ui* nue 0 mnJelo ger-encial v orcl_=nizativo basado "i ccxjcptos d' 
m,:*ima fle::ibilidad y agilidad de res p! esta. minllnr) irvEriLario V cero 
defectos. Estos dos componentes convergen en L01 nuevo ruodelo de eficiencia 
productiva y. "su incorporacion en Lna reAma tras otra va estableciendo 
nivoles de productividad, calidad y capacidad de resp-esta
significativamente superiores a los que hasta ahora venian determinevido la 
competitividad en diferentes mercados" (Ferez. 1989). 

(b) Por otra parte. a nivel de la economia en su conjLUnto se ha generado Ll 
nuevo paradigma basado en la importancia de la informacibn y en las forsnas 
institucionales adecuadas para enfrentar Ln nundo intrinsecaeaente incierto. 
Esta perspectiva institucionalista y organizacional se ha enriqLecido con la 
ex:periencia del air-Este Asiatico, dcnde se ha acLMtlado Lna amplia
literatura que. sin dejar de reconocer que el perfil de los incentivos ha. 
estado menos distorsionado en el Sur-Este AsiAtico que en los paises que hen 
seguido politicas fuertenente proteccionistas, mas bien enfatiza los 
aspectos institucionales. la planificacion, la selectividad de las p-iliticas
de proarcynx- de expoa-taciones. las estrategias tecnolqicas y de mercadeo. y
los arre-_los administrativos e institucionales que le permitieron a los 
incentivcs ser y permanecer "correctos". 8/ 

Pack y Westphal, por ejemplo. se~lalan 1a fUnciorn crucial que el 
gobierno de I*orea del Sur ha jugado en el rrejoremiento de la eficiencia 
dinimica de la economia coreana, al internalizar las externalidades a travs 
de la coordinaci6n de la toma de decisiones, de LU- proceso extensivo de 
consulta con los agentes privados y de la "ccnstruccibn de ccnsensos" sobre 
la asignacion de recursos: "El gobierno Coreano ha lorado integrar la towu.
 
de decisiones actuando cOMo LV-i agente centrl ,ewdiando entre los aguites,
 
forzando y facilitando el intercambio de informacion y asegurando la 
implementacion de las decisiones aicanzadas" (Pack y Westphal, 15U6: 12) 

Ade(as, a pesar de qUe hubo casos de "falla del gobierno", la nenera 
mis adecuada de ver el conportamiento de este agente central es come 
siquiendo una "racicnalidad limitada" (el tsrmino de Herbert Simon: bcvnded 
rationality). Es decir: no Ltna racionalidad clAsica optimizadora 'no Lna 
racionalidad pragmavtica que involucra rI elemento importante de apre lizaje 
a trayss del tiempo. 

Esta perspectiva abre Ln amplio campo para discutir las formas 
institucirales, la torna de decisimnes dentro v entre orgeanizacicnes.
incluyendo el Estado y sus componentes. y los mecanismos de coordinacion 
econmica que van mcs all del sistema de precios y que determinan la 
eficiencia dinnica de la economia y la posibilidad de ccnstruir las 
ventajas comparativas. 

U, ',_r be Franco (1*tU), t_l l! Qci(12), Itxdy (I'-5J), F'ock y Wts4tphal 
(I~t€&. ,tuf y Peters (Itb). 
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5. El ppel del Estado: el Estado concertador.
 

La vision anterior tiene importantes consecuencias sobre el pepel del 
Estado en el desarrollo y en la politica industrial. 

(a) En primer lugar. a nivel de las politicas de precios e incentivos, los 
nuevos mrrdelos de politica cmwercial e indi'strial b-ajo incertidumbre y 
cxnpe-tencia imperfecta proveen tna fuerte racimnalided a favor de piliticas 
industriales basadas en la definicibn de estrategias sectoriales y cCII Ln 
importante cxnponente de selectividad. lembien prove(-"U1 ,arco arialitic. 
para el dideio de tales politicas, las cuales .solo pueden ser definidas en 
conte.:tos especificos. 

(b) En segLndo lugar. la configuracionx de los ince tivos y los pr-ecios dete_ 
enmarcarse dentro de una vision general y estrattegica s.bre las prioridades 
del desarrollo industrial. que trabaje directvriente sabre 1es 
externalidades. El Gobiemo debe entonces jUgar LUn papel clarcEf-lte no
neutral para disetar e incentivar la generacibi de veLntajes cnparativas 
dinamicas. Su papel incluye el desarrol lo de Lrfa iri+raestruct,_ra de a'vo. 
la deiinicibn y ejecuciorn de estrateoias tecnotgicas. la creacicon v 
perfeccionamiento de los sistemas de mercedo. en particular la adaptaciCri de 
los procesos de ahorro e inversion y de inter u_ diacixi firliEiciera para 
apoyar las necesidades del desar-rollo industrial. 

(c) Firialmente, LU1a ccnsecuencia de lo anterior es que el viejo dilqn_= 
entre estado y mercado. entre lo piblico y lo privado es borrado en Ia 
transicibn hacia el nuel-VO paradigmE tecno-econmxco y organizativo tWsado en 
la inforracion. (Salazar-Xirinachs, 193ib). Como afirme. John 1:ay: 

"La vision de que es posible corfiar en que las fLterzas del mercado 
irrestrictes conduzcgn al mejor de todos los ,m.,ndos posible5 es t-pj-, 
inaenua co11 la e::pectetiva de que si Los nr2rcedos scni sUprimidos. 
reauladores aitruisticos cxnicienites y sobre-tunenos alcerzarian el 
mismD re'sj.tltado. La realidad es qute tanto les felles del re.rceda com 
las fal las del aobierno son end _,ucas ei las eccw,cnin- ,ra.frrn.s. Es tna 
tonterla enfatizer ,_ en vez de la otre, c) aCn araurnenter sobre cuMl 
es m._ importante. El reto en terminos de palitica es de-sarrollar 
instit-,ciones que resuelvan ls fellas del frerc.do v cjue e le ve: 
Ezscapen de. o minirnicen el campa pra. las fallas de Ia reculacion. 
(Kay. 1987). 

Debe encontrarse en condiciones especificeas un estilo y ccntenido 
ccrnretos al concepto de estedo concertadar. COMD L7a me:nera de superar la 
oposicibn planificacibn v mercado. La fL"ci( n econemaca central del estedo 
p-ede definirse como la de Dlentear tina visif.n estratP0ice sobre el proc-eso 
de de-sarrollo. reordenar v mantenFr los,ncen* s v 1r-s preL-o- rr'lativ,': 
d'? Ia eccnconia de mn-rera coherente con esta visarn v cmproreter 
constructivanente, mediante el diaLogo y la concertaciCn, a todrvs los 

http:frerc.do


sectores sociales y politicos cmx esta estrategia. 

Ln estado organizado eficazmente alrededor de esta fUnciin central 
p-_,_de liarnarse un estado concertador, y puede argLnITntar-se q,'e es el c3ue 
corresponde a la nueva etapa del desarrollo en Costa Rica, caracteriada por 
la necesidad de acelerar el proceso de ajLtste y transformaci-n ecc nomica 
pero velando pot la distribuci6n equitativa de sy.As costos. El papel del 
Estado en la construcci6n de ccnsensos ha sido anpliasfiete analizado en ci 
campo de las politicas de ingresos (FFEPLC. 1988). y en relacitn con los 
programas de estabilizaci6n alrededor del tema del manejo de las 
espectativas. Sin enbargo: menor atencidn ha recibido esta fuliciOn 
concertadora del estado en el campo de la politica industrial alredr-dor del 
objetivo de fo~rentar la competitividad internacional de Ia eccnc;4a. 

El esquema de reconversin industrial que se esta poniendo en ejecUclon 
en Costa Rica se enmarca en el marco conceptual que se ha esbozado en esta 
seccin y se e::plica en la secci6n siguiente. 

VI. EL FI DE FECONvEFSIMN INDUSIRIAL 

6.1 Objetivos y alcance del Proqrama 

El proceso de adaptacibn o reconversibn industrial hA sido una 
constante histbrica desde tiempos de la revolucion industrial a fines del 
sialo XVIII. Desde las labores mas simples hasta las actividades mas 
complejas. mecanizadas o automatizadas. la industria de todos los paises ha 
tenido que ajustarse continuamente a la competencia que proviene de los 
avances tecnolbgicos, de los cambios en los precios y del patron cambiante 
de ventajas conparativas a nivel mundial. Es decir el sector industrial por 
si mism4To es el principal respcnsable de su propia transfo,',acidn. Coio se ha 
definido reciEntemente: 

La recnversibn industrial no es otra cosa qULe Ia adaptcion y ajust'
de la industria a los canbios tecno]ogicos, a los procesos prJuctivos 
modernos y a las variacicmes en los precios relatvus de los jnsjyY. La 
reccnversin industrial es un proceso que abarca ta transform-ecion del. 
entorno politico y macroeconb-nico en que opera Ia industria. asi c:nxo del 
d..s peio de las propias empresas a trave's de la intrdu'ccir n de nuevos 
produrtos. de la reorqenizacion de la estrctura de produccOn. de la 
adoprci&n de nuevos procesos y formas de organizacidn y det readiestriniento 
di la fuerza laboral. (Centro. 1988:1() 

"in -rnbarqo. del esfuerzo individual .irgn len:iciM.S socLales, y en 
Ia medida en que los esfuerzos individueles esten bien coordinados Y 
obedezcan a una visi6n estrategica y bien informada sobre Ia dirccin del 
cambio se maximizan los beneficios sociales del esfuerzo. Asi. el pArpl del 
Estado es el de crear las condiciones Que faciliten la coordination de 
es+uerzos en Ia toma de decisicnes, y con esto Ia adaptacwn deI Ia ecrnn mia 
a Ia ccinpetencia internacional de la manera rros r,!pida y eficiente, con el 



menor costo social y los rremores estragos posibles. Este.e, elrpDmcipaJ 
objetivo del Prmramna de Reconversicri Industrial. 

Mas especificanente, los objetivos qenEtrales del Froqrarw scn: (1) 
Facilitar el proceso de ajuste de los diferentes sectores industriales a las 
nuevas condiciones econOm.cas. (2) Elevar la productividad y competitividad 
del sector industrial v (3) Generar Un slstema de concertacirn para 
solucioner los problmnas y definir las estrategias del proceso de 
reestructuraci~n industrial. 

6.2 	 Marco institucional y operativo: Los trLes niveles de accibn de la 
reconversin industrial. 

El anAlisis anterior ha Ilevado a delinir tres niveles de accimn para 

el F'roarama de Reconversibn, selCh Ia esFecificidad de las funcioles a 
realizar. La Figura 1 distingue estos tres niveles y a continuaion se 

describen brevemente los objetivos y los tipos de accibn que incluyEn cada 
LnO de ellos. 

Nivel I. Directrices de politica y accicx-es qlc4bales. 

En LI se formulani los objetivcs generali, de la Folitica industraal 
los criterios de evaluaci~n y seguirniento y las estrategias generales de 
ejecucion. En este nivel. el Ministro de Eccnomia IndustriA y Ccxnercio 
(IEIC). re-tor del sector. junto con la Presidencia de la Rep',blica. sehaler. 
las directrices de la politica industriel en axneral. v las d-. nr-ogralri-1 
especificenrnte. En este nrvel se define la divisico' gtm,,',ral del treebjo. y 

los lineenieitos de la estrategia nacional en materia ind.'strial. cmn sutn 
copcriente.- de incentivos y precios. tecnologico, laboral, de entrenemiento. 
de mercadeo y crediticio. 

;e hen creado dos instancias basices para la ccocertac30-i en este 
nivel: El Consejo de Concertacibi de la Politica Industrial (CPI), y le 
Ccxnisi6n Consultiva de Reconversion Industrial (CI. I). 

Nivel I. Planes de Acci6n Sub-sectoriales y coordinci6n. 

El principal objetivo del trabajo "i este nivel es fornxular una visiOn 
estrategica de cada subsector y ejecLitar el Flan de Accion que res,7jj te de 
esta visie-n. Los terminos de referencia para ]a elabortcioin y ejecuciti de 
estos Plenes de Acci~n Subsectoriales estn basados ccxceptualnwEnte en la Ia 
concepci~n sabre los determinantes de la competitividad intemacional qLe e 
expuso en la seccion anterior. Como gccicnos especificas incluyen: el 
{c~ento de los enlaces entre ramas, el diagnOstico y aprovechamiento de las 
ec-onc.ias de escala. la definition de estrateoias pare Ia penetracitin de 
rner'cados e,:ternos o defesa del mercado na:ional. )a e:!plotatc-io de 

ps5biilidades conLntas. los- esquemas de subcontratacitn e-itre empresas de 
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diversos taminlos, el diagnostico de la situacion financiera y las 
necesidades crediticias. etc. En resuer,. se trata de fcxnentar un "jucgo 
ccoperativo" entre los diferentes agentes naciciales del subs ctor que titkle 
como fin aLunentar la competitividad. expander prcVJuccion nacional del 
subse-ctor. aprovecha.r las oportunidades de mercado y de inversion. o en sm 
caso negociar LUa estrategia de reestructuracion industrial par,: el 
subsec tor. 

El elemento organizativo central de este nivel Io constitYver los 
Ccites Empresariales Subsectoriales (CES) -organizados y apoyados 
tLcnicamente por CODESA cono Agencia de Reconversion Industrial- qUe sol los 
encarqados de la definicibn, coordinacion y ejecucion de los planes de 
accion s ursectoriales. Los ES estan +or'rrdos por represerntantEs de las 
ernpresas y c~maras del sector, autoridades economicas y guterman.ntales. 
e;:peortos en aspectos tecnicos relacionEAdos con el sector v miembros de 
institucicnes de fomento. Los CES tienen ,o'n Apoyo T6cnico Permanente (AIP) 
para darle rigor y continuidad a su trabajo. 

En este nivel funcicna adem.s el Centro de Gestibn lecnologLca e 
Informntica Industrial, financiado conjuntamente por el MICII". CL'ESA y el 
FN1JD. Este Cetro, con LUn personal npily limitado pero selecto. se eficarga de 
constit.ir, diriair y spervisar los ncleos de gesti6n tecnol6cica (t:3Ts) 
en distintas empresas. Asimisno. dentro de sus funciones estA la de 
desarrollar un banco de conocimientos en producCion industrial. y realizar 
LU-a serie de actividades de investigaciOn y nexo con entidades que financier 
el desarrollo tecnolkgico, mas seminarios, prograrnas de capacitaci6n y 
otros. 

Tambien actdma en este nivel el Instituto de Noras Tbcnicas de Costa 
Rica (INTECO). El INTECO ofrece programas sectoriales y a nivel doe npresa 
para mejorar la gestibn de calidad en ellas. via servicios de capacitaci~n, 
informeciOn, auditoria y asesoria en calidad y normalizacibn. 

Nivel III. Empresas Provecto. 

La racionalidad de trabajar con empresas especilicas ccwo proyec o 
reside en la importancia de d-arrollar enpresas lideres que por sus 
caracteristicas tecnolOgicas, de cvilizacion do recursos financieros y 
h.jnanos y de competitividad esten en cparidad de pM-etrar ,tercados 
e::ternos. emprender innovaciones tecnoligicas y a la vez beeficiar a otras 
empresas y proveedore_ con esquemas de subcntrataci-n y de organizacibn de 
oferta exportable. La importancia de ccncentrar esf,'erzos en opres,.s 
lideres ha sido demostrada en la industrializacion reciente del Sudeste 
AsiAtico. Es por el lo que el Programa de ReconversiOn Industrial contnpla 
explicitamente "acciones de reconversion industrial" en aclgunas empresa.s 
especificas Como L tercer nivel de accin. ya sea en -cleosla *forrn, de N de 
Gesti~n Tecnol6gica (N4T) o de alLUnas otras. La- activiar.ad d-l F'ro3rafmi 
de hnmilso Industrial de CIL*k se ubic.?n cOMO Ln elnento cl.ve do ) '. 
acciones a este nivel. 

http:activiar.ad
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La eje:uclii de pmiitica~ indulStr'! i "I' i.us niveles J I y IIIl efiruid(LV 
iirrib : no3 p-1do evit.r la mrt.~i~ ~ e-,4uer-.rn N, 1r) s:.Iectivid-d. ('It 
i-Lcpecto. e~usten vc-krios problt-ias ftujdairemt-IOL- qu.e deb"-i eviar-se: 

e&nores--s paii el F'rcqrajma. 

(2) ElI sv-bsid 10 conxpiistorio. qUe ccisistiri.a eii trat-Ar de cuic"entrar l ? 
, teFcO y los rec:trSOSS urn1i:VT1-TtE- "I lOSS SectCor1es- 0 EXIICresCLI 0 
m-Vs a+Ec:tda-s M-cr I desravi--ciex. FsF-te probk-4nz --ir-gir-l S1 se Ut.i 1i:: 
C'nic;Mjr4te. o se le da L'n1a aI ta rvr-ifJercar~iO- at cr.iterio del o5rs 

elcvdd.En Otre-s pD 1 bras. lii r~zmxversicn idtistrial no dk;A)
elItEfljer Se Lini alFfIi te =c. q(rOlct ci Mna iuricirxi du "I r.r, p t-? ". 

r~~oo esistcfncia a iwrs~ o se,:t,:res en:f prubl "-ii-s. Lkio de lo: 
objetivos del PlaEn NciM de L~i's-wrollu y del aju.ste estrtctur-.l es 
n~rercis-frcnte firfitar el des.-r-rDl o de voitaa.B cryipmrat1\v',?3 e 1t1c".tivzar l-7
produr-ic Ii Fl de aqUte I a I Irle-?s \,, cJIco d.:g t~e o-:i str r: se 'Ei 

busciz cmn el prorvri.w e-S LtJ1ha fOr-m de c(mnp]f-1K-nt1r- .71 irr:rcadc. m J~i r-j 

de Iii eiicicicia. de oenzera'c1in de vci-ka t.Cmxi Ii-F y CIO I.crin 
cibri en el Uso de los recursos. Pa~ra lcxjrar este objetivo e-s nF-cE.*;c-rio0 que 
el pruiraivmA atioida tanto a los sectores b~jo "stress". p---ra facilitar 1. 
reas1na,,io dle r-c ro.cc)(7yi a los spec tores con zmiplio potenca-M do1C 

e~:pv~s vvfltajC-k CC-'np-ttjivS. 

Lp c:Al -i= ri do rama~s rora s.er IFlILIdasEi enc prc'-qrAnMB E-1 L1110 Pl-frfr1 
eL-ApA m~cli-yci pcr lo tarto criteriis cr:)i. r...l: sicauiEn-tqs,: (9) 

Ak. tvi::i dro rcccrFosE: nacicu)les (ef 11 ces , croecitri de "-nplea. 
cc itefidro necionai. ccx-npmeintoe rrt-?ro) 

b. El inipi~trnt 1EA U a\~i~ciradc, di"'stress r-nr r-ajicelaria 
C. El potenciM-k tkecnohtv-'l1co y coitercial 
d. El interft- de los- e prpes. rios del sector y t qrn~rJo) de Orc1vizciCri 

r,,-i b-?se en criterios ccry- lo-, ~norse so leccicnar- lar re~wnts ;t 
CL~atro dicuito-, que apa~recen en i l Wadro 6. 1. 

Debe advertirse quo e Ia crc de seF ctorr-s nc F-, tif pr fceso 
s imp Ieff w-nte tec:noc r-o riau.rornimnte derivar- de v!FriahIbte orinic,,. 
Esta %eIeccion debe darse ccri baese "i critericvs bi-n dr-fnidos y skis 
carre-cx-Adeites resulta-dos einpirieosn. rezro necFm -:riajwm'te cozurre en) Lori 

en 1.4 prinTv-rA etapa- de) nrcairan-- ver 9 4-9*-iC (IWS) v FCxO.rilpiez'q~f) 
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CODESA. PROGRAMA DE RECONVERSION INDUSTRIAL. 
MATRIZ DE SECTORES SELECCIONADOS PARA PRIMERA ETAPA 
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conte::to politico de qrupos de presien uipe~i~sI)lt lcr- dC)civer*5.-i 
aredo de organi--acion y poder dip neqryxiaCi)rj Lcc-I el s-:tor PI'hJb ico. Le 

politica eccnCxnlca mn gc-ier,4 se vf- l timr- de r~ci~d~r ~a:p'et 
en la sE'-clon VII y qLue han si-do Fwipliaiwarte eJIilaizcles y rnc-uj e I's~ 
1iteratUraeconboica de la b-tqLIE-dca de rcfitas(rt-cIin) 

Esta es una reel1idcad en la formeciorn de !-: m-lltice cciee 
oen'eral. no aloo intrinseco de 1EA politicA indUStrial. El erntidorto P--r& s'?7Ct 
no es reriUnclar a la ejLe-~ccon de estre-teqics- E-4bs-ectoriaes. C-.c trVE o 
Weneficlos sociale-s que de ella se puedcm deriver. f-~ bien. el antidoto 

debe r-esidir en hacer F-:plic:itos los diavers'm?3 ~ji definiriwree -u 
reglas claras y tr~-ret?.y disaaqlar sistpma-, de ccotrp-cs para las 
presione'-3 que ine'/itablerTEnte se dn eEi l poIJ LicL cuca~ic pera 
beneficiar diferentes, gr-upos- y sectores. 

b.4 kE-cur5os dcl- PrCg reiue 

El (2uadro 6.2 pr---sefta Lun rEs Unk~f dE los, diferefltps tipos y riin:tu dec 
los rec-Llrs25 disponibles eni la pririmera etap- del pro renffv. '-; coit-,v!iucqi 50f 

comenta brev.E:Nr*-nte cada Lmo de estos tipos de reCUrsos. 

A-. El rrucleo b,-'sico deEf-, Ly la mtrib-ci~n de CILICS ; 

D' sarrrjllo Dv cc-c "ecie 

Reconversieri InCLtnieI~ ha \ve(ido) Utilizndo persoal y rec..'rsos- tinaricieros 

parc- darle epoyo tetcnico al -r:roqrei-=k y atender 1l-- laern de los C'aiutt 
Enres.iales S-ibsEctorieleE-. El. pearsonal asiane-do -Al h--ta el ir,'yrrymto ha 

sidr- isn.ty 1imi tdo ~ t;e ccr-xtr,?E~du. t,:-re. 

LA Lorporzacicfi Costarrc"nse de en ppel 'u' de 

rrc[,~ caJific7:dL'. bi :v:,r 

comltores e::tem-a y otrcm tipos de itcetfr-crilca. 

1. El Cjwwii I)CE--ll1fIJ jrer rcI royLccto die ldyleos dc LU -

Lie de les {orames de c~cIe~n r reCL'r~r--s es- a~tc~ i CX\~Ah 

de coop--rac irw i L~e S-C? firrf) en Ic9EJN "entreDLEELWV, t!Iif'T .- e FIJJL. q~'e le 

dan ccnt"ido fiancier-o rel d rj de C(ev7-tir.wi E~oom~Proyecto clo? ste

proyiecto ir-Ilyte el Centro Lie1~ 1-olqr e Intcrrm,?"ucR r'L'trie 

treinta nvcleos rie qes~itievi tecnaloaica. Lki ep'rie tie Ce-.')nilfe5c 

colcnes par parte de AEV v de IJ.c. $F 7Y.).(KK dcrc Pr- "p)-Ir~t- dolIF1~U 

hizo Posible el errtenqufe de la verticmt? t-crio]Oo"ic. del PrryqreriT, Jor) c'lI. 

sin incluir I.-s crmtribu'cirmefs de la-, aiinswos '-npresc-:s invol'jcrecds Pcanzen 

los 1-F34 1 .5 mu lcnes. Esto sr-- v-rA compl-wfitado --n L-1 tutulro cm otr4s; 
fUe(Ites nacicnae~s e intemac icriles. 

I-1'-E.2.o E1 DrcrUctCIJ3 

Fl prc.3tam~o l.r Ir/LhE que- comrende LZS$V. millones eni total. 

http:C(ev7-tir.wi
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CLVES(. HI MIA DE RECuNIVE"RSlUt4 ItU.DuS*fIx1,,

tIAIHIZ IJE RECUIISOS DISFUNIBLES
 

Tiix, 	 Concepto U30.3 
 Hlonito 
A. 	 116cleo bico de Operaci6n b.Asic -Mlzutcnini.ento de 1l.) ,rupas Suftcleztt/_ pa~rz
apayo (CODESA) del progriina de Apoyo rdaziico 
 Pzlaiic 1s tieccsidzvdes de 

-Finanilunlenb de tstudios Emprovjriales 
y comsultoras sctoriale3 Subsecu:,riales

-Recursos b6.sico3 (CES)

de 	 funciomwilnento 

B. 	 Recursos pa-ra el 1. Coziverijo -30 RNicleo.5 do (.esti6n t S4 icillies de coicdesarrlol 1. ICIT-COESA-POIUjT Tecnol6gica nes Para 3u t 1stecnoJ.6gico (Proyecto do Ndclec.i -Ce-ntro doU~t~L 
de Gestidn Tecziold- Teciol6gica e 	 (t6 milloties de col.aica) lnfonaitica Itiduztria. para CEGESTI 

-Pesto del Proyecto $4.36 maill. de dol 

2. 	 Proyecto -230 becas de posg-rado
Dl-WCIcT-CUVwt -100 procyectos do carubio 

tecnol6tjlco 
 S34 mdilries de dol. 
-16 laboratorjos
-7 ceritros de imforcrniri 

3. lorrnallzac16n -Refuc.rzo a 1tIECO-----
tietrologia y -Formcien de lastituto $1.5 mallccies deCalidad -Integrado do 	RIC BID-CUtIICIT-CONAjxJ

-tAfllazicn a Inteniational. Otros recursosStanidards Urganizatimc del pnrp ni 

PecuLrsos pa-ra el 1. Convelo CODESA- -1deiitificac6h de 	 emrpresa-sxvlisis finariciero. Corporacion Priva- Para 5ervicios finaticieros.ulsi~n de accionea, da 	 do Inversione3 y de "widerwriting"
desarrollo del 

zrcado accioi~sio 2. Program3 de -Esbtidlo3 necesaxios -Cormsultori3s 5, asisLDemarrollc, del -Identificacj6n de tendstci zc
Mercado Accionarlo estrateu.ias -Fondos de llquidez

-Plan de fonentbo a larizo 
plazo 

Ik-'ursos 
-L111e3 die t'JtCredi ticios 
BID p--r UJ! S50) rIfill 
parai Pk-ccciversidjiiy 

JItcursos del P.A.E 
_______ ___U.S. ____ 
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tiene ccoro objetivo loorar la. treiisformAciOrt tecnoIOQcCa de' la -StrlYUL.r19 

proCdUCtive en sectores, eomOynicos prioritarioys. n~ trave-, d(21 isvito Fie 
fi.ncmikr.Nn mAs dp 4 Lwcas cii oste ca1IIrxW. sic 11Ovar-Inf a Cebot- Irtes de? 1..Y) 
proyoectos de cantblo tecnolC~qiCo. ITLICos, de ellos P-4 eonpresas. y se darA~ 
for-talecimiento a siete centr 3 de informacibn. Aderv.s, se equipar"n 16 
laboratorlos y centros de irivestiaacion en cenwcs ralevantes. El n~ja 

de +inanciecion pare los proyectos- de c.-mubio terio1O-41co es el Fl:jridt de 
L--arrollo recnologico FCJLXEIEC) crezido para f-qicvvwter el desartrotlo 
tecnolcylico de las empre--s nacionales mor me-di~o de PrOyIICtOIS df? 

vivestigacioi tecnologica. El CCU~ICII financiara haSte LIr 7f-Q dol ccost-o tr.' 
del proyecto con Ln periodo ao~io de gracia de CLIatro allos v u'f periclOr cJci 

e~tjtiac.'g nkviixr. de doce ;O~os. LA tasa doz irtt..-9r s ser-,' la bic 
e,:stablecida por el Lanco anc~tral de Losta F\ica rrmnos3 cinco puntcys de. 

dJE'SCucO-to. Lcys reC~trsos operarari en Lnl fidiccxnlso)r el Sistemik Bonce 
Naclal. 

.3 ecLurvSY para norrwoi-a:,b f~r-trologiay cuitrol -dL .id 

El F'rtrxjrama~ cj - Rccinversibin 1ndUStria1 \'ietlC a refor:?pr lcto rE -ur.T~ys 

cque c-, es-t-n enceL'sando en esta dirv-cc-.3rI. Esto inc ityF-11~ U tll~o do-l 
Froyecto flL/QJ\JlCIT/Dij4LfFE pare la sedo-d del instituito inte---rado d(

del IEJUlL Vi~brm-izac1(n, ri-trologia y Calidad. qUe- AlOj,!rA los, lea.r:torios 

lP.a; oficinas de INIEW. rtaiante financiciniento ccwnpartido de INlq]W-f ccxi 

CUI)ES() y otras 5uneprocurartk afiliaciort de Rica Iae la usta a 

lnternaticnal Standards Organization. 1ainbien, el etiecnitode 
centros de dccLmerntacicn e inifornacion p--Aa afvnver lo-, ccnit'--s de normias. 

,asJ cmro 11 Qreparacie-x de evaluadorct:s de calida4d y Ia:, aciUc1A d, 
prodcictore's3 v cuii-inidores e.- ese cexnpo. 

C.ccuiosii~~i -,is~fipcierq).1.E isicn do sccirn Sy 

desarrollo del ff*v-rcpdo accimario 

1. El- CiJvJoLES(-L42) macion ±rivada de lnverSIC(IEIS (LU-I) 

I~ ryivou~o finnmado ef i tr s2 C1? X'.kA V Ia Corrxrac ior Fr-i vx~vt" 1d0 

Inversimoes. tiene cocr f in auo cl rucxrain3 de Reconversibn ld';rd 
ncesa: riosidentifiq~le empreses qLuo tewi~an intert-s y cunplan Icy-s req~isitOS 


para los progrreis do sa--neai-niento financiero y 'unden-iri t~n" aur, (n~ntierw?
 

2. ExrpAnsion de servicios corcprt voy- spxC?[~ I =adOr-S 

Parte de ICS reSfUermos del procirema de recon'.ersitn se diriir-!fI a 

consolidar en el pals Lnl n~ercado activo de comsi~tori-r v servicios 
se respaldo iridLStralesfinancieros. fAsi. daria a las empres--s 

costarricenses en Lng cainpo Vital.*CLvo des,-Arrol lo es, en rnit-os aspectos. 
apenas incip3.ente. 10 qL~e va oi flr?frimvntn dp ]a wscr'-vptt1' 

nacional. 

http:fi.ncmikr.Nn
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D. Crkito y recursos para inversibn 

En cuarlto a credito para inversion en planta, maquinaria y equijx) los 
recures disponibles en 1989 fueron los que defini el proqrama nrnetario. 
Se introdujo Luna linea de cresdito DID por 5-) millones de dblares que iuo 
anunciada como para "Turismo y Reccnversion Industrial". la CLtal YV {Lre 
Lutilizada en su totalidad. En Abril de 190) se iniciarA la utilizaciOn de 
recur-sos provenientes del FE II por Ln rornto de U.S. $ 3) millcnes d, ? 
dolares para reconversion industrial, para Io cual el realarn,ito 
correspozndiente se encuentra en elaboracion. Confornie avance al prc'irami y 
se identifiqun mAs clararmente las necesidades serA posible aui'iitar 1,1 
oferta de recursos financieros con proptsitos de reccxversitn. 10 cual e 
LnO de los objetivos centrales del Prograia para 199). 

b.5 La comwetitividad internaconal y las estrategias sLubsectorialEs. 

Los iristrumentos operativos y de politica del Progranva de Reconversio-n 
prCuran promover a nivel de subsectores y enpresas. el meiorainiento de 1A 
cornpetitividad para enfrentar con :ito tanto la covmpeteficiA de prcductos 
importados en el rmercado dorrstico, conic la reasignacixr de recursos hecia 
actividades exportadoras.
 

La r.-olitica de reconversion industrial de Costa Rica se enarca en LIra 
perspectiva de esta naturaleza, poniendo en marcha, baic la cobertura de la 
Aencia de Reconversion Industrial, recursos e iristrunentos de apoyo al 
sector privado que le faciliten a este sector enfrentar de manera adecua.% 
los probleavas involucrados en la ccnsolidacibn y generacicn de ventajas 
ccxnpetitivas. Se ha decidido en Lina primrera etapa trazar estrate.las 
subsectoriales en aquellas actividades qtie -P auestren particularmente 
afectadas por la desgravacion ar-ncelaria. o bien en actividades en las que 
acciones especificas permitan desarrollar, con relativa rapidez, ventajas 
conpetitivas. 

El diseo de estas estrategias por parte de la Agencia se sustonta 
tanto en el trabajo de concertaciOn qLre se efect a a nivel de los Comites 
Enpresariales Sbsectoriales (CES), como en la ejecLuciOn de estudios de 
conpetitividad que permitan esclarecer y precisar las ortalezas v 
debilidades. oportunidades y Trenazas para la copetitividad que enfreitan 
las divers-s actividades industriales' y que permitan actuar concertsdanente 
sobre los p.-tos criticos para la transicio-n hacia el nuevo escenario. (I(J) 

10. La medologia definida para estos estudsicy de ccxpetitividad flie 
elaborada con la colaboracibn de e:'p.rtos de ONJDI y se ec,.,entra .n 
CormoraciCn Crstarricense de [.)Xqrm Irrlo-Pvir-v a de PEw7Crvers1e-n Ind,17tril). 
i.ja pa .los estudis .de 7.ti.tivid-ad en . activi.dades ind-stria l--es 
seJeccionaatas. San Jose. Enero de I,&. 



VII. 	 F-PCIA LNIA ESTRATEGIA OPTIrWq DE INTER'kEmIx' FPR LA N-EVA FfCLITICA 
INDUSTRIAgL: (-LGLN2)3 FELI6F-\US OLE DEEE EVITPfR EL ESTADO 

L.rs principales- rairbio on lC)mA i riccritivos y En1 Ia re foriinA 
institucicmna. asi ccoic en las riuevas rpcdlt.t-ca tec--noli q1c:Ets so~n tc:Kjcn 
des---..rrollos de 1Ia=decadA. re lc:. cK~ y, mxr lo' tanto, nv..y rec.icivtps plr uL'f~ 
eV8lLh~c.n apoida de su eficacia. Ppro -x driajui-r decir qL'e, en ccnju.into. 
la4 nUeVsa PitiCa indLiStrial de Costa Rica estA pcniendo a p.rba la validez 
de Ln enfoqL'e tieterxio;:a y praqm~ktico. enn ervtaque irlstit.AcionalPasad N, 
estratecico de la ventaja xunparativa. tWVs que resmuflr lo-s principales 
elea*--ntos dISCUtidos en este trabajo esta seccibn final ccntiene ccxienteirios 
sabre el. tena del p.3pel del, Estada en la olitica indutStrial y el car. ter 
de su intervEiicitn. 

Lt. palitica rco-onica OCxLrre Ffl in ccrite-.to social y rpJlitic-o de r~' 
de presicin qUe IL~chan pcr ax-jorar su pa=rticipacion en el ingreso nacional. 
Esto 	es aunritasc~ claro -en Uina democracia ccx~ve la costarricense,-. dcnde se ha 
lleceado a Lin alto grada de organizacicn mnr porte de los divers7= secto-.ro-s 
srcy-iales y eccneonicos y duide la politic:E ecmbfmica es resu1tpdn- En-il 
rakyorle de ic-s casas. de largos pracePsrs de dialogo y neqcicacicn. La tcnq 
de decisionies, en Co-it- Rica Se ajL(St8 a-rl rrvdeo l oreado Pnr rt0c'5rOlc1 
(lIY&) de sociedades con alta forruacibn de coaliciones distrib.tivas. 

En este conte*:to asi'rne PakrticuLar impartancia elaborar :pcitent 
los= criterios de racionalidad social de la estrateqia de interve-ici~n y de 
formuilacion de la palitica econbrica. AlrcILUIos de las eleae.ntos qUo dete 
ccntenor lo quo p~drlifros 1laimr Unia estrato-qia optimt- de intervencioxi para 
1Ia politica indLIStr.al, de los pr~ximovs, ahaos son 105 SIO~tiente's: 

El- de precios las y 
e-n la seccibvi V. Eo'te eS LUi elsemenftc indispenszlble para an--iizar el. 
devemmperlcn de Jos mer-cc-dos y laS c ceca de la intervencion ael estado 
en el. sistEna de precac's. Wha Pr-eC3LInt8 fLtndamL-ntal dentro del nuevo pazPel. 
del estacio es: Wrio estrutctUra-r y r-ecLI~Ar los nv-rcados en la pr,!<tica p.Are 
qve sos virtuidt-s teedricas doe t-.VoC s-e notrialic"en' El lonii~to de ivrcados 
ef icientes se conviorte asi 01 L(rio de los, principales abjcutivcus de 'la 
politic& induLstrial. 

(1)~ ad los Con r-eservas lirnitaciones ap-intaes 

(2 ) E I nuev parod ignv t-cno-ca-nwiqoc y orcjenizativa. Este enfaquLe 
introduce en 1,R agenda de la palitica indUtStrial varios elem-mntas: (a) la 
importancia conceptas real*istas sobre la: capecidad administrativa y la 
eficacia de las institLICicnes y las orgniacioios, tanta p.'iblic-as ccwri 
privadas. (b) LA importancia de dispOiAr n~nsrsadcuaLdo-s y fle,.,ibtc-: 
para la +arurulac:10n de politicas. la toma de decisicines y la -JecZLICi~n do 
planes de accibn en Ltfl nuL'fdo cenmbiaite P intrinsecanV~ente incierto. La 
coardinacibi do aa-ntosecc rs e -s---if icos dr?los iiln na cmnte-.tos 
i n + rm':tc i i rcminIPta, v,3r.wnrV y (Ii f1r I r ri-jrs ri r. Frn -K-, -301tiIr,(I-v .. r-, 

importoit-~ -niatizar I.? importwicia de ("anew~ a "oererncja:r ccvnrlidari'. 
inClUL-Tyeda la capacidiqd de las qestores p.iblir:os y privados arA cor-certar 

http:indLIStr.al
http:ccrite-.to


bauo einbientes ccxnplejos. ([..1U-sty--rc; 1IYi'-). La iorruy-lacicri v '.tic- de 
polittca5 bauo estaE perspectiva&eS LUlOc de Icy-, prmir-ipAIl-:s inmtrtui*-ritas Pa-ra 
tyiejorLr la ces-ti&,n y la eficacia de lac-:. ti~c de i ro o 

i'nte*rv car,-Cterize. por
 
es f -r sabrezrgado de dem~nda.s ' -FLUImLieS y po)r d'..ui: criticas ei
 
(73) P-riori*:,E, 1.--s --iciicI s. El Lut~ido C-:02~cw~es 

estreteni- ce irter-VE1iic-.1ii deWbe or.iar i tr- 1 1 arccxwms:,' - e l ticiii~ri y 
utilizar 1(--z av-ariisios de cncer-teciori ccxi cef to privad(. ft-. L!7irLo.s 
y los crni-nidores de servictios, pa re revis-- el c'..irpirnie-n to de laim 
priorid--des def inidas. 

(: clerv ~ -v.~t2,5 rIt'r '~' 

(distors3.cries E,::cw. enias o) 1.rptestas pur elci 'tober-T) n-o dr-h-T-i. !Fer tan die'iseas 
atie iinifysibilitei- la ea.crns~orTiai rf c.4c3bnnit7, La O-'ptitr.o sjr. Ia 
'lleimrin4c icy) d e distc~rsimes c~pul~la~D esta ; -) Il. ILi c a cc.4- nvx1K.cda : 
siou It:roea de perf iccicxiainiento d E flWrccflcos:. f-or n t rz perte. I-A 
6ccvyyi-se caerl de distorsi c-tes es ii s-

(4) Wir m? - -J i n tervi i I ar v '- -vi' 

v pe7 ur&- dist rsC ('i pars- lros. (A n:. 
s wt-ores. F'c- lo te-nto. si hoy (tp.v I ies1LF en I s~ eq:rxr-gn iaE4r:(RTny IT-?( 

S1 SFrCtor Liiki-f neto ce fpu~lltic:E 

Exmn--wnicea. se pierde la trensparpenrai,. de los yotcL.?neicics scc i.R Ies y 
se- impas i bi1 -,taLu-S acc ibn plaunfic dora ccm rac:i cn-A L~i ,c5r--iaJI 

di+icil dete-inrar JIi 1-1- Iciario (- rioD la 

(e Laa~~ o itrenqciMEs eq .Ilos-tado. Lci politica industrial del. 
palis requliere toda 1-111a agenda do iriterve'ncirie- y do refornv-4 del Estado. 0ib 
principio aeneral de esta intervencinn debe ser la descentralizacit.4 y la 
despolitiza::mo de los, conilictos, CcOwD liiri-IOS p=-a r&dLICir- la obecrg e 
doimndas y 4 ..ncir-nes qute gves s'nbre el ciobtemo cf-i-tral. captar las 
particullaricades locales y lograr Lifll QeS-tlc-'i eStatal MA.S efica:. La 
d-sertrl:eizcin. sin einbargo. plantea al ItismT: tienpo- severas e~dipenciSas 
aerenciales Ce coordinacibn y ejeCLIiibn. 

(6) rie-enis.-25 al-ktrn-'ticos d mrx's encyti os. La presion pzira 

intervefllr en- los nvrrcados tiende a Ser Uuii'ireccirn-al * es decir, bacia 
mrayor y no ae.nor intervencion. pxor Unia rc-;rxi frn-iIt1 cr3 beneficioys de~ 
1-? intervmcl-'"In USUO4rnte se cuilze-treri en pocc-s (coalicirxres y CruLpr-n CCri 

alte capanCxzd de presibri). mientras sus ccmitos- se dilL-yoIn entre nuv-c1-s 
(cmnsumidores. or-u.pos quro paq:an imp-testos, etc que resisten menos). Lo 
oizuosto ec-oco7- los berieficios de rt-iOicr I.. inervencibn. los, c~iales 
normoeimo2ite Sk- dilve eLV2- (qL'e parte p')r- el,lo presictk'l i -nos) .ntre i'r-.chos PO 
aitnqUe 51-s COStOS se ccxrcentren eitre p-icos. arrojaido LIi rE-S.Iltado :Socieal 
neto rxositivo. Dada esta presitn asirretrica a= +-vor de I? lritervenci1rn. so
plentea le necesidad do croar rrecanisircys auturiaticcis riup la contrapesen. 
Estos meceanisaris pue-den indiLtir: (a) te~o al. r3;sto fiscal ai cierto tiPoD 
do vjbsidios. do mneora quo S-- obligue a optimi-ar el. ncioto do reCL~rsos 
fiscales E-plicados (ej"-nplo suibsidios a 1is e:*,portcie-n) ; (b) tcyciv--s al, valor 
proredio do Lfl sistema de aranceles di4er-Ei-ciadr. de rns-rikra qjup calda- ye: quo 
su-b-: un arwanccl d-lbe aja otro c~iArr~cvn '~tri' in ql-tr- rr-r,-rlaE i'll 

catitrat.,-yo irstituclcrial. Ccntra IA presicn alcista,: naturald. 




