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1 . lliTRODUCCION 

Este "Diagn6stico de la Econanía Costarricense" constituye un primer paso 

en la preparaci6n del Plan Nacional de Desarrollo, 1974-1978. Su elaboraci6n 

es el resultado de una labor de más de un año, por parte de técnicos de la Ofi 

cina de Planificación y de asesores nacionales y extranjeros. 

La presentaci6n de este documento preliminar, antes de su publicaci6n de

finitiva, tiene corno propósito fundamental estimular su estudio entre los di

versos sectores interesados para recibir y discutir sus observaciones, con el 

fin de revisarlo o rrodificarlo una vez concluido el dí.ál.oqo que desearnos esti 

mular. 

A su vez, este Diagnóstico es la base de la "Estrateg'ia para el Desarro

llo de la Econanía Costarricense", la cual se encuentra en las últimas fases... 
de preparación por OFIPLAN. Esta Estrategia planteará las rretas y los obje~ 

vos del Plan y delineará sus principales orientaciones. La Oficina de Plani

ficación se propone divulgar el docwnento de Estrateg'ia en breve plazo, con el 

propósito de sorreterlo también a una amplia discusión. En una etapa inrrediata 

rrente posterior, se ofrecerán los planes globales y sectoriales, que se e1.aJ:D

ran en la actualidad por medio de comisiones integradas por un numeroso contin 

gente de técnicos del sector público y privado. 

La culminación de todo este proceso de preparaci6n de documentos y de di~ 

cusi6n y revisi6n de su contenido constituirá el Plan Nacional de Desarrollo, 

1974-1978, el cual se hará de conocimiento público a principios del año pr6x~ 

mo , 
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Un país con el grado de desarrollo del de Costa Rica necesariamente debe 

hacer el mejor uso de sus escasos recursos. En una sociedad corno la nuestra 

es imprescindible establecer prioridades, ya que existen grandes necesidades 

en campos muy diversos. 

El presente Diagnóstico pone de manifiesto los principales factores que 

contril:uyeron al desarrollo eeonánico del últirro decenio. En la evolución de 

nuestra econcmfa , se consideran elementos trascerrlentes las rrejores condicio

nes de los mercados externos para los productos de exportación, el ingreso al 

Mercado Común Centroamericano, el influjo creciente de capital extranjero, y 

lo. o.cción del sector lJÚbllco para cólal::orar en el desarrollo de los sectores 

productivos mediante la provisi6n de la infraestructura básica, la ampliaci6n 

y mejora de los servicios sociales, el apoyo crediticio y el fortalecimiento 

de la demanda interna. 

En consecuencia, durante los últimos 10 años la econcmía costarricense 

experimentó un crecimiento sostenido, que ha pennitido avances apreciables en 

el proceso de desarrollo econánico y social. Esta expans í.ón no s610 ha sido 

una de las rrás altas de lImérica Latina sino que se logro sin menoscabo de los 

valores furrlamentales de la sociedad costarricense. 

La evolución de nuestra econcmía favoreció pri.rrordialmente a los sectores 

de la poblaci6n urbana de clase media. Sin Embargo, se debe subrayar que los 

sectores más pobres de la sociedad no mejoraron suficienterrente su posici6n re 

lativa, con lo cual se acentúan las desigualdades sociales. 

•
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Otro rasgo relevante de la situación creada por el desarrollo del decenio 

pasado es la continuada vulnerabilidad externa, relacionada con las fluctuacio 

nes en los precios internacionales que afectan los ingresos generados por nues 

t.ros productos de exportación, la creciente carga de la deuda externa, la as 

cendente inversión extranjera y, en general, la importancia cada vez mayor del 

ahorro externo en la formación del capital. 

Por otro lado, la estructura institucional del Estado ha mostrado, a medi 

da que se incrementa la capacidad productiva del país, deficiencias importan

tes para cumplir con todas las funciones que exige un desarrollo más complejo. 

El presente Diagnóstico nos muestra que existen perspectivas favorables 

Para el crecimiento futuro. Se han identificado nuevos campos y condiciones .. 
promisorias Para desarrollar rubros de producción que pueden tener un impacto 

decisivo en la transformación y la expansi6n del s í.st.ema productivo. Para ase 

gurar el rnáxírro provecho de estas oportunidades, deberán eliminarse los oostá

culos que limitan su materialización, y , a la vez, deberán aportarse las solu

ciones necesarias para evitar la insatisfactoria distribución de los beneficios 

del desarrollo ent.re los diversos qrupos de la sociedad costarricense. 

Costa Rica debe, por tanto, mejorar los proce::limientos para planificar su 

desarrollo económico y social a corto, mediano y largo plazo. La urgencia de 

esta planificaci6n se acentúa en la actualidad pJr distintas razones: e l rápi

do aumento de la fuerza laboral que ocurrirá en los pr6ximos años nos Obliga a 

crear mayores fuentes de trabajo y a capacitar técnicamente a un creciente nú

•
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mero de ciudadanos para que pueda integrarse eficientanente a un proceso de ?r~ 

ducci6n más avan zado ; es .írnperatí.vo disminuir l a desigualdad socio-econánica en 

tre los diversos sectores de nuestra población para asegurar una distribuci5n 

más justa de la riqueza; se requiere orientar mejor el uso de los factores de 

la pr oducci ón para desarrollar la capacidad econánica del país y lograr una pr~ 

ductividad mayor; el proceso de desarrollo r egional establece demandas crecien

tes para la coordinación y para la asignación de funciones y r ecursos, con el 

propósito de integrar las diferentes zonas f de lograr una mejor distribuci5n 

geográfica de l os beneficios del desarrollo económico; la situación presente 

del Mercado Común CentroaIllericano exige formular una nueva ~lítica para acle 

cuarse a los requerimientos del futuro; finalmente, el acentuado influjO de ca 

pitales extranjeros nos obliga a precisar el papel que éstos deben jugar en el 

desarrollo del país. 

El sistana político costarricense, eminentemente liberal, dificulta la f or 

mulación y la ejecuciÓn de planes de desarrollo con metas y objetivos concretos. 

Por ello, estamos convencidos de que sin una coordinación efectiva de las enti

dades oficiales aunando esfuerzos y vol unt ades , y sin una amplia participación 

de todos los sectores del país, ser~ imposible poner en marcha un verdadero pr~ 

ceso de planificación que asegure el logro de las metas y objetivos del Plan ~ 

ra afrontar con éxito el reto que el futuro nos plantea. 

La consecución de este éxito demanda que las metas y objetivos sean acept~ 

das por una parte importante del pensar costarricense. Es por e l l o que OFIPLAN 

presenta este documento. Nuestro propós í.t.o es iniciar un diálogo fructífero y 

..
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crftico con los diversos sectores del país sobre los diferentes aspectos que cu 

bre el Plan Nacional de Desarrollo. 

Nuestro agradecimiento al personal de la Oficina de Planificación, a los a 

sesores nacionales y a los expertos del Instituto Latinoamericano de Planifica

ción Económica y Social por el valioso trabajo realizado. 

Nuestro agradecimiento, también, Para las instituciones aut6nomas, por el 

aporte financiero que nos han brindado. 

OSeAR ARIAS SA1\lrnEZ 
•	 Coordinador General 

Plan Nacional de Desarrollo 
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11. CRISIS DEL MODELO AGROEXPORI'AlX)R TRADICIrnAL 

La economfa costarricense tuvo un proceso de desarrollo econánico y so

cial muy importante en el período 1950-1957. El crecimiento econánico fue ace 

lerado, al impulso de las export.ací.ones , que tuvieron un gran d.í.narní.srro en los 

primeros años de la década del cincuenta. Este d í.narní.srro provino fundamental

mente del precio del café , que durante esos años alcanz6 cotizaciones exce:¡:x::i~ 

nales. 

El desarrollo social del país experimentó grandes avances en este perfodo, 

especialmente en los campos de educación, salud y seguridad social. A su vez, 

la distribución del ingreso y el empleo tuvieron una evoluci6n favorable. To

do ello contribuy6 a mejorar los niveles de vida de la mayor parte de la pobla 

ci6n, aUTXJUe ciertos sectores continuaron rezagados. 

A partir de 1958, el precio del caf~ sufri6 una baja consideraole, lo cual 

provocó un estancamiento de la economfa , Ello obligó a una reestructuraciÓn

del rncx1elo agroexportador que había guiado al país hasta esos mementos. 

l.	 Naturaleza del modelo agroexportador tradicional 

El modelo agroexportador seguido por Costa Rica hasta 1958 tuvo caracte

rísticas similares a las de otros países latinoarrericanos. Sin embarqo , pre

sent6 ciertas peculiaridades que lo diferenciaron claramente. 

La economía costarricense, totalmente abierta al exterior, obtenía sus di 

visas principal.rrente a t.ravés de dos productos de exportac.í.ón de origen agro~ 

euario: el café y el banano. 
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La actividad cafetalera l a realiz~í exclusiv~~nte productores naciona 

les con poca concentración de la producción y de la propiedad de la tierra, e n 

comparación con la actividad bananera. 

La producción bananera la efectuaban compañías extranjeras, bajo la forma 

de enclave, casi totalmente inccn~~nicada del resto de la economia costarricen

se y de los centros ~~nistrativos. 

Las b~portaciones del país constituían la principal fuente de ingresos 

fiscales a través de la r ecaudación del arancel aduanero y estaban formadas 

prErlominantenente por bienes de consumo, 

El estado fue adquiriendo una mayor participación en la actividad econémi 

ca durante ese período, pero su acción se limitó casi exclusivamente a prestar ..... 
algunos servicios públicos tales como educación, salud, e infraestructura. Si~
 

embargo, hay que destacar su participación en nuevos campos, lo que afectó más ...
 

directamente el desarrollo económico , caro: la actividad bancaria (el Estado
 

tuvo el control absoluto después de la nacionalización de las instituciones
 

privadas), la generación de energía eléctrica, y seguridad 3ocial. 

La mayor parte de la pob.Lací.ón se mantuvo en las áreas rurales, 

actividades urbanas no tuvieron un deserrvol.vírruerrto tan importante. 

lar, la industria manufacturera se limitó a actividades vinculadas a 

c í.ón de algunos productos de origen agropecuario. 

ya que las 

En partic:::::. 

transforna 

Dentro de estas características, el país pudo lograr una distribución del 

ingreso bastante aceptable en el contexto latinoamericano. Las zonas rurales 

no presentaban áreas marginales considerables, ya que la expansi6n de la agri 

cultura a través de la incorporación de nuevas tierras hí.zo posible atenuar es 

te problema en forma apreciable. En las zonas urbanas no se observaron situa

...
 

'_._
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ciones generalizadas de extrema pobreza, entre otros factores debido a que el 

país	 no se vio enfrentado a fuertes migraciones hacia las zonas urbanas. 

2.	 Crisis del café 

La actividad cafetalera sufrió profundas alteraciones durante la década 

del cincuenta, debido a marcadas oscilaciones del precio internacional del ca 

fé. En algunos años, también, hubo fluctuaciones en el volumen debido a condi 

ciones naturales. Hasta 1957, la cotizaci6n del producto se mantuvo a niveles 

muy altos, fluctuando a.Lrededor de $ 1.35 por kilo. Ello estimuló enonnemente 

la actividad cafetalera, lo cual se tradujo en una expansi6n considerable del 

volumen físico exportado. 
ji 

A partir de 1958 se observó una caída cons íderabl.e del precio Lnt.ernacao 

nal del café, la cual lleg6 a su nivel más bajo en 1963, cuando la cotizaci6n 

del producto fue solo de $ 0.83 por kilo, casi un 40 por ciento menor a los va 

lores alcanzados entre 1951 y 1957. 

No obstante esa disminuci6n significativa del precio del café, el país ~ 

do enfrentar esta r'educc.í.ón de precios con bastante éxito, ya que logró exp~ 

dir el volumen físico ex-cortado en forma apreciable. Este hecho permitió coro 

pensar en buena medida la baja del precio internacional. El Lncremento sustan 

cial mostrado por el volumen físico de las exportaciones se explica por el desa 

rrollo que tuvo la plantación de café en el período de altos precios internacio 

naLes . A partir de esa fecha, comenzó un proceso de mejoramiento de la pro:lu~ 

tividad del cultivo del café, que ha culminado en que Costa Rica, hoy en día, 

tenga el índice de productividad más elevado del mundo en esta actividad . 
• 
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Entre 1962 Y 1966 la actividad cafetalera entró en un perfodo de estanc~ 

miento, principalmente debido a las condiciones adversas creadas por las eruE 

ciones del volcán Irazú. En este perfodo el país sufri6 graves dificultades 

por las enormes cantidades de ceniza volcánica arrojadas const.ant.ernent.e duran 

te dos anos por dicho volcán, lo que afect6 la prcxiucci6n cafetalera al igual 

que al resto de la actividad econánica en todo ese perícx3.o. 

Los hechos rrencionados tuvieron caro consecuencia una desaceleraci6n de.i 

crecimiento de las exportaciones de café entre 1958 y 1966. 

Ci.1ar.tro 1 

EXPORI'ACION DE CAPE 

Tasa de crecimiento anual 
.. 

Perfado 
Precio internacional promedio 

(d61ares por kilo) 
Volumen ffsico Valor Precio 

(en porcentajes) .. 

1951-57 1.35 7.4 12.5 4.7 

1958-62 0.93 14.0 3.6 -9.1 

1963-66 0.92 -0.4 2.1 2.5 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. 

3.	 Efectos de la crisis del café 

a) Actividad interna 

La crisis de la actividad cafetalera, generada por las caídas sus~ 

ciales que sufrieron sus precios en el rrercado internacional, provoc6 un des 

..
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censo en el ritmo de crecimiento de la actividad interna, ya que durante el ~ 

rfodo 1958-63, la tasa anual de aumento del producto interno bruto, a precios 

constantes, no lleg6 al 4 por ciento. Teniendo en cuenta el al to increrrento 

de la poblaci6n, se puede inferir que en este período el producto por habit~ 

te se mantuvo casi estacionario. Es decir, la oafda del precio del café trajo 

aparejada la pérdida de d ínamísrro de la econanía costarricense, que en años an 

teriores habfa tenido un crecimiento fuerte y constante. Esta situaci6n habrIa 

sido más grave si no se hubiera aumentado la producci6n cafetalera, estimulada 

por el alto precio internacional del perfodo 1951-57. 

El prohl.ema suscitado en el café, que en le período anterior fue el fac

tor dinámico, repercuti6 directamente sobre las exportaciones totales. Estas,
• 

debido a la falta de dinamismo de los demás rubros, sólo aumentaron su valor 

en un 2 por ciento anual entre 1957 y 1962. La caída de ingresos por expor~ 

ciones de café, tambi~n se reflej6 sobre las importaciones de bienes, que dis 

minuyeron considerablemente su r í.tmo de expansi6n en el período. 

En el ~rfodo 1963-1966, a pesar del impacto negativo de las erupciones 

del volcán Irazú, se observ6 una recuperaci6n de la actividad interna, pero c~ 

mo se verá posteriormente su efecto se debió al reajuste del modelo de desarro 

110 por la presencia de nuevos factores dinámicos sobre la econcmía I entre los 

que se destaca la incorporación de Costa Rica al Mercado canún Centroamericano. 

Ello compensó ampliarrente la acentuaci6n de la crisis del café, y evit6 entrar 

en un perIcdo de estancamiento . 

..
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O1adro 2 

EVOLUCION DE LA AcrIVIDAD INTERNA 

(Tasas de crecimiento anual -en porcerrta jes) 

Perfodos Producto Interno Bruto 1/ 
Exportaciones 

de bienes 
Irrportaciones 

de bienes 

1951-57 7.6 6.6 12.2
 

1958-62 3.9 2.2 2.2
 

1963-66 6.0 9.7 12.1
 

~ A precios const~~tes. 

Fuente: OFIPLAN. 
• 

b) Balanza de pagos .. 
La crisis del café tuvo efectos negativos sobre la balanza de pagos, 

ya que, pese a la restricci6n de las .ímpor tac.iones , provocó serios desequili 

brios que repercutieron desfavorablemente sobre las reservas de divisas del 

pafs. 

La entrada de ahorro externo se incrementó apreciablemente entre 1958 'j 

19ó2, lo cual evitó una restricci6n aún mayor en las importaciones. Debe te

nerse presente que una parte .írnport.ant;e de ese ahorro ingresó caro capital de 

corto plazo. En el perfodo 1951-1957 el ahorro externo ascendió a s610 2.7 

por ciento del valor de las export.ac.íones de biénes y servicios mientras en el 

período 1957-1962 llegó a 13.8 por ciento. Esta situaci6n obligó en 1961 a de 

valuar el colón en 15.5 por ciento para exportac.í.onas y en 7.8 FOr ciento para • 

.. 
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importaciones. 

c) Sector público 

La disminución de los precios del café no repercutió muy Jesfavorabl~ 

mente sobre el sector público, ya que su impacto denoró Dastante tiempo en pre 

sentarse en su totalidad. El aporte tril::lUtario de la actividad cafetalera se 

mantuvo durante el período de crisis, incluso en los años en que el precio del 

café descendió a los niveles más bajos. 

El consumo del qcoí.arno general se expandió a un 6.6 por ciento anual en 

términos reales en el período 1958-62, mientras que el increm~!to del producto 

interno bruto no llegó a un 4 por ciento. La inversión pública (gobierno gen::. 
.. 

ral y empresas) tuvo un ritmo de crecimiento superior al de consumo (7.7 por 

ciento). Es decir, el qoo.í.erno pudo seguir ampliando sus servicios, pese a la 

baja del precio del café en el mercado internacional . 

•
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III. REAJUSTE DEL ~DELO AGROEXPORI'AOOR 

La economia costarricense mostr6 en el período 1962-1972 un fuerte dina 

misrro, gracias al cual se sobrepuso a la situaci6n de relativo estancamiento 

que ev ídenc í.ó en el quinquenio 1958-62, r'ecobrardo así el r í.trro de expansi6n 

observado antes de la crisis del café , La magnitud de este esfuerzo se puede 

evaluar mejor si se considera que fue necesario recuperar la actividad eeon6mi 

ca de los estragos producidos por las erupciones volcánicas de comienzos del 

período. 

Ese dinamismo se demuestra a trav~s de varios indicadores; el más signif~ 

cativo es el referente al crecimiento del producto interno bruto, que aument6 
.. 

a una tasa aproximada del 6 por ciento anual, en términos reales. Por otra ~ 

te, las exportaciones e importaciones tuvieron una evoluci6n favoraOle, ya que 

se incrementaron al 11.3 y 12.6 por ciento a~ual respectivamente. La formaci6n 

bruta de capital fue alrededor del 20 por ciento del producto interno bruto, y 

llegó en 1971 y 1972 a cerca del 25 por ciento. Finalmente, cabe señalar que 

los indicadores disponibles sobre ocupaci6n y distribuci6n de ingresos muestran 

una evoluci6n favorable en términos generales . Se estima que los niveles ac

tuales de desocupaci6n son reducidos. En cambio, se mantiene la subocupaci6n 

a un nivel alto, algo más de un 10 por ciento de la poblaci6n econ6micamente 

activa. 

Se observa que los qrupos de ingresos rredios aurrentaron su participaci6n 

en el ingreso nacional mientras que los de ingresos altos redujeron su impor

tancia relativa. Sin embargo, subsisten aún ~'"1 el país grupos con ingresos
• 

muy reducidos, cuya situaci6n no cambi6 casi nada durante esta última década. 
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1. Factores dináQicos 

El desarrollo experimentado en el período 1962-72 se debe a la acci6n com 

binada de nuevos factores dinámicos, que se analizarán en este capítulo, la 

cual reforz6 el potencial de crecimiento de la economfa nacional. 

Dicho potencial se explica por la dotaci6n de recursos materiales y huma 

nos, y, dentro de estos últirros, por el crecimiento de la fuerza de trabajo y 

por el nivel alto de la propensí.ón interna al ahorro. 

El crecimiento sostenido de la econc:mía propí.c.í.ó un incremento importante 

en el monto del ahorro , que pJr otra part.e se canaliz6 hacia los sectores pro

ductivos merced a la acci6n del sistema bancario nacional. 

Los nuevos factores dinámicos fueron los siguientes: 

- incorporaci6n de Costa Rica al : ler cado COmún Centroamericano; 

- evoluci6n de los mercados mundiales de productos agrícolas; 

- expansí.ón del gastos del sector público; 

- ingreso de capital extranjero. 

La. acci6n canbinada de estos factores logr6 la neutralizaci6n de los efec 

tos depresivos causados ¡:nr la disminuci6n de los precios del café, y los pro

blemas ocasionados por las polvaredas volcánicas del Irazú, e imprimi6 din~s 

mo a la economia del país en forma sostenida durante la última década. 

En este capítulo se analizará la evoluci6n que tuvo cada uno de los féicto 

res dinámicos y se evaluará su incidencia sobre la econornfa en su conjunto. 

.. 

'" 

a) Incorporaci6n de Costa Rica al >lercado Común Centroamericano 

El ingreso de Costa Rica en el t1ercado Común Centroamericano le pe~ 

ti6 desarrollar rápidamente una corriente comercial con los restantes países • 

.. 
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del Istmo. Su participaci6n en el mercado CaTIÚn fue un factor decisivo para 

su desarrollo, especialrrente en el perIodo que va de 1964 a 1969, ya que dur~ 

te esos años el valor de las exportaciones del café estuvo estancado, tanto por 

problemas en la prcducc.í.ón interna, corro por el bajo nivel del precio interna

cional. De este ITOdo, la expansi6n de nuevos rubros de producci6n posibilitó 

contrarrestar los efectos neg-ativos de los factores anteriormente mencionados. 

Esos nuevos rubros estuvieron compuestos básicamente de bienes manufacturados. 

La industria costarricense hasta 1963 fue muy incipiente debido a que s~ 

lo abarcaba las actividades más tradicionales. La artesanfa empleaba a más de 

la mitad de la poblaci6n ocupada en el sector. La mayor parte de la demanda 

de bienes manufacturados fue satisfecha con importaciones procedentes de fuera 

del área centroamericana. 

No se haofa iniciado aún la etapa de sustitución de importaciones, ni si 

quiera en las líneas consideradas habitualrrente como más fáciles (alimentos, 

textiles, vestuarios, cueros, calzado, etc.). Esta situaci6n posibilit6 la aro 

pliaci6n rápida del sector industrial. 

La evolución del canercio de Costa Rica con el área centroamericana a ~ 

tir de 1964 mues'tza un avance extraordinario en el proceso de integraci6n. En 

efecto, las exportaciones hacia la regi6n tuvieron un crecimiento acelerado y 

fueron el mecaní srro principal para hacer más dinámico el cemercio exterior del 

país entre 1964 y 1967, Perfodo en que las exportaciones de café se estancaron . 

• 

,; 
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Oladro 3
 

VAlDR y ESTRUcruRA DE lAS EXPORTACIONES POR REGION DE DESTINO
 

(millones de dólares)
 

1963-67 1963-71 
Tasa de crecl. 

1 9 6 3 196 7 197 1 miento anua: 
Regi6n de destino Valor % Valor % Valor % (FOrcentajes) 

Centroarrérica 3.9 4.1 26.9 18.8 47.0 20.9 61.6 36.3 

Resto del rmm:lo 90.9 95.9 116.4 81.2 177 .6 79.1 6.4 8.7 

TOrAL 94.8 100.0 143.3 100. 0 224.6 100.0 10.9 11.4 

Fuente: Direcci6n General de Estadística y Censos. lO 

.. 
Hasta 1962 las export.acíones de bienes manufacturados ~ tenían escasa 

imFOrtancia, ya que representaban menos de un 4 FOr ciento del total. En 1971 

ascendían a un 27 FOr ciento, de las cuales las tres cuartas partes eran expor 

taciones a Cent.roarrérí.ca , Por otra p3.rte, una proporc íón amport.ant;e de dichas 

exportaciones se basa actualmente en productos de actividades no tradicionales, 

coro sustancias químicas y artículos de la industria metal-mecánica. 

1/ No incluye café , azúcar ni carne vacuna. 

•
 

..
 



- 17 -

Cuadro 4 

EXPORrACION'PS A CENTROAMERICA EN 1971 

POR RAMAS DE ACl'IVIDAD ECONOMICA 

Rama de actividad 
Millones 

de dólares 
Distribuci6n 

de porcentajes 

1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 0.7 1.6 

2. Industria manufacturera 45.2 98.4 

- Productos ali.rrenticios, bebidas y 
tabaco 

- Textiles, cueros, vestuario y calzado 
- Industria de la madera y muebles 
- Productos de papel e imprentas 
- Productos químicos y del caucho 
- Fabricación de productos minerales 

no metálicos 
- Metal-lllk:ll:dIli~a 

- Otras industrias 

4.0 
8.1 
1.6 
2.0 

12.2 

0.2 
10.1 
7.0 

8.8 
17 .6 

3.5 
4.3 

26.5 

0.4 
22.0 
15.3 

TOrAL 45.9 100.0 

Fuente: Direcci6n General de Estadística y Censos. 

Las Impor-t.ac'íones procedentes de centroarrérica tuvieron un incremento ~ 

yor al registrado J:X]r las exportaciones. La estructura de corrercio exterior 

con la regi6n pareciera rrostrar cierta especializaci6n, ya que en las import~ 

ciones se observa un porcentaje alto de productos primarios con escaso proceso 

de transfarmaci6n , mientras que en las export.ac íones tienen mayor peso los ru 

bros de las actividades no tradicionales. El intercambio con la regi6n mues

tra un déficit imJ:X]rtante que se acentuó hasta el año de 1972. Sin Embargo,
• 

la correcci6n cambiaria realizada en octubre de 1972 10)r6 mejorar el intercam 
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bio con el Mea, al permitir que se incrementaran apreciablemente las export~ 

ciones, mientras que las importaciones disminuyeron en forma significativa. 

Cabe destacar la evolución habida en las importaciones de productos agrf 

colas para consumo interno, que se elevaron considerablerrente. Esta s í.t.uací.ór. 

proviene de las dificultades que ha encontrado el país en la prcducción de 

granos, lo cual le impide competir con otros países centroamericanos. 

euadro 5 

VAIJJR Y ESTRUCIURA. DI; lAS IMPORI'ACICNES POR REGIQ'JES DE ORIGEN 

(millones de dólares) 

1963-71 
1 9 6 3 1 9 7 1 Tasa de crecimiento anual 

Región de origen Valor % Valor % (en porcentajes) 
lo 

1. Centroamérica 3.8 3.1 76.5 21.8 45.5 

2. Resto del mundo 120.3 96.9 273.7 78.2 10.8 

TOTAL 124.1 100.0 350.2 100.0 13 .8 

Fuente: Direcci6n General de Estadística y Censos. 

b) EvoluciÓn de los rrercados rnurrliales de prcductos agrícolas 

Los rrercados externos de prcductos agrícolas se fueron recuperando 

lentamente después de la crisis de precios que sufrieron a fines de la déca 

da del cincuenta y principios de la del sesenta. Esta recuperación constitu 

yÓ un estímulo considerable a las exportaciones, que tuvieron una expansión 

..
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significativa en los últimos anos (12.4 por ciento de crecimiento anual entre 

1966 y 1972) . 

i) carne vacuna y azúcar 

Las exportaciones de estos rubros significaron muy poco hasta 1957, 

ya que sólo ascerriían a 0.3 por ciento del total de exportaciones del país. Pos 

teriorrnente tuvieron un rápido desenvolvimiento, ya que llegaron a 5.0 por cie~ 

to en 1962 y a 10.4 por ciento en 1966. Durante el período comprendido entre 

estos años estos productos jugaron un papel muy importante en la econonúa costa 

rricense, porque-lograron una diversificación de las exportación agropecuaria en 

el período de estancamiento del café. 

En los últimos años, tanto el azúcar como la carne vacuna han rnante~ido un 

ritmo acel.erado de expans.í.ón , lo cual ha contribuido a v í.qorLzar las ¡;;>XfOrt.r:lci~ 

nes totales. Estos rubros representan actualmente casi un 15 por ciento del to 

tal de las exportaciones, pese al gran aumento experirrentado por los prcrluctos 

más tradicionales cano el café y el banano. 

La evolución que tuvo la producción de carne y azúcar se explica, además, 

por las mejores condiciones de los mercados externos. Debe mencionarse en es~ 

cial, la situación de las exportaciones de carne vacuna, que registran un avan

ce considerable en los últimos años debido al alza de los precios internaciona

les y al gran esfuerzo interno realizado para expandir la producción. 

ii) Banano 

La producción y exportación de banano mostraron un incremento es

pectacular en los últimos años, al haber aumentado el valor de las exportacio

• nes en casi un 20 por ciento anual entre 1968 y 1972. Este aumento del banano 



- 20  ..
 

contribuy6 en más del 40 por ciento a la expansi6n de las exportaciones regi~ 

trada en el período 1967-72. 

Este desarrollo de la actividad bananera lo realizaron prirrordialmente 

productores nacionales. Las dos viejas compañías, la United y la Standard, t~ 

vieron en este periodo un crecimiento menor, y siguen participando en un 60 

por ciento de la producción nacional. 

La expansión de la producción del banano ha sido un hecho de enorme rra~ 

tud, ya que dicho rubro dio hasta 1967 indicios claros de estancamiento e in

cluso de retroceso. As! se han aprovechado las condiciones naturales 6ptimas 

del pafs para el cultivo bananero, lo que contribuyó apreciéWlernente al desa

rrollo de éste. 

iii) Café 

A partir de 1966 la producci6n de café se expan:ii6 aprecí ab.le 

rrent;e , El volwren físico exportado creció a un ritrro de 7.5 por ciento caro 

promedio anual entre 1965 y 1972. En los prirreros años de este período el pr~ 

cio internacional del café volvió a descend.er, lo cual contrarrestó los esfuer 

zas realizados para expandir la exportaci6n. 

Después, a partir de 1969 I se produjo una clara recuperaci6n de los pre

cios internacionales I con un nivel extraordinariamente alto en 1970. Ello con 

t.ríouyd en surro grado a la expansión de las exportaciones, dada la importancia 

que tiene el caf~ en el comercio exterior costarricense. 
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Cuadro 6 

EXPORrAcrONES rorALES POR SECTOR DE ORIGEN 

1966 1972 1966-72 
(En millones Tasa de crecimiento anual 

Rubro de d61ares) (en porcentajes) 

1. Bienes agropecuarios 105.8 200.0 11.2 

1.1 Café 52.6 77 .7 6.7 
1.2 Banano 29.2 75.8 17.3 
1.3 Azúcar 8.7 12.6 6.4 bl 
1.4 carne vacuna 5.5 27.9 31.1 
1.5 Otros agropecuarios 9.8 6.0 -7.8 

2. Bienes manufacturados '!.! 29.9 74.0 16.3 

TOI'AL 135.7 274.0 12.4 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. 

al Excluye café, azúcar y carne vacuna.
 
51 Entre 1965 y 1971 la tasa llegó a un 18.5 por ciento.
 

En resumen, durante el período 1966-1972 se observa en el país un proceso 

de expansi6n de la actividad de los rubros tradicionales del sector agropecu~ 

rio, .ímpuIaado por una coyurrtura muy favorable de los mercados internacionales. 

El país lo supo aprovechar, lo que se tradujo en una gran expansí.ón de las ex

portaciones de bienes agropecuarios, cuyo valor en d61ares aumentó a una tasa 

anual de 11.2 por ciento entre 1966 y 1972. 

Esta evoluci6n de los rubros agropecuarios y la registrada en los bienes 

manufacturados, destinados fundamenta1.rrente a Cent.roamérí.ce , exp.Lí.can el crec~ 

miento de las exportaciones globales del ~aís. Dicha expansió~ hizo posiOles 
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un auge de la actividad interna y una rrejora de la capacidad para importar. 
• 

e) Expansi6n del gasto del sector público 

La notaole expansi6n de las erogaciones del sector público destinada.s 

a la prestación de servicios económicos y sociales -incluidos gastos de inver 

si6n y de operación- durante el período 1962-1972, constituyó uno de los ele

mentos dinámicos importantes en el m:Xlelo de desarrollo seguido a partir de 

los primeros años de la década pasada. 

El considerable incremento alcanzado por este factor permitió al sector 

público llevar a cabo un conjunto de funciones que podrfan caracterizarse por 

dos aspectos básicos. Por una parte, awrentó la provisi6n de la infraestructu 

ra económica y social brindada por el Estado a los sectores de la produccí.ón 
'" 

mediante las acciones de apoyo, inversión, fin~lciamiento y suministro de ser 

vicies indispensables para la expansión de la oferta interna. Por la otra, 

fortaleció la demanda interna a través de increrrento del empleo y de las remu 

neraciones, así corno también por las compras de bienes y servicios a los sec

tores prOductivos. 

Las tasas de crecimiento del gasto público fueron, en conceptos globales, 

bastante más elevadas que las observadas para el producto interno bruto. En 

tanto que la tasa de crecimiento promedio anual de este últirro fue del 6 por 

ciento, el esfuerzo público medido a través de su gasto global alcanz6 un in

cremento superior al 9 por ciento anual. 

El incremento de las remuneraciones en el sector público durante el perí~ 

do -debido tanto a una mayor ocupación, así como tarrbién a salarios más altos

determinó un aumento de su participaci6n relativa en el total de sueldos y sa • 
larios del conjunto de la economía. ¡·1ientras en 1962 dicha participaci6n fue 

•
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levemente	 superior al 30 por ciento, en 1972 alcanzó valores superiores al 3S 

por ciento. 

La tasa de crecimiento de la ocupaci6n del sector para el Período 1962-72 

fue del 5.9 por ciento anual. Los mayores incrementos se registraron en los 

sectores sociales y económicos con valores del 6.3 por ciento y S.S por ciento 

respectivamente, y correspondieron a los servicios públicos general es ~ meno

res tasas relativas (4.6 por ciento). El mayor énfasis dado a la ocupaci6n en 

educación y salud coadyuvó al incremento del nivel 0Jltural y s&litario de la 

población. Ello permiti6 el mejorarruerrto de los recursos humanos en su adapta 

ción a las necesidades de expansión de la oferta interna. 

El gasto público destinado a inversión física tuvo un incremento ro1ual pro 

medio durante el período del 11.4 por ciento. La participaci6n qLooa.l de la ~ 

•	 versión pública en el prcducto a lo largo del perfodo es, en términos generales, 

üastante baja, salvo en los últimos fu~OS, cuando puede apreciarse un considera 

ble aumento, especialmente en 1971 y 1972. No obstante esta baja participaci6n, 

debe destacarse que en algunas áreas, especialmente energía y comunicaciones, 

la acci6n del Estado en la previsión de esos servicios constituy6 uno de los 

factores condicionfultes del crecimiento de los sectores de la producci6n. Es-

to es especialmente .ímpor-tarrte en la industria manuf act urera , dada la amplia 

participación que tienen dichos insumas en el desarrollo de sus actividades. 

d) Ingreso de capital extranjero 

En el curso del período 1962-1972, 

una alta tasa de formación de capital y un 

la econania . 

.... 

l a econornfa costarricense registró 

considerable grado de apertura de 

1/ Estos comprenden los servlclos prestados a los f1ini s t er i os de la Presiden
cia, Hacienda, poder Judicial, Poder Legislativo, etc. 



IIIILLtHffJ 

OE COLOfIfI! 

CO"It/~IfT[' 

,.00 

'.00 

1100 

leoo 

1500 

1400 

1.00 

1200 

1100 

1000 

800 

'00 

70C 

'00 

<, O 

~L/CO 

, 
1 

I ! i I ¡! i 1 I : ANO • • 0 
I 

I 

I 1 
I ! I Ji ! 

I I I 

I I i I 

.-t ¡ I I I-+-
1 / i I ! I 

1 i 
i I i i I I

I I I , ¡ Ii 

! I I I 
, 

I : ! 
! 

! Ii !I 
, ¡ 

i 
I I I ! 

i 
! I ;

I I II j I

I 1 
! 1 

I ; ¡ 1 

1 I 
I ! I ! V i 

, 

I 1 •
i I I I 

I 
¡ 

t I 
I

I 
I 

I I i I 
¡ I 

I 
i 1 I I ¡ I ~ I1 I ¡ I I 

! I I 1 ! , I j, 
i I i 

I 
¡ 

I I I 

I 
I 1/: I II ! 
¡ ; I

I i i ¡ I !
I I : ¡ I 

! ¡ : 1 ! 1 
! i ~ ANofo! I 

I iI i 

i i !1 ;. i 
! , 

I ¡ [\ 1 ~~ i l/ i iI II ¡ 1 i I ¡ i l , I .... 
Ii 1 ! 

/: V : 1 ! <s :I 
I !I : I 1 

1 

I 

1 ! I 

! 1 
1 

j/ i ji 
, í ¡ A 

I I I ¡ I 

I 
, ¡ Ii I ! I ! : I 

I ( , I i 

Y 1\ '/ 
I 

I 1/ ! 
I !

! I i 
i i I 

/!A ',i L !~~ 1 

./ /: ..,.. I I 
,. 

I i 
~ V . \V I I !i

/ , , I 

I i 
1 

I !' I I ¡ i I 

<,~ V I , 

I 
I ! 

I i 
1 I j- I 

,- I 

I ! 
i 

I I 
\I i I iI i 

I I I ! ! 1/<, ... .0 
. I 

. ~,,/........... ' ~ r -
"11 • • ea ., 'l •• '4 el •• '1 • •• '8 7'1 " 

A'" O a 

FINAJlCIAMII!NTO DE LA 'ORMACION • 
BRUTA DE CA'ITAL 

• 

•
 



- 24 • 

En este contexto el ingreso de recursos externos en la forma de inver3i6n 

directa y de pr~stamos, tanto para el sector p:íblico corro para el sector priv~ 

do, cumpli6 un doble papel: posibilitó un ritmo de inversión superior a la ca

pacidad de ahorro interno y, tambié~, financió un nivel de importaciones mayor 

al que hubiera sido pos íb.l.e contando solamente con los recursos provenientes 

de las exportaciones. Estos dos papeLes no pueden considerarse en forma aisla 

da, cO!X) si fueran independientes: si el r í trro de Lnvers í.ón hubiera sido res 

bajo, me~ores l<abrian sido las importaciones de bienes de capital y, por consi 

guiente, el déficit de la balanza ccn1ercial. 

Corro cornpl.emerrto del anorro interno, el a.iorro externo representó, en la 

totalidad del periodo objeto de análisis -e incluso en los años que inmediata 

•	 mente lo precroieron-, un aport;e global cuantutat.Lvamerrte significativo y, ad~ 

más, creciente él tzavés del t.í.empo , La contribución de los recursos externos 

en el financiamiento de la formaci6n bruta de capital pasó de menos de un 30 

por ciento en los años anteriores a 1962, a un 38 por ciento en los últimos a 

ños , Es decir, la dependencia con res¡;;ecto al capital ext.rarrjerc en el proc~ 

so de formaci6n de capital ha aumentado. 

Otro aspecto que debe destacarse es la forma de canalizaci6n del ahorro 

externo a largo plazo, que en el curso del periado se dirigió en proporciones 

crecientes al sector privado (debido al awnento de los créditos a largo plazo 

y de las inversiones directas). En el sector público, las exigencias para el 

servicio de la deuda implicaron que sus ingresos netos de recursos del exte 

rior fueran limitados. Sin embargo, la deuda pública externa a largo y a co~ 

to plazo asciende a un elevado nivel de $ 240 millones, es decir, poco menos 

del nivel de las export.ac íones de bienes de un año. 
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• 
El aporte neto del mov.imiento de capitales a corto plazo para el sector 

público y para el privado, fue positivo y denotó una tendencia creciente CO~ 

algunas fluctuaciones. Ese incremento se debi6, en buena medida, a la expan 

siÓn de las liaportaciones y a la consiguiente ampliación del crédito comercial 

ligado a las ITÚsmaS. 

Con respecto a la canalización del ahorro externo se observa que el sector 

aqropecuarí.o ha sido el principal receptor de las inversiones directas, en es~ 

cial a través de las compañías bananeras, y en años recientes, en la actividad 

ganadera. En el curso de los últirms años, una mayor proporc.íón de las inver

siones directas se ha dirigido al sector manufacturero. En otros sectores las 

sumas canalizadas han sido, en general, reducidas. 
• 

Corresponde ahora co~siderar el papel del sector externo en el financia

miento de la balanza de pagos. En este sentido resulta fW1damental destacar .. 
que en los últimos veinte años el saldo de la balanza en cuenta corriente ha 

sido permanentarente negativo. La entrada neta de capitales del exterior ha 

permitido mantener esta situaci6n a través del perIcdo , El ritmo de crec.imien 

to de las linFOrtaciones ha sido algo mayor que el corres?0ndiente a las expor~ 

ciones, es decir, la brecha comercial tendi6 a incrarentarse en términos relati 

vos y, por supuesto, mucho más en términos absolutos. En consecuencia, el sal 

do negativo en cuenta corriente ha mostrado ~~ marcada tendencia a aumentar y 

pasa de menos de $ 30 mí.LIones anuales en los príroeros años del perícxlo a alre 

dedor de $ 90 millones en los últimos. 

En síntesis, durante el perfodo 1962-1972 el capital ext.ranjero jug6 un p::. 

pel dinámico importante, pues qeneró capacidad de compra en el exterior y acele 

r6 el proceso de formación de capital. Esto fue posible merced a condiciones 



,
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internas sumament;e favoraiJles que alentaron el i:1greso de cap.í tales. Ent.r'e es 

tas condiciones se destacan las siguientes: la estabilidad del sistema políti

co, el desarrollo del rrercado interno, las características sociales y cultura

les del país, la baja carga tributaria glooal, y en especial el siste~a de exo 

neraciones, así como la existencia de las acciones al cortador en las s8cieda

des anónimas. Con el desarrollo del Hercadü Común Centroamericano estas condi 

ciones se refuerzan y ciertas características nacionales, por ejemplo, el ni 

vel educacional, adquieren el carácter de ventaja comparativa para las nuevas 

radicaciones de ca?ital. 

Por otra parte, las condiciones de los mercados int~rnacionales de capita 

les -difíciles en algunos años de este período- no tuvieron, por la pequeña d~• 
rnensí.ón relativa en el contexto internacional del sector externo costarricense, 

un efecto negativo. 

2. Sirm.1ltaneidad e interacción de los factores 

Los factores dinámicos presentados ant.erí.ormerrte no actuaron on forma ais 

lada, sino conjunta, lo cual se tradujo en la exüa.'l.sión acelerada y sost8lida 

de la economía costarricense durante casi una década. 

En los países Lat.í.noamerí.canos se ha observado nab.í.t.ua Lsent.e la existen 

cia de factores dinámicos que hilii dado bnpulsos ~~portantes a la actividad eco 

nánica interna. Sin 6llbargo, en muy pocos casos han actuado varios factores 

en forma conjunta. Por el contrario, ha sido muy conín observar que juntos a 

la presencia de un factor dinámico, se hall manifestado otros con efectos nega

... tivos sobre determinados sectores, que han contrarrestado y hasta anulado sus 

incentivos. 
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El gas to	 públi co pudo increm61tarse debido a qJe la economía experlll~nta

ba un crecimí.errto acelerado. Si bien los ingresos tributarios crecieron a un 

riGLlO algo mayor que el producto, en una parte debido a el aumento del PIB y 

en otra ?ür modi fi cacio~es introducidas en el sistema trLJu~ario, ello no re 

sultó suficiente para financiar la expans í ón del gasto. Hubo que recurrir a 

un elevado 51deudamiento, interno y externo, lo cual fue factible debido al 

creci.r:1iento de la econonía en su con junto. 

Los aspectos analizados llevaron a Wl reajuste del modelo agroex?Qrtador 

tradicion al. La economfa nacional evidenció un proceso de diversificación del 

que quí.zas la característica más distintiva sea el avance del proceso de indu~ 

trialización. La .ímpart.anc.ía de las exportaciones manufactureras en el total 

•	 de exr:ortaciones mos t.r ó una clara tendencia a .íncreraent.a r 'se , 1\ difcrencia de 

otros ?él.fses latino~nerica'1os, sin e~argo, dicho proceso de industrialización 

no se operó a expensas del sector agroex¡::ortador, que, por el contrario, se ~ 

pandió y fue una de las fuen~es generadoras de los recursos que posibilitaron 

el desarrollo manufacturero. La industrialización, entonces, no s ignificó una 

disminución en el grado de ar:;ert.ura de la economía, es decir, la dependenc.ía 

del ext eri or no se redujo. Este pr oceso no s e basó en la sustitución sino en 

las ven t a j a s canpa.rativas, en la ampliación del marcarlo interno y en el desa

rrollo del mercado centroamericano . 

..
 



IV. E\lJLOCla.,¡ DeL :.JUE\l'J ~ DDSLO 

El reajuste del modelo agroex?ürtador iizo posible, como se señaló ruíte 

riornente, un mayor dí.naraí srro de la actividad interna. El producto Lnt.er no 

jruto t~vo un crecuncLento sostenido dur~íte una década de alrededor de un 6 

?Or ci~lto aíu~l en tér.-ncLnos reales. Esta evolución se :~ifestó en todo el 

ánbi t o económí.co nacional. Par consiguiente, será útil analizar los prt ncfpa

les efectos que produjo dicho reajuste. 

En este capítulo se muestra en part.í.cuLar la incidencia del nue-vo rrcdeI o 

sobre los sectores prcx1uctivos básicos: aqropecuar.í.o e industrial. As ímísro , 

5e estudia el desenvolvL~ento del sector público en su conjwlto, en v i s t a del 

papel relevante que ha adquirido en la última década. La actividad f i.nanc.íera 
• 

se analiza por s eparado, dada su naturaleza espec ff í.ca y por qu e en parte la rea 

liza el sector privado. Posteriorrrente se cons ídera la oalanza de pagos, que 
t 

reswue las relaciones del país con el exterior. Finalmente, se incluye llil ~u~ 

t o relativo a empleo, salarios y distribución del ingreso, que indica la forma 

corro la comunidad as ímíLó la expansi6n econérnica. 

1 . Sector dg ropceuario 

Como se v i o anterio~nte, el dinamismo de la econanfa costarricense pro

vino , entre ot r os factores, de las exportaciones agropecuarias, que crecieron 

en forma continua a lo largo de todo el período y sirvieron de apoyo al desa

rrollo econénúco y social del paf s , 

Otra de las características de esta etapa del desarrollo fUe la simulta 

rie.í.dad d el crecimiento del sector agropecuario con el industrial, si oí.en s610 
..
 

este último se apoyó en el ~lercado Común Centroamericano. 
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Un aspecto adicional digno de destacarse es el mantenimiento de la posi

ci6n relativa del sector agropecuario en 1.:: estructura econémica del país, ya 

que su aporte al producto s610 descendió de 25 a 22 por ciento en el perfodo, 

pese a que el producto tuvo un crecimiento del orden del 6 por ciento en t~ 

nos reales. CQro se observa en el cuadro 7, este descenso de la impJrtancia 

relativa en el producto interno bruto del sector agropecuario se debi6, funda

mentalmente, a los efectos de las erupciones volcánicas que afectaron la produ~ 

ci6n en los años inmediatamente posteriores a 1962. 

Cuadro 7 

PIDDUCl'O INTERi>10 BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 

(Tasas de crecimiento anual).. 
(En porcent.ajes) 

• 
Producto 

Período Total Agropecuario 

1950-57 7.7 5.6 

1957-62 4.0 5.1 

1962-67 6.0 4.7 

1967-72 6.0 6.9 

Fuente: OFIPLAN. 

El producto agrícola por habitante creció en 28 por ciento en los últirros 

diez años, a la vez que el producto por persona ocupada en el sector tuvo tam.. 
bién un incremento significativo. 
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Cuadro 8 

EVOLUCION DEL ProDUCTO DITER'JO BRI.J'ID DEL 

SECI'JR AGR)PECU-:lJliO 

(A precios de 1970) 

Global Por habitante 
Año En ~llones de ~ En íl 

1950 668.4 777 

1957 975.7 879 

1962 1 316.1 980 

11967 1 659.6 .... 044 

•1972 2 320.2 1 259 

• 
Fuente: OFIPLAN 

El volumen de las exportac.íones agropecuarias más que se duplic6 en l a ú~ 

tima década, pero su participaci6n en el total disminuy6 sensiblenente por La 

gran expansi6n de los productos manufacturados. 

..
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Cuadro 9 

VAL')R DE LAS EXPORrACIG:JES DE BIENES DE ORIGEN AGROPECUARIO 

Tasas anuales de crecb~ento 

1950 1957 1962 1967 1972 1950-57 1957-62 1962-67 1967-72 
&1bro (En millones de dólares) (En porcent.ajes) 

1.	 café 17 .8 40.6 48.4 54.8 77 .7 12.5 3.0 2.5 7.2 

2.	 Banano 31.5 32.2 26.9 30.9 75.8 0.3 -3.0 2.8 19.7 

3.	 Carne vacu 
na 0.1 2.8 8.6 27.9 75.0 25.2 26.6 

4.	 Azúcar 0.1 2.8 8.4 12.6 75.0 24.6 8.4 

5.	 cacao 2.0 3.9 4.7 3.1 3.0 10.0 3.8 -7.0 -0.6 

•	 6. Otros 2.8 5.3 4.3 4.5 3.0 9.5 -3.6 0.9 -7.0 

TOTAL 54.1 82.2 89.9 110.3 200.0 6.2 1.5 4.2 12.6 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. 

.. 

La expansi6n de las exportaciones agropecuarias fue un factor esencial pa

ra el desarrollo del país, ya que el mercado interno es aún pequeño para sus

tentar un proceso de industrializaci6n basado en la sustituci6n de bnportacio

nes. 

Es oportuno señalar que se ha logrado un dinamismo de la prcducci6n agro

pecuaria as! como una mejoría del nivel de productividad en el campo. El fac

tor principal que ha dado viabilidad a este hecho ha sido, sin lugar a dudas, 

la .íncorporací.ón de nuevas tierras a la producción agropecuaria. No obstante 

esa evolución favorable del sector, subsisten problemas de tenencia de la tie

• 
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rra, que se acentúan en algunas regiones del pafs , y crean tensiones que pue

den afectar negativamente el desarrollo futuro de la agricultura costarricense. 

Al iniciarse el decenio del 60, el país contaba con una amplia disponibi.

lidad de tierras vírgenes y fértiles que se fueron incorporando progresivamen

te al proceso productivo, gracias a una adecuada política de infraestructura 

en carreteras. La aburdancí.a de mano de obra ,y, principalmente, la Lní.cí.at íva 

y capacidad empresarial revelada por el agricultor costarricense, fueron ele

rrentos impulsores de la frontera agrícola en el país. 

Durante los últLmQs años, el sistema bancario nacional expandió el crédi

to a las distintas actividades agropecuarias para fomentar el aumento de su 

producci6n. En particular, se debe destacar que el crédito al pequeño agricu!. 

tor se multiplicó por siete entre 1970 y 1973, Y el dirigido a algunos de los • 
principales rubros de exportación, tales cano azúcar, carne y banano, tamDién 

tuvo una expansión importante, lo que posibilitó un crecimiento rápido de es

tos rubros. 

Si bien los productos de exportación no presentaron problemas de rigidez 

de oferta, no aconteci6 lo miSITO con la producción de aliIrentos para el merca

do nacional, que en los últimos años tuvo dificultades, que ampliaron el défi

cit de algunos rubros. En Parte, estas dificultades se deben a que el país no 

tiene las condiciones naturales favoraiJles para producir en condiciones econó

micas. Muchas áreas, que estaban destinadas a la explotaci6n de estos ar t fcu

los, se utilizan actua.1rrente para otros cultivos, los cuales se realizan en 

cord íc.í.ones más satisfactorias para el agricultor. El incremento de la deman

da de esos rubros ha contrib.1ido· .tambi én a aumentar el déficit, lo que rererCll. -

te en mayores importaciones, dado que la producci6n interna por los problemas 
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anotados no puede expandirse. Coreo consecuencia, las .ímport.ací.ones de produ<::.. 

tos agropecuarios (principal.Irente granos, aceite, manteca vegetal y animal) 

más que se duplicaron entre 1963 y 1972, puesto que pasaron de 16.3 a 36.6 mi 

Llenes de dólares, al par que se observaba una mayor expansión en las imFOr~ 

ciones de alimentos, que se triplicaron en ese período. 

Cabe apuntar que las amportiací.ones de granos básicos proceden en gran ~ 

te de los países del mercado cem:ín, lo que ha contribuido al intercambio intra 

rregional y ha facilitado el aprovechamiento de excedentes de producci6n en 

los otros países centroamericanos. 

El aqot.araí.errto de la etapa fácil de incorporación de nuevas tierras al pr~ 

ceso productivo del país, la expansi6n de la ganadería extensiva y la insufi 

ciente acción del Estado, han sido las principales causas de los problenas y 

las dificultades que se presentan. La capacidad de expansión del sector agro

pecuario no está limitada por la d.í.sponí.bí.Lí.dad de tierras. Existen posibili 

dades de Lncorpor'ar nuevas áreas a la producci6n y de emplear la tierra mas in 

tensivamente. La pos íb.í.Lí.dad de lograr ese efecto depende, sin Efllbargo, de 

que se les dé acceso a esas tierras y se construyan las obras de infraestv~ctu 

ra necesarias para permitirles producir a plena capacidad. Entre esas cor'as , 

son de vital i.rrp:)rtancia las de vialidad, de riego y de drenaje . En el pasado 

el Estado ha circunscrito su acci6n casi solamente a la construcci6n de cami

nos. No se han realizado proyectos de riego para las zonas agrícolas del Pací 

fico Seco, como t.ampoco proyectos de recuperaci6n de tierras a base de onras 

de drenaje, tan necesarias en el país para .í.ncorporar importantes áreas a las 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 
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El agotamiento de la frontera agrícola ha coincidido con un período de 

franca expansión de la ganadería de carne, con muy bajas necesidades de mano 

de obra, actividad que exige mayores áreas para su desarrollo. A la ganaderíc. 

de leche, cuyas tareas proporcionan mayor empl.eo en su explotación directa y ~_ 

demás generan peq~eñas industrias de queso y de ~tequilla, la está r~pidame~ 

te desplazando la ganadería de carne, ~oy mucho más ren~)le a causa de la ele 

vaci6n de los precios en el mercado internacional. A su vez, la ganadería de 

carne explotada en forma extensiva está resta~do tierra a los campesinos y a 

los arrendatarios que la utilizan para la producci6n de alL7entos. 

No cabe dud a de que el aumento del precio Lrrternací.onal de la carna , [-Oí 

su efecto sobre los términos del intercambio, es beneficioso para el país. Es 

necesario, sin embarqo , tomar en cuenta que, P:Jr sus características, la gana • 
dería de carne podr ía originar problemas econánicos y sociales. Entre los pri 

meros cabe citar el desplazamiento de la producci6n lechera, que sumaría al a~ 

za del precio de la carne la del de los productos lácteos. Entre los segundos 

los más L~?Ortantes serían las migraciones inducidas por el menor empleo rural, 

las cuales acelerarían el desequilibrio campo-c íudad , 

Por otra parte, la gran demanda de tierras está causando una alza en sus 

precios, lo que imposibilita el acceso a ellas de los campesinos. 

Los proDlemas expuestos establecen la necesidad de planificar y coordinar 

la acci6n estatal. La eficacia del Estado para enfrentar estos problB~ en 

el pasado fue reducida. Los recursos que se originaron en las alzas signific~ 

tivas de los precios internacionales sólo repercutieron en aumen~o de ingresos 

para los exportadores , y el Estado no se preocupó , quizás por una limitada pe~ 

cepci6n del problema total, de captar ~na razonable parte de ellos y destinar 
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los a crear un fondo de fomento y diversificación de cultivos, a ma~tener una 

política de estabilización o a otros fines prioritarios. 

La carencia de una política coherente para solucionar las dificultades an 

tes descritas, hace que surjan prob.lemas de tenencia de la tierra y, por consi 

guiente, crea la necesidad imperante de definir una política estatal al respec 

too 

2. Sector industrial 

El producto de la industria manufact.urer'a aumentó en 7.1 por ciento anual 

en términos reales en el perIodo 1967-72, mientras que el producto global se 

incrementó	 a una tasa del 6 por ciento . 
• 

Las distintas ramas tuvieron un crecimiento significativo en el po~íodo, 

,.	 pero aumentaron a un r í.trro más acelerado las correspondientes a productos del 

caucho, quínucos y derivados del petr61eo, las cuales se increr.entaron a una 

tasa del 14.9 por ciento anual. Pese a esos avances de las actividades corres 

pondientes a bienes intermedios, la industria alimenticia continúa teniendo u

na gran preponderancia ~ la part.í.c.í.pací.ón de las r emas de alimentos, bebidas y 

tabaco asciende a un 48 por ciento del producto industrial en el año 1972 . 

..
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Cuadro la 

PRODUCTO INTEIDlO BRlJ'ID D:zL sscron L.~DUSTRIAL A PRECIOS
 

OX-1STANTES POR RAMA DE ACI'IVIDAD
 

Participaci6n Tasa de creci
 
en el PIB miento anual
 

1967 1972 1967-72
 
R3.r.la de actividad (En porcentajes)
 

lo	 Alirrentos, bebidas y tabaco 50 48 5.6
 

2.	 Textiles, cuero, calzado y ve s t uari o 9 9 6.4
 

3.	 ~1ad era y rruebles 10 8 2.6
 

4.	 Papel, productos de papeI e arnprent.a 4 5 8.9
 

5.	 Derivados del caucho, químicos y
 
derivados del petróleo 13 14 14.9
 , 

6.	 l'1i.nera l e s no :rretálicos 5 5 6.9
 

7.	 ~·1etal-mecánica 9 11 9.0
 

Total industria manufacturera 100 100 7.1
 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

La demanda interna de bienes manufacturados tuvo un crecímí.ento similar 

al de la producción, con una mayor expansi6n en las ramas correspondientes a 

bienes inter!l'edios y de la industria :rretal~ecánica. Esto se explica por el 

comportamiento del conSUfro , dado que la elasticidad ingreso de esos bienes es 

muy superior a la de las .índust.rí.as t.radac íonal.es . Incide también en ello I la 

evolución que tuvo la inversión bruta I donde las necesidades de rraquí.nar í a y e 

quipo son suministradas IX'r la industria :rretal-mecánica. • 
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•
 
Las exportaciones de bienes nBnufacturados tuvieron una expansi6n mayor 

que la dema~da interna, con la particularidad de haberse observado una evolu

ción similar en las distintas ramas salvo en textiles, cueros y vestuario, que 

tuvieron un crecimiento 0as tant e inferior al nivel general . 

Finalmente, las buportaciones de bienes ~~ufacturados crecieron con rit 

mo superior al de la denanda interna para esos bienes. Ello se debi6 fundamen 

talmente a que las importaciones de maquinaria y equipo para la inversi6n in

terna y los insumas para la propia actividad industrial tuvieron una expansi6n 

notable. 

En resumen, la producci6n industrial aumentó considerablemente en los úl

timos años, pero ello no modificó l a dependencia con el comercio exterior; por 

el contrario, la incr~nentó aún más . 

•
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Cuadro 11 

TA5¡:S DE CRECIiUENID Ai.\ffiAL DE LA OFERrA Y DI:: 1A:.-JDA DE BIE-JES
 

IL'IDUSTRlALES POR RZ'>l1A DE AcrI VIDlill EN EL PERlOD) 1962-72
 

A PPECIOS CORRIENI'ES
 

(En porcent.ajes)
 

Va lor Bru 
to de ?ro ExpJr- Im¡::or- De.-l1anda 

Rama de acti vidad ducci6n t ac iones taci ones Interna 

1.	 Al ímerrtos , bebidas y ta::Jaco 8 . 2 17 .5 2.7 0.0 

2,	 'T'""xt i Les I cuero 1 vestimenta :l 
calzado 10. 0 36. 0 9.6 9 .0 

3.	 Badera y muebles 7.4 16.9 14.1 7.0 

4.	 Productos de papel. e inprenta 11. 2 31. 0 12.9 11.7 

.,
:J.	 Productos químicos , del cau cho 

y derivados del ¿et r 61eo 18.8 49.'J 11.8 12.5 

6.	 ~ti~era les no metálicos l:i.7 17.4 5.8 11.2 

7.	 ;!Iet a l - mecáni ca 18.2 65.0 13 .6 13.7 

'IOI'AL 10.3 25. 0 11.5 9.7 

Fuente: OFI PlAJ.'J . 

a.	 Factores explicativos 

Para lograr definir el ¡nJdelo de desarrollo industrial de la econow~a 

costarricense en l a últi.~ década, se deben analizar en primer luyar los fac1:0 

res que incidieron s00re la evolución industrial descrita anteriormente. 
• 
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Se ~i det erminado los siguientes: 

- Expilils i ón de l a agr oindustria 

A partir de 1964 la agroindustria tU"JO un crecímí.errto anual de más de 

un 5 por c i e nto en t érminos reales, lo cual se debe fundarrentalmente a la expan 

sión de l as exportaciones de a zúcar , carne vacuna y café. El val or agregado i~ 

dustrial de estos rubros as cendi ó a 13.7 por ciento del producto industrial en 

el año 1371 . La evolución registrada en esta ac t i vi dad se ex pl i ca básicamente 

por una mayor oferta interna proporcionada por e l sector agropecuario, que tu

vo las n~j ores condiciones de los mercados internacionales como incentivo para 

S"....: expans í.ón , 

- Aper t ura del r.ercado regiona 1. 

La r educida dB~a interna ~~pedía o dificultaba seriamente la produc

ción de muc~as raJTliiS industriales. El Tratado Gener a l de Integración Econ6mi

ca Centroamericruia trajo una ill;~l iación in~iata del mercado , que permitió l a 

instalación de nuevas fábricas. Fue necesario entrar en act i vi dades donde no 

hab í a ex¡:::eriencia, por l o que hubo que recurrir al capital extranjero para 0::>

tener l a tecnología y los recursos financieros necesarios. 

- Proteccionismo a la actividad industrial 

Además de l a ampliación del mercado, el Tratado trajo aparejado un mayor 

proteccionismo a l a industria de l os países del área, por medio del Arililcel Uni 

forrre Centroamericano. Posteriormente, e l Protocolo de San .José aumentó e l mar 

gen de preferencia para l os productos de l a r egión. Este proteccionismo fue 

bastante i nd i s c r iminado y poco flexible, dado que se realizó en el ~~ito r egio 

nal. El arancel centroamericano se determinó con base en los aranceles naci ona 

l es existe~tes antes del Acuerdo, los cuales t enían como propósito pr i ncipa l l a 

obtención de ~alDre s r ecursos fiscales y l a protección de las industrias exis 

tentes. 
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Es decir, no ~aj una política de protección destinada a dar incentivos ~ 

ra un oroceso industrial de sustitución de importaciones. 

- crecimiento del mercado interno 

La expans í.ón que tuvo la economfa costarricense contribuy6 a ampliar el 

mercado interno para los productos industriales. El crecimiento sostenido del 

producto a una tasa del 6 por ciento anual, si~1ificó duplicar el ta~o del 

mercado en 12 años. El acelerado crecimiento derrográfico, así como la amplia

ci6n considerable del ingreso, en grado principal el de los estratos medios, re 

gistrados durante la última década, contribuyeron a ampliar aún más este mer~a 

do interno. 

El d ínanu.srro que mostr6 el sector fÚblico en este período es uno de los 

factores que más contribuyeron a la ampliaci6n del ~ercado interno, tanto por 

el incremento de las remuneraciones personales, como por la exteLsión de los 

servicios públicos. 

- Apoyo del sector público 

El sector fÚblico desarrolló una política favoraoIe a la industrializa

ción. Ella se manifestó a trav~s de las siguientes acciones: 

. creación de infraestructura Para la industria, espec í alrrent.e en energía 

eléctrica y comunicaciones; 

. estímulos a la actividad industrial por medio de incentivos fiscales 

-aunque indiscrirninados- y últimamente subvenciones a la exportación; 

. cr~i to del sistema 0ancario nacional para operaciones corrientes y en 

menor medida Para inversi6n. 

- In]reso de capital extr~~jero 

El capital extranjero partici¡;:6 de modo .ímport.ant;e en el financiamiento • 
de los proyectos ejecutados en la década pasada. Este capital aportó un 20 fOr 
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ciento de la inversi6n directa, registrada en el .1inisterio de Econor:úa, Indus 

tria y comercio. Por otra ?arte, un 44 por ciento J e es a inversi6n se finrulci6 

con préstamos de proveedores y de organisnus internacionales de financiru~ento. 

Esta fin~lciación extr~ljera se canaliz6 fundamentaLuente h~cia las r~~s 

productoras de bienes .í.nt.errredí.os y de la industria metal-mecánica, aunque no 

desatendió las actividades tradicionales. 

;). caracterfsticas actuales de la industria costarricense 

FinaL~nte, para completar la descripci6n del ~ocdelo de desarrollo in 

dustrial que tuvo ei pafs, se ~Dstrarán las caracterfsticas pr i nc i pa l e s de la 

industria costarricense en el wo;.ento actual y c~o ha sido su evol uci 6n . 

- Desarrollo de la actividad fabril 

LQ expansi6n manufacturera se realiz6, principa~~ente, a base ue activi 

dades f aorí.Les y no de la artesanía. Actualmente la actividad fabril ocupa al 

redeJor de 43.000 personas, mientras que la artesanía sigue t.ení.endo escasa .irn 

tnrtancia. 

- ilnportancia creciente del capital extrruljero 

oxro se vio anterio:unente, el capital extranjero dese:-:lj?eñ6 un papel pr~ 

porxlerant.e en el desarrollo del sector. Por otra, el capital axt.ranjero es de 

una importancia decisiva en el suministro de los bienes de capital, los cuales 

en su casi totalidad ~roceden del exterior y son vendidos en forma financiada 

por los proveedores extranjeros. 

- No hay agotamiento del proceso Je sustitución de LJPOrtaciones 

Hasta el rrorrent.o la industria nacional ha abarcado fundarnent.a lraent.e las 

actividades tradicionales. Las nuevas actividades industrial-sustitutivas desa 
• 
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Rama de a c tividad 

CLlJ.Jro 12 

PR01)USS TA Di:: i<'I l'Ü\..JCIN ·liEi-J'm [Ji:: IDS PROYECIDS Il'JOUST!UALLS EJEetJrADJS 
EN EL PERIOJJ lJGl-7 ü, POR TIA>1A [J.t: ACTIVIDAD 

(En r.u Los de colones c or r ient es ) 

Aportes d c cao i ta l Cr m ito 
¡'Ion to J e 

i~aci on al 2x~ r a nj e r o l-lac í ona l Extranjer o j nvors í. ón 
Recur -so s 
ex t ernos 

:\elaci 611 e..'1U 
r ecursos ext.c 
nos y e l mont 
d e inversiór 

(%) 

lo 

2. 

3 . 

4. 

.J. 

6. 

7. 

En t. 

Alimentos, Debidas y t.abaco 

Textiles, cuero, v~ s t ~ncn~ a j 

cal zado 

.1adera y mueb.les 

Pape l , pr od uc tos pape L e liJprenté1s 

Pr oduc t.o.s quír ru.cos , del c aucho / 
d erivados d el pct.r ól oo 

.linerale s no :net á lic os 

; 1e ta l -l ~cc 5rli ca 

TOrAL 

J el mont.o de i;wcrsión t otal 

24 )70 

20 357 

5 754 

5 8J 2 

38 98 4 

17 664 

23 517 

137 138 

23 . 4 

27 009 

15 647 

22 259 

1 942 

14 282 

1 J 43 

34 344 

11 b '.)26 

19.8 

17 327 

13 71 G 

::> 957 

2 080 

19 891 

3 0Ú S 

14 32ü 

76 956 

13 .1 

:.5 7 439 

1'::) 17 3 

11 566 

11 ) 13 

111 832 

1) 37J 

25 S8Ll 

2Sb 873 

43.7 

12G 74 :"; 

ó8 893 

4S S3G 

21 827 

184 :l89 

41 742 

)7 761 

':>8 7 493 

1JJ.J 

84 448 

34 82J 

33 82 '.) 

13 8.JS 

12ú 114 

2J 413 

.J ~ 324 

373 399 

03.6 

66. 6 

:..iJ. :..i 

74. 3 

G3.:) 

ó8.2 

48.0 

u1.3 
- -

63 .0 

Fuonro ; OFIPLA.'J. 

Not.a :	 Los d a tos co r r e spond e n solamente a los pr oyect os regi s t r Cldos e n el :1i n i s t er i o do Eo,..manía, Induat.r í.a ? Cancrcio que 
fcc t i v arncnte fueron e iecut.ados , y e l f í.nancí aru. c n t.o se r efiere a l o proqrnmado , ya qu o no s e contó con Lnf'orrnac í.ón di 
l o s montos r eal.iLlc nte a por t ados . 

• ~• <# .. .. 

I 
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rrollajas recients~ente casi sólo incluyen e~ realidad el proceso ter}unal, ya 

que iC1[X:)rtan los .ínsur-os de fuera del área centroarrericana. En muchos casos, 

la actividad industrial realizada no es nás que e l fraccionar,úento y empa~Je 

del producto .íroport.ado , Quroan aún muchos renglones donde se puede realizar u 

na sustitüci6n de ~nportaciones en forma razonable haciendo una integración 

vertical más completa. 

- Contribución al incremento del empleo y al au~ento del salario real 

El desarrollo de la actividad manufacturera creó alrededor de 25.000 e~ 

pleos adicionales en la últ~ue década, especialmente en la3 actividades fabri 

les. Las remuneraciones de las nuevas actividades son sensible~ente superiores 

a las de los sectores tradicionales de la industria y en mayor medida con res

pecto a otros sectores de actividad, excepto el sector público. Este fenómeno 

contribuyó a elevar el salario real en todo el sector industrial, y de la eco

nomfa en su conjwito. 

3 . Sector público 

Se considerará la gestión del sector público en lo (~e se refiere a sus 

realizaciones y a su financiamiento. 

En la acc.í.on del sector p:íblico, deben destacarse dos aspectos, aquéllos 

tendientes a expandir la oferta interna de los sectores productivos y los diri 

Si dos a incrementar la demanda interna, a través de las compras del Estado y 

del pago de remuneraciones a los e~pleados públicos. 

En lo que se refiere al primer aspecto fueron impJrtantes los servicios 

prestados en Educación, salud y v ív.íenda , 1\1 mí.srro t í.empo, e l mejoramiento de 

•	 la producción de otros servicios como energía eléctrica, comunicaciones y cons 

trucci6n de carreteras y c~~nos, hizo posible, al utilizarlos en grado mayor, 
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exoandí.r la producc.í ón general, espec.i.a.Ir-ent;e dentro de las nuevas activiJades 

desarrolladas durante el período. 

La evoluci6n de la estructura de ffJpleo del sector público refleja pérr

c.í a lment.a el énfasis dado a las acciones rrencionadas. 

Cuadro 13 

PARrICIPACICN SECI0RIAL EN EL E'1Ph....PQ DEL secron PUBLICO 

(En pcroent.a jes) 

Tasa d2 cre 
1962 1972 ci~en·=.o 

l. SECIORES SCCIALES 56.1 58.6 6.3 

a) 

~) 

c) 

Educación 

Salud, seguridad y asistencia social 

Vivienda y pl.anearu.ento urbana y rural 

32.3 

1G.3 

7.5 

32.1 

19.7 

6.8 

5.9 

7.9 

4.8 

" 

. 
II . SEcro~S EO);:-JOr-lICJS 23.7 23.5 - C)

::J.ü 

a) 

b) 

c) 

d) 

Agro?2cuario, Lndus t.r í a y cor-er'cí.o 

Electricidad, gas y a~Ja 

'I'r anaport.e y a Imace na je 

Est.ao.lecírní.errtos f í.nanc í aros 

3.2 

1.9 

12.7 

5.9 

4.4 

3.1 

8.7 

7.3 

9.4 

11.6 

1.9 

8.2 

111. arROS SERVICIOS 20.2 17.9 4.6 

Servicios públicos gene r a l es 20.2 17.9 4.6 

TOT.''\L E'-1PLE0 SECm2 PUBLIC) 100.0 100.J 5.9 

Fuente: Elaborado I:xX J.B.C.E.S. para OFIPLA.\l. 

•
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.. Los subsectores sociales fueron los que tuvieron las tasas de crecimiento 

del empleo más elevadas, ya que corresponde a salud, seguridad y asistencia so 

cial una tasa del 7.9 por ciento anual para el período 1962-72. las principa

les instituciones que pennitieron este increrrento fueron la Caja Costarricense 

del Seguro Social y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. La 

primera a trav~s de las mayores prestaciones asistenciales tanto de enfermedad 

y maternidad corro del seguro de invalidez, vejez y muerte; y la segunda rredi~ 

te la provisión de agua y alcantarillado a una parte cada vez mayor de la po

blaci6n. 

Cuadro 14 

C"OBERI'URA DEL S:¿QJID SOCIAL
 

(En porcentajes sobre la población total)
 

seguro enferrredad seguro de invalidez, 
años Y maternidad vejez y muerte 

1955 12 7 

1960 15 7 

1965 30 20 

1970 46 28 

1971 51 38 

1972 55 41 

1973 58 42 

.. Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Cuadro 15 • 
AGJA POTABLE 

(Porcentaje de la pobl.ac.í.ón) 

Años 

Area urbana 
Beneficiada con Beneficiada con 

acueducto conexi6n 

Area rural 
Beneficiada con Beneficiada con 

acueducto conexi6n 

". 

1966 100 89.8 49.8 33.8 

1969 100 88.0 61.0 53.0 

1972 100 95.0 65. O 56.0 

Fuente: servicio Nac.ícrial, de Acueductos y Alcantarillado. 

Cuadro 16 

años 

(Porcentaje de la población beneficiada) 

Area urbana 
Con alcantarillado Con tanque sépt.í.co con 

Area rural 
letrina o tanque sE!ptico 

1967 21.4 26.6 30.4 

1969 34.0 33.0 35.0 

1972 40.0 38.0 40.0 

Fuente: servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. 
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El subsector educación es el que tiene mayor participación dentro del em

pleo pübl. í.co, y llegó a representar en 1972 mas del 32 POr ciento. Esto pe~ 

tió avances significativos en la prestación de los servicios brindados básica

mente por el Ministerio de Educac.í.ón , la Universidad de Costa Rica y el Insti 

tuto Nacional de Aprendizaje, creado en 1965. 

Cuadro 17 

MATRICUIA rnICIAL S:8GUN NIVEIES DE ENSmANZA 

(En miles de personas) 

Niveles	 1963 1970 1972 

1.	 Pre-primaria 5 7 13 

2.	 Primaria 249 356 374 

3.	 Media 36 78 98 

4.	 Superior 6 16 21 

TOrAL 296 457 506 

(En	 porc.íerrtos) 

Poblaci6n atendida por servi

cios de educación primaria ~ 84.1 89.1 91.0 

Fuente: Ministerio de Educación Püb l.í.ca , 

~ Entre 6 y 12 años. 
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los suhsect.ores ecanémicos con mayores tasas de crecimiento del enpleo fU~ 

ron: aqropecuar ío , industria y canercio, electricidad, gas yagua. Las institu 

'ciones más importantes en lo referente al crecimiento de enpleos fueron el Mi 

nisterio de Agricultura y Ganadería, el COnsejo Naci ona l de la Producci6n y el 

Instituto Costarricense de Electricidad. 

Con respecto a las dos prirreras instituciones pueden destacarse los avan 

ces logrados en las acx::iones de apoyo al sector aqropecuar.í.o , tales cerro la 

puesta en marcha de tareas de investigacién y extensién aqropecuarí.a Y el desa

rrollo de una política de forrento a la producx::ión mediante la realización de 

programas cooperativos, exposicimes, cursos de capacitacién, compra y venta 

de semilla mejorada, servicios de mecaní.zacaóo agrícola, etc. Cabe destacar 

t.arroaén la IXJlftica de regulación de precios realizada IXJr el Consejo Nacional 

de la Producción, rrediante la estabilizacién de los precios de productos bási

cos de consurro popul.ar y la fijacién de precios mfnírros de garantía para el a .. 
gricultor. 

los avances realizados por el Instituto COStarricense de Electricidad t:er

mi tieron satisfacer la expansi6n de la demanda interna de energ.!a e.Iéct.r.íca, 

la extensión de los servicios e Léctz.í cos en zonas rurales, y ampliar y rroderni

zar el servicio telef6nico. 

El subsector transFOrte y almacenaje tiene la tasa más baja de crecimien

to del empleo, pues llega sólo al 1.9 por' ciento para el per.!odo. Esto refle

ja, en parte, la menor actividad de esa dependencí a , particularrrente en el man

tenimiento de las carreteras. No obstante, en los últirros años hubo una recuI~ 

ración relacionada funLlarrentalmente con la canpra Y operací.ón de nueva maquiJ~ 

ria. La construcción de obras viales originó un increrrento de la inversión de l 

sector del 15 FOr ciento anual. 

... 
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Cuadro 18 

msrrnrro CDSTARRICEi.'JSE DE ELECI'RICIDAD 

GENERACIG\J DE ENERGIA EIECI'RICA E 

rnS'rAIACIG-J DE LIN'""'LAS TELEFCNlCAS 

Años 

Generación de 
energfa eMctrica 

Miles de MWH 
Lineas telefÓnicas 

servidas 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

265.3 

337.2 

336.1 

356.4 

435.1 

496.7 

549.9 

642.6 

758.5 

866.2 

17 526 

25 fi33 

29 316 

33 798 

37 096 

41 758 

49 798 

al 

Fuente: Instiblto Costarricense de Electricidad. 

~ A partir de 1966 se insta16 el servicio automátioo . 

..
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Una institución nueva que aparece durante este per.íodo es la Junta de Ad • 
ministración Portuaria y de Desarxo'Ll.o Econ6nico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDE'VA), que en el año 1972 adquiere relieves sobresalientes al ampliarse 

sus funciones con la compra del Ferrocarril al At.Iánt.í.co y los trabajos que em 

prendi6 para oonstruir el ranpeolas de Puerto Lirr6n. 

El subsector establecimientos financieros, que canprende el s í.s tema ban 

cario nacional y el Instituto Nacional de seguros, registra una '.:as a de creci 

miento del 8.2 por ciento anual para el per'Iodo, 

Los subsectores de servicios públ í.cos generales canprenden el conjunto 

de servicios administrativos que presta el Estado. Este subseotor' tuvo una ta 

sa de crecimiento de la ocupación bastante inferior a las de los subsect.ores e 

conórucos y sociales. Mientras que en el perIodo 1962-72 la tasa de crecirnien 

to prorredio para el total del empleo püoLí.co fue del 5.9 por ciento, para este 

subsector resultó del 4.6 por ciento. Las dos instituciones oon mayor partic~ .. 
pací.ón fueron el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Seguridad Ptíbli

ca, que en conjunto representan los dos tercios de los empleos. 

La acción del sector pCblioo en vivienda se refleja en la tasa de creci 

miento de la inversión, que fue del 7.5 por ciento para el perf.odo, Cabe des

tacar que, no cbstante el increrrento logrado en la ronstrucci6n de viviendas, 

el déficit de habitaciones es cada vez mayor. 

En síntesis, la acci6n general del sector ptíblico configuró un Estado 

product.ívo en el sentido de facilitar, por un lado, la infraestructura econó

mica necesaria para la mejor expansión de los sectores productivos y, por otro, 

el incremento del nivel cultural y sanitario de la pcoIacaón tendiente al rnej~ 

rarniento de los recursos hunanos. .. 
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Junto a los rasgos positivos anotados subsisten actualmente dos proble • 
mas que deben tenerse en cuenta. Si bien es cierto que la gran difusión de 

servicios püblicos ha beneficiado a gran parte de la poblaci6n,tarnbi~n es cier 

to que otros grupos, especialmente los más postergados de las zonas rurales ,no 

tienen acceso a la mayorfa de ellos. Por otra parte, aunque se est~ ampliando 

la disponibiliaad de ciertos servicios tales coro la educación universitaria y 

la construcción de viviendas, el acceso a los mismos tiende a concentrarse en 

los grupos de ingresos altos y rredí.os , 

LDs aspect.os institucionales y administrativos del funcionamiento del 

sector público merecen un tratamiento espec ía.l debido a la forma en que afec 

tan el volunen y la calidad de la prestación de los servicios. 

En prirrer ténnino, la rnayorfa de las instituciones pdblicas aetCian con 

mucha aut.oncrnfa y poca coordinación en el p Lon interi.rr;tit.ucí.onal , lo que trae 

corro coosecuencia, en algunos casos, una superposí.cí.ón de funciones, y en otros, 

falta de corrplerrentación en la realización de las obras. Esto eleva el costo 

de la prestaci6n de los servicios, y además derrora el acceso a los rní.srros . 

Otra caracterfstica del funcionamiento de la mayoría de estas institucio 

nes es la carencia de objetivos y netas de mediano plazo, lo que trae cano con

secuencia una falta de orientación para el sector privado en la tona de deci

siones de inversión. Esto puede llegar a obstaculizar la materialización de 

las oportunidades de inversién, especí.alrrent.e de capital extranjero. 

Debe rnencic:narse, asimismo, la ausencia de una polftica regional que de 

termine netas y planes para un desarrollo más equilibrado del pats , Esto no ha 

permí.taco encarar ciertos problemas que se presentan a rredí.ano y largo pla

zo. Por ejemplo, en el sector agropecuario no se ha aprovechado el potencial... 

, . 
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de desarrollo de al.qunas regiones, debido, entre otras cosas, a la falta de o

bras básicas de riego y drenaje, de la creación de una red vial, y del estable 

cimiento de un comple jo urbano, que serían necesarios. Por las mismas razones, 

se han presentado serios problemas en el ordenamiento del desarrollo turístico 

y urbano. 

La falta de control físico y de evaluación de las obras constituye otra 

de los problemas no tonados en cuenta por la rrayor parte de las instituciones 

pt'fulicas, que en general se limitan al control contable. 

En rrateria de administración tributaria la deficiencia del sistema, ade 

más de no proveer al Estado de los recursos financieros necesarios para el me 

jor cumpLírruent.o de sus programas de gasto püblLco , introduce un conjunto de 

injusticias en raz6n de la mayor facilidad de evasión en el pago de impuestos 

por parte de ciertos grupos de contribuyentes. 

En relación con el financiamiento del sector se analizaran las principa .. 
les fuentes de recursos cmtenidas en el cuadro que se detalla a continuaci6n. 

..
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Cuadro 19 

PRINCIPALES RJEN:I'"ES DB Fll\lANCIAMIENTO DEL SECI'OR PUBLICO 

(En porcentajes) 

al 

Conceptos 1962 1972 
Tasacre 
cimiento 

1.	 Ingresos tributarios 49.7 47.1 8.9 

2.	 Ingresos de ope rac.íón 18.5 20.9 10.9 

3 .	 Endeudamiento 15.4 20.2 12.5 

- interno 5.4 10.4 16.9 

- externo 10.0 9.8 9.3 

4.	 Transferencias 3.3 1.6 2.3 

5.	 otros ingresos corrientes y de capital 13.1 10.2 6.8 

TOTAL ThIGRESOS 100.0 100.0 9.5 

~~~----------------------------------

Fuente: OFIPLAN . 

al	 No incluye interrrediarios financieros. 

Corro puede observarse, la principal fuente de financiamiento está consti 

tuida por los ingresos tributarios, que representan algo nenas de la mitad de 

los recursos del sector. Sin Embargo, es necesario destacar el sustancial in

crsrento del endeudamiento, especí.alroerrte el interno, que llega casi a dupli 

car su participación entre los años 1962 y 1972 • 

..
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Cuadro 20 

PRrnCIPALES FlJENTES DE FrnANCIAMIENTO DEL srcron PUBLlffi al
 

(Porcentajes)
 

Tasa 
Conceptos 1960 1970 Crecimien':0 

1.	 Ingresos tributarios 51.8 53.9 7.7 

2.	 Ingresos de operací ón 21.8 21.3 7.0 

3.	 Endeudamiento 8.6 15.3 13.6 

- interno 5.2 9.4 13.8 

- externo 3.4 5.9 13.3 

4.	 Transferencias 3.7 2.6 3.3 

5.	 Otros ingreses corrientes y de capital 14.1 6.9 -0.3 

Total ingresos 100.0 100.0 7.3 
... 

Fuente: OFIPLAN . 

~	 No incluye intenrecliarios financieros. 

Como puede observarse, la principal fuente ce financiamiento está cansti 

tuida por los ingresos tributaries, que representan más de la mitad de los reCU!:. 

sos del sector. Sin errbargo, es necesario destacar el sustancial incremento 

del endeudamiento, que llega casi a duplicar su participación entre los años 

1960 Y 1970. 

El endeudamiento del sector ptibl.i.co, cuya tasa de crecimiento fue de 12. 5 

por ciento,es un problema importante que debe considerarse en forma inmediata. r 
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•	 El canp:>rtamiento seguido durante el periodo implica un conjunto de obligacio

nes financieras, en concepto de pago de intereses y arrortizaciones, que de con 

tinuar con esa tendencia POdrían afectar la realización de las acciones del 

sector en función de las prioridades que se establezcan dentro de la política 

financiera nacional de corto y de rrediano plazo. 

Con respecto a los ingresos tributarios, puede destacarse que una de sus 

caracterfsticas más importantes ha sido el cambio operado en su estructura. 

Cuadro 21 

ESTRJcrURA PORCENTUAL DE ros TI\jGRESOS TRIBUTARIOS 

Conceptos	 1962 1972 

1. Impuesto sobre los ingresos 28.4 36.9 

- Sobre la renta y las utilidades 
- Contribuciones al Seguro Social 
- Contribuci6n patronal Banco Obrero 

16.6 
11.8 

15.6 
20.4 
0.9 

2. IrnfUestos sobre el patrimonio 5.2 4.7 

- A la propiedad 
- Trasmisi6n gratuita de bienes 

4.5 
0.7 

4.4 
0.3 

3. Impuest.o sobre el canercio exterior 45.9 18.9 

- A las importaciones 
- A las exportaciones 

43.5 
2.4 

17.4 
1.5 

4. Impues tos sobre las actividades internas 20.5 39.5 

- Consuno de bienes y serva.caos 
- Actividades econánicas 
- A los actos legales 
- Otros impuestos internos 

13.8 
4.6 
1.7 
0.4 

33.5 
3.1 
1.5 
1.4 

'IDTAL 100.0 100.0 

Fuente:	 OFIPLAN • 

• 
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Los impuestoo sobre el canercio exterior, que en los priIreros años de la • 
década constitufan el principal componente de loo recursos tributarios con una 

participación cercana al 46 por ciento, disminuyeron notoriamente su particip~ 

ci6n hacia el final del perfodo, y llegaron a valores inferiores al 20 por cien 

too Las razones de esta considerable disminuci6n radican, básicamente, en el 

conjunto de exencimes otorgadas para forrentar la industrializaci6n y en las 

disminuciones de los aranceles para los productos imrx:>rtados de los paIses cen 

troorrericanos, por el ingreso de Costa Rica al mercado ccmün en 1963. 

La notable cafda de la participación de los impuestos soore el romercio 

exterior fue ccmpensada por los imp..lestos sobre las actividades internas y so

bL~ los ll1yrBsos. 

Los prirreros experimentarm la mayor tasa de crecimiento durante el perIo
.. 

do, hasta duplicar su participacién en loo últirros años. La causa principal de 

ese aurrent.o fue la creación de nuevos impuestoo, alguno de e LIos en sustitUC100 .. 
de los derechos de irrp:Jrtación, tales cano algunos de los impuestos al consuno, 

a las ventas y hospí.t.a.Larí.o, todos los cuales representaron en los últirros años 

la mayor parte de la recaudación dentro de es te qrupo de irrpuestos. 

En lo que concierne a los impuestos sobre los ingresos, cabe destacar cue 

no cbstante haber increrrentado su participacién, su tasa de crecimiento fue in

ferior a la corresp::mdiente al qrupo de impuestos antes analizado. Las razones 

principales que determinaron el eumerrto de la recaudaci6n fueron el proceso ex

pansionista de los seguros sociales y el aumento de los t.opes Hmites de contri 

bución. 

A efecto de evaluar la contribución directa de las empresas privadas se 

han seleccionado para 1970 los principales impuestos que recaen sobre este tipo , 
de contribuyente. 
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I Cuadro 22 

PRIl\JCIPALES IMPUESTOS DI RECI'OS PAGAroS POR lAS EMPRESAS 

PRIVADAS EN 1970 

(En millones de co Iones) 

Sector de actividad 
Rent a 

(1) 

Agrcex 
}X>rta=

ci6n 
(2 ) 

Contribu 
ci6n pa=
tronal al 
seguro 
social y 

al Banco 
Obrero 

(3) 

Total 
(4)=(1)+ 
(2) + (3) 

Valor 
Agregado 

Pr i vado 
secto
rial 

(5 ) 

Pelaci6n 
entre im
puestos 

directos 
y valor 
agregado 
del sector 

(%) 
(6) =(4).:

(5) 

- Agropecuario 9.8 82 . 7 12.4 104.9 1.447.1 7.2 

, 

- Indllstr ia manufac
turera y extracti
va 40.6 25.7 66.3 1.194.1 5.6 

- Construcciones 0.8 5.6 6.4 220.6 2.9 

- Corrercio 45.3 17 .4 62.7 1.043.0 6.0 

- Transporte, alma
cenaje y canunica
clones 3.4 4.9 8.3 174.0 4.8 

- Ot r os servicios 4.8 4.8 1.079.6 0.4 

- Activ i dades no 
especificadas 10.7 7.7 18.4 

'1 'OrAL 115.4 
--

82 . 7 
- -

73.7 
-

217 . 8 
-

5.158.4 5.3 
-

Fuente: OFIPlAN. 
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En el cuadro 22 pueden observarse los mcntos pagados por los empresarios en 

concepto de .írnpuesto a la renta, de contribuciones al seguro social y al Banco 2. • 
brero, y aquellos i.rrq;>uestos al corrercio exterior que afectan básicamente a los 

sectores agroexportadores. Los rrcntos de estos i.rrq;>uestos están clasificados por 

sectores de actividad econánica (excluidas las actividades del sector Ptiblioo) . 

Las cifras ponen de relieve la baja participaci6n general de los Impuest.os 

directos pagados por las empresas jurídicas privadas dentro de la carga fiscal. 

En efecto, la recaudaci6n por ese concepto en 1970 constituyó un 25.6 por ciento 

del total de los ingresos tributarios. Esto .ímp.Lí.ca que la mayor parte de los 

recursos tributarios (que constituyen la principal fuente de financiamiento del 

sector) está conformada por el resto de la tributación, en general de tipo indi

recto, la cual recae sobre toda la población cm independencia de su capacidad 

de pago. 

4. Sistema financiero 

En el proceso de desarrollo de la econan1a nacional el sistema financiero j~ 

g6 un papel estrat&jico. Por un lado, la oferta rronetaria acorrpañó el ritno de 

crecimiento de la oferta global, ya que aurrerrtó al 13 por; ciento anual, frente 

al 9.3 por ciento registrado p:::¡r el prcducto a precios corrientes. Por otro, el 

sistema bancario cunpli6 -corro intennediario financiero una actuación signifi~ 

tiva, canalizando recursos fundarrenta1.rrente hacia la industria y el sector agro

pecuario, en particular, la ganadería. 

Corro se puede observar en el cuadro 23, el aurrent.o del crédito -medido a 

precios constantes- fue significativo y tendi6 a canalizarse a los sectores mas 

dí.nánucos , tales caro ganadería e industria, sin por ello dejar de atender a o

tras actividades. M2rece destacarse, de igual manera, la evolución del crédito 
, 

personal y, en los últinos años, el aurrento del crédito al sector corrercio, fe

n6rrenos que reflejan las actividades de las econanías financieras privadas. 
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I 

COIDCACICNES 

Cuadro 23 

DEL SISTEMA BANCARIO NACICNAL 

POR SEeIDR DE resrrso. SAIlX)S A DICIEMBRE 

(En millones de colones de 19 72) 

sector 1956 1962 1966 1972 

Tasa anual de 
Crecimiento (%) 

1956-1972 1966-1972 

Agricultura 289.7 463.6 574.3 632.1 5.0 1.7 

Ganadería, 
Pesca 

Caza y 
83.3 180.3 281.3 633.5 13.5 14.5 

Industria manufac 
turera y extra~ 
va 81.6 159.8 255.3 445.1 11.2 9.7 

e 

Com;rcio 80.2 74.1 66.4 136.4 3.4 12.8 

• 
servicios 

Vivienda 

49.7 

87.1 

61.7 

117.7 

79.9 

134.0 

150.2 

207.1 

7.2 

5.6 

11.1 

7.5 

Crédito personal 34.3 64.0 70.3 178.2 10.9 16.8 

No clasificado 30.8 51.9 68.0 47.2 2.7 (6. O) 

Total 736.7 1.173.1 1.529.5 2.429.8 7.8 8.0 

La evolución cuantitativa, sin embargo, es quí.zás menos importante que los 

cambios registrados en la estructura misma del sistema financiero durante el f€

riada, los cuales le irrprirren una nueva fisrnanía, y a la vez, plantean nuevos 

problemas . 
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Para enmarcar este proceso resulta importante destacar que el sistema f inan 

ciero costarricense presenta ciertas características atípicas (en relaci6n con 

ot.ros pafses latinoa.rrericanos), y algunos hitos en su desarrollo hist6rico que 

se considera conveniente mencionar. 

En prirrer lugar, las instituciones bancarias f€rtenecen al Estado desde 

1948, Y opera ill1 rronopo Lí.o de seguros en el illtbito nacional desde 1924. D2 aeuer 

do con las leyes vigentes, las carpafúas extranjeras no pueden recibir dep6sitos 

del pCiblico. 

Adicionalmente, en la evolución del sistema corresponde rrencionar la ley de 

regulaci6n de sociedades financieras. Esta última se pranulgó a raíz del recien 

te desarrollo de compañf.as financieras privadas -varias de ellas asociadas a ins 

tituciones bancarias extranjeras- que canenzaron a compet.í.r can la banca estatal 

por el ahorro privado. Este hecho llev6, también, a que los bancos crearan sus • 

departarrentos "financieros" en conpet.encí.a con las compañías privadas. Finalrren 

te, cabe destacar la creaci6n, en los últimos años, de varias instituciones de 

ahorro y préstamo de carácter privado. 

Corro consecuencia de lo expuesto, en los últirros años le surge al ahorrante 

costarricense una amplia gama de posibilidades de colocaci6n de sus fondos. Inte 

gran esta gama, además de los sistemas de captaci6n de recursos de las institu 

ciones que hemos mencicnado, los titulos de deuda interna, la rrayor parte de los 

cuales corresponden a emisicnes del gobierno central. La ausencia más notoria 

en el sistema financiero es la de un mercado de valores, que posibilite al aho

rrante la participacién en la propiedad de las empresas y a éstas ill1 mecaní.srro 

de captación masiva de capital. 

Para concluir esta reseña, cabe mencimar también la reciente creaci6n de 

la Corporación Costarricense de Desarrollo (mDESA), Lns't.í.t.ucí.ón mixta que act~ 

ré1 en el fcmerrto y desarrollo de grandes proyectos, rrediante el uso de recursos 
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internos y externos. 'I'ambf.én merece mencionarse la creaci6n del Banco Popular y
• 

de cesarrollo Canunal, institucién que ya juega un papel relevante en el sistema 

financiero . 

En los últirros años, entonces, se han producido hechos nuevos que irrprirren 

al sistema financiero costarricense rasqos diferentes que corresponderá analizar 

en cuanto a sus efectcs directos y las pa:;ibles irrplicaciones futuras. 

Al estudiarse el papel que jugó el sistema financiero en el proceso de for

mac.írri de capital, es necesario señalar una caracter:!stica de la econcmta costa

rricense: la creciente participación del ahorro externo en el ahorro total. La 

mayor parte de este ahorro se canalizó en forma de prés tarro y de inversiones di

rectas y no por medio de los inte:rrrediarios financieros. 

Otras caracter:!sticas significativas del proceso de ahorro-inversi6n son 

las siguientes: 

- en el sector privado el ahorro ha sido inferior a la inversión realizada. 

- en el gobierno central el ahorro no s610 ha sido inferior a la inversión 

sino que, durante algunos años, ha sido negativo. 

- el resto del sector pübl í.co -a diferencia de lo reseñado para los secta 

res ya mencimados- parecerfa evidenciar capacidad de ahorro superior a sus exi

gencias de inversión. 

Si bien la gestión financiera estatal se analiza separadarrente, aquf convie 

ne destacar que: 

- el sector privado ha financiado en forma directa al gobierno central a 

través de la compra de bonos r sin enbargo, en los tiltilnos años la colocación de 

estos tftulos se ha visto disminuida. 

El sector privado ha sido, en forma alternativa, colocador y receptos de r~ 

cursos netos, a través de los departamentos comerciales del sistema bancario. El 

•
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gc:biemo central ha sido un receptor neto. 
• 

- el sistema bancario ha financiado al gobierno central por medio del Ban

co Central y por el conducto de los bancos canerciales. 

AsimiSIID, los indicadores existentes señalan que los desequilibries entre 

el ahorro y la inversión se pl.antsan no s610 en les ~itos institucionales a

qu1 analizados, sino tarrbi~n entre los sectores productivos. 

Cabe acotar a este respecto que el avance logrado en los últimos años por 

las sociedades financieras, plantea pos íjxí Lí.dades de un significativo .írrpact.o 

sectorial, ya que aquellas canalizan la mayor parte de sus recursos al financia 

miento del canercio y servicios y al crédí,to personal. Dado que, en el mí.srro 

pcríodo, el ccntexto credi licio eza 8X1JélIlSivO y la. capací.dad de ahorro se incre 

ment6, dicho irrpacto no fue aún atrafdo en su totalidad por los sectores produ~ 

tores de bienes. Los recursos captados por las sociedades financieras proví.ní.e 

ron tanto del sector externo corro del ahorro de a.lqunos sectores de la econan.ía .. 
nacional. 

Otra característica .ímport.arrte del sistema. bancario es la autonan.1:a de to

das las instituciones que lo integran. Ad.ernás, se observa en l, que no se haé 

producido una especializacién OPerativa, ya que los cuatro bancos otorgan er~ 

to de inversión y de operación y trabajan con todos los sectores de la activi 

dad econémí.ca. 

El Banco Central asigna selectivamente los rrontos de crédí.to a diferentes 

sectores de la econan.1:a, por medio de topes mtnírros y ~iIIDs que se establecen 

para cada banco. 

La política crediticia la determina el Banco Central sin la suficiente co

ordinaci6n con las prioridades de desarrollo del gobiemo central. Claramente, 

esta deficiencia en gran medida radica en la ausencia de planes de desarrollo 

que definan adecuadarrente esas prelaciones. Por otra Parte, a pesar de que el 



- 64 

sistema bancario es estatal, no orienta su política a cabalidad OOITO una banca 

de desarrollo. fu efecto, todavía se le otorga a la garantía para conceder el 

crédí.to una irrportancia considerablenente mayor que la que corresponde a enti

dades financieras de fomento econóru.co , 

La calidad de los servicios que los bancos prestan es he'tezoqénea , Se les 

observan deficiencias de funcic::namiento en aspectos relacionados con la aten 

ci6n al püo Lí.co en general y una cierta falta de acanetividad corrpet.í tiva fren 

te a las sociedades financieras. Esto, en parte, está relacionado ron un ni

vel de capacitaci6n del personal que no es adecuada para las exigencias de una 

banca m:xlerna. 

El reconocimiento de estas deficiencias del sistema bancario nacional no 

significa que se menoscabe el aporte que éste ha hecho al proceso de desarro 

110 econóní.co del pafs , Por una parte, ha servido corro intennediario para caE 

tar el ahorro nacional y canalizarlo hacia los sectores productivos. En este 
• 

contexto, por ejerrplo, financi6 la expansión de los principales rubros de ex

portación, apuntal6 al pequeño agricultor, prorrovi6 la fo:rrracién de cooperati

vas y forrerrtó la importación de bienes de capital. Por otra parte, sirvió de 

conducto para atraer recursos externos y orientarlos a prograrras prioritarios 

para el desenvolvimiento de la econornfa del país. A su vez, ha extendido sus 

agencias a casi todo el éIDlbito nacional, con consecuencias positivas en la caE 

tación del ahorro y en la asistencia de servicios bancarios a sectores aleja 

dos de los centros urbanos. 

De todo lo expuesto, puede concluirse que el sistema financiero acorrpañó 

él. los factores dinámicos en el proceso de crecimiento de la econcmía nacional. 

Estos, sin E!11bargo, han dado lugar a la apar.í.cí.óa de nuevas necesidades y pro

blerras que el sistema deberá resolver eficienterrente para no plantear obstácu

los al desarrollo futuro del país ... 
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5. Balanza de pagos 

..La balanza de pagos de Costa Rica se caracteriz6 por déficit en cuenta co

rriente financiacbs por la entrada de capitales, en especial privados. 

los déf.ící t; en cuenta corriente se originaron, a su vez, en el saldo de la 

balanza correr'cí.al., ya que los rrovimientos por concepto de rerresas netas al ex~ 

rior y por concepto de transferencias oorrientes (favorables al pars) tendieron 

a compensarse y el efecto neto fue de poca significaci6n. Esto, por supuesto, 

no .írrpLí.ca que ninguno de los rubros mencionados haya carecido de importancia. 

Así, por ejemplo, el rubro "retribuci6n a inversiones" entre 1959 y 1968 aunen

t6 a una tasa medí.a anual de 13 por ciento; este riUno se ha reducido, por fac

tores circunstanciales, en los dltimos años. 

El saldo negativo de la balanza carercial, i.np:>rtante por el alto grado de 

apertura de la e conanía , ha estado detenninado por la brecha entre .ímport.ací.o 

nes y exportaciones de bienes, ya que el aporte del rubro servicios, si bien m~ 

cho nenas .írrport.arrte , ha sido pos.í.t.í.vo , Resulta claro, entonces, que el foco 

del ané l í.s í .s debe recaer, en definitiva, sobre el movimiento de bienes. 

El grado de apert.ura de la econcrnta es resultado del pap=l asumido por Cos 

ta Rica en la división internacional del trabajo, que se caracteriza por una 

marcada especialización en la producción de ciertos rubros agropecuarios tales 

corro café y banano y , más recienterrente, carne vacuna y azncar . Al mí.srro tiem

po importa la casi totalidad de las exigencias internas de bienes de capital y 

de una amplia garra de bienes intermedios y de censuro, Más aün , el grado de a

pertura de la econanfa -nedido en función de la relación entre i.rnpJrtaciones y 

oferta global- tuvo un aunento significativo, al pasar de un 21 por ciento a.

principios de la década del 60, a un 27 por ciento en los últirros años. Uno de 

los factores que sustentaron este aumento fue el ritrro del proceso de formací.ón 

de capital. Las importaciones de bienes de capital representaron, en los últi
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rros años, alrededor del 26 por ciento de las importaciones totales, porcentaje
f 

algo nayor que el registrado al ccmienzo del período y en los años inrrediata 

rrente anteriores a ést;e, 

En el curso del período 1962-1972 las exportaciones pasaron de 94 rrdllo 

nes de dólares a 274 millones, lo que implica una tasa anual del 11.3 por ci~ 

too Esta es más alta que la tasa de crecimiento de la econanía en su conjunto. 

A pesar de los aunentos recientes en los precios del café y de la carne, 

el increnento en los ingresos por su oxport.ací.ón ha sicb consecuencia de una ma 

yor cantidad vendida, ya que el prorredio del .índice de precios de exportaci6n 

rrostró una ligera baja hasta 1972. La. diversificación en la composición de las 

exportaciones y el desarrollo de nuevos rrercados son dos elerrentos adicionales 

de importancia en la evoluci61 de las exportacicnes del período 1962-1972. 

Las importaciones de bienes denotan un ritmo de crecimiento aün m:1s acele

rado que las exportaciones, ya que ascendfan a 114 millones de dólares en 1962 

y en 1972 llegaron a 374 millones, lo que representa un ritmo de crecimiento 

del 12.6 por ciento anual. 

Esta evolución se relaciona, por un lado, con el esfuerzo de capitalizaci6n 

realizado por el pafs en este ¡;er.íodo, el cual se tradujo en .ímport.ací.cnes cre

cientes de bienes de capital y, por otro, con la apertura del mercado centroame

ricano, que repercutió favorablemente score los volúrrenes de a::rnercio exterior. 

El cuadro 24 perrní.te observar un cierto desplazamiento en la estructura de 

las irrportaciones a favor de les bienes de capital y en desmedro de los restan 

tes bienes de consumo, 
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cuadro 24 • 
ESTRUCIURA POR::EN''IUAL DE LAS IMPORTACIONES 

Perfocb Bienes de capital Bienes intennedios Bienes de consurro 

1950-1957 21 41 38 

1958-1962 23 42 35 

1963-1967 25 44 31 

1968-1972 25 43 32 

Fuente: Direa::ión General de Estadística y Censos. 

En relación con la ape.r'tur'a del !'-'Ercado cernan Centroamericano las cifras 

son más elocuentes, ya que entre 1962 y 1972 las importaciones provenientes de 

é L crecieron a una tasa superior al 40 por ciento anual. • 

Las nuevas inversicnes y los czédítos netos privados constituyeron el 

principal factor que hizo posible financiar el déficit en cuenta corriente. 

El financiamiento pennanente de los déficit en cuenta corriente a tzavés 

del ingreso de capitales extranjeros, ha reducido paulatinarrente la proporción 

de la capacidad de pagos del país al exterior que puede ser destinada a la im

portación de bienes y servicios. Asf, puede cbservarse que en los 111t.írros años 

del r:eriodo las irrportacienes s610 representan alrededor de lID 75 por ciento de 

la capacidad de pagos al exterior, centra un 83 por ciento en el trienio 1959

1962. Esto se agrava si se aprecia que en los ül.t.írros años la retribuei6n a in 

versiones fue ITU.ly baja. De haber mantenicb este rubro su tendencia, las impor

tacienes no habrfan llegado al 66 por ciento de la capacidad de pagos. 

• 
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caro contrapartida, se registra la gravitación progresivamente mayor de .. 
los ingresos de capital extranjero caro detenninantes de la capacidad de pagos 

al exterior. Así, el ingreso de capitales (ptllilicos y privados) representó en 

el trienio 1959-1962 el 24 por ciento de tal capacidad, porcentaje que en los 

últimos años se ha elevado a un 31 por ciento. 

Para evaluar la significación del servicio del capital extranjero es nec::. 

sario recordar que, debido al alto grado de apertura de la economía costarri 

cense, los porcentajes mencionados señalan que el servicio del capital externo 

representa una proporción considerable tanto del producto interno bruto CXIT'O 

del ahorro nacional (6.9 por ciento y 38 por ciento respectivamente en el qu~ 

quenio 1966-1970). Finalmente, cabe destacar el bajo nivel de las reservas en 

el período, lo que plantea una relaci6n de dependencia frente al crédí.to exter 

no para la soluci6n de prolJlernas OOYWILLITales. 

La evolución de los factores díriámícos que caracterizaron esta etapa del 

desarrollo de la econanfa nacional estuvo estrechamente vinculada con la balan 

za de pagos. La diversificación de la producción se relaciona en forma direc

ta can la apertura de nuevos roercados . La expansión de la capacidad product.í 

va fue posible por el acceso al capital extranjero que, de esa manera, tambi~n 

penni.tió el desarrollo del mercado interno. El proceso de crecimiento origin~ 

do por esnos factores dio campo a la expansión del sector ptfulico que, t.arroí.én, 

encontró apoyo en el sector externo para enfrentar problemas ooyunturales de 

financiamiento. 

Así resulta que la balanza de pagos es en gran rredida el notar y reflejo 

del rrodelo de desarrollo que hace más de una década caracteriza a la economía 

costarricense. 
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6 • E1npleo, salarios y distribuci6n del ingreso 

Con la información disponible se observa que la evoluci6n del Empleo, en g~ 

neral ha sido favorable durante la última década, El desemp.Ieo abierto no es al 

to, y ha disminuido pa;iblerrente en los dltirros años. La subocupací.ón , si bien 

no es despreciable, no nuestra síntaras de haberse agravado. 

La expansí.ón de la produccién agropecuaria, por las nejores condiciones de 

los mercados externos, generó un increnento inportante del enpleo en las ZO:1as 

rurales, especialrrente en las actividades bananeras. Ello evit6 que se plantea

ran los típicos problemas de expulsión masiva de poblaci61 hacia las ciudades, 

muy comunes en los pafses latinoanericanos. Sin embargo, surgierrn algunas dif~ 

cultades en determinadas regiones del pafs a causa de los carrbios de cultivos. 

Segdn datos preliminares del censo de 1973, en la provincia de Guanacaste se ob

serva que un porcentaje significativo de la población econémicanente activa -al 

rededor de LID 10 por ciento se halla actualnente desocupada, corro consecuencia de 

la sustitucién de los cultivos intensivos, verbigracia el arroz y el algodón, por 

la ganadería vacuna explotada en forma. extensiva. Tendencias recientes en el sec 

tor agropecuario indican que este problema podría generalizarse y acentuarse. Por 

ejemplo, con la sustituci(n de ganadería de leche por ganadería de carne, se está 

desplazando mano de obra del sector agropecuario. 

El proceso de industrializaci6n proporcion6 más de 25.000 Empleos dí.rectos 

en la tUtima década, la mayor parte en la actividad fabril, con niveles de sala 

rio muy superiores a los de las actividades tradicionales. 

Las ramas más vigorosas en el sector industrial fueron las correspondientes 

a los productos químicos y del caucho, las cuales llenen un nivel salarial mas al 

to que el resto. Ello favoreci6 la evoluci6n del salario real industrial, que au 

rrerrtó en un 3.4 por ciento anual durante la tlltima década. 

r 

...
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Cuadro 25 

OOJPACION y SAlARIOS PRJMEDIOS EN LA 

INWSTRIA MANUFACI'URERA 

Ocupación 
1963 1972 

Actividad (N° de persooas) 

Salario 
mensual 
pranedio 
en 1972 

(En ~) 

r. Fabril 22.649 42.812 756 

1. Alirrentos, bebidas y tabaco 

2. Textiles, vestimenta y cuero 

3. Madera y muebles 

4. ~apel e imprenta 

9.336 

4.514 

2.138 

1.787 

11.573 

14.598 

2.763 

2.462 

849 

562 

602 

807 

5. 

6. 

Prod.uetos qufrní. cos , del caucho y 
derivados del petr6leo 

Minerales no rret.al.ícos 

1.951 

923 

6.075 

1.648 

1.108 

708 

7. M=tal-rrecánica 2.000 3.693 772 

n. Artesanía y pequeña industria 20.628 25.176 

TCJI'AL 43.277 67.~88 

Fuente: Elaborado por OFIPLAL'J de acuerdo con datos P.R.E.A.L.C. y estimaciones 

propi áS . 

..
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El sector pctblico increrrent6 apreciable.rrente la ocupaci6n, pues incorpor6 

a más de 29.000 personas en la última década , con escalas de rerm.meraci6n rela 

tivarrente más altas que en el resto de la econcmfa, Los sectores de servicios 

contribuyeron tarnbi~n a aunentar el empleo, ya que tuvieron una expansión im

portante en la década, estimulados por el díriamí.srro de los sectores rrenciona 

dos anteriormente. 

Por consiguiente, los factores dinámicos del desarrollo costarricense con 

tribuyeron directa e irrlirectarrente a ampliar la generaci6n de empleo por par

te de los sectores productivos. Esto penniti6 absorber el increrrento de la

fuerza de trabajo, que reci6 a una tasa del 3.5 por ciento anual. durante el FA::. 

dedo. 

• 

• 

.., 
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Cuadro 26 

• 
EVOLUCIOl'J DI: LA OOJPACIÜ1.\I POR SEcroRES 

DE Ac..'rIVIDAD EQX\10MICA 

(Número de personas ) 

Sector de actividad 

Ocupación 

1963 1972 

Incranento de 
la ocupación 

entre 196 3 Y 1972 

% anual 
de creci

miento 

lo Agropecuario 188.600 230.000 41. 400 2.2 

2. , u_ nas y canteras 1.100 1.800 700 5.6 

3. ~ fldustria manufacturera 43.200 68.000 24.800 5.2 

4. Industria de la construcción 20 .900 27.000 6.100 2.9 

5. El ectri ci dad , a.gua y gas 4.200 6.200 2.000 4.4 

6. Transporte y cormmicaciones 14.000 28.000 14.000 8.0 

7. Ccmarc.ío 37.600 75.000 37.400 8.0 

8. Bancos y otros servicios 
financieros 2.900 5.900 3.000 8.2 

9. Gobierno 36.200 56.700 20.500 5.1 

10. Otros servicios 30.800 61.400 30.600 8.0 

'IOTAL 379.500 560.000 180.500 4.4 

Fuente: OFIPLAN • 

.,
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La evolución de la ocupacién trajo aparejada una rrejora en el ingreso real, 

en particular el de los estratos medios. Por un lado, se observa que la rrayorfa 

de los nuevos puestos crearos entre 1963 y 1972 lo fueron en los sectores no a

qropecuar íos (77 por ciento del total) , donde se encuentran fudices de remunera

ción sensiblerrente mayores que los pagados por la agricultura. Por otro, una 

parte i.rnpJrtante de los nuevos emp.leos generados por el sector aqropecuar.ío lo 

fueron en la actividad bananera, cuyas remune.racfones son nuy superiores al res

to del sector. 

•
 



Cuadro 27 

SALARIO MENSUAL POCMEDIO DE L03 TRABAJAIDRES 

ASEGURAlXlS POR secroa DE ACI'IVIDAD ECD.\JCMICA lli 1971 

Sector de actividad 
Salarios 

(En colones) 

1.	 secroa PRIVADO 

l.	 Agropecuario
 

a) Banano
 

b) Resto
 

2.	 Minas y canteras 

3.	 Industria manufacturera 

4.	 Industria de la construcci6n 

5.	 Transport.e y canunicaciones 

6.	 Canercio 

7.	 Otros servicios 

II.	 SECI'OR PUBUCO 

l.	 Gobierno central 

2.	 Eirpresas no financieras 

3.	 Bancos y otros establecimientos financieros 

4.	 Municipios 

5.	 Instituciones aut6nomas de seguridad social 
y Juntas de Servicios PUblicas 

6.	 otras instituciones 

'.iüI'AL 

526 

388 

572 

314 

518 

560 

523 

SS7 

644 

628 

952 

1.013 

822 

1.302 

497 

1.041 

737 

660 

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social. 

• 
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Corro se rrencion6 anteriormente, el aurento del empleo del gobierno, de Las 

empresas ptfulicas y de las ranas dí.námí.cas de la industria manufacturera desem

peñó un papal, preponderante en el in,?rerrEnto de la ocupací.ón urbana. El sala 

rio de esas actividades es bastante más elevado que el prorredio en la zona urba 

na. Ello signific6 entonces una nejora sustancial de los ingresos de los gru

pos rredí.os , Estos, que representan el 60 por ciento de la pcblaci6n total, au

rrerrtaron su participación en el ingreso, de un 34 a un 46 por ciento entre 1961 

y 197L 

El aurrento de la ocupaci6n en actividades nejor rermm.eradas cxntrarrest6 

los efectos derivados de la mayor concentraci6n de la propiedad por el estable

cimiento de industrias de tamaños muy superacres a las existentes y por la ex 

pansi6n de la ganadería extensiva. Caro consecuencia, los grupos de ingresos 

rrás altos, un 10 por ciento de la pobl.ací.ón , disminuyeron su participaci6n en 

el ingreso, de un 46 por ciento a un 34 por ciento entre 1961 y 197L 

No obstante el rrejorarniento relativo de la distribuci6n del ingreso, se de 

be subrayar que los grupos de menores ingresos, un 20 por ciento de la pabla 

ci6n, han perdido participaciá1 en el total. Esta situaci6n es, todavia, más 

grave en el caso del 10 por ciento más desposefdo , dacb que solarrente le corre~ 

ponde un 2 por ciento del ingreso, con una entrada. familiar prorredí.o de $i250 

por ITeS. 

". 
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Cuadro 28 

DISI'RIBUCICN DEL INGRESO FAMILIAR 

(En porcentajes) 

Familias 
1961 1971 

20 por ciento 00s bajo 6.0 5.4 

60 por ciento siguiente 34.0 44.0 

10 por ciento siguiente 14.0 16.2 

10 por ciento más alto 46.0 34.4 

• .Fuente: V.H. C¿spedes: Costa Rica, Distribución del ingreso y consumo de 

algunos alimentos, LE.C.E.S., versi6n preliminar, 1972 • 

.~. 
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V.	 SI'IUACION' ACI'UAL y PERSPECI'IVAS DE LA 

ECCNauA CDSTARRICENSE 

La evolución econóní.ca configurada por el nuevo rrodelo de desarrollo 

prcrrov.íó una rrejora sustancial en las condiciones de vida de la mayor par

te de la sociedad costarricense y ejerciÓ además efectos positivos sobre 

los distintos sectores de la actividad económica. 

La magnitud de esas realizaciones, no debe opacar la existencia de 

ciertos problemas. Algunos son muy antiguos en el pa1s, y aun cuando han 

disminuido en .ímpor'tanc.í.a , siguen afectando notoriarrente a muchos secto 

res de la sociedad. otros, por el contrario, han surgido con la expan

sión de la econcmía y podrfan limitar su crecimiento. 

segtin surge de los análisis desarrollados en los capítulos anteriores, 

el sector externo plantea un conjunto de problemas. Las tendencias obser

vadas en el ccrnercio exterior de los ül.t.írros años indican que existe una 

vulnerabilidad de los ingresos de exportación a las fluctuaciones en los 

precios y a las cantidades exportables de café y de banano, aunque de mag

nitud decreciente. se esti.ma que, en 1973, el valor de las exportaciones 

de café y banano representará. más del 50 por ciento del valor total de las 

exportaciones. Una carda del 16 por ciento en el precio del café (caro 

la sucedida en 1967), por ejemplo, representar1a por s1 sola una rrenna del 

5 por ciento en los ingresos por exportaciones. 

La carga creciente de la deuda externa obliga a que el pats se organi

ce adecuadarrente para manejarla en la forma rrás efectiva, y de acuerdo con 

su capacidad de pago. Esto implica que la obtencifu futura de crédito de

be estar estrecharrente relacionada con las prioridades del desarrollo, y 

..
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que los préstamos deben reunir las rrejores condiciones que rijan en los 

mercados internacionales de financiamiento. 

Por otra parte, ya se tuvo oportunidad de canentar que el ahorro ex 

tranjero en forma de inversión directa ha crecido de manera notable en 

los últimos años. Si se relaciona OOn el proceso de formac.ión bruta de 

capital, la conclus íón continúa siendo válida. En el per1odo 1959-1962 

la inversién directa extranjera representó alrededor del 15 por ciento 

de la formación bruta de capital. Este porcent.aje se correnzó a increrren 

tar a partir de 1962, Y hasta 1967 representó alrededor del 23 por cien

to, y, a partir de 1968, se increrrentó nuevamente. La mayor parte de la 

inversién directa proveniente del exterior se canalizó al sector agrope

cuario (especialmente en la actividad bananera), pero en los últirros años 

aurrentó apreciablarente el flujo al sector industrial. 

Esto plantea la necesidad de que el pa.fs defina su política con rela 

ción al capital extranjero que se orienta a la inversión directa. A la 

vez, realza la prioridad que se deberfa otorgar a la forrraci6n y canali

zación de un ahorro interno creciente. 

Los cambios en la estructura econánica produjerm un avance irrtt:ü~ 

te en el desarrollo social del pa1s, que alteró el sistana. de estratifi

cación social. Los qrupos rredios fueron los más beneficiacbs ccn esa e

volución. Sin embargo, el problema de la brecha social se mantiene. Por 

un lado, subsisten los sectores rezagados, que no reciben en una medí.da 

justa los frutos del desarrollo; por otro, la expansión de ciertas acti 

vidades propició una concentracién mayor de la propiedad. 

• 

.. 
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En el medio rural es donde se observan esos hechos con mayor inten

sidad. En primer lugar, no obstante que la asistencia técnica ha sido 

canalizada en una creciente proporción hacia el pequeño empresario, la 

ampliación de la brecha tecnológica entre los pequeños, medianos y gran

des productores, deja a los primeros en una situacién postergada. En se 

gundo lugar, los estratos sociales de menores ingresos en el sector ru

ral han sido los menos beneficiados con la expansién econánica de los 

últimos anos y muestran los -Índices más bajos de ingreso, educación y 

acceso a los servicios sociales. 

El rredio urbano, por su parte, muestra transfornaciones de gran ma5[ 

nitud. LDs grupos empresariales urbanos se han diversificado caro coro

lario del crecimiento econánico en la industria, el canercio y los ser

vicios. Sin embargo, no existen estudios que hagan posible detenninar 

si en realidad. se trata de grupos nuevos que han aprovechado las oportu-
JO 

nidades recientes de inversión, o si se trata simplemente de la diversi

ficación de las actividades de los grupos tradicionales. 

Cuadro 29 

PORCENTAJE DE LA POBIACION QUE TIENE lliGRESOS 

SEMAl.~S PER CAPITA MUY RBOOClOOS 

Urbano Rural 

Ivenos de 5650 1 8 

Menos de 56100 10 39 

Fuente: Dirección General de Estad1stica y Censos 
Encuesta de Hogares. 



- 80 -

Los es t.rat.os medios en la actualidad cx:rnprenden una proporción mayor 

de la poblacién, y , dentro de ellos, ha aumentado la par-t.í.c ípac.íón de 

los asalariados, tanto en el sector privado coro en el ptíblico, en compa

ración can los que dependen de actividades propias. La. capacidad de org~ 

nización y de presién de Los estratos rredios asaLarí.ados sobre el siste

ma polftico les ha permitido absorber una proporcién considerable del ~ 

greso nacional. A la vez, la expans í.ón del sector industrial ha creado 

un gran núrezo de obreros industriales bien remunerados en las empresas 

modernas y , por otro lado, ha reducido aün mas la importancia del artesa

nado. 

En sfutesis I el problara de la brecha social oc muntiene vigente, ~ 

se a la expansión econánica del pais en la última década y a los esfuer 

zos realizados por medio del sector ptíblico para atenuarlo. En el futu
, 

ro tendrá que mantenerse la expansi6n econánica y deberán encontrarse nue • 
« 

vos rretcx:bs para asegurar que Los benefí.cí.os del desarrollo efectivamente 

fluyan hacia los grupos más poores , 

En los últirros años se observa la aparición de al.qunos e.Ierrerrtos nue

vos en los patrrnes de consumo y en el estilo de vida nacional. En mate

ria de consumo se ha visto que el pais adopta cada vez Irás las rrodalidades 

de consumo de sociedades más ricas. En particular, se nota un crecimiento 

considerable de los bienes de consumo durables, gran parte de e LLos .iInfor

tados y de carácter suntuario. Consciente de la necesidad de restrin 

gir este tipo de ccnsurro para facilitar una mayor forrnací.ón de capital 

por medio del ahorro nacional, en años recientes el pafs sigui6 una polft~ 

ca tributaria que encarece el precio de este tipo de bienes. No obstante 
,) 
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dicho consumo continuó aumentando, en parte, por el "efecto de derrostra

ción" de los países más desarrollados facilitado por la ampliación y el 

mejor acceso de los medios de cam.micación, proceso al que ha estimula

do la aparición de nuevas pasibilidades crediticias a t.ravés de las fi

nancieras, las cuales dan preferencia al crédato para la adquisición de 

bienes duraderos. 

Un problana más reciente, pero quizás no menos importante es la ~ 

pra de terrenos, en Parte por canpañias extranjeras, para fines turísti

cos y especulativos en las playas naciooales en forma desordenada y ba

jo un r~imen legal inadecuado. Este es un campo en el cual es indis 

pensab.Ie definir una clara polftica nacional, que permita un desarrollo 

del turisrro en fonna apropiada y regule el uso de los recursos naturales 

del pafs. 

El desarrollo econámico y social que ha alcanzado el pafs durante 

las altimas décadas, ha requerido una expansión de los servicios que pr~ 

ta el Estado. Cano consecuencia, el sector plfulico ampli6 su esfera de 

acción y 10gr6 zesponder' con éxito a la mayor parte de estas exigencias . 

En gran medida, esta evolución detennin6 que el sector plfulico se convir

tiera en un factor catalftico del desarrollo durante el perfodo que se a

naliza en el presente Diagn6stico. Lo anterior irrplica que la eficiencia 

con que se lleve a cabo la acci6n pt1blica es de mucha i.nlfortancia para el 

desarrollo del país, por sus efectos sobre la inversi6n, la distribución 

del ingreso, y la asignacién de los recursos nacionales. 
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Es indudable que el sector públim enfrenta algunas dificultades en 

rra.teria de eficiencia adni.nistrativa. El número de instituciones y la 

diversidad de sus funciones demandan una cantidad de personal especiali

zado que no está actualmente disponible. A la vez, a rredida que la ac

tividad ptiblica ha crecido, algunas dependencias qubernarrent.afes e insti 

tuciones autónanas han alcanzado escalas de operacién que plantean pro

blernas de una nueva rra.gnitud por su naturaleza y canplejidad. La autono 

mfa institucional si no conlleva una coordinación de planes y programas, 

podría entrabar seriamente la consecucién de las ITl3tas y cbjetivos de la 

acción ptiblica. FinalITl3nte, no ha existido una política adecuada de ca

pacitación de los cuadros ejecutivos de la administración. 

El desarrollo econánim de Costa Rica ha aprovechado las ventajas 

cx::mparativas de las regiones que integran el pa.ts . Ello permitió un rit 

no alto de crecimiento, pero, al mí.srro tiEmPO, signific6 que hubo un de- .. 
sarrollo desigual entre las diferentes zmas, con una concentración de 

la actividad económica y de la población en el Valle Central. Por cansi 

guiente, se debe establecer un proceso de planificación regional, can el 

prop6sito de mordinar y orientar la actividad del Estado, tanto para a

provechar las oportunidades que presentan otras regiones, cerno para ate

nuar las disparidades que existen. 

A continuación se analiza la situacién reciente de la econanfa del 

pais. Se estudian los nuevos problerras y los factores dí.nérrucos que ~ 

drían incidir sobre la actividad emnánica, y la posibilidad de materia

lización de dichos factores. 
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1.	 Problemas de la economía nacional 

Recientemente han apareciéb nueves problemas que afectan a la econonta 

del país, que de mantenerse las tendencias actuales, se agravaréill en el f~ 

turo próxirro, afectando a diversos campos de la actividad interna. A con

tinuaci6n se examinan algunos de ellos. 

a)	 Dificultad Para mantener el ritIno de expansión 

de las exportaciones 

En los próximos años las exportacicnes de bienes podr.!an enfrentar 

restricciones a su crecimiento. En particular, cabe destacar las siguien

tes. 

.í.)	 Estancamiento o disminución del ribno de crecuniento de las ex 
-_........
 

portaciones tradicionales. Por un lado, la prcx:1ucción de banano podrfa a

tenuar su expansión de los últirros años, ya que la inversión actual en las 

plantaciones es bastante inferior a la registrada entre 1968 y 1970. Por o 

tro,	 la producción de café podría entrar en un perfodo de estancamiento, 

aun	 cuando se prevé que, por lo Trenos durante los próximos dos años, el 

pats	 obtendrá ingreso adicional de divisas por los altos precios interna 

cionales del prcx:1ueto, y por aumentos adicicnales en la productividad. A 

pesar de que se esperan aumentos significativos en las exportaciones de los 

otros rubros de origen agropecuario, como la carne y el azücar, estos diff

cilmente Podrían conpensar en su totalidad la disminución del ritmo de ex 

pans í.ón de los rubros tradicionales. 
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ii) Las export.ací.ones de productos manufacturados a Cent.roarrér í.ca 

tendrán una expans íón considerable en los próximos afios , Sin E!1""bargo, se 

estima que no podrán alcanzar un ritmo de crecimiento suficiente Para c~ 

pensar la lenta evolucién de los dos rubros tradicionales principales. 

Por otra parte, el nivel de las exportaciones de bienes manufacturacbs ha 

cia fuera del área centroarrericana es recuci.co y existen restricciones ~ 

ra expandirlas, por lo que será difícil que el pats pueda incrementarlas 

en la magnitud requerida para mantener el dinarnisrro de las exportaciones 

globales. 

b)	 Acentuación de dificultades en la producción agrícola
 

Para el mercado interno
 

La produccí.ón de algunos bienes agropecuarios para el censuro in

temo, corro los granes básicos enfrenta obstáculos debido a la dificultad 

para incorporar tierras adicionales y a la expans í.ón de la producción gan~ 

dera extensiva, que desplaza a las explotacimes intensivas. Estos probl~ 

mas se han acentuado en años recientes, y, de no haber cambio en esas ten

dencias, se puede prever un deterioro rrayor en el futuro, con importantes 

repercus ícnas sobre la actividad agropecuaria. En ese caso, se pcx:lrfan a

gravar las tensimes en las zonas rurales por aurrentar el desempleo y a~ 

tuarse les prcblemas de tenencia de la tierra. Además, los precios de los 

productos al íment.í.cí.os POdrían exp=ri.rrentar alzas aún superiores a las acu 

muladas hasta el manento, al menes que las importaciones de estos produc 

tos sean suficientes para abastecer la demanda interna. 

• 
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c) Empleo y brecha social 

Las previsiones realizadas sobre el empleo indican que el pafs Püdrfa 

enfrentar serias dificultades en este campo. Por una parte, la fuerza de tra

bajo crecerá a nás de un 3.5 por ciento anual en los pr6xirros diez años y, por 

otra, a Iqunas actividades que más de desarrollarán en lo futuro -carne, indus

trias manufactureras para la exportación y minerfa- exigen mano de obra en pr~ 

porción bastante rrenor que los sectores más tradiciooales. 

Debe señalarse la incidencia que tendrfa la utilización de tecnologfas de 

producción rrenos intensivas en el uso de la mano de obra. La continuación de 

la polftica social seguida hasta ahora repercutirá en el encarecimiento relat~ 

va de la mano de obra, lo que creará condiciooes que propiciarfan su creciente 

•	 sustitucién por capital. Ello podrfa crear dificultades adicionales con el ero 

pleo en ciertos sectores, acentuando el problema de la brecha social. 

d) Evoluci6n de los precios 

Durante los últimos años, los niveles de precios internos tuvieron al 

zas mayores que en el pasado. Sin embargo, estos aurrentos son considerablemen 

te inferiores a los de otros pafses latinoarrericanos. A continuaci6n se anali 

zan las causas y los efectos posibles de esta evolucién de los precios. 

i) Factores explicativos 

La demanda mmdial de algunos productos agropecuarios se ha eleva 

do considerablemente en los últimos años, lo cual ha contribuido a aunentar 

sus precios internacionales, en especial de carne vacuna. El exportacbr naci~ 

nal aprovech6 esos rnej ores precios para orientar la mayor parte de la produc 

cí.ón interna hacia el exterior. 
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Consecuenterrente, esto ha p:rovocado \.IDa disminución del abastecimiento de.I 

rrercado interno, que se ha reflejado en alzas de los precios al consunidor le 

cal. 

Por otra parte, la inflación internacional que se ha desar:rollado afecta 

también los precios externos de los productos .írnport.aoos y, por ende, se ele

van los precios internos. La incidencia es decisiva, y se refleja directa e 

indirectarrente en los precios de los bienes y servicios, con lo cual los aumen

tos de los precios internacionales afectan en forma adversa el proceso de evc 

lución de los precios. 

IDs rrecanismos de reajuste de precios, por W1 lado, y de salarios y otros 

ingresos, por el otro, de manera alguna han afectado el proceso, cabe desta

car que los ajustes salariales han tenido el propósito de proteger el nivel de 

ingreso real de los qrupos asalariados, y que, adsmás , los aumentos en los pre

cios son recientes y no se ha establecido un proceso de cfrculo vicioso de a

justes entre los precios y los costos, corro el que caracteriza a las econcrn.ías 

que padecen de ~~a inflación permanente. 

A esta evolución de los precios ha coadyuvado la expansión de la demanda 

interna y el mayor empleo de los factores productivos. Ha incidido además , en 

esa evolución de los precios el incremento de los impuestos internos, que ha a

fectado principa.l.rrente los de algunos bienes duraderos. Esto, cano se indicó, 

tuvo como finalidad restringir su consumo para reorientar los pat:rones de gasto. 

Recienterrente, también se presentaron ot:ros prcolemas , especialrrente en el 

rrercado de cambios, que afectaron la cotización de la moneda nacional, y por con 

siguiente encarecie:ron el precio interno de los bienes de i.mportación. los fac

tores que han influicb en las variaciones del tipo de cambio corres¡::Dnden a cau

,
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sas internas y externas. En lo antcrno, esos carmí.os se han debido a la nece

sidad de restringir cierto tipo de importaciones para mejorar la situación de 

la balanza canercial. En lo externo, se han originado en las devaluaciones su 

fridas por el d61ar, lo que, debí.do a la necesidad de mantener la paridad con 

esa moneda, implic6 un deterioro en relación con les precies de irrp:)rtacián de 

los pafses europeos y del Jap:Sn. 

ii) Consecuencias 

ce continuar acentuándose la elevaci6n de precies, se podrfa de

sernbocar en un proceso inflacimario con graves consecuencias sobre la econcmfa 

del país. Una de esas consecuencias sería la tras laci6n de ingresos, que perj~ 

dicarfa a sectores que no dí.sponen de medios para defender sus intereses (asala 

riados no agremiados, pensionados, pequeños productores y, en general, todos a

quellos que tengan ingreses fijos). Las tensiones entre qrupos sociales se em 

• peorarían por efecto de las presiones para defender los niveles de ingreso al 

canzados en el pasado. 

De igual manera, el sisterra financiero se verfa afectado por la pézdada de 

poder adquisitivo de la moneda. Esta pér'dí.da podr'fa provocar una retracci6n de 

los dep6sitos, que se orientarfan hacia colocaciones que ofreciesen mayor segu

ridad en el mantenimiento del valor real de los ahorros (tasa de interés más e

levada, rocnedas de países con menos inflaci6n, compras especulativas de tierras, 

etc.) . 

Por último, la actividad productiva inteD1a se verfa afectada, dado que los 

empresarios enfrentarfan expectativas inciertas sobre la evoluci6n de los pre 

cios y contarían cm infonnaci6n contable de roenor calidad para tomar sus deci 

• siones. 
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En resurten, el Gobierno deberá tomar las rredidas necesarias para 

neutralizar los efectos negativos que puedan tener los procesos infla

cionarios externos. 

A la vez, debará forrentar la plena utilización de los recursos 

productivos del pafs, para increrrentar al máxírno la oferta de bienes y 

servicios. 

Tarrbién es preciso rrejorar ciertos rrecanisrros de control del au

rrento de los precios con el fin de lograr una rrejor asignaci6n de los 

recursos. FinaJ.rrente, se requerirél coordinar la poHtica fiscal para 

intpgrrlr los cnmponentes de Cj¿\stQ.s e ingresos ccn el objeto de impulsar 

el crecimiento econánioo, ampliar los servicios que brinda el Estado y 

propiciar la estabilidad de los precios. 

2. Aparición de nuevos factores din~cos 

Frente a los factores negativos que limitan las posibilidades de ~ 

pansión de la econanfa, aparecen otros que pennitirfan una trans forma

ción del pa.1:s en los próximos años. Muchos de los prob.Lemas , tanto los 

existentes caro los nuevos, se atenuarfan en caso de materializarse di

cha transfonración. En cambio, algunos podrfan agravarse, dada la mag

nitud de esta transformacién. A continuación se analizan tales facto 

res y los posibles efectos de esos factores dí.námí.cos score la economfa , 

'.
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a) Cambios en los rrercados mundiales 

La inflaci6n que padecen en la actualidad los principales paises in 

dustriales pcsiblernente detenninará una modí.f í.cací.ón significativa en sus eco

nanfas . Por una parte, se incrementarán las .írnport.ací.ones de bienes proceden

tes de los paises en desarrollo, para solucionar prcol.emas de abastecimiento 

interno y compensar el alza registrada en los precios de los alimentos de pro

duocí.ón interna, cano carne, azücar , cereales y forrajes. 

Por otra parte, la nueva estructura de la división internacional del tra

baio que se vislumbra actualJrente, permitiria que los paises en desarrollo es

tablezcan nuevas actividades, especialmente en aquellos campos que requieren ~ 

na proporción mayor de mano de obra. 

Asimismo, los problemas de ccrrtarnínací.óo ambiental y de agotamiento de r~ 

cursos naturales crean ventajas canparativas a los países en desarrollo, ya 

que podrán desplazarse hacia éstos muchas actividades que se restringen en los 

paises industriales. 

Por su parte, la inversión extranjera encuentra hay por hay dificultades 

de distinta illdole en diversas regiones del mundo. Ello provoca el traslado 

de capitales hacia los pafses que brindan estabilidad polftica y dinamisrro eco 

nóní.co , 

b) Oportunidades de expansión con que cuenta el pais en cc3lTpJs nuevos 

se ha determinado un con junto de actividades que podrfan expandirse 

en los Lt.írros años. Las principales dentro de ese conjurrto serfan:ü 

- Aluminio, y t.odo el compl.ojo industrial vinculado al mismo, para lo cual 

el pafs dispone de recursos naturales suficientes y puede contar con energía ~ 

Léctrí.ca abundante y a un costo adecuado. 
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- Cemento, donde existen condiciones naturales que perrní.tí.rfan exportar a 

mercados deficitarios, part.í.cul.arrrerrte los de Cent.roarrérí.ca, 

- Agroindustria, donde el país tiene las condiciones naturales para desa

rrollar y procesar muchos cultivos agrícolas, especí.alrrerrta en el campo del e~ 

vasado de frutas de clima tropical para expor-tecí.ón hacia los países industria 

lizados. 

Industrias de la madera y muebles, ya que el país tiene una riqueza fo

restal considerable que si se explota en una forma racicnal, puede aprovechar 

las relativanente bajas exigencias de capital propias de esa actividad. 

- Industrias de susti tuciórl de importaciones, donde hay posibilidades si5l 

nificativas, ya que este proceso es aün incipiente en el nivel regional. 

- Turisrro, para lo cual el país tiene arrplias zonas muy aptas y podría a

traer el turismo internacional, una vez realizadas las c::bras de infraestructu

ra y la ampliaci6n de los servicios correspcndientes. 

- La minerfa, dende los recursos se encuentran inexplotados y hay posibi

lidades en rubros corro cobre, manganeso y oro. 

- El aunento de la productividad de los factores de la produc:ci6n dedica

dos a las actividades tradicionales puede cons tituirse en un elemento dinámico 

adicional, de un irrpacto por lo menos similar al que provendrá de campos antes 

indicados. 

e) Excedentes de ahorro en el mercado mundial de capitales 

Existe en estos m:::rrentos un excedente de ahorro en el mercado finan 

ciero mundial. Las posibilidades de materializar dichos ahorros en inversi6n 

son bajas, debido a las restricciones existentes en los pa..:Cses que hasta ahora 
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recibían la mayor parte de esos recursos. Europa Occidental y Jap6n, en vez 

de atraer ahorros del resto del mundo para impulsar su crecimiento econ6ni.co 

CXJITO lo hicieron hasta hace pocos años, buscan colocar sus excedentes en el ~ 

terior. Estados Unidos tiene, por su Parte, grandes dificultades para retener 

a sus inversionistas, tanto por falta de cportunidades de inversión en activi

dades con buena rentabilidad, CXJIT() por prco.lemas inflacionaries internes y por 

la relativa debilidad del dólar frente a las rronedas de los otros paises ind~ 

trializados. Esto implica que existe una abundancia de recursos que podría 

fluir, en Parte, a países que reúnan condiciones propicias, particularrrente en 

su estabilidad polftica y su auge econ6ni.co, y a la vez significa que nues

tro país está en una situacián favorable para negociar las condicicnes del in

greso del ahorro externo. 

3 . EvaluacilSn de las posibilidades de materializacilSn de los nuevos factores 

din~cos 

La Lrrtzoduccí.ón de nuevos factores dí.némí.cos posiblemente encontrará una 

serie de restricciones para materializarse, debido tanto a la magnitud de la 

transforrre.cilSn que provocarán, caro a las limitaciones que .ímponen la estruct~ 

ra del Estado costarricense y del ~rcado Cc:mt1n Centroarrericano. Estas restric 

ciones se analizan a continuacie'n: 

a) Magnitud de la transformacilSn 

El monto de inversión que requieren algunos grandes proyectos tales 

caro el corrplejo del aluminio, la producción de cemento, el desarrollo del tu

risrro y la explotacián de otros recursos naturales, es muy alto en relaci6n 

con los que ha reali zado el pafs hasta el rnarento. Por otra parte, muchas de 
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esas actividades son desconocidas en el pafs, por lo que los enpresarios priv~ 

dos están poco preparados para tareas de esta naturaleza. El Estado tampoco 

está orqaní.zado y orientado para enprender esos proyectos. En algunas de esas 

actividades se presentan problemas de financiamiento y de tecnologfa, que se 

t.endrán que obtener externamente. 

Por otra parte, michas actividades serán de tal magnitud que transfonna

rful la estructura del pafs, La integración rápida de esos elerrentos puede cau 

sar trastornos en la sociedad costarricense. 

b) Limitaciones de la estructura instituciooal 

Cano se señaló, la estructura institucional del Estado presenta limi

taciones, lo CJ1..E dificulta la soluci6n de los problemas actuales de la eccno "'. 

mía. Esta situación se agravará por las necesidades adicionales que plantea 

rful los nuevos factores dinámicos. Para materializar las opar'tuní.dades de in

versi6n se .ímpone una actuaci6n más f í.rrre del Estado en los sectores producti

vos, no s610 con rredidas de apoyo, sino también, en algunos casos, con la par

ticipación directa en el caITIfO de la producción. Debe tenerse presente que el 

Estado tiene una escasa experiencia enpresarial en activida.des productivas , 

ccndici6n que lo capacita mal para actuar en nuevos campos , tales ccroo la ex

plotaci6n de la bauxita y la produccifu del aluninio. El aprovechenuento ra

cional de los recursos naturales exige que el Estado cuente con una capacidad 

de negociaci6n frente a las empresas extranj eras CJ1..E asegure la salvaguardia 

de dimos recursos para las generaciooes futuras, y la cbtenci6n del ~ilro be 

neficio posible para el pafs en el presente. 

El Estado deberá garantizarse, además, una acción regulaélora de esas acti 

vidades, la cual, por su rnagnitud, no será una tarea fácil. En especial, debe 
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rá evitar que los efectos negativos de la transfonraci6n repermtan scbre la 

vida interna del país. 

Entre esos efectos negativos, debe considerarse que la iIIportancia del 

capital extranjero está aurrentando en las ramas IPé1s dinámicas y, parcí.cul.arrren 

te, en aquellas actividades orientadas a las exportaciones. En caso de que el 

Estado mantenga una actitud pasiva en este campo, es probable que el dominio 

del coroercao de exportación de muchos rubros de creciente importancia quede en 

manos de fi:r:mas extranjeras. Es decir, el poder de decisi6n de que goza ac 

tuaJmente el país sobre su carercio exterior se verta afectado. 

Por otra parte, se podría presentar una tendencia hacia la concentraci6n 

del ingreso y de la prcpí.edad , dada la naturaleza de las nuevas actividades. 

Estas nuevas inversiones se realizarfan posiblemente en aquellas actividades 

donde las exigencias de empl.eo son bajas, es decir, que en campos donde la p~ 

ticipaci6n del capital es alta, se podrfa provocar con ello una redistribuci6n 

regresiva del ingreso. La expansi6n de las nuevas actividades no tendrfa efec 

tos significativos score los sectores rezagados, con lo cual la posici6n rela

tiva de éstos en el contexto de la sociedad se deteriorarfa. 

En sfutesis, el Estad:> deberá reorganizarse para contribuir a la materia

lizaci6n de las oportunidades de inversión y para asegurar que la distribuci6n 

de los beneficios sea equitativa. 

e) Limitaciones de la estructura del Mercad:> candIl. centroarrericano 

El M=rcado Cantín centroarrericano fue creado con d::>jetivos limitaros, 

los que plantean restricciones a su potencial de desarrollo. Enfrenta tarrbién 

prcblernas de diversa fudole cuya soluci6n integral requerirfa definiciones po

---~ 

líticas de trascendencia en cada uno de los países miembros. Parecerfa diffcil 

-M" 
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que dichas definicicnes ooincidan dada la diferencia entre los regtmenes FOlí

t.í.cos ~rantes en cada pafs. 

Entre los problemas a que se hizo referencia cabe rrencionar: 

i)	 La brecha entre integracirn polftica y econóruca ha .írrpedí.do que se for

rren políticas re:¡-ionales. Esto se coserva , FOr ejemplo, en el campo de 

la F011tica industrial, donde t.odos los paises del mercado compiten entre 

sí por atraer nuevas actividades. 

ii)	 Las empresas nacionales y regionales no han participado en un grado desea 

do en los beneficioo del proceso de integraci6n, particulanrente en el 

campo industrial. 

iii)	 los beneficios de la inte:¡-raci6n no se han distribuido por igual entre 

los países miembros, lo que crea condiciones que dificultan el avance del 

proceso de Irrteqrací.ón , 

Frente a estas circunstancias, la capacidad de negociaci6n de Costa Rica 

es limitada, ya que depende de la decisi6n de loo ot.ros paises nuerroros , Por 

lo exp..¡esto, la posí.bí.Lí.dad que el rcercado ccmün -a t.ravés de cambios estruc

turales- actt1e OOITO factor dinánico que pranueva el crecimiento de la eeoncmfa 

nacional enfrenta algunas dificultades. 
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~	 VI. CDNCWSICl'J" 

Los problemas de Costa Rica son característicos de una ecoromta 

pr6spera y en pleno procese de crecimiento, con anplias oportunidades 

para fortalecer la estructura de producci6n y proveer condiciones de 

vida dignas para tcxbs los oostarricenses. Esta es la ooyuntura en 

que nos encont.rarros , 

Poderros encarar los problemas y aprovechar las valiosas oportu

nidades que se presentan en LU1a fama racional, coherente y planifi 

cada. Ello irrplica un esfuerzo de organizaci6n y de büsqueda de LU1 

consenso nacional en tomo a objetivos corunes , la fonnulaci6n de 

...	 estos objetivos y la definición de los caminos:más apropiados para 

alcanzarlos, constituyen el terna central del Plan Nacional de Iesarro 

110, 1974-1978. 

Este Diagn6stioo sienta las bases sobre las cuales se fundamenta 

rá la estrategia para el desarrollo de la econcmta costarricense. Es, 

por consiguiente, un buen punto de partida para iniciar un diálogo 

fruct1fero y franco entre t.odos los sectores de la pobl.ecí.ón , con el 

fin de detenninar la ruta del desarrollo del país. 
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