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PRESENTACION

En rcvie,tre de 1974, la Divisi6n de Planificac16n Regional y Ur os

tuvo recursos del. Fondo de les Etapas, AID, para efectuar r1 estudio -

preLioiinar sobre la Regi6n Central Metodoa45camente se elaboró un es

que2aa de análisis de carSoter, nultdisciplinario, en el que cada espe -

cialista ajrrt6 sus 5astnn,entos y las categorías analíticas propias de

su respectiva disciplina. -

En términos de mia evaj.uaci6n ínterin se fueron elatnmlKb rfonts pat' -

ciales y doanentos especificas. Este estudio constituye, un esfuerzo -

de síntesis y de sistratizaci6n de tales avances, los qe deberán ser

profundizados en terticas específicas pan llegar a definir aíones -

alteniativas, técnicamente consistentes.

Los frutos de tal exçerienoía se vinoflan tanto al d a6stico axto a].

esfuerzo orientado a ampliar los c.adros técnioDs intermedios, tan nace

sanos para el país a estudio, así, se insaibe en un prccesO oorrti-

nue de aprendizaje y evaluaciGn penanente de la realidad costarricense.

La discontinuidad de los cambios y de los vaivenes políticos y t&nicos

debiera estar aarrpallada de wi esquIa de trabajo sis penlanente que fa-

cinta, a los que timan decisiones, cirsos de acci6fl alternativos dentro

de los límites propios de la realidad del país.

A diferencias de ot'os antecedentes de i,westigaci6n en el área, aquí -

se ha llevado a caba tn enfoque intetdo sobre las restiociones y po-

tencialidades de la Regi6n Central. La perspectida traspasa diversos -

niveles, Inizontes teisporales y escalas de Plnnificaoi6n. E]- estio

en si es otro paso st en el sentido de eoniL*iir a una tare de decisio 	 f
neo más coherente y raciorl cpJa exprese y busque, en úJtfria iiistarcia,

niveles perticipativos mSs intensos de la caiu,nidad en la eseOIwi6n de

sus propios problras.

Los pr'rtos corraeto 5 que entrega este estudio son los siguientes:

a) Publicaciones: 'Notas sobre Planificaci6n Regional y kna; el an

lisis de Ja Regi8n (Central) Metropolitana de San José". San JosE

OrIPl. 99 W. 197S.
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4otas y dcctmentos sotre recursos nattrales y la contaminación an)ien-

tal. Algunos aspectos de la Región OentraiY, San José. OFIPUW. 96
pp. 1976.

"Región Cantal; documentos de avance'. San José. OYTPlfl4 128 pp. 1976.

"Región Cantal; elementos de diagnóstico". San José. OHPk'J, 1977.

b) Crtozrafía tntica analítica sobre población, estnr.t'ra pructiva, as

oectos socio-econSicos, etc.

o) Contribución al tontaje del Si~ Nacional de Planificación Regional 9
Urbana, en lo que corresponde al Distrito Metropolitano, esto es, la ad-

ministnción de la Ag]nrereción Metropolitana d San José.

d) Contribación a Ja definición de loe t&rniaaos de refereria de diversos -

proyectos espcfficos (aguas pluviales, catastro multifinalitario; ter-

rdna] de cargas y aduanas, SIRU. INLPEW.,etc.).

e) Capacitación de cuadros íntor,idios, m conjunto con caganisnos ca yo Ofl

e 1FN4.

f) Bases para el nontaje de]. ¡napa de uso potencial de la tiDa 1:50.000, a

nivel regional.

Se agradece el aporte realiza&a ter el econaoista Guillenro Vílohez, -

quien ajustó, corrigió y adaptó Ja información estadística a las rocien-

tas disposiciones sobre regionalización del país. Mí, esta versión fi-

nal se ha enriquecido enormemente sin que por ello se olvidan las tareas

de ptofwidizamiento de diagnóstico.

Miguel trajes A.
Diitctor de Proyecto
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1 IRIROtUCCIQ!I

Los antecedentes de es-te proyecto son de naturaleza científica y t&nica.

Eo relación a Jo prirerc, es bastante conccido q con respecto a la par-

te central del país se ha escrito 0Dm gran difusión, tanto ¡r razones -

culturales ccxc histfricas, vero it se habla intentado Una visión giotalt

en función de problemas especfis de planificación urta-lo-regiorial.

cuanto a lc€ alcances técnicos del estudio, preocupación fundanental de

este esfuerzo, es cierto que existen nineresos análisis sectoriales, aun-

que genernirnente éstos se han orientado a la ejecución de acciones en el

corto plazo y it al desarroflo coherente de un proceso de planificación -

continuo con imjactc regional.

La importancia de este estxlio apunta en arias direcciones bastante espe

cíficas, pues se ha llegado a formflar aspectos importantes para tener un

diaós-tico global de las condiciones e,ocio-econó,iicas y de las posibili-

dades de desarzono de la Región Central, eslozntse a Ja vez algunos e-
leirtos prospectivos y mr,tativos fijndarrantales para su desarrollo irte-
grado.

Es diorto que:- ya existen en Costa Rica los elenntos de una estructura de

planificación, pero aa hace necesario acelerar el rrcntaje del sistema de

planificación urbano-regioria]. que será el soporte de un preso de plani

ficación continuo, el cual, al retroalimentarse, reaaiere por a parte

un concciniiento global del país y, por otra, de un conocimiento ITáS pro -
fm& de Las distintas regiones que articulan el espacio nacional. Este

estadio, entonces, comp2anta otros esfuerzos ya realizados en este lti

inc sentido (vónnse los avances alcanzados en ajanacaste, San 1 sidra de fl

Genernl, Lim5n, etc.) Sin e,nbargo, Ja paradoja es que Ja región de ita-
yor tescendencia econÑidca, cultinal e histórica del país, ¡u sido la me

rEs conocida en un plano sistettico y global. Aparentertente lo cotidia-
no ha irrpedido caracterizar la presencia de elementos dinamizaderes o po-

tencialmente conflictivos en esta región.



En funci6n de lo expuesto los alcances de este proyecto se lien situado

en las siguientes dimensiones ticas

a) Eltración de un dia5Et1w pru?LmdiZaóD y sistertioo sobre la

única regi6n del país con citcijniento coDn&iw sostenido, sari-

ficando las teaencias liist6ricas princi pales, las posibilidades de

cs'jio, etc. Can ello se espera aportar ma ccnttflnci6n para el

diseño de la iragen—objeti't ce la sociedad costarricense del ñata-

ro y, específicamente, del, papel que puede jugar la Regi6n Central

en los pn5xiiics años.

b) Evaluación prelin.nar de los rnecanisflDs irmovadores y transfotrado-

resQue inciden en la con5onaci6n del !Todelo de desando espera-

do para costa Rica (1). lns instnnentos SS importantes en este

sentido perecieran ser las opciones cae tiene el Estado costarnicen

se para oricntar sus esfuerzas de nvrsi6n y pnnover a la vez

dativas del sector privado.

c) Contribaoi6n a la estiotruci6n político institucional del Sistejia

de Planificeición Reg±onal y Tirlana. Lo djrortmTte en este aspecto

ha sido caracterizar el. sentido hist6rioo del a'ecirdento metropjli

teno y los pltbleTas fucioriala, operativos y de poder pD]itJiCO, -

que cortronta por ej ernplo, la acci6n del Gobierno Central con la -

autcauda de los gobiemoe locales.

d) Contribución al diseño y a]imentaci6n del Sistcra de Infornación Re

gional y urtana (SIRU) el cual es fundamental pan das tareas de

continuidad y de control ijerentes a la puesta en marcha de políti

cas, estrategias y proyectos especíticcs de alcance regional.

B. La Re6n Central

El geNesto, tsico que orientl este estudio es que existen unidades es

paciales sutracionales, las regiones, que presentan diversos grados de

dasarrouo relativo y ae, en general se encuentran articuladas por

(1) Para efectos tcnicos, se entiende por- desarrollo la coninaci6n entre un su-
yor orecLtento econ&ioo, una mejor distri]mjei6n de la riqueza y una mayor
participación de La pcblaci6n en la solución de sus propios prcblestas.
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tm sisteia de cens PObledesí que les confiere el sustento funcional en

ti nincs de la vide de relaci6n que se da en tales espacios. Esto es
eciaUmente ci'tc el! la RegiS: Centlli., dando preda:drn los rasgos -
de hetetgeneidad, ya que en ella las intTelaciones, das intetepend
cias y las ioteractiones, dJrDorten más que Ja hcrogeneidar) de les atribi

tos relevantes del esaoio. Dicho de otra llanera, la legi6n Central es-

tá definida por la dziimción directa y contínua que ejerce su núcleo -

princioal, la Agloneraciónde Sen Jo (A]ajueja ror el oeste~
ta Pareíso, wr el este) en donde los flujos, las relaciones jertçui-

cas, etc., definen carros de -uerda2 y de conflictos que ioteresan nS
que las unidades espaciales fon,mlcs, propias del Sflh].ÍSia estadístico -
til6gico. La conformación de tal espacio regional se explicaría lr
los sigaientes hechos:

a) Histórionente se la producido en esta región una aanilación de capi

tal, definida pr inversiones públicas y orivadas con alta densidad -
en la relpcidn capital/producto Esto ha prorovido sisten4tica y pro

gresivnente la concen-tración espacial y Ja especialización furrional
ope caracteriza a esta región, que constituye Ja espina dorsal de la

estructura roductiva del país y el fco principal de las actividades

terciarias especializadas y de nivel superio,

b) ha anterior está reforzado por el hecho de que la ijrersión vdblica,-

de nanera específica, se ha aarrentrudc en Ja a,rljacjón del capital

social t4sjco (viviendas, hOspitales, fuentes bodegas, camines, vías

fneas, etc.). Por otra perte, se ha consolidado y se ha fortaleci-
do el desarrollo localizado de la rallo de obra la cual, en relación

a otros grapos sociales del Dais, se ha visto favorecida en parte por

fuertes ¡Eversiones en los sectores de salud, educación y pecreaci6n,

entre otros. A& rris, el Estado, dada la rnt'nlea de su propio de-

sarrollo, ha concentrado el e,ipjoa y el wsto píblico en esta región

del país eLuaentarirjo el desbajance entre inversiones pryiuctiv,s 
y no

pwuctivas, en fo'-r Pm r.otoria que,na acelerado la concentración -
en la Aglatierecián.	 -. -



c) La planificación delibenadd dej- sccoz p$liLico por consultas y por con

venciniientos irterinstitucianales y la planificación indicativa y con-

certsda del scetor vtLvado par est5nulcs exetiones y Ventajas,
conducido a la concentración espacial y .ragional del prcduc-to y de la
renta, acentuando aCm SS Ja perinencia de los t-retajadopes del sec-

tor terciario sobre los otros. En el caso del desanclio del sector -

industrial esto M sido tan evidente, Que se han elaborado incentivos

globales sin tcnsr en cuenta el impacto de los problenas locaciona les

dejtrficcs y de amipleo que acan'ea Ja expansión industrial ~vida.

d) Fa los óltincs as se ha acelerado la recun'ercia del fe,frno wbarto,

ançhindose la me-trctolizaci6n, debido a da gran irçortsria que se ha
at'ibaido a la planificación del consmr y la repnoducción de la fijen-

za de trabajo independienteinte /Ia
de
 dimensión y La calidad de la pro-

duoción de bienes.

En resunen, la Región Central, con 'Ms del 15% de da suporfiojie del país
-(7.546 K72

1978
aprvxnadsTent y/i 53% de la pobdacJtn nacaona] (alrededor

de 1.174.802 habitantes), presenta los pcblerras los elejnen-tos potencia

les específicos de un espacio profundaran-re afecta& por los rasgos 	 de
ura ,ratcpolización anergente y de im fen&ncno urbono residual.

II. EL MARCO RD8IOlr

En esta parte se esbozan muy suscirrtarrjente a1mos rasgos gecgrfioos de la

región y se tace m enfoque oançamtivo interragional y a nivel nacional. A

símisn,, en trna muy general, se estiadia el sistema de centros poblados re-

gioruales y las difercnoias intrarregionales. Finamente, se describen los

principales rnbler'as polStico-.±istitaoionales

A. !a Situación Qeog4fica y los Condicionantes Naturales (2)

La Región Central se ubica aproxiradamente entine los 83 0 45' y los 8130
de longitud W y los 90 45' y 10 15' de Jatitad P1, con unos 100 Kms, de

largo en el sentido E4) y un ancho nc mayor de 70 lcns., en el sentjSo K-$

(2) Para neyoras detalles vanse los napas respectivos que se L-tltwen al final
de este inibmne.

Valor autdo a 1973.
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Sus límites principales son la Coicíflera Volcánica eatval pn el.

la Cordillera de Talamanca per el S-S-E y la rija Costetia Pacífica, peur

el

a) GeOlogía.

Sesde un punto de vista geol6gíco es csi;ile racorceer en ella los si

guientes elementos principales:

i) Un bloque solevantado ccrwesto ('-tirst") da origen volcAnico ex

t,asivo, que se ubica entre los 2.000 y LODO metros de a1tma.

Corresponde al eje volofricc en construcci6n del Utzrriaflu-franí-

Barva-Pc$s etc

fi) Una depresin tectónica central o greban' que ascua entre los

800 y 1.500 netos, rellenada con lavas antiguas del Tenniario y

otras más recientes del Cüatea-r.io, colas de bairc, Jaberas,

tobas y brechas volcánicas, así ono amplias capas de igniJTri-

tas. Esta depresi6n centti se subdivide en diversas O.IenCaS -

tect6nicas y sumos o fallamientos longitudinales, entre los oua

les se destacan las cuencas tecr6nicas San José-San Ran*x, Carta

go-Juan Vñas, Cuenca de 1\arrialM, el surco tect6nico del Cande

laria, etc.

iii) Un blcxque solevantado del Terciario en que predaairan los materia

les volcánicos y setnentario E nmraos. (Cordillera de Talam9n-

ca).

b) GeaTorfología.

tesde el punto de vista gTcr'fol6gico es esible nrccer las siwiien

tes fcnvas superficiales:

D Tcrazas fluvio-volcánicas o niveles de apkiemiento, wi sean de

erosián cero las que se ubican sobre las cenizas volcánicas racial

tos del Virilla, del Torras, etc, o de actziUaci6n de tipo volcÁni

co lavítico ccno en el Reventaz6n, cerca de Juan Veas. En gene

nl son las unidades en donde Ja to1oafía deja de sor una limita

cién y los ptoblsras son irás bien de uso.

ji) Alruptos o acantilados, quc son soluciones de con€nlidad ant-e al

zunas de esas terrazas y los ríos. En general, presentan una ras-
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t'iceión pan la cñtuflación en el sentido N-S. Ftr lo d€iTis

constituyen un hien testijrcn5o de la ene lón lineal diferencial
producida en el Cuaternario.

Inneríos y sermnías de pa altima loca, verdaderos cenos-is

las, que ro fueren recubiertos por los nateriales sedimentarios

Y volcnicos pcstericres o que, en otros casos, conespoMen a

restos de una erosión intensa, pet rejuvenecidos por nrnten-

tos tectónicos posteriores; es el caso de algu,rs lrcríos en A
tenas y en el sur de Santa dna. En Bnas±l de Santa Ma perecie

flan Sa' falTas de un coliuia e etihaerino cpicontinental, solevan

tado durante e]. Tercdsrio y que se dispone paralelo al. ría Viri
a.

iv) Pie de ron-tafia septentrional., capacEto por lavas antiguas, co-.

ladas de berro, lahares, tobas y Irachas voiSnicas, etc.; caris

tituye una inresionante rumpa que conecta los ificios volc-

nicos con la deFresión tectónica can-era. Se sitúa aproxitda-
mente entre los 1.500 y los 2.000 metros  de altura. En general-,
presenta

cantenj endouna red hidrognfica avíen-es_a en el sentido N-N41 a

en las cercanías de Heredia las napas frekci -

cas Ms ricas de esta parte del país. ABS el çcbJamiento y la

loca]izac5n de cenos poblados son tastante densos.

y) Rinconadas y conos de deyección, que se han ennstituido rrr' Ja

enrgencia de fornas coiuvia]es y torrenciales, 1cca1iadas -
principalmente en las laderas meridionales de Ja depresión can-
tal cerca de Orosi, Çechí, Aserrí, Majuelita, San Antonio de

LsGazú i Santa Ana, etc. (3). Tonil)ién se encuentran en menor, es
caja entre Eartia y Pajjnichal, en el río Neo. A veces esas
formas se wnfunden y se imçlenentan con glacis o rampas mdi
nadas de acu]tulación.	 -

o) Suelos.

En general, el voleani9ro reciente y las formas de acuwulaoión cija—

(3) Véase, Branes, Guitlenrpo n4lisis gearrfo16gico de presos de reni6n en
masa en parte de la cuenca del río Reventaz5r,, Costa Rica". San José. U de
Costa Rica. 150 pp. 1975.



-tenianias juegan un panel fundamental, ya que originan suelos bastante

ricos, pero de gnnn fiagilidad en ojanto a su iranejo tecnológico. los

cultivos petranentes, rnplianente di fundidos, los hm protegido relati

vamente iLientras no han sido resTlazadcs por sisteras de cultivos Y

tecnologías urdernas que han de'adado tales espacios, calo lE OC.flP-

do entre Santiago cje Purisoal y Acosti.

01ro de los ppoblaas que afecten a estos suelos es el dreraje de fi-

ciente, el cual se explica prinaipaJrante Da' una axcillificación gene

ralizada ruy répida debido a las condiciones c)ini5tiaas ttpíca]es im-

perantes y a Ja suoert>osición de capas permeables e impermeables, tal

CQIC rin'e con las irLinilritas en Santa Ma y en la Garita, por ejem-

plo. (anexo T).

ci) Clima.

Las condiciones cliin4ticas est&i definidas por la condición ístrica -.

del país. Hay una acaritnda zonación vertical tr,nica que explica a

veces los pisos de cultivos, tal caTo en Aquiares, lo que permite la

sucesión de la caña de azúcar (500 a 800 menos), el café (BO0 a 1-400

mts, ooxinadamente) los pastos (11400 a 2.200 menos) y e1 bosque -

sobre los 2.200 menos de ultra. El cliaia genero una relación muy

fuerte entre los ritos de trabajo a'icola y la duración de Ja esta-

ción seca y birneda; taÑbién influye la exposición respecto a los vien-

tos estacionales predaTdnantes y los fen6ne,ts convectivos diunos,los

cuales tienen gran influencia sobre la frecuencia de das lluvias y su

duración Itraria ('U

e) Hidrografía.

Desde un punto de vista hidrográfico la Región Central tiene un potcn-

cial favorable para nuevos proyectos energéticos; ampliación del Srea

regada; dotación de agua a diversos centros roblados, etc. Su aprove-

cb-uTdento depende de iniciativas que permitan la integración espacial

(4) Hay casos en que se producen lluvias torrenciales oero de corta duración las
ojales elan los registros del caso • En canbio hay áreas my ltnedas. vg.
San Isidro de Coronado, en las que pdanir.on lloviznaa Tipoy persistentes po-
ro no registnables estadísticamente. (Anotaciones hechas pr Samuej- Pérez).
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e institucional del rnaneo dei agua, yc que tecnol6gica y finan2ierarnon

te es posille vincuLar algunas cuencas hidrogiMioas tales caTo el Gran

de de Trcolcs, Revtz&i, Pirris-Candelaria, Bernnca, etc. Aún ode,

esto misrre se xiede hacer en relación a los sistemas hidroficos de

Le Vertiente Atlántica. Tal CX]1Y3 se ver& mSs adelante, las restriccio-

nes Ms agudas para utilizar raoionaljnente estos naorsos nat'ales se

encuentren en Ja forma en que han sido a*ainistndos, en la desccordizn

ción institucional del sector público, en el arento gradual de los e-

fectos de la deforestación y la contrLinación ambiental, entre otros

la situación actual de los condicionantes rtatura]jes se puede ex presar, me-

t3ol6gicamente, en los datos bSsicos pera levantar un napa de uso soten -

cíal del suelo el cual sintetizaría la infornjci&n geológica, gearcrfoJógi

ca, de suelos, de clima, de uso actual, de pendientes, etc. (Ver &leXO II).

En el Cuadro N°1 se presenta La situación regiorefl en cuanto a la distribi

ci6n global de las áreas según los distintos usos rotencisies del suelo Y

la superficie tctal por regiones. Si lo antcricr se catwefl con el uso mc

-tual del suelo, se pueden verificar probleras concretos de subutili ración,

de sobreutilización y de destncción indiscrijniaada del recurso suelo.

La sulutilización se puede observar en cuanto a les categorías 1 y 2, esto

es, uso agrícola intensivo y extensivo (selectivo), la Región Central,que

ocupa el penúltno lugar en cuanto a superficie tota]. (7.646 Ñas2 ), contie

ne el 21% de las tierras correspondientes a las categorías  1 y 2, esto es

1.779 Itz 2 sin sraro, según el uso actual indicado en el Censo de 1973,

sólo a]xededor de una quinta parte de esas tiernas se está utilizando de

acueselo a su potencial,

La sobreutilización es perfectamente ca,qzobahlc en lo que corresponde a

les cultivos permanentes y pastos, intensivos y extensivos (categorías 3 y

1). En efecto, aunque los suelos aptos para vastos  y cujtivos permanentes

no superan los 700 Kms 2 ., en la Región Central ny ns de 3.000 ms2. no-

hiertos con café, banano y pastos, entec, ptics Cultivos-

Los aspectos dnartticos de Ja destrucción del bsque y de los recursos fo

restales en general son evidentes en la Región Central. Es la parte del
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Cuadre N°1

	

"ODSTA PJCA USO EOID4CIAL Pfl SUELO POR RU3ION Y t[POS 	 SUELOS"
(En Ñn2)

Total
Regi5n	 Regí6n	 11	 21	 3/	 41	 51	 61 Y
Central	 7.646	 1.602	 177	 418	 205	 2.956	 -	 2.288Foífico Norte	 10.651	 1.080	 1.048	 652	 3.088	 2.596	 582	 1.632
Pacífino Centro	 4.587	 562	 223	 -	 1.163	 2.011+	 340	 285Pacífico Sur	 9.749	 738	 536	 421+	 1.463	 3.331	 480	 2.777Norte	 -	 9.000	 897	 -	 1.459	 3.363	 2.139	 816	 326Atizitica	 9.726	 1.076	 606	 468	 - 397	 2.414	 1.300
IDTAL DEL PAIS 	 51.359	 5.955	 2.590	 3.421	 9.679	 15.423	 3.518	 10.773tentajes	 100.0	 11.6	 5.0	 6.7	 18.8	 30.0	 5.9	 21.0

Genaal de Uso Potencial del Suelo en Cesta Rica, preparado paz Sa,rnel Pérez R.
11 Use agrícola intensivo.
/ Uso agrícola extensivo o selectivo.

31 Cultivos penianentes o pastos (intensivos).
4/ Cultivos nanentes o pastos (uso jiS extensivo que 31).
51 Uso forestil y cultivos ~entes en leas secas.

p/ Recuperable s6lo en &eas limitadas inundado perTranentanente o gran arte del aro.Ji Areas de pqtteccj5n: muy montafioso.
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país donde la acción del hzte ha sido Ss violenta en canto a defoIw

taci6n se refiere, aunque el uso poter.cial indica pc hay 2.956  ln2 , ap-

tos para uso forestal y cultivos penenentes en Sreas secas, en La actua

lidad sólo queda con bosques manos de un tercio de ese total, esto es,al

rededor de 900 14ns2.

Refiri&idose a todo el país, conviene llnar la atención &bre el hecho

de que la mayor parte del territorio presenta 'andes restricciones de

uso y que a]. bab'se agotado casi totaljrente la frontera agrícola, los -

marcjs de expansión son muy rígidos. Ña la Región Central la utiflza- -

cióri histórica intensiva ha tenido un efecto importante sobre el bosque,

las aguas y otros rocm'sos naturales, pues al Ptbajar el }nTLIre la tie-

rra sin tecnologías apropiadas o, lo que es peor, sin pensar en la prt-

tección de esos recursos, ha provocado una fuerte de&udación del paisa-

je y de las actividades çructivas que allí se lecalizen. Esto es viii

do trbi4n para el pencesc, hist&i, de implantación de las localizacio-

nes industriales.

En síntesis, el mal aprovechamiento de los recursos naturales detennijia-

la ararición de los siguientes ptblias:

• Mipliación del área de forestada a nivel regional y cantonal, CDII e5p0

ródicos esfuerzos de reforestación.

• tsnpliación de las áreas del moarcultivo de café, a escala nacional y

expahsión de otros cultivos extensivas en la RogiiSn Centrul, princi -

oEüniente pastos.

• Aparición de nuevas freas de deslizamientos y remociones en masa en

la Regi&I Centre]., con intensos a'ierdatos superficiales y late-

rización superficial prc,esiva, vg. Pm'iscal

• lzsartdUn localizado de óreas de innción, principalmente en la A-

glcnieración Metropolitana de San Josó. Esto se explica por la defo -

restación, aguas arriba, y por' la extensin del asfalto y del csranto,

aguas abajo. A ello se agrega el avante de los tugurios soe las

quebradas y los lechas de los ríos.

• gradación del recm'so suelo pa prácticas tecnológícas y culturales

inadectadas que acelern el lavado superficial.
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B. la Región Central y las Regiones Perif&'icas; Algunas flTantos ~t1

osa.

las difermcias regiornles del país están expresadas en desigualdades so-

cio-.econC,nicas pnductivas cvj.trelas, etc. Es ¡t sable afinar, por lo

mismo, que el proceso de concentración matropolitano esta acampad-do de

tzia diversificación lrcductiva, do una aceleración de los ,rcvimientcs de

población, de una coricerrP'acián de actividades terciarias y, tcrnbión, de

un avrove&sniehto diferenciado de las roxsos natrles

a) La cenoenaci6n dnovfica

Del total de 1-871780 habitantes que había en el país en 1973, la Re-

gión Central contenía 1.174.802, es ciecfr, fcco ns del 52%. De esta

población un 51.9% ert uxtena y un 48.1% vivía en el coripo, en tanto

que ninguno de las otras regiones superaba el 33% de población censada

ccro n'bsra, siendo el pronedio nacional de un 41t. Aderás, en la Re-

gión Central Mv una grr proporción de población censada ano vivien

do en el corno y que, en la práctica, es nkS bien tu'hana y mettrolita

na. la densidad bruta de esta región, 154 Incitantes por 	 es cua--
tro vnces mayor que el promedio nacional que no supera los 37 habitan-

tes por Vn2.

Por su parte, el eceficiente de atracción rnigrncional (ver Cuadro N°2),

de la Región Cen-bl, es decir 1.13, denud,te, Que los flujos de çobda

ción San menos  ralativamente drnprt-mtes que los que so orienten hacia

la Región Norte (1.49) y hacia el AtlÁntico (1.73). Estos datos son

siiificativos ya que se canpnaaba la existencia de greas d,cx,6ficas

atractivas que no son metrc9olitanas sino de base agropecuaria Por o-

tra parte, se percibe que el fuerte crecrniento do la Región Central,

por lo menos  hasta 1973, (ver pn5flao I'1) rAplico110 por el comporte -

miento de las tasas daioífioas (nrrtalidad, ,vrtalidañ, feamdidad) ,y

no tanto pr las migraciones, tal como ocurra en los nnclo s de creci-

miento danc,fico de otros oaíses Jatinonenicanos. (5)

(5) Para naseznres detalles sobre la evolución del poblaiiiento,irplantación histó
rica de la estuctirra productiva, etc. véanse: Mcnles, Iguel, ed. 'Re- -
gión Central. rzctunentos de Avance. San José. OFIPLM 128 pp. 1976.
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CQSTA FrA - M0vrffnnts ffGP.MDPI0S INrESNOS. TASAS GPAWRJAS POR BmIONES
1968 - 1973

Poblaci6n	 Tasas	 Inngrsntes por cada
100 Dtimites

Reg i o n es	 Total	 Inniantes Unintes milpa Q8rio Twdtcí6n Udn'sni6n 
Neta de
Migración	 -

UTALES	 1.871.780	 230.406	 230.408	 0.0	 12.31	 12.31	 0.0	 0.0
central	 1.182.842	 151.808	 133.950	 17 . 858	 12.81+	 11.33	 1,51	 113.3
Pacífico Norte 	 178.691	 11 . 685	 28.028	 -17.143	 8.514	 16.13	 -9.50	 40.5
Pacífico Centro	 127.167	 10.847	 21.803	 -10.956	 8.53	 17.15	 .862	 49.8
Pacífico Sur	 174.287	 22.213	 25.144	 -2.931	 12.75	 14.43	 -1.60	 88.3
Norte	 93.850	 12.575	 8.423	 4.152	 13.1+0	 8.97	 4.42	 149.3
Atlántica	 115 .1L3	 21.278	 12.258	 9.020	 18118	 10.65	 7.83	 173.6

Puente: Censo de PobJ.aci6n 1973. Diraosión General de Estadística y Censos

EJahr, GuiUeno.Carvaja]., niano 1975.

al La gcbiacián total de las regiones no coincide con la qurutijiza 	 estosccrrientnente la Oficina de Planificaci6ri, ya que paracilcu4os se ha trabajado en tase a cantones canpletos.
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ID) La diversificaci6n productiva y la diferenciaci6n espacio]-.

este sentido la Regi6n Central presenta mayor diversificaci6n cae

las regiones peif&nicas. Si se utiliza calo ia'icadcr la fuerza de

tetajo regional ,la pDblaci6n ocupada en el sector prjriario es del

orden del 37%, en el sector secundario 29% y en el terciario 44%. A

nivel nacional se puede inferir qua esta Regi6n contribuye con casi

el O% del valor agrenudo bruto (VAS) (8) del sector agrvpecuario Tu

cional, un 91% del VAS iatustrial total y un 83% del VAS producido

por el sector terciario en el país. (Ver Cuadro NO3).

En una dimensi6n iySs específica, es posible reconocer la concentre -

ci6n y la diversificacin econnica tanto en el sector agropectnrio

co en la actividad industrial. En el primer caso, la pnducci6n -

cafetalera estáacc'rañoda, en fama atciente, por Lo del

rcp sexríbrMa con ceja de azúcar. productos hortícolas y fnita]es, -

entre otros. En aianto a Ja naturajeLa de la estructura industrial

regional, según el VAS, ella osneentra la producción de alinntos -

(39%), bebidas (16%), textiles (12%), tabaco (10%), vestidos y calda

dos (7%), es decir, actividades orientadas al aonamxD nfropolitano.

A estas se pueden agregar las industrias irás esoecia]izadas vincula-

das a la producción de bienes intenidios, tales v'o papel, corto -

nos, rructos químicos, ensamblados, plásticos, etc. (7). En gene-

nl, esas actividades industriales atraen rS del 90% de las jtiporta

ciones totales del país. (8).

El sector terciario, por su parte, presenta dos características prin

cipalas, pues por un lado hay una concentración nasiva y creciente -

de actividades ota'ciaIes, adainistrativas, etc, y por , otro pitE-

(6)- Se entenderácaio VAS la suia del valer de la prcducoi&t bruta (ventas -
115 aumento de las existencias) de todos los productores meros las ctntpras
hechas por los misTos a otros productores. Otra posibilidad le estirar el
VAS consistiría en snr Ses salarios, las utilidodes y todas las otras -
formas de ingreso que resalten de la actividad productiva. En este Caso el
MÇIC obtuvo la inforració» de las emuresas declarantes. 	 -

(7)Vease Corrales, Mercedes Algunos aspectos de la andust'aalazanon metropo
litana y del efecto rraütiplicador industrial en los distritos de Pavas, la
muda y Crridaet .....la autora tealiza un análisis lonacional de las in-
dustrias ubicados en Pavas, Cmridah,t y La Urucal. Heredia U Nacional 16
PP. 2975.

(8)Proyecto fltM-P-PMJ.
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Cuadro N3

	

(OS17 RICA: VAUDR AGRE 	 UFJJTO L ¡AS UPRE SAS CIAwltES DEL DIFJESIO SOBRE LA RENTA

SEGUN: REGIONESPY\}tA PLANTfl&tCION. PUll0IX) 1110172 - 3019173.

Sector Primario	 Sector Secundario 	 Sector Terciario	 Total

	

*	 *	 fl*	 f

COSTA RICA	 926.105	 17%	 100% 1728 .'i47 	 31%	 100.0	 2.827.394	 52%	 100.0	 5.481

1. Región Central 	 369.849	 8%	 39.93	 1.580.498	 35%	 91.44 2607.269	 57%	 92.21 4.557
2. Región Par. Norte	 212.818	 74%	 22.97	 29.983	 10%	 1.73	 44.051	 16%	 1.55	 288
3. Región Pac. Centro 	 84.782	 48%	 9.15	 34.514	 20%	 1.99	 55.296	 32%	 1.95	 174
4, RegiÓn Pac. Sm'	 52.337	 47%	 5.65	 19.258	 17%	 1.11	 40.427	 36%	 1.42	 112
5. RegiÓn Norte	 63.822	 69%	 6.89	 10.085	 11%	 0.58	 18.689	 20%	 0.66	 92
6. Región Atléntica	 I42.497	 55%	 15.38	 54.108	 21%	 3.13	 51.592	 24%	 2.18	 258

*

100%	 100.0

100%	 93.13

100%	 5.23

100%	 3.10

100%	 2.04 -

100%	 1.58

100%	 4.71

fluente: METO, Proyecto Desarroflo Industrial, Regional y lklno'. San José. ONUDI. 1S/C0S/751001. Es obvio que estos vaflreS
hay que utilizarlos ccno una p,reraci6n muy estricta dadas las limitaciones metcológicas

*	 Porcentae Irran'egional	 inevitables Eor el carácter de la fuente orjinarja disponible.
** Porcentaje Respecto al País
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feran las actividades terciarias lisiadas superiores o raras, es de-

cir, de utilización pxy o frecuente pero dotadas de una alta cena-

Edad, lo que explica el gran tam de sus respectivas zonas de ir-

fluercia. Es el caso de profesionales y actividades especializadas,
tales n joyerías, consultorías, etc.

c) Concentación de Ja infraestractura y das vertalas cerepedostivee s-

trojDUtarlas.

Históricamente el Estado ha favorecido la localizaoi6n y concento-
oiGo de la infnestnictzu en los axodedores de San José. Esto se

piSe ccirzoter en lo que resoecta a la dotación de carreteras pavi-

mentadas, teléforcs y energía elctrica, entre otros.

ASimÍTC, elio se puede pextibir en la orientación actual de las ir-

versiones p6blicas.

En cuanto a carreteras y vías urbanas, es evidente que la Región Can

tel presenta la mayor ertensión de vías pavinntadas, esto es, 913

Kms. sobre 1.308 Mm. a escMa nacional (66% del total naçional). La

densidad de vías regionales (netos de carretera en servicio por lot2)

es de 89 mJjqn2 , más de cuatro veces superior al orredio nacional en
1975. (20 ffiit2) (9)

En 1974 la Región Cant'a] absorbi6 el 67% de la energía eléctrica g

nerada en el país, la que ainanz 1.050.857.586 l4i. De ese total,-

el 91% utilizado fue de tipo residencial y el 83% de tipo rt residen

ojal. En prcxidio, cada habitante de esta región anpleó casi un 60%

Ma que oto de la Región Poífico Canto que le sigue en srit -

per-c4pita y 17 veces más que un habitante de la Región Pacífico Sur.

Ui cuanto al oonstmo no residencial Ja sitiación canbia notoriamente

y la Región Pacífico Centro presenta una situación relativamente irás

ventajosa, con 119 KwH/por-eSpite, cues allí se localizan algunas in

dustrias mayores que derandan gIon cantidad de energía en relación

(9) Para esta pax'te, véase, "ter. Curso de Sistemas JntegI'acbs de Planifíca-
clon Regional y Urbana". San José. 0FAJOflFUWD4VU7IFAM. (Infontt -
del grujr Tnfraest'uctura)
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a la población regional. La Regi6n Central no supera los 397 141d/pe.r c-

pita, en ese tipo de consunr.

Las lineas telefónicas asigneas a )a Región Central llegaron en 1975 a

85.480, o sea un 90.7% del total nacional. Esto reriresenta 8.9 lineas -

por cada 100 habitantes, superior al 4.8% observado para el total del pa-

La y ' veces mayor que el correspondiente a la Región Pacífico Centro, -

que es la región que le sigue en orlen descendente en ese aspecto, la o-

nientación que han tenido das inversiones públicas explica el grado de -

conoenfrución creciente de la infmestniotama y de los servicios en la Re

gi&a Central (10). Esas inversiones han contrtido a reducir los costos

de instalación y de operación de las actividades privadas, al rjorr da
red vial, al increuentar la producción de energía el6ctrica, al construir

puentes, etc. Por otra serte, el Estado ha elevado las condiciones de vi

da de la población regional, para efectos de reproducción de la fuerza de

trebajo, ya que ha favorecido el crecimiento del sector servicios en sa-

lud, en edt,ción y en vivienda. Asimiio, las actividades bancarias, -

los seguros 1/ otros servicios especializados, trii€n han sido estimule -

dos 'aTternte pan su concentración.

d) Inversiaies	 -

Ea el Cuadro N 04 se Jx2ede observar una cierta desconcentración de las in

versiones públicas en da Región Central, particularmente en carreteras y

en protacción de energía elgctrica. Sin embargo, esto es más aparente

que real ya que los raflos mis elevados de las otras regiones correspon-

den a prcytos de inpacto nacional, tal aro Ja construcción de la plan

ta hidroeléctrica de Arenal la des].ccalización geo fina de los p -
tos de producción de ene gía no siiifica en este caso, una desconcentra

ción industrial orientada a los recursos nat'raks. Tampono, hasta aho-

ra, el aligenrnierrto de los flujos carreteros está acompañado de ro]íti-

específicas de desconoentración y de dinarnización de centros urbanos in-

termedios.

La distribución de las invasiones per_cípita, notrobora esta m ejor dis-

tribuoi6n aparente de tales inversiones. fla el caso de la Regi6n

(10) OFIPLAN, op. cit. 1975.
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2adro NOII

ÇtSTA RXCA; oIsmrBucIoN SECIDFJa DE LAS DIVERSIONES PUBLICAS f)R PEGI0N EN 1975 - El N1fl DE ODWNES.

REGONES
Sectores	 Qosta Rjca	 1. Cantal	 2. P. Centro	 3. Pac. Norte	 4 Norte	 S. Atlántica	 6. Pac. Sur

Total A	 1.323.471	 728.705	 .-	 106 .188	 256.547	 38.638	 155 .471	 31.922100	 5506	 8.02	 -	 1938	 2.91	 11.75	 2.86
fransporte A	 332.492	 110.81	 92.05	 22.687	 4.290	 92.679	 9.950100	 33.33	 27.89	 6.82	 i29	 27.88	 2.99-	 ergía y A	 323.198	 131.640	 -	 191.558	 ..	 -Te1eca,iu	 P	 ..	 00	 4073	 -.	 59.27 i	 -rúoaoiones
Salud	 A	 267.531	 200.157	 3.021	 19.006	 9.041 -.	 14.500	 21.96100	 74.79	 1.13	 7.10	 3.38	 5.42	 8.18Vivienda A	 158.033	 120.929	 1.062	 6.50	 2.750	 31.518	 1.124100	 7652	 0.67	 0.41	 1.74	 19.95	 0.71Banca y	 A	 65.533	 54.675	 2.075	 4.885	 1.847	 1.850	 5.00Seguros	 P	 100	 83.61	 3.16	 7.45	 2.51	 2.5Ó	 0.75Minería	 A	 37.551	 8,541	 5.1410	 7.100	 9.900	 6.200	 5.00Irdusfria P	 100	 22.68	 14.37	 18.86	 26.29	 16.147	 1.33Canere jo

Otros	 A	 138.833	 101.752	 2.5145	 10.860	 11.010	 R.924	 3.942100	 7329	 1.83	 7.68	 7.93	 6.43	 2.84
A; Absoluto
P: Fttcen-tual

Fuente OFIPLM, flan Operativo 1975, Estrategia de Desarrollo Regional.
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Pacífico Norte, lxr ej'Jo, si se excluyen las inversiones referidas

a]- proyecto &'erial (19% del tota]- a escala racional.), s5k resta un 3%

para ser distriiAjido en el conjurrco d, a.cLidadea productivas y no

productivas de la Regi6n

En lo referente a condiciones de la vivienda, la poblacin de la Re-

gi6n Central tiene una serie de ventajas relativas a nivel. nacional.

Es ostensible, por ejemplo, la dotaci6n de viviendas wn servicios de

cañería, cloacas o pozo séptico, viviendas con mnores grados de haci

nantiento, etc. Sin encargo, estos referentes globales no significan

que no haya profundas diferencias entre Ja ciudad y el campo en la -

misma Regi5n Central y dentro de la Aglonreraci6n rttopolitana de San

José (11).

e) Rec'rsos humanos.

La ventaja oxiperativa ns importante de Ja Regidn Central corre spon-

de a sus recursos hmos. En efecto, el indice de analfabetismo por

eje,ivlo, es del orden del 714, el cual- es nicho menor que ej. de la

Región Atlántica y el de la Beg46n Norte.

Cate anotar que el índice nacional es inferior al 12%, cifra notable

a escala mundial. Lo misma canora con los niveles de instniiiSn de

Ja poblaci6n, ya que hay una mejor calificación técnico-jrofesional. -

de tales recursos lamano s Esto se onpleienta con el hecho de que

se producen fuertes miuciones selectivas, desde un punto de vista -

cultural, de jóvenes en edad de ftutajar çzovenientes de centros urIen

nos intermedios y pequeños

C. El Sistema de Centros Poblados (Ver Anexo III)

El awMpayniento de los centros poblados del país en categorías según ti-

'año demográfico, señala un fterte distanciamiento entre la Aglcreración

W^tropolitara de San J°5 y los otros núcleos poblados del 1xís. En e-

feoto, en 1973 la AlnTeraci6n ltropolitana reunía alrededor de

(11) OFIHM. "Esizategias de dcsantlJo regional. Plan Operativo, 1975. -
San José. OFIFLM. 1975.
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83.4SB habitantes, sieo casi treinta veces rrás grarñe que Njrn, el

centro pablado que le sigue en -tamaño y que en ese rrLislrc afb apenas al

cansaba a los 30.580 habitantes.

a) Distribaci6n par estratos de tamaño

En lo que respcta a la distribución par estratos de tamaft, es osten-

sible que la Región Central presenta una red de centros poblados bas-

tante Ss densa que la de las otras regiones1 Esto es más notorio -

cuando se observan los casos 6 te Región Norte y de la Atlántica, en

donde no hay núcleos con firrión lacal que se ubiquen entre las 3.000

Y 5.000 habitantes, siendo tauLbión escasos los que van de 5.000 a -

10.000 habitantes. Por su parte, la Región Pacífico Centro aparece -

con una red trhana debi1sjrna que en tcrtal no sobrepasa los 14 ceritos

pbbiados. Se puede decir entonces que en general las regiones perifé-

ricas aun ni estructuran sus espacios regionales, por que la dependen-
cia de Ja Región Central so hace irás evidente e intensa. (Ver Cuadro

N°5).	 -

El aMlisis de los centros poblados de la Región Central se hizo den-

tro de una perspectiva deuagr(fioa y funcional, pero teniendo en mente

un enfue regional integrado. Es así cczjo, oparacioralrnente, se esta

diarcn las relaciones dtr4ficas, econSiicas, a&ninisp,ativas, cultu

rales, etc., de treinta y cuatro cantos poblados de MS de 1.000 hibi

tantas, pudiéndose definir, a partir de la determín-ición de las 7/ras

de influencia respectivas, doce unidades subregionales (12).

Hay por la senos cinco escalones de centras según su pese dncrfico.

Estos son:

D La Aglaneración Metct1it-ra de San JosL

u) Centros calo San Ramón, Trr'-ialba y @recia, que se ubican ente -

los 10.000 y 20.000 habitantes.

iii) Naranjo, non 7.24E habitantes, se sitúa en el tramo de 5.000 	 a

10.000 habitantes.

iv) Omites tales cano Stiagc de rariscM, Palaimes, Atenas, San 'a

(12) Esta delimitación tentativa nc excluye posibles modificaciones  si cambian
las cnterios de aMlisis. Con esto se quiere enfatizar el elevado grado
de relatividad de t&ea subdivisiones.
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CuadrM5

'US7A RICA, CD1fl POfflJD, SECWt Ifl0 Y fl1hi0, ?Q mrcm. ( %, 197

101	 001	 5001	 1c1	 175
RezSçneS 15& 	 10&	 mSJ.I	 NAt	 J.	 j	 ^.	 J.
Ctr4	 46.79	 74.02 47.43 47.09	 45.%	 46.01	 57.45	 M.n	 37.17	 O.0	 43_Eh	 92.20
Pao. IIort	 13.73	 6.40 12.27	 11.79	 14.73	 14.5?	 16.67	 1.10	 25.00	 27.68	 16.67	 1102

Pao. Cantro	 6.01	 4.92	 3-60	 3.50	 3.20	 2.69	 8.73	 8,9)	 16.6?	 i'.00	 -	 -
Fno. Sur	 5.08 14.79	 $.2a	 11.48	 10.10	 16.67	 18.46	 S3	 16.€7	 17.01	 -	 -

8.58	 2.g? 10.07	 9.52	 8.20	 7.66	 -	 -	 -	 16.67 15.71
At1i*io	 11.39	 6.12 12.73	 13-12	 11.43	 12-67	 -	 -	 16.67	 13-43	 -	 -	 7.77
Tot1 w Cntro
y NO hsbita]ltes	 233	 1.220.956 139	 14&583	 61	 124.9	 12	 48.123	 12	 86.402	 6	 33-408	 VeO_Gol

tst Rioa	 iC00	 100.0	 100.0	 Ir/J.c	 .0	 100.0	 100.0	 100.0 100.0	 .0 100.0



sacio de Mesta y Juan Viias, entre otros, que tienen entre 3 .000

y 5.000 habitantes.

y) Centros rrenores de 3.000 habitantes, por cierto ]rsns rmiertsos.

Se constata con ello, -tal caro se dijo anterionnente, el apreciable distan

ciidento entre la Aglcmci6n Met'opelitana de San José y las ciudades -

que le siguen en tto. Entre éstas s5lo San Rmbn y Tm'rialha tienen -

una función subregional, es decir. son capaces de efectuar un papel de cen

o relevo, (que reemplaza al centro regional en algaras funciones) lo que

les permite atender una pobdacidn mucho uyor que da residente. Grecia, -

dada su prcx1saidad a Majuela y a San José, es afectada pr el fen&neno de

capeteecia urhetrvi.

Si se rel4cior]a el tarn'a3o de los centros, con sus ritos de creciJaiento Y

Lis tasas de migración (1069-197), se observa que da mayoría de los cen-

Iras poblados Ss pequeños (hasta 5.000 habitantes), presentan das tasas

de crecimiento m4s elevadas. Por lo general, sin enhargo, das tasas de

rdaoión a nivel cantonal son negativas. Esto explicaría dos tipos de

flujos de poblacin, a sabar: una pérdida gioal de habitantes de los can

tones y, PO!' otra perte una conoenftnción de la población campesina en -

los centros mis pecuefios.

Pareciere, así, que se ccrbinara el incrmcnto daogrfiaa absoluto en el

campo con un rechazo de población, ya sea Dar el deterioro de]. recurso sue

IQ o una estructura a'ania rígida y excluyente. las novimientos de

población definitivos" perecen dirigirte hacia estos centros pequeNos y

los interTnalios. bos flujos estacionales, en cambio, se difunden en	 el

campo.

Otro gnlpo de centros pequeños no obstante haber crecido en la dltijia di-

cada, tiene un crecimiento der,o4fico inferior al promedio  nacional. Tal

es el caso de Sarchí Norte, Concepción de Atenas, Tierra Blanca, Santa Ma-

ría de tbta y oteros.



REGION CENTRAL: RELACION ENTRE RANGO FUNCIONAL Y TAMAÑO
.-DEMOGRAFICO DE LOS CENTROS POBLADOS, 1973 y 1976

1 Si1AMON	 1 7 ATENAS

	

MILES	 de	 TURRLALBA	 IB OROS¡

HABITANTES	 3 GRECIA	 19 TUCURRIQUL
4 SANTIAGO - PURISOAL	 20 SAN GABRIEL

	

20.000	 5 NARANJO	 2 1 TIERRA BLANCA

	

9.000	 6 STA. MARI A - D0TA	 22 STA. ROSA - TURRIALBA

	

8000	 7 ZARCERO	 25 TACARES- GRECIA

JUAN VIÑAS	 24 CERVANTES

	

17000	 9 PACAYAS	 25 CAPRIL.L0 POAS

	

1000	 lO SAN ARCOS- TARRAZU	 26 CORRA LILLO- CARTAGO

	

5000	 11 SAN IGNACIOACOSTA	 27 SAN ROQUE GRECIA

	

14000	
2 PALMARES	 29 BARBACOAS

13 SARCHI NORTff 	 29 PALMICHAL

	

15000	
4 SAN PEDRO- POAS	 30 FRAILES

	

12.000	 15 LA SUIZA	 3 1 GRIFO ALTO

	

11.000	 le SAN PASLOLEON CORTES	 fl SAN RAFAEL-P0AS
53 CONCEPCIONATENAS

0000
34 CAPELLADES

9 000

=l 
RANGO

FUENTE O S.EyC:OFIPLAN-



- 22 -

L) Tirolcgía fLflhionol.

A]. analizar el t&Tañ, deiiogr5fico no se dele ignorar Ja irnrortanoia que

tiene Ja estnacturn funcional de los centros poblados, rs sin si se

les está consider yjo ccno esqueleto fimdamental de ur política de dis

parsión de actividades y de hrires. Para Ja acci6n a corto y mediano

plaza es Útil estudiar el equipamiento m'benc y las actividades eccnSLi

cas. atiinistrativas y culturales, entre otras, sexa clasificar esos ¡ti

cleos en categorías o estratos. Li tipología funciona], resultante es

la siguiente:

i) CeatoD Regional, con darinancia nacional.- (Tipo E) Es el caso de

la Aglaneracin Metropolitana de San José la cual presenta las ca-

racterísticas que se asrtan uds arelo:

Es un caj unto de rfrleos urbanos que tiene un centro ccinertial

adidnistrativo, de servicios especializados. Este correta las

actividades terciarias de nivel euçerior en las que se incluyen

casas caneitiale 5 de alto rango, joyerías casas finportadoras, -

prDfesiorales de alto nivel, vida cultural intensa, servicios gu

lernamentales principales, etc • Estas activirades Presenta una

- gran cen-trelidad en cuanto e su açccvecliniento ya que sus alcan

ces mínimo y ¡rxinr irradien fuerteate en la Regi6n Centiti y,

en menor grado, en todo ej. país.

• Confonm un espacio hetercg&ieo en que se intaTenetri Ja ciudad

y el cao. Los distintos uses del suelo (residencia]., industrial,

canercial, etc.) tienen una dist,ituci6n espacial jxxo t rog&xea; -

de allí que ijlffcrten uds los flujos diarios de çoblaci6n, las re-

laciones de servicio y las relaciones de uroduoción y de oonsno,

que la preeftinencia de una actividad en particu r.

• Históricaiente se ha producido mea fuerte valorización diferencial

de la tierna que orienta de cierta manera  el crecimiento físico

de la Aglnna'ación hacia el oeste y que amplía las áreas potencia

les de especulación ultena pr sobrevaloriración directa e indi

-recta.



• Existe allí un nnrca& desequilibrio entre el astado del equipa

míanto Seno, la infniesn'uctum, tipDs de vías y de edificios

y veJ.ces caubios funcionales prcucidos en la 11tima década.

• la concenfraci6n cccn6r.ica y roblacionol se car5na con una

gran diferc3aci6n social interna de la pcblaci6n. }y di-

versos npos y catas sociales, los qye presentan distintas ro-

sibilidades ocre grupos de presi6n frte a robletes contingen

tcs,aDyunturales y estructurales.

Centros con fwicin sub-regional ca,ieta.- (Tipo D). Correspon

de a San Ban6n, Dnrialba y Grecia, aunque Ja zona de inflinrcia

de este dl-t±r esta limi-tada al can-t6n. En ctnjunto, ellos han -

crecido a un ritmo levemente supericr al pmnedio racional. Los

cantones en que se localizan presentan tasas de rnigzuci6ri negati-

vas del ca-den del -5.25%, -12.08% y -11 .73% respectivamente.

Las características fundamentales de este gi'ipc son das siguien -

tes

Son centras relevos, es decin, nrrodazan en algunas funciones -

al centro regional. Por lo misno hay actividades universitarias;

equpanuento canercial especia]izado, etc. IntermiTente, San -

?an6n presenta una serie de ventajas ocnretivas respecto a Tu

n'ialba, ya que ada,s de una buena infmes,ict vial, a-

ga un equipondentn para perticulares y actividades econ6,nicas

tanto de uso corriente calo superior, mucha ms denso y trle-

to que el existente en el rcleo poblado atlÁntico - 	 otros

t&rinos, aunque San Psnn tiene una poblacin mene!', funcio -

r]alanente es nacho Irás importante que Turnialba. Aunqpe la po-

blaci6n de la zona de influencia de éste ditimo casi dobla la

de San Ran5n, esto sSo confinia La de esa ciudad

caTc cen-o de mei'cadeo y de servicios de use corriente, no es-

pecializado.

En general, estos centros presentan una fuerte rigidez en 3-a de

manda de empleo ya que la actividad industial es predominante-

rente artesanal y de tipo faniliar. El sector tatiario por

su parte, es MsJnmrate tndioional. ML los que buscan te-
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bajo por primera vez s&o pueden crearse expectativas vanas des
plaz4ndose hacia la Ap,lanemci5n Metr'opolit, lo nue gcmeru -
un tioo de fu: nL** a*-o,'t. :cccivc, de	 du 61): e

de.Dado lo anterior en estos centros deben llevarse a cate

dos acciones pamlelas, a saber: fijar la poblaci5n local que
ingresa a la PEA y rw'tir los centros en nlws especializa

das desde el punto de s¡ ata eccrárico pan atter a otros trabe

jadores y empresarios en actividades industriales y terciarias.

La carunidad 1al, n el "yle del Estado, de?e ser la base
de -tales esfuerzos.

En cuanto a nonsiro estos centros son puntos terminales de pro-

ductos frascos. Sin enberp, los canales de canertializaci6n -

los excluyen en una primera fase, a pesar de que, caro en el ca

so de Darrialba, sus zonas de influencia son puctoms de Fco

talizas y fnutas. En ruchas áreas rurales gran parte de los -

productos es canprada en plaza por cantiantes josefíros, quie

lles los cciorcialim am ja Aglonemción Metropolitana y de a

LS vuelven a los rncados locales.

En general, flos centros poblados Tipo D, pueden convertirse en el
aManen-to de ma política vaonal de dispersi6n de poblaci6n y -

de actividades. Parien que San Rarnn es el ns fauorecido,tan

te por la orientaci5ri que tiene el cr'eoiuniento mefropoli-tajo as-

tual, can por la dotacin de infraestructmt. Inta-esa oalilrar

allí los efectos positivos y nogativos 'ocales de proyectos de ti

po nacionaj. y regional. (Gran PLmtarenas, Autopista alternativa -

U Pacifico esto es, Caldera-San José, etc.).

Ceniros con una funciÑi subregional irnnpleta.- (Tipo C). Ea ej.
caso de l4annjo y de Santiago de Puriscal. E]. ta'irnero, nor ejem

pb, presenta elevadas tFisas de ccupaci6n atpecii'ja y su tana-
ab relativo se explica nS por la importancia que asamme la activi
dad residencial de camresinos qae rol' un dinamismo m'bano de tino

de
aniustnal o comercial. Esto, se hace evadente en el caso/San Raoue	 -
n5n/neMe a opacar rucho el papel sut eona]. de Naranjo.
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En cuanto a Santiago de Puriscel, su czcirrionto dTcfico re-

fleja el iiractc del creciente éxcio caiiçesirc de]. cantón. Hay

así, una iripiante concentración de población en Santiago,

la expulsión de trabajañones sin tierra y de pequeños propieta -

ríos locales (Ver Grfico N4) Queda confinado, sin ecbaro,-

que Los mayores flujos se produoen hacia la Región rte del -

país, y, en un grado melnr, hacia Ja Agiaceraoión Mefrolitana-

de San JosE La me,Rr presión sobre los servicios canunales, la

deianda de viviendas, etc., sólo estki reflejando la manera dn

que los problemas del agrD afectan a este centro poblado.

iv) Centros poblados	 de función JOca] ocnioleta.- (Tipo B). itt'

lo general son nclecs que ramen las siguientes características

Concentran un aluiemiento educacional de base.

• Agnioan actividades terziarias de uso corriente tales crine -

carnicerías, pulperías, ventulerías, correo, servicios niunici-

palas, etc.

• La población onónicancnte activa es de base agropecuaria. La

ccepoí6n la constituyen San Roque y Tacares de Grecia y Saz' -

t Norte, en los cuales existe una fuerte actividad artesanal

de tipo familiar, así oro Juan Viñas, centro especializado en

el tataTaento industrial de la caña de aricar.

• La mayoría de estos centros crecen a tasas inferiores al pmne

dio nacional., aunque existen aarrs Que han tenido un fuerte

incranento de pDhlacii5n, por raconcentración de La -

oacpesina.

y ) Centros cnblados con función local inarpleta.- (Tipo A). Con

los en-tenores, confoman la red urbana de base, a nivel regio—

tal. • Se caracterizan par Lria buena accesibilidad a los medios

de transporte, un eQuipamiento adrninistntivo riínirc y una buena

dotaci6n de agua. La población activa, predrimntsrs'te agro

pécuazda, encuentra en ese tipo de centro poblado la satisfacci6n

de sus necesidades básicas.

Estos centros se caracterizan por reflejar un grado altamente sin

plificado de la división espaoiai- del trabajo en la región, así
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REGION CENTRAL; RELACION ENTRE EL lAMANO DE LOS CENTROS POBLADOS

Y SUS TASAS DE CRECIMIENTO 1963 - 1973

1 SMJ RAMOS	 lO SAN MARCOS - TARAZU	 le TUCIJRRIQUE	 27 SAN ROQUE -GRECIA
2 TLJRRIAL3A	 11 SAN IGNACIO- ACOSLA 	 20 Ss»I GABRIEL	 20 BAREPACICAS

3 GRECIA	 lE PALMARES	 21 TIERRA BLANCA	 29 PALMICHAL.

4 SANTIAGO- PURISCAL	 13 SARCHI NORTE	 22 STA. ROSA TORRIALSA 	 30 FRAlLS

5 NARANJO	 14 SAN PEORO-POAS	 23 1ACARSORECIA	 SI GRIFO ALTO

e srA.MARIA-DOTA	 15 LA SUIZA	 24 CERVANTE13	 52 SAN RA?AELPOAS
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ccitt) el bajo nivel tecnológico de las distintas actividades prc-
ductivas. Per lo mi ano , tienen un equipamiento ocinero ial nidi -
man-tarjo y , adeniés. carecen de instituciones adlrLLnistrativas y -
culturales. Las condiciones de intercambio, pu'incioalnente de -

prt4i.t0s alimenticios también son eleantales llegando, inclu-

so, a transacciones de can y venta no ronetari za1as. Esta as

tividad es decisiva pra el resto de los centios poblados de me-
nor tarrMo dercgréfjco y funcional

D. La Diferenciaci5n Espacial- Prcductiva y Scnio-Econ&üoa en la RsT6n Sen-
Ira].

a. La situaci6n general

Si se considera Ja estructura prc8uctiva de la Regi6n, fuertemente In-
fluenciada pr el- modelo aD-exp-rtador, a nivel cantonal es posible -
diferenciar entre las groas do vocaci5n agrqecuaria y las &'eas en que

las actividades terciarias son predominantes. En el gréfico N°5 se pue

den reconocer cinco tipos de agrupamientos a saber:

i) Grupo 1 • En este primer gna de cantones Ja actividad atpecua-

ría es la fundamental. Conespn1e a cantones tales csut Acosta,

la5n Cortés, Ita, PLrisoal y Tarraz en el Val-le del emidelaria y

J5JTneZ y Alvarado ceita de Tta'rialba. Tos tienen más de un 70%

de su población econ&zicamente activa en el sector agropecuario y
entra un 12% y un 24% en el sector terciario y en forra coinciden-
te presentan un acentuado éxodo rural. En unos casos pareciera -

ser el deterioro hist&ico de los recursos naturales la causa que

explica tal novjmiento poblacional mientras que en otros es el en

quilosaTLiento de Ja estructures agraria lo que genera ura rigidez -

en cuanto a la denanda de trabajo en el camm. Esto es particular

mente válido en las inmediaciones de 1\n'ialaa y Juan Villas, en -

donde los t'aLejcs pennonantes son proporcionalmente inferiores a

los de tipo estacional o esporádicos. Estos pueden ser, de prweden
cia inter?cegional (Cuanacaste) o intran'egion,l. En este último -

caso el desplazamiento se oroduce de Ja pequella hacia la mediaa y
en

grw ptopiedM, o bien/una praitra etapa de centtos urbajos peque-
jbs al campo.



--il	 --

COSTA RICAHEGION CE2TAL

L3TvCTJRA F00LlCTI	 $Lrn)N.Fu(1S DE IRA8AJ0

POR c&NTOIIZS 12 ANOS OSASI

23	 S4R4N_A
24	 PALMAqS

'5	 POAS

26	 ALFARO 8U11
27 VAiERDE VAGA

29	 CE$ TPAL CAS rA00
20	 PA4ISÓ

30	 LA 15101+
	SI 	 JIENEI
	,S 	 TLPS;AL84

35	 £LVAR=Q

M	 ORSAM•JNO
3'	 35	 0- JUARCO

40	 31	 cE41RAt.1155OIA
Sr

95	 38	 SAlTO Col, A,
58	 3TA.31R31R1

50	 40	 SAN AFAtl_

	

7	 41	 5415 ISIDRO
06151+

43	 FLIRES
\ -	 44	 3*5 PABLO

CENTR AL - 8AN.I0E	 IQO O
2

DESt,MPAA005
rQICAL 70

t A RS fl U

5	 ASÉÑRI	 -

	

7	 1,11 '12
o	 00lcOcFEA	 80	 0

1'
SANTA ANA	 1

78	 1

	

Ib	 isvair	 l 16 /
II	 CCACN.W0	 .tO

11	 gCO3T4	 - - -,
26

	

'3	 TI84	 £5

	

14	 d' Vl
15	 'lfl r. OZ	 230 7

o
FE	 0014

00
1'	 cuI-;ÜT

30IEON COSTEE
19	 cENT!AL.ALAIJEt8	 4	 24

0	 5,1 RAI	 45	 439 0po o

21

	

GRECIA	 6
lo

	

55ATE165	 £	 • o

1•	
AS

	

25	 iv

A /:?
1	 030 1

o
7.

8,0

-

SO	 80	 73	 70	 84	 64	 5.	 su	 15	 lo	 33	 ST) SA	 20	 e	 O	 5	 0

	

SECIO 1	 TFRC 1 ARIO

	Fo€I4.tt • M  5 1.vlSb*• 5ENER+1 05 SÇANLFICAdOR• DEL T8_OAJO	 CL-t8tE0.	 '1-	 04SE3..%áIGdEI__MOAP_

LOPSIPOE 11+010*008(5 SOtIOrCO PFOMICOS PO CÁ4TON ES • SA N JOS E U AbRO Me 5•	EL ASO RO	 SIJILIE .. 0	 RvÁJ
w1,310	 JOSE A.flItRR4E A.



27 -

Los gnios IT y 111 contia.ai ni e.auaJ rcr.errcaje de tmbaja&-

res agropecuarios (40 a 70%) de la PEA total 1 una población dedi

cada a los servicias que osca entra un 25% y un 45%. El gnapo

II presenta centros terciariçs de función iccal enirionaria, sus-

entados par una actividad econ&jüca extensiva, ta3rc la gam-

dería. Es el caso de Alfaro Ruiz Valvde Vega y lirrialba, en-

tre otros. En cambio, en el grupo III, ]'av cenfros rorbiados le,

portantes en cuanto a servicios propiamente, pert débiles desde -

el punto de vista prcductii,t. Es el caso de Grecia, Pairares, Sari

te Bfrffin y San Isidro de Heredia, cte.

iii) En los grupos fl y U el sector servicios es la actividad ecen&ai-

ca pn&dcrdnante y significa entre un 40 y un 75% de la PEk, mien-

tras que un 20 a un 40 se ubica en el sector industrial; es el

caso de Belén, Alajtnla y Cartago, entre otros, en que la activi-

dad riarrufactiarera tiene cierta il4ortancia (13). En los otros

casos, a veces, interesan Ss las actividades artesanales y de ti

po tradicional. Por su parte, los centros del grupo V presentan

una especialización terciaria muy rntovia,ya que sus centros de

servicios son casi siemre de naturaleza urbana y rtropoEtwa.

Es evidente entonces, en este nivel global de análisis, Que la estctmu

pructiva regional presenta un sector secundario pat relevante y paco -

cohosioriador desde el punto de vista Barrional, po rw conaenfrado en

la Aglon'aci6n t4elrcpolitana de San J00 (Ver aua&ro N°5). La actividad

rranufaoturera no constituya en abaoluto un elewento irnpertaaite de articuja

ción espacial y, cuando r.iás, es un foco sectorial que deranda tierra y na

na de obra calificada e infruestr)ctum. Interesar mucho más, par cier-

to, los niveles de tatiarizacidu y la penrkanenca ructi.va del canpo.

acuerdo al cuadro anterior, ciertas actividades ejri&nicas, tanto pan

la Región Central caro para la Aglcmeraci&i Metropolitana, predaían&n en

Ja abaorción de PE, de lo que se infiere la especialización flunc~ de

la Región. Actividades cono las industras ramfactureras, cdnerCio, res

taunantes y hoteles, transportes  y alrnacenalrLiento, e stablecntientos fi-

nancieros, seguros y servicios cc'ranaies y personales, alcanzan una partí

(13) lado Que el dato censal considera Ja PL en su lugar de residencia, hay dis-
torsiones ir'tantas en la rianipuJación de esta inforamel6n..
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Cua*t N°6
REGION CL1TW1: 	 SLACION LN uC»rmi ArrIvA

POR SWIDR Y suBpmIowrs. 1973

Población	 Sector A	 Sector 8	 Sector

	

Activa	 Población	 Población	 % Población
Costa Rica	 585.313	 213.225	 35.4	 110.552	 18.9	 261.535	 44.7egi6n Central	 378.826	 87.059	 23.0	 91.140	 24.0	 200.627	 53.0Agkneración Metrc,1i-tas	 790.509	 31.812	 11 .0	 82.008	 28.2	 178.689	 60.3San Rn	 19.503	 10.790	 55.0	 2.132	 10.9	 5.581	 34.1

	

15.695	 9.625	 57.6	 1.915	 11.5	 5.155	 30.9Cecia	 14,212	 7,269	 51.1	 2.395	 15.9	 4.557	 32.1Santiago	 8.856	 6.452	 72.9	 542	 6.1	 1.852	 21.0Los Santos	 5.376	 3.971	 73.9	 454	 8.4	 951	 17.7San abrie1	 5.095	 3.819	 75.0	 382	 7.5San I	 894	 17.5
Atenas	

4.220	 3.354	 79.5	 190	 4.5	 675	 15Atenas	 3.449	 2.080	 60.3	 320	 9.3	 1.049	 39.1!'iUe Perirnetropc]itano
;i1ao Piejrorite	 1.604	 1.163	 72.5	 146	 9.1	 295	 18.4'nijao k,rDriental	 £4.821	 3.955	 82.0	 170mu	 3.5	 696	 14.5¡flo Oriental	 4.386	 2.759	 63.1	 495	 11.3	 1 .122	 25.5Resto Región Centnl	 38317	 55.247	 62.6	 9.132	 10.3	 23.938	 27.1

Fuente: DirecCión General de Estadística y Censos. Censo de Población 1973.
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cipacián en el volumen de mano de obra que oscila entre el 60% y el 90%

con respecto a la PEA total del país (Cuachn N°7h Est-ts actividades -

corresponden a los sectores secundario y terciario de Ja econanía, lo

cual viene a ser una característica funarnenta] de la Regién Central.

La dislril,aci6n esracial de los centros irbiados y de las actividades -

productivas Im2est'a, en síntesis, grandes diferencias dentro de la

Eegi6n Central. Es posible destacar las lajas densidades en la Cordi-

llera Volcánica Central, 5rea de prctei6n o de nasetva que cubre casi

un tercio de La superficie regional.  ftr el contrario, en las áreas de

USO intensivo sin rastricciones, las cual-es sobrepasan los 1.600 Ños2,

se lccaltan casi todos los centros poblados ijnrcrtemtes de Ja regién,

a lo laso de las carreteras pniv:ipales.

La parte sur da la regi6n, de casi 3.000 }h 2 , se caracteriza r' prese

tar un poblarniento r,jral aapodo en centros que no superan los 5.000 -

habitantes. En general, en esta parte se lis producido una detdacin

acelerada de los recursos naturales, lo que hace ~iosa un plan glo-

bal de diva'sificaci6n prrMuctiva de reforestaoi6n y de conservación.

Sélo así sería posible retener la poblaci6n actaal y densificerla en un

futmt cercano.

b) Unidades subregionajes

El Gráfico N18 nuestu la relacidri ectstente cnt-e el tamaño

gráfico dede las dis€ntas subregionales y su superficie. Se percibe

mediatamente que tty una fuete concentración en Ja Aglaneración -

urbana de San José, que tiere casi 550 habitantes por	 (cuadro N°

8). Tri&I se puede oonstatnr pres:Lári sobra la tierra en Atenas, -

Faoayas y San Gabriel de Aserrí.i caitio, en San aT&, Narwijo-.

Zarcero y Palmares, hay posibflidadzs pam la expansión de cultivos

Me intensivos que fijen un rayr eentíracnte dercafico. Sólo en

el distrito de bac Angeles; de San ?aión, a lo largo del río Rez, los
pastos tieiteri a ser desplazdou por ci cultivo de Ja ca de azúcar.

En cuanto a la t-egi6n de Turrialha, es notorio el desLlaece art-

tre los recursos territoriales disponibles y su aprovechamiento ac-

tual. EJ. cuadro N°9 perniite verificar que sólo el 25% del área es
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Cuadro N°7	 -

DIS8UCIoN DE LA POBIAC ION ECt?flflCN4flffs ACrIVA Fox RKA.s
DE ACTIVTrW,n PiWt EL PIS, JA REGTON CCR4L Y AGrcroN

MPIROLITPAk 1973

Costa Rica	 Regi6nPtmbre de Actividad	 Aglaneracj5nTota].	 Central	 Metropolitana
Agricujttra, caza, Silvicultiga
y pesca	

213.226	 87.059	 40.8	 31.812
Explotación de minas y cantelts 	 1.557	 927	 59.5	

14.9

823Industrias rnnu±acter	 52.9
89.917	 60.398	 88.4	 55.007ectricid, gas y aa	 5.531	

78.7

	

4.571	 8,S	 4.114	 74.4nsttcci6n	
39.078	 29.815	 78.3	 28.178	 67.0rok,	 states, cteles	 67.675	 52.888	 78.2	 47.443	 70.1asrtes airacenauiiento

Establecispien-tos

	

	
24.964	 18.622	 66.8	 14.420	 57.8financieros

seguros	
13.673	 11.453	 83.8	 11.023

Servicios ccmunales y personales 	 118.973	 94	
80.8

	

.896	 79.8	 83.958Actividrdes no bien especificadas	 70.6
30.719	 20.099	 85.4	 15.73	 51.2Totales	

585,313	 378.828	 60.7	 290.509	 49.5

Fbente Dirección @en'al de Estadística y Censos Censo de Pobiación 1973
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jIDno CtkLt POELC TOflL, TM(IO X Lifi C' PDX

=	
o

Subnone

	

O.atros Poblats	 Zflt a. inflii,oia	 TotC
y oantros	 St

1. Jc1oc. btrop.' U - 316.*61	 59.5	 351J?7	 O.3	 &a.7,6	 73.91	 1.376.6	 t9.82	 550.9

2. sw R.e&%	 13.00?	 15.5	 37.2	 81.5	 70.000	 5.98	 1.050.3	 13.0	 66.4

- SII	 -

3. Turrislta	 ie62	 .a	 37.7	 69.2	 54.7	 4.66	 1.9S.1	 24.6q	 27.0

Zurriaba

4. Gz.d.	 1O.7	 .5	 07.10?	 77.5	 47.B64	 4.0?	 327.2	 -	 4.tl

3. P'tic4	 4.982	 15.6	 27.049	 eJi.4	 0.e1	 2.73	 .9.5	 0.67	 *6.4

5-

LOS 5tc	 2.9/4	 12.3	 i6.4	 04.7	 19.4%	 1.63	 810.7	 10.19	 75.9

Sn 14aro o,

7. San Gabrtel	 i.572	 &S	 1&2	 91.2	 17.852	 1.52	 219.0	 2.75

SanG.brhl	 -	 -	 -

0. Aoota	 343	 23.5	 11.579	 76.3	 13.14*	 1.29	 021.9	 4.12	 46.7

Smi tnd	 -

9. Aofllo Per. CI)	 -	 06.500	 3.li	 056.1	 10.76	 42.6

10. Ata.s	 4.718	 37.4	 7.091	 62.6	 12.610	 1.08	 126.2	 1.59	 100.0

lorlL Rmxaç cmt.L	 1.174.002 100.00	 7.3.6	 100.00	 147.7
U EL rta s.tr,cditaatei. 266.4 OS.

(1) 7i.o1ue Crsi, Caohí, S,atia8o de Pan!zo, Cer,mitmi, Van manc, Sab.,ifla de A1eu.b, Tiern Blanca, n,jw arana., 	 Capenede,, or.0 O.nos
Sa BanaL)
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cultivable (la&enza y cultivos ~entes) y drdcanente se utiliza un

ro inás de Ja mitad de la superficie agrícola total. En este caso Ja

intensificaci6n de]. uso del suelo depende de una nodificaoión de las re

laciones de tenencia de la tierra y de cambios en los sistemas; de culti

VOS.

La mecanizaoi6n de Ja gran propiedad La anpl iaci6n de las greas de pas

Tos y la ooncentruoi6n de Ja propiedad, LaTLDi n reduuen La capacidad de

alaxsrai6n de Tranc de obna del camro en Ja Pegi6n Central. Ca,o dato -

ilustretivo, los pastos requieren de osco mis de 8 jcrnales par Ha. al

sfr,, en tanto que los cultivos anjales y los permanentes absorben va-

rias veces So.

A partir de la detuLiraci6n de las zonas de influencia de los centrcs

poblados (relaciones demszticas, ewn&icas, de servicios, etc.) ha

sido posible diferenciar 12 unidades suttgiorales, las cuales )ian sido

caneterizados según el tsr?fc demcrfjoo del centt p'irripal y de su

perficie, etc ftr otrn parte se ha realizado un anlisis de la estnc

tira productiva de las rniTas, ya que ellas confonTian las mCBDF TEPJfl

1IRTALES BASIC4S DE PIAMInCACTON. que no deben ser confurliUas	 con

las unidades espaciales de análisis - oolítico .aTLiníst'ativas vigentes.

e) la estractira productiva agropecuria.

En la Regiún Central existen cultivos anuales y permanentes, tanto in

tensivos como extensivos, ente mezclados con los centros poblados -

principales (San José, Heredia, Cartago, A] ej uela), con los interme-

dios (San Pan 5n-lrecia-Paarrares-Din'ialba) y con los de funci6n local.

El napa de uso actual del suelo raacstn la irnrtarvsia del café en las

~aciones de San José, el peso de las ItrtaliLas en las oercan5as

de Ca'tao y la, exç.nnsn do la cana de azúcar hacia Grecia y hacia

Jiménez y Pniaaba. El grSfinc 7 especifica la distrituci6n del uso

actual del suelo, considerwido su grado de aproveoFarniento; en este

sentido se diferencia entre la superficie cultivable, utilizada y apto

vechable. Son rctorias las posibilidades que ofrecen tcdava la Agio-

rneraci6n Urbana de San José, Sai' Rnán. flwisonl, Grecia y, muy parti-

culanente, San Ignacio de Acosta, en cuanto a intensificar el uso del
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suelo y atmientar gradualmente, tanto cr densificación caro xr recu-

pemcin,el rea cultivable y la utilizable.

Si se analiza el sector aopecuario se pueden hacer las siguientes a

fñtiaciones:

i) Entre 1960 y 1974 la ccntrilucin de los productos a&opecuarios

en la estructura global de exixrtaciones del país ha ido aunen-

tndo. Tal es el caso del caft ..1 banano, calla de a-
nicar y carne (Grfico N°8). A la par, se ha elevado el aporte

de los productos inustrialas, que en 1962 significaban menos de

US$5.000.000 y Ss de US$130.000.000 en 1974.

ji) A nivel de la Región Central es posible oIervar tau disminución

del área snbnda de café, principalmente en áreas saretidas a

la expansión residencial  e industria]. rnetvpoitana. A la vez

se oheerva que per lo general los rendivtientos de ese cultivo se

han duplica y s&o han disidrpaido en donde las fincas catetale

ras se la1izan en rocod de especulación urbana. (San José -

-64.6%, Goicchea -72.21, Tibs -Ss .1%, Montes de Oca -56.4%, -

etc.) En estos lugares los cafetales han sido prácticamente a-

hanados, sin que sus aeños pienan sus ventajas crediticias.

Del árse, en cafetales ti la región (23.523 has.), un tercio se

localiza en la Aglan'ación de San José, aportando tds

del 40% de la producción cafetalera regional., esto es, 127.911 -

toneladas de las 296.716 toneladas Inducidas €fl 1973. fln dicha

AgJnnracin, adens, se presentan lo; rcndiniientos g s altos de

toda la Región. r1 café, cultivo histórico regional, ai5n mantie

ne toda su inpsrtsrca en cuanto a las relaciones de producción

que se generar entre los distintos tipas de propiedades cafeta].e

ras y ].os centros urbanos nisnos. (Va' gráfico N°9). Es suge-

rente la descrirción que se hace en un estudio reciente donde se

indica que:

El café requiere un tehajo nuiy cuidadoso e intenso, el cual
difícilmente acepto njnum mecanización. lonto el cultivo cano
la cosecha requieren una delicada laEor toarnial. tXzente el eño -
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a. ac	 3

8E4210N CEflbL; ÁREA SU€B/\ N CAFE (PDR RECrARFAS)

mcun' CIECaSrO 3350U]T0 Y 8RTAU7C.

-	 Pica Se,rada (Has)	 CreciroTento
Cantones	

1963	 1973	 Absoluto	 Relativo

Rep4xi Central	 64.570.6	 61.989.2	 -1.671.4	 - 2.59
San Jo54	 1.075.8	 504.3	 -1.472.50	 -74.49
EmizE	 562.1	 487.6	 - 174.30	 -26.33
Lsamparados	 3.261.7	 2.802.7	 - 459.00	 -14.07
Ptn'isoaj.	 1.170.2	 1.577.3	 407.10	 34.79
Tarwaz	 94414	 1.370.4	 426.00	 45.11
As=	 2.758.1	 2.937.4	 179.30	 6.50
Ira	 682.8	 788.0	 105.40	 15.91
Goicoechea	 749.8	 447.1	 - 302.70	 -40.37
Santa kn	 581.3	 517.8	 -	 53.50	 -10.92
Majuelita	 884.6	 554.0	 - 330.60	 -37.37
Oorndo	 215.0	 127.1	 -	 87.30	 -40.88
Acosta	 1.778.8	 1.910.8	 132.20	 7.43
Tibás	 538.0	 225.7	 - 31230	 -58.05
Mravia	 717.5	 367.2	 - 350.30	 -48.82
timTtes de Oca 	 657.0	 286.2	 - - 370.80	 -56.44
Lbta	 367.9	 449.9	 81.90	 22.26
Curridabat	 749.3	 730.7	 -	 18.60	 - 2.48
Lean Osr'tés	 1.077.0	 1.255.1	 178.10	 16.54
Adajuela (menas

Sarapiquí)	 5.245.1	 5.403.2	 158.1	 3.01
San PaTón (menos

San I. F. Btarcas)2.272.1	 2.504.1	 232.0	 10.21
Grecia (menos Río

Cuart0)	 1.138.7	 3.111.7	 973.0	 45.49
Atonas	 737.0	 1.128.3	 388.30	 52.42
FLarnnio	 4.799.9	 5.016.4	 216.50	 4.51
Pa3mens	 2.193.7	 2.391.2	 187.50	 8.55

	

1.104.5	 1.111.9	 7.40	 0.87
flfaro Ruíz	 61.0	 22.6	 - 38.40	 -62.95
Valverde Vega	 1.150.6	 1.701.8	 551.20 -	 47.91
Cartago	 21410.7	 2.624.8	 214.10	 8.88
Praso	 2.201.2	 2.180»4	 -	 20.80	 - 0.94
La Uni5n	 1.8053	 1.747.5	 - 138.140	 -. 7.34
Jirnnez	 1.542.8	 1.445.9	 -	 98.90	 - 6.28
1\wrialla	 5.425.3	 5.494.5	 68.60	 1.26
Alvatado	 58.6	 134.5	 78.00	 137.81
OreaTaxno	 14.3	 18.5	 11.70	 29.37
El Guarco	 574.2	 807.1	 132.90	 19.71
Herediaa	 2.176.5	 1.052.8	 -1.123.00	 -51.63
Barba	 1.403.3	 1.332.7	 -	 70.50	 - 5.03
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(Contnuaci6n Cuadro N°10)

Santo Dcmingo	 1.968.2
Santa Mrbam	 1.344.7
san Pafael	 1.368.4
San Isi&t	 1.021.4
Beln 542.9
FJres	 523.9
San Pablo	 536.8

	

1.214.8	 - 753.40	 - 38.28

	

1.469.0	 124.30	 9.24

	

1.173.4	 - 213.00	 - 15.35

	

1.052.6	 31.20	 3.05

	

332.6	 - 210.30	 - 38.74

	

773.3	 149.40	 •	 23.95

	

448.7	 -	 88.10	 - 16.41

* Excluye Sanpiquí en 1963 y Van 8k-mas en 1973.

Fuente: Direocj5n Generel de Estadística y Censos. Censos Aopecuarios
1963 y 1973.
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hay que ccdEm los freoles y risnpiar ta tierra, y en la 4pcca de
la cosecha, se necesitan baste cirto o diez veces Ss ftabajadc
res para que recojan los grars uno por uno. Gran parte de es-
tos eventuales recolectores la fonian los niientws de Las fará-
lies de los trabajadores fijos de las misrns fincas • pero el -
resto tiene que rechitarse a'l o-tres partes, ya sea en los pue-
blos y ciudades, ya en fincas. mujeses, adoleacezites y niños -
encuentran trabajo y llenan los cafetales en la ipoda de la re.
colecci6n. Un befíoio requiere hasta c5xnienta o más hc.nlres
Je trabajen tenj-raljnente despus de la cos~,procesnio y

enpacerdo el rmducto, y más o menos  el rnirvo rfriero de najeres
Y de jovencitos pare, que clasiiquon el grano a mano, antes de
que este sea embarvadot].(111).

Así, las cogidas de cafl y su infecto dencgr$fico y econ&ico -

provcoan el avrwochaini en-ea estacional masivo de Ja mano de o-

bra f,nenim a infantil, la cxnercialización del producto, por

su parte, intensifiur la relaci6n monetaria derivada de los ade

lentos entre bneficiadores, b'ncos y los pequeños ppietarios

y durante el proces pieino industrial del prcucto es intenso -

el trabajo en los heneficios Todos estos hechos pa'fflan rela

ciones de trabajo y de aounalaci6n de la riqueza bastante n-

plejos.

La prucci6n de caia dé arkar, ]nay vinculada a la gran propia

dad, se c,or,cen-b5a en \arri&ta y enrecia. En estas dos subre
giones se encuentra Ss del 60% del tua dicada a este culti--

vo en la ragi6n y alrededor del 70% de lo çttducc5n total re-
gional. La Aglnsenacin Metropolitana de San Jos, contiene -

2.648 Ha. sejnbrudas de caña y SS dei 151 de la pztducci6n to-
tal (va cuadro la). Ja esta manera, el cultivo de la caña de
anicar, aCm en expinsi6n, se esti localizando en terrenos con

Ljenas aptitudes agropecuarias, agregaMo a su earctar actensi

yo el efecto depredador que a largo plazo tiene sobre los sue-
los. Desde un ponto de vista sccio-econ5nico hay una tendencia

a Ja paup'izaei5n de los pequeños uropietarios, vecinos a es-

tas~es propiedades, lo que se or,resa en un mecanismo rFa

dos0 ya que sus ti'res sari alquiladas por los grandes prvpieta

nos.

(14) Rail, Carolyn. "El café y el deaanvllo hiist6rico-geoç4fico de Costa Pica"
San J°5. Ed. Costa Rica. 208 pp. 1976. (53- 54 pp).
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Cuadro N°11

Rfl10N CaffFAL: ARL Y F0DUCCT0N CNIA

DL AZ'.flJ2 MR SUB3*lI0NtS. 1973.

Subregi one s

gi6n Centrsl

AgJ.cinaci5ri Me-trop,

San 5rn5n

aba

Grecia

Santiago

Los Santos

San Gabriel

San Ignacio

Atenas

Mino PerLa. Fiedencnte
Millo Perim. Pkcriental
Millo Perini. Oriental

Anaa en	 Prcduccidn
Ftcduccicín	 (Ten.)

20.119.8	 1.355.012

Rendiniento ocr

Hect. (Ton/Ha)

67.4

77.3

51.5

70.8

78.8

28.2

24.4

28.3

27.1

68.0

62.6

75.6

5.8

	

2.648.5
	

2011.533

	

1.1198.3
	

77.1511

	

6.577.3
	

465.615

	

6.258.4
	

1193.805

	

838.0
	

23.628

	

255.6
	

B.249

	

91.5
	

2.585

	

250.1
	

8.787

	

660.7
	

411.954

	

386.7
	

24.2014

	

45.8
	

3.1184

	

608.9
	

3.43"

Fuite: Direcci6n General de Estadística y Censos. Censo Agropecuario 1973.
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iv) El café y la cana de az,kar representan ci 93% da los cultivos

permanentes de la Región. Sin a1mgo, los cultiios de talavin

se, menos importantes taritcriairmnte, tiar un gran signifi

cada socio-econ6nico. Estos cultivos están fuertemente corten

trados en la Aglaiieración Mettpclitana dé San José, pedinelpal

mente en las cercanías de Cartago y Santa Ñu (ver Gr'Sfico N°

9), así ccno en la zona de influencia directa de Ftn'iscal en

dore se ubico casi un tercio de la prcduceión de cultivos a-- -

niales. Interesa, en este caso, la prktica cultural vincula

da a un sistema rotativo bianual de cultivos en que se suceden

el n5z y el tabaco. Por su parte, San Ignacio de Acosta y su

área cixnmvecina produce alrededor del Ü% de los cítricos -

del país (ts).

y ) En general, los cultivos anuales aprovechan rara su acpansión

las laderas volerLicas del Irar, los esflez)ts fondos del va-

lle del J=o y sus afluencias, las capinadas filas prisasle-

ñas, etc. Influyen en estas localizaciones diversas condicio-

nes ecológicas tales ccoo Le extosición diurna, O

ciiación ténr.ica diaria, tipos de suelos, la distancia estacio

nal y el voloen de las precipitaciones, etc. El hecho Ss in

portante es que estos cultivos, orientados al niercado interno,

son predcminantes en la pequeña propiedad.

En síntesis, en la Región Central interesan los cultivas orientados

al exterir (cafó y caflo de azcar) y, en menor medida, los produc-

tos vinculados al emerseente mercado ,retropoUtano. Las actividades

agrícolas, ooitçlementadas can la explotación extensiva de pastiza-

les y a]anos fccos ganaderos intensivos (San Isin de nonado; --

Zarcc; Santa Cruz de Uarriciba; tos Santos, etc.), se apoyan en

una eslrictura ararla en que rredaaim el sistena lati.funlao-cnm-

fuz,io y formas de ccqnercR14,aci6n inadecuadas pan los msints y

pequeños prcpietmios. (Ver gráfico M'11) Ese sistema de latifun-

dio-minifundio, que no es sólo una expresión territorial y ecoti-

(15) MAG "An1isis de la situación del, cultivo y mercadeo de los cítricos xpara
el Cantón de Mesta y zonas adyacentes, San Josó, G 58 pp. 1976.
Véase tambión:
IFNI "Identificación de zonas pructons y 6~de cosecha de las priri
cipnles hortalizas y frutas que se producen en Costa Pica' San José,
109 pp. 1973.
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míca, sino socia]., se sustenta en una sepanaci6n física de los

predios y pervelas que ornponen una finca, pero Con una unidad de 0pe-

nci6n centralizada. En los cuadros N°12 y N°13 se puede observar que

en la sLta'egi6n de San	 el 3. 0%de las fincas poseen casi la mitad
tercios de la -tienoa, oon un prcr1io de 270 has. cara las fircas de
ns de 100 has.; en rurrialta, cl/ 11 das fincas contienen el 68% de
da tierra, con un prnedio de 109 Ras. pena las fincas de w4s de 100
has; en grecia, al/ 1.91 	 un 51% de la tierra y el proiredio de las

'andes px'Dpiedades es de 291 Mas. Esto es vJidc para Pacayas y el
anivao pwrnetrcpolitano de piedenonte. En cuanto a la prodeeción de
carg , un autor $efaja que:

En la cosecha de caf6 del período 1970-1971, el cant6ri de Naranjo
alcanz6 una producci6n de 1111.229 fanegas, de las cual-es 22.743 fueren
entregas de cafetaleros entre una y quinientas cajuelas, conesporien
tes a pequeños pariuctores que en su mayoría atienden el cultivo el-los
mismos o en conjunto con sus familias. De acuerdo a ese dato, se con
cl-uye que en el cant6n de Naranjo hay tendencia latifundista, ya que
s6lo el 20% de la prcducoi6n total de café cnnprende a pequeños agri -
cuitores ... ' (16).

IDe esta ukarien el croceso de acujmalación de capitales en el campo, mo-

dernizado teenolSgica y financiererente, aún está vínculado a la pose-

si6n de grandes rn'opiedades ns que a una eficiencia derivada de la a-
plicación de sistaxas de cultivos intensits, nycr grado  de mecaniza-
ci6n, arovhajnjento masivo de meno da obra ca]ifinada, etc. les la-

zas orgánicos que se producen oetre ja gran y ndinra propiedad cafeta

lera generan dos tipos de relaciones con la pequeña propiedad franca--

mente atcizizada, una de crícter denofico, ya que 1-os tr'abaja&onas
sin tierras, numerosos 1fl' cierto, y esos pequeños popietarios constjT
tusen la fuerza de trabajo que realiza las prácticas cultn'ales necesa
rias para la ixniactián cafetalera en mediana y gran paopiedad tales -

COMO la limpia, el apernado, Ja sicrrn, la cosecha, etc. Les oüos -
lazos son de tipo financiera ya que el crédito y los adelantos unen
fuertemente esas cTtpiedades.

Las ventajas ecolágicas de la actividad agropecuaria entran a ccmoetir

(15) Rojas, Víctor. 'Estodio de algurxs suelas del cant6n de Naranjo!! San -
Jos& U de Gosta Rica. 106 pp. 1973 pg. le.
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Cuadro Ne12

kD3ioNCEX11L: ESiui PUS1A DEL ?IER0 DE FTNÇAS

SE" TPM0 (EN PORCENTAJES) POR SUSREGI0S. 1973

Tot,1	 Ms.:s de 5 ms. 5 mcIias 	 20	 20 ]tcflLs de 50 00 rn-'nos de 100

	

'-as. 	 mns . 11° 	 Hs

.6n Ccrra1	 100.0	 100.0	 09	 5.	 10.	 3»	 o,0	 1.S	 2r.	 140
n. Mip.	 100.0	 '100.0	 8.0	 0.0 13.!!	 15.0	 43	 16.7	 1.8	 nO
Rea5n	100.0	 100.0	 00.5	 5.0 a»	 'O.C!	 .1	 3,2	 14.0

	

1000	 103.0	 r.2	 2.1 2e.2	 O»	 5»	 0.3	 4.2	 :3.1ja	 100.0	 103.0	 Ti»	 9» 116	 1Sf'	 .0	 jI.;	 1,9	 32.3lago	 100.0	 103.0	 5 1 .1	 » 26.4	 30.3 12.4	 31,0	 4,4	 15.0Santos	 100,0	 100.0	 58»	 r''r 20,1	 14,0 10.1	 19,0	 it!	 21.7lacio	 100.0	 100.0	 0'r	 ?.1 30.5	 15»	 9.0	 21.0	 ¿.9	 LLSas	 100.0	 100.0	 c5.3	 7.0 23.8	 10.1 10.0	 22.4	 311	 1?O

	

lo P'im. Piedem. 100.0	 100.0	 61.9	 3»17.1	 6.0	 7.0	 8»	 5.0	 14.1

	

1.0 Periju. itror. 100.0	 100.0	 70.1	 4.2 1.5	 8.0	 6.	 10.0	 2»	 10.0

	

lo Peliju. Oríen. 100.0	 100.0	 75.9	 6.0 13.1	 8.3	 5.5	 11.1	 2,2	 10.1

50.4

	

1.3
	

3 •

	

5.0
	

so-e

	

8
	

68»

	

1.9
	

511,2

	

5.2
	

11.9

	

3.:
	

'10.8
42.0

	

2.5
	

36.6

	

7.8
	

67.8

	

1.2
	

07 .8
3»

Dirección General de Estadística Cerros. Censo Agropecuario 1973.



1.37

Iii
53

.81
1.12
1.90

.89
1-LIt
1.07

1.25
1.21

13.91

2,71
16.12
28.75
1036
18.09
17.28

3.56
14.38
13.21
76.94
20.77
15.33

31.09

31.41
31.33
8 .18
30.28
31.33
50.14
30.32
-1.05
2953
34.00
32.'42
30.78

9.93

5.77
9.
O. 52
9.57

1 0
10.25
9.60

10.03
10.28

9.28
10.0?
9.72

291,89

305.15
270.23
Lí* . 63
2 91. 14
234.50
205.20
3:0.05
49 .18

396.50
235.02
334, 7 Q
298 .73

09.13

70.30
70.15
6908
71 .07
85.62
03.93
70.37
60.13
60.59
65.75
73.40
70.28
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ftadzv N°13

RmTON C!JrPPL: Tg1Ñ0 FR0NI0 DL LAS UNCAS
SWUN 1xr111s701i q HECTARAS. 1973.

EXTENSION EN MECTAREAS
- Siflegiorias	

Total	 Menos da 	 5 nnos de 70 20 menos de 50 50 rnrjs de 100 100  rÇs

Región Central

Agloreración Netnçoi.i tana
Sari ?air5n
luir altxa
Gi ecia
Ssntiago
U 5 Santos
Sui Gabriel
Sen Ignacio
Aten-s
Ai mo Perjin. PiedTyante
Armo Perin. Nororiental
ni110 Perjn. ct'iental.

Fuente: Dirección na'a1 de Estadstioe y Censos. Censo Agrvpecuario 1973.
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con una serie de conflictos potenciales que adn no tienen un carácter

masivo. Tal es el caso de ir. tendencia a Ja paurerizaci6n del cainFo

(trabajadores sin tierras, nrotrecimiento de los çeiueños lznopieta -

nos, etc.), ncnsecuente elevación de las tases de éxodo rural; inten

sificaci6n en el empleo de teonol.ogías caritarrinantes de efecto urtno

Y me opolitano; ccjneroia]izac:ídn injr:i-a poza los çcqueños y media--

nos productores, etc. A continuación, y en fon ccrnplementaria, se

caracteriza la situación del ccc ron indas tr:a1 y ranufaottz'ero.

d) El crecimiento industrial n tropoli tano.

La Región Central, globa]inente, en 1973 tenía el¡ de la PE/ necio-
8 4%	 75 7%

ml en el sector prirranic el / ea el seccoi' secundario y el,	 en

el sector terciario

La actividad industrial presentaba las siguientes caracteríaticas:

j) flifl'e 1950 y 1973 se aceleró el anieuto industrial del país.

A escala nacional, en 1950 hería 29.870 perscnas tnatajendo en

ese sector, las cuales aulienteron 45.332 en 1983 y llegaron rá

pidanEnte a 69.977 en 1973. ta aso total, 54,953 vivían en la

Aglaneración Metropolitana de San Jo26, esto es, el e7%, cifra -

que traduce un gradc de concerit'acii,i industrial elevado (Ver -

'4fioo N°12)

ji) Entre 1972 y 1973 la Región Central pioduio el 90% del valor a-

gregado bruto nacional VAB) en la industria ritiuftctarera. Es-

t'uctaraljnente, son predatimntes las industrias orientadas al --

consuno final, es decir. hacia el imrcadc - Lo Sjidust'-i aljmeri-

ticia, por ejnplo, produjo el 39% del VAB regional total; la de

las sebidas arcrtá el 16% y los textiles uri 1%. La industria

orientada a los recursos naturales, axoluidas las alijnenticias,

son menos importantes a escala regional, pero se urre concentra-

dcms a escala nacional. La industria del tahoco coflt'iLu^ con

el 9% del Vd3 regional; la de la madera con un 9% y la del cuero

con 1%. En relaci6n al país, sin enfr'3., significaron, resrec-

tivaniente, el 97%. el 90% y el. 9 91 del 'AB racional. (Ve, cuadro
NÓ1L1)
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Cuadro N°14a

0)5TA RIG4: VALOR AGREGAW BRUjO EN hA INUJSTRIA rWMFACrJPERA

SEDT EWI4S DE ACflVIW-J} INTRr\1 R PDOJONRS. WTAL 1872

Y 1973 (HILES DL0)LONES)

Total	 -	 REGIONES
Costa Pica	 Cen-tra]	 P. Ncrte P. Cuntro	 P. Sur	 Norte	 AtjÁntíca

Total	 962.071	 875.520	 26.906	 30.273	 18.2714	 3.574	 7,464
Mimctos	 414.474	 343.751	 25.133	 28.159	 15.101	 1.231	 1.099Taba	 85.379	 83.470	 -	 -	 -	 1.909	 -dcr	 42.770	 38.053	 1.001	 442	 548	 -	 2.044teb l s	 38.210	 36.509	 62	 235	 559	 33	 1.017Q,erc	 10.700	 9.913	 -	 SrS	 278	 -Bebjns

	

147.390	 143.221	 290	
-

	

203	 1.742	 -	 1 • 934Textil	 107.872	 107.854	 18	 -	 -	 -	 -
Vestido y Calzado	 56.1182	 05.937	 5	 181	 11	 341	 8
m d.
Lmpr'enta	 44.732	 44.450	 69	 41	 35	 60	 50:Lversa	 8.046	 6.74'4	 297	 500	 -	 -	 505

flientc: Ministerio de	 nara Industria y Ccznercio.
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Total

f'.lijtientos
TaMbo
Madera
Uuehl.es
Cuero
Bebidas
Textil
Vestido y calzado

tafl55 Diversas

Cuadro N°14b

COSTA RICA VAlER AGmAro BRUIt m LA INWISTFJA W4U-
FAC11JR SFÁ.JN PPIMS DE AurrvID INrUSImAL ?tR REGIO-
NES. rrM. AÑOS 1972 y 1973 Cm FORCENTAJES).

Total	 R E 0 1 0 4 ECosta Rioa	 Central	 P. Norte	 P. centro	 F. Sur

	

100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0

	

43.1	 39.3	 93.2	 93.0	 82.8

	

8.9	 9.5	 -	 -	 -

	

4.4	 4.0	 1.5	 3.0

	

4.1	 4.2	 0.2	 0.8	 3.1

	

1.1	 1.1	 -	 1.7	 1.5

	

15.3	 16.14	 1.1	 0.7	 9.5

	

10.7	 11.7	 0.1	 -	 -

	

6.9	 7.5	 -0.6	 0.1

	

1.7	 5.1	 0.3	 0.1	 0,2

	

0.8	 0.8	 1.1	 1.B	 -

	

100.0	 100.0

	

3414	 114.7

	

53.'.	 -

	

-	 27.4

	

0.9	 24.3

	

-	 25.9

0.1

	

1.7	 0.8

	

-	 6.8

ruente Ministerio de Fnonorna, Industria y Conercio.



45 -

(Xjadro N°140

GUSTA RICA; VAWR AGREGWD BRUm EN LA INWSmA tWUflCUp
SDXU4 WAS DE nCnVIDA0 INDUSTRIAl. POR ¡tOlONES. IUTAL MtJS

1972 Y 1973 ^'W PORCmTAJES)

Total 	
REGIONES-	 Costa kLcal

Central P. Nte P. centre P. 5w	 Norte	 Atlántica	 -
Total	 100.0	 91.0	 2.3	 3.1	 1.9	 0.4	 0.8

100.0	 82.9	 5.1	 6.83.6	 0.3	 0.3100.0	 97.8	 -	 -badern	 100.0	 90.3	 2.5	 1.0	 1 -
	 2.2

.3	 -	 '4.8uebL -s	 100.0	 93.1	 0.2	 06	 14	 0.1	 45(uer	 .c	 100.0	 92.6	 -	 LB	 2.8	 -	 -
.	 1.3

Eebic'-.--	 100.0	 97.2	 0.2	 0.1	 12	 -qext	 100.0	 100.0	 -	 -	 -	 -	 -
Vestdn y calzado	 100.0	 99.2	 -	 0.3	 -	 0.5
Irldust"ia Diversa	

-LtprtnLa	 100.0	 09.4	 0.2	 0.1	 0.1	 0.1	 0.10O.0	 83.8	 3.7	 6.2	 -	 -	 6.3

r\ien-t. Ministerio de Econanía, Industria y Canercio.
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iii) En ténnims Jccacionales la concentración industrial metropoli-

tana estaría cxlioada rcr los siguientes factoces

• Existe wia dotación de infraes-tnacttzu vis) apwcpiada pera dos

reauerimientos de tonelaje y rapidez de 'rovijización de Ja caz'

ga. Las vías de acceso San José han Eavcxecido el desarro-

llo de ejes industriales tales como La Oarridahat, Pa-

vas, la autotopista GenerEJ. Canas, etc.

• la disponibilidad da agua y de energía se ha onpJsnentado con

La inmunización de los costos de operación por el efecto de -

canplanentariedad zoduotiva o do mercaden.

• Disponibilidad de nlzrc de otea, de un costo rXation^nte bajo.

Esto es vSaido pera industrias de ensenillaj e que corresponden

a un procesamiento t6cnico intermedio  Q fine1 o de sinpre aco-

plarrdento de piezas.

• Cercanía del mercado de bienes de consujrn Lina'. Au,ue una -

gran parte de la pny ucei6n va ej. exterior, San 'José es un nr

cado metojoliteno en crecimiento, tanto en su dimensión dno-

grífica cano en Ja capanidad de contra de la población, dada -

la concentraci5n del ingreso.

• Existen otras ventajas caTparativas tales n el equnpsinento

caner'cial y cultural, red de transporte autcnotor ruunerado,

factibilidad de atTuliaci6n física, cercanía de núcleos residen

ciales obreos y de aivüaados, distania re1atiarente carta -

respecto a los pierbos principales, etc.
accien

• Lal	 del Estado, exenciones, ]Jrsncoiones. la localización

del gasto y de las inversionas çAblicas rD prcductivas, han -

contribjido fuertemente a tal ccrrcntración industrial.

e) dos ejes de expansión industrial.

la Aglnuención Metpolitana de San Jo54, presenta una distribución

espacial de Ja actividad industrial y crratial que corresponde a Ja

ev,lución histfrioa del valor de la tierra, disponibilidad de teznirs
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apropiados y acceso n vías ra diabs íapc,rtsntes.

Los ejes y fns prrlaipa]es son los sigiientes

i) Centro de negocios de San José. Corresponde al nc1eD pr~

de la Aglaneraci6n. AIJS se localizan algunas pequeMs industrias

artesanales tradicionales, las que están vixnfladas a la	 uc-

ci6n de vestimentas, productos alimenticios, etc.

Una excepción impertantc es la Fátrica Nacional de Licores que

demanda gran cantidad de espacio y provo2a contaminación ambien-

tal, sin ser una actividad central, es decir, que necesariajTente

tenga que estar localizada en San Jos&

u) la T*tca. Este eje industrial metoçelitano concenft'a ]tdegas y

talleres de reparaci6n autcmolriz; tasbin hay venta de autats5vi

les y caiones - Su interci6n física es bastante cercana con -

el eje que va del crica del Hosoital lSico-Autopista liada riere

dia. 11s del 20 de los oerDs de La k'uca viajan de Grecia y

de AMjue3. En menc' grado, provienen de Coiechea y Uesanpa-

nados (17).

iii) Pavas. fi general, aquf trcdn'irien las irdustnias vL-iculasas a

M impertaci&, y a la edarucí6n de productos qufrücos y de bie

nos de ccmstm interyredios. Los trabajadores, en este caso, via

jan diariamente desde la parte este y sureste de la ciudad, pues

ms de un 80% de ellos viven en Mcravia, Cciooechea, CUn'ídabat,

sarerados, etc. Esto tiene un «uerte efecto sobre los medios

de transporte metropolitanjs.

iv) Curridabat. Este fcco se caracteriza por una gran cantidad de

industrias alimenticias y qu5micas. A diferencia de los dos úl-

timos ejes, no se encuentra mezclada con viviendas, sirio ns -

bien, está r3eado de terrenos desupadcs. Este os un elemento

cteneiiu de exmeión e inte2ación geográfica del foco mismo.

Los tnataja&ies a-ccbden principaltnte de l'es Ríos, del Can-

tón Central de San jo-d1 y le Maji'elita.

(17) corrales, K. op. cit., 1975.
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y ) inca, Heredia, Belén, las ven-tajas de accesibilidad y valer del
ten'ero han fradO grandes inlustrias hacia Sen Mtonio de Belán,
la Pitahaya y Barreal de Esas es cableuinientos se ccçrbi
flan con nelçns residenciales recientes tajes 0a,o la aurora, Los
Lagos, etc.

Esta distribución esprcial de la industria rnetro]itana es producto -
del luego de fuerzas promas de una eco,nnía de mercado. nr lo niro,
la loc&izaci611 industrial ya cepieza a entrar en conflicto con la ca-
]idad de vida metropolitana, con los novintientos diarios de la pobla-
ción, con el uso inadecuado del suelo, con una mayor presi6n sobre la
irrfnestniotum y la demanda de energa, con la aparici6n de núcleos
de poblandento esrcntkieo o çcNación i,iarinal, etc. (18).

Lsde el punto de vista de la estractm'a industrial, esta Se encuentra
psco vinculMa a la ça'cducci6n agrorecuaria regional, con la excepsin
de los beneficios de café, entendidos éstos cono actividad agtciMus -
nial. En resmien, los cambios rns recientes san afectado la importan
era relativa de las industrias de alimentos, habidas y tabacos, las -
que en 1957 participebsn con un 72% del valor bruto de la krcducci6n
industrial, propereién que se redujo a ini 7%/Ze explica 

con el

eaerte crecimiento do las ranas vinculadas a la prcducci6n de caucho y
piodactos petrcquímicos que pasaron de mi 3.5% en 1957 a un 18% en 1974
el primero, y de un 0.34% a un 9% los segiros (19).

Las agroindustnias alirenticias, sin sabargo, prcducen casi el 50% del
valor de la producción industrial. Los beneficios de café misnos con-
triayeron con el 27% de ese -total. Se aprecia, ada,s, que bay una
cierta concent'aci6n del capital ya que el 0.5% de las empresas se be-
nefici6 con ej. 10.7% del valor bruto producido y el 8% de das misias -
produjo el 251. fl 40% del capital social es extranjero. (20).

(18) Véase Ministerio de la Presidencia !FFg 	 de mejoramiento de banjos liar-
gimales del Area Metropolitana de San José. San José. 1975.

(19) del Belio, Juan Carlos 'ti sector agro-industrial en Costa Pica". San José
rundaci6n Etert 29 pp. 1975.

(20) de]. Bello, J.C.op.cit. 1975.



E. los desniveles intrangionales

Así cama hay notorias diferencias entre la Regi6n Central y las otras

regiones perif&'icas del país, tartin es perceptible el distanciasnien

to entre das condiciones y da calidad de vida de los Ibitantes de la

Aglarracidn Metropalitana de San Jcsg, con aquellos de das otras once

subregiones de la Región Central (Ver andro NOS) Esto se acenta -

aún Ss dentro de da propia Ag2nieraci6n, en donde se empiezan a obser

var fbcos y ejes de rrnginalidad que se agregan a los núcleos de extre

Tfl pobreza detectados en darnos metrcFdlitanDs francamente deteriora--

dos (Ajajuelita, rsarnparados, Oarridalot, etc.).

En un estudio de OflHM (21), se contiDreron estos hechos a partir -

de la utilización de diversos indicadores, tales cono grade de hacina-

¡rijento, estado de la vivienda, concentración de das inversiones públi-

cas, ventajas sanitarias, grado de eaaa-ación e instrucci6n de la poNa

ción, etc. Estos desniveles interregionales e Jntrarregior9]es han si

do m rasultado del prcceso hist6rico de acwulaci6n de da riqueza y

de los ,necanircs de distribaci6n entre gnws sociales y unidades te-

n'itoriales.

En este estudio se analiza en forma ca-qDlejnentaria las ts5 lS e índices

de desocupación a nivel distnital y da situación del nago al factor -

traljo, vía salarios. das las restricciones metodol6gicas de estos

índices ya que el estudio del desepdeo y de la desocupación no tienen

aún la consistencia necesaria para elaloror tipologías operacionales,

este aporte sólo significa un esbozo de los problens vigentes a nivel

regional y ,netrcwlitano

La tasa nacional de desocupación en 1973 oscilaba entre un 7.3% y un

12%, si se tana en cuenta la diferencia entre desempleo abierto y dis-

frazado. Tales valores, bastante bajos para una econcnSa de mercado,

se ven aumentados; si se les agrega las distintas fortas de suhcwleo,

tanto mtropolitano cono en el casno.

En ese sentido, el índice de desccpación, aleatorio por ciento, seña-

da que los distritos Ss afectados por el desenLeo abierto son los de

(21) OrIfl, ob-cit, 1975.
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Oaadn, 1015
RION cmrpAL: SNJJ<I0 I4?SUAL DE UDS TFRMAmFIS »UCRAS

EN CONDICIO?ibE nÁAJ0. POR SUBRIONES.
1973

Trabaj. Re-	
SUEIÁO O SALARIO NUSUA.Lmunerados

cdici6n de Menos	 100 a	 1100 a	 700 a	 1000 a	 1300 a 1800 a	 2200 a	 2800 y

	

trabajo	 de 100	 399	 699	 999	 1299	 1599	 2193	 2799	 ms

letal cost-a jUca	 410.076	 7.549	 164.810	 116.718	 57.425	 25.095	 12.472	 12.597	 4.109	 10.701
i'ti6n CcriLral	 255.867	 4.562	 108.365	 82.416	 37.585	 21.330	 9.057	 9.665	 3.398	 9.491
1 ''nneraci6n Metrcçc]itana 	 229.940	 2.969	 72,697	 72.052	 33.938	 19.283	 7 995	 8. 794	 3.167	 9.165
S- Rann	 11.600	 456	 6.941	 2.103	 820	 547	 314	 245	 71	 100
l\r,-rielli	 12.301	 284	 7.542	 7.445	 911	 574	 219	 139	 59	 118
Grecia	 10.516	 310	 6.177	 2.535	 766	 352	 150	 129	 41	 56
0c.iSago	 4.063	 159	 2.747	 577	 211	 140	 111	 85	 15	 10has Santos	 2.738	 109	 1.781	 440	 179	 104	 64	 47	 7	 7
San Gabriel	 3.006	 61 -	 2.329	 325	 142	 57	 45	 31	 3	 3
Sar' Ignacio	 1.790	 96	 1.300	 175	 80	 62	 33	 35	 4
Atcrias	 2.084	 87	 1.289	 352	 142	 78	 60	 47	 18	 la
/rollo Penan. Pied'rnte 	 1.178	 23	 869	 216	 44	 16	 5	 4	 1	 -
/cillo Penan. Nozcriental 	 3.588	 87	 2.665	 681	 104	 35	 18	 al	 2	 5
Pillo PenLm. Oriental	 3.083	 51	 2.028	 515	 248	 134	 43	 35	 8	 14
tHoneración Metrclitana	 80.4	 62.9	 67.1	 07.14	 90.3	 90.3	 58.3	 91.0	 83.3	 96.6Seji Rann	 4.1	 10.0	 6.4	 2.5	 2.2	 2.5	 3.5	 2.6	 2.1	 1.0
Tuatialta	 4.3	 5.2	 7.0	 3.0	 2.4	 2.5	 2.4	 2.1	 1.7	 1.2
Gj;cia	 3.7	 6.8	 5.7	 3.1	 2.0	 1.6	 1.6	 1.3	 1.2	 0.6Santigo	 1.4	 3.5	 2.5	 0.7	 0.6	 0.7	 1.2	 0.9	 0.4	 0.1Lm Santos	 1.0	 2.4	 1.6	 0.5	 0.5	 0.5	 0.7	 U.S	 0.2	 0.1Sin labniel	 1.0	 1.3	 2.1	 0.4	 0.4	 0.3	 0.5	 0.3	 0.1S:n Tginc-io	 0.6	 2.1	 1.2	 0.2	 0.2	 0.3	 0.3	 0.4	 0.1	 0.1

(contirúa)
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0.7	 2.5	 1.2	 0.4	 0.	 0.4	 0.7	 0.5	 0.5

	

0.4	 0.5	 0.0	 0.3	 0.1	 0.11	 0,1	 0,0*	 0.0*

	

1 .3
	 1.5	 2.5	 0.8	 0.3	 0.2	 0.2	 0,1	 0.1

	

.1	 1.3	 1.9	 0.6	 0.5	 0.5	 0.5	 0.3	 0.2

Oirccj5n General de Estadística y Censos. Censo de Fbbjaci6n 1973.
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tiso industrial y metropolitano. En el primw caso osEe mencionar a

La Unjas (132), Pavas (113), Cinco rscuiras de Tit4S (131), Snchez de

C'jrridabat (140), San Jtfael de Majuela (VIS) y Santiago Este de A-

J.ajuela (1101) entre otros. Teiitjn hay distritos frw'camente urbanos

cuyos índices oscilan entre 120)' 200, tomando coso referencia la tasa

nacional- Se destacan entre éstos los distritos del Cant6n de resarrpa

rados; el Distrito 1 de Aserrí; Ips; frmnidad de ~vis; San Rafael

Y San Isidro de Heredia.

Sin srttaro, hay cantones de base agropecuaria Ve tambi6n están afec-
tados pr tn índice zmay fuerte de desempleo abierto. En esta situaoi6n
se encuentran los distritos da 

mera (C016n, 150; øiaya 150; Tazcia
125). Brasil de Santa Ana 202 y otros.

La dist'ibición esracial de estos valores demuestra que los mayores ni-

veles de des aipaci6n se localizan en la AgJ.oia'ación Me-frcJitana de

San Jos, en donde casi no existen las distintas formas; que ase la e-

co~ de subsistencia, 'ranifes-tndose, por el contrerio, un notorio pre

dominio. de asalariados tantosen las ciudades cono en el campo. Efec-
tivamente, al1 se ubica 	 el 70% de	 -	 los tithajado-
res r,umendos de Ja Begi6n Central. Le siguen San ParnSn con un 63%

Turrielba con un 3.7%. Es Obvio, en estos casos, que existe una reJ.acin

direotaiinte proporcional entre el talkaño darcfico de las subregione

y la jroporcj6n de desccupados, es decir, trabajadores en ¡x ytencia que rio
hay que conftndfr con los nm'girales propianente tal.

El desempleo en el campo, ya sea estacional o permanente, se ve agravado
Per dos factores: la rnecariizacin y la rigidez de la estructura agraria,

entendida ésta como el conjunto sccic-ecorfrdco definido or las vinnufla-

ciones entre formas y sistemas de tenencia del suelo. A ello se agpagwi

relaciones de producción entra tincas de diversos tainaf,os con distintos

USOS de la tierra y variados sisteaas de cultivos Algunos autores han a-
fu-medo a] respecto que:

Para evitar el deselipleo masivo y la expilsi6n de nano de obra hacia las
ciudades, la mecanizaci6n y tecnificaci6ri de la aicultn exige un conjun

to de medidas de política sccia], princilmente el acceso a la propiedad

de La tierra n los trabajadores desplazados por la mecanización de la



n pnpieJad. C-k 'fo tcci:5.caci& ag-2írola se naaliza princi-

pannte a tmvs de la ,icardzaci6n sin metas sociales de rMistri-

bucidn de la propiedad y de la riqueza, ello va a reforzar la copeen

fl'aci6n de la propiedad y del ingreso, agraendo consecuentemente el

problerxa del erpleo ... ' (27).

En síntesis, la menor capacidad de absorción de ovino de obra en el

oalnf)D en la Regi6n cnrral, se explica tanto por esa !rayor mecaniza

ción, corno por la ampliación del tea de pastos y de caPa de azcícar.

Todo ello lleva a la reconcentración de la propiedad, vía fraenta•
ción.

En cuanto a la situación de los desenleados y subeapleados 'harts

y rtroolitanos, cabe insistir en la rigidez de una mayor oferte de

empleo por parte de Ja actividad industrial, así ccn, en la necesi-

dad de que el Estado reduzca su absorción de tntajadores en el seo

tor servicios y la intensifique en el sector infraestructura.de es
ta nrnera, los nargiriados y los habitantes whancs que participan es

tacionalmente de las cogidas de café o que tienen actividades ntrv-

pclitanas esnr5dicas çca'ian ccntrihuir, bajo condiciones tecr,1691
cas atropiadas, a Ja constiaaceión de obras públicas tajes cano edifi

cios, puentes, carrtteras, etc. El agotamiento previsible de esta -

vlvila exige explorar otras actividades ecductivas oeriientes (in

dustrias de exportación vinculadas a roatericles e stratgicos, agrcin

dustriales, etc.) que pudiere ver el Estado, tanto en San José Cano

en oos lugares seleccionados pajt efectuar un proceso de desconcen

tracián sostenido.

Una política global, de desarrollo de la Región Central, entonces, de

be sustentarse en un mejor concciniiento de la di sponibilidsl de re-

ctz'sos naturales, en la selección de actividades productivas que

nifiquen diversificación, intensificación y desconcentración dencgS

fica y económica. Esto ernnE,oría las posibilidades de aseginEr, abc

(22) Rojas, Rafael Angel. 'Problenas ozunaciorales en el 6rea rral". San José
ffFS. 16 pp. 1976 (3-4 pp).posición realizada en el Cm'50 de Alto Mi-
sal sotre Agroindustrias Noviertre de 1976.



rs y en un futuro irunediato, las denandas de empleo respectivas, suavi-

zando a la vez las desigualdades socio-cn&ris que se reflejan en - -

xodo raral y por ejemplo, en la cocsición de los salarios cagados.

El Cuadro N1 15 indica que de 410.076 trabajadores reiumerados que había

en el país en 1973, 285.B67 se localizaban en la Región Central. y Ss -

del 50% se ubicaba en la Ag1ereci6n Metropolitana de San Jocó. 111 -

resto se distribuye principalmente entre San Pa,5n ('1.1%), Tun'ia]ba
(4.3%),	 cia (3.7	 y Santiago de Ptn'iscal (1.L%).

En general, se puede olaervar que el área Ss favorecida por la distri-

bución de salarios es la Agleineración Metronolitana de San Josó, en don

de en 1973 el 87.3% de los trabajadores recibió entre 100 y 1.290 colo

nos por mes, proporción que sube a casi un 94% y a un 9% en Tunialba.

El tram, de 1300 a 2199 cojones ccrnipraeha aun hay una raysr concentraci5n

de los ingresos salariales en la Aglniieraoión ktcpolitana de San José;

ya que un ?.% de sus trabajadores roniunerados so sitúa en este t'anc,

en cançnci&i on un 4.9% en San RaMn y un 54Ç en Turníalba. Cabe ad

ve'tir que en estos dos CJ.tinrs cartones, así cano en las otee subrogan

nos, es considerable la cantidad de trabajadores por cuenta propia, it a

salariados, ocr lo que tales desniveles se reducen bastante. Sin ember-

go, no hay estudios específicos sobra la composición de los iwsos en

ecorniía de subsistencia y ja de tito cnercial. Pon otra parte, nS -

del 954% de los -trabajñores rejmjne'ados del pMs viven con menos do

2200 colones mensuales.  Sin eahargo, la oferta de bienes y servicios en

la Aglomeración Netrocolitana, así cono las facilidades crediticias exis

tentes, originan una elevada propensión al conmn en esta áiSci. Las -

ventajas y Las exenciones que favorecen a la actividad industrial y co-

mercia], así cIn este tipo de consuno, son pagadas por el resto del país,

que no se beneficie de tal concentracj.ón.

E. los Aspectos Dinanizadores y los Problemas Recrnles Principales.

las descripciones y los anflisis precedentes perniten canprvbar que los

problemas fiandamentales de la Región Central se focalizan en el carcter

que acune Ja expansión metropolitana, la concentración industrial, el ro

nooult±vo del café, los tibios esfuerzos de diversificación agropecuaria
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y la rigidez de la estructura agraria pan cambios necesarios al con-

jtntc de la econanía nacional, o]. &codo nral 1, 5 finalmente, la dexa

dación de lis rersos naturales.

a) lo ecçansión mettçolitana y urbana. (Cuadro N°16). El cremicn
to físico de San José ha pffovocado los siguientes efectos:

i) Inteución física con centts roblados Deque os (Tib5s, Ala-

juelita, Pavas, etc.) y centros grandes (Cartago, }feria y A

lajueJa). Se ha cnaobado así un rrdelc de cocimiento trba

no polic&ifrico.

u) Canft,ios ftmcionales en cantos poblados vecinos, los cuales

ban padido su autonania relativa, oonvirtindose en barrios-

donrLítorios de la Ag]rneraci6n rletoopolitana de San Jo s& Es

e]. caso de Barva, Santo tcntingo de Hcredia, San Rann de Tres

Ros, etc.

iii) Casrios en el uso del suelo, con m avance desordenado de los

usos industriales y residenciales so)re tesa esos de uso ao-

pecuario. El cuadro N°16 maestra los limites de tal açansi6n

en los cantos poblados principalmente que centanem la Aglome

ración.

Cuadro N°16

Fl F{]I0N CurnL CflITROS POBIAmS PRINCIPALES COIIONSCES LE lA AGLOME-

FACION rTRDP0LITP2.LA EE SAN JOSE. POSIBIUS DE E)PNSION. 1976.

supa'fíoie (has)

Población Densidad Capacidad 	 Con desa- Disp Aptas

Total	 (Hab/ha) A]osortión Total
	 rrvuo wr

hano	 bles

1. Axta MeopoUtana 't58.15I 	 115	 1.075.510	 17.955	 3.936	 14.019	 1.775
2. San jo5g	 91.659	 123	 15.605	 936	 745	 191	 15
3. Herejia	 22.700	 125	 11.349	 275	 180	 95	 00
4. A3aueJa	 33.122	 127	 31.280	 975	 260	 715	 640

WTAL (1)	 l47.481	 ---	 109.234	 2.285	 1.185	 1.001	 965

Fuente: INVTJ, 1976.
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Ga]e destacar que los bazos esrn referidos a las áraes deiirni

tadas en, trbanas y no a)nsidere.n otias posibilidades de ex-
pansictn, nr.r c-iemr1lo, ea pecueñcs cen.-trcs pobla&:s vecin-,s.

iv) Especialización del cenc de negocios de San Josa, el cual pre

santa las Siguientes catctcr5stjcas:

- Dininucián daitfica y residencial. Esto ocurre en distri
tos talos caro EJ. Caniien, Merced, Hospital, y Catedral.

- ncentraci6n de actividades terciarías de uso corriente y de
nivel superior.

- Atnento considerable de los nrvijrdentos diarios de población,

los que oresionm fuertenente sobre los medios  de trsporte,

y la red vial infrnetropo]itana.

- Mayo» dananda de infnestruc-tun y de viviendas en las áreas
afectadas por esa especializaci6n retrolitana. Esto se lo-

caliza en cantones tales CaTbD Escazí, Desarpaz9dos, A3ajueli-
ta, Caronado y tibSs, entre otros, en tde las necesidades -

de vivienda se duplioar6n y cuaaplicaSn en los predmos a-
ñOs(vw anexa N°8). En los pr5ximos 24 años, según tales esti

naciones, es necesario o,nstwir rn5s de 100.000 viviendas, es

to es, alrededor de 4 .000 por año, pena cubrir las necesida-

des derivadas del crecndento denogrúfico. Esto no considera

el reemplazo de las ya existentes, su mejora-hiento, ni otros

tipos de cambios que pudieren pnsducirsc.

b) La industria zaoi6n y la concentucián reional

Las ventajas caara-tivaa do la Ag]nntrnción Hettpoli-tana en cumto

a localización industrial, principalmente en lo que Sa refiere a la
presencia de notorias reducciones en los costos de instaaacián y de

operación de los estaljlecjjnjentos ntnufoc-turercs privados, han susci

tado los siguinntes heclrs

i) Se ha prcáucido una fuerte mezcla entre esa actividad y la de ti

po residencial, generando un proceso eccl6gico de sucesión-java
Sión en el cual muchas urrLdsdes residenciales han sido adaptadas
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pare desarrollar actividades iiidast'iales y conexas.

ji) Se ha incnatentado la desanda da viviendas  rara obraras, los
cuajes, a su vez, han sido afectados pa' la elevación de los
costos de transporte dado el .üejsmiento prtresiv entre la
residencia y el lugar de trabajo.

la ausencia de, una politico global sobre tronsoorte, agraua-
da pa' la depeMencía tccnológica,/!evado la oongesti5n de
las vías de acceso a San Josd. El desaduanaiMento periféri-
co actual, así ccno la utilización de tecnologías trudiciona
los, re-tarda el Üansrte y Ja naniDalación de Ja carga, -
produciendo los cnnsig.zientes cienos de botella meiropolita

s (23).

iv) tesde un punto de vista de la estructuro eoonánica, el crecí
miento industrial se ha apoyado en runas desvinculadas del -
contexto regional, lo que ha generado una restricoi6n muy -
fuerte en curnrto a su posible efecto irnitiplioador sobre el
empleo en actividades industriales (rrplerital'ias y en e].
capo.

y ) Recientemente empiezan a ser ijrprtantes los efectos csntarni
hartes, muy lcca]izados por cierto, de la actividad industrial.
Este problsra &nantaní pro-esivamente si ro se agilizan las
forras de control, tanto en la fase de instalación carc de
los establecijidentos industriales.

vi) La competencia per la tienn ha rrcdificado su precio. En es
te caso Ja industria ha influido en el deteriozt del precio
de la tierra, para uso residcnoial. Esto explica los altos

/lo
res del suelo hacia eres Ríos (250 a 300 colones el M?
antargo, los rendiniicntos crecientes de la industria y su La
vGr pructividad han valorizado los terrenos de vezcaci6n y
de ap cveehmdento agropecuario, intensificano Ja especule-
ción de tierras.

(23) fl'CAt.. "Estudios de ternhJk,los de carga, aJnacenes y aduanas San José.
U1M. 1976-1977 (vojúnenes de la la. 2a. y 3a. etapas).
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vii) La concentración industrial en la Aglc.reraci6n Metropolitana

ha convertido a los otros centros poblados de la Región Cen-

tra]. en meros centros de servicios, minimizando sus alterna-

tivas de dijmización, más adn si no se han iirentivado ade-

cuadanente las actividades industriales vinculadas al canw.

c) E]- cultivo del café, la ridez de la es-tn'cttra aaaria y los es

fuerzos de diversificación productiva.

Desde el S. >CD(, el café ha sido el cultivo fundaaental del se-

lo agro-exprtador costmricense que se regocija en las ~zas

de precios y de,Ma un aço,c urgente del Estado cuando esos pre-

cios caen abruptamente. Conjuntamente con las restricciones eco-

légicas del cultivo, se puede mencionar otras que afectan al agro

de la Región Central, a satez':

- Efl cultivo del café tiende a degradar los suelos por deitidación

superficial. (24).

- Es un producto fiandrental en la cc,twsición de las expDrtaCiO-

nes del sector agropecuario (ver gréfics Nos), pero es muy sen-

sible a las oscilaciones de precio en el rrcado iaindia]. Por

lo misTo, )-a generado una estnct'ra de contención y da protec-

ción (exoneraciones, cróditos, etc.) que dificulta otras fones

de diversificación agropecuaria. La excepción la constituye el

programa de granos básicos, puesto en uiercha en 1975.

- El café ha propiciado el desarrollo de una estructura agraria -

que vincuja distintos tipos de fincas con los centros blaños

respectivos. Estas relaciones son de naturaleza dencigrfica y

enSnica.

- Este cultivo ha estadc saretido a ctios tecnológicoe impDrton

tos, los que han prwjtido duplicar per lo menos los rendanien-

tos tv superficie. No se han previsto, sin embarpo, los efec-

tos secundarios de Ja introducción del riego y el uso de prjc

tos químicos contacinantes tales corro los pesticida 5 ,herbicidas,

etc.

(24) OF1PW, "Región Central: Heredia, diago5stico preliminar t' San José.
OflPIAN. 48 pp. 1976.



-. t-ndr e ez-o

ción urtena y me-bopolitarn de tien'as. des cin-tmvnes cafetale -

ros que znean a des centros irblades que co~ la Ag1onraci5n
Cartaro

Metaoçoitana de San José (eredia,/Sn J&sé yÇajuela, pnncipal

mente), sufren el rmac -tc' del avance indusfl'ial y residencial A-

sí, el cultivo füMarncntal rara La ecornr6a pasa a ser un cultivo

narasitario de tipo urbano. Esto se verifica en la baja practi-

viad y en el manejo tecnológico deficiente de las fincas en dichos

cintwones.

Las distintas formas de diversificación agrtpecuaria se lirrLitan a

algunos tiros de firtas (p&ueña propiedad) y a áreas con~es

rest,icciones paro el cultivo del café, caro el rea innediata a

Cartago.

La estrvcttn'ación de la actividad cafetalera an se sustenta en la

influencia de formas ntcantilistas y da financiación capitalista

que arrancan desde el S. M. Las posibilidades de rcdernización

tecricli5gica y las fornas de control biológico se encuentran lindta

das nr pr4cticas que dífieqItajo cualquier tipo de caabio en el -

camjr. (25).

d) los nrvirnientos rdntorios y e:1 15esdo rural

El modelo niigmtorio costarricense es bastante complejo. Lo ucussa o

arre con los flujos dro'5ficos que se producen en la Región Con -

tra)-.

i) En general, ellos estén reflejando las distintas fonas de fun-

oionamiento de la cstnactm2a productiva racional y regional.

ji) En téninos de definición de ura política de D,blaoión, intere-

san tanto los lugares de salida cano los de acogida. Es funda-

T2ntal, por lo tanto, =templar los problsras de estrangulamien

te o generación del empleo, irs que los aspectos ecOl6gi-derro

gficos de los flujos (28).

(25) Véase Cerdas, Jcaquin I MI ncdelo prtsrio exportador y su significado regio-
nal" en I'trales, Miguel Región Centrel; documentos de avance. San Josa.
OflPlfi 34.47 pp. 1978.

(26) Para nayores detalles véase, Carvajas, GuillerTo tles movimientos de población
en l, 	 Central Josefina' (Ña M'ales, Miguel TI egión Central documentos
de eseence ll San José. (28 pp.) 1876.
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ms desplazamientos de]. camjo a Ja ciudad psiecieru que empie-

zan a ser cada vez más inçortan-te 5, por lo que se ¡rdría pensr
1. una im' iizac±dn c.c.c;-ce de cc,r:3s a, xça ittjoJita-

nos

iv) Los nrvinientos conirutativos se están irtçnsif4cqndo prograeLvs

mente entre puntos tales ecco 9o1 Jos, CarLzga AJajuel,a y He-

rdia, la hace nccc:sanio p).eve La orientacimn de Ja expansión
y las nuevas y crcicntes rresi000s sobre deteninadas vías de

acceso a estos centcs poblados.

e) La deadaci6n de los recursos natur les

La evoluo'i6r, del p'ttaaiento en ej. país y ja vaj.orizaci6n jiist6rica

do los distintos espacios -ragionales exp],icRJa las diversas ijatensida

des de ajrc.vecaliaiento de los lauas, de Jas aguas, de los yac=en

tos minerce, etc. Ja dispersidrt deo&'4fica oua -tuvo cono foco a la

Rei6n Catü (27), da paso a>tva a ura raocwentraci6n de la bla

oi6n, lo que nit=ra mucho  rAs la relaci6n entre 'ios humanos  y dis

prnibilidad de recrn'cos naturales. A uLn deho agregarse La incurro
reci6n de can ¡os tecnol6gico6 de nilUples efectos (controles quíri

ces, riego, etc. 	 Br :to meno, se observcn los siguientes hechos:

i) l\erte dcterioro del r'c;irD fc:ts -ta1.. En ej. cua*t N°18 se -

pueden Observar que han suhido las suuerficias de lasques en

finras, lo dee da una idea del grado de deforastaci6n a que ha

sido sone-tida la Regi6n Cental en los CItL-acs afios -

(27) Ztmitado, FeniaMo; ¡tale. Orles art- oit. 1975.
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Cuadro N°17

vrOPj CETt'.0 Tí	 Y	 EX

FINS 1963 y 1073. POR SUBRIONES.

HECT4EAS	 CJCIMI&t1O
Subregiones	 1963	 1973	 Absoluto	 2e1ativo

Regi6n Cent'al	 159.556.0	 88.887.3	 -62.917.3

Aglniieraeión t-tooçnlltarn 19.E64.1:	 13.203.1	 - 6.441.0	 -32.8
San 2anin	 31.793.4	 13.123.9	 -18.169.5	 -58.1
Turrialba	 45.77d.2	 27.S23,8	 -18.254.4	 -39.0
Grecia	 6.193.1	 3.634.1	 - 2.559.0	 -41.3
Santiago	 33.227.3	 4.020.0	 - 8.4Q73	 -53.6
Los Santos	 17.844.9	 11.115.4	 - 6.729.5	 -37.7
SanbrieJ.	 3.045.8	 1.899.1	 - 1.145.7	 _377
San Tgtncio	 7.057.4	 4040.B	 - 3.921.6	 -49.3
Atenas	 430.8	 658.8	 228.1	 53.0
Anillo Perirn. Piedecnto	 4.645.8°	 2.726.3	 - 1.920.5	 -41.3
killo perim. Nororienta].	 3.955.7	 3.2H.21.2	 - 720.5	 -18.4
Aniflo P'*n. Oriental 	 5.303.5	 2.005.4	 - 2.500.1	 -47.2

Datos estimados
Fuente: DireDi6n Generaj- de Estadística y Censos. Censos Aopecuarios 1963-1973.

Con Ja excepci6n del tmiflo Perirnatrapolitono de Piedaxnte, de Atenas,

de Jesús y SabanilLa, el resto de la región presente una deforestación

del basque en fincas del orden de 7.500 hectreas par año, siendo de

50.000 has, anuales para todo el país. Sin erbergo., a pesar de la a-

firnación anterior, pereciera que estos datos estn fuertemente distca'

ciorados.

ji) Hay una de'adación prcgtsiva de la calidad de vida 'retropalitana, la

que a'ín no pravoca deseconondas de agloTración. La contmrinación at-

mosfér¡es de las aguas, la de tipa auditivo ) laTLnosa, etc., empiezan

a exigir inversiones para reducir los efectos nocivos que generan.

iii) la rra]tiplicidad de leyes y las encontradas fcnras de acción institu-

cional, se expresan en un aproveohaniiento irracional de 	 -
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es:aucs. Escu llev aut Les - Le raco e,ifle La
disnibilidad de los rii'os y las dendas genendas por el

cracirieutc detogr5fioc ccnccd-rscto y l!s tcws nesidades
productivas.

iv) Es evidente lea relaci6'i entre la denudaci6n superficial de

los suelQS, sus tnociones y deslizamientos en masa y la con-

solídaci6n de tos de- recliao de,nogr4fioo. En Ftriscal,

en el decenio 1e83--73 el rca de bosque en fincas se
redujo a casi la niitad y su tasa r'i'acioraJ. nata fue supe-

rior a 20% en el rnisncperfr1o.

'it. IMrECTAS Y EISfl4'ltS POSPECrWOS A NIVEL REGIONAL

El preso de concentración a escala nacional descrito en las paginas Frece

dantes, actualrente preooapa a cientifia-as, -técnicos y políticos. ¿Cuál es

el tarMño óptijit de las ciudades costarricenses? ¿Qué dimcnsión puede a]-
canzar Ja concentnaci6n sin que se produzcan dosecororías de ag]nneraci6n?
A nadie escapa que está chin la disoasi6n sobre las ventajas de las gran
des rles o la necesidad de revertir la tendencia concentre dora, dispersan-

do y raabioando hontres y actividades entre distintas regiones y diferentes

subsistejas de ciudades o redes rbanas regionales, Plgmos rgenteji que

la cDncentración derogrfioa y ecor gnica en las grwades aglaneraciones me-

cpoU-tams, corno sená el Sari José del año 2000, faurecen la oonsolida-

ci6n y la arr1iani6n de Ja; ventajas carara-tiwas tales cclno accesibilidad

tecnológica, infraestractra, mercado, nono de obra atondante y calificada,

concentrucién del equipamiento terciario superior, inversiones FFespectocu_
lares', conoennnción de los priv i legios políticos, sociales y culturales,
etc. Para olros, en cambio, el crecimiento concentrado, aunq e genere ex-

ternalidades, produce una serie de deseconcnías sociales y regicnales ta-

es cct el incremento inusitado del gasto y las inversiones públicas-desen

pleo abierto y disfrazado- presión sctee la vivienda, efectos contaminantes,
de carácter industrial y urbano, &sraato de conmutaciones dia-cias al tmln-
jo, ruptina de la vida faTLiliar, etc.

En costa Rica ada hay tienro para rrin±nat zar, al menos  en parte, los efectos
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del veloz oreoSjiúento concentrado, pare lo cual se deben sentar urgentnen-

te las bases de una política de desarrollo regional, que ca,tibilice las

acciones a ejecutar ca La ReçUn Centsel 2,u., aci:e.das qa pccrcveSn el ore

ciniiento de das regiones perif&'icas. La creaci6n de enplws necesarios pa

ra los pt&imos alba, 'rnstituye el reto prineinal del país. Orpleiienta-

riamerite y en niveles de importancia específics, es oporruno considerar el

apnovechamiento de las ventajas canparetivas de los centros urtenos interne

dios, la woteecián y utilizaci6n ncioral de los recursos naturales y el -

mejoramiento de los remsos buTanos especializdos en artesanía y pequeña

industria. Es prudente reducir el '4yirno la relación capital/prsducto, am
pUando hasta donde sea posible el uso peruznente y productivo de la fuerza

de trabajo localizada en el ceao y en las ciudades. Esto dería llevar a

mu autosuficiencia relativa a nivel local para actividades y servicios que

deten ser financiados y rnanteni&s por Ja propia comunidad.

A continuaci6n se describen algunas relaciones probables entre las tendencias

de cr'ecirLiento de t5 población y el uso potencial del suelo, a la luz de no

delos alternativos de desarrollo regional. Tarrbién se señalan aJ.gunos con-

diciorantes de la estructura decisoria a nivel sorio-pDJStico y se niertio.-

Tan las implicaciones institucioniles de los modeles altenutivos de desa-

rrollo regional. la perspectiva en este caso, se orienta a explorar las po

sibilidades de poner en narria el Sistcrra Nacional de Planificación Regio-

nal y Ikhana en lo que corresponde a la Región Central.

A. Los aspectos poblacionales y el ca]rbio de,ofio,

En el Cuadro N°18, se urasentan dos proyecciones de la población por re-

giones hasta el año 2000, balo dos supuestos extrelTos, es decir, que con

tinúen Las tendencias históricas de conntración o que éstas sean ate-

nuadas mediante el uso áptirt del suele e innovaciones tecnológicas en

el sector agropecuario (28). En el primer caso da Región Central podría

pasar de 1.174802 habitantes a 2.838.072, esto es, de un 83.0% a un

81,1% de la población nacicaal, mientras que en el oto negaría a 	 -

2.022.505 babitantes, reduciendo su particiración nacional relativa os-

(28) Baabe, Carlos "Opciones para la distribución espacial de la población de Cos
ta Pica en el año 2000" Heredia U. Lacioral. 55 pp. 1975 (VI Seniirxario Na-
cional de nr'afÇa) -



- 53 -

Cuadro N8

COSTA RICA: C0MPACT0N DE LA FOBLACION TOTAL  DE lAS SEES RTONES

Dn PAIS EN EL !J0 2000? Dr ACIJERrO A rcs ALTERMTIVAS DE USO
DEL SUELO, CON U R)BIACION msirnIr fl 1973

(ABSOUJmS Y RElATIVOS)

Población Total	 Población Total Año 2000
Tenencaa uso	 Uso óptint rsen 1973	 del sue'o	 riego

A2co1-utos	 Relativos - Absolutos	 Relativos Absolutas	 Relativos

Ca- 1 Rica	 1871780	 100.0	 3500000	 100.0	 3500000	 100.0
Rin ent1	 1174802	 62.8	 2833072	 81.1	 2022505	 57.8
Pací'co Norte	 175691	 96	 998S8	 2.8	 289949	 93
Pacífico Centro	 127107	 6.8	 71233	 2.0	 10731	 3.1
Pacílico Sur	 174237	 9.3	 219183	 6.3	 25334	 7.0
Norte	 9445	 5.0	 97986	 2.8	 261635	 7.8

.AtlSnSca	 122379	 6.5	 173608	 50	 572558	 16.3

flaen-te Raae, Carlos. Opciones tan Ja distrilyacián espacial de la pobleci6n de Costa Rica en el año 2030" U.
Nacional. Sbpp. 1075. pg. 12. Heredia.

-
a
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tual a en 58. Es obvio que las pelíticas de de-

sancHo regional ten*'ían diferentes con-cernidos cualitativos frente a

estas dos alterrativas de taimft demográfico regional

Con La tendencia actual de crecisrdento la población eecnónticaente ac-

tiva (A), que est9 en rejaci6n directa con la población total, pMría Casi

triplicarse pasando de 37a.S26individuos en 1973 a 1.062.574 en el a-

ño 2000 (29) En cawaio, si se ottimiza el aprovechamiento de los Da-

cursos naturales, Ja PEA regional se elevaría a 757.226 activos, es de

cix, solsnente se duplicaría.

Es obvio que con la tendencia actual habría un fuerte impacto sobre la

demanda de anpleo, Ja que se expresaría sectorialmente en una gfln pre

sión sobre las actividades irx8ust'iales y terciarias E1 sector agro-

pecuario, en el Irjor de los casos, podría absorber UIDS 70.000 tnaba-

jadoras que apenas representan un 10 del aTpleo total regional estirra

do pare el año 2000; el 90 restante tendría que ser ofrecido por los

sectores secundario y terciar-o. En 1978, en la Región Central balDía

28. trubajadDn±s en el Genipa por cada 100 personas ocupadas en los

sectores sectzario y terciario. El heclt de que pan el año 2000 las

actividades incJasfliales y terciarias teudSn que triplicaite y cuadria

plicarse, pcdaía pnducir un esttungulatentc social- y político si ro

se diseñan enticipedamente políticas de nplen sostenidas y, a La vez, - - -

audaces.

En síntesis, el uso ópt$no de los recursos puede ajninanar el proceso -

de concentración, aunque no Jo trena. Esto puede afectar de distinta

manera el crecimiento de los centres roblados de las regiones perif&'í

cas (ojadro N20), 1c ae hace urgente iqilantar una política de desa-

rrollo regional que genere empleo ego-industrial e intensifique el -

uso de los recursos Ese enleo debe vincularse a ranas estratégicas

en el sentido de que éstas dependan fue tenante de la relación trabajo'

producto y que, esracialnante, se localicen en centos inter,iSios.

Una de las opciones de desarrollo y de crecimiento del melo costani

cense se base. en La actividad de exportación derivada de una atin-

(29) Baabe, Caries. op. cit. 1976.
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:.agl6L Ceflal	 959.435
glaneraci6n Melropolitam	 843.436

Sn BanV5n
rrrialta

Preeia
?.arltiago de Puriscal
aralfl o

ta Mra de Coba

uan Viras
P acaya e

ari Mareos de Tan'az
an Ignacio de Asesta

Fa1nre a
2archí Norte
San Peino de Fa4s

Su Lea
San Pablo de Le6n Cortés
,'.tems
Oros
UCtRrique
an Gabriel
ierra lanca
anta Posa-TLn'rialba

13.007
16.882
10.757
4.982
7.245
1.807
2.090
3.327
1.898
2.974
3.565
4.664
2.565
3.136
2.047
1.488
4.718
1.951
1.700
1.572
2.329
1.733
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Cuadno N° 19

BEGION CENTPAL: POBIACIOW, TARAS DE CPECn1tSD 1953-1973

Y FOHACION EsrmAm AL MC 2000 2 SFflJN TDflCIA

}S1tRIC E ]YPACIO POSTULE a FDLmcAS PEIOWALES LE
DLS3tTCUlTFACI0N, MP, CENTrOS FOBIADDS.

I

del con-	 Ftblaci6n concentra	 8blaci6n es€nada	 Pobjaci6n estimada Pornaci6n estirada
da en 1973	 de centros obb-	 seg6n ijucto pelí sin ningún tiro detrt pc lado	 (mas de 500 hab.) -	 dos segun tendencia	 ticas regionales	 política regicaal

2000	 700fl	 'flflfl

2.054.883
L79'1.87o

28.735
33.038
22.373
9.982

15.765
2.871
4.394
5.871
4.610
6.082

12.973
9.520
'3.222
5.008
7.527
3.192
8.678
4.807
4.527
4.308
3.145
4.589

2.949.555
1.693 .612

28.807
34.262
23.545
9.758

15.089
3.015
'i.588
5.871
3.698
5.806
8.109

10.096
4.390
5.392
2.767
2.094
9.230
5.023
3.332
3.060
3.985
3.389

2.179.835
1.895.028

25.175
31.022
21.077

8.558
4. 181
2.871

.130
4.571
3.242
5.110
5.701
8.044
3.910
4.744
2.287
2.544
8.102
't.567
2.924
2.700
2.881
2.957

(continúa)



(C . itinuaci6n ajafrc N°
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Tan,res de Grecia
Ce vantes
Carrillos de Pos
Cct-iUUo de Cartago
Sat 1kue de Crecin
Bar Lacoas
Pal: rL cha]
Freiyle a

o Alto
Se- rZaSael Ahajo
Cc:repci&i de Atmus
Ca aa ade s

2.765
1.977
1,572
1.009
2.666
1.974
1.103
1.159
1.031
1.7148
1.197
1.350

5.659
4,137
4.309
1.945
8.162
4.914
1.919
2.0147

2.135

3.284
4(102
3.414

5.005
3.873
4.500
2.017
8.402
3.258
1.900
2.119
2.015
3.'404
2.613
2.648

5.333
3.593
14.126
1.801
7.778
2.874
1.631
1.831
1.895
3.212
2.325
2.310
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austria vjinilada a la expiotacibn del recur€o nena. En out.s ténui•

nos, dado que las industrias intennedias han fracasado cato Opción de -

crecimiento industrial, hay oua penar en la aFcirbdustnia oro un cari

no de diversificaci5n productivo. Esto implica, tsicamente, la elain-

nci6n de insumos para la proaai6n agropecuaria, atgando las fases

de prcce semiento y de transfcraci6n de los productos de la tienu. En

un sentido estricto, las aoi-das-trias son referidas a aquellas activi-

dades que obtienen del campe per lo menos ul 25% de los insumos utiliza

dos en el preso técnico productivo. En el aspecto social, la agrDin-

chis-tija arrplía la participación or ganizada del canes isa& (forras c-

perativas, ascciaciones, etc.), rnejoa la distribeción de los beneficios

Y, aunaue reduce el depleo en a]Jnos casos, lo am plía en las laLtres de

procesariento (rrodacción de seonivas, servicios técnicos locales, etc.);

de igual manera, fortalece la red urbana de base ya que permite merecen

tar la ijnpertancia de los centros con función local.

la gene-ación de nuevos empleos y el mej cra'aiento de las formas de orga- -
nización del campo facilitan Lo 	 distribución de los beneficios.

Sin ejnljaro, esto depende de la aooión del Estado, en el sentido de evi-

tar iniciativas n ropólicas que rectizcan los alcances de tal diversifica

ción técnica y productiva, 1 cual debe ir accnçai9ada de Ja la5squeda de

una serie de actividades caitolerentarias (consucci6n de carLirtos, da

puentes, de edificios, da obras de infraestructura general), que rrdnftrLi-

cen las actuales ms de a'beapdac en el canzt. En suma, se debe ten-

der a la intensificación de la relación traajo/ptcduoto, de manera de

reforzar un proceso de aon,iación y de reproducción del capital, besado

en el cantor. L]je significar también un mejorrdento de la calidad de

vida de los 1-abitarites del canir y una sustentación económica mis fuerte

de los centros internodios, los que son puntos de apoyo indispensables -

pera una descorentraci6n industrial. Un preso técnico de ciodeniiza -

ción es poco significativo si no se orienta a los grupos sociales que

lo sufren los aspectos negativos del crecimiento ecoráaico actial.

Si se considera a los hjitantes concentrados en nécls poblados, es in

discutible que la AgloDeración Mettpolit-n-c seguiró creciero acelerada

mente (anexo N°9).	 En 1978, ella tenía alrededor de 840.000 lubi-



-

tantes, los cuales casi se triplicarán hacia el año 2000, si wntiráa

Ja tandead?. ¿ch:2I	 5 T1lal ) - Esa dens5ficación denttica ele-

vará la presidn sotu'e los recursos naturales (agja, suelos, tosques,

etc.) el transporte, la recreación metropolitana, etc. Proporcional-

mente rnzaentar la rrasa de desempleados y nkarginados, les qUc pa Sarn

a constituir otra de las tantas formas de presión sccial. Ninguno de

los centros poblados de la región localiza-dos fiaa'a da la Aglceeraci6n,

suprmr aisladamente les 40.000 habitantes en el año 2100. Es posi-

ble estinior, sin snlargo, que lan Pareón y los centros poblados que que

dan dentro de su zona de influencia (Naranjo, PaIrares, Zarcero, etc.)

en conjunto, po'ían negar a los 60.000 habitantes siempre y cuando

haya ns inte'ac16n finaional de los niisrns. El resto de los certtros

urbanos penuefios careciera re presentar condiciones apropiadas para la

localización de inversiones productivas en agroindustria o industra,

por lo que se daba intensificar la explotación de soluciones aiternatj

vas pare crear aupleos en industrias rurales, artesanía, pequeña inius

tria, y, ratru]nente, en las ranas  agilindustriales. A escala nacio-

nal la situación es bastante similar en el sentido de que, en el mejor,

de los casos, si hay políticas de desconcen1rocin vigorosas, Fjntare-

nas-Esoarza, por una parte, y Limón por, otra, no pasarán de los 180.000

y los 150.000 habitantes respectivaente. (Ver anexG N°21).

La redisn'iición espacial de tas actividades tiene un efecto sobre di

veréas tasas ~cos y sobre el carcter que as.ne el modelo de -

miación del país. A coritirnación, se anotar. los efectos más previsi

bles en cada caso. Respecto a las tasas de IOCta]idad pareciera que -

óstas facilitarón la prolongación de Ja esoeranza de vida de los costa

rricenses, que puede pasar de 55 a 70 años en un fiatro certano. En

cuanto a la natalidad debido a los urugre-'ns de planificación de Ja

familia, ella es cada vez menos responsable del crecimiento vegetativo

natmal de las ciudades. Pareciera que la tasa da fecundidad diferen-

cial por estratos de edades es lo que explic el crecimiento Ss aedo

rado de la roblaci6n matroDolitam. Esto, en los íltias cin años

se ha intensificado ver las nojificaciones del. modelo nrignrtorio hacia



San José, ya que tiende a aumentar el niine,t de inmigrantes jóvenes, del

El modelo migratorio del país presentar4 las siguientes características

en los pr3'dms rntcs:

a) Los flujos diarios de población aumentarn las denandas en los ejes

de circulacién priarioa]as de la Aglaiieración Metropolitana de San

José Esas dcrnndas serón atendidas en parte cor una serie de pro-

yentos específicos en 'rarcha los que, por lo general, no han tasado

en cuenta el significado de diversos modelos  de crcciniiento. - Es el

caso del anillo do ci cu,walación, la unión fenwan'ilera y las ca-

rreteras a Caldera, Puerto Viejo, Lirn5n y heredia. Las deandas de

b'arisr,rte, que si han sido consideradas en estos cambios a'ecern

proporcionalmente en relación a La exoansión residencial, industrial

y funcioml de los distintos barrios mettpolitanos -

b) Se intensificarán los flujos ]Tigrntcrios directos a San José (30). -

Esto estar4 explicado por el agotsaiento de la frcnteru agríco]a,çcr

el estranguirtiento productivo de los centros urbenos locales y re-

gionales, por el reforzariento de una estructura  agraría expulsan -

de población, etc, las campesinos sin trabajo entsarón las filas

de 1-os narxina].es metropolitanos, elevando los castos sociales de la

miseria. Un ejemplo de inversiones sociales acttriles, que se

plicarn en el futuro, es el prcgrssra de mejorvmientu de tos barrios

'rergirales, cuyo costo cunera  ya los 22 millones de dólares.

o) Si los esfuerzos de desconcent,ación son omtia]es, sólo algaros se&

mantos de Ja población regona1 Podrían ser eipjeados en las nuevas

actividades. El resto de la ooblnoibn de Las éreos periféricas s6lo

pcdr4 ser retenido en sus lugares de origen si es que, realmente, tay

una política industrial y agropecuaria que favorezca remas absor],edo

ras de rano de obra, con t-t-,ñns apropiados a la realidad del país.

B. Modelos altna-tivss de desarrollo repional.

Previstas las situaciones antericrts, es posible diseñar las siguientes

alternativas de evolución da la Región Central:

(29) Chackiel, Juan ldettolización y anobio dnogr4fico en Costa Rica". San Jos
CELADE. 29 W. 1976.

(30) Las migraciones al Aran MetoDolitana siiificaron un 1.1% anis]. en la tase de
creo JYL ento global para el período 1953-1973 (CMc}ziel, J. '1etrcpo1izacxón y
canios deicsr4ficos en Costa Rica) San José. CElADE 29 pp. 1976.
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a) Aceleración de Ja concentración en la Aglaneración Hefropolitara de

San J05.- Si se siaa la tc-±jrci- hist6ric, se bar5 muy costoso

paxu el país nentener rrvgxwras metropolitanos de equipanicnto habi

tacional (31), de dotación de infraesttctura, habilitaci6n de $as

etc ns adn si atara no My un control del crecimiento metropoli-

tano, la exDansián de los USOS del suelo de tipo residermal, in-

dustrial y de servicios en el campo circundante, elijninar4, inexora

blnte, las ccrdores y rv1s verdes existentes.

b) Dispersión de la ooncentrcción en centros poblados intermedios y en

núcleos secundarios de la AglcTaemción Metropolitana. En este caso

se deben elaborar políticas sistcticas de desconoentracidn, las

cuales debiermi apoyad- en tres criterios fundamentales,

i) Aprovechamiento de economías extenias y de aglomeración lcca]i

zadas en Cartago, Majuela y San Ramn y su zona de influencia.

TU desconcentraoión debe ser de tipo agroirciusirial.

u) Apoyo de infnestrntun y de prtgreras a pxopcnuarios específi

cos de recuperaci6n en Santiago de PLriscnl, Acosta y Trc San-

tos, con sus respectivas zonas de influencia. La in-tegrncjión

espacial de estas ¿litas tendrá el mérito de reducir J05 costos

de progrerra sociales no productivos.

iii) Intensificación del reopdenax'iento agraric en la porte este de

la Regi& Central, esto es, ürrialha y zona de influencia, pa

ra siplior las distintas fcmas de diversificación agropecuaria.

Q) Contol racional y síste y -tico del crecimiento met'opolitano. Esta

unidad espacial, que contará con uno est'uctcracián administrutiva

vircuflada al funcionrLianto de un r\opartanento Mettpalitaro, enfrEno

tar4 diversos problanas talas onno:

i) Orientecin del crecimiento rnorfodgico y uso raciord del suelo.

ji) Migeramientc del bonaparte autrtor reamerado, dado el alar-

gamiento de las distancias de Ja residencis el trabajo. Esto de

be ser prioritario a las medidas  tcndientes a servir al transpor

te privado.

(31) Ministerio de la Presidencia. "Programa de mejoramiento de barrios marginales
de]. Area Metropolitana de San José, Costa Pisa". Sen José, 1978.



iii) r- :cL6n y de las rçae le ecac( rc-H ntr-

poitano. Esta cebe ser un derecho de la ccroanidad ns que un

servicio.

iv) Atenuación de la segregación scio-ecor6nica y residencial que

tiende a localizarse en función de Ja orientación del crecimien-

to y la distribución de los valores del suelo y de los aJ4uiJ.e-

res

y ) soent&ización azinistrativa e institucional interna Lbie

re haber mu redisfl'ibucián de los msterios  y organimios aut6

natos en los ndcleos principales de la laneraoi6n Mebopolitam,

tales cene Aiajuela, O-artap y Heredia.

vi) Recuoa'acián de Sreas det'ioredas, yc sea pr rei-ovaciórt por -

retodeflacixn irvpolitam vg. firalización de la Avenida 2a., -

proyecto rbanístico del centr cívico nrultinucicar, elirdrnción

de Ja Penitenciaria y reti,jelación de los nrcadcs Central y Br

bón, etc.

En conjunto esto debe implicar da determinación de los límites físi-

cos y cossocio-eoo,Si de expmsión ntroo]itana, los cuales no han

sido analizados en ningiín estadio.

IV. Las condiciones político-institucionales y las alternativas de desarroijo re-

ornl.-

En uno de las decumentos de avance del estudio sobre la Región Cerr'al. (32),

se hace mi análisis bestante eduustivo de los ins ptrrw^ntos de planificación

disponibles, tanto a nivel gloh3l caro sectorial. En, síntesis, el dDcljnento

está orientado a reafinnar qae la planificación en Costa Rica es deliberada

en relación al sector pblica, pudiendo llegar a ser impositiva pera el mis

W., si es que Sa intensifican los macanisiros de co,rinici6n. En cuanto al

sector privado, la pJanificaci& es concertada, pudiendo llegar a ser indica

Uva en el lrejca' de los casos si se prfecoionan instunentos legales, jurí-

dicos y ecori&icos 31ra crieritar las decisiones de irnersión del sector pri-

vado. A continuación se esbozan las ideas principales sobre la est'ucturu

(32) Vargas, L.F. "Consideraciones jurídicas relewmtes sobre el proyecto región Me-
ttrolitain (Central) de San José!' (En M.~les iRegión Central: Dac-aiisntos
de Avance San José. OflPlM P. 1-103 pp. 1976). En estos pfrrafos que siguen
se hace un reordenaaiento del mismo infonne.
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nes de]. rtntaje del Sistuxa de Planificación Pegional y Urbana.

A. la es-b'uctma dec±sori en los sectores rdblloo y pniv'do y las rnsi-

bies estrategias de desarwlio regional. (33).

Para entender ci por quá do las localizaciones urbanas e indusfriale y

el sentido misno de su evoiuci6n hist5rica, bey gae a,alizar el 'tarco -

jirídica e instituciornl que conforma los 1titas de acci6n del Estado.

En las páginas que siguen, se esÚza la sitnaci6n especifica que Se FO

duce en el dominio del desarrollo urbano e dntustriei. Posta'icrrxnte

se entraran las nsibijidades que tiene OFIPLAN de contril,ifr a mejorur

el sisteiro po]Sticc-iiisti-bacional costanicenSe.

a. El manco im'ídjeo-dnstitacional del desarrollo urbano.

En esta cnnçc toda la actividad gira Msioeunente alrededor del Insti

tuto Naciowj da Vivienda y LuanieTa (UNID, de las nmnicipalidades

y, recientemente, del Instituto Mixto de Awda Social (11145) y do la

Direcoi6n Nacionae de basancilo de la Ccninidad (DnDfl)3) (34).

Sin embergo, Las dos primeras son las entidades de derecho pdbl.ico -

encargadas de pr'anover' el desarrollo urbano del país, de aouado a

cuerpos legales que segaid-ruente se comentan.

Ui', de ellos es la Ley Crg5nica de]. BWU (35), ka cual otorga a esta

insti-tuci6n amplias potestades sobre Le tales cena la plani

ficaoi6n dei desando de ceros urbanos, la construoc,16n de vivien

das -de tito popular- y la realizaci6n de estudios e investigaciones

en ese deninio, así ccoo brindar ci asesoramiento y la ccozdinaoi6n

necesarios, a los sectores pKiblico y priv-ada, en rateria de vivienda

y uitanisno (36).

Sin atrgo, ci oaoro legal de nayor interés es la lay de Planifica

ción Lfr'hana (37), cuya finalidad dl-tira, tal y cano su nrbre lo dr,-

dica es La 	 dei desanollo m'ban, tanto a nivel- lacio

(33)Se cnite expresamente el aMJ.isis dei sector agrepecuario ya apelas se M ini
ciado la discusin del- ?Dyecto da ley de crdenerniento agtario, elaborado por
onpra.

(34)Véase ci Prcgnta de Vivienda de InterCo Social (PPO'-HS).
(35)Ley N°1788, dei 24 de agosto de 1954

(36)Idn, art. 4.
(37)Ley N04740 del 15 de novianbre de 1967.
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'1,1 cano regional, con el fin de pinrever la expansi6n ordenada de

los centres urba,s y el equilibrio satisfactorio entre el crecí-

miento naral y urbano), med-inte una adecuada dist'ibaoión de la p

blacj6n y de las actividades econ&nioas, el desnoJao eficiente

de Ja.s áreas rntarns y una inversián orientada en lo que a mejoras

públicas se refiere (38).

Para la consecución de Esos fines u objetivos la misma ley disJx)ne

la elaboración, por, parte del DVIJ, de lo que denarLina el '1PJan Na

cional de Ersorrallo UbanoFt (32) y que define Cano ...el conjun

te de rapas, gráficos y documentos, que des'in la política gene

ml de distribución de,c$fica y usos de la tierra, fomento de la

producción, prioridades de desarrollo físico, urbano regional y -

ccadinación de las inversiones pdblicas de interés nacional (40)

De la ukayor importancia en este oarntYa es la Dirección de UrtniEmo,

que la ley mencionada cre-a cano de?ertencia del INV1J, par cuanto

es ella la encorr.da de e lalccar, revisar, niantener al día e iñfor

sar, sobre el Plan Nacional de Desarrollo UrbanO, prtnDvm' la cor-

dirnción de los proyectos pbl.icos y privados de interés para el

mencionado Plan, asesorar e las Municipalidades y deirds organi±ts

públicos dedicados a la planificación urtcns., y ejercer la vigilan

cía y autoridad necesarias para el cabal ctm,plimiento de las flor-

mas atinentes al desarrollo urbano (41). Adents de estas atribu-

ciones, el *tito de proyección de la Dirección de Lirtenisivo es Jo

suficientemente amplio cano para corr,ertirse en el &rgano encara-

do de aprohar y revisar los planes reguladores de desan'olln urba-

no conexos, ouc las nTanicipalidades oretendan adoptar para plsuiif

caz' y controlar dicto desarrollo dentro de los lírLites de su juris

dicción territorial (2)

Ente las amplias potestades que li ley referida concede al HVU,

merece comentario especial la contenida en el Capítulo  SeguMo de

(38) Idem, art. 2.
(39) Idem, arts. 3 y 1.
(40) Idem, art. 1.
(41) Idat. art. 7
(42) Idem, art. 10, 15 y siguientes.



la Secci&a Tartera (artículos 63 y siguientes) conforndñad con

las norias contenidas, la planificacin del desan'ollo urbano del

Ñ'ea Yattpalitana estará a cargo de una dependencia espcojalizada

detmixada "Oficina de Planeaniento del Ana Mettpolit-ira", anexa
a la riireccióy i de Urbanio, en tanto la ly re disponga otra cosa.
Esta Oficina tendrá caTn finalidad esencial la preparación del Plrm
Regulador Metropolitano, SILIS reglamentos y ennieridas necesarias pa-

tu mentenerlo al día, con la ca1ificacin excepcional de que aque-

nos tendrán fuerza de ley para todas Las Municipalidades del Aita

que acuden su adopni6n (UI) (44).

Por lo que hace a la ccinpetenaia de Las Ccroraciones Municiçles

en mataría urbanística, ella tiene fm,damento en el artículo 169 de

la Constitucidn Política, que dispone: !!La aditdnis-frción de los
intenses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Go

bien, I1rlioilnl.	 Ir mismo es reccnccido por la Lay de Pionifi

caci6n Urbana, aunque isn,oni4ndole coro contralor aael)as potesta-

des eniraeradas al ccnentar el kl-jito de nroyección de La Diracción
de Urbaniro (145)

Sin esDbango, es en la Ley de Cc,nstruooiones (45) donde esa ccreteni

cia de las Itiniciralidodes se encuentra mejor especificada. $e dis

Pana en ella que "tas Municipalidades de la República son las enc€ar
aadas de que las ciudades y daMs poblaciones reunan las condiciones
necesarias de seguridad, salubridad, ocxnodidad y belleza en sus vías

públicas y en los edificios y construcciones que en terreno de las

misias se levanten... (47); de ahí que, a efecto de detallar esa po

testad, se disponga que ....ninin edificio, osmrctn'a o elemento

de los inistos será construido, adaptado o reparado, si no es con las

condiciones que los Raglanentos respeotivos señalen" (48). En gene-

(43) Idan. cts. 63, 64 y 65.
(44) De conformidad al artcuio 65 de la ley de oanentario, el Area Metropolitana

ccinprende los cantones de San Jos, Escara Deerpandos, Goicoechea, Alajue
Eta Caronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Cunidabat.

(45) Véase supra, tta 42, así crn el tmcto a que ella se refiere.
(145) Ley N°833 de 14 de sasoienlcee de 1849.
(47) Idem, art. 1.
(48) Tdem. Art. 2.
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nl, prácticamente todo el articulado de esta ley está referido a de

tallar las forras básicas que den privar en raterja de construcci6n,

dejándole a las Municipalidades, por vía reglamento, la regulación de

las distintas materias que directa o indirectamente se relacionen con

la conspucción.

Respecto al problema de la vivienda, riviene apuntar aquí la ley de

tudicaci6n de Tugurios y Defensa de sus Arrendatarios (49). Dicl

tacto legal contiene disposiciones relativas a la posible soluci4

del problema que significan los tugrios en ruestro medio, dotando a

las Municipalidades y a]. INWJ de potestades ijnportantes para ese fin.

No obstante el interés que el aludido problema reviste esta ley ID

tenido prácticamente ninguna aplicación.

GDntrarialneflte a le smedido en el campD indus'ial, en el 'mbazo e-

xiste un ordenamiento n4s coiçlejo, que gira alidSor del DMJ y de

las Municipalidades cano entidades descenfralizadas encargadas de su

aplicación.

Pmtlrs tipos de instituciones se ap3ym para el ounçlimiezito de sus

canetidos en la precitada Lay de Planificación Ur'b&ia (50), 1r cuan-

to en ella se rorxyze 11 .. la competencia y autoridad de los gebier

nos jamicipales para planificar y controlar el desancllo urbanos den

tro de los límites de su territorio jurisdiccioriJ.. Consecuentanerite,

cada uno de ellos disptdr4 lo que proceda

los reglamentos de desarroflc urbano conexos" (51). No obatante, el

misirc tcto legal disrone entre las facultades de la Oirecci6n de r-

lcwdsrro del INW la de "Revisar y aprobar los planes reguladores y -

sus reglamentos, antes de su adopcii5n por las municipalidades" (52) y

la de "camirar y visar, en taime ineludible, los planos corPesjDn-

dientes a proyectos de urbanización o de fraccionamiento, previamente

a su aprobación romicipal' (53). Se dispone adars, evidantanente pa

ra acentuar e1 rango jertquico de la mencionada Dirección de knis

nr, que 6sta, . . " per4 negarle Ja aprobación de partes del plan o

(ljg) Ley NO2760 de 21 de junio de 1961.
(50) Idan, art. 9.
(51) Idan. art. 15.
(52) Iden. art. 10. inc. 10).
(Sa) Idn. art. 18.
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sus reglameaatos, resçaEada en prñripios legajes o técnicos, cuya

vigemM sea de absoluto interés racional o regional... p, (54). En

tonces, es el I?MJ la entidad efectivamente habilitada y r'asponsa-

ble de todo lo que ci desarrollo mtano da país se refiere, en la

se, desde el punto de vista jurídico, a das amplias potestades que

le confiere la Ley de Planificaci6n *bmu a la Direcci6n de Urba-

nisit, y a otras facultades de pinifinacin, ctdinaci6ii e inves

tigacin que le otorga su propia ley orgnica y que, de ao.ierdo a

un meja' ordenariento adndnistrativo, debieran estar a cargo de -

una estructura de crdinaci6n fundamentada en diversos cTganslts

que ccmprtibiioen la perspectiva urbana-regiona]- de nnera inte-

gral e integrada. Esto es ronocido en parte en el Toreto Ejecu

tivo del Sistema de Plúficaoi6n Regional y Urtana (SS) -

b. los aspectos jurídicos e instituciorles del desarrollo inust'ia1.

El. desarrollo industrial del país, jurídicamente, se viinjla a la

Ley de Proteoci6n y Desarrollo IMustrial (SS) y su Reglamento (57),

asÇ calo al Convenio Centrcemericac de Incentivos Fiscales al Desa

nrljo Iniustrial.

Los dos primeros textos son de aplicación nacional y están orienta-

dos a crear, aparte de los aspectos tril,itarios pertinentes (SS),

una serie de incentivos a la inversión en ese sector. Estos incen-

tivos son de carácter araielario y tienen que ver con da exonert-

cidn de impuestos a la iniportación de materias primas, de envases,

de bienes de capital, etc. La concesión de los beneficios conteni-

dos en Ja citada ley están determinados, en primer luga', por la

clasificación que el Ministerio de Ecorcma, Inlustria y icio

(MC) haga de la ~esa solicitante Cano industria nueva o indus-

tria establecida (59), concediendo mayores beneficios para las plan

tas iMust'iales nuevas. Tarnbin se dispone que los establecimien-

tos que se hayan amparado al régimen de incentivos Al contenifios,

(54)Idsn, art. 15.
(SS) la Gaceta, 25 octubre 1976. Véase tajrién, la ley n&en 5525 del 2 de Hayo

de 1974 que crea el Sistin Nacicnal. de Pianifiración.
(55)ley N°2426 del setjenlre de 1959. (San José. Imp. Nacional).
(57) Decreto Ejecutivo N O3 de 7 de abril de 1960.
(55) Ley N°837 de 20 dicinlre de 1969.
(59) Véase su'a rrta 34, apte. 16, 19 y 20.
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podSri gozar de ellos por una sola vez en la mises rama industrial

(80).

de especial interés son los indicadores o factores que se estable-

cen en esa ley rara deteerLirar los beneficios y el plazo di.znte

el cual, se otorgann, ya que entre ellos figüa la FllooalizaO±ón

de la industria", disponiéndose que "... al efecto se tcnarón en

cuenta las facilidades que brinde la zona donde se ubicar4 la n-

presa (61). Ese priiipio es desancuado pr el Regnento que

señala cano de pr1Taial interós el hecho que 11 ... la eWTeSa in-

dustrial de que se trate, por su ubicación, rotivada ésta por Ja

existencia cercana de fuentes de estrn'ia priMe por la facilidad sr

el abastecimiento del mercado o por otros factores de coTweniercia

eoon&ico-sccial, contribuyo al desarrollo de una zona geogz4fic5

o al orderITLiento urtenístico de la raspectin looalidad' (82).-

Estas disposiciones se ccmplerntan con la autorización que Ja mis

ma ley establece en favor de FI • las iminicipalidades para exonerar

de]. pago de lesimpuestos total o parcIalmente, y por los niigros

plazos para Ve se fijen sen los incisos f) y g) del, artículo 19,

a las industrias nuevas o establecidas que se les concedan las ven-

tajas que otorça esta ley y que se establezcan en sus respectivas ju

risdicciones (63) (84).

Por lo que hace el advenimiento del Meitado CcSn Centroarericano y

el in8x'eso de nuesc país, a partir del alio 1962, la situación va-

rió pocca los efectos que interesan ED el car industrial, Cos-
ta Bica suscribió el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales

en	 -
al tJesan'oflo Industrial,Jcl cual se establece una serle de benefi--

cias de naturaleza fiscal a las plantas iMustriales, según la ola-

sifici6n que de ellas se oractique. Msicaxnente las enpr'esas pAje

den clasificarse en tres geep s, A, 8 y C, de aaienlo a la actividad

(60) Idan. art. 31.
(61) Idn art. 17, inc. g).
(62) Véase miwa nota 35 art. 28 inc. g).
(63) Véase suta nota 34, art. 24.
(64) Los incisos f) y g) citados en el texto a que se refiere Ja ncta ant'ior, res-

pectiv&nente dicen: f) EScene in de inpaestos territoriales durante cinCO años -
Asimismo se podrá exonerar de los impuestos municipales que se cobren a las Ira
talaciones industriales, si así lo aprueba, ppoviatnenta, la Munucipalidad del
lugar donde se localizaren"; 'g) Con respecto a los ~estos municipales, que
se cobran edre el capital iiwertido, su concesión estó condicionada a lo día-
puesto en e]. último ~fe del inciso anteri&'.



- 78 -

industrial a que se dediquen, a la repercusi6fl Que ésta tenga en la

talanza de pagos o a la nateria prfra que utijine. Dina clasifica

ci6n se conplenenta, a efecto de otcrrgar los beneficios fiscalns,

con otra que se orienta de acuerdo con los artículos a producfr, la

deraTria a satisfacer, o las técnicas isustriales arÉpleadas, y que

permiten clasificar a las plantas axc "nievas" o F?establecidastt

Sen entonces la carjbinaci6n de ambas fornas de clasificaciAn la -

que al fina]. deter,rdmM el tipo y el plazo de beneficios a otoar

(65).

Por lo que hace a la posibilidad de un reiaTdento geogr&fico de

las distintas actividades iMustriales reguladas en el Convenio, S

te ro contiene oto elemento de interés que da obligacién irnpaesta

al solicitante de inforrar, en la petición respectiva, de la lncall

zación de la planta (66), pero sin disponerse por otra parte ura

sible relaci6n entre esa localización y el otorgamiento de los bene-

ficios fiscales solicitados, ya qn los estudios técnicos que a ese

fin deben aportar los interesados to incluyen de ningún modo la a-

ludida relación (57).

De modo, pues, que al suscribir Costa Rica el Convenio precitado,nc

irrbtdujo al ordenamiento jurídico sobre da materia ningún eletiento

nievo que permitiera a) Estado una rejor lalizaci6n geográfica de

la actividad irñisfrial, por lo que la situaci6n se mantuvo, a esos

efectos, en la misua fonra existente desde la ni19aci6n de la

Ley de Protección y uesantlio Industrial anterianente analizada.

A pesar de que las Jonias legales que regulan la actividad iaust'iaJ

están básicamente orientadas a increrientar su desarroPo, las dispo

siciones corets que se cunentaitn entericermente dotaron al Estado

y, espeníficamente al IC, de un instrumento jimídico que le ~-

tía ordena' de manera lastm\te acabada el crecimiento espacial, de la

actividad industrial, que todavía por los primeros años de la d&ada

de 1960-1970 era en realidad, bastante incipiente.

Sin cntargo, esa posibilidad para una organizaci6n técnica de la ac-

(65) Arts. 4 a 16.
(66) Arte. 29, uit. o).
(67) Art. 30.
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tividad industrial desde el pinto de vista geDfioD, no fue utili

zada, 1rsib].enente proue el Estado había centredo su nlÑr interés

en incr€stentar el crecimiento industrial del país, desentendiéndOSe,

entre otros, de problemas ccr el citado.	 ahí que las a'1ticas

que se han hecho sotie la ap]icaci6n de las nonas analizadas, aun-

que dirigidas a otros -t6picos, son también pertinentes al aspecto

rnramente ten'itorial del tema industria]. (68)

Por lo daMs, la sola cironistastia de que se sienta con aeruio la

necesidad de volver sObTe al tra, esta vez con mejcres recursos de

orden técnico y con Ja ccnvinci6n clara de que el desarroro indias-

-b,ial deS ordenarse, pone en clara evidercia la nn].a aplicaci6n o

inaplicación total, de las ror!tas jt dicas respectivas.

La posibilidad de ordenar la actividad industrial y reubicar gec

fioarnte la que ya existe, conforme a los supuestos de]. Proyecto

Regi6n Central, hacen ver la necesidad de analizar el prvblna, al

marts para efeztos m'dicas bsicos, desde dos perspectivas impct'-

tarites, una referida al secta' çb1ico vg. la rbrica Nacional de

Licores, y otra, constibaifts pr!' el sector privado.

EJ. stor rdblico rio ofree las dificultades jurídicas que presenta

el sector privado, pues el país se encuentra políticsnente organiza

do en base de un saistem de lides enjresa y la actividad industrial

es casi exclusiva de la empresa privada. Ru' otro lado • el mano-

trar con la actividad industria]- pública, antes que un pmb],a'a de

legalidad o luridicidad, significa prircipalanente la ejecucin de

una política bien delineada. Así das cosas, e]. Estado debe afrontar

el ptob].era del sector privado haciendo uso de dos de sus facultades

exclusivas Ja çctestad de exçrrcpiación, establecida en el artícuao

ls de la Constitución Política y la Potestad leis1ativa, reguJ.aiia

pr los artículos 105 y los siguientes de Ja rta Constitucional.

ka primera, a no dudarlo, es de carácter verdaderamente ecceprional,

y casi que debe dasecharse • 'ad-.ts" pan ser utilizada en aque-

(68) Solre el particular puede oonaltarse el 'Plan Operativo pan el aiio de 1969',
publicado por Ja Oficina de Planificación en setiaTre de 1968, página 28, y

la Tesisde GrQdo pax optar a la ]icejtiatura en Ciencias rcon6uicas y Soci
les, de]. Lic. Claudio Soto Badifla, en 1973, página 78.
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11.os casos de reubicaci&x iitist'iaj. de evidente naesidad pública.

La segunda, por el contrario, es mis viable, sobre -todo a los fi-

nes de dotar al Estado de los medios jurídicos necesarios para eje

cutar una palítica estfruflante o desestinuaante para el sector pri

vado, para la oranizai6n y roubicaci6n de la actividad industrial

en el país, y que cctpinente de manera ws diit ca el ordermien

te jirdico existente.

las consi4ciones anteriores son pan analizar el Fiprtyto de

Ley Frairci6n al Esasecollo Industrial Regional y Urbano" del MEIC,

el que sintetiza da niaw parre de las inquietudes que sobre el te

ma pudieran presentarse confrue a los lineamientos y orientaoin

b6sica del tPyectO Regi6n Central" Esa síntesis se concreta -

bien al definir ese proyecto su Objetivo funmentaJ. ti	 ir.cor'po-

nr a la aconcnía nacional sus recursos naturales, humanos, de ca-

pital, así calo de cuakuier otra índole o naturaleza, rediante Tr

canitrs e ínst,rentos que per,aitan mejorar la estructura indus-

trial del país, que conlleven a logxer ura mejor y ms equilibnda

distriic±6n espacial del bienestar canGn". (El sub'ado ir es

del original) (69).

Entre las ntas a alcanzar se pretende con riauir a Ja descenirali

zacián industrial, mediazit€ palos de gratoi6n industrial y nral,

orientando y facilitando la ubicaoi6n de unidades preductivas y de

apayc en los nrIsnGes ... IP y propiciar la reubíaaci6n industrial en

la Regi6n Central, mediante la oferta de asentaniientos industria-

les ornizadas y penanantes, que permitan aprovechar las econo-

mías extertas loadas'. (70).

o) OflPI.AJ y los abarcas del desarrollo industriaJ. y u'barr.- La

circunstancia hist6rica que ha siglnfjcado el advenjjiüento de da

Oficina de Planificaci3n Nacional cuando la estnctun político-

administrativa del Da s se encontraba en un estado de desarrollo

bastante avanzado, caistibaye, a no dudarlo, una liniitación de po

sibilidades de realiacidn tastante acentuada. Esta sitmci6n de

-	 ber ir desaparecieno con el transctrrso del tiempo, a base de una

(69) Art. 1 0 del citado Ptoyectc de ley.
(70) Art. 2 1 , incisos c) y d).
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actitud bien definida y permanente de asSr aquellas potestade pro

pias de su función y que, por lo apuntado, hoy están en otros CeflCs

de actividad pública, Tguaiinte se debe fortalecer, j urídicannte

hablando, todas aquellas gestiones que técnicanente sea capaz de rea-

lizar dentro del nito de sus cciTetidos.

Dentro de las ideas anteriornente expuestas y a efecto de realizar e-

fectivuinente los resultados corcretos del estudio de Ja Pegién Cent'al

de San José en el campD industrial, sería conveniente reformar el a-

tícwn 8, inciso Ii) del proyecta de "Ley de prasoci6n al desanolln ir'

dustrmal regional y urbano', (71), pera que se lea de la siguiente for

na:

h) Reoanenlar al Ministerio de rcoinría, Industria y Comercio, Con

se en los estudios y ctncluiones de la Oficina de Planifica-

ción Naciora]. y Política rconsoTca de la Presidencia de la Pe,-

blica, la calificación de: 3) ZONAS DE PREFERmTE .....(le sub

rayado es lo que se pone caio adición al inciso).
otoru

flrnljriente, conviene estudiar la posibilidad de que se/ 	 mayores

beneficios fiscales a las plantas industriales establecidas que se -

trasladan a las Ptconglaneraciorles industriales', previstas en aquel pro

yecto, a fin de es-tinflar rs Ja reubicación industrial. Es cierto -

que esta proposición poría rozar con los acuerdos regionales sobre el

Mercado Catiún Centroamericano, pero encontIndose éste en una etapa de

reestructuración cabe la posibilidad de su discusión a ese nivel.

Lo anotado al oatntar l desarrollo iMustr'ial, en relación al = ta

-je del Sistema rcioriaJ. de Planificación, es valedero también para el

desarrollo rbar.

E]. estudio del ordenamiento legal que existe sobre la materia deja ver

con facilidad que en el 11Pm se encuentran potestades típicas del. 6rg

no planificador del Estado y que no debieran estar en un ente descen-

tralizado. Potestades de ese tipo devienen para el Instituto no sólo

de su propia Ley Orgánica (72), sino tetón de otros ordenamientos le

ales oaic la Ley de Planificación Urbana (73). Resolta así, rest'ic-

(71) Véase suçan, el tocto de dicho proyecto.
(72) Véase supra, el texto a que se refieran las notas 15 y 17.
('a) Idsi., iotas iSa 26.
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tivo que sea dicha titución autónata la encargada aisladamente de

la planificación relativa al crecimiento y desanollo de las ciuda -

des, de pr'cnlver la coordirnci6n de toda actividad de nataul-eza m-

tan!stica y de la elaración, resión y actualización de]. Plan Na-

cional de Desamello Iflano -

Ibr cnt lado, si bien es cierto que la rri,ia Ley de Planificación -.

Ortena menciona en dos o tres de sus r.mnales la partic±paCi& de -

la Oficiaia de Planificación Nciona]., las potestades allí contenidas

UD 5011 lo suficientnente fncisas para aseglrar una verdadera cola-

Loracij5n en cuanto a los ztlenas urbanos y regionales. Lo miro

sal, decir en cuanto a das facultades de planificación y coordizaciSn

contenidas en la Ley de Planificación Nacional (74), por lo que no -

podría pretererse que con su emisión resultaron derogadaS, de rinio

implícito, disposiciones setre los misitcs aspectos que en fonna muy

expresa y clara existen en ofros cuerpos legales, come es el case de

las canentadas con anterioridad.	 be tcuarse en cuenta, en ese or-

den de ideas, que l, de Planificación Nacional nc le otota a la

Oficina de Planificación ( o al Sistema Nacional de Planificación),

potestades exclusivas sol-te la fomilación y adopción de los planes

y políticas de desaxU0 o de coordinación de los çzrogreJIflS e irrsti

tuciones encargados de ellos, sino que la autoriza para participar o

tacar parte en tales artidos (75).

Las potestades conferidas a la Oficina de Planificación (o al Si~

Nacional, de Planificación), sobre las instituciones descejlttlizadas

y deS organisits de rre&o Pblico, en cuanto al aotitol de sus

presupuestos, al uso del- crdito exterior para el firanciaúento to-

tal o~al de sus proyectos, y a la asistencia tcnica intermciO-

nad requerida para los mi=s (75), han sido los mejores rtediOS con

que hasta la fecha ha contado OtIPLM pata ordenar la acción del Esta

do conforme a sus planes y estudios. No obstante y cualesquiera que

hayan sido los resultado obtenidos por esta oficina a través de tajes

medios, éstos resultan stzTnente indiractos y hasta tenues çafl la e-

(710 Ley N05525 de 2 de mayo de 1874.
(75) Idn., art. 2.
(76) Idea., arts. 9, 10 y 11.



jecusi6n de una política efectiva y d1nrLica respecto a ja pianifi-

cación nacional. A esos efectos se precisa de medios que, con arre

glo a derecho, resulten de mejor consistencia en el campo de la pro

ble,Mtica mnística de nuestro medio. Debe insistirse en la nece

sidod de arronizar los campos de ccxnpetencia y mejor delimitación -

de funciones en lo 'rtano. Dentro de ese esqueza sería conveniente

que las potestades encorneMadas a Ja Dirección de Urtani srio queden

intetdas al Sisterra Nacional de Planificación, tal y como lo auto

risa Ja Ley (77 y 78)

Por lo deirás, el montaje del Sistia de Planificaci6n Regional y Ur

batia facilitar4 el mejoranüento de los niveles de 000rtnaci6n res- -

pectivos.

.B. E]. montaje del Siswra de Planificación Regional y Urbana y su sigpifi-.

cedo en ja	 dn Central,

Se considera que la pLanificación urbano-regional" .....es indispensa-

ble para orientar la acción del (obienr en lo que se refiere al bie

4 nestar ecora&,ico y social del país, ya que es necesario oranizar el

crecimiento arn6nico de das regiones y ciudades en ftnci6n de los pla-

nes de desarrollo propuestos..' (79).

• -	 El Decreto Eiiti'o que establece el Sistema de Planificación Regio -

ial y Urbana disjne la creación de un Consejo nacional de Política Re

giona]. y Urbara, cuya Secretarla Ejecutiva es encomendada a OFTPLM.

Se designa -también un Conitá Técnico que aseserew6 a ese Consejo y se

especifican, para efectos de ccordiración, las tareas concretas del

INVU y del IFM en sus respectivos dominios. A nivel suacianel el

Consejo Nacional aprvbsr6 la creación de Consejos de Desanolj.o Regio-

mies y Locales, seglin sean los casos. En ese mi decreto, por otra

parte, se estipulan los mecanismos de relaci6n vertical pazu el mejor

fuirioramiento de esta planificación integrada.

a) fl caso de ja Región Central.

En el caso específico de Ja Región Central, la situación es m&s 0C111

pleja que en las regiones periféricas del país, debido a los siguien

(77) Idezn. arts. 12.
(78) Idas. arts. 13.
(79) La Gaceta, Decreto 25, octubre 1975. CasidandoN01I.
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tes heclrst

tajnaft de la Aglar,eraoaián Mettpolitavu de San José.
velocidad que está adquiriendo el crwiniien-to de esa ooricentación.

• debilitamiento funciona], y operativo de los gobiernos local-es.
• distancismiento socio-ecorTLico intrarregiona]..

Los elnentos pri'rinales que podrían integrar la base del esquema

institucional, de la planificación irtegruda de la Región Central, son
los siguientes

D El Tpartamento Metopolitarr, cuya creación ya fue apntada por
las Municipalidades afectadas. Incluso, ya esté funcionando mu

nisión desigrada por el Presidente de la Rexblica para defi -

nir el tipo de gobierno a crear y su territorialidad. (SO)

u) El Consejo de LssnoUo Incoa de Puriscal, el cual- ha triaMiado
con una serie de altibajos desde su stalacióri. Es necesario
reforzarlo çara que it se piert el aporte de la cemixadzd respec
tiva.

1kv esfuerzos esporMicos de integración municipal tanto en He-
radia car en Ortago. knbjs c-isos debieran ser ia]izadDs en
1-a perspectiva del Lpartaiiento Metropolitano.

iv) Es necesario estnictursr Consejos de Desarrollo Local que oren-
ten la irr1antacidn, evaluación y control de las políticas de de
sarrorlo en la sregión de San RajaSn, que incluye San Ram3n mis
nc. Nmianjo, Paliares y Alfait Ruiz. Lo misno debe liacefle pan
Tizrialba y JJjngnez y para la/ &6n de Santa !i'ía de D,ta. Pos
teriornente y en for,ta prcgresiva, se agregarían otras &'eas a
las respectivas unidades subn2gionej.es.

b) u. L\spartarnento Metropolitano,

Hay una serie de razones que aconsejan crear un Lpartament NelrDpo-
litano que facilite Ja adrrLiaiistnción de la Aglnnerución Istopolítam

(SO) Para nnyores detalles véase Vorgas LE, `Aspectos jurídicos de jiterés en la
creación de un Distrito !ittpilitam en Costa Rica". Sari Josó. 07PI1 15 pp.
1978. Liga de tnicipalidades Creación del Distrito Mettpolitat" San Josó.
Congreso de ttminiçelidades. Agosto 1976. Fonseca, E. 'Perfeccinento del
14&men tnicipal. San .Lrosó. OflPlM. 37 pp. 1976.
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de San José. Entre eflas, están las siguientes:

i) En las &tncs años se ha prcduoiño un crecimiento &r4fico

y eojnSico que ha provocado Ja integraci6n física y funcional

de San JOS9 con diversos %lícleos de población grandes y peque--

ños tales dend Cartago, Majuela, Heredia, Tibas, Adajuelita,

Asen'l y wmvia entre otros (81). 	 -

ji) A la par, ha habido una des integnción espacia1 y çclítica de

la estnsotmt provinzial. debido a que tres capital-es de provin

cias han sido absortidas fmicionaltente pce' San José y, tan-

bién, var la centralizaci6n del poder a escala nacional-.

Es ranifiesto el debilitamiento de las imnicipalidades de Ja

Aglcrraci6n Ftcpo1itam de San J05, no tanto por situacio-

nes int'nsecas de conçteztia de acción,  s ie0 por la evidente

incapacidad de enfrentar problaras cualitativos y cuantitati -

vos no previstos en la legisJacin correspondiente de Ja época,

vg. contaminación ambiental., industrialización, tugurización,

etc.

iv) Es urgente caroatibiUza' las acciones de los ministerios y de

los entes aut6narcs, para otorgarle mayor racionalidad a la

taie de decisiones en términos de la asignación de Decursos -

del sector phlico.

Así, las condiciones especliicas del- proceso de netIcpolizaciórL, Se

tan manifestado en una corboentración oraniente que diferencia inter

narnante la población eccn6n,ioomente activa, por lo que se ha acen -

tundo la división social del trabajo y de la producción, siendo pre

danimnte la activiñad en el sector servicios. Ello origiit una

fuerte tendencia a la aarmlación del, excedente econ&nico real- en

wia área muy nst'ngida

c) EJ marco rnlíticc-4rstituciOnal del [2artarnentO Met'oçciitaflD.

Entre los elementos políticos y t6cnis Ve deten considerarse en

la creación de este Departamento Me-bcçclitazt, se pueden lendiOnst

(81) Véase: OPIPLAN "Región Central, }ieredata, diavtstco plinizar". San José
OflPLI4J. 48 pp. 1976; OFIPL/IN ttxegión Centl: Cartago, Diagnóstico PreliJiti
llar de los cantones Cartago, Paraíso, La lidón, Oreanuno y El Guarco. "San
José. OFIPLAN. 13 W. 1977

1±



les siguientes

i) Ccnpatibilizar la creaci6n del ep&'tanerito MeIro1litano con

las políticas de desarrollo regional orienta&s a la descorcen

traci6n de actividades y uso selectivo del suelo urtnno, tanto

en la Aglaneración ITLiTa come en el resto de la Región Central.

ji) &operder al fortalecimiento del gobierno local en un espacio

furtnente ,iacado por el ferleTileno metrcpolitano y el creci-

miento industrial

iii) Aripliar y profiandiza' el nivel de conccdmiento que se tiene de

los procesos sociales que explican el crecimiento de San José

para hace más eficiente la ranipuj.ación de inst'nentos y tk

ricas de Planificaci5n tropolitam.

iv) Asegrer que tales opciones decisorias m iiiçliquen soluciones

parciales sino inte'adas a las oolíticas de desarrollo regio-

nal que se disaen específicaTMnte para la Región Central.

y ) El territorio que abaniue el !partamento Metropolitano debe

ser definido por ley, sin que/?o siifique una niptu"a con

la autonaii5a municipal. Se desprende que tal ente dele coexis

tir y co-participar con los gobiernos locales. la base de tal

vinculación dependeM de las delimitaciones de funciones y de

actividades específicas.

vi) Para el ncicqiamiento eficiente y eficaz del Departamento Me-

tropD1~ hay que generar mu estructwa político-a&iinistn

Uva y financiera que contemple les siguientes aspectos:

• Le orden resolutivo: se debe crear un cuerpo deliberativo que

represente, proporciona'mente, a las distintas municipalidades

y entes pblicos y privados carpranetidos en ese territorio.

• De orden ejecutivo: es conveniente tener un Secretario Ejecu

tivo del çartannto Metropolitano, quien pcxlría ser electo

po?ilannte o designado par el Gobierno Central.

• ld a'den t&nico. tal cano se establece en el Sistema de fla

nificación Regional y lk'bena (82) la Secretaría Ejecutiva del

(82) Idas. Art. 19. 26 setiaiik de 1976.
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Consejo Nacional, ser4 la unidad técnica de mayor en ese Cain-

po.

De orden financiero es imperativo crear un Fondo de De sarro

110 Metropolitano que unifique y facilite la coordinación de

las inversiones necesarias en la Aglczireción Hefropolitara.

Esto es particulamente vlido pera los ministerios y organis

ns autónciits.

Fn suca, la creaoi6n del Departamento Met'opolitaro no implica

una rcdificación de la división polStico-adiúnistativa del pa-

ís, sino que '.... se t'a-ta tan sólo de una nueva división para

efectos especiales y taj. supuesto está peztiiUdo por el 'roito

texto constitucional al disponer en el nÍSITO articulo citada -

que la ley pDdr4 establecer distribuciones especiales y tal su-

puesto está permitida ixz' el miso texto constitucional al dis-

poner en el miewno artculn citado que la ley podré establecer

dist'i]tciones especiales..." (3)

Tal iniciativa estar4 acarq,ñada de una exploración sisterti-

ca para crear Consejos de Desair3lln Loca], que inte'en dos o

jiS cantones fuera del tritorio del Departamento. Con ello

se carplementarian institucionalmente los esfuerzos de descon

centración previstos a nivel regional.

C. Bases míriirras pan el Esqura Director Redorl y Melitanc en la

Región Cenfliel.

Existen vanas opciones para darle consistencia a un proceso continuo

de planificación en la Región Central. fl grado de independencia de
contingencias políticas o coyuntzales que lo'e este croceso depende

r4 del grado de sist&raticided, coherencia e integración potico-ins

tituciona]. que el udso asuma. En este sentido, un Esquema Director

Regional y Metropolitano puede ccnvertirse en un instrumento de plar4

ficación flexible qn permita efectuar una acción sostenida y permane

te sobre la Región Cen'al, en general, y sobre la Aglomeración Metro-

politana de San José, en particular. Este insttmento puede confrit*iir

enonnerente a estnictm'ar el proceso continuo de planificación, sin

descuidar los ajustes que sean necesarios a nivel de tara de decisio-

nes y La ociuplenentación del Sistrana de Planificación Regional y Urba

*	
(83) Vargas L.F., art. cit., pg. 15, 1976.
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a. Centerídea princiteaes del Esquuma Director Regional y mettpcili-

tano. TaL Caro su irnbre lo indica, en este caso se trata de sr-

ticujar el praesO de planificación a nivel de la Región Central,

la cual estó caracterizada por la drLinaoi6n dirccta que ejerce -

San Josó. Los elementos oriaacipales que defirn este instnmiento

son los siiientes;

i) Explicitación de las ares y mejoramiento del diagnóstico.-

A nivel de la Región Central oxi,rende:

En la estructura productiva Montaje del trapa de uso poten

ojal del suelo 1:50.000, antisis del potencial eccn&ni w de

los depósitos de caolín en Santa Elena y río Conejo, esto es,

entre los distritos de Files (tsxwndos) y Cornalillo

(Cartago); detenrdración de otras áreas de riego además de

Itiquís que favorezcan la inteución ten,itorial de fincas

de irMian, y pequeflo tamaib, en lugares tales cano Barisoal,

Pareas, Aa,sta, Paraíso, etc.; prtwesnas de diversificación

e intensificación pnduotiva en áreas cafetaleras y cañeras

en deterioro que permitan otra vez la inteeción espacial de

unidades de explotación seaueñas; determinación sistaútica

de las greas forestales de prc'tucción, de reforastación, de

protección y de recreación; determinación de nms y activida

des específicas agroirJus-trialos vinculadas a la diversifica-

ción agropec,nria con progoenas de intensificación dad usouso -

del suelo en áreas de gran propiedad expropiadas por compra,

etc

• En infraeswuctze: inte'aci6n vial de la parte sur (Ft'ai

les-Conelillo--bas Santos-etc.) y la parte este (Darria]±a-

Qaya-Pavrnes-Tawtic--eto.), por medio de ctrcs vecinales

y vdns asfaltadas; dctcrud.nación de la población servida con

agua potable y montaje de un progratTa regional tana atender

las necesidades de los centros menores de 2.500 habitantes

sin agua potable; aniliación de los prc'1as de eJ.eetrifica-

ción r'ral y de telecanunicaciones a las áreas al este y al o

este de la Región Centre], que son las u,s retrasadas.
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• En aspectos scciales y culturales; Eva]uaci6n e intensifica-

ción de los progranas de Asignaciones FarroTliars en las áreas -

donde pera e]. éxoo rural (ver napa respectivo); estudio -

sisteStico de las necesidades de mano de otra calificada e in-

ternedia; etc.

A nivel de la Aglaitnción Ftopolitaia significa:

• En la esbtctma prc&icti\a: determinación de las áreas de -

expansión por medio de unbrales físiocs de crecimiento (64); lo

calizaoión selectiva y controlada de las actividades irxlustnia-

les y residertiales; detenrtiiiaci6n de sectores y ranas producu

vas apropiadas para generar aupleo urbano; intensificación del

uso de]. suelo agropecuario en las ánea8 destinadas a ese fin; -

intensificar el anrcvecha,piento tur'stico popular de] espacio -

refropolitaro; análisis del impacto de grandes proyectos rba -

nsticos en el canprtandento del velcr del suelo y su utiliza-

ción, así ocio de rtie\aa carreteras (San José-Ca]dera; Millo -

de circwwajación; San José-Li,r&i, etc.); nuevos cantos de aco

pie (CU4Afl); terminales de carga (proteleinente en Socorro de

Santo iningo de Heredia); descentralización administrativa e

instituoiorl en los cenflts rbanos interçredios de la Agloten

ción, etc.

• En aspectos sociales y culturales inegraci6n sccio-aon&ni

ca y productiva de la población metropalitan rargiaia1 y desai-

pleada erradicación de tlgarios; rejodejación de barrios dete-

riorados; equipamiento cultural y social en las nuevas urbeniza

ojenes; etc.

En ijfraeslructura: mejoramiento funciona] del cento de ne-

gocios pr renovación y ~elación meopolitara; aireación -

de los flujos diarios de tarspDrte; mejoramiento de Ja infraes

tructn'a turística del mna, etc.

u) Objetivos del desarrollo regional y

<84) EnEn este caso, se hace refenarcia al costo -beneficio del crecimiento metrtpo-
litano.
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Estos objetivos corresçnren al mito de referencia general que

'ientaM el quehacer en la Región Central. En esencia ellos -

pueden contribair a consolidar feifreits y presos que e111 o-

cren, esto es, a mantener das tendencias históricas, o, pjr

el contrario, plantear su modificación. En síntesis, los obje-

tivos señaJ.0 có'ro seM la situación cuendo se han logrado de

tenniradas metas respecto a la extensión ertnica de da infrues

fructura econ&dca y socia].; la regulación parcial de la meno-

polizaci6n en lo ecoJ6gico-dsicfico; la atenuación, si es

sible, de las desigualdades inten'egionale 5; da ncder1lización

del, aparato estatal, etc. Entre estos objetivos son esencial -

mente Importantes:

Arronizar el crecimiento físico y funcional del espacio regio

naJ., provocando una especialización ~ctiva de das distin-

tas Sreas.

• Atender las situaciones Ss notorias de desigualdad ecorSica

y demográfica, aplicando progreras intensivos que reduzcan a

mediano plazo tales desniveles y frenen el éxodo rural y el

de las ciudades intermedias y peuefas.

• Controlar el crecimiento de San José y de los otros centos -

inrtantes de la Agnneraci6n Netronolitana, a fin de preser

ver la calidad de vida de los habitantes y mejorar el aprove-

chamiento de los recursos natnles de]. área.

• Diz pizar los centros poblados inter,iSios del resto de la Re

Sión, mejorando su infraestructura productiva e intensifi can-

do los pztenns de vivienda, salud y educación.

• Facilitar la inteeci6n productiva del camT y la ciudad for

taleciendo el sector agroindustrial.

iii) Políticas globales y sectoriales de desarrollo regior'sl y metro

politano.

En este aspecto se contenpda el centeeto gerral de las acojo -

nes globales, sectoriales y espaciales que sean necesardas para
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lograr los objetivos seia1ados. A diferencia de Stos, las ro-.

lSticas deben explicitar tanto el rrcdelo esperado aro los iris-

frunentos requeridos pan obtenalo. Vienen a ser el marco de

acoi6n corata del proceso planificador, ya que expresan los

a&s de vincuaci6rx,/FFMp8s2ós nacionales; así mino,

indican las fases técnicas más convenientes y señalan La necesi

dad de diferenciar entra lo necesario y lo posible

iv) Las metas.

constituyen los sancos cuantitativos en-ere los fen6nelDs y los

procesos sociales esperados de actrJ con la tendencia históri

ca y los canibios y rodificaciones que se desean alcanzar a dite

rentes plazos en unidades tenitoniales especificas. En el -

caso nuestro, s6lo se han hac proyecciones lineales o estira-

ciories de potenoial desmegráfido en fu1ri6i del aprovechamiento

óptisio de los rcrscs naturales (ver capítulos conespondien -

tes). Faltaría realizar es-tinaciones en cuanto a prcducción, -

ingresos, etc., es decir, optisnizaciones globales y especificas.

y ) las estrategias de desarrollo regional. y

Son elel conjunto de acciones, orientaciones y nrratividades con

ducantes a viabilizar técnica y poilticairente los objetivos,las

políticas y Las metas para dispersar, el creciniiento en da Re- -

gión Central. Significa definir las actividades necesarias pan

lograr las metas • En este caso implica  atadetar el procese de

corcentuaci5n o, Ss aun, frenarlo a partir de acciones vigoro-

sas que dispersen el crecimiento y sus beneficios en la Regi6n

Central. Supcne el empleo del n,&tcdo iterativo, esto es el -

de las aprcxinaciones sucesivas para efectos de utilizar instni

mentos de planificacin ta].cs ccflD los siguientes

Regionaj.izaci&i del Presupuesto Nacional, a partir del sisee-

Sa de regiones y su'egiones aprobada por el Consejo ?cional

de Rz1ltice Regional y Urbana.

Utilizaci6n cIa una política tribitaria pan facilitar la rau-

bicación de actividades dentro de la Regi5n Central.
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Reorientaci6n e intensificaci6n del aprovechaniiento del Siste-

na Bancario pera reforzar la diversificación aopecuaria -

Orientación del crédito y asistencia técnica ex-tortas lacia

las Ateas deprjnddas de la Región Cen-trul, en una proporción -

adecuada a las necesidades de las regiones perif&'icas del -

país.

Descenú'alización vigorosa del sector publico y acyo sosteni-

do a los Cbnseios de Desarrollo Local existentes o futuros.

Aprovecra'riento de las transacciones de onepru-venta de bienes

raíces pan ntQoioar actividades, vg. prohibición de nuevos de

sertollos industriales en donde ID haya control de tal. expan -

sión y congelación de espacios pan uso nsiñeTriaJ..

Aceleración y simplificación del mercadeo de picdtictos agrope-

cuarios e industriales.

vi) Las fases de continuidad.

Se deben incluir aquí das distintas formas de evaluación, adop-

ción y conttl de la aplicación de instnmntos técnicos esçecí-

ficcs y generales. Esto conterpta la elaboración de proyectos,

mecanismos de ajuste, supenación de errores de diagn5stico, con-

tingencias políticas, raintewrtaciones sobre feMneros y prte

son, etc.

b. Los meoaninos de ejecución de das estrategias de desantltD ttonal-

y srietropolitano

Es indudable que los ministerios y los oranisrcs autónJTTos, así ctn

los gobiernos locales, ejercen una ardua aahjr en esta región. - Sin

enhargo, es tajrbién palpable el alto gr'adc de descrdinación, incohe

rancia, disoontirxuidad e inercia que caracterizan esas iniciativas.

Cabe entonces ncioraliar tal oueliaccr pranoviendo una integrci6n -

y una especialización ms amónicas que faciliten da aplicación de

las esfttegias de desarTollo regional. Las actividades Ms importan

tes parecieran ser el montaje del sistema regional y metopolitaxio de

planificación y Ja elaboración del Esquema Director Regional y Metro-

politano. Esto facilitaría 10 siguiente
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i) Identificaoi6n conjun-ta de proyectos esíficos prioritarios.

Se tetara, en este caso, de ordenar segcin imprtaiia y gra- -

do de viabilidad, todos los aspectos específicos regionales, -

con el objeto de crear un Fondo de Ideas de Proyectos que Sic- -

xibilice las decisiones de tipo político y en&dco, ya que -.

ent mAs ideas existan mejores serán das condiciones para a-

provechar los escasos recursos disitnibles.

autanierito -t4cnico sisttino de proyectos.- En este caso

se debe perfeccionar el sistera de captación, selección, eva -

luaoión, puesta en iwcM y control le los proyectos. Siiifi

ca sabar cuántos son, su grado de viabi1id política, fijian -

ojera, econ&ica e institioral y su ccrnpatibilidad con las

estrategias de dasarrofla regional.

Genatción de ura estnjctma de oonttl y de evaJ.uaci6n. Con

esto se basca darle au-tornriía al w'cceso de selección de pro-

yectos para arriquecer las prDposioionos alterrativas al poder

político y al sector privado.

iv) Utilización de los planes regaJadotes lecales .- Estos son ms

t,nentos caw,lenentarios de gran validez para el Esquema Djrec

tor, pies parwiten visualizar e]. orecj,niento ,n'fológico y tun

cional de las ciudades intamedias. Su capacidad nor,nativa me

j oror^ notableaente si se especificaran los untrales de exen

sión, esto es, los costos-beneficios del cx-'acilrLiento urbano.

y ) Estudios de pre-inversión.- Estos estudios están fua'tenente

vjatu]ados al Fondo de Ideas de Proyectos. Perfectamente se

puede ge''ar una mayor autonTl^ de los ramos si es que se

ralrtne la corNeniencla de ofrec' al sector privado y al stor

público, el mayor núnat de optrtunidades de ijwersión.

vi) Montaje del sistna de contabiiidsd regional.- las tareas de

continuidad del rrccesc de planificación exigen Twejorar las -

coodiciones de infcnación, su actualización, su confiabiiidad.

Es conveniente citar mi mecanismo de infcarniación que isrluya un

coniunto de i,icadores sccio..econ&icos, pD]íticos, derografi

cas, etc, y que iiiantengan actualizado al panorama regional. RS

pidtiente, se debiera echar las Mses del Sistara de Inforiruación

Regional y Urb3ns (SIRU).
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CONCLUSIONES

Es iimegahle el mérito que involucra sistaratizar conccijnientos salte una

realidad históricamente determinada, sea en una dimensión nacional o en -

el mero piano regional. Interesan enonaemente los rasos rretcSo]i5gicos -

realizados y, asimismo, la exrcsic±ón ordenada de los resultados y de los

datos. Es relcCante, rxr otra parte, la interpretación de tos resultados.

Sin atbargo, ninguno de los hechos anteriores debe hacer olvidar que el -

actor principal es el hDrtre, en una instancia idealizada, y los diversos

gfllpOs sociales interactuantes, en la realidad propimnente tal. Este dia&

nóstico preliminar, por lo mis,ro, pt-esen-ta une restricción  de fondo en la

medida de que no es capaz de exteriorizar plertente qué piensa, cfnt ovo

luciona el citadino, el ciqesirc, el gran prvpietario, el dnpreSariO in-

dustrial etc. En ese sentido, dada la natm'aleza del estadio esas cam-

bios, el aiapamiento de intereses, el dijnensicnasiento de los orcblejnas

n tratados casi estadísticanente. El saldo, cmçero, está eruiquecido -

por el cDntacto directo que tuso el equipo de trabajo cuando se Conversó

con da gente, cuando se aplicaren encuestas, en fin, cuenda la variedad -

se sintetiz6 en una expresión, en una opinión.

La, planificación no es un ejercicio da tecnóattas, sino rS bien m prc-

ceso social que tiene un alto ccnten do político. Por lo tinto, se nutra

de contradicciones y sus manifestaciones fencirénicas. En el estadio de -

da Región Central afloran Jas enonws posibilidades de da población del á

tea de mantener e iir ntar un meciaierito econ5riico sostenido. Se cOnS

tata, taanbidn que da agudización de diversas feriias de pauperización o -

€inpcbreciiniento de numerosos habitantes se explica por das formas cono se

accede a los beneficios de ese crecimiento y rio tanto a la incapacidad de

esos grupos cr elevar sus condiciones de oroductividad - Esto lleva a -

plantear que la participación pcl5tica, 4a electoral, debe arnpliarse con

una deuccracia ecortica que aprsxijre a los habitantes de da región a me-

joras ortmidade 5 aliranticias, educacionales • de vivienda, de recrea -

ción, etc. Sxialawarrte, das tareas a emprender  son núltiples y difíciles

y, necesarisnnte, dehen apoyarse en consensos mnijnos, es decir, en pla-

taforTnas de acudo que, pausndant,tc, originen ctio s sustantivos en el

proceso de acrnulación de capitales y distribución de los beneficios. Re

gionelmente ,hay que desaproBar acciones inrediatas en áreas irtanas y lo

//
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calidades cEirçesiras donde el estflangutsflr coto cotidiano an?la los focos

de tugrizaciiSn o acelero el éxodo de los Jtifres ñncujados a la tiene.

Las iíticas de desarrollo de la Re6n Cent'al deben compatzar el

poteiial de creoñientO de la Pacmeraci6ri Mettsjitafla el cual debe -

ser ordenado pr medio de ura zorúf±caoión flexible que tome en cuenta la

diswnibil±dad de reazsos natirales, las necesidades soio-ccon6roTcas de

losgdepos rezagados etc., con la difusión de 
atividades L básicas en el -

resto de la Región mistza - Lo una parte, se aprcvecMo5n las econxas de

agkmeración, kas externalidades y las ventajas de escala que han genera-

do la concentraoin polStica, dercgráfioei y cn&rica actual y de otra. -

se atendern, productiva y socialliflente, ónaas olvidadas y en franco rr,ce

so de degradación socio -econ&oTos Las ini8ativas en absoluto debieran

significar recu'ir circunstancialmente lo problemas da hoy, sijo, ro" -

el contrario, Sngi'ar soluciones creativas Tás permanentes. En e1 cen -

no de las mismas, aflore la invjtable deasión de integrar a la pobla -

ci&i a la solución de sus propios problesIa. Esto debe significar Un pro

ceso continuo de parUcipación canalizado ci' las formas de gobierno y m

oaIS aot-aale 5 y que sea conveniente criar en el fut'ro En este Sen-

tido son inportantes la creación del FepaitamentO Metropolitano y el ocr.

tvl del uso del aelo en la Agloncroci6l rüsina.

La produccin de corciiitientOS y las acciones derivadas sotre Ja SoCiedad

rnisna, debe ser un proceso con-tiiw en que los ptotaSfli5taS y beneficia

nos sean el conjunto de gnpos sociales, los Que ms que actuar reactiva

merite, defensivamente frente a los problerras creados, avizoren el futuro,

prevean deterrLinadas trensfanraciones e ijipactos y luoberi por alcanzar me

tes caiines que humanicen un pceo más al conjunto de seres concretos que

ccuçcnefl la nación.

PR! LdeB
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