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INTRODUCCION 

Es adn usual en Costa Rica, escuchar en los medios acadfmi-
cos y en las declaraciones de los funcionarios ptlblicos, la 
vieja idea de que el manejo de la pol1tica econ6mica es un -
ejercicio t~cnico, casi neutral, que busca maximizar logros 
a partir de la administraci6n "racional" de los escasos re-
cursos con que cuenta la sociedad. Expresiones como "la ne
cesidad nacional•, el "bien coman", los "intereses de la Pa
·tr!a", o "lo m!s conveniente para el pa1s", son conceptos -
·que sie_mpre vienen acompañando la toma de decisiones de poli 
tica econ6mica, como si estas afectaran por igual a todos -
los grupos sociales. El convencimiento de que la sociedad -
est4 compuesta por grupos sociales con intereses propios, que 
pugnan por impulsar medidas que los favorezcan, .lo mismo -
que la certeza de que esas expresiones •neutralistas" como -
.las mencionadas arriba, .no son mlis ·que mecanismos de control 
! 
ideol6gico q.ue se tratan de imponer a la poblaci6n, f.ueron -
motivaci6n suficiente para sumarnos a la tarea de desmistif ! 
car este tipo de concepciones justificadoras de un modo de -
producci6n particular, en un intento por desarrollar una in
terpretaci6n alternativa. 

Desde esta perspectiva, por lo tanto, no es posible que se -
habla de un Estado ni "desarrollista•, ni "paternalista•, ni 
"penefactor•, concepciones muy ... en béíga en· el pa1s para carac 

. terizar ia acci6~.:_iistata1: - Por"ei·-~ontrario, se entiende l~ 
acci6n del Estado coadyuvando el proceso de acumulaci6n de -
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capital, en una actividad que es el resultado de la negocia
ci6n permanente entre los distintos grupos que dominan pol1-
tica y econ6micamente el pa1s. Es decir, el Estado no es -
neutro, no es "gendarme"; dependiendo del bloque que lo con
trole y de la correlaci6n de fuerzas existentes, orientar! -
el.proceso de acwnulaci6n en uno u otro sentido. 

El tema en el que el trabajo se centra, est! referido.al an! 
lisis de la pol1tica econ6mica implementada por el Estado -
costarricense a partir de las manifestaciones m!s agudas de 
la crisis econ6mica en los años 70's, con el objeto de acla
rar la orientaci6n que se le imprime al proceso de acumula-
ci6n. No obstante, nos pareci6 necesario darle un contexto 
hist6rico global a la presentaci6n, de manera que se lograra 
entender ias razones por las cu!les hablamos de que en la d! 
cada de los setentas se da un segundo ajuste al modelo de -
desarrollo. 

Fue as! como dividimos la investigaci6n en dos partes. La -
priIÍlera de ellas da una interpretaci6n general del desarro-
llo econ6mico del pa1s a partir de los ciñes cuarentas, y m!s 
concretamente a partir de 1948, año en· que don José Figueres 
y su grupo, fundan la Segunda Repdblica, elemento, que a --
nuestos ojos, representa una ruptura importánte con el viejo 
orden olig!rquico. El capitulo primero arranca, precisamen
te, presentando la problem!tica que se plante6 en los años -
40's, analiza los elementos esenciales del nuevo modelo que 
se pretende desarrollar, analiza la pol1tica econ6mica que -



implementan los nuevos gobernantes, a la vez que establece -
el avance relativamente incipiente que ten1a el proceso para 
finales de los años cincuentas. El cap!tulo segundo estudia 
las modificaciones que se dieron en la evoluciOn econOmica -
y en la orientaci6n de la pol1tica econ6mica a ra!z de la -
incorporaciOn al proyecto del Mercado Comdn Centroamericano, 
lo cual hemos denominado, genéricamente, el primer ajuste al 
modelo. Se establece ah1 cOmo este proyecto, antes de reso! 
ver los problemas que en papel y en el discurso ideol6gico -
estaba llamado a solucionar, m!s bien llevaba en s1 mismo 
elementos que agravar!an esas deficiencias. 

En la segunda parte, se entra a estudiar propiamente la evo
luci6n econOmica de la década de los 70 1s. El capitulo ter
cero establece cOmo las manifestaciones m!s agudas de la cr.!_ 
sis que se experimentaron a principios de estos años, no de
.ben achacarse exclusivamente a la situaciOn internacional, -
con lo que m!s bien se subraya el origen estructural de este 
fen6meno. Al mismo.tiempo se detecta que frente a las insu
ficiecias de este esquema de desarrollo, a partir de los pr.!_ 
meros años de la décad~ de los setentas se empiezan a dar a! 
gunas modificaciones en la orientaciOn de. la pol1tica econO-

· mica, primeros elementos de lo que llamamos el segundo ajus
te al modelo. El cap!tulo cuarto y final, analiza detallad.! 
mente la pol!tica econOmica seguida a partir de 1974 hasta -
19791 se destaca-como ei:i estos años, se dan distintos momen
tos en la implementaci6n ae la pÓ11tica econ6mica, vincula--
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dos todos a un desarrollo m4s profundo del segundo ajuste, -
Se detecta, incluso, que en los primeros dos años de gobierno 
del Lic. Carazo, actual Presidente de la Repablica, el proyes 
to estratégico se mantiene, el segundo ajuste sigue presen-
t!ndose, aunque algunas variantes incorporadas en el manejo 
de la pol1tica econ6mica, permiten afirmar que la mayor par
te de los beneficios est&n sienfto canalizados hacia otros -
sectores del capital, o por lo menos, se vislumbra esa nueva 
intencionalidad. De esta manera, la investigaci6n que aqu1 
se desarrolla pueda ayudar, en forma muy modesta, a interpr!!_ 
tar los elementos m!s sobresalientes de la coyuntura pol1ti
co-econ6mica que actualmente vive el pa1s. Dentro de la mi_! 
ma perspectiva, el trabajo podr1a aporhr algunas pistas in
teresantes sobre la composici6n de clases y la estructura -
d~ p9_9er que hoy se expresan en Costa Rica, trabajo que por 
·dem!s, es de urgente necesida_d realizar a la mayor· brevedad. 

En todo caso; si la investigaci6n simplemente lograra inqui!!_ 
tar sobre la necesidad de ver con ojos cr1ticos a la pol1ti
ca econ6mica del Estado, desmistificando su car!cter •neu--
tral", me sentirla m!s que satisfecho. 



l'RIMERA PARTE 



CAPITULO I 

UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO .!/ 

l.l. Antecedentes.~/ 

Desde una perspectiva amplia, el desarrollo reciente de la -
econorn1a costarricense no puede ser pensado sin remitirse, -
necesariamente, a los hechos que se suscitaron en los años -
40's y que culminaron con el triunfo del movimiento liderea
do por don José Figueres·. en 1948. 

Tal af irmaci6n deriva del convencimiento de que a partir de 
esos años se irnpu~sa en el pa1s un proyecto de desarrollo -
econ6mico social alternativo al modelo agroexportador tradi
cional, que se hab1a impuesto previamente. Desde luego, una 
con~lusi6n de esta naturaleza no es posible concebirla sin -
entender que el desarrollo del pa1s, es un desarrollo de las 
relaciones de producci6n capitalistas, es decir, un proceos 
(ni lineal, ni continuo en todos sus aspectos) de implanta-
ci6n paulatina· del capitalismo como modo de producci6n domi
nante en el pa1s. 

!f Gran parte de la informaci6n que ·Se utiliza en este cap1-
tulo, as1 corno la mayor parte de las conclusiones a que -
se llega, se extraen de un estudio realizado por quien e!_ 
cribe conjuntamente con el Lic. Sergio Reuben titulado -
Principales aspectos del desarrollo del capitalismo en -
Costa Rica: 1948-1963. Trabajo que se present6 en el Cur
so de Economía Política II de la D.E.P.F.E., U.N.A.M., en 
abril de 1979, dirigido por el Prof. Ruy Mauro Marini. -
Agradezco al amigo Reuben que facilitara el uso irrestric 
to de este material. -

~/Véase Reuben y Z6ñiga, Op. cit., pags. 15-18. 
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Como producto general de la descomposici6n del orden social 
de tipo oligSrquico y, fundamentalmente, agroexportador, sur 

gen algunos grupos descontentos que buscan sustancialmente -
una transformaci6n de la estructura productiva~/. Estos -
gr_upos se ven representados de una parte por el Presidente -

recién llegado al poder en 1940, el Dr. Rafael Angel Calde-
r6n Guardia. su llegada, dicho .. sea de paso, ya s~ñal6 _la s.!:_ 
tuaci6n critica en que se encontraba la llamadaoligarqu1a al 

no poder encontrar un candidato.digno de su confianza y al -
fracasar su intento de lanzar un viejo patriarca liberal. 

De esta forma, tuvieron que aliarse al "candidato de_ la may2 

r1a", de manera que el Dr. Calder6n llega a la presidencia -
con un apoyo casi unSnime. La presidencia del Dr. Calder6n, 

va a estar matizada por dos hechos significativos: en el pl! 

no internacional la II Guerra Mundial y, en el nac_ional, su 
enfrentamiento con los sectores oligárquicos, que se confun
de con un enfrentamiento con la orientaci6n pro-fascista de 

éstos, unidos con lazos "afectivos" y sangu1ne0s a la Alema~ 

nia nazi. 

Su enfrentamiento con la oligarqu1a se plante~ por consi---
guiente en dos Smbitos principales: de una parte, su empeño 

por la promulgaci6n de leyes sociales que buscaban romper -
con el viejo orden social especialmente en cuanto a las rel! 
ciones de producci6n en el cafetal, en cuanto a la "libera--

2-_I Nos referimos a grupos de burguesta industrial y de pe-
queña burgues1a, ambos en ascenso, que se hab1an formado 
al interior de la mismo estructura oligSrcica. 
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ci6n• del pe6n de los lazos "patriarcales" existentes ...i/, -
- en cuanto también, a la reproducci6n de la mano de obra, bu! 

cando·un mejoramiento de ella en el sector salud (creaci6n -

de la Caja Costarricense del Seguro Social), en el sector Vi 
vienda (formulaci6n de la Ley de Casas Baratas) y en el sec
tor educaci6n (creaci6n de la Universidad de Costa Rica). 
También su choque con la oligarqu1a se manifestaba con la -

promulgaci6n a finales de 1940 de la Ley de Industrias Nue-
vas ~ medidas todas estas que daban al gobierno una orien-
taci6n esencialmente "modernizadora". Finalmente, otro funbi 
to de.enfrentamiento con la oligarqu1a se di6 con la inter-
venci6n de las fincas de ciudadanos alemanes, como medida de 

respuesta a la guerra. 

y "El primero de mayo de 1942, en su mensaje anual al Con-
greso, Calder6n Guardia anunci6 el env1o de un proyecto -
de ley para reformar la constituci6n e inc~uir en ella, -
un cap1tulo de garant1as sociales .•• El 12 de mayo, media~ 
te decreto ejecutivo se cre6 una comisi6n encargada de re 
dactar un proyecto de C6digo de Trabajo. Cuatro d1as de~ 
pués, el gobierno envi6 a conocimiento del Congreso el -
proyecto del cap1tulo de garant1as sociales, un conjunto 
de art1culos en los que se fijaban derechos de los traba
jadores como el salario m1nimo, la huelga, la jornada de 
trabajo de ocho horas, la sindicalizaci6n, los contratos 
colectivos de trabajo, la igualdad· de los sexos en lo que 
se refiere a remuneraciones, laigualdad entre los traba
jadores urbanos y los del campo, etc." Véase Rojas, Manuel 
Lucha social y guerra civil en Costa Rica, 1940-1948¡ San 
Josd, Editorial Porvenir, s. A. 1979, p. 78. 

•En la década de· los cuarenta, no se produjo un desarro-
llo industrial importante en el. 'Pa1s,. aunque a partir de 
1941, al:-amparQ de ·1a ..ley .de protecci6n industrial, se --. 
firmaron varios contratos para el establecimiento de ·nue
vas industrias: pinturas, tejidos, clavos, envases de vi
drio, alambre,, etc. se not6 cierta expansi6n en indus--. 
trias como textiles, zapatos, jabones, cerveza ••• • Véase: 
Rojas, Op. cit., p. 51. 
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No tard6 en tl1111balearse este.gobierno que, por demás, no lo
gr6 granjearse el apoyo pol1tico pe los sectores directamen
te "interesados" en las reformas, posiblemente porque no te
n1an en verdad una capacidad adecuada para dar respuesta a -
las amenazas de "golpe" de los señores de la tierra. Pero -
si los sectores medios no la ten1an (o no la quisieron com-
prometer) los sectores populares si estuvieron dispuestos a 
dar el apoyo. El Partido Comunista contaba con· un grupo de 
obreros sobre los que pod1a contar como grupo organizado. 
Eran los obreros bananeros, producto necesario de las rela-
ciones de producci6n tipicamente capitalistas del enclave b~ 
nanero. Este grupo, hab1a protagonizado una lucha obrera -
con el desarrollo de la huelga bananera de 1934 y se encon-
traba en buena disposición para impulsar un enfrentamiento -
de clases. Por otra parte, la curia costarricens,· encabeza
da por Monseñor Sanabria, presentó su apoyo al gobierno y a 
la nueva alianza con el Partido Comunista ~/ en nombre de -
los principios cristianos de la justicia social y de la soli 
daridad con los pobres. Oe esta forma, se consolidó un go-
bierno que pose1a el carisma de l!der populista, la fachada 
de la bendici6n divina y el apoyo ideológico y organizativo 
del movimiento obrero. 

No nos vamos a referir con lujo de detalles al proceso que -
vivi6 el pa1s en esta coyuntura 11, nuestro objetivo no va 
m!s allá de la enunciaci6n de los principales hechos que 

§/ Por boca del secretario general del Partido Comunista, se 
ha o1do contar c6mo una de las condiciones que puso el A~ 
zobispo Sanabria para aprobar la alianza, fue que este -
partido combiara de nombre. Desde entonces, se llama PaE 
tido Vanguardia Popular. 

11 Un an4lisis prolijo sobre este per!odo, y los anteceden~• 
tes explicativos puede verse en Rojas, Manuel, Op. cit. 
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conforman los anblcedmteS del p~r!odo posterior a 1948, que 
permi~e calificarlo corno una ruptura importante del orden -
existente y, por lo tanto, finalmente, corno una etapa esen-
cial para la cornprensi6n de la realidad social de hoy d!a. 

Para concluir con este cometido nos basta con referir breve
mente la forma en que se resolvi6 la situaci6n planteada. 
Desde nuestra perspectiva, la partícipaci6n del Partido Co
munista en la alianza le di6 un grío especial a la situaci6n. 
Por una parte, los sectores que en un principio apoyaban al 
gobierno del Dr. Calder6n, que se encontraban a medio camino 
entre la oligarqu!a (y sus aliados naturales) y el pueblo, y 
por otro lado, ciertos sectores de la iglesia y presiones P2 
l!ticas internacionales que ya no ve1an en los comunistas -
los aliados {esta!'!IOS en 1948), crearon una poderosa oposi--
ci6n· ahora aliada a la antigua ol~garqu!a terrateniente y ca 
fetalera. Este bloqúe opositor al gobierno, rnont6 su plata--. 
forma de lucha sobre la base de acusar de corrupci6n al go-
b~e.rno en la adrninístraci6n de los asuntos pablicos. 

Ell a la luz del anUisis de este conflicto en los grupos socia-,
les que deben verse el resto de los acontecimientos para po
der interpretarlos hist6ricarnente. El alzamiento de Figue-
res, en contra ~e la anulaci6n de las elecciones en que sa-
li6 triunfando el candidato de la oposici6n perpetrada por -· 
el Gobierno,. respond!a m!s que a un ideal de purismo electo-. 
!!!. a una nece~idad de rescatar el proyecto transformador 
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de los sectores pequeño burgueses o antiolig!rquicos, de las 

manos de un grupo que lo conduc1a,por caminos ya no des~a--
dos. La fundaci6n de la II RepCiblica, después de la Guerra 
Civil, en que se enfrentaron b!sicamente por una parte el -
Partido Comunista, y por la otra el anticomunismo, es la con 

solidaci6n, después de un breve traspies, del proyecto refo~ 
mador de los grupos sociales descontentos con el orden oli-
g!rquico. 

1.2. El nuevo modelo Y 

Hemos dicho en el punto anterior que, efectivamente desde el 
inicio de· la década de los cuarenta. ya se empezaban a man~-~ 
festar elementos que permiten afirmar que el viejo orden ~= 
traba en crisis, y un conjunto de. grupos ascerdentistas se h! 

c1an presentes • Dentro de nuestra perspectiva, es claro, -
que a estos sectores les interesaba impulsar un nuevo modelo 
de desarrollo econ6mico. 

En efecto, se trataba de variar la orientaci6n b!sicamente -

exportadora de café y banano que tenia el pa1s, para conver
tirlo en un pa1s en el cual la producci6n de los sectores se 
diverait1car1a, se elevar1a la eficiencia en la producción, 

se aCélerarta . un proceso · de desarrollo in---.... 

y Tomado de ReUben y Ztlñiga, Op, cit., pags. 19-24 
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dustrial, para lo cual era necesario, por una parte, reorie~ 
tar la actividad bancaria y, por otro lado, consolidar un -
mercado interno. 

Resulta claro, desde nuestra perspectiva, que la nueva orie~ 
taci6n buscaba profundizar el desarrollo de las relaciones -
de producci6n capitalistas}:anto en la industria, como .en la 
agricultura, teniendo como fuente de financiamiento del nue
vo modelo, el excedente que se generaba en la actividad agro
exportadora. 

Con ·esto, rtó estamos afirmando que los 11deres del movimien-
. to plantearan en forma expresa su proyecto de la manera en -

que lo helÍ\Os propuesto; todo lo contrario, siempre hablaron 
del "beneficio nacional", s610que, ahora, éste circunscrib1a 
al b6rieficio de la nueva burgues1a, en detrimento claramente 
de.los sectores bancarios, comerciales y, en parte, de los -
cafetaleros ligados a esas actividades. 

En lo que respecta a los sectores populares, debe tsnerse -
presente que, .. como producto de la guerra civil, el movimien
to comunista fue descabezado, sus 11deres fueron al exilio, 
y prActicamente no hab1a oposici6n. Por su lado, los secto
-fe• conservadores hab1an perdido mu?ho ~e su poder pol1tico,· 

. que,, en un-p#ricipio; -- pensaron .. que" don José Figueres les res. 
c.atirÍ'A para su beneficio. De manera que el nuevo grupo, se 
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encontr6 con un ambiente pol!tico m~s o menos desbrozado, -
por lo menos en los inicios del proceso. 

A mediados de febrero y principios de marzo de 1952, don Jo-. 
s~ Figueres, quién puede ser considerado el 11der principal 
del nuevo movimiento, escribe un conjunto de art1culos en el 
per!odico "La Repliblica", titulados "Las causas de la bonan
za" que, a nuestro parecer, definen con bastante claridad -
las caracter!sticas del nuevo proyecto. De ellos entresaca
mos algunos elementos que nos permiten corroborar lo que ha! 
ta ac~ hemos sostenido. 

A nivel de· diagn6stico dice: "hay dos fuentes de pobre:- ~ 
que podr1amos llamar internacionales: a) nuestra condician 
de productores de art1culos agr!colas de exportaci6n •.. b) -
la pequeñez de nuestro mercado interno que dificulta el de-
sarrollo de la industria. Ambas causas han tenido un efecto 
inmediato y constante: hacernos vivir mal; y un efecto indi
recto y futuro: impedirnos acumular capital de trabajo, f~-
bricas, tractores, todo lo necesario para la producci6n de -
riqueza". En otra parte de su trabajo, tambiAn, se queja de 
la .falta tte capacidad de com~ra de la poblaci6n, cosa que, en 
buena parte, lo achaca a la relaci6n de explqtaci6n interna
cional que imponen al pa!s los Estados Unidos: "Parece que -
hubiera cierto temor a señalar el verdadero mal. La reali-
dad de lo que est~ pasando en el pa1s, es que la gente gana 
poco, que las entradas son bajas". Y agrega_: "Costa Rica -
forma parte de un. grupo de naciones cuya econom1a gira muy -
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de cerca alrededor de Estados Unidos. Vivimos de comprarles 
y venderles. Trabajamos para suministrales cafA y bananos y 

otros' art1culos y nos abastecemos all1 de la mayor1a de nue! 
tros consumos. Nuestro vestido, nuestras herramientas, y ha! 
ta el pan se pagan en d6lares. Quiere decir que vivimos to
dos gastando d6lares y ganando colones" (subrayado nuestro -
G.Z.). 

Evidentemente, su contradicci6n con el Imperialismo america
no, era reflejo de la contradicci6n que ten1a su grupo con -
los sostenedores del modelo agroexportador tradicional, es -
decir, en la medida en que los Estados Unidos siguieran sos
teniendo un proyecto como el anterior, la burgues1a ascende!!. 
te no tendr1a parte en la distribuci6n de la plusval1a so--
éial. Su ·contr~dicci6n es, en realidad, producto de su co!!. 
tradicci6n con el viejo orden. 

Y ~ñade respect_o a los _bajos_ ingresos ·(que, en realidad, son 
un limitante al desarrolio de un mercado interno, G.Z.). "La 
verdad es que entre ñosotros no. gana suficiente ni el pe6n, 
ni el empleado, ni el profesional, ni la mayor1a de los em-
presarios". 

A partir de esta concepci6n sobre -1.os problemas que aquejan · 
al pa1s, se derivan un conjunto de medidas de pcl1tica eco-
n6mica, que, a su juicio, se deber1an impulsar para resolver 
los problemas. 



17 

De los mismos articulas, sacamos algunos conceptos en este -
sentido. Un primer elemento, y que ademas es una constante 
a través del tiempo en la obra dei sr. Figueres, es la perm~ 
nente lucha que libra eor mejorar el precio de los productos 
agropecuarios de exportaci6n, conjuntamente con el interés -
e~ aumentar la eficiencia en la producci6n agr1cola. "Ambas 
actitudes, la de luchar por el .precio en el exterior y la de 
luchar por la P.roducci6n en las plantaciones, se han adopta
do ya en Costa Rica, y constituyen aspecto importante del -
planteamiento que el nuevo régimen le.ha hecho al.pa1s desde 
1948". La posici6n es bastante clara; sin embargo, habr1a -
que busc.ar una raz6n que la justifique puesto que el· interés 
era desarrollar un esquema alternativo. 

La respuesta a esta interrogante habra que buscarla, vincu-
lando el problema de los precios internacionales con otra -
medida que se hab1a tomado en el año 1948: nos referimos a 
la nacionalizaci6n·bancaria, que, por su importancia, ocupa-, 
ra un apartado especial, mAs adelante. Sin embargo, para -
los presentes efectos, podemos afirmar que teniendo el mane
jo financiero controlado por medio del Sistema Bancario Na-- . 
cional, aunado a la clara concepci6n de que no se pod1a cor
tar de un d1a para otro la enorme importancia que tenla el -
café en las eXport~ciones totales del pa1s, era conveniente 
obtener buenos precios; de tal forma, que el excedente provo 
cado por el café fuera grande, y se pudiera reorientar hacia 
otros sectores, a través de la actividad bancaria. De tal -
forma, que en los hechos, se trataba de que el sector cafet! 
lero, en lugar de ·dSdicarse a importar art1culos a cambio del 
café, ayudara a financiar ; dentro del nuevo lllOdelo, el des! 
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rrollo de las actividades "mode~nas". Una explicaci6n simi
lar se le puede dar al permanente interés para que el Estado 
costarricense participe cada vez, en forma creciente, en el 
neqocio del banano, por medio de impuestos a la cornpañ1a fr~ 
teras internacionalesi s6lo que, en este caso, esos ingresos 
van a parar directamente al Estado. 

M!s adelante, precisando un poco m!s, dice: "Mientras no se 
~stablezca la justicia en el mercado internacional ••• noso-
tros tenemos que dar impuslo a una industria pequeña, aunque 
par:ezca ineficiente". Y agrega sobre el mismo punto: "No 
nos queda mas remedio .en las cir_cunstancias actuales, que -
el~gir, con cuidado las actividades menos mal pagadas, y de
dicarnos a'ellas. Esto implicar1a el abandono gradual de m~ 
chos negocios agr1colas de bajo rendimiento econ6rnico, el ro 
bustecimiento de una agricultura altamente eficiente y la e~ 
trada de gran nOmero de constarricenses a las filas de la in 
dustria". (Subrayado nuestro G.Z.) • Y, como para·no asus
tar a sus opositores, a.rengl6n seguido dice: "Repito que e~ 
tamos hablando de tendencias, de orientaciones y no de cam-
bios bruscos•. 

As1 se ve que lo importante es la diversificaciOn de la es-
_tructura productiva. En el art1culo citado, habla, por ejE!!!! 
plo,. del establecimiento de .talleres de .montaje, del desarr!:!_· 
llci-de la ganaders:a·, . tanEo--dé C:aiiie é:omo de leche 2/, habla · 

!f "fi nuevo régiíííen pol1tico de costa Rica, considera la ga 
nader1a como una gran fuente de posible riqueza. La Junta 
ta Fundadora y el actual gobierno, han tomado una larga -
serie de medidas tendientes a estimular la actividad agro 
pecuaria" VerFigueres;; Las causas de la bonanza, per1od! 

· co· "La RepOblica• ,._febrero-marzo, 1952. 
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también, del desarrollo de la producci6n agr!cola donde sea 
más rentable la actividad, como s~ ha mencionado, y sobre -
todo, del desarrollo industrial. Dice refiriéndose al apoyo 
que la Junta de Gobierno le ha dado a la industria: "la in-
dustria recibi6 un.gran 1np.llso -dentro de las limitaciones 
existentes- con el advenimiento del nuevo régimen en 1948. -
La pol1tica crediticia de la bañca nacionalizada, el aumento 
del capital bancario en diez millones de colones para --
préstamos industriales y un esp!ritu general de. est!inulo, -
est!n levantando la producci6n de art1culos manufacturados, 
haciéndole la lucha menos dificil a los empresarios y mejo-
rando las condiciones de la vida de la poblaci6n" {subrayado 
nuestro G.Z.). 

En el p!rrafo subrayado se constatan varios elementos que m~ 
recen mencionarse: por una parte, la importancia que efect:!:_ 
vamente le daba el nuevo régimen al aspecto industrial¡ por 
otro lado, el papel del sistema bancario en las nuevas cond! 
ciories y, finalmente, la creencia de que todo el pa1s saldria 
beneficiado con el crecimiento industrial. Figueres· insist1a 
en que la "( ••• )industria es la aliada de nuestra agricultu
ra y no su c0mpetidor. Da colocaci6n a las mujeres que poco 
trabajo tienen en el campo; .Transforma los productos de la, 
tierra elevando 1u valor•. Pero, ademls, ve1a otro elemento 
importante que desarrollaba la·indu1tria y que ten1a efectos 
en .la agricultura: era el hecho de que, al aumentar los sal! 
rios en la industria, los agricultores ten1an quededicarae a 
actividades rentables, pues los jornales del cainpo tend1an a 
subir. Con esto, en realidad, lo que estl planteando es .su· 
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.concepci6n de que habla que competir para poder ser eficien
tes. 

Sin embargo, el desarrollo industrial ten1a sus restriccio-
nes: •hay mucho camino que recorrer todav1a. Hay que ensan
char el mercado interno, con el alza general de sueldos y -
jornales. Hay que celebrar arreglos aduanales (se ve que -
ya est~ la idea de la integraci6n de mercados con otros pa1-
ses, G.Z.), Hay que :lnplrtar mucha maquinaria con crédito -
apropiado, Hay que-aprovechar toda la ayuda técnica que 1e 
consiga. Hay que levantar el nivel. general de educaci6n, -
para llenar las demandas de personal de una industria cre--
ciente y establecer la necesaria enseñanza teá'lol.Ogióa". ~-.
te, mucho del desarrollo posterior del pa1s, va a estar.en-
cuadrado en buena medida dentro de estas previsiones que ha
c1a don Pepe en-1952. 

Podemos, finalmente, resumir, en forma breve, los instrumen
~ que el sr. !'igueres sugiere para poder moldear e1te nue
vo estilo de crecimiento. Un ele11ento central lo conforma -
la convicci6n de que es necesario aumentar los salarios, co
mo mecanis110s .para agrandar el mercado interno, ya que no se
ra el mercado externo donde se realizara la producci6n exclu
sivamente, sino que el desarrollo industrial requiere del .. ~ 
cado nacional. 

Sobre este particular dice: •e1 alsa de su propia planilla ~ 

perj11:11ca de-= (a los ~. G.Z.), pero el ala. ele tr:ldls -
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lmÍ pl.anilias·del pats hacen que las papas·;se. venaan ~ar1que el dulce 
sobre quiln se lo lleve, que la.g~te amueble sus casa~, que 
la pulperta venda más, que los productos sigan valiendo. ~ 
da hacemos con jornales baratos, si no podemos vender ni los, 
frijoles•. (Subrayado nuestro, G.Z.). 

Desde luego, es consciente de que esta pol1tica aumentar4 
los costos de las empresas y que algunas de ellas. no ser4n.,::--~~---·· 

capaces de absorber esos aumentos, pero parece que eso-~~ le 
preocupa y, m4s bien, est4 de acuerdo en que, sobre la base 
de la nueva situaci6n, tienen que variar de actividad o des~ 
parecer. Muy claramente dice: "al pequeño propietario que -
tal vez no est4 muy al tanto de lo que pasa en el mundo 
hay que decirle la verdad aunque parezca dura, para que sepa 
a que ·atenerse. Para que no se meta en negocios llllllca 1 en -
terrenos pÓbres, en milpas a machete, en cañales de clima -
frto, en trapiches de bueyes•. Y agrega: "todos estos neqo 
citos ragu1ticos deben ir desapareciendo con el tiempo•. ( -· 
subrayado nuestro G.Z.). En otras palabras, hay que tecnif! 
car laa actividades, hay que producir eficien~emente, para -
ello, se garantizar& ei. crecimiento dei mercado, y los pequ~ 
ños, los que no puedan adaptarse a las nuevas condiciones, -
~ues que desaparezcan en b!Bll•ficio acelerado del deaar~llo 
.ciapitalista. 

1 'respecto a los cafetaleros? A ellos tallbi6n 101 afecta -
91 aumento de loa salarios: ¿qua ae lea recoaienda hacer? -
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"Desde luego ios cafetaleros. no se beneficiarán con el ensa!! 
che del mercado interno, porque su principal conslllllo está en 

el extranjero. Pero los cafetaleros tienen dos defensas pa
ra contrarrestar el alza de los jornales: a) asociarse para 
luchar por precios justos¡ b) mejorar los cafetales". De 
nuevo, eficiencia, productividad creciente, explotaciones -
rentables y, a eso, junto con ensanchar el mercado, ayudaba 
el aumento de salarios. 

·y, para confirmar los beneficios que traería aparejado un ª!!. 
mento de salarios, asegura: "Probablemente se conseguirá con 

ello (con un alza general de sueldos y jornales, G.Z.), estos 
efectos, entre otros: 

a) Aumento de consumo de comestibles y reducc::i6n de re

servas. 
b) Disminuci6n de cultivos en zonas inadecuadas, por mayo.r 

costo de los jornales, sin necesidad de que el Consejo 
(se refiere al Consejo Nacional de Producci6n, 
baJ·e el prec:i,o futuro. 

G.Z.) 

c) Mejoramiento obligado de métodos de trabajo, en art1cu-

los de exportaci6n y de consumo interno. 
d) Ensanche de mercado para la industria nacional. 
e) Incremento del consumo del mercadería extranjera, con -

el consiguiente bienestar para el consumidor y para· el 

comercio. 
f) Reducci6n de la reserva de d6lares, que significa una -

acreencia de Costa Rica en beneficio de otros palses. -
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Si la reserva· tiende a disminuir peligrosamente, pueden 
levantarse las barreras aduanales o cambiarias, y des-
viar, as!, el consumo hacia los arttculos de produc---
ciOn interna. 

g) Disminución del superávit fiscal, basado en sueldos ba-. 
jos. El robustecimiento general de la economta en nue
vos aumentos de ingresos fi.scales, y el gobierno podrta 
seguir desarrollando sus programas de ·prog.reso". · ·Real.:·· 

mente el aumento de los salarios, significaba una de·-~ 

las medidas estratégicas del nuevo proyecto. 

Pero además se tenia conciencia de la necesidad de tomar 
otro paquete de acciones. Sobresalen dentro del escrito que 
estamos comentando, la acción estatal para garantizar buenos 

precios a los productos de origen agrario que forman parte -
importante de la canasta del consumidor; con esto, se garan
tiza por una parte, el abastecimiento permanente de estas -

mercanc!as y, por otro lado, se beneficia a un grupo de agr! 
cultores. Pero junto a esta medida, también se impulsaba -
otra, en el sentido de garantizar los comestibles de consumo 
interno: "el programa emprendido en 1948 tiene ciO·s-aspectÓs-· 

principales: Prirnéro, levantar la producción rápidamente, -
mediante medidas económicas, .como el crédito, el mercado as!. 
gurado, el precio garantizado¡ Segundo, bajando costos en -

lo :posible por medidas técnicas, como selección de semillas, 
mejores métodos de cultivo, abonos, mecanizaci6n". 
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Para desarrollar esas acciones, claramente dice que el Esta
do costarricense debe actuar, a trav~s del Consejo Nacional 
de Producci6n, la banca nacionalizada y el Ministerio ·de -

Agricultura • 

. un Qltimo instrumento, que ha estado presente a lo largo de 
todo el planteaniento es la pol:i.ti~ crediticia orientada al desarro-

llo de la actividad productiva, y a impulsar, de~"º luego, ~ 

el desarrollo industrial. 

A partir del an&lisis del artículo del Sr. Figueres, queda 

claro que efectivamente, a partir de 1948, se trat6 de dar -
una nueva. orientaci6n al proceso de acwnulaci6n, cpn lo cual 
los sectores agroexportadores (banano y cafetaleros) , los -
grupos comerciantes importadores y los banqueros, pilares -
centrales del viejo orden, ser1an desplazados para permitir 
el ascenso de nuevos sectores de burgues1a, principalmente -

la pequeña burgues1a urbana y los nuevos grupos industria--
les. El sector agroexportador, sin embargo, seguir1a gene-
rando la mayor parte del excedente, ·solo que ahora se redis

tribuiría para financiar el desarrollo industrial que el nu~ 
vo modelo demandaba. De ah1 la importancia que tiene la n!_ 
dionalizaci6n de la banca, como mecanismo que facilite la -

transferencia de valor entre sectores. 

Una segunda conclusi6n que qlieremos dejar planteada, es el -
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hecho de que, dentro del contenido del escrito de Figuerea -

hay una permanente insistencia en la necesidad de que el Es
tado costarricense asuma un papel mucho mas dinámico que el 
desarrollo de la econom!a, sea a través de la banca, o por -
medio de los ministerios; a trav~s de empresas como la regu

ladora de precios de granos y bienes de primera necesidad o 
bien aquellas productoras de energ1a o constructoras de in-
fraestructura. En los hechos, se puede afirmar, que el Es-
tado se convierte en el instrumento fundamental sobre el que 
se apoya el nuevo sector de la burgues!a, para de esta for-
ma, poder impulsar las nuevas actividades. 

Ya a esta altura se puede entender con mayor claridad las r! 
zones por las cuales afirmamos que para entender la Costa R! 
ca de hoy es necesario hacer referencia a un f en6meno ocurr! 
do hace 30 años. Sin embargo, poco se hab!a avanzado si si~ 

plemente se afirma qµe son treinta afias de cont:i.nuo desarro
llo del capitalismo. Mas bien, parece necesario, caracteri
zar el tipo de desarrollo capitalista que se di6 en el pa!s 

a partir de ese momento.; poniendo especial ~nfasis en los -
procesos que se experimentan a partir de 1963, año en el --
cual se dan los "primeros ajustes", las primeras modifica--
ciones que complementan y alargan la existencia del modelo -

impulsado, 

En términos. generales, el per1odo comprendido entre 1948y -
1963, se puede caracterizar como aqul!l en el que se desarro

llan un conjunto de condiciones materiales para que la ley -
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del valor funcione en forma más fluida: construcci6n de in-
fraestructura eléctrica, infraestructura de comunicaciones, 
desarrollo de mecanismos institucionales (la banca en espe-

cial) para la utilizaci6n social del excedente generado por 
los productos de exportaci6n, mejoramientos de las condicio
nes de salud, de la calidad y orientaci6n de la enseñanza. 

Paralelamente con este apoyo, se fueron transformando las·-

relaciones de producci6n en el sector agr1cola, incluyendo -
modificaciones en el en~lave bananero !.Q/, al tiempo que la 
estructura productiva se empez6 a configurar en forma más -
diversificada, iniciando el sector industrial una participa
ci6n mayor aunque como veremos, con alcances bastante limi-
tados. 

En todo caso, sí se nota cómo, al generalizarse las nuevas -

formas de producci6n y al impulsarse nuevas actividades, _l_o 
mismo que al crecer aceleradamente la acci6n del Estado, la 
econom1a tiende a integ~arse internamente en forma rn!s arn--
plia, con lo cual, las fluctuaciones que se experimenten en 

la econom1a mundial ya no impactaran ünicarnente el bloque -
agroexportador, sino que tendr4n ahora un terreno m!s fértil 

para manifestarse en distintos sectores de la econom1a del -

pa1s. 

Como ejemplo puede citarse la obligatoriedad que tiene -
la compañia de pagar las remuneraciones de sus trabajad~ 
res en forma monetaria, de suerte que ya no est!n obli-
gados a comprar en los comisariatos. 
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A continuaci6n se presenta un esbozo de lo que fue la evolu

c16n en lo• sectores agropecuarios e industrial, ad como el 

tipo de pol1tica econdmica seguida por el Estado costarrice~ 

ª"· en loa años que comprende el período 1948/63, 

l. 3. Evoluci6n de -la estructura de la producci6n aqropecua-

!!!.:. 

l. 3.1. Tenencia de la tierra. 
··--..:· 

A partir del cuadro I-1, pueden sacarse las conclusiones --
pr~ncipalea respecto a este primer aspecto, 

CUADRO I-1 

COSTA RICA• Eatructura de la tenencia de la tierra, 
aec¡dn tamaño de finca. 19SO, 1955 y 1963 

1956 1955 1963 
TAMA!ilO FINCAS EXTENSION FINCAS EXTENSION FINCAS EXTENSION 

1 a 9 Manaanaa 
10 a 49 Manzanas 
50 a 99 Manzanas 

100 a 249 Manunaa 
250 a 999 Manzanao 

1.000 y mh Manzanao 

TOTAL 
'fOTAL VALORES ABSOLU-

44,0 2.9 
36,2 14,2 
10,9 11,9 

6.1 14,9 
2.2 17,2 
0.6 38,9 

Ioo.o ioo.o 

44,4 3.2 43,2 2.9' 
35, 7 15.,3 35.1 10.9 
10. 7 12,8 11,2 10.1 · 
6,2 15,8 6,9 14,8 
2, 5 19,3 2,9 22,3_ 
0,5 33,6 0,7 39,6_ 

ioo.o 100.0 100.0 loo. ói 

TOS 43086 1.8U.962 hao 47286 1.850.628Haa.64621 2,666.5008 
Nota: una manzana • 0.69 haa. 
ruente 1 Elaboraci6n propia en baoe 

p. 89. 
a Reuben y Zdñiga, Op. cit., cuadro No. 24, 
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La caracter!stica esencial que sobresale es el hecho de la -

exist~ncia de dos polos: en el extremo superior se constata 
que poco mas del SO% del area denunciada, est4 concentrada -
en fincas superiores a las 2SO manzanas que en conjunt.o re-

presentan cerca de un 3% del total de fincas, mientras que en 
el extremo inferior alrededor del 44% de las fincas (las mas 
pequeñas) captan únicamente el 3% de la extensi6n. Esta ci~ 
cunstancia nos sugiere de que existe un amplio sector de los 

productores agropecuarios que trabajan en condiciones que P2 
dr!amos llamar de subsistencia. 

Paralelamente se nota que las fincas cuya extensi6n fluctúa 

entre las 10 y las SO manzanas, disminuyen su participaci6n 
porcentual dentro del total de la extensi6n denunciada, para 
el per!odo comprendido entre 1950 y 1963. De igual manera, -
en estos años las fincas de tamaño entre las SO y las 2SO -
manzanas representan cerca del 25% del area denunciada, al -
tiempo que aumenta lévemente su peso relativo dentro de~ to

tal de fincas. 

Esto nos est4 poniendo de manifiesto que durante este per!o
do se da una tendencia a la concentraci6n de la tierra; pese 
a ello, un conjunto importante de fincas (las que van de las 
10 a las 250 manzanas) representan unpooo m4s de una tercera 

parte. de la tierra denunciada. 

Simu1taneainente, aparece claro el amplio proceso de coloniz~ 
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ci6n que se dio, creciendo la extensi6n de tierra denuncia-
da en fincas entre 1950 y 1963 en, un 47%, lo cual explica, -
al menos parcialmente, que·la lucha por la tierra, tomando -
en cuenta los niveles de acaparamiento detectados, se resol
vieron por medio de la ampliación de la frontera agr!cola. 

1.3.2. Uso de la tierra y rendimiento. 

El anllisis combinado de ambos factores arrojan alguna luz -
en relaci6n con la forma en que se fue desarrollando la pro
ducci6n. 

En el cuadro I-2, se presenta la relaci6n cuantitativa que -
aqut se ce.menta. Claramente se observa c6mo se da una dis-
minuci6n del lrea destinada al desarrollo de bosques .en fa-
vor de un aumento en la ganaderta y en la agricultura 

CUADRO I -2 
COSTA RICA: Uso de la tierra y· rendimiento por hect!-':' 

rea. 

ACTIVIDAD USO DE LA TIERRA RENDIMIENTO POR HECTAREA 
(en 112rcentaies) (Colones de 1950) 

1950 196 1950 1963 
Agricultura 7.9 11.4 1486.0 1399.1 
Ganaderta 14.3 18.5 196.4 244.1 
Bosques 77.B 70.1 n.d. n.d. 

TOTAL PAIS 100.0 100.0 n.d. n.d. 

n.d.: Informaci6n no disponible 
Fuem:e: Reuben y Zdñiga, Op. cit., cuadros Nos. 27 y 29, pags. 

89-90. 
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Este aumento porcentual en el área destinada a la agricultu
ra y ganader1a, combinado con el aumento en la frontera agr! 
cola que hemos mencionado previamente, ratifica el hecho de 

que se dio un aumento en la extensi6n de tierras destinadas 
a esas actividades. Si a lo anteriormente establecido adi-
cionamos el hecho de que los rendimientos en la agricultura -

.disminuyen entre 1950 y 1963, y- que por el contrario, para -
la actividad. ganadera aumenta, estamos en condiciones de ---
plantear algunas conclusiones parciales. De una parte, pa--

rece que el desarrollo ganadero se dio sobre bases extensi--
vas, lo cual es bastante usual en este tipo de desarrollo; -
por otro lado, a nivel de la agricultura se ve el peso que -

representan las fincas que hemos denominado ~e __ ,._,).!:l.!?~<?.tel\\'.'J..!!..-. ------------
sobre la rentabilidad del sector; a la vez que sugiere la r~ 
ducida presencia de formas tecnificadas de producc_i6n en el 
sector, o por lo menos, de una distribuci6n dispareja de la 

tecnolog1a. 

Finalmente, conviene anotar que la disminuci6n de la parti
cipaci6n de los bosques, fue mayormente canalizado hacia la· 

agricultura puesto que en ese per1odo, las tierras agrtcolas 
crecen más rápidamente que las ganaderas, 

1.3.3. Uso de tecnologtas y volumen de capital. 

Se ha logrado establecer que entre 1950 y 1955 hubo una mod! 
ficaci6n en el tip0. de equipamiento.usado en el sector. Por 
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una parte, aument6 el uso de instrumentos m§.s sofisticados -
como maquinaria, tractores, fumigadoras y los arados; por 
otro,.se detect6 que disminuy6 el uso de instrumentos m§.s -
sencillos como hachas y machetes, lo cual indica que hubo -
un p~oceso de mecanizaci6n, que aunque pequeño, no fue menos 
importante. A la vez, este comportamiento puede estar refl~ 
jando el proceso de concentraci6n de la tierra, lo que redll!l 
da e~ expulsi6n de campesinos del agro. Esto nos mueve a -
~•nsar, como es 16gico, que el. grueso de la poca maquinaria 
empleada, se destin6 a las fincas m§.s grandes. 

De ~gual manera, hubo un crecimiento en la superficie servi
da por riego y aquellaabonada ,aunque representan porcen
tajes muy bajos del total de hectáreas denunciadas como fin
cas. De 1950 a· 1963 1 . el §.rea con riego pas6 de 15887 has. -
a 25105 has. representado en ·ambo~ años, menos del 1% de la 
superficie total; en relaci6n con las tierras abonadas 
la evoluci6n para esos años fue la siguiente: de 33102 has. 
a 122928 has., lo cual hace que vade del 1. 8% del total --
de superficie en 1950 a 4.6% en 1963. 

Esta informaci~n puede complementarse con la que se presen-
ta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO I-3 

COSTA RICA: Capital instalado en el sector a~ropecuario 
(Millones de colones de 1950) 

DETALLE 1950 1963 
CAPITAL 1028 1763,3 
CAPITAL/HECTAREA 0,57 0,67 
CAPITAUPERSONA 6,91 9,07 

Fuente: Reuben y Ztíñiga, Op. cit. cuadro No. 35, pag. 100. 

ts claro que el monto de la capitalizaci6n en el sector agr2. 
pecuario creció en este per1odo, lo cual analizado con la i~ 
foriííaci6n que hemos utilizado hasta ahora, lleva a plantear 
como deducci6n general, que hubo un proceso de crecimiento -
de tipo expansivo junto. con otro tipo intensivo; muy posibl! 
mente la mayor utilizaci6n de tecnolog1as y de capital se ~
dió en estas dltimas explotaciones, siendo probablemente, -
las de mayor tamaño. Esta es una de las caracter1sticas que 
avisan sobre el desarrollo del capitalismo en el agro. 

De la información contenidá en el cuadro anterior puede ex~ 
traerse tambi6n otra conclusi6n interesante. El capital -

por persona ocupada aumentó m4s rlpidamente que el capital 
medio usado en cada hect!rea, lo cual quiere decir que el ntí
mero de ~ersonas empleadas por hectlrea, disminuy6 en forma 
significativa. Esto nos ayuda a sustentar la idea de que en 
estos años se da un proceso de expulsi6n de mano de obra, C2. 
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mo resultado de un mayor desarrollo en las relaciones de pr~ 
ducci6n capitalistas. 

1.3.4. Destino de la producci6n agropecuaria y grado de 
elaboraci6n. 

La mayor parte de la producci6n del· sector se destina al me~ 
cado interno, durante todo el per1odo,pasando de ser el 51.5% 
del valor de la producci6n en 1950 a el 54.1% en 1963 ll/. . 

Pero rn4s que este detalle, que de por s1 ya es significativo 
por cuanto implica la existencia de un mercado interno en ~ 
pansi6n, es importante detectar el grado de elaboraci6n que 
llevan esos productos. El cuadro I-4 recoge esa informaci6n. 
De 61 se desprende con claridad c6rno hay una tendencia a au
mentar el grado de t'ransformaci6n de los productos d.el sec-
tor, siendo bastante significativo el incremento experiment_! 
do en la producci6n dirigida al mercado interno. 

Esta evoluci6n nos est4 indicando que se están experimentan
do al menos dos procesos; de una parte la creciente consoli
daci6n de un mercado interno y de otro lado, al disminuir -
paulatinamente el monto de producc:l 6n consum.:lda inmediatame_!!" 

!!/Ver Reuben y Zdñiga, Op. cit., cuadro No. 30, pag. 93. 
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te, aparece un aviso de integraci6n entre los sectores agro
pecuario e industrial, presumiblemente orientado hacia el - · 
crecimiento de la industria alimenticia. 

CUADRO I-4 
COSTA RICA: Estructura de la producci6n del sector. 

agropecuario,~segan el grado de elabor! 
ci6n. 
(en porcientos) 

DETALLE 
Producci6n para exportar 
Inmediatamente· consumibles 
Transformados p/su consumo 

Producci6n mercado interno 
Inmediatamente consumibles 
Transformados P/su consumo 
Otros 

100.0 
92.7 

7.3 

ill.:.Q. 
61.0 
16.9 

22.1 

loo:o 
91.4 

B.6 

ill.:.Q._ 
58.4 
19.6 

22.0 

Fuente: Reuben y Zdñiga, Op. cit., cuadro No. 31, p. 94. 

1.3.S. En conclusi6n: 

En base a lo aqui expuesto, resulta claro,en principio, que. 
ha habido una transformaci6n en cuanto a laorgani:zaci6n pr2 
ductiva caracterizada blsicamente por una orientaci6n lllls --
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marcada de su producci6n hacia el mercado interior, que bus
ca una mayor inteqraci6n con el resto de los otros sectores 
productivos de la estructura del pa!s. Por otra parte, ha-
b~ta una intensificaci6n de las formas de producci6n propia
mente capitalistas, tanto en cuanto al ndmero de asalariados -
como principalmente, en cuanto al desarrollo de t€cnicas mo
dernas de producci6n, acumulaci6n de capital y los efectos -
que sobre la organizaci6n del proceso productivo ellas traen. 
Pero este proceso, parece que no fue suficientemente grande 
como para contrarrestar el influjo en sentido contrario que 
ejerc!a la existencia de fuertes migraciones y la presencia 
de·tierras nuevas, que se incorporaron a través de la ampli! 
ci6n de la frontera agrtcola. 

Finalmente, la presencia de relaciones de producci6n ttpica
mente capitalistas en buena parte del sector agroexportador, 
junto a las tendencias globales eicperimentadas durante este 
p~todo, hacen pensa~ de que durante estos años, se dio un -
desarrollo; quizis.lento pero sostenido, en las relaciones C!. 
pit!llistas· de producci61) en el agro costarricense. 

1.4. Evolucic5n de la estructura del sector industrial 

1.4.l. Relaci6n industrias tradicionales con no tradicion!. 

!!,s 

En base a informaci6n disponible para 1957, nos encontramos-

12/ se entiende por "industrias tradicionales• aquellas cam
- . prendidas en actividades industriales que tienen una pre 

sencia en la economta desde muchos años atras. Son las ~ 
'lsctividades ·industriales m!s viejas•, como las llaman -

en el estudio de la Universidad de Costa Rica. En el pre-
. aente caso se contemplan dentr.o de ellas las siguientes .. 
ramas: productos alimenticios, bebidas, madera, calzado, 

: y prendas de vestir. · 
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con que las industrias tradicional~s ·aportan.las dos terce-
ras partes de la producci6n global del sector, lo cual nos -
indica que ha habido poca modificaci6n en la estructura in-
dustrial, desde el momento en que se empez6 a impulsar el -
nuevo modelo. Dentro de estas ramas se sabe que existen al
gunos sectores que producen en condiciones bastante artesan~ 
lesi esto lleva a afirmar a los investigadores de la Univer
sidad de Costa Rica que "la producci6n de la artesan!a es -
rasgo principal de algunas ramas industriales, tales como la 
del calzado y prendas de vestir, as1 como la fabricaci6n de 
lllJebles " !~/. Es decir, si bien,algunas nuevas ramas pueden 
estar utilizando m~todos mds "modernos" de producci6n, pare
ciera que para estos años las formas atrasadas todav!a perd~ 
ran. Incluso los mismo ·investigadores de la Universidad se 
quejan de que una de las principales causas que determinan -
los altos costos unitarios del sector, en su conjunto, es -
justamente la presencia de considerables "focos" artesana-
les, que son en realidad, de baja .productividad 141. 

M4s adn, observando el cuadro I-5, podemos establecer que e~ 
tas industrias que hemos llamado tradicionales, mantienen su 
importancia dentro de la estructura manufacturera global, e 
incluso aumenta, entre 1957 y 1964, su participaci6n relat:!_ 
va en el total de empresas. Por el lado del empleo pr~ctic~ 
mente mantiene inalterada su participaciOn. 

13/ 

14/ 

·universidad de Costa Rica, Departamento de Investigacio 
nes, Escuela de Ciencias Econ6micas y Sociales,· El Desa 
rrollo Econ6mico de Costa Rica, Vol. 2, Ciudad Unive!: 
sitaria, 1959, p. 4 
Loe. cit. 
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CUADRO I•5 
COSTA RICAr Nllmero de elllpresaa y empleo en el sector 

tnduatrtal. 1957 - 1964 

No. DE DistRtsu- fMPtfó DISTRIBU• EMPLEO 
'tiiPRESAS. CION POR• CION POR• 

DETALLE Cl!N'l'UAL CllNTUAL 
EMPRESAS EMPLEO 

1957 '!fil ..!M:! llill 100.0 
nro. TRADICIONALES 2304 59.2 13904 59.0 

RESTO 1589 40,8 9679 41.0 

1964 illª ill.:.! llil! ill:..2. 
IND. TJW>ICIOllALllS 3735 64,3 19444 58.s 

RESTO 2073 35. 7 13810 41.5 

Fuente:. Reuben y Zl!ñiga, Op. cit., cuadro No. 40, pag. lOQ 

Desde luego, puede Hr que haya problemas de definic16n en -
loa Cenaos, al incorporar cano empre•••• explotaciones que -
emplean un nllmaro l.iJllitado de peraonas, que en promedio c01110 
lo demuHtra el mismo cuadro, •• de aeta peraona1 por empre
sa, en nlllllero glol>alH. Sin embargo, esta condic16n, nos -
induce a pensar precia.,...nta, en el carlcter eaca1amente de
sarrollado que poae1a la 1nduatria coatarricenae. 

llatH aUrmacionH podemos enriquecerlaa a partir del anU.1.
eia de la 1nformaci6n recogida en el cuadro ?•6. Se nota -
que entre 1958 y 1964, cerca de un 58' de loa eatablecimien
toa reg1atradoa como empresas, declaraban no tener personal 
remunuado y, en conjunto, captaban de un 18\ a un 201 de la 

PROME-
DIO 

!:l 
6.0 
6.1 

hl.. 
5.2 
6.7 
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ocupaci6n total de la indu1tria, aportando escasamente un 4' 

del valor agregado industrial. 

CU.NlllO I• 6 

·COSTA RICA• Participaci6n relativa en nllmero da empre
aaa, valor agregado y ocupaci6n de lH em
pre1H. Segl\n · nllmero de 1111pleados. 

19Se - 1964 

1 § ~ § 1 § 6 

' i VALOR ' ' \ VALOR 
---

% CATEGORIAS 

¡ SIN PERSONAS 
EMPllESAS AGRAGl\llO OCUPACION EM?RESAS AGREAGDO OCUPACIO~' 

. REMUNER.N>AS 

de 1 a 4 
5 a 9 

10 a 19 
20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
SO a 59 
60 a 69 
70 y .... 

T O'!' AL 

se. 1 

25. 7 
a.o 
3. 7 
1.2 
1.0 
0.3 
o.s 
0.2 
o. 7 

Ioo.o 

4.0 

9.9 
9.9 

10.7 
7.9 
7.2 
3.S 
6.2 
3.0 

38.7 

100.0 

21.1 se.1 4.0 

lS.S 23.9 e.o 
11.3 e.a 9.1 
11.2 4.9 10.7 
6.1 1.6 9.1 
7.1 0.9 s.2 
2.6 0.4 3.e 
5.2 0.3 3.0 
2.6 0.2 2. 7 

17 .3 0.9 44.4 

ioo.o loo.o ioo.o 
Fuente1 Reüben y zdlllga, 0p. cit., cuadro No. 42, pag, lo9. 

Las empreua que declaran t:a>er de 1 a 4 peraonas, que para -
eato1 añoa repreaentan· 111ia del 20\ del total de lH empre1aa, 
emplean a cerca del 15\ de la mano de obra del sector. Esto 
quiere decir que, ai agrupamo1 lH d01 c1tegorta1 inferiorea, 
cerca de un 80\ de la• e111preaH Htaban compuestaa por cua-
tro trabajadorea C01llO 111lximo, o bien, no ten1an aaalariado1, 
captandO cerca de una tercera ·parte del e111pleo total dal aei. 
tor. Ea decir, '11na teE<:era. parte de la pablaci6n ocupada en 
el sector, tanta relaciones 1alariale• muy reducidae. Sin -

17.e 

14.1 
8,4 

21.1 
6.9 
5.S 
3.6 
3.2 
2. 7 

22.0 

Ioo.o 
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embargo, debe también anotarse que durante estos seis años -
que se est~n analizando, se di6 una disminuci6n porcentual -
de la ocupaci6n en estas cateqor1as inferiores, pues pasan -
de representar un 36% en 1958, a un 32% en 1964. Esta va-
riaci6n fue canalizada hacia las empresas de mayor tamaño, -
especialmente las que declaran tener 70 personas y m~s, que 
en 1958 captaban el 17% de la ocupaci6n, y ya para 1964, te
n!án el 22%. o sea, a la vez que se mantiene un amplio ses 

tor con reducidas relaciones salariales , se manifiesta una - ~~-

tendencia a crecer el empleo en las empr~~~s ,-·ÍÍ~~~~ ;-;;gra!l 
des". 

De igual manera debe mencionarse que las empresas de mayor

tamaño aportan1en conjunto,m~s de un 50% del valor agregado 
de la industria, con niveles de productividad, presumibleme~ 
te, altos; las empresas de 70 empleados y m~s, son las que -
aportan un mayor valor manifest!ndose una tendencia crecien
te durante los años de estudio. Este conjunto· de tendencias 
que hemos analizado nos dicen que al interior del sector hay 
empresas din~icas, que aportan la mayor parte de la produc
ci6n, pero que al mismo tiempo, las relaciones salariales -
est!n escasamente desarrolladas en la mayor parte de las em
presas. Es decir, ha habido un importante desarrollo de la -
industria, pero no completamente difundido, manteniendo atln -
sectores•atrasados~ 

1.4.2 Grado de capitalizaci6n 

Basta ac! hemos detectado un conjunto de caracter1stica11 :que 



1964 
!NDUSTRIAS 
TRADICIONALES 

RESTO 

1957 

INDUSTRIAS 
TRADICIONALES 

RESTO 

1952 

INDUSTRIAS 
TRADICIONALES 

RESTO 
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posee el desarrollo industrial en esta d6cada que foman una 

buena il!lagen sobre esta evoluci6n. No obstante, a efecto de 

clarificar un poco mb sobre las condiciones generales de -

la producci6n, nos pareci6 conveniente analizar los indicad~ 
res que ae presentan a continuaci6n. 

CUADRO I-7 

COSTA RICA• Producci6n, capital fijo, productividad 

•"'Jdn industria• tradicionales y no tr!, 
dicionales. 
(en colones da lt50) 

EMPLEO -PRODUC---· CAPITAL Pl\óbUc mtm"" ~ PRóbUcn-
CION PIB FIJO TO/&M: POR AGREGADO VIDAD 

(mile•l INDUSTRIAL (millones) PLEO HOMBRE (millones) 
(millones) 

l!lli ill.ill1. filill_ ill1! ill.a ill1ll !!:.ill 

19444 889066 316211 45724 1'6263 306115 15.743 

13810 377111 201146 27307 14565 183606 13. 295 

llill .ill.lli 357122 ill:.!!. lliil llill,7 ..!:..ill. 

13904 312657 226805 22487 16312 113000 8.127 

9679 162408 120317 16779 13464 85297 8,803 

!!.m ll!ill. n.d. !!§!.L n.d. lllli! ..1.:..m. 

10594 211902 n.d. 20002 n.d. 78611 7.420 

8101 99970 n.d. 12340 n.d. 53335 6.584 

n.d. lnformac16n no disponible. 

Fuentes Reuben y Zdñiga, Op·. cit., Cuadro No. 44 1 pag. 114. 
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:.: Erl tArminos generales se nota que durante los doce años que 
· reco9e. el cuadro, .la tendencia 'experimentada por todos lo~ -

' indicadores fue a aumentar en forma importante. Awnent6el· 
·empleo, aliment6. el valor del_ producto, creci6 .el capital fi
jo instalado en la industria, aumeiit6 el capital pÓr hombre 
emp_l~do.' y crecieron .los niveles de productividad ·media._;..._ 
Esto nos. estl·indicando que.se di6 un proceso· de crecimiento 

.·del sector en su. conjunto bastante significativo • 

. ·. Er hecho de' qúe ei crecimiento. mayor de. estas variables se -

experimente en las industrias U1111111das .tradicioiiaies, es co-· 
rolario·casi ob'iigado de.la supremac1a que hab1illl!OS ané:>tadO 
que tie~;m este tipo de i~dustrias én el conjunto del 'aec--
tcir, y''nos pe:rinite pensar que,si bien, se dete~ta un cr~ci
m:l.ellto significativo en el desarroll~ industrial, ia céleri:.,. 
d~d con que_ se fuerón·'dando esas modificaciones no respond1an 
a -loa· _deseoa.:.de la- naciente· burgues1a industrial, ni al apo"
yo· estatal que recibi6 ei·nuevo modelo.· 

1.4.3. Inteqraci6n interaectorial; 

i:.a informaci6n con que se cuenta es para el año 1957, lo~-
c~l de alquna 'inanera expresa las condiciones de intercambi~ 
que.se dieron en el pe~1odo (Véase cuadro I-8). 

una primera conclusi6n apunta en el.sentido de que la mayor 
parte-_de las compras que hace la ind~stria,son de origen na-' 
cional, lo cual 11ugiere la presimcia de una cierta· inuqra-:-
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c~6n de sectores 'al interior de la econom1a costarricense. 

Ahora bien, el. grueso de los productos que se importan aon -

di'. or:l.gen manufacturero, compuestos fundamentalmente por ma
,quinaria y otros bienes de capital_. oe. igual manera se ob-
. serva que la mayor parte de las· campras de origen interno -

correaponden a_bienes del sector no manufacturero, .presumi--
. blemente del sector agropecuario 1 lo cual. ilustra una.· teii--

dencia del sect~r industrial a elaborar la materia pr~ mis 
inmediata.y directlimente ·accesible y simultlneamente, avisa 

. que la industria en esos 'años esta orientada fundamentalmen
te ;,_ transformar productos del ag.ro. S:l.n embargo, debe acl~ 

. rarse que el volUmen del producto. agropecuario, que pa'sa a -. . . . . . ' 

. la indust~ia CODIO insumo,· representa Uli porcientaj.e. muy redU"". 
. cido del product_o agropecuario total, ·en raz6n de que, co1110 

vimos anteriormente, la mayor parte de_ lit. producci6n ~~- !le.!1.:-~----~-

tina a la exportaci6n o al consumo directo. 

CUADRO I-8 
· COSTA. RICA: . Compras del sector manufacturero por merca 

dos de. origen· en 1957 · · · · 
(en porcientoa)' · 

DETALLE· 

.. COMPRAS TOTALES 

l. TOTAL NACIONAL 
a) sect. manufacturero 
b) . aect. ·no manufacturero 

2. TOTALINTERNACIONAL 
'¡.;) Sect; manufacturero 
bl Sect.110 manufacturero 

PORCBll'l'AJES 
. RESPECTO 

TOTAL 

100.0 

67.0 
ta' 
49.0 

. 33.o· · 
30.() .· 
: 3~.o 

DISTRIBUCIONES 
PORCENTUALES 
. PARCIALES 

100.0 
21':4 
72.6. 

·.~· 

92.0 ·_e.o 

-- · Pu-.nte: Reííhiñ y zdiliga, op. c;it~ ,·.Cuadro Ho._ d, .~9~ 1li 
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1.4.4. Composici6n de la producci6n 

Claramente se ve a partir del cuadro I-9, que el grueso de -
la producción del· sector se destina a elaborar bienes de coa 
sumo, y dentro de ellos, la mayor proporción se dedica a los 
bienes de co·nsumo no duradero¡ .111uy ·posiblemente esto esté -
reflejando el alto porcentaje de materia priíri.i de-ongeri --
agropecuario que el sector utiliza, y en buena parte debe. e!_··· 
tar referida a la industria alimenticia. Es cierto que en-
tre lo~ dos años que se presentan en el cuadro, el peso rel! 
tivo de estos bienes de consumo no duradero tiende a dismi-
nuir, pero no lo hace en una forma tan dr!stica como para iJl 
validar.lo anteriormente dicho. 

l. 

2. 

3. 

CUAl>RO I-9 
COSTA RICA: Estructura porcentual del valor de la 

producci6n industrial segdn el tipo de 
bienes. 

DETALLE 1951 -¡957 
TOTAL 100.0 100.0 

Bienes de· consumo 73.1 70.3 
No duradero ~ b4.6 
Duradero 7.1 s.·1 

Bienes intermedios 10.2 13.0 
Para industria ro.o --r.5 
Para agricultura 0.2 3.5 

Bienes de capital 16.7 16.7 
Maquinaria y equipo 4:T 3:6 
Material de ocmstrucci6n 12.6 13.1 

Fuente: Reuben y zdniga, Op. cit., Cuadro No. 43; pag. 113. 
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De igual manera.notamos que cerca de un 10% de la producci6n 
en ambos años se destina a bienes intermedios para la m·isma 
industria, a la vez que se logra establecer que entre 1951 y 
1957 se da un pequeño aumento en la producción de bienes in: 
termedios destinados a la agricultura. 

En lo que se refiere a la producci6n de bienes de capital, -
loa materiales para la construcción son los que.representan 
el mayor aporte, siendo bastante reducida la producción de -
maquinaria y equipo, signo del escaso desarrollo integrado -
·de la industria, lo cual es una caractertstica que no logra 
superarse en el periodo siguiente. 

1.4.5. En conclusión: 

Este.somero an!lisis sobre la evoluci6n del sector industrial 
nos permite establecer que durante la d~cada de los años --
cincuenta el crecimiento del sector, si bien fue importante, 
acusa de cierta debilidad. Permanecen adn un conjunto de -
actividades y de ramas donde los procesos productivos acusan 
caractertsticas que, podrtamos llamar atrasadas, o poco des! 
rrolladas. Esta evolución industrial promovió por dinamizar 
ese crecimiento industrial y se nota una tendencia a la int~ 
graciOn de los distintos sectores productivos, a la utiliza
ción de materia pt_ima. nacional, ·al aumento en la productivi
dad media del sector, al aumento en los voldmenes de capital, 
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usado, en fin, tendencias que ponen en evidencia que efecti
vamente se ha impulsado al sector industrial. 

Sin embargo, junto a estos fen6menos, también se nota que el 
grado de profundizaci6n del proceso, la celeridad con que se 
iban dando las transformacione~, no eran todo lo deseado por 
el nuevo grupo gobernante. A principios de los años sesen-
tas, y m!s concretamente en 1962, el sector industrial apor~
tába cerca del 13. 9% del valor agregado nacionai w~ r.·~r-l:i
cipaba con alrededor de un 8.6% del total de la poblaci6n -
econ6micamente activa W, aportaba el 2. 4% del tota

0

l de las 
exportaciones del pa1s W, a la vez que, por su incipiente 
desarrollo, era necesario importar bienes de consumo manufa~ 
turados en una magnitud cercana al 45t de las impo.rtaciones 
totales 181. 

!]/ Banco Central de Costa Rica; Cifras de Cuentas Naciona-
les de Costa Rica. Serie 1957-1977. Estimagi6n 1978 1 San 
José, Junio 1979, Cuadro No. VIII, pag. 24 

Dato de empleo industrial tomado de Navarro, Rigobertoi 
La contribuci6n del sector industrial a1 desarrollo eco 
n6mico de Costa Rica¡ Tesis de grado¡ serie comentarioS
sobre asuntos econ6micos No. 20, Banco Central de Costa 
Rica, 1975, Cuadro No.U' -6, Dato de poblaci6n econ6mica
mente activa tomado de Ofiplani caracter1sticas de la -
econom1a de Costa Rica, 1950-1962. San Jos6, Setieiñbre 
1965, cuadro No. 74, pag. 270. 

17/ Banco Central de.Costa Rica; Folleto de algunos indicado 
res econ6micos del sector industrial 1978, San José, ju
nio 1979, cuadro Ho. XVII, pag. 35 

1ªf Estimaci6n propia en base a Banco Central de Costa Ricai 
Memoria Anual 1964, san José, pag. 19. 
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De esta manera, pues, se dan bases objetivas para que la bu!. 
9uesta industrial y otros grupos ascendentistas, estén anue~ 
tes a promover el ingreso al Mercado Comdn Centroamericano, 
a impulsar lo que hemos llamado el primer ajuste al modelo • 
. sin embargo, antes de entrar a analizar· las modificaciones -
que se experimentan,a partir de la experiencia industriali-
zadora dentro del l~rcomdn, es conveniente echar una mirada 
a la pol1tica econ6mica implementada a partir de la toma del 
gobierno por el nuevo grupo, a fin de detectar los mecanis-
mos utilizados para impulsar los cambios, ast como para con
firmar que, efectivamente, el Estado sirvi6 de apoyo a los -
nuevos sectores para impulsar el nuevo llOdelo. 

1.5. El apoyo estatal al nuevo modelo. 

A partir· del año 1948, se manifiesta una creciente partici-
paci6n del Estado en la actividad econ6mica: el empleo pdbl! 
co aumenta, lo mismo que la inversi6n y el gasto¡ se acre--
cienta un proceso que algunos han dado en llamar de "moder-
nizaci6n" del aparato estatal¡ en fin, el abanico de activi
dades del Estado se amplia. Pero, ¿cual es la verdadera ra
zón de esta modificaci6n?1 ¿ser!, acaso1 una participaci6n, -
digamos, "neutral"?. 

La idea que sobre este particular sostenemos en este trabajo . . 
es··que el Estado fue el instrumento en el cual se bas6 el --
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nuevo grupo_ gobernante, la burgues!a industrial en ascenso, 
para impulsar su proyecto. En realidad, parece ·impensa--
ble que el_ giro que tom6 el modelo de desarrollo, pudiera h~ 
berse hecho sin la nueva orientaci6n que se dio al papel del 
Estado. De manera que veamos, en forma m!s o menos detalla-. 
da, la racionalidad global de la nueva actividad estatal. 

l.S.l. La nacionalizaci6n bancaria. 

Una de las primeras medidas que tom6 la Junta Fundadora de -
la Segunda RepGblica, de la cual era presidente Don JosE Fi
gueres, fue decretar la nacionalizaci6n de la banca particu-
lar. !21 junto con la exclusividad que tenla a partir de ese 
momento, el Estado costarricense para movilizar los dep6si-
tos del pdblico (Decreto No. 71, del 21 de junio de 1948). 

- --- ------- --- -~------ ----- -----
Con esta medida el nuevo grupo se_ garantizaba una·reorienta-
ci6n del excedente econ6mico, el cual ya no se destinarla a 
la especulaci6n bancaria ni a financiar importaciones lujo-
sas, sino a "impulsar.la producci6n.nacional", que desde lu~ 
90, comandada la. nueva burgu~st.a. industrial. Ahora puede 
entenderse por qué·el señor Figueres siempre insisti6 en la 
necesidad de aumentar la rentabilidad en la producci6n de --

.!2f El Estado costarricense compr6 las acciones'de los ban-
cos particulares, con lo cual se convierte en el dntco -
dueño;en realidad,· estamos frente a un proceso de esta
tizaci6n de la banca. 
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de productos agr1colas para la exportaci6n1 por qué raz6n -
apoy6 .la producci6n y éxportaci6n de café: era necesario g~ 
nerar un amplio excedente econ6mico, el cual se redistribui
rla por medio de los mecanismos bancarios, ahora en poder de 
los nuevos gobe.rnantes. Es mtls, esa transferencia de· valor, 
ha sido una constante en el desarrollo posterior del pa!s. 

Desde luego., esta primera medida fue argumentada en términos 
de la conveniencia nacional, sobre la base del cartlcter pd-
blico del crédito y de los dineros que maneja la banca y, -
fundamentallllente, en la necesidad de desarrollar nuevas act! 
vidades productivas. 

Dentro de esta nueva orientaci6n, el. grupo que lo impulsaba, 
tenla plena conciencia de los sectores que estaba golpeando 
y.el tipo de contradicciones a que se estaba enfrentando. En 
la Memoria Anual del Ministerio de Econom!a y Hacienda de --
1950, cuando se analizan. los limitados recursos c.on que cuen 
tan las instituciones bancarias, se afirma: "esto ha obliga
do a dirigir el cr4!dito hacia la agricultura y la industria, 
oper&ndose una restricci6n en los créditos al comercio, con 
la consiguiente protesta de muchas personas" 201 

~citado en La Naciona1izaci6n bancaria en Costa Rica. Ante
cedentes histdricos, fundamentos doctrinarios, procedimlen 
tosÍ realizaciones t posibilidades, San José, junio de --

. 195 , Ed. La Espano a. Este folleto no aparece con autor. · 
sin· embar-cjo, · t'iene pre!rnbulo··que 'firma Josl! Figueres, .en 
el cual dice que "el folleto fue elaborado por constarri
censes entendidos en materias econ6micas•, lo ·que mueve a 
pensar que eran gente del grupo de Figueres. La.cita que· 
aqu! se transcribe, esttl tomada de la pAg. 48. 
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.En la misma 11nea de lo anteriormente expresado y refiriéndo
•e a aquellos sectores sociales qu~ ~n aras de la libertad -
de comercio ped1an la reconatituci6n de la banca privada, de
o.ta Don José Fiquerea e.n 1951: "libertad de privilegio para -
un .pequeño c1rculo financiero, es lo que en verdad quieren -
reconquistar• .al/, 

--~··

Por otro lado tenemos que loa autores del follet0--.!!-1:i''i~acICí~ 
lizaci6n Bancaria en Costa Rica• acusab ... ---a-r'¿;~bancos parti: ..-· 
culares de estar asociados a loa. grandes intereses tradicion!!.. 
lea de ·1a agricultura y el comercio, de trabajar a base del -
lucro y no del servicio social, de· financiar operaciones de -
especulaci6n y de· utilizar como criterio de selecci6n de sus 
clientes, la existencia de determinadas .relaciones econ6m1cas, · 
.familiares y personales 221. 

El mismo señor.Fiqueres declaraba al per.todico La Naci6n el -
.21 de junio de 1948: "El criterio marcadamente comercial con 
que los bancos particulares han venido operando, s·i bien es -
conveniente para los accionistas que consiguen, por ejemplo, 
una coloc.aci6n segura al financiar una importac;:i6n de whisky, 
no es m!s saludable para un pa1s que necesita desarrollar su 
agricultura y sus industrias, y que no cuent.a fundamentalmen
te para ello con otros recursos que el.crédito bancario. !:_!! 
egl1tica econ&nica de la Junta Fundadora de la Segunda Repd-
blica, tendiente a la induatrializaci6n del pa1s y a la explo 
taci6n intensa de todos los recursos naturales, no pcdr1a lle 
varse a cabo sin un control efectivo de ·la pcl.1tica crediti--
21/ fi)ldem. pag. 9 
~ Ibidem. pag. 20· 



so 

. m• W. (Subrayado nuestro, G.Z.) • 

. Esta declaración pone de man.ifiesto la ldcida concepci6n de -
Don JÓ.s6 Piguerea en relaci6n con el papel fundamental que d~ 
b!a jugar el si.stema bancario, en el desarrollo y consolida-
ci6n del buevo proyecto eatratAgico. Se sabe. que en loa d1as 
subsiguientes .al decréto de nacionalizaci6n, algunos funcion!. 
rios de·la Junta de Gobierno se expresaron en forma parecida 
al señor Pigueres,. haciendo mas expl1citas las razones de la 
nácionalizaci6n b~ncaria. El Lic •. Rufino Gil W recoge al-
gunai ~e estas manifestacio~es: •El Sr. Martén (Ministro de -:
Ha.cienda de la .Junta de Gobierno, G.Z.) indica que con la na
cional1zaci6n,. quiz4s se dificulte la formaci6n de f!ciles y 

r4pidas fortunas· comerciales, pero que se esta 'en mayor capa 
cidad de fomentar la industria y ia:'"agricultura y el comer--

.cio ue uarde relaci6n •con ruente' con esas dos activida--
~· 5• (Subrayado-nuestro.' G.Z.). M!s adelante el' Lic. Gil 
.agrega en su libro lo siguiente: "El 24 de junio de 1948, el 
señor.Ministro de Justicia, Lic. Gonzal.o Facio·segreda, conc~ 
di6 a la prensa unas decl~racionea en que manifiesta que las 

. medidas. econ6micaa adoptadas por la Junta de Gobierno no son · 
anti-capitalistas, no quieren lucha de clases, no son enemi--

. gas ni del trabajador ni del capitalista. Apunta la transf2=. 
ci6n del cr6dito hacia un verdadero servicio encaminado hacia 
la productividad,- sac4ndolo de las manos del capitalisJ110 fi-
naciero y poni6ndolo en las del Estado para.convertirlo en --

W Citado por Gil P., Rufino; Ciento cincuenta años de vida -
bancaria en Costa Rica¡ Editorial Costa Rica, Tercera Edi 
ci6n, 1975, pag. 255. -

ll/ Gil, P.1 Rufino. Op. cit. · 
~ Ibidem, p. 256. 
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'm.tsidn· de la ce.unidad entera' • Y agrega qua cuando sa abl"an · 
nuevu indu9tria• y .. l"cados, al b9naticio sar• para todos, • 
para.la totalidad 4e los costa1"rican1as, incluyendo a a101 C! 
pitali•~ que pueden habel"•• 1antido lastillado• poi" •••• di! 
posic1-• W. CSu1'1"ayado nua1tro, o.z.). · 

Todas atu 4-curacionn, .. usada• da la •naeaaidad nacio•• 
na1• da raodantar al cr64ito, afcetiv1111nta a1tin proponian• 
do.la raorúntac::i6n da lo• racurso1 bancario• hacia aetivida• 
a.. qua, a nue1tro 'uicio, privilegiada al nuno trupo da • 
burgaaia iasdutrial n a1canao, tandimta a dnarrollar una 
illdlUltria dtdllica y a raoriantar al ~ta dal 1actor --
agroaporudi>r para finaneiar al mano .odalo • 

._.. apractuN con olaridad • NGtor• H Huficiaban y 
odies H perjllilieaba a. la wiou~~s_acU.. NAoa!:.iaf _.., -~,¿..;::-..:= 

._...---,._. .. ,, ... T~·· .. ._...-~ ~ 

90lpaaba ~ta a loa banqaaros, a 1o9 oomarcianUI ill•• 
portaidoras y a io. 111..,. HOtorff oafetalaro1, 4N por su P! 
so úiportaata • la agroa,ortacidn, aiampra untwiaron au 
~ da llafOdUjdu. In -.otUo opue9to, H bclft.tciaba •• 
cian.anu a la lladarlta 11or...-i4 indutdal y a la ~fta 
1iw911nfa • ~. Hctoin .4119 ..,.sarian • unn un ,. •• 
,.1 ~ • al poatador daa&rrollc dal ¡Mf1. 

O.tu da nta a.a 4UcuUll J pn la Wpoli:hM.'41 4N tiene 
la ca..n '1. :Jndaatdu, par«a ,.rtinenta traM«í&Jir un l'f• 

DI to;. at. 
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rrafo, en el qae H ~iesta e1 penAmieato of"icial de di

cho grupo ea 1'41: ·~~ con=~te a lall ~or-
w Bancarias, ,_ de decir qae naestra idea es vi~

te· la m- que =-• !D!pll6 a la Junta (J1J11ta de Gobierno): 

facilitar el dinero a quiees lo -itabilll para trabajar y 
DO para espec:alar: _.ideruoa, •:ID dada algmaa, los aetua

les gollérnaata, y lo CDDSider- nosotros, ~la clistrilla

ci6n del cddito ta1 r - H ven1a Jiaciendo era inoeerante 
e il!ac!ptable J!!!!l! la indastria, 911e requiere el oto!!famieato 

del dinero bajo modalidades especja1-. • • El c:allllal de las -

~l-1- baDcariu DO H clestiaalM al aailio y mejora-

illchlstria', 1 milCbo - • esta 6lt1U# iba tocio, o ca.si to

do, a otius CICllldact09 doalle •l ua apnwecbüle, pero - sea
t:ido. penaul.. er- p áta •itw1csn de clenmtata 9!!! 

~·los Wriales ate los o1"9 de los l!!!!!pemS ba -

C&llbiado nd.icaJwte• t!J. (Sllm8'..S0 -no, G.:&.J. 

v-...... c6a> decti,,_g •ta ...uda toe - &1e los -

pilares centrai.s - los e.pe .. llu6 la - -~ia.J.os 
ft8DltailolJ ~. a1 - • lo GJ11e a1 ~o c1el cdcli
i:o se reneice, - -Jtwd - ~ detalle - el pmto •i
gaiente. 
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1.5.2. La pol1tica crediticia. 

Las medidas complementarias a la nacionalizaci6n bancaria --
. c~mentada, no se hicieron esperar: en agosto de 1948, se -
otorg6 al Banco Nacional de Costa Rica un capital adicional 
de 10 millones de colones, para....atender demanda de crédito -

.agricola e industrial 2811 también en ese mismo mes, se oto~ 
. g6 al Departamento Hipotecario del Banco Nacional de Costa -
Rica, un capital adicional de 20 millones de colones, para -
traspasar operaciones existentes en otros bancos con carác~~
ter "congelado" con lo que las deudas de corto-plazo, se con 
vierten en deudas de largo plazo !!/, De igual manera, en -
diciembre de 1948, se otorg6 un aumento de capital a los ba~ 
cos de poco mas de seis millones para. atender las demandas --

_de crAdi~o ~. Y la coronaci6n def Sistema Ban~ario Naci~ 
nalizado, ·se dio cuando en el año 1950, se.estableci6 el Ba~ 
co Central de Costa Rica• ( ••• ) como instituto independiente 
y aut6nomo llamado a dirigir la pol!tica monetaria y· credi-
ticia y a orientar la acci6n conjunta del Sistema Bancario -
Nacional• W. Es decir, no solamente se decret6. la ..!'.i!!.C::_f.c;>!!~~
lizaci6n de los dep6sitos, sino que se trat6·'de~~tar a -los . 
bancos con recursos financieros y medios institucionales su
ficientes como para poder desarrollar las nuevas actividades 
que estaban llamadas a ejercer dentro de la nueva estrategia,. 

ª7 La NacionalizaciOn Bancaria en Costa Rica. Op. cit., p._3$ 

· !!/ Ibidem.p. 36. 
~ Ibidem.p. 34 
ll/ Ibidem.p. 25 
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Los cuadros I-10 y I-11 recogen la evoluci6n del crédito por 
sector de destino para el per!odo que se est4 estudiando 321. 

CUADRO I-10 
COSTA RICA1 Colocaciones de los bancos comerciales 

por destino del préstamo. 
(al 31 de diciembre, en millones de co
. lones) 

TIPO DE CREDITO TOTAL DISTRIBUCION 
1948 - 1952 PORCENTUAL 

AGRICOLA E INDUSTRIAL· 306,5 30.8 
PRESTAMO A CORTO PLAzo!/ 374.3 37.6 
PRESTAMO A LARGO PLAzo!/ 54.8 5.5 
OTRos!/ 260.1 26.1 

'l'QTAL. 995.7 100.0 

!/ Hasta .un año 
. M4s de un año y 

y Crédito en cuenta corriente, descuentos en moneda extra!!_ 
jera, etc, 

Fuentes Elaboraci6n propia en base a Direcci6n General de Es 
tad!sttca ·y Censos, Atlas Estad!stico de Costa RicaT 
San José, 1953, Cuadro No. 4, paq. SS. 

32/ Debe aclararse que la divisi6n en dos subper!odos no co
-- rresponde a ningdn criterio anal!tico particular, sino -

que es producto de la disponibilidad de informaci6n.con 
que se cont6. 
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CUADRO I-11 

COSTA RICA: Clasificación de la cartera de los bancos 
comerciales segün destino de los préstamos 

TIPO DE 

AGRICULTURA 
GANADERIA 

INDUSTRIA 

ELECTRICIDAD 
COMERCIO 
OTRosY 

TOTAL 

(saldos acumulados al 31 de diciernbre,en -
millones de colones) 

CREDITO MONTO DISTRIBUCION 
1955-1962 PORCENTUAL 

1858.5 42.1 
674.7 15.3 
556.9 12.6 

25.4 0.6 
456.2' 10.3 

845.2 19.1 

4416.9 100.0 

,!/ Incluye: Inversión de bienes urbanos, alrnacenafe, y trans 
porte, créditos personales, crédito~ especiales y créd;.:::..::::_----~----
tos no clasificados. ·-·- -- · ···-·-··--·-

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central de Costa 
Rica, Memoria Anual, varios años. 

Del análisis de la información precedente, efectivamente se 
constata que existe una intencionalidad de incentivar el ere 

cimiento de los sectores productivos, y en p_articular, cree

rnos, impulsar el desarrollo de los sectores vinculados a los 
productos no tradicionales, claves en la nueva estrategia de 

desarrollo que se impulsa. Sabemos además, por la informa-

ción básica que sirvió para elaborar el cuadro respectivo, -
que el procentaje de las colocaciones bancarias dedicadas al 

sector agr1cola e industrial pasa de representar un 27' en ~ 
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1948 a un 31.S% en 1952. Más aún, para 1955 hubo un aumento 

de los recursos destinados a esas actividades, representando 

cerca de un 60% del total de colocaciones de los bancos, ci
fra que sube a un 73% al final del periodo en estudio, lo 

cual se expresa en la siguiente relaci6n cuantitativa: en -
conjunto para los años comprendidos entre 1955 y 1962, el -

crédito destinado a la agricultura, la industria y la ganad~ 

r1a fue un 70% del total del crédito otorgado, con lo que se 
comprueba que estos fueron los sectores que se privilegiaron 

con la política crediticia. 

Otra área de actividad del Banco Central fue la política que 

impuls6 en relaci6n con las tasas de interés; tanto para el 
sector industrial, como para el sector agropecuario 331. La 

tendencia ha sido a mantener constante las tasas nominales 

de los préstamos y redescuentes, lo cual significa que ha h~ 

bido una actitud de beneficio a estos sectores por medio de 
una estabilidad en los tipos de interés. Esto se hace más 

palpable, si tomamos en cuenta, que el 1ndice de precios del 

consumidor, que puede considerarse un indicador del 1ndice -
de inflación, creció en 26% en el período ~.~/10 cual signifi 

33/Véase Ofiplan, Características de la economía de Costa Ri 
~ca, 1950-1962; San José, 1965, Cuadro No. 102, pag. 297, 

donde se da un detalle de las tasas de interés couradas -
por distintos tipos de préstamos entre 1952 y 1962,lás -
cuales fluctúan entre 6% y un 8% durante todo el periodo 
para las actividades agrícolas e industriales. Véase tam
bién a manera de ejemplo,. Ofiplan, Previsiones para el d~.' 
sarrollo económico.y social. 1969-1972. San José,Marzo de 
1970, Tomo I, Cuadro A6-25, p.66 donde se dan ~lgunas ta
sas de interes para 1957 y 1964 1 que prácticamente no va
rían. No se dispone de información para los créditos per
sonales o el sector comercial 

34/Se refiere al Indice de Precios del Consumidor de ingreso 
~ medio y bajo del Area Metropolitana de San José: calculado 

en base a Banco Central de Costa Rica, 25 años de Estadís
ticas Económicas 1950-74, San José, 1976,pags.38 y 39 
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ca que la tasa de interés, en términos reales, es menor. 

1.5.3. La inversi6n pablic~ 

Usualmente este tipo de gasto estatal se ha clasificado en 

inversi6n de infraestructura econ6mica y en infraestructura 

social, y se les presenta como gastos que en conjunto cola-
boran para awnentar el bienestar global de la sociedad y de 

todos sus componentes. 

Efectivamente, una carretera sirve m~s o menos a todos los 

ciudadano.s, es importante que exista la energ1a eléctrica, 
nadie puede negar lo atil y necesario de desarrollar el si! 

tema educativo o los distintos programas de salud o desarro

llo habitacional. Pero aquel analista que pretende ver m~s 
all~ de lo aparente, debe entender que este tipo de desarro

llo asume expresiones particulares a partir de la forma en -

que la sociedad haya articulado sus relaciones sociales para 

la producci6n; por ello, pensamos que todo es'te desenvolví-
miento "modernizador" también tiene su 16gica dentro del pr~ 

ceso de consolidaci6n del capitalismo en Costa Rica, dentro 

del desarrollo del nuevo modelo. 

As1, resulta mucho m~s entendible estudiar esta conducta es

tatal desde el punto de vista de la gesti6n que ejerce el E! 

tado sobre el capital constante y sobre el capital variable. 
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Pensemos por un momento, por ejemplo, sobre la magnitud de -

las obras de infraestructura y el efecto que ·:tendi:'Ia sobre la 
tasa de ganancia de cada empresa, si estas actividades tuvi~ 

ran que ser financiadas con sus propios recursos¡ evidente-

mente esto se reflejar1a en un aumento del volumen del capi
tal constante que la empresa individual requerir1a para su -

operaci6n, lo cual le presionar1a su tasa de ganancia hacia 

la baja. Lo que ocurre cuando el Estado asume estas funcio

nes, es que estas obras se financian en Gltima instancia con 
recursos de origen pGblico, que, como tal, deben financiarse 

a partir del conjunto de la sociedad, y, que si bien cumplen 

una funci6n de beneficio de la colectividad como un todo, no 
es menos cierto que tienen un papel estratégico en la repro

ducci6n y circulaci6n del capital. As1 el Estado asume el -
costo de la construcci6n de esta infraestructura, con lo que 
está subsidiando al .capital, que no tendrá que preocuparse 

individualmente p~r generar y distraer los .r.ecursos para ge

nerar esta inversi6n. 

Al. capital se le computa como costo, el pago que hace al Es

tado¡ a saber:los impúestos,las tarifas, el peaje por uso de 

carreteras, entre otros¡ pero resulta que estos pagos tam--

bi~n los hacen otros ciudadanos y el mismo Estado a través -
de su deuda interna, que como sabemos al final tendrá que 

ser pagada·por toda la sociedad. Esto en realidad lo que -
significa, es que ante.la baja rentabilidad para la empresa 

privada si tuviera que hacer estas inversiones, el costo de 

producirlos se socializa por medio de la actividad estatal. 



Adicionalmente, esta actividad que, por su volumen, el Esta
do impulsa, tiene otros efectos en la econom1a, que indirec
tamente ayuden a reproducir el capital. Por una parte, gen~ 

ran demandas en otros sectores, algunas de las cuales se --
orientan al sector externo, pero otras demandas son de bie-
nes de origen nacional. Por otra parte, generan también em
pleo, lo cual significa ingresos y, por lo tanto, incremen-
to de la demanda ·o· sea, ampliaci6n de mercado. 

Y lo que hasta ac~ se ha afirmado respecto al capital cons-
tante, puede aplicarse al capital variable. 

La funci6n estratégica que cumplen los. gastos "sociales" en 
la acumulaci6n de capital es innegable, aan cuando usualmen

te este tipo de inversi6n se utiliza con claros fines de me
diatizaci6n ideol6gica. Sin embargo, no vamos a ser noso--
tros quienes desarrollemos este argumento, sino que dejare-
mos que sea el mismo Estado, por medio de la Oficina de Pla
nificaci6n, la que nos muestre el ligamen entre "inversi6n 
social" y desarrollo del capital: "el mejoramiento de las -

condiciones de salud de un pueblo, no s6lo es deseable en s1 
mismo, sino que constituye un requisito esencial previo al -
crecimiento econ6mico, y debe formar, por lo tanto, parte -
esencial de los programas de desarrollo" 35/(subrayados nue~ 
tros, G.Z.). Y se debe agregar que.no solo los gastos enª!· 

35/ Ofiplan, Caracter1sticas de la econom1a de Costa Rica, -
~ 1950-1962¡ op. cit. pag. 238 
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lud, sino que la educaci6n, la vivienda y, en general, todas 

las necesidades. que.tienen que ver con la reproducci6n de la 
fuerza de trabajo, est~n contempl~das en los planes de desa

rrollo. 

Ahora bien, estos programas de-<:recimiento as! tan "abstrac
tos" a que hacen referencia los planificadores, en los hechos 
se han convertido en planes de desarrollo del modo de produc
ci6n capitalista en Costa Rica, por lo que se constata, a -

través de sus propias palabras, el car!cter estratégico que 
tiene este tipo de gastos en la consolidaci6n del capitalis
mo en el pa1s. 

~~eos gastos que realiza el Estado tienen tambié..~ la funci6n 

de garantizar tasas de ganancia rentabl.es a las empresas. Si 
cada uno de los empresarios tuviera, individualmente, que --

. garantizar la reproducci6n de sus trabajadores y de sus fa-

milias, serta bastante oneroso para sus empresas e incidir1a 
en un aumento de su capital variable' con ió-qiiik~-;J:V¡~-~ 
r!a hacia la baja de su tasa de. ganancia. Pero en el momen-

to en que el Estado asume esa carga, esos costos se sociali-
zan, con lo cual, los mismos trabajadores colaboran a finan-
ciar esas actividades, por medio de las cuotas obreras al --

Seguro Social, o a través de los impuestos. 

Por otro lado, esos. gastos que el Estado realiza en activi-
dades •sociales•, tienen efectos. secundarios en la econom1a, 
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valga decir, en la circulaci6n del capital, al menos por la 
demanda que. genera. Razonando de esta manera, empiezan a -
aclararse un conjunto de actividades que el Estado realiz6 -
en estos años y se comprende la racionalidad, m~s a11a del -

simple "progre~?~• de acciones como la construcci6n masiva -
de carreteras,'· la mejor1a de las existentes, la construcci6n 

y mejora de los puertos, de los ferrocarriles y de los pocos 
aereopuertos. Se entiende ademas, no tlnicamente por razones 

. "humanitarias", los programas de construcci6n de vivienda de 
interés social, el acelerado crecimiento de los servicios -
educativos y médicos. 

Es por ello que se ha logrado constatar la creciente partic! 
paci6n de la inversi6n pública dentro·del total de la_inver
si6n realizada en el pa1s, representando un 8.4% en 1950 y -

llegando a ser un 23.1% en 1962: esta tendencia no fue li--
neal, sino todo lo contrario, fue bastante fluctuante al ex

tremo de que en 1958 la inversión ptlblica lleg6 a represen-
tar un 31% (el maximo porcentaje del per!odo) de la inversi6n 
total 361. 

Desde el punto de vista sectorial, la evoluci6n de la inver
si6n pdblica en 1os tlltimos años del per!odo 37/ se registra 

en el cuadro I-12 que seguidamente se presenta. 

36/ Esta informaci6n esta tomada de Ofiplan, Caracter1sticas 
de la Econom1a de Costa Rica, 1950-1962, Op. cit. Cuadro 
No. 16 pag. 21 

37/ Debe aclararse de nuevo que el hecho de que sean estos -
los años que se presentan, obedece tlnicamente a la disp~ 
nibilidad de información, con el desglose requerido. 
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CUADRO I -·12 

COSTA RICA: Invers.i6n pablic1l por sectores 
. (Millones de colches y porcientos) 

~5S-- ----r9~ ----r9t\r- ----r9rr--~6¡-- -roTAL PERIOr 
'SECTORES MONTO ' MONTO ' MONTO % MONTO ' MONTO ' MONTO ' 
TRANSPORTES 77.4 62,6 47.8 so.o 57. 3. 55,6 51,4 46,5 31.2 24.6 265.1 47.4 

ENERGIA 20.4 16.5 10.8 11.3 15.3 14.9 21.9 19.9 61.4 48.3 129.8 23.2 

EDUCACION 13,1 10.6 15.0 15.7 12.9 12.5 10.5 9.5 6.9 5.4 58.4 10.4 

SALUD 7.5 6.0 8.4 8.7 12.0 11. 7 16,8 15.2 13. 8. 10.9 58.5 10.4 

VIVIENDA 1,3 1.0 9.6 10.1 l. 5 1.4 5.9 5,3 7.8 6.1 26.1 .4. 7 

OTRAS 4.0 3.3 4.0 4.2 4.0 3,9 4.0 3.6 6,0 4.7 22.0 3.9 

TOTAL 123.7 100.0 95.6 100.0 103.0 100.0 110.5 100.0 127.1 100.0 559,9 100.0 

\. 

del Desarrollo Econ6mico ~ Social 1 1969-1972, San Jos~, marzo, 1970. Fuente: OFIPLAN 1 ·Previsiones 
cuadros 1 y 3, pags. so-ss. 



63 

Sobresale una doble tendencia: por una parte, la inversi6n -
en transportes disminuye en forma progresiva en estos años, 
mientras que sirnult!nearnente la inversi6n en el sector ener
g!a aumenta, con la particularidad de que en conjunto, man-
tienen su peso relativo cercano al 70%. De igual manera-el 
sector educaci6n disminuye el porcentaje de la inversi6n pO
blica que recibe l8/. 

Frente a estas dos tendencias, los sectores salud y vivien-
da aumentan su peso porcentual, tanto en forma individual co 
mo en conjunto. 

De··tal ·manera, que efectivaJ11ente se constata c6mo !}urante --
<>se periodo se dio un aumento importante en la_~~--°',•.:.,:~~;-
de la inversi6n pdblica, en aéiivioácieS-q¡;;--~mo se explicó 
arriba, coadyuvan el desarrollo del capitalismo. 

1.5.4. Otras políticas. 

Aparte de la acci6n estatal .. directa, a través de la inversión 

Esto nos esta reflejando que se da una Eeorientaci6n de 
la inversión pOblica hacia otras !reas, pero no debe en
tenderse en el sentido de que se haya descuidado la edu
cación. Efectivamente, sabemos que los gastos corrien-
tes del Ministerio de Educación Pliblica pasaron de ser -
61.7 millones de colones en 1958, a 92.7 millones de co
lones en 1962, lo cual significa un crecimiento anual me 
dio del 10.7\ en esos años. Esta evoluci6n hizo que es= 
tos gastos pasaran de representar un 18% del total de -
gastos del Gobierno Cen~ral en 1958 a un 19.6% en 1962. 
Véase Oficina de Planificaci6n; Previsiones del desarro 
llo econ6mico y social 1969-1972 y planes del Sector PG
blico; Tomo II, San José, Cuadro No. 49, pag. 179. 
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pdblica y los gastos en consumo, junto a los efectos deriva

dos que ellos generan; el Estado participa activamente a tr~ 
vés .de acciones indirectas que inducen el crecimiento hacia 
detern-.inadas actividades que se privilegian. Estas son las 

acciones que desarrolla el Estado a través de la política -
tributaria, de exenciones, de la política cambiaria, de la -
monetaria,de la crediticia, etc. Con respecto a esta dltima, 
ya hemos analizado el papel que jug6 en el caso de Costa Ri
ca·, durante el periodo en estudio. Como m~s que analizar la 
pol1tica en s1 misma, lo que interesa es determinar la forma 
en que se fue impulsando un "nuevo proyecto", nos ha pareci
do conveniente subrayar aquellas políticas que inciden sobre 
los sectores productivos principalmente y el proceso de acu

mulaci6n propiamente. 

Adela~tando un poco, se puede afii:mar que la racionalidad -
global de la estrategia seguida durante el periodo, consis-
ti6 en impulsar el desarrollo del capitalismo en el pa!s, -

privilegiando el crecimiento del sector industrial, con lo -
cual se dar!a un espacio econ6mico a la burguesía industrial 
en escenso, que se hab!a hecho del aparato del Estado a par

tri de la revoluci6n de 1948. !?ara ello, el Estado alent6 -
un proceso de industrializaci6n a través de la sustituci6n -
de importaciones, promovi6 la consolidaci6n y expansi6n de -

las industrias establecidas, foment6 la diversificaci6n de -
las exporta~iones no solo de origen agropecuario sino de --- . 

·origen industrial~ impuls6-la ·formaci6n de un mercado inter-. 

no, trat6 de proteger la balanza de pagos, promovi6 el incr~ 
mento de los ingresos fiscales, impuls6 el autoabastecimien-
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to de productos b4sicos, todo esto enmarcado en un proceso -
de protecci6n industrial y transferencias de valor desde el -
sector agroexportador hacia la industria, para lo cual se h! 
zo uso del sistema bancario, la pol1tica tributaria, la for
maci6n de mano de obra, en fin, de la acci6n econ6mica del -
Estado,por medio de su pol1tica econ6mica. 

a) Pol1tica agraria. 

Dentro de la conceptualizaci6n. global formulada, el sector -
agropecuario jug6 un papel clave. Por una·parte, se impul~6 
la diversificaci6n de los productos de exportaci6n a través 
del crédi~o. o de' la ley de divisas libres para la.exporta-
ci6n que oper6 desde 1952 hasta· 1961 391. Otro de los pun-

tos centrales de la pol1tica en ese campo fueron los progra
mas de autoabastecimiento de. art1culos indispensables, como 

-~---

ma1z, arroz, frijoles y otros. En esta actividad, s~~ 
bacon la participaci6n de. un enta..crc"'~º"""'~~-~~•-'-~~mente --
para este fin que fue el Consejo Nacional de ·Producci6n ----
(CNP), que se hab1a formado en 1948. Este organismo, en co~ 

·junto con el Sistema Bancario Nacional y el Ministerio de -
Agricultura y Ganader1a tM.A.G.), aportaron financiamiento, 
asistencia técnica e impulsaron programas de estabilizaci6n 

de precios. As1 se afirma qu~: "la pol1tica de autoabastecf 
miento ha demandado grandes esfuerzos en los varios aspectos. 
de capital, mano 'de obra y recursos ti:icnicos, y ha obligadQ. 

39/ Ver Ofiplan, Caracter1sticas de la Econom1a de C.R., 
1950-1962, San Jos,, Setiembre, .1965; pags. 319-322. 
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a dedicar buena parte del presupuesto· ae instituciones como 
el C.N.P, y el M.A.G. a esos menesteres··· !Q./. 

Tambi~n se impuls6 la producci6n de bienes de origen agr0pe
cuario que sirvieran de materia prima para la industria de -
fibras, grasas vegetales y maderas 41 ( 

Por dltimo, debe mencionarse el papel estrat~ico que jug6 -
el sector agropecuario en relaci6n con la generaci6n de un -
excedente y la traslaci6n de ese valor a otras !reas de la -
econom1a, 

La misma Oficina de Planificaci6n percibe con claridad este 
fen6meno cuando_ afirma: "la.agricultura ha provisto grandes 
recursos para financiar otras actividii.des y ha hecho posi---

. . ' . 42/ 
ble la prosperidad de otros sectores de la econom1a" ~ , La 

apreciaci6n es clara y sirve para corroborar una gran canti
dad de aspectos que se ~an venido señalando a lo. largo de e!. 
te trabajo en lo referente a las transferencias de valor in
tersector ial. 

De modo que con la pol1tica agraria se persigue, por una Pi!!: 

4o/ Ibidem, pag. 265 
.!!/ Loe. cit. 
·42¡ Loe. cit. 
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~e, garantizar el financiamiento del nuevo modelo y, por --
otro lado, asegurar la producci6n interna de los bienes de -

primera necesidad, con lo cual, se estaba incentivando el -
des.arrollo de un mercado interno, se trataba de mantener b~
jo el valor de la fuerza de trabajo; al tiempo que se inten
tába establecer una integraci6n entre el sector agrario e in 

dustrial. 

b) Pol1tica industrial 

En 1940, se había decretado la Ley de Industrias Nuevas que 

se mantuvo en vigencia hasta 1959, año en que se dio la Ley 

de Desarrollo y Protecci6n Industrial ill. 

SI ·ia prfmera de ellas, la protecci6n se reducía a otorgar -

franquicias aduanales, de importancia solamente para la maqui 
naria_, accesorios, repuestos y algunos combustibles. En re

laci6n a la segunda ley., el régimen de incentivos fiscales -

fue más amplio 44/, como veremos más adelante. 

Paralelamente, el Estado cre6 un conjunto de organismos que 

ayudaran a canalizar el desarrollo de este sector. En 1951, 

integr6 el Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial; 

43/ Ibidem: ,. ·P· -269 
44/ toe. Cit; 
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en 1952, funda la Comisi6n Técnica Arancelaria; en 1956, or
ganiza el Centro de Cooperaci6n T~cníca Industrial¡ en 1959, 
se instala la Comisi6n Consultiva y de Coordinaci6n para el -
Fomento Industrial¡ en 1960, se crea el Ministerio de Indus

trias, a partir de lo que hab!a sido la Direcci6n General 
de Industrias del MAG. Ya en 1962, el pa!s se adhiere al -
Tratado General de Integraci6n J;:con6mica de Centroamérica.!21 

'con lo cual, se inicia otra etapa; se aplica el primer ajus
te al modelo de desarrollo que desde 1948 se venta implemen
tando. 

Al mismo tiempo se firmaron un conjunto de acuerdos interna
cionales de tipo bilateral con los paises centroamericanos, 
incluyendo a Panamá 461. En 1954, se firma el tratado de Li. 
bre Comercio con El Salvador; en 1957, entra en vigencia un 
tratado similar con Guatemala¡ en 19.62, se estableci6 un tri!_ 

tado multilateral de libre comercio e intercambio preferen--. 
cial entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos estos pro
cesos de contactos centroamericanos culminan. con la incorpo

raci6n definitiva de Costa Rica al Mercomlln Centroamericana en 

1963 471. 

~/Ibidem., pags. 268-269 
46/En 1950 los pa!ses centroamericanos solicitaron a la CEPAL 
~ un estudio sobre su futuro desarrollo; en 1951 el organis-

mo internacional suger!a, como respuesta, la creaci6n de 
un Mercado ComG.n. Véase Hess, R.¡~Teor!a y práctica de la 
integraci6n econ6mica con especial referencia el caso de 
Centroamérica•; en ICAP-BID •. Temas sobre inteqraci6n cen
troamericana. San José, 1979, pags. 57~58. 

47/0fiplan, op. cit., pag •. 292. 
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El instrumento de los arancele.o;,como se mencion6 más arri-

ba, fue muy importante ppra favorecer el desarrollo indus--
trial. En 1951, se formuló la Ley de Control de Transaccio

nes Internacionales,la cual tenia básicamente una intenci6n 

de carácter fiscal, manteniendo al mismo tiempo, aforos es-
pec1ficos y ad-valoren sobre ciertas importaciones a fin de 

proteger la actividad nacional!~./. En 1954, entra en vigen

cia un nuevo arancel de aduanas; en éste se encuentra una -
idea más precisa de los beneficios que se quieren dar a la -

industria, pues se utilizan instrumentos como el de que las 

materias primas de uso industrial tienen una tarifa modera-
da, los bienes de capital y de consumo básico tienen tarifas 

más bajas, en cambio los art1culos de consumo suntuario, as1 

como las manufacturas que pueden competir con la nacional, -
tienen afor'os altos. En particular, se cita la alta protec

ci6n que recibi6 la industria textil 49 /. 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Protección y Desarr~ 

llo Industrial, se introdujeron un conjunto de nuevos eleme~ 
tos· mucho más precisos en materia arancelaria referida a la 

protecci6n industrial con lo cual se conforma una pol1tica -

mucho más integral en materia de desarrollo de la industria. 

Entre ellas destacan: bajos aforos para las materias pri--

mas, envases y materiales de empaque, altos aforos para me~ 

canc1as iguales o sucedáneas a las producidas localmente, -

preferencia a los productos nacionales en las compras de los . 

48/ Ibidem. ,· p. 270 
49/ Ibidem., p. 277 
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organismos del sector pdblico¡ la ley facultaba al Poder Ej~ 
cutivo para establecer un impuest~ igual al triple del aforo 
arancelario de las mercader1as extranjeras similares a la de 
producci6n nacional SO/ • 

. En términos generales se puede afirmar,que si bien no . ..:.u_e __ .... -----···
sino hasta 1959 que se estableci6 una regulaci6n más preci--
sa, al analizar el comportamiento de los aforos durante todo 
el per1odo se observa con claridad que siempre hubo una in--

tenci6n de protecci6n a la industria de origen nacional. 

Las exenciones de derechos de aduanas tuvieron una evoluci6n 
similar al caso de los aforos. La Ley de Industrias Nuevas, 

aparte de las exenciones que se mencionaron anteriormente, -
permit1a una exenci6n de derechos sobre el 25% de la materia 
prima importada y una exenci6n de impuestos a la exportácú)n 
de productos manufacturados. Con el arancel de aduanas de 

1954, se facult6 también al Gobierno Central para reembolsar 
los derechos de aduana sobre materias primas ocupadas en la 
elaboraci6n de productos manufacturados que se exportaran. -

La Ley de Industrias del año 1959 ampli6 las exenciones a -
los materiales de envase que se usaban en los productos de -
exportaci6n W. 

lQ/ Ibidem., p. 278 

g¡·Ibidem., p.p. 285-286. 
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De manera que para 1962, ya .hab!a habido una experiencia de 
apoyo estatal a las nuevas industrias, es decir, a la nueva 
burgues!a industrial, elemento, e"'ste,que se enmarca dentro de 
la nueva estrategia seguida a partir de 1948. 

Existieron también durante el periodo otro conjunto de medi
das tributarias que incentivaban la inversi6n industrial. 
La Ley del Impuesto sobre la Renta estipulaba que las utili

.dades reinvertidas en la adquisici6n de bienes de capital p~ 

.ra las empresas industriales estaban exentas del pago de es
te impuesto. Adem§s, la Ley de Protecci6n Industrial del -
año 1959, ampli6 los beneficios para los industriales pues -
decret6 la exenci6n total de los impuestos fiscales (inclui
do, desde luego, el Impuesto sobre la Renta) sobre el capi-
tal invertido y sobre las utilidades obtenidas, as! como la 
exenci6n de los impuestos municip~les y territoriales, con -
la Wiica restricci6n de que estos beneficios se otorgarían a 
las industrias "nuevas" S2/, 

Este conjunto de medidas que hemos reseñado se conv~erten en 
instrumentos importantes de apoyo y fomento a la naciente i!!_ 
dustrializaci6n del pa!s; asi1 por medio de los aranceles que 
se establecieron, se proteje a la industria de la competen-

cía de bienes importados_ garantiz~ndole al mismo tiempo _un -
mercado; con las exenciones que se.otorgan, por una parte se 
promueve la .<:xportaci6n -de- ma~~facturas, y por otro lad~, se. 

g¡ Art.19 y 20- de: la IJ1!!f de Desarrollo Industrial, citado por 
Ofiplan, op. cit., p. 294. 
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reduce el costo del capital constante, factor este Qlt:i.nlo 

que incide sobre la tasa de ganancia de las empresas. De 
igual manera, la exenci6n del pago del i.:npuesto sobre las u
tilidades, permite a los industriales retener la plusvalia, 

con lo cual, la tasa de ganancia tiende a ser mayor. Todo -· 
este tipo de medidas, pone en evidencia que el Estado costa

.rricense realmente estuvo interesado en desarrollar el sec-
tor industrial, para lo cual le cre6 condiciones favorables 
que le permitieran garantizarse altas tasas de ganancia. · 

cJ Pol!tica salarial. -- - __ ...... -----

Sierido uno de los intereses i.:nportantes del nuevo modelo, el 
generar un mercado interno, necesariamente la politica sala

rial debia ser de carácter expansivo; la inforrnaci6n dispon! 
ble a este respecto nos permite confirmar que efectivamente 
el comportamiento de los salarios fue creciente, como vere--

mes seguidamente. -- -~ --~----- -·----------~---- ----~---=:'"·-

Recién se iniciaba la primera ·administraci6n constitucional 
de Don José Figueres (1953), ,cuando éste decretaba el pago -
de un mes adicional de salario a los trabajadores del poder 

ejecutivo, medida que luego se institucionalizar1a con el ~
nombre .de aguinaldo 2lf. Y esta tendencia a decretar sala--

Esta·informaci6n esta tomada de un libro en preparaci6n 
que está escribiendo el Dr. ·Jorge Revira, quién tuvo la 
gentileza de prestarnos una copia de sus manuscritos1 t~ 
dav1a no se precisa el.titulo del libro. 
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rios crecientes se mantuvo: "en efecto, no s6lo se instituy6 
el décimotercer mes para un nl!mero elevado de empleados, --
cuesti6n ésta, que luego se gener~lizarta a todo el pa!s ba
jo la forma de medio mes o uno completo de aguinaldo, sino -
que, en los años siguientes se decretaron nuevas alzas sala
riales, tanto para los trabajadores del sector pdblico, como 

_los de las empresas privadas•§!!. . 

Otro elemento que permite afirmar que, efectivamente.hubo --
una polttica de salarios crecientes, nos. lo da·· el· s·r.:.·FTgiie:.·---·· -
res en su libro •cartas a un Ciudadano•, escrito en 1956, -
cuando aOn era presidente; textua~nte dice: "( ••• ).puede -
observarse que los 200 millones anuales de aueici:B y jornales 
mas las sumas pagadas a lo.s funcionarios pablicoa .collO dfci
motercer mes en diciembre, circulan con profuai6n. El ade--
lanto social estl· robusteciendo la econoata• 55/ •. _ -------·---

-·------- . --·---------~-----·-

A partir de 19S7, el Banco Central registra el crecimiento 
anual de las remuneraciones a los empleados nacionales; est~. 

cifra se refiere a "los pagos de sueldos y salarios en "dine~ 
ro y en especie efectuados por los productores residentes a 
sus empleados, y la contribuci6n pagada (o imputada) por los 
empleadores a la seguridad social, cajas privadas de pensio
nes, subsidios familiares, seguro de riesgos, seguros de vi
da y reg1menes analogos" S6/. Estas remuneraciones estln --

54/ Rovira, Jorge, op. cit. 
SS/ Figueres, José, Cartas a un Ciudadano, San José, Impren

ta Nacional, 19S6, p. 71; citado por Rovira, Jorge. Op. 
cit. 

S6/ Banco Central de Costa Rica~ Cifras de Cuentas Naciona-
les; Serie 1957-1975, San Jos6, 1977, p. 34 
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compuestas mayoritariamente por los salarios y, además, los 
otros rubros mencionados, cumplen funciones similares. Pues 
bien, entre 1957 y 1962, las reinuneraciones subieron de 
1.144.0 millones de colones a 1.483.2 millones de colones, -
lo cual significa un aumento de casi 30% en un per1odo de 5 
años ~siendo que el 1ndice de precios del consumidor cre-
ci6 en 9' en el mismo per1odo 581. Si a esto se adiciona el 
hecho.de que el.empleo creci6 en estos años en ·cerca del 10\,32/ 
nos ·damos cuenta qu.e en este per1odo hubo no solamente un a~ 
mento de la masa de salarios pagados, sino que cada trabaja
dor recibi6 en promedio en 1962, un salario.real más alto -
que el que recib1a en promedio en 1957. O sea, que se expe
riment6 un aumento en la masa de salarios y en el salario -
real medio¡ lo cual es un fuerte est!mulo a la formaci6n del 
mercado interno. 

Adem4s de la informaci6n.hasta aquí aportada, en el cuadro -
I-13 se recoge la evoluci6n de los salarios m1nimos para di~ 
ti~tos sectores econ6mi.cos, as1 como un nivel g~eral de sa
larios. Tomando en cuenta los indicadores de inflaci6n em-
pleados, es claro que entre 1955 y 1962, los salarios rea--
les,. no solo nominales, fueron al alza, con lo que se com-.,-
prueba que efectivamente esta fue una.etapa en la cual la -
pol1tica salarial fue expansiva, lo cual evidentemente cola
bor6: con el crecimiento.y consolidaci6n de un mercado inter
no, tan necesario dentro de la est.rategia a seguir por el -~· 
ID· Ibi.dem, .cuadro No. · 15 ·. . 

· .!f / Banco Central de Costa Rica, 25 años de estad1sticas eco 
- n6micas, 1950-1974. pp.38-39. . -
59/ A partir de la informaci6n sobre n<lmero de ocupados en -
- ·los Censos de Poblaci6n de 1950 y de 1963, se logr6 est!. 

blecer que la tasa media de crecimiento de la ocupaci6n. 
creci6 al 2.4, anual. Aplicando esta tendenci.a a los años 

.·analizados más arriba, nos refleja un crecimiento del em 
':. pleo total en el per1odo cerca_no al 10\. -



CUADRO I-13 
COSTA RICA1 Nivel de salarios por sectores 

(En colones por mes) 

SECTORES 

; AGRICULTURA · 
·''<· .,. ('colones/hora ) 
'Plantac16n de café 

. iAgricultura y 9anader1a 
.:;Min~1 y ca~teras 
. Indu1tria Manufacturera 
ccin1trucci6n 
Tran1porte,. almacena-
miento y comunicaciones 

NIVEL GENERAL DE SALARIO 

1955 1956 . 1957 

0.94 0.94 1.0 
o.es o.es· 0.91 

316.5 342.9 365.6 
284.1 286.8 296.3 
268.5 299.2 300.4 

264.3 364.1 399.5 

306.2 320.l 335.3 

'Puentes OEA, Am6rica en Cifras, Washington', ~.c. 
n.d, Informaci6n no disponible. 

1 ¡ 

! 

) 

( 

1958 

1.06 
0.91 

403. 7 
308.2 

302.8 

412.S 

345.4 

75 

.. 1959 · 1960 1961 1962 

1.06 1.06 1.06 1.13 
0.91 0.91 0.91 1.00 

377.6 408.S 300.1 ' 3S4.8 
' n.d. ·342.3 n.d. 3_~S.3 

11.d 320.3 n.d. 331.8 . .. 
' 

n.d. 462.8 n.d 514.5 

358;3 347.o. '16.2. 420.8. 



nuevo grupo dirigente. 

d )' · Pol1tica sobre Inversi6n Extranjera 

·No se puede·hablar de que, durante el periodo, se formulara -
expresamente una pol1tica precisa sobre este particular. Sin 
embargo, la no formulaci6n _de manera expresa no significa que 

_ no exista dicha pol1tica, y es por ello, que se recogen algu
nas ·opiniones de :documentos oficiales, que permiten afirmar -
que la in_versi6n extranj ~ra tuvo una_ gran movÜidad de acci6n 
y una. gran aceptaci6n por parte de los .nuevos grupos dominan
tes. En efecto, dice Ofiplan, respecto a la participaci6n -
de la inversi6n ·extranjera en el sector agropecuario:· •en -
cuanto a_sustituci6n de inversiones extranjeras, no ha habi
do caiiibios; por· el contrario, se ven con s.impat1as las inver . . w -
siones de capital for!rieo-en el sector agropecuario"~ --
(Subrayado nuestro, G.Z.). En relaci6n con el sector indus
triaY, el mismo documento cita: "los objetivos y la pol1tica 
gubernamental relativos a la inversi6n de capitales en la i~ 
dustria, .se han enmarcado dentro de la idea de atraerlos, 
porque se considera que la ayuda y participaci6n externas de 
caP.itales (oficiales y privados) son necesarias· y, a veces, 
_indispensables para cxrnplementar:la baja capacidad de ahorro --. 
del sector y de la econom1a de acuerdo a los niveles de in-
~-.versi6n que requiere el desarrollo-_econ~mico del pa1s. ~ 
ías< .inversiones : en la .. inclusiria . no. se ha descriminado entre 
las nacionales y las extranjeras" 617. (Subrayado nuestro,G.Z.) . 

.!Q/ ófiplan, Caractedsticas de la Econom1a de Costa Rica, -
.. . 1950-1962, San Jos&, setiembre de 1965. p. 265 

·.~.: ... ;.;:.>. !!/, Ibidem., p; 299. 
\ ,-~·· !_:;:·:;..,:; .. : ~ . .l 

:··:·~(~~·, ,·:"t-:.'.-. ·.,~.f.~.~. 
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. Y, m4s adelante, se diée que si.no ha ingresado más inversi6ó 
extranjera es porque ha faltado dinamismo a los sectores pd
blico y privado, para atraerla y adem4s por el hecho de que 
el mercado es muy .estrecho 621, 

En otro documento.de la misma instituci6n, se señala que "ha 
sido pol1tica del Ministerio de Industrias, promover, cuando 
es.posibler la formaci6n de empresas con capital mixto. Las 
ventaja·s de esta modalid.ad sen comprendidas por los. invers12. 
nista:s extranjeros, quil!nes, en algunos casos, financian·la 
partiéiPaci6n de ·1os nacionales e~ sus empresas•!!/. !Subra-

' yado nuestro, G.Z.). 

·Dos Gltimos elementos sobre las caracterbti.cas de funciona
miento y de trato a este tipo de capital. Respecto a lo -
priinero, se pue~e decir.que los inversionistas extranjeros -
fueron adquiriendo empre.sas ya establecidas, en las cuales·, 
el pa1s contaba con técnicas adecuadas y personal capacita-
do, como es el· caso de industrias productoras·de alimentos 
y de textiles 641. Respecto a lo segundo, es decir, otra -
caracter1stica· del trato que se ·le da, citamos: "no existe -
en la legislaci6n vigen~e limitaci6n alguna para las remesas·· 

64/ 

Loe. Cit. 
Ofiplan, Informe sobre algunos aspectos del desarrollo -
econ6mico y social ·de Costa Rica, durante los primeros -
cinco anos de la Alianza para el Progreso, San José, Ma~ 
zo 1966. pp. 6o-6i. . 
Ibidem., p. 61 
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por concepto. de .intereses, utilidades y depreciaci6n del ca
pital" 651, lo cual en la práctica .signific6 el. impulso de -

lina pol1tica de salida creciente de capital por estos con--
ceptos, que representaron, cerca de un 44' de la inversi6n -
directa extranjera ent~e 19~1 y 1963 661. 

En otras palabras, el trato qué se le di6 ·a la inversi6n ex
tranjera puede catalogarse como bastante. favorabl~ a ella, 
con muy pocos controles o restricciones para su ingreso. 

En el período siguiente, se mantiene esa t~k'l.~j.A. esa acti 
tud, con la diferencia de que eC&eñti&d'e la in;;;&i6n .. &;--·-·-· 
_modifica lo mismo que los sectores y actividades en que.aé -
localiza. 

e l Polttica de empleo del sector pliblico. 

Hemos insistido a lo largo de e.ata exposici6n, · sobre la im-:-
portancia que tiene el empleo que. generan.las. actividades -
del sector .Pdblico, puesto que estos funcionarios se convier 
ten en demandantes potenciales qile vienen a reforzar el mer
cado interno y con·ello,_ incentivan el proceso de aclimula--

ci6n de capital. 

Como producto del conjunto de necesidades que el Estado deb1a 

W t.oc. cit • 
. !§/ Ibid~. 1 ,cuadro No. VII. 2~ p. 61' 
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ir solucionando para el capital, se fueron creando una cant_!:. 
dad de instituciones que, a lo largo de esta exposici6n, se 
han ido mencionando. Ello provoc6 un crecimiento del empleo 
del sector pdblico que se presenta en el cuadro I-14. 

· CUADRO· I-14 
COSTA RICA: Volumen de empleo del Sector J?Oblico 

1950• 19581 19601 1962. 

Institucio EMPLEO PUBLICO 

nes aut~n~ Reseecto a 
Gobierno la PEA 

AflO TOTAL Central !!!e.! -,--
1950 17.234 14.564 2 .• 670 6.33 
1951 20.108 17.214 2.894 n.d. 
l.952 20.955 17. 758 3.197 7.35 
1953 26.363 20.787 5.576 n.d. 
1954 28.073 21.036 7.037 9.27 
1955 . 30.220 22.281 7. 939 n.d. 
1956 31.032 23.148 7.884 9.72 
1957 30.884 23.099 7.785 n.d. 
1958 30.588 22.927 7.661 9.03 
1960 36.694 26.401 10.293 n.d. 1¡ 
1962 39.990 27.484 12.506 10. 20-

n.d. informacidn no disponible. 
!/ -Elaboraci6n propia, en base a ·fuentes citadas. 
Fuentes: 1950-1958: u.e.a., El desarrollo econ6mico de Costa 

Rica, No. 4, Estudio del Sector Pdblico, Publicacio 
nes u. Costa Rica, cuadro No. II-8, p. 12 y Cuadro
No. II-9, p. 13 
19601 1962: Trejos,Rafael, Emeleo del sector Pdbli
co: 1960-1972¡ Instituto de Investigaciones Econ6m! 
casi Universidad de Costa Rica¡ trabajo tn~dito. 
Dato de PEA 1962: Ofiplan, Caracter1sticas de la -

·Econom1a de Costa Rica 1950-1962, San Jos!, Setiem
bre 19651 cuadro No. 74,. p. 270. 
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En un per1odo de doce años, el total de. los empleados pdbli
cos m!s que se duplicaron, habien?o sido mls rlpido el cree! 
miento del atpleo en las instituciones aut6nomas, que en el 
Gobierno Central. Este comportamiento nos pone de manifies
to que durante estos años, el crecimiento estatal se di6 ba-· 
jo formas de descentralizaci6n, crelndose instituciones aut~ 
nomas con lreas de actividad es-pec1ficas. Dentro de estas • 
instituciones, las que mayor empleo generaron fueron §]./ el 
Sistema Bancario en su conjunto¡ el Consejo Nacional de Pro
ducci6n, encargado de mantener bajo el precio de los alimen
tos de primera necesidad¡ la Caja Costarricense del Seguro -
Social, con tareas prioritarias en el control de la salud de· 
la poblaci6n; el Instituto Costarricense de Electricidad, e~. 
cargado de la producci6n de energ1a y de las telecomunicaci!:?_ 
nes; el Ferrocarril El6ctrico al Pac!fico, factor importante 
en el traslado de carga entre la capital y el principal puer 
to en el Pacifico o viceversa, y la misma Univer.~~~-6~ Cos 
ta Rica, encargada de capacitar los éuadr;~i;nt!ficos ¡-~------
técnicos que este' tipo de desarrollo necesitaba. Esta con--
ducta estatal viene a comprobar que, efectivamente, el Esta-
do costarricense modific6 su comportamiento e inici6 un con-
junto de nuevas actividades que el.nuevo modelo de desarro--
llo demandaba. se refleja, as1, en el empleo, el comporta--
miento estatal que hemos des~rito en plginas atrls. 

Pero mls importante adn, es el hecho de que el empleo del -
Sector Pdblico ha crecido mls rlpidamente que el crecimiento 

67/ véase u.e.a., El desarrollo econ6mico de Costa Riams No. 
~ 4, Estudio del Sector Pdblico, Op. cit.; véase t lén 

Trejos, R., Em__gleo del sector pdblico: 1960-19721 op.cit" 



ex¡>er:llllentado por la poblaci6n econ6mtc1111ente activa lPBA)r 
esto se nota e~ el hecho de que,. en.1950, el porcentaje del 
e111pleo pdblico respecto a la PEA, 'era el 6·.331 mientras que 

para 1962, esa cifra era·e110.21, tal y ~omo 1e·:mue1tra en· 
el DlilllllO cuadro. 

Si a e1t1·evoluci6n se le agrega la poÍltica sal~rial comen
tada, se fol'IDA una·· idea clara de lo que, en. tlrminoa de gene 

. raci6n de dÍlinanda, signific6 el. desarroÜo institucional del 
Estado costarricense. 

·1. s. s. 11:1 gasto pGblic:o y au· financiamiento. :.·· 
. . . 

· Conviene oto~!Jarle un apartado• este t- porque,. en los h! 
. chos, el. gasto pdhlico consolidado viene ·a ser el: re1ultado 
: _d~- buena parte de lH mecliaH y poUticaa· que ae llan venido 

Cam.ntando. 

• De i9ual 111111era, el. estudio ·a1111que breve, ·.de ·1oa aecantaios · 
de financiamiento; recoge la polltica del gobierno analizada · 
y arroja muchas luces sobre. lo.•. grupos llOCiale• que aostie~
nen la actividad. 

En. general; ·tanto loa ü,igreaoa:·Q!má loa '!JH·~~--~el_ gobi~rno, . 
~ueden clasificarse, por su c!estiJÍo, ·en· gasto• Corrientes y 

.· <" .. 
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en: gasto• de _~pital., Los primeros se refieren a las activ! 
dade8 adminietrativaa o de operaci6n1 los segundos, se ubi-
can en la 6rbita de la formaci6n de capital. 

se deben aclarar algunas - antes de avanzar. La infarmac16i ·ana--
lizada se circunscribe al llamado •sector Ptlblico•, lo cual, 
deja. por fuera, a los intermediarios financieros del Estado¡ 
·en aqUelloa·casos en que tatos Gltimos aparecen, la fuente -
éxpreaaaiente lo señala. Otro punto que conviene aclarar, es 
~ lá periodhaci6n asumida o"beciece a la disponibilidad ~ 
inforaaci6n .dnicamente, y no,ª ninqGn criterio anal1tico pa!, 

ticillar; .Pór.Git1Jllo,·es pertinente mencionar que, dado que 
'. las· eif,:aa se toliaron de distintas _fuentes, no siempre' las -
defin'icionH ®inciden y por tanto, loa criterioir de cuanti- ' 
f1c~Ci6n y lo• dato• como tales; tampoco coinciden. Sin eiii"". 
_ba;rgo, . se. hizo un eefuerao por CCJll!patibilizar la 1nfor:maci6n 

.'de.unera que•• puediera analilar tendencias generale1, en 
loe a•pectos al• interesante•. 

a) ~· 

Es ·Gtil 4!Btablecer una relaci6n de tipo macroecon6mico que 
permita visualizar la creciente participaci6n de los gastos 

· e_a_tatale1 dentro del conjun.to glob~l de. gastos en la econo-
·mta;·.- En este .sentido, ya- se-mencitii16 la participaci6n cada. 
vez mayor de los gastos de inversi6n pGblica dentro del to-
tal de. la inversi6n realizada en el pata, as1 como su compo!: 
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tamiento. global W. Otro tipo de. gasto que realiza .. el Este_ 
do es el que se conoce como gastos de consumo ptiblico; estos 
también creciero.n más d.pid~enté' que los gastos totale·s en 
consumo de toda la econom!a, pasando de un 9.4% del consumo 
total en 1950, a un 14.6% en 1962 691, lo cual arroja luz 
sobre los efectos secundarios impo7tantes derivados de la -
creciente participaci6n estatal-.. 

En el cuadro I-15 se recoge la evoluci6n de los gastos del -
sector pdblico para los años comprendidos entre 1958~1962. -

Las dos terceras partes de los gastos en este per!odo corre! 
ponden a gastos corrientes, y dentro de ellos el peso mayor 
lo representan los gastos en consumo y en otros gastos de -
operac16n, que están formados mayoritariamente por.salarios 
de los empleados pOblicos y por la compra de bienes y servi
cios. Dentro de los gastos de capital, la mayor proporc16n 
corresponde a la inversi6n real, elemento sumamente im,,.··-·--·----
portante como hemos destacado en el apartado correspondien--
te. -----------

Esta evoluci6n que hemos detectado en el. gasto pOblíco, pone 
de manifiesto un conjunto de argumentos que hemos venido SO! 

teniendo a lo largo de este cap!tulo. Fundamentalmente debe 
rescatarse el hecho del ·fuerte impacto que tienen estos gas· 
tos en salarios, en inversi6n y en la compra de bienes y se~ 

!!J Ver apartado 1.5.3. de este cap!tulo. 
~ Informaci6n tomada de Ofiplan, Caracter!sticas de:1a:Ec9 

nom!a de Costa Rica, 1950-1962; -cuadro No. 15, p •. 20. 
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CUADRO J:-15 
COSTA RICA: Gastos corrientes y de capital del sector 

pdblico: 1958 - 1962. 
{en millones de colones y porcientos). 

DETALLE MONTO ' l. GASTOS CORRIENTES ~ 67.6 
1.1. Gastos de conswno 1734.0 44.1 
1.2. Intereses 110.6 2.8 
1.3. Transferencias 315.6 B.O 
1.4. Otros. gastos de operaci6n . 496; 5 12.7 

2. GASTOS DE CAPITAL ~ E.:.! 
2.1. Inversi6n real 575.6 14.6 
2. 2. Inversi6n financiera 116.0 3.0 
2.3. Amortizaci6n· 225.4 5.7 
2.4. Transferencias 46.6 l. 2 
2.5. Otros gastos de capital 310.1 7.9 

TOTAL DE GASTOS (~+2) . 3930. 4 100.0 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a Ofiplan; Compendio de -
cifras b~sicas de Costa Rica. II Cuentas Financieras 
del Sector Pdblico e Intermediarios Financieros Pd-
blicos: 1958-1965; 2a. edición, noviembre 1966, cua
dros Nos. 6 y_B, pags. 14 y 16. 
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vic.ios, como mecanismos de generar empleo bien remune~ado, -
capaz dé incentivar la formación del mercado interno, as1 c2 
mo destacar el carácter de demandante directo que tiene el -
Estado en sus funciones, rnecanismos1 ambos1 que juegan un pa-
pel importante en la acumulación, a nivel de la realización. 

b) Ingresos 

Durante el periodo 1950-1958, tal y como se ve en el cuadro 
I-16, los ingresos tributarios representaron más de un 40% 
del total de los ingresos consolidados del sector pGblico, 
es decir, de los ingresos tanto corrientes, como de 
capital. A su vez, dentro de los ingresos tributarios, fue

ron los impuestos indirectos los que tuvieron un peso mayor 
en la financiaci6n. Al interior de los impuestos indirec--
tos, los que mayor importancia tuvieron fueron los derechos 
de importación, que, en s1 mismos, representaban en 1958, 
el 41. 5% del total de ingresos del Gobierno ?O/. Es miis, 

estos impuestos se cuadruplicaron entre 1946 y 1958 711. 
Estas medidas, evidentemente, significan mecanismos de pro-
tección industrial. 

Los impuestos sobre las exportaciones son realmsnte insigni-

70/ Universidad.de Cásea ·Rica, El Desarrollo Econ6mico de 
Costa Rica No. 4, Estudio del Sector Pdblico, Publicaci2 
nes de u.e.a., 1962, p. 51 

11/ Loe. Cit. 
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ficantes, cosa que no sucede con los impuestos de consumo, -
que entre 1946 y 1958, m5s que se, triplicaron 'lll. Esta si

tuaci6n esta reflejando el tipo de negociaci6n que tuvieron 

que hacer los nuevos gobernantes con los distintos grupos, a 

la vez que expresa en buena medida la racionalidad de la es

trategia. As1 tenemos que, un aumento en los impuestos de -

.consumo significa un fuerte goipe al sector comercial, y en 
buena medida tiende a disminuir el voluIÍlen de consumo impor-

tado, con lo cual se trata de disminui:i;_,P_!'.'_~iQ!l_es sobre la -~
balanza de pagos y &l mismo tiempo es congruente con las po-

11ticas de protección de la industria nacional. La escasa -
participación que experimentan los impuestos a las exporta-

cienes dentro de la financiaci6n global del Estado, refleja 
el peso pol1tico grande que manten1an los sectores agroexpoE_ 

tadcires, en especial, los cafetaleros y a .la vez hace evide!!. 

te que los nuevos sectores gobernantes ten1an suficientemen-
te claro el hecho de que, era necesario impulsar esas activi 

dades agroexportadoras, para que el excedente que de ellas se· 

produjera, pudiera servir para financiar la nueva estrategia, 
para lo cual ya se contaba con el control sobre la banca y -

sobre el resto del aparato estatal. 

De esta manera queda claro ·que la doble condición de aumento 

de los impuestos de importación y disminuci6n de los de ex-

portaci6n, esta reflejando el enorme interés del nuevo grupo 

por proteger el mercado y la producción de origen nacional, a 

la vez de incentivar el comercio de exportaci6n, condici6n -

72/ Loe. Cit., 
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indispensable para poder financiar otras actividades. Se ex
presa ya, en la pol1tica econ6mic~, el proceso de sustitu--
ci6n de importaciones, como punto importante de la nueva es

trategia, con lo cual, evidentemente, el sector de comer---
ciantes importadores y los banqueros, fueron golpeados para 
que ascendiera el nuevo sector industriai. 

.--------·-·- . __ ._,,_---
Debe apuntarse, sin embargo, que este proceso de sustitu-
ci6n de importaciones, llega a tomar su expresi6n más n1tida, 
recibe un fuerte impulso, a partir de la incorporaci6n. de -
Costa Rica al Mercado Comdn Centroamericano, solo que se da 

sobre bases totalmente distintas, como se explicará más ade
lante, cuando se analice en el siguiente subper1odo, lo que 
hemos denominado, precisamente1 el primer ajuste al· modelo. 

CUADRO I-16 
COSTA RICA: Ingresos consolidados del sector pnblico 

1950 - 1958. 
(En millones de colones y porcientos) 

MONTO % 

Explotaci6n empresas, bienes y 
Servicios Pdblicos 1.569.0 34.1 
Impuestos Directos 421. 5 9.2 

Impuestos Indirectos 1.482.2 32.2 

Ingresos provenientes del 
crédito pdblico 156.7 3.4 

Ingresos Instituciones 
. Semi-aut6nomas · · 733.4 16.0 

Otros Ingresos 235.3 5.1 

TOTAL PERIODO 4.598.I lml.O 
Fuente: Universidad de Costa Rica, El Desarrollo EconOmico de 

Costa Rica No. 4; Estudio del Sector Pdblico. Depto. 
de Publicaciones U.C.R., 1962, Cuadro No. IV-1-:B, p.48. 
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CUADRO I-17 

COSTA RICA: Ingresos corrientes del sector pdblico 

1958 - 1962 

(En millones de colones y porcientos) 

DETALLE MONTO % 

Impuestos· directos 537.6 17.9 

Impuestos indirectos 1. 362. 6 45.2 

Ingresos no tributarios 268.9 8.9 

Ingresos ·de operaci6n 788. 7 26.2 

Transferencias 55.2 l. 8 

TOTAL DEL PERIODO 3.013.0 100.0 

Fuente: Ofiplan; Compendio de Cifras Básicas de Costa Ri
ca; II· Cuentas Financieras del Sector Püblico e 
Intermediarios Financieros Pdb!icos: 1958-1965; 
2a. Edici6n,_noviembre 1966; Cuadro No. 5, p. 13. 
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CUADRO I-18 
COSTA RICA: Ingresos de cap,ital del sector pliblico 

1958 - 1962. 

(En millones de colones y porcientos) 

DETALLE MONTO % 

·super~vit en 
Cuenta Corriente 356.0 28.0 
Venta de Activos 54.1 4.2 
.Recuperaciones 18.6 1.5 
Endeudamiento Interno 323.9 25.5 
Endeudamiento Externo 238.4 18.7 
Transferencias 142.0 11.1 
Otros Ingresos 140.6 11.0 

TOTAL PERIODO 1.273.6 100.0 
·~-. -- _______ , __ -~- -----· 

Fuente: Ofiplan, Comeendio de Cifras Bbicas de Cost'á.~--- .. 
II Cuentas Financieras del Sector Pdblico e tnterme
diarios Financieros Pdblicos: 1958-1965¡ 2a. EdiciOn 
noviembre 1966¡ Cuadro No. 7, pag. 13. 
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La informaci6n para los años 1958•1962, se tiene desglosada 
en ingresos corrientes (ver cuadro I-17) y en ingresos de c~ 
pital (ver cuadro I-18), Analizando estos datos, se nota -
que los ingresos tributarios siguen siendo la mayor fuente -
de financiamiento representando, en su conjunto, más de un -
60% del total de ingresos corrientes, De ellos, son los im

puestos indirectos los que mantienen el peso fundamental y -

no.hay razones suficientes a la luz de la pol1tica econ6rnica 
seguida, para pensar que su composici6n se haya modificado. 

Es importante también señalar que los ingresos provenientes 
de la operaci6n de las actividades pdblicas aportaron una -
proporci6n importante. Este rubro lo que está recogiendo, -
son las ventas de bienes y servicios de las empresas pGbli-
cas 1 su presencia importante dentro de los ingresos, nos di
ce de la creciente participaci6n estatal en la prestaci6n de 
servicios a que hemos hecho referencia en páginas anteriores. 
En lo que a los ingresos de capital concierne, .durante este 
periodo fue el endeudamiento el que aport6 la mayor parte, -
tal y como se muestra en el cuadro respectivo. Esto, desde 
luego, está reflejando la necesidad de endeudamiento del Es
tado para poder mantener los volGmenes de inversi611 que la -
nueva estrategia requeria, as! como la creciente actividad -
estatal en todos los 6rdenes que hemos venido analizando a -
lo largo de este capitulo. 

Debe mencionarse un elemento que no se deduce directamente -
de los cuadros, pero, que nos parece importante señalar¡ nos 
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referimos al hecho de que el Gobierno Central tuvo que sub-

yencionar a las instituciones atit6nornas y, por lo menos, --
durante 1950-1958; el total de las subvenciones dentro ·de -

los ingresos de las instituciones aut6nornas fue en crecirnien 
73/ -

to ~ • Estos son mecanismos que utiliza el Estado para su~ 

vencionar en forma más generalizada al capital en su conjun
to, rn§x.úre si se torna en cuenta· que la mayor parte de esas -

stibvenciones van destinadas a actividades corno las de mante

ner bajos los precios de alimentos de consumo difundido, o -
bien, hacia el sector educativo, o hacia las actividades de 

construcci6n de infraestructura para la generaci6n de ener~~ 

g1a. En conjunto, todas estas actividades, permiten mªn~~== 
ner bajo el valor de la fuerza de trabajo y a la vez, i~ ___ _..... 

den en una reducci6n del valor del can'!--:-!'eoñSi:~ ._. __ ..... _____ .,..... 

Finalmente, conviene anotar que, basados en este análisis 

global del comportamiento de los ingresos del Sector PGbli
co, es claro que el financiamiento de la actividad estatal 

ha estado centrado, en su mayor proporci6n, en los impuestos 

y, en especial, los impuestos indirectos, y en el endeuda--
rniento. Estos instrumentos de captaci6n fiscal tienen la -

particularidad de que son pagados finalmente por todas las -

pe.rsonas, independientemente de que sean propietarios o no -
de medios de prod~cci6n; es decir, se ha hecho un énfasis por 

!)O gravar la p:¡:opi,~dag, ~or lo que se ve que toda la poltt:t• 

?.1J Ver Universidad de Costa Rica, El Desarrollo Econ6mico ~ 
de Costa Rica No. 4, Estudio del sector ·pdhfico, ... PübHc!_ 
cienes u.c.R., 1962, p. 67. 
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ca fi?anciera del Estado trata de perjudicar lo menos posi-
ble, y, m~s bien, beneficiar a la burgues1a en su conjunto. 
Vemos pues, que la pol1tica de ingresos y gastos del gobier
no tendiO a proteger el mercado interno para la industria, a 
la vez que_apoyO con sus gastos (en salarios, otro consumo e 
inversiones) la dinamización de la demanda interna¡ subvenci~ 
nO al capital en su conjunto, a trav~s de la generación de -
mecanismo que mantuvieran bajo el valor de reproducción y c! 
pacitación de la fuerza de trabajo y por medio de inversio-

nes en infraestructura que abarataran el volumen de las in-
versiones en capital constante para las empresas. Finalmen
te, cabe mencionar, que la pol1tica tributaria incentiv6 el 
crecimiento de las exportaciones de origen agropecuario, co~ 

dici6n necesaria para el financiamiento del nuevo modelo de 
desarrollo, como lo hemos explicado anteriormente. 

l,6 Conclusiones sobre el per1odo. 

Pese al gran apoyo otorgado por el_ gobierno al sector indus
trial, al final del per1odo se ve con claridad que el nivel 
de desarrollo de la industria costarricense es bastante lim~ 
tado; casi podr1a decirse que el desarrollo industrial ha s~ 
do iñcipiente, es decir, la industria aún no ha logrado con
vertirse en el sector dominante de la econom1a. Esta situa
ci6n se expresa por medio de la exi~tencia de una estructu~--
ra productiva poco integrada, en un mercado interno poco de-· 

sarrollado, en una baja utilización de t~cnicas "modernas" -

en la producciOn. 



93 

Existe un predominio por parte del sector agropecuario tanto 
en lo que se refiere al aporte sectorial al PIB, como desde 
el punto de vista del empleo. Segan cifras del Banco Cen--
tral de Costa Rica 1.il, el sector agropecuario aportaba en -
1963 el 24.5% del total.del producto mientras el sector in-

dustrial colaboraba anicamente con el 15%. De igual manera, 
para ese mismo año el sector agropecuario captaba el 47% -

del total del empleo mientras que el sector industrial absor 
v!a el 11.7% 751. 

.. - . - . -·-- ---·---· -------------
Pero no solamente ah! queda la importancia del s~ctor agrop~ 
cuario; es necesario apuntar que la exportaci6n de caf~ re-
presenta el 47.7% de todo el valor exportado en 1963, junto 
con el banano sub!an al 75% de lo exportado, y que. en conju!!_ 

to las exportaciones de origen agropecuario representaban 
m~s del 90% del total de las exportaciones 761. 

De tal manera, que no solo era superior la participaci6n gl2 
bal del sector agrupecuario,sino que la mayor parte de su -

producci6n se orientaba a la exportaci6n, con lo cual parte 
de ese valor generado se dirig!a a financiar la crecien~e -
actividad pablica, parte se.redistribu!a por medio del sist~ 

ma bancario a otros sectores y parte se usaba también para -
financiar las importaciones que demandaba la estructura in-
dust·rial1 que hab!a empezado a impulsarse dentro del nuevo mo 
delo. 

74/Banco Central de Costa Rica, costa Rica: 25 años de esta-
- d!sticas econl'm:icas, 1950-1974, san Jo!!ie·, 19 /6 · 
?2J V~ase Ofiplan,· Plan de desarrollo; Estrategia y Plan Glo-

1:!,tlr 1974 · 
lif Banco Central de Costa Rica, !•!emoria Anual 1963. 
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El Estado, como vimo~, se preocup6 por generar un conjunto -
de condiciones materiales para el desarrollo de este. modelo. 
La nueva conducta estatal lo llev6 a intervenir fuertemente 

en el proceso productivo, llegando en. 1962 a aportar cerca -
del 1ot del valor agregado W, captando el 1oi del empteo -
global generado ~/ y participando con el 24% de la inver--
si6n total del pa1s Tl./ 

De tal suerte que el carácter agroexportador del modelo no -
hab1a sido superado; la preponderancia central del sector -
cafetalero se manten1a y el desarrollo industrial, fuerteme~ 
te impulsado por los nuevos gobernantes y apoyado por la po-
11tica econ6mica seguida, hab1a demostrado tener un desarro
llo limitado. 

Era pues necesario propugnar algunos ajustes al proyecto in! 

ciado 14 años atrás; las condiciones hab1an cambiado .Y hab1a 
viabilidad para desarrollar la industria bajo otra perspect.!_ 
va, con lo cual el sector agropecuario en general, y el caf~ 
talero en particular·, deb1an modificar su articulaci6n con -

los sectores, manteniendo, para ello, la participaci6n acti
va del Estado. Esta nueva estrategia, este primer ajuste ~l 
modelo, junto a las modificaciones que provoc6 en la acumul~ 

ci6n de capital, y en la orientaci6n de la pol1tica econ6mi
ca, ser! lo que estudiemos a continuaci6n. 

77/ Banco Central de Costa Rica, 25 años de estad1sticas ec2 
nómicas, San José, p. 51 

78/ Ver cuadro I - 14 de este estudio. 
Jj_/ Banco Central de Costa Rica; Cifras de cuentas n~ciona-

les de Costa Rica 1957-1975, estimaci6n 1976, junio 1977; 
cuadro No •. 11. 



CAPITULO II 

INGRESO AL MERCADO COHON: EL PRIMER AJ.USTE. 

2.1. Introducción. 

Este per1~do esta· caracterizado por la incorporación de Cos-
----"'"-~·--·----------------

ta Rica al Mercado Comtin Centroamericano -(M.C,C.A.), ·a ra1z 
·de lo cual se genera un desarrollo industrial sobre bases e; 
pitalistas bastante acelerado. Esto no significa qµe el se~ 

tor agropecuario pierda su importancia¡ todo lo contrario, -
.dado el alto nivel de_ protecci6n con que opera la industria, 
en realidad lo que ocurrió fue que el desarrollo agropecua-

rio financió el desarrollo industrial. Esto implica mante-
ner la continuidad en una de las 11neas estratégicas del es-
quema de desarrollo, en el sentido de que durante· este-pe1'-'i:;'.---

do se da un traslado de valor del sector agropecuar-io al sec 
tor industrial. 

De esta manera el sector agropecuario cumple funciones-cla--. 
ves dentro de la nueva estructura que comenzó a gestarse en 

la fase anterior pues debe generar divisas para financiar ~
las importaciones que el desarrollo industrial demanda, debe 
generar suficiente valor para financiar la activ_idad estatal, 

cumple tareas para abaratar la mano de obra, se mantiene co
mo empleador principal, adn cuando su capacidad de absorción 
de la mano de obra se ve limitada y finalmente permite que -
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la industria tenga ganancias extraordinarias !/. 

Cumplir este papel estrat~gico, signific6 para el sector agr~ 

pecuario que las relaciones capitalistas se generalizaron en 
el sector, de suerte que la extracci6n de plusvalor fuera de 
tal magnitud que lograra soportar estas funciones. 

Esto es en forma muy general, la manera c6mo se mantuvo la -

integraci6n intersectorial, a partir del primer ajuste impu!. 
sado sobre el modelo de desarrollo seguido, caracterizado -
por la entrada del pa1s al M.C.C.A. ;\ior decirlo as1, ser1a 
el hilo conductor que explica las rrodificaciones que se experi-. 

mentaron. Por ello, pasaremos inmediatamente .a constatar -
las caracter1sticas de la evoluci6n en cada uno de los secto 

res. 

2.2. Evoluci6n de la estructura de la producci6n agropecua-

E!....:_ 

De igual manera que se realiz6 para el per1odo anterior, se 
analizar~ brevemente el comportamiento de algunos indicado-

res que muestren_ las tendencias generales experimentadas .en 

g La hip6tesis que se s~stiene es que aebido a la alta pr~ . 
tecci6n con que opera la industria, a los grandes :incenti 
vos que recibe por parte del Estado, al alto nivel de CO!). _ 
centraci6n que tiene, lo cual le da posibilidad para fi-
jar precios en condiciones oligop6licas, el sector indus
trial como un todo logra captar mayor plusval1a que la -
que produce, la cual se extrae del sector agropecuario 
principalmente. 



97 

la estructura de la producci6n agropecuaria .. 

Fundamentalmente se hará uso de estimaciones de los censos -

de 1963 y 1973, debiéndose aclarar que la informaci6n se ex-· 
trae de un minucioso estudio hecho por la Oficina de Plani--

. ficaci6n Sectorial Agropecuario (OPSA) 11. 

El tipo de hip6tesis y conclusiones a que llegamos no son en .--···· 
todos los casos las mismas a que· conduce el mencionado_~,:;;:;;;)ó·¡-· 
sin embargo, ello no impide ut:Li1';¡¡1--~b""íñ~ériaÍ;s y rec~ 
nocer su enorme valía. También se hará uso de un trabajo -
realizado por la Oficina de Programaci6n de la Universidad -
Naéiónal en Heredia, Costa Rica, (OPUNA) , elaborado a fina--
les de 1976 ll. 

2. 2. l. Modalidades de tenencia 

Las distintas formas de tenencia se han clasificado en seis 

categorías, a saber: 'propiedad del productor, arrendamiento, 
otras formas simples, propio.y alquilado, propio y esquilmo, 
y, finalmente, otras formas mixtas. 

~/ OPSA¡ Diagnóstico del sector agropecuario de Costa Rica, 
1962-1976; San José, 1979. 

lf OPUNA; Problemas ue se manifiestan en el.a ro costarri-
cense; Hered a, 7 , mimeo. En os casos en que se uti
lice esta fuente expresamente se har! referencia a ella, 
dando por entendido que en lo.s otros donde no aparece la 
·aclaraci6n corresponde al estudio de OPSA citado. 
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CUADRO II·l 

COSTA RICA: Modalidades de tenencia de la tierra 
en 1973 

FORMA DE EXPLOTACION % FINCAS % TIERRA 

Propietarios 85,2 91,0 
Arrendatários 4,8 1,2 
Formas mixtas 10,0 7,8 
.TOTAL 100,0 100,0 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informaci6n de OPSA, 
Op,cit., p. 105-106. 

A partir del cuadro anterior se nota que en 1973, los propi! 
tarios representan el grupo cuantitativamente más .numerosos, 
pues abarcan más del 85% de las fincas y un poco más del 90% 
de la tierra denunciada. A decir de los planificadores, es
ta situaci6n está e>epresan&:l que los propietarios "han aumen
tado su participaci6n relativa en los dltimos años" !/, afi! 
maci6n que es complementada con la siguiente conclusi6n: "En 
las diferentes formas· de tenencia se nota, en general, una -
tendencia a la disminuci6ri de las formas inestables de expl~ 
taci6n de la tierra y una consolidaci6n en la posesi6n de -
las mismas en carácter de propietario" ~/ 

_!J. OPSA, Op. cit., P: 105 
i.f ":tbidem, p. 106; 
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Informaci6n adicional nos dice, que para los productos de e~ 
portac.Dn predomina la forma de ·~ropiedad del productor", -

mientras que para los granos b4sicos hubo un aumento en la -
forma "propio y alquilado" ~/ • 

. Pero ·aparte de esta consoHdacilSn en la propiedad de la tie
rra, es importante establecer el grado de concentraciOn que 
se experiment6. 

2.2.2. --···---------ConcentraciOn de la tierra. 

Primeramente se debe aclarar que puede haber alguna discre-
pancia con los datos utilizados para el an4lisis del per1odo 
anterior, pues en uno de los censos la informaci6n viene ex 
presada en manzanas ll y en el otro, en hect4reas¡ adem4s d; 
que las categor1as de tamaño de finca no se han homogenizado 
por provenir de fuentes distintas. A pesar de estas limita
ciones, se lograron detectar algunas tendencias que se expo~ 
dr!n a lo largo del trabajo. 

En conjunto se nota que ha habido un proceso de concentra--
ci6n de la tierra, como _lo expresa el cuadro II-2, con la 
particularidad de que el 4rea denunciada crece ünicamente un 

~/ Ibidem, p. 20 
ll Una manzana equivale a 0,69 de hectSrea· • 



ffPO DE y 
EXPLO'l'ACION 

ZXplotacionH 
•in tierra 
Sub1i1tencia 

Pequeñae 

ra111111are1 

lledianae 

GrandH 

'fMAL 

100 

17', lic¡no de que la frontera ac¡rtcola tiende a agotarse, 

CUADRO II•2 

COSTA RICA• tlOmero y euperfic1e de lae explotac1one• 
ac¡ropecuar1H, eec¡Gn Upo de uplotacil5n, 
(en mu .. y porcientoe) 

------------ ------------------------ ------ ----1 9 6. 3 l 9 7 3 
r. f .l!I e A s SUPERFICIE F I N e A s . SUPERFICIE -ro:-- -.-- l!ii:- -.-- rro:-- -.-- -¡¡¡¡-;-- ,..-

n.d. 4.6 5.4 
11.2.Y 17,3 13,5 0,5 21,9 25,8 16,5 0,5 

22,8 35,3 114,6 4,3 22, 7 26, 7 110,0 3,5 

20,6 31,9 488, 7 18,3 24,3 28,6 566,2 18,2 

e,o 12.~ 694,8 26,1 8,8 10,3 790,8 25,3 

2,0 3,1_ 354,9 50,8 2,7 3,2 1638,9 52,5 

"·' ióó,ó 2666,5 Ioo,o 85,o ioo,o Ji22,4 roo.o 
n.d. Informacil5n no di1ponillle. 
y 

y 

Subl1•tenc1a1 menor•• de 2B111pequeila11 de 2 a meno• de 10 B••r faaiUa
re•• ·de 10 a meno• de 50 BH. medienae1 de 50 a meno• de 200 ea., y 9r•!!. 
dHI de 200 hH y ml•, 

No incluye finca• menorH de 1 manaana. 

ruente1 OPSA, Op. cit., cuadro 110. 37, p. 100 

Perl11te une alta concentracil5n del recureo tierra en un nll- · 
mero reducido de emprHa•. Paralelamente ee upcr:lMnta un 
crecimiento de lee fincae dedicadH a la produccien para la 



subsistencia. As1 tenemos que, las fincas "grandes" repre-
sentaban en 1963, el 50% de la superficie, mientras que en -

1973 abarcaban el 52.5%¡ por el otro extremo se tiene que -

las explotaciones de subsistencia aumentaron su participa--~ 
ci6n porcentual dentro.del total de las fincas, pasando de -

13,5% a 25.8% en los años de estudio, aunque su peso relati

vo en la superficie utilizada se mantuvo estable en 0.5%. 

Es m4s, si ampliamos el margen en la categor1a inferior y t2 
mamas en cuenta las fincas pequeñas, tenernos que para 1973 -

casi el 53% de las fincas era menor de 10 Has. y en conjunto, 

representaban el 4% de la superficie total denunciada. Es -

decir, mientras que un 3.2% de las fincas (las m~s arandes), 

aglutinaban casi el 53% de la tierra, un 53% de las fincas -

(las m~s pequeñas) abarcaban el 4% de la superficie. 

Ahora bien, existe otro elemento interesante que se pued~ i~ 

ferir de esta informaci6n; nos referimos al hecho de que en 
conJunto las fincas medianas y grandes (las mayores de SO he~ 

Ureas) abarcaban en 1973, un 77.8% del total de la superfi

cie, lo cual permite suponer que al menos 3/4 partes de la -
tierra denunciada est4 sometida a condiciones de explotaci6n 

capitalistas en ese año. 

2.2. 3. Producci6n por "tipa de finca 

La disparidad encontrada en cuanto a la distribuci6n de "la -
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tierra se expresa al mismo tiempo en la generaci6n del pro-

dueto total agropecuario. 

En 1973, las fincas "grandes" aportaron el 51% de la produc-· 
ci6n, mientras que las fincas de "subsistencia" y las "peque-

ñas" qeneraron el 12.6%, siendo- que en 1963, las "grandes 

aportaban el 40% y las "pequeñas" y las de "subsistencia" .-
aportaban el 14%.·. Es decir, en este decenio se produjo una 

concentraci6n del producto aaropecuario en las p~_::~:..::;:;:: .... _ :.::.-·--~ ... -

" qrandes" a expensas de -¡as~Xpí.Ot.aci~;;;-;;;~;;s. 

Esto permite pensar que, evidentemente, algún tipo de probl~ 

mas·-,fo distribuci6n de ingreso debe estarse manifestando; e~ 

sa que parcialmente es demostrado en el estudio de la UniveE 

sidad Nacional ~. Es claro que este punto debe estudiarse 

con rn~s detenimiento para precisar la rnaanitud del proble-

rna, aunque algunos indicadores apuntan en el misno sentido 
corno se ver~ seguidamente. 

Debe tenerse presente que las empresas rnediana's y grandes -

presentan una especiliazaci6n bien definida hacia los produ~ 

El problema es que en este estudio se trabaj6 a base de -
salarios y no de "ingresos" en conjunto, por lo cual se -
estar1a viendo la condici6n de los asalariados .únicamen--
te. Adem~s, la informaci6n que se aporta sobre ingreso, 
si bien demuestra que en 1973 el 10% de las familias de -
mas altos inaresos captaba el 28% del ingreso en el sec-
tor rural, no nos dice mas. 
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CUADRO 11-3 

COSTA RICA1 Cambio• en la e1tructura de la producciOn aqropecuaria. 
SegGn tipo de explotacil!n. 
(en porcentaje) 

PRODUCTOS 
------ ---1 m ------------~ -,-r- --- ---; 

A, Agrlcol11 

1. TradicionalH 

2. ~:.~~¡'~~=~~~;!! 
3, otroa producto• 

9. Pecuario• 
, 1. carnea•!/ 

2. Leche 

C. TOTAL 

Subei1-
tencia 
2.5 

2.2 
2.6 
5. 7 

1.3 

1.3 
1.4 

2.2 

Peque- ro1-
llao liar 

13.0 23.1 

u. 7 20.7 
15.9 33,3 
22.3 31.8 

7.9 24. 6 

6.9 24.2 
9.2· 25.1 

11.6 23. 5 

!/ Algoel!n, tabaco, papa, yuca, plltano y cebolla 

y carne bovina y porcina. 

Mediana 

20.1 

19. 3 
25. 9 
19. 7 

29.0 

26. 2 
32. 7 

22.6 

Gran- TOTAL Subai1- Peque- Fami- Medianil 
deo tencia illl liar 

41. 3 100.0 2.6 10.6 16,8 15.0 

46.1 100.0 2.4 9,9 14.2 14.1 
22. 3 100. o 1.9 e.1 21,6 19.0 
20.5 100.0 6,6 . 23.0 39. 4 17.6 

37.2 100.0 2.6 8,3 22. 7 28.1 

41.2 100,0 2.4 6.0 19.1 26.9 
31,6 100.0 2.9 11.2 27. 5 29. 5 

40,1 100.0 2. 6 10.0 18.4 18.4 

Fuente1 Direccil!n General de B1tad1otic1 y cen101. Cenaoa Agropecuorio1 1963 y 1973, Tomado de OPSA, Op. cit,. 
Cuadro No. 6, p. 11. 

Gran- ron~ 
deo 

55.0 100.C 

! 
59.4 100.( 
49. '4 100. ( 
13.4 100 ,( 

i 
38. 3 100.( 

45.6 100.I 
28,9 100 .( 

. ¡ 

50.6 100.i 
! 
! 
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tos de exportaci6n, particularmente banano, carne y arroz; -

por su parte las empresas far.iiliares poseen una mayor diver

sif icaci6n, produciendo tanto bienes para la exportaci6n (c~ 

fé, carne vac.una, caña de azlícar y banano) como para e.l con

sumo interno (granos, pl~tanos, leche). Las empresas peque

ñas y de subsistencia se especializan en producir rna1z, fri

jol, hortalizas, y han disminuido su participaci6n en caña, 

leche y café, De ah1 que se manifiesten otras tendencias -

que el cuadro anterior y el estudio de la OPSA citado, expr~ 

san. 

Los productos de exportaci6n tradicionales, que son los que 

mayor ingreso generan, eran producidos en un 46% por las fi~ 

cas "grandes" en 1963; diez años m~s tarde (1973) ese parce~ 

taje hab1a subido a 60%. Una tendencia similar se experime~ 
ta en los granos b~sicos V; efectivamente, en 1963, las 

fincas grandes aportaban el 22% de la producci6n total de 

granos, ese porcentaje fue casi un 50% diez años después. 

Con relaci6n a los productos pecuarios tenemos que en 19.73, 

las fincas "qrandes" productoras de ca·rne, exportaban el ---

45. 6%; y las fincas "grandes" productoras de leche, hab1an -
disminuido su participaci6n a 29%; cifra que es de un volu-

men significativo, aunque evidencia que la concentraci6n no 

es tan aquda corno en los otros casos-

V Los granos b~sicos recibieron fuertes alzas en los precios 
de sustentaci6n a partir de 1974. 
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Hasta ac! hemos detectado un proceso de concentraci6n de la 
tierra, que coadyuva un fen6meno de concentraci6n y especia
lizaci6n de la producci6n por tamaño de finca, que incide, -
presumiblemente en la concentraci6n de los ingresos, con la 
caracter1stica de que dicho fenómeno se ha dado con el desa
rrollo de dos polos de producción: uno de subsistencia con 
tendencia de ampliaci6n y otro de fincas grandes, donde se -
estima que se ha dado un fuerte desarrollo del capital. 

2.2.4. Instrumentos de trabajo, tecnolog1a y rentabilidad. 

En términos. globales se estima que en el período entre 1963 
y 1972 los incrementos en la producci6n agricola se origina
ron en un 75% por mayor rendimiento del !rea cultivada y un 
25% por aumento de. la superficie lO/. Estos aumentos de --
rendimiento se dieron especialmente en la producción de ban~ 
no, caf~ y caña de azdcar, todos productos de exportaci6n. -
Contrariamente, los aumentos en la producci6n de granos se -
debi6 casi exclusivamente a aumentos de superficie. Por --
ello se piensa que, en. general, los productos de exportación 
con excepci6n del cacao, han alcanzado niveles de productiv.!_ 
dad mayores que los rubros de consumo interno, pues su nivel 
tecnol6gico es mayor. 

Respecto a la diferenciación de los' niveles tecnológicos de . 

. lo/ OPSA: op. cit., cuadro No. 8, p. 27. 
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los distintos tipos de productos agr1colas, se han presenta
do un conjunto de modificaciones que interesa destacar 111,. 
As1 observamos que para los productos agr1colas de exporta-
ci6n tradicionales ha habido: 

i) Mejoramiento genético. ---------~---------

ii) Impulso de sistemas de conservaci6n de suelos. 

iii) Desarrollo de· sistemas de combate de plagas y enferme
dades, por medio del uso de plaquicidas modernos. 

iv) Uso intensivo de fertilizante 

v) Macenizaci6n de labores donde es posible. 

En relaci6n con los productos de consumo interno tenernos que 
durante el periodo de han expresado los siguientes fen6menos: 

i) 

ii) 

iii) 

iV) 

Se ha hecho esfuerzo por mejorar genéticamente los ---

granos, pero con una cobertt!l'.~ _t>~:I~· .. -------------·-·- -
No se hace un buen maneio de suelos. ---El combate de plagas y enfermedades solo se hace en a~ 
gunos cultivos; no es generalizado. 
Los niveles de ferti·lizaci6n son a(in ba;os respecto de 

las recomendaciones técnicas. 

En lo que se refiere al sector pecuario se puede afirmar que 
se han realizado esfuerzos amplios en la superaci6n de técn~ 

!!/ Esta informaci6n respecto a las modificaciones tecnol6gi 
cas que se presentran, esta. tomado de OPSA1 op.· cit., = 
pags. 69-74. 
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cas de producci~n, pero no han sido debidamente racionaliza
dos; por ello tenemos que: 

i) En el mejoramiento genético del hato nacional se ha lo 
grado un alto. grado de encaste, 

ii) El uso del suelo en ganader1a bovina es extensivo. 
iii) La nutrici6n de la poblaci6n animal no es adecuada. 
iv) El estado sanitario del sector presenta serias defi--

ciencias. 

Lo anteriormente expuesto, efectivamente corrobora que es en 
los sectores dedicados a la exportaci6n donde los esfuerzos 
por-·la ·mejora tecnol6gica se han presentado con mayor impul
so; de igual manera sugiere que son las fincas de mayor ex-
tensi6n las que principalmente.participan en este proceso, -
lo que nos lleva a pensar, 16gicamente, que es en las fincas 
de mayor tamaño donde se expresan con mayor claridad las re
laciones de producci6n t1picamente capitalistas. 

.-~-··------·--

En el estudio de la Universidad Nacional W se demuestra --. 
que en conjunto para el sector agropecuario ha habido una -
tendencia, entre 1963 y 1973; a aumentar la utilizaci6n de -
maquinaria, abono, riego y energ1a, sin embargo, su distribJ!. 
ci6n por tamaño de finca no ha sido homog~neo como lo mues-
tra el cuadro No. II- 4 donde se aprecia que la mayor con-
centraci6n de esta tecnolog1a se presenta en las fincas de -

!!/ OPUNA; Op. cit., Cuadros Nos.11, 12 y 13. 
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uyor tamaño, preaUllliblemente por loa niveles de 1olvencia -
econ&llica que aate proce10 raquiere. 

CUADRO II-4 

COSTA RIC1u U10 de alguna tacnologla 1119dn tamaño de 
Pinca. 1973 

.T»WIO 
FINCAS 

TrntO-"" Arados Arados . Energfa i:nergla Energfa Eñir-= Eiiir-° 
re• de ani- de trae meclni- Animal Heclnica gta bu gla -

mal torea - ca·. y anim&l mana - el6c-

~----------~ -----~-------------- -------------- -------------~ •lenoi de ·5 ba1. 2.0 

ie 5 a 50 haa. 4.0 

de 50 a 100 bH. 7,0 

de 100 ·.a 500 bH,15,0 

500 y "''" 49.0 

1.0 

3,0 

s.o 
e.o 
s.o 

1.0 4.0 

2.0 3.0 

4.0 2.0 

9.0 3.0 

30.0 3.0 

2.0 3.0 91.0 4.0 

6.0 7.0 83.0 4.0 

7.0 11.0 79.0 4.0 

9.0 20. o 66.0 10.0 

7.0 48.0 u.o 3.0 

!IOTA: La illportancia relativa aa refiere al porcentaje qúe representan el nllmero 
da oplotacione1 con el tipo de maquinaria o energla indicada, respecto al 
total de explotecionea da cede categorla. 

¡ iaente1 OPUNA1 op. cit., cuadro• No, 11 y No. 12. 

A partir.•dll estlldio·de QPSo'.. ·llltamb16n .. puede afinlar que -· 
lH .. pra1&1 Mdianaa y grandaa (la1 111aycre1 de 50 Ba1.) CO!!, 

centran al• del 80\ del &rea bajo riego, poseen da del 50\ 

da la •quinaria agrtcola e1pecialbac!a lo mino que el --
yor uso de fertilisantH y de ••illH 111ejoradaa. Ahora bien 

lV Ve::- OFSa., bp. clt. p. 103 
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esta creciente rnecanizaci6n de las fincas grandes, que irnpli 
ca las diferencias en rendimientos, produce una sustituci6n 
de mano de obra por capital, lo qÚe en parte explica er de--· 

sernpleo en las zonas rurales y los procesos miqratorios cam
po-ciudad. O sea, 4Jla estructura de tenencia· particular, junto .cxn el 

desarrollo de niveles de tecnif icaci6n corno los experimenta

dos, se expresan en problemas sociales del tipo ernpleo-ingr~ 
sos. 

------------2.2.s. Destino de la producci6n. -----

Se nota una tendencia creciente a orientar la producci6n ha

cia el mercado externo; as1,rnientras en los años 1~62/63 el 
49% de la prodúcci6n agropecuaria se destinaba a ese merca-
do, en 1971/72 en porcentaie hab1a aumentado al 57.2% con la 
particularidad de que la mayor parte de esas exportaciones -

se realizan en estado primario 141. 
_,, ____ ,~---

2.2.6. Comercio exterior del sector. 

En términos globales, el sector agropecuario es el que apor-

14/ Segdn datos de OPSA, en 1976, el 95.6% de las exportaci~ 
nes aqropecuarias se realizaron en estado primario y s6-
lo el 4.4% fueron art1culos con algCm qrado de industria 
lizaci6n. Ver OPSA, Op. cit., p. 49. -
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ta el mayor valor del total de las exportaciones del pa1s, -
aunque su importancia relativa ha ido decreciendo con el co
rrer del tiempo en raz6n basicamente del crecimiento de las . 
exportaciones de origen industrial. En 1962 1 la participa-
ci6n de las exportaciones agropecuarias dentro del total er·a 
del 95,4% 1 siendo que para 1973 el peso relativo hab1a dis-
munuido al 73.5%, producto basicamente del crecimiento de -
las· exportaciones industriales, aunque como se ve, el sec--
tor mantiene la preponderancia en la generaci6n de las divi
sas. De esas exportaciones, el café, el banano y la carne -
vacuna aportaban en 1972 el 88 1 5% siguiendo en orden de im-
portancia el azOcar con un 6.1%, lo cual significa que cua-
tro productos de exportación representaban el 95% del total 
exportado ese año. Ésto expresa, sin embargo, una modifica-

. ci6n respecto a 1962: en este año el café representaba el -
58.4% y el banano el 25.S% 1 o sea en conjunto, 84% del total 
exportado. Diez años después, el. café ha perdido ese primer 
lugar que tradicionalmente ocupaba {36.5%), el banano aumen
t6 su participación y supera al café (38.8%) y aparece un 
nuevo producto con rasgos importantes: la carne de vacuno -
(13,2%) w. 

Es decir, el car4cter aqroexportador se mantiene, solo que -
se ha diversificado, de manera muy débil, el abanico de la -
oferta de bienes. 

!!,I Información extra!da a partir de OPSA; Op. cit., cuadro 
No. 22, p. 47, 
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En lo que se refiere a las importaciones el cuadro siguiente 
recoge la evoluci6n que se ha experimentado. 

CUADRO II-5 
COSTA RICA: Importaciones CIF del sector_agropecuario. 

(millones.de colones. corrientes) 

Aflo Insumos Bienes de Productos TOTAL 
Capital Agropecuarios 

1962 59.8 20 .2 53.7 133.7 
1972 92.7 66.3 185.5 344.5 
1976 277. 3 201.3 361.8 840 .. 4 

Fuente: OPSA; cuadro No. 25, p. 51 

El aumento entre el año 72 y 76 se explica fundamentalmente 
por el aumento en los precios internacionales; adernAs llama 
la atenci6n el·hecho de que la mayor parte de las irnporta--
ciones sea precisamente de productos agropecuarios, siendo 
el trigo.y otros cereales el principal rubro de ellos. Pese 
a esos incrementos en el valor de las importaciones el saldo 
del comercio exterior del sector es positivo. 
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CUADRO II-6 

COSTA RICA: Balance de comercio exterior agropecuario. 
(millones de coiones corrientes) 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 
(FOB) (CIF) Comercio 

1962 548.7 133.7 415.0 
1972 1414. 7 344.5 1069.6 
1976 3149.7 840.4 2309.0 

Fuente: OPSA, Op. cit., cuadro No. 26, p. 52. 

Esta informaci6n da pie para pensar, pues, que los problemas 
de balanza de pagos provienen evidentemente de los· otros se~ 

tares, particularmente del modelo de desarrollo industrial -
que se sigui6 como lo veremos m4s adelante, o bien, de una -
determinada distribuci6n de ingreso que impone patrones par
ticulares de consumo. De igual manera, queda claro, que la 
globalidad del modelo de desarroÚoSly1I~~ .... .:... .. ....-:~ -
en el sector agropecuario y que su car4cter ~rimario expor~-~ 
dor no ha sido modificador si bien, s1 ha sido ajustado. 

2.2.1. Organizaci6n de la producci6n. 

Habiendo reseñado la forma global como se estructura el sec

tor, conviene echar una mirada a la manera como est4 organ_i,. 

zada la producci6n de algunos bienes agropecu!l,rios, l_o c.ual 
permite avanzar en la clarificaci6n del tipo de r.elae:iones -
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sociales que se han desarrollado. Algunas condiciones natu
rales, como suelos, climas, topografía de los terrenos, di-
ferencias regionales, combinado con necesidades agron6micas 
propias de cada uno de los productos, as1 como el uso de te~ 
nolog!as que hagan rentables las inversiones del capital en 
las distintas actividades agropecuarias, inducen a la pre--
sencia de distintas formas organizativas para la producci6n, 
que es oportuno destacar. 

En este altimo sentido apuntan los comentarios que a conti-
nuaci6n se hacen, basados en el estudio de la OPSA 161, que 
si bien son de carácter un tanto descriptivos, arrojan algu
nas luces sobre las particularidades que se presentan en las 
relaciones de producci6n, en las distintas actiVidades agrope
cuarias que se analizan. 

i) La actividad cafetalera. 

Se desarrolla en gran·proporci6n en propiedades pequeñas y -
posee un alto nivel de tecnología. Utiliza mano de obra ya 
sea en forma permanente o transitoria en la cosecha. Esta 
6ltima es, en parte, de carácter migratorio y se remunera --
6nicamente mediante el pago efectivo de acuerdo con un pre-
cio previamente-fijado. Mientras.~e la mano C..e obra perina-· 
nente, además del salario, recibe otros beneficios, como vi-. 
vienda y pequeñas parcela9, en donde puede establecer sus --

vi!!ase OPSA; Op. cit., pags. 108-112. Se aclara: que, 
algunos de los comentarios que se citan, son copia t~ 
tual del estudio mencionado. 
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propias siembras. El grado.de integraci6n vertical de la -
activi~ad no es significativa, ya que la mayor parte de la -
producci6n de café proviene de productores que se dedican -
exclusivamente a la fase de producci6n. 

Sin embargo, la forma de producci6n integrada a través de El!!! 

presas coo?erativas tiene una significativa importancia. En 
1976, éstas manejaron el 37 por ciento de la producci6n to-
tal del café. 

El mercadeo del café se realiza a través de las firmas bene-
f iciadoras y las cooperativas. Existen 97 firmas beneficiad~ 
ras y 29 cooperativas que participan en .la comercializaci6n 
del producto. 

ii) La actividad bananera. 

La producci6n del banano se lleva a cabo por dos tipos de El!!! 

presas: a) las transnacionales, como: La Compañ1a Bananera 
de Costa Rica, La Standard Fruit Company, BANDECO y COBAL, -
que en conjunto representan alrededor del 61 por ciento de -
la producci6n total1 b) los productores independientes que 
exportan cerca del 39 ¡;><>r ciento de la producci6n .• 

La empresa bananera se caracteriza por su gran tamaño, lo --· 
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que permite una producci6n a gran escala con una alta capi-
talizaci6n. Las empresas bananeras transnacionales presen-
tan una integraci6n completa en todas las fases de la acti-
vidad. Esta actividad requiere de gran cantidad de mano de 
obra en forma permanente, la cual es remunerada exclusivame~ 
te mediante salario. La mayor p'arte de esta mano de obra, -

_se encuentra sindicalizada, raz6n por la cual gran parte de 
la relaci6n entre las empresas extranjeras y sus trabaiado-
res se rige por los contratos colectivos y otras normas leg! 
les. Los productores nacionales venden a las empresas tran! 
nacionales su producci6n, las cuales se encargan de su post! 
rior comercializaci6n. 

iii1 La actividad ganadera. ----------.._...._ __ _ 
Se localiza principalmente en las empresas medianas y gran-
des. Existen tres modalidades, segdn el tipo de actividad: 
cr1a, desarrollo o engorde y cr1a y desarrollo. Todas se~
desenvuelven bajo un sistema de explotaci6n extensiva, con L 

un nivel de tecno_log1a insuficiente y por ende, con una ba;' 
productividad. 

La inversi6n de capital es alta, originada principalmente 
por el uso de considerables extensiones de tierra por el ~ 
lor del hato y de las instalaciones. 

La mano de obra necesaria es de tipo permanente, pero se utj 
liza en poca cantidad, y es ·remunerada mediante el pago de -
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salario y el derecho de habitaci6n. 

iv) La actividad cañera. 

La actividad cañera es desarrol~ada por dos tipos de empre-
sas: las que producen e industrializan la producci6n, por m~ 
dio de sus propios ingenios, y las que se dedican linicamente 
a la fase de producci6n. 

___ ... -------------.,...,_,_·~ ~-~-~-
~- ·-----~---- ..... _ --------

Las primeras disponen de grandes extensiones de terreno ex-
plotadas bajo un sistema de monocultivo, con un grado mayor 
de inversi6n y con sus propios canales de mercadeo, Los pr2 
ductores independientes poseen explotaciones en menor esca-
la, generalmente asociados a otras actividades. Existe, ad~ 
m!s, la producci6n que desarrolla una cooperativa llamada -
Victoria, la cual tiene una participaci6n importante en la -
actividad cañera. Esta empresa ha recibidofuertes cuestio
namientos sobre su car!cter "cooperativo", por parte de sus 
trabajadores, que incluso, han ido a la huelga varias veces 
en los años recientes. 

El grado de tecnologta utilizada en esta actividad, se consi 
dera alto, a excepci6n ·de las pequeñas explotacionesi la ma
no de obra utilizada en este cultivo es principalmente de ti 
po estacional para el periodo de la zafra, manteniendo un --
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un personal m!nimo en forma permanente. La remuneraci6n de 
la mano de obra se hace fundamentalmente mediante el pago de 
un salario. 

v) La producci6n de qranos. 

En el caso del ma!z y frijol la mayor parte de la producci6n 
proviene de las empresas pequeñas y familiares. El nivel -
tecnol6gico de estas empresas es bajo y requiere poca inver
si6n. Básicamente, en las de tipo familiar, se hace un uso 
más intensivo del recurso tierra y mano de obra. 

No existe ninguna integraci6n vertical en los procesos pro-
~uctivos delarroz·y del sorgoi estas actividades difieren -
de las anteriores¡ ya que son caracter!sticas de empresas m~ 
dianas y grandes, las cuales han desarrollado un alto nivel 
tecnol6gico y un alto grado de mecanizaci6n. 

vi) La actividad algodonera •. 

La producci6n de algod6n se da fundamentalmente en empresas 
de gran tamaño:· 1a actividad de_~a~des_arrollado con un alto 
nivel tecnol6gico por l~ cual el voiumen de .inversiones·re--. 
querido es e.levado. Generalmente, las empresas algodoneras 
cultivan tambi6n arroz. La actividad requiere mano de obra 
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en forma permanente, pero existe un mayor requerimiento en 
la etapa de la·recolecci6n. 

El proceso de comercializaci6n se realiza directamente entre· 
los productores y las firmas industrializadoras; sin embar-

: go, hay una etapa intermedia correspondiente al desmote y -
empaque que la realizan las plantas desmotadoras que cobran 
una suma preestablecica ~or estos conceptos. 

2. 2. 8. Captac i6n d•. 

Este se ha convertido en otro de los proble!ilas medulares, de 

rivados de la forma de organizaci6n de la actividad product~ 
va, que la evoluci6n del sector ha aswnido. 

Efectivamente, la necesaria tendencia de los productores a -
mecanizar sus operaciones, aunado a los sistemas de tenencia 

de la tierra, se presentan como un factor limitante; en su -
necesidad de hacer rentables sus productos, la "gran ernpre-
sa" tiende a utilizar cada· vez m~s capital constante, a tra
vés de la innovaci6n tecnol6gica fundamentalmente, con lo -

que el sector no capta suficiente mano de obra. Adern~s, --
otra de las razones para que los problemas de empleo se pre
senten, se da por el aumento de la actividad. ganadera y de la 

industria forestal que tienden a bajar la demanda de mano de 
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obra, junto a· los crecientes procesos de urbanizaci6n y a -

las mejores expectativas de salarios en actividades no agr1-

colas. 

Los mismos investigadores de la OPSA refiriéndose a la inca
pacidad del sector para captar mano de obra, llegan a afir-

mar: 

'~n el año 1973, del total de personas económicamente activas 

rurales, solo el 60% se dedicaron a actividades agropecua--
rias, pues el resto trabajaron en otras ramas econ6micas; es 

decir, no toda la poblaci6n rural laboró en el sector. Esta 

situaci6n se ha agudizado inclusocon el tiempo, ya que ese -
porcentaje en 1963 fue del 73 por ciento 11171. 

O sea, que el sector es incapaz de generar los empleos nece
sarios para absorver la desocupación y compensar el creci--

miento de la fuerza de traba.;o, de ah1 las migraciones del -

campo a la ciudad. 

2.2.9. Conclusiones. 

:.1 papel tan.importante que. debi6 jugar el sector agropecua-. 

ria dentro del nuevo esquema de desarrollo impulsado, carac-

17/ OPSA, Op. cit., p. 67. 
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terizado por ser el sector que finanaciaba en buena medida, 

el desarrollo industrial, produjo cambios importantes, al -
mismo tiempo que profundiz6 otras tendencias ya experimenta
das previamente. 

Fundamentalmente se nota que se-da una generalizaci6n de fof 

mas capitalistas de explotaci6n especialmente en los secta-
res vinculados al comercio exterior, paralelo a un proceso -

de concentraci6n de propiedad, que permiti6 a estos mis"'~c----·-·
sectores aumentar el porcentaj:;--ü¡;,- -i:iérr~--p;;;~!d;.:-Es-~ir 
la mayor concentraci6n de la propiedad se da en aquellas ac

tividades dedicadas a la exportaci6n, que a la vez es donde 

se nota una mayor utilización de tecnolog1a "moderna". 

Simultáneamente, se experimenta un proceso de ampliación del 
n1lmero de fincas clasificadas como de subsistencia, aan cuan

do coexiste con la gran e!'.lpresa capitalista; a medida que -

el capital avanza en el campo y va sometiendo cada vez más -

extensi6n a su dominio, irradia efectos sobre otros secta-

res y somete cada vez más mano de obra a su control. De esta 

manera el mismo capital necesita de estos reductos de econo

mía de subsistencia para su reproducci6n y con ~l, la repro

ducción de la fuerza de trabajo rural. 

El hecho de que la frontera ?grícola tiende a agotarse, gen~ 

ra simultáneamente dos procesos: de una parte, la lucha por 

la tierra se ha agudizado, como lo ·atestiguan los conflictos 
agrarios que se vivieron durante la década en algunas regio-
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nes y que aún persisten; por otro lado, se experimenta un -

fen6meno de migración del campo a la ciudad en busca de me-

jores oportunidades, por parte de aquellas personas que no -

lograron encontrar reubicaci6n en el sector rural. 

Desde luego, esta no es la única causa de las migraciones ci 
tadas; los mejores salario's en la ciudad, la expulsi6n de ma 

no de obra de las actividades agr1colas por el uso de nuevos 

procesos tecnol6gicos, son otros factores entre muchos, que 

ayudan a explicar este complicado fen6meno. 

Finalmente, debe hacerse un último comentario. No es casual 

que el sector tenga un saldo de su comercio exterior positi

vo; esto viene a corroborar que le correspondi6 a ~l generar 

las divisas que luego iba a gastar el sector industrial en -

su crecimiento. 

2.3: Evoluci6n de la estructura del sector industrial. 

El rasgo distintivo en este periodo es que la evoluci6n del 

sector industrial se acelera con la participaci6n en el Mer

cado Común Centroamericano. Ya desde la época de los años -

cincuenta, producto de ·la necesidad-.que ten!a el "nuevo mo-- · 

delo" de impulsar el crecimiento industrial, se hab!a inici~ 
do la firma de un conjunto amplio de tratados bilaterales -

con los otros paises de la regi6n, aliados "naturales" del -
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proceso de integraci6n por su proximidad geogr&fica y probl! 
m!tica similar. Simult!neamente, a principios de la década 

se solicit6 apoyo técnico a la CEPAL para que estudiara la -
viabilidad del desarrollo centroamericano lB/. As1, esta -

fue la salida que se buscó a las insuficiencias que mostra--. 

ba el sector agropecuario y al incipiente desarrollo indus-
trial experimentado en la década a~terior. 

Concebido originalmente como un mecanismo de diversificar ~ 
portaciones y sustituir importaciones, el apoyo externo a es 

te tipo de provectos siempre estuvo presente. Desde una --
perspectiva ideológica, basta recordar el sustento teórico -
dado por CEPAL a este tipo de desarrollo comercial. Desde -
un punto de vista pol1tico, las burgues1as naciona_les y el -
imperialismo no estaban dispuestos a aceptar "otra Cuba". -
Desde el punto de vista ~con6mico, el proceso vino acompaña
do de fuertes créditos de capital norteamericano, conjunta--

- ----- ----------------
Sobre este particular nos dice el Lic. Raül Hess • •.• en 
julio de 1950 los pa1ses de Centro América hicieron una 
petición formal a la Comisi6n Econ6mica para América La
tina, a fin de que explorara con sus cuadros técnicos -
las posibilidades de su desarrollo econ6mico. El grupo 
de hombres que en aquél tiempo constitu1an una unidad -
bastante pequeña en nOmero, de la Comisi6n Económica pa
ra América Latina, recibi6 con gran simpat1a la solici-
tud de los gobiernos centroamericanos, y fue as1 como en 
junio de 1951, con ocasión del Cuarto Periodo de la CEPAL 
celebrado en la ciudad de México, se le di6 forma a aqu~ 
lla aspiraci6n centroamericana por recomendaci6n de la 
CEPAL, para formar un mercado coman centroamericano que 
lograra obviar los problemas de las pequeñas unidades -
econ6micas que cada uno de los paises en particular, --
ofrec1an como dnica alternativa para su posterior desa-
rrollo econ6mico•. Véase Hess, R. "Teoria y pr&ctica de 
la integraci6n econ6mica con especial referencia al caso 
de Centroamérica", en ICAP-BID1 Temas sobre inteqraci6n 
centroamericana, san José, la. Edicion, 1979, pags.57-58. 
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mente con el apoyo financiero a los gobiernos de la regi6n, 
que signific6 la Alianza para el Progreso y la implementa--
ci6n de organismos financieros regionales (Sanco Interameri

cano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integraci6n -
Econ6mica, por ejemplo), fuertemente sostenidos por el capi
tal extranjero. 

Debe recordarse que este proceso se da en una coyuntura in--

. ternacional en que la heqemon1a norteamericana se ha impues
to producto de la II Guerra Mundial, y, en general, el capi
tal imperialista estaba en auge. De ah1 que hay una conf lue~ 

cia de intereses entre las burgues1as industriales naciona-
les y el capital imperialista 191; éste ver1a con mucha sim
pat1a que se crearan condiciones regionales donde invertir -

con tasas de ganancia aceptables, aquellas necesitaron reo-
rientar el desarrollo dentro de un modelo integracionista, -
aunque tuvieron que conformarse con ser socios menores del -

capital extranjero. 

Conviene recordar que la pugna entre los distintos sect~ 
res de la burgues1a, fue una constante que se manifestó 
a lo largo de todo el proceso de negociaci6n de la part! 
cipaci6n en el MCCA, al extremo de que, durante el go--
bierno del Lic. Echandi. (1958-1962), representante · de -
los resabios oligArquicos , no se decidi6 el ingreso -
al MercomGn, e incluso, su Ministro de Hacier.da, el Lic. 
Jorge Borb6n Castxo, fue 'lllº de los importantes oponen--: 
tes a esta participaci6n regional. ·Un apunte sobre el -
·debate· nacional en torno a este aspecto, puede verse en 
Lizano, Eduardo; "Costa Rica y la integraci6n econ6mica 
centroamericana", en Zelaya, Chester (compilador); ~a 
Rica ContemporAnea, Tomo Ir San José, Editorial Costa -
Rica,. 1979, pags. 283-289. 
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Pero veamos muy someramente como evolucion6 la estructura i~ 

dustrial. Para ello hemos consultado tres trabajos de publi 

caci6n reciente de origen universitario 20 ~ as! como algu-

nas fuentes oficiales. 

2.3.1. Grado de concentraci6n 

Una primera caracter1stica que nos encontrarnos es el carác-

ter altamente oligop6lico del proceso, incluso, a partir del 

propio inicio de la participaci6n en el M.C.C.A. En otras -

palabras, la industria costarricense del mercado comtin "nace" 

concentrada. Un principio de explicación a este fenómeno p~ 

demos econtrarlo en el hecho de que la utilización de tecno

logias para tamaños de mercado más amplios, tecnolog1as no -

propias para el mercado costarricense y centroamericano, o-

bligan a que en ciertos procesos productivos participen po-

cas empresas. O sea que estarnos frente a un proceso combi-

nado de estrechez de mercado y tecnolog1a inadecuada, que i~ 

ducen al movimiento ologopolizado. Esta misma condición, h~ 

20/ Vale la pena consultarlos: a) Izurieta, Carlos: "La Con
centraci6n Industrial en Costa Rica (1964-1975) y las -
actuales formas dominantes de mercado"; Instituto éle""In
vestigaciones en Ciencias Econ6micas (I.I.C.E.); Univer
sidad de Costa Rica, San José, abril 1979; b) D1az, Al
varo¡ "El desarrollo industrial y el Estado en Costa Ri
ca". I.I.C.E. San José, junio 1979; el Oficina de Progra. 
maci6n; "Primer sondeo de diagnóstico-realidad nacionalr¡ 
Universidad Nacional 1 Heredia , Costa Rica, Julio 1979. 
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ce que las tendencias hacia la centralizaci6n del capital se 
agudizen, en raz6n de que la misma 169ica del comportamiento 

oli9op6lico tiende hacia ello, actitud que entre otras cosas 
es explicada por la creciente capacidad que tiene el oligop~ 
lio para controlar sus mercados, para manipular los precios, 

para excluir firmas menores si es necesario, en fin, por la 

suficiencia que posee para proteger. su actividad. 

El grado de concentraci6n 211 medio para el sector se estirn6 
en 56,B para 1964, experimentándose un fen6meno global de -
concentraci6n, de tal suerte que para 19.is·-.,..,;. . .!:_alcula en 68.6 
es decir, un aumento del 20% en el grado de con~~;;trációnen---

solo 11 años. No s6lo naci6 concentrada la industria costa-
rricense, sino que la tendencia ha sido a profundizar esa _.; 

con e en traci6n. 

Desde luego, el grado de concentraci6n es de distinta magni
tud en las diversas ramas industriales, tal y corno lo rnues-
tra el cuadro II-7. De ~l se desprende que en 1964, las ra 
mas más concentradas eran las industrias del tabaco (100.0), 
las industrias de bebidas (94.2), la fabricaci6n de sustan
cias qu1rnicas (100.0), la fabricaci6n de productos plásti--
cos (100.0) y las industrias básicas de hierro y acero (100.0) 

Para 1975, dentro de las más concentradas se encuentra la --

El indicador que se utiliz6 para medir la concentraci6n 
es el que se conoce corno "medida absoluta de concentra
ción" que torna en cuenta la importancia relativa (en -
este casodel valor agregado) que un determinado nCunero 
de establecimientos tiene dentro del total de cada una 
de las ramas que se consideran. Para los efectos de e~ 
te estudio, se torn6 en cuenta el peso relativo de los -
dos mayores establecimientos de la rana. Ver Izurieta, Op. 
cit ., Anexo MetodolOgico, pags. 53-55. 
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CUADRO 11-7 
COSTA RICA: Evolucilln de la concentraci6n industrial 

a nivel de aqrupac~ones. 

AGRUPACIONES I 6 ~ . ]. 9 7 5 G.c. \VAB ·G,C. ' VllB 
Jll/12 PrOductos alimenticios 4o.3 U.9 41.1 26.9 

313 Bebidas (industrias de) 94.2 19.6 88,l 11.s 
. 314 Tabacos (industrias de) 100.0 5.0 100.0 4.4 
321 Fabricaci!Sn textile• 61.2 4.4 65.8 7.S 
322 Fabricaci!Sn prendaa de vestir 

excepto calzado 17,2 4. 3 45.5 3. 7 
323 lnd. de cuero y prod. cuero 11.7 0.1 76.0 o.5 
324 Fabdc. de calzado 10.6 2.3 38,0 o.e 
331 lnd, madera y corcho excp. 

muebles 36.9 3.7 51.6 2.3 
332 Fabric. de muebleo y accea. 

excp. metal 15.2 2.0 19.0 1.6 
341 Fabric. papel y produc. de 

papel 75.0 o.e 96.0 1.1 
342 Imprentas editoriales e 

ind. conexas 51.5 4.3 53. 7 3.0 
351 Fab. de sust. qu1micas iÍlduat. 100.0 0.7 72. 4 1.e 
352 Fab. otros producs. qu1micoa 78.6 5.6 63.2 4. 7 
353 Refiner1as de petr!Sleo 100.0 10.3 
355 Fabric. prod. de caucho- 69. 4 1.1 
356 Fabric. prod, pl&sticoa n.e.p. 100.0 0.4 74.1 2.8 
369 Fabric. otroa prods. minerales 

no medlicos 63.0 1.3 89.0 5.5 
371 Inda. blsica de hierro y acero 
381 Fabric. prods. met&licoa excp. 

100.0 0.7 95.2 1.4 

maquinaria 51.6 0.9 75. l 2.5 
382 Construc. maquinaria, excp. 

elllctrica 57.2 1.0 82.9 1.5 
383 con1truc. maquinaria, accesorios 

y e1'ct. 94.5 2.2 
384 Construc. materialea de tranaporte 49. 7 0.4 90.5 2.4 
390 otras induatriaa manufactureras 98.2 o.s 

TOTAL 56. 8 100.0 68.6 100.0 

G.C.: Grado de concentraci!Sn 

Vl\11.t Valor bruto cenaal 

Fuente• 1zurieta op. cit. P• 22 
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industria del tabaco (mantiene-.100.0), la refinería de-:p"!l-tr~. 

leó: ( 100; O) ; , la ··iridús:tr:ta :de~papi:,11,: (96 ;o¡; :y :·1assil'idtiss.t:l:·:hr -

de hierro y acero (95;2). Esto nc:i quiere decir ·que-el:·:n.tvel 

de concentraci6n de las otras industrias incluidas en· 1:r64 -

haya bajado sustancialmente;: sino·.que, aparecieron: formas de 

concentraci(m m~s .agudas en· nuevas actividades·. 

En-·1964, las ramas ·con·menores·grados·deccc;ncMttaei611 (un -

coeficiente de concentraci6n menor de 20.0) eran la indus--

tria del calzado, la industria de cuero, la fabricaci6n de -

muebles y accesorios de madera y la industria de prendas de 
vestir¡ once años después, en 1975, anicamente la industria 

de muebles y accesorios de madera se encuentra por debajo -

de ese coeficiente de valor 20.0. 

Este proceso de concentraci6n industrial se expresa, a su -
vez, en otros indicadors~ 11u2 . .=-: .. -.."':',::;;:._ ..oi!- ... -.::.:!:--::-.. _T .. T::~ . t:'.., .:::~:. 

te, las· ramas industriales fueron reagrupadas en los d~s~±n

tos' estratos-de-la,·má.nera:.siguiente .. W-,' 

Ramas muy altamertte cont:el'ltradas; Cómpren<lÓ-"a;.to~

das las ramas cuyos dos mayores establecimientos -· 
tienen un grado de concentraci6n mayor o igua·l:.-al 

75%. 

Ramas altamente concentradas: Comprende·a todas:-

las ramas cuyos dos mayores establecilllientos·; t'i:e--

~/Esta clasificaci6n es la misma que us6 Izurieta ee:·su e~ 
tudio. Véase Izurieta,'Op. cit., pags. 6-7. 
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nen·un·grado de concentración que se encuentra en 

el intervalo: mayor o igual al 50% y menor al 75% 

Ramas.medianamente concentradas: Comprende'a'to-

das las ramas cuyos dos mayores establecimientos· -

tienen un grado de concentración que se encuentra 

en el intervalo~ mayor o igual al 25% y menor al -
50%. 

RKmas escasamente.concentradas: Comprende a todas 

las ramas··cuyos··dos mayores establecimientos tie-

nen' uii· grado de concentración menor al 25%. 

Del análisis del· cuad.ro se deduce que ha habido un fuerte ª!!. 

mento de las ramas altamente concentradas dentro del total -

de las ramas, al igual que dentro del total de los establecí 

mientas, con el particular fenómeno de que las ramas: m'enos -

concentradas dismirniye sustancialmente su participación en 

el totái 'd~ estableciñi±eritos. · 

De iguai'rnanera, las ramas más concentradas son las que·ab-

sorven má~ empleo al final del per!odo y las que aportan ma

yor valor .. agregado. Es decir, el proceso de concentraci6n -

industrial, realmente, fue agudo durante el per!odo. 
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CUADRO II•8 

COSTA RICA1 Importancia relativa de los Estratos 
de concentracitln induatriales. 

·1964 - 1975 

Estratos 110.de rama1 No. Establecl· Penonal ocu- Valor agreqado · 
·concantracitln · ---·---~e~ --1?.ª~ ____ ._. __ 

1964 1975 1964 1975 1964 1975 1964 1975 

AACI 41. 7 70.0 3.1 19.0 18.4 44 .6 u.o 59. 6 

RAC
11 

26.6 15.1 5.9 10.5 18.6 18.6 13.0 13.7 

RHC 11.5 8.5 7.5 32. 7 11.5 14.5 12.6 7. 7 

REC 20. 2 6.4 83.5 37.8 51.5 22 .3 30.4 19.0 

'l'O'l'AL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 •. 0 100.0 100.0 

TOTAL ABSOLUTO 63.0 93.0 2925 2231 2091 49325 434. 3• 2192. 5• 

NOTA: Se excluyeron la1 ramas que por su bajo nivel de valor agreqado 
no oe podlan con1iderar indu1triao. En 19&4: 156 ramas, que re· 
SiJ.ª''J'~~n el 10\ dal VAll y en 1975: 105 rilllU que repreaentan el 3.5\ 

!/ Millones de colone1 

Fuente: I1urieta, Op. cit. p. 19 
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2.3.2. Empleo y distribuci6n de ingresos. 

Una primera caracter1stica que notamos es que el volumen del 

empleo en el sector industrial fue creciente durante estos -
años, con lo cual capta parte de la mano de obra expulsada -
por el sector agropecuario. En __ efecto, a partir del cuadro 

II-8 anteriormente presentado se puede afirmar que el perso
nal ocupado en la industria, creci6 en estos 11 años a -
una tasa promedio del 6.7% anual. El hecho de qué, como lo 
aclara el cuadro citado, se hayan excluido algunas ramas pu~ 

de, ser que esté sobrevaluando esta tasa de c::i:::_!.1!1.ierit;c:¡,_.'~.'::=--

pecto que es parcialmente comprobado en otro estudio recien-

te ll~ a partir del ~ual se puede calcular 11na tasa anual ID! 
dia de crecimiento en el empleo de la industria extractiva y 

manufacturera del orden del 4.6%. Como la industria extrac-
tiva casi no existe en el pa1s, este indicador debe conside-

rarse representativo de la industria manufacturera. 

En todo caso, independientemente del indicador que se_;.it:i1!_-____ . _ 
ce, lo que se constata es que durante estos años hubo un au
mento en el empleo del sector industrial. Pese a ello se r! 
porta 24 / que la participaci6n relativa de los empleados en 

la industria respecto al total de ocupados del pats , pa-
sa de un 11.7% en 1963 a representar un 12.9\ en 1973. Esto 

23/ Ver Lederman, Torales y Trejos:"Tabajo y empleo", en Ze-
~ laya, Chester (compilador) , Costa Rica contemporAnea, To 

mo II, San José, Editorial ·costa Rica, 1979, cuadro IV,
p. 135. 

~/Loe. cit. 
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nos está indicando que si bien el empleo del sector fue cre
ciente, el peso relativo dentro d~l total no aument6 en for
ma significativa en estos diez años, lo cual nos sugiere que 
el sector industrial tuvo una participaci6n modesta en la r~ 
soluci6n de los problemas de empleo en el pa1s. Es decir, 

el empleo industrial crece, pero su impacto dentro del total 
de la mano de obra ocupada es limitado. 

A partir del mismo cuadro II-8, podemos calcular el coefi--
ciente definido por la divisi6n del valor agregado entre el 
personal ocupado. Este indicador nos refleja el valor que -
en promedio agrega cada trabajador empleado en la industria¡ 
la informaci6n disponible en el cuadro nos permite afirmar -
que esa relaci6n creci6 entre 1964 y 1975 en un total de 
3.13 veces. 

De igual manera, utilizando datos censales de salarios paga

dos en la industria ~/ lograrnos calcular que la relaci6n d~ 
finida por los salarios pagados dividido entre el personal -
ocupado crece en 2.5 veces,durante los años que median entre 
1964 y 1975. Esto nos está diciendo que cada trabajador en -
promedio, recipe un salario más alto, en 2.5 veces más, al -

final del per1odo. 

Ahora bien, relacionando ilmbos coeficientes podemos extraer 

25/ D1az, A. Op. cit., cuadro No. 2, p. 12-a. 
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la siguiente conclusi6n general: durante estos años que he
mos estado analizando, cada trabajador en promedio, agrega -
m!s valor que el salario que recibe, lo cual quiere decir -
que hay un robustecimiento de las ganancias industriales. -
Esta situaci6n pone de manifiesto otro fen6rneno que es inte-. 
resante destacar; durante este per1odo, pese a que hubo un 
aumento en los salarios promedios,·y a que aument6 el nivel 
'de empleo, la tasa de explotaci6n de la mano de obra ubicada 
en el sector industrial es de suponer que aument6, en ra~~~--·· 
de que la masa de· ganancias creci6 rn4s r4pidarnent~-q;;;~i~-m~ 
sa de salarios ~/. 

As1 pues, tenemos que el proceso industrial, tal y corno se -
desarroll6 en Costa Rica, implic6 un.fen6meno de concentra-
ci6n de los ingresos en beneficio de los capitalistas de la 
industria. Para la industria como un todo se ha logrado es
tablecer, en base a informaci6n censal, que la participaci6n 
de los salarios en el valor agregado pas6 de 27.7% en 1964 a 
23.2% en 1975 271 . 

Debe anotarse, finalmente que entre 1964 y 1975 se di6 un d~ 

26/ Estimaciones hechas en 'el trabajo de la Universidad Na-
cional indican que hubo un aumento en la raz6n "exceden
te sobre salarios•, en el sector industrial entre 1968 -
y 1977, al pasar de 1.404 a 1.480 para el promedio de -
la industria. Sin ser esta una medida exacta de la tasa 
de explotaci6n, es al menos, una buena aproximaci6n. Ve! 
se OPUNA, Op. cit., cuadros 5.2 y 5.3, pags. 219-220. 

~/ D1az, A.¡ Op. cit., cuadro No. 4, pag. 20 
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sigual nivel de crecimiento en los salarios clasificados por 
tipo de oc:upaci6n, creciendo en forma más rápida los sala--
r1os de los t~cnicos-profesionales y de los directores-gere~ 
tes, mientras que para loa técnicos de producci6n, los obre
ros, aprendices y peones, las remuneraciones crecieron más -
lentamente. 

2.3.3. Participaci6n de la inversi6n extranjera. 

La presencia de la inversi6n extranjera en el proceso de de
sarrollo industrial de Costa Rica de los años recientes, es 
inobjetabler lo mismo podrtamos decir del alto •grado de 
control" del capital extranjero sobre este proceso. Sin em
bargo, la cuantificaci6n de este fen6meno es dif!cil pues -
no toda la informaci6n está disponible , la que existe está 
muy dispersa y finalmente la forma de operar de este capital 
es muy diverso, lo cual a veces impide deteétar sus.movimie~ 
tos. 

Segdn Samuel Stone 281 el'valor de la inversi6n extranjera -
en la industria representa el 58\ del valor de la inversi6n 
total para el per!odo comprendido en 1960 y 1970; para su -
calculo analiz6 el valor total de las inversiones industria
les realizadas al amparo de la Ley.de Fomento Industrial. -. 

· Pór -·!IU parte RodQJ.fo C:erdaa. ~ 9/, establece que el capital e!, 

~f.r.1 Garnier y Herreror El desarrollo de la industria 
~ en Costa Rica; Tesis de grado, Universidad de Costa Rica, 

19771 p. 102. 
29/ c. f.r.1 LOc. cit. 
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tranjero danina mls del SS• de las nuevao industriH integr! 
cionistas, entendiendo que el control lo pueden ejercer las 
empresas lin necesidad de controlar todas las acciones. 

Ahora bien, es interesante establecer en qui ramas indu1tri! 
les se ha e1tablecido. cori mayor fnfaaia la inversilln extran
jera¡ para ello se utiliza la informacilln del siguiente -:-
cuadro1 

CUADRO II-9 
COSTA RICA• Participacilln de lu inversiones de los 

grupo nacional y extranjero• entre 1960 
y 1970 an la1 divar1aa ramu industria
le.. 

(en porcentajes) 

RAMA NACIONALES EXTRANJERAS 
No. de en-- Valor de - No. de em Valor de 
Ereaa1 la eroduc. eresaa - la eroduc •. 

calzado, ropa, cuero• 91 68 9 
Artlculo1 alimenticios, bebidas 
y conexos 71 39 29 
Materiales de con1truccil5n 76 56 24 
Materiales de transporte 81 35 19 
co.,..tico• 90 91 10 
Productos farmaceOticos 76 40 24 
Implemento• agrlcola1 92 88 8 
Equipo de oficina y papelerla · 74 27 26 
Fertilizante• y conuo1 74 6 26 
Radio• y equipo ellctrico 48 8 52 
Mueble1 y accesorio• 73 29 27 
Otra1 73 68 27 

ruente1 Elaborado por el Lic. Ja16 LUi• Vega, en baH al cuadro "Invar
aiones indu1trialH an Coita Rica• en Revista de Ciencias Socia 
le1 de la Universidad de C01ta Rica. NO. 7, Abril, 1973, citado 
por Ofiplan, •to1 probl .. • socioecon&aicoa ml1 :taeortante. del 
f!!!"• San Jael, Coita Rica, A!íril 1§7§, cuadi'a !lo. 8, 

32 

61 
44 
65 

9 
60 
12. 
73 
94 
92 
71 
32 
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Del cuadro anterior se desprende que las inversiones extran
jeras se dirigieron preferentemente hacia ramas tales como -
qu!micos, productos electr6nicos, 'materiales de transporte, 
productos para la construcci6rt,productos de papel y deriva--
dos, es decir, en su mayor parte se dedicaron a productos -
de "sustituci6n de importaciones f4ciles" desde un punto de 
vista tecnol6gico y que adem4s .en su mayoría, forman parte -
de las ramas m!s oligopolizadas. Sobre esto tíltimo,· seña.1a···

Izurieta: "en el monopolio y en el oligopolio concentrado, -
es donde la inversi6n extranjera directa alcanza Ús mayo·res 
proporciones; segQn estimaciones preliminares que hemos podf 
do efectuar, dicha participaci6n serta del orden del~~!.\~ _tlf.!l ____ . 
valor de la producci6n de cada uno de esos estratos" 3o/, 

Tan probleinático es este asunto, que un reciente estudio de 
la Oficina de Planificaci6n señala lo siguiente al respecto: 

"La inversi6n extranjera, a la vez que aport6 recursos exte~ 
nos de capital necesarios para el crecimiento econ6mico, ha 
generado algunos efectos que es oportuno considerar: 

---Ha producido el desplazamiento de algunos productores na

cionales eficientes. 

---Ramas claves por su dinamismo son dominadas por empresas 

30/ Izurieta, c., op. cit., p. 45. 
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extranjeras,. creando mayor vulnerabilidad externa debido 
a que la gran mayor1a están ligadas directamente a casas 
matrices y sistemas financieros internacionales, ya que 
son subsidiarias. 

---La mayor1a de estas empresas, debido a que forman parte -
de estructuras de mercado oligopdlicas, tienen gran inc! 
dencia en la fijaci6n de los precios y en la calidad. 

---En muchos casos no adoptan tecnolog1as a las condiciones 
de nuestras posibilidades de recursos. 

---Representan un .egreso de capital considerable y continuo 
en el tiempo, po~ concepto de remesas de ganancias y co~ 
to de transferencia de·tecnolog1a, etc., lo que comproin! 
te proporciones importantes de nuestras exportaciones f~ 
turas. 

---Dado el sistema de incentivos prevalecientes para la in-
versi6n de bienes de capital, se ha empleado en general 
·tecnolog1as que son ahorradoras de mano de obra, con el 
consiguiente efec~o sobre la demanda de fuerza de tra--
bajo" ll/. 

Los mismos planificadora~ en su an!lisis, no solamente esta
blecen la creciente participaci6n de la inversi6n extranjera 

···~ 

31/ Oficina de Planificaci6n y Pol1tica Econ6mica: Los pro
blemas socioecon6micos más importantes del pa1s: Op. -
cit., p. ll. 
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en el proceso industrial costarricense, sino que al evaluar 

su presencia, manifiestan la existencia de un conjunto de -

factores negativos derivados de este tipo de inversi6n, en -

campos tales como empleo, tecnología, retribuci6n de las in

versiones, dominio de ramas claves y por el desplazamiento -
de algunos productores nacionales. 

De esta manera se constata que el Mercado Común Centroameri

cano, se convirti6 en un polo atractivo de este tipo de in-

versiones, y para el caso costarricense, tenemos, que este -
proceso ind\lstrial estuvo altamente penet·raac> pó·r--Ta-·I;,-v.,;:·=--~-

si6n extranjera. 

2.3.4. Escasa integraci6n de los procesos productivos. 

·Este ha sido.uno de los rasgos más marcados del proceso in-

dustrial desarrollado al amparo del Mercado Común Centroame

ricano¡ la característica central estriba en que, la nues-

tra, es una industria que fundamentalmente realiza los últi

mos pasos del proceso productivo, utiliza gran cantidad de -
materia prima y biene~ de capital importados, lo mismo que 

tecnología foránea, por lo cual se le ha catalogado corno una 

industria de "ensamblaje". En realidad, estas característi

cas lo que están mostrando es la poca integraci6n existente 

en el proceso industrial. 
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Uno de los aspectos que pone en mayor evidencia esta carac-

ter1stica a que nos estamos refiriendo, lo constituye la cr~ 
ciente necesidad de importar bienes de capital destinados a 
la industria, lo cual se manifiesta por un proceso de utili
zaci6n cada vez mayor de bienes de capital no nacionales de~ 
tro del total de la inversi6n del sector, tal y como lo mue! 
tra el cuadro II-10. Los bienes de capital importados para 
la industria, representan cerca del 75% del total de la in-
versi6n realizada en el sector en maquinaria y equipo, como 
promedio anual. Esta condici6n cuantitativa refleja entre -
·otros, los siguientes espectos: de una parte confirma el -
planteamiento original de la escasa relaci6n intersectorial; 
de otra parte expresa la condici6n de industria "dependiente" 
respecto a los bienes de capital y correlacionadamente de -
materias primas importadas, 321 y finalmente, esconde (pues 
no queda explicito, aunque s1 sugerido) el control tecnol6-
gico a que est4 sometido el capitál dedicado a la industria 
en Costa Rica. Esto es en s1 mismo todo un tema que debe e.!! 
tudiarse~ sin embargo, algunos ·elementos en torno a ~l pue-

den comentarse, como son: el fuerte control que desde "fue-
ra" se tiene del proceso industrial, la permanente necesidad 

de importar los repuestos para esa maquinaria, la fuga perm~ 

32/ Un reciente estudio de la CEPAL, logr6 establecer que -
~ en 1975 las ramas de fabricaci6n de papel y productos de 

papel, imprentas y editoriales, fabricaci6n de sustancias 
qu1micas y la metal-mec4nica, utilizaron mayoritariamen
te insumos de origen importado en su producci6n, en un -
monto superior al 70% del costo de producci6n. Se apor-. 
ta también informaci6n para otras ramas donde se apreci6 
que los -insumos. importados··tienen un peso significativo.· 
véase CEPALi Caracter1sticas principales del proceso y -
de la pol1tica de industrializaciOn de Centroam¿rica, 
Méiico, 1979, cuadro No. 17, pag. 39. 
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nente de divisas no solo por la importaci6n en s1 de los --

bienes, sino por los permisos y licencias para usar esa roa-

quinaria, acompañado a los.permisos para utilizar las marcas, 

ll~anse estos pagos: royalties, regal1as, "know-how• etc. 

CUADRO II-10 

COSTA RICA: Importaci6n e inversiones de bienes de 

capital en el· sector industrial. 

(en millones de colones) 

ANOS (l) (2) 
Importaci6n de Inversi6n in 
bienes de capi dustrial en,- O.l /. (.7) 
tal en el sec= maquinaria y 
tor industrial* es¡uiEo 

1965 104.7 135.2 77. 4 
1966 96.7 122.9 78.7 
1967 116.3 144.6 80.4 
1968 94.2 124. 7 75.5 
1969 118.1 148.í! 79.7 
1970 170.2 :Ü6.4 78. '7 
1971 175.5 230.3 ,~ .. 2 
1972 195. 7 ·---. .;;:;~ _ _:. _______ ---- ..... ::.·~~-------

1973 322. 7· 457.5 70.5 

TOTAL PERIODO 1394 .1 1860.3 74.9 

TASA hiic. ANUAL 15.1% 16.5% 

·• / Transformado a colones según tipo de cambio en relaci6n -
- al d6lar de las "cuentas nacionales" del Banco Central. 

Fuentes: !./ Banco Central de Costa Rica; Folleto de algu--
nos indicadores econ6micos del sector industrial 
1978; San Jos~, 1979, cuadro XX , pag. 38 

Banco Central de Costa Rica; Cifras de cuentas 
nacionales de Costa Rica. Serie 1957-77. Estima 
cic5n. 1979. San Jos!;, 1979, cuadro XXVII, p. = 
5J. 
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Esta estructura industrial, captada plenamente por variables 
externas, dependiente ampliamente de la importaci6n de mate
rias primas y bienes de capital, es sin duda una de las pri!!_ 
cipales causantes de los problemas de balanza de pagos del -

pa1s. En los cuadros II-11 y II-12 que a continuaci6n se 
presentan, se recogen algunos indicadores que colaboran a -
desarrollar el argumento. 

Hay una marcada tendencia a aumentar la participaci6n de la 
importaci6n de materia prima y bienes de capital para la in
dustria dentro del total de las importaciones del pa1s, que 
hacen que en promedio su peso relativo durante el período, -
haya sido del orden del 40%. El crecimiento del producto i!!_ 
dustrial, pues, tiene su correlato en un aumento de las im-

portaciones para poder sostenerse. 

De igual manera, el crecimiento de las exportaciones indus-
triales, no son capaces de subsanar el crecimiento de las ~ 
portaciones industriales, por lo cual el sector siempre ha -
tenido un saldo de comercio exterior negativo, que comparado 
con el saldo de comercio global del país, siempre ha sido -
cercano al 100% (incluso en algunos años ha sido superior) ; 
si a esto le adicionan los pagos por patentes y otros a que 
hac1amos referencia más atrás, vernos que la sociedad costa-~ 
rricense ';gana". poco con esta "aventura industrial•, aunque 
evidentemente, la burguesía industrial sí ha salido grande-
mente beneficiada. Así que se puede afirmar que, la estruc
tura industrial, la forma en que se articul6 la industria en 
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CUADRO II-11 
COSTA RICA: Comparaci6n entre las importaciones de 

materias prima• y bienes de capital del 

sector induatrial y las importaciones -

totales. 
(en mi llenes é'.!! c'.6 lares) 

(1) 12) (3) m (5) 

AflOS 
Materias Bienes de 

(1) + 
Importacio 

primas capital (2) nes teta-= (3) I 141 
·les 

1!163 31.8 Io.2 u.o 123.8 33.9 
1964 35. 7 11.2 46.9 138.6 33.8 

1965 51.8 15.8 67.6 178.2 37.9 
1966 48.9 U,6 63.5 178.5 35.6 

1967 58.1 17. l 75.2 190.7 39.4 

1968 ·71.4 13.4 84.8 213.9 39.6 
1969 78.5. 17.5 96.0 245.l 39.2 
1970 102.2 25. 7 127.9 316. 7 40.4 

1971 111.4 25.4 136.8 349.7 30.1 
1972 128.4 26.7 155.l 372.8 41.6 
1973 170.9 42.4 213.3 455.3 46.8 

TOTAL 
P?:RIODO 889.1 220.0 1109.1 2763.~ 40.1 

TASA ANUAL 
'=:tMIDll!l: 18.3 15.3 17.6 13.9 

Puentea Banco Central de Coata Rica, Folleto de alc;¡uno• indicsdo-
res econ6micos del aec:tor 1nduatriai, 1978, San Josl, 1919, 
cuadro No. XIX, p. 37. 
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CÚADRO II-12 . 

COSTA RICA: Balance del comercio exterior industrial 
y relaci6n con la balanza de pagos del -
pa1io .. · 

(l) 
Exportacio
nes indus-
triales 

FOB 
5,2 

15,9 
19.4 

27.4 

29.6 
40.7 

42.1 
53.5 
58.6 

64.5 
87.0 

(millones de d6lares) 

(2) 
Importacio 
nes indus:' 
tria les 

CIF 
42.0 
46.9 
67. 6 

63.5 
75.2 
84.8 

96.0 
127.9 

136.8 
155.1 
213.3 

(3) 

(1) - (2) 

-36.8 
-31.0 

-48.2 

-36.1 
-45.4 
-44.1 

-53. 9 
-74.4 

-78.2 

-90.6 
-126.3 

(4) 
Saldo del 
intercambio 
comercial -
nacional 

-28.9 
-24.2 

-66.5 
-43.0 
-46.9 
-43.1 

-55.4 
-85.5 

-124.3 

-91.9 
-110 .9 

(5) 

(3) / (4) 

1.27 
1.28 
0.72 

0.84 
0.97 
1.02 

0.97 
0.87 

0.63· 

0.99 
1.14 

TOTAL 
PERIODO 444.10 1109.1 

17 .6\. 

665.0 

13.1\ 

720.6 

14.4' 

0.92 

TASA ANUAL 32. 5\ 

FUente:(l) Banco Central de Costa Rica; Folleto de algunos indicado
res econ6micos del sector industrial 1978. Cuadro XVIII, p. 
6. 

(2) Ibidern. Cuadro XIX, p. 37. 

(4) Banco Central de Costa Rica. Balanza de Pagos 1977, o, 27 

Balanza de Pagos 1967 pags. 21 y 28. 
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el pa1s,es un drenaje de divisas permanente, un mecanismo de 
transferencia de trabajo social costarricense al exterior, -
donde, desde luego, los administradores nacionales logran -
captar parte.de ese excedente que se produce. 

Simult4neamente, queda en evidencia, que la famosa sustitu-
c16n de importaciones, no existe. Lo que en los hechos se -
dio fue una modificaci6n del tipo de bienes que se importan, 
a la vez que una variaci6n de los mercados de d~nde se traen 
los bienes finales, en nuestro caso se sustituye el resto del 
mundo por CentroamArica, con la particularidad de que este -
mercado se concibi6 con altos niveles de protecci6n, como -
veremos a.continuaci6n. 

2;3.S. Alta protecci6n industrial 

El Mercado Coman Centroamericano fue pensado sobre bases de 
levantamiento de las barreras existentes entre los pa1seií'-
participantes, para crear una barrera (inica frente a lás te!: 
ceros pa1ses; para estos efectos se utilizaron fu11damental-
mente los instrumentos fiscales. Más no solamente a ese ni
vel se orient6 la protecci6n, sino que además, se facilita-
ron los crAdito~."baratos•, la exenci6n de impuestos para la 
irnportaci6n de los bienes necesarios para sostener el creci-· 
miento del sector, el apoyo estatal para capacitar mano de -
obra, para generar infaestructura, para sostener tarifas de 
servicios subsidiados. 
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La condici6n de •mercado cautivo• que se produce, redunda en 
la existencia de estructuras altamente oliqop6licas, como se 
mencion6 más arriba, permite el amnento de precios (y el co~ 
trol de los mismos) ·en busca de altas tasas de ganancia, a -
la vez que obliga a la transferencia de valor del sector --
agropecuario para financiar los altos dividendos del sector 
industrial. 

2.3.6. Estrechez del mercado. 

Desde luego, que aquf se está hablando de un problema de de
manda, lo cual se vincula con aspectos de la realizaci6n de 
la mercancfa que es, sin duda, uno de los puntos importantes 
en el proceso de acumulaci6n de capital. No se puede mini-
mizar la importancia del desarrollo del mercado, pues se de
be recordar que el ciclo del capital es una unidad dialécti-
ca entre producci6n y circulaci6n. 

·~ . ....__,__..-----....:.._-:----

Desde este punto de vista, la participaci6n de Costa Rica -
en el Mercado Com6n Centroamericano garantizaba que se es--
tar!an sumando mercados, con lo cual el nllmero de consumido
res potenciales aumentarla. Pero la capacidad de compra de~ 
.pende, desde luego, de la distribuci6n del ingreso que se g~ 
nere y en particular, en lo que al sector industrial propia
mente se refiere hemos logrado determinar que en estos años, 
ha habido un aumento más rápido en el lado de las ganancias 
que en el de los salarios. Esto no significa que no haya 
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habido ampliaci6n del mercado, puesto que aumentaron los sa
larios en términos reales (como se ver& cuando analicemos la 

pol1tica salarial) y aum~nt6 el empleo, pero al haber un pr~ 
ceso de concentraci6n de los ingresos, el impacto de la polf 
tica salarial es reducido, en relaci6n con la generaci6n de 

un gran mercado. Pese a ello, se puede afirmar que s! se e~ 
pandi6 el mercado interno en estos años. 

Por otro lado, el que un mercado se considere estrecho o no, 

debe medirse con relaci6n a algo. En nuestro caso, parecie
ra que el par&metro de comparaci6n est! dado por la relaci6n 
entre los tamaños de planta, que por razones tecnol6gicas, -
se han debido instalar 'Í er riÚ1Uct'.:. ~t:: ·-:.,-.... -;~:.,-.:.,;, • .:..;;..;:~~. :"" .. --:~:.,~ ~~ 

enfrentan las empresas. O sea que producto de la 
dencia tecnol6gica, la capacidad instalada de planta 

depen-
requie-

re de mercados m&s amplios para hacer rentables esas inver-

siones. 

Si~ embargo, tal y como se manifiesta en el cuadro II-13 que 
a continuaci6n se presenta, en el año 1975 la· industria en -

su conjuto destin6 el 65% de su producci6n al mercado inter

no, y s6lo un 10% al mercado centraomericano, lo cual nos -
mueve a pensar que ya no es el mercado regional el polo de -
interés del capital ubicado en la industria. De igual mane

ra, esta situaci6n puede estar reflejando parte de la llama

da "crisis" del M.C.C.A. 
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CUADRO II-13 
COSTA RICA: Destino de la producci6n industrial 

segan estratos de concentraci6n. 1975 
(en porcientos) 

ESTRATOS DE MERCADO :1.c.c.A. RESTO TOTAL 
CONCI:NTRA-- INTERNO y PANAf!A MUNDO 
CION 
RACI 79.0 11. 2 9.8 100.0 

RACII 79.0 17.9 3.1 100.0 
RHC 81. 3 17.3 1.4 100.0 

REC 4.4 o.a 94.8 100.0 

TOTAL 65.2 10.5 24.3 100.0 

Fuente: Izurieta, Op. cit., pag. 128, cuadro No. 26. 

A partir de la informaci6n anterior, puede establecerse con 
claridad c6mo la mayor parte de los estratos orientan mayor.!_ 

tariamente su producci6n hacia el mercado interno, a excep-
ci6n de las empresas en. el estrato escasamente concentrado, 
el cual destina la mayor parte de su producci6n a exportaci2.. 

nes al resto del mundo. Sobre este. Gltimo aspecto no 
existe una explicaci6n satisfactoria al fen6meno, pero en t2. 
do caso, este hecho no debe llevar a pensar que el grueso de 

las exportaciones industriales se encuentren en los sectores 
menos concentrados. El mismo Izurie.ta se preocupa por acla- · 
rarnos: "La. concentraci6n de las exportaciones es tan cons.!, 

derable, que 13 industrias de las seleccionadas.representan 
m~s del 50% de las ventas totales al exterior de productos -
manufacturados no tradicionales". 331. 

33/ Ver: Izurieta, op. cit., pag. 44 nota No. 8. 
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De tal manera·, parece ser que los procesos de concentración 
de la producción industrial, conllevan procesos de concentr! 
ción .del ingreso y desde esa perspectiva, el sector propia-

mente dicho no colabora mayormente en la ampliación de la de 
manda, lo cuál agudiza los problemas de la vinculación entre 
la tecnolog1a empleada y el tamaño del mercado. 

2.3.7. Conclusiones • 

Hasta ac~ se han analizado algunos elementos que caracteri-

zan la estructura industrial del pa1s; hemos detectado que -
se trata de una industria altamente concentrada1 muy protegi
da, donde se dan formas oligopólicas en la competencia, con -
gran participación del capital extranjero a través de las i!!_ 

versiones directas, dependiente de la importación de insu--
mos industriales y bienes de capital para desarrollar sus e~ 
casarnente integrados procesos productivos, a la vez que po-
see un mercado relativamente estrecho. 

De esta particular articulación de la industria costarricen
se derivan un conjunto de consecuencias que nos interesa PU!!_ 

tualizar a continuación. En primer lugar, queda claro que -
este proceso de industrialización agudiza los problemas de -. 

·. balanza de ·pagos_gue se ban. presentado én la econom1a costa-. . . . 
rricense; al mismo tiempo ha _propiciado una creciente pe-

netración de capital extranjero por la v1a de la inversi6n -
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directa, con la consiguiente salida de divisas, producto de 
la retribuci6n a esa inversi6n for~nea. Este mismo proceso 

ha.generado la necesidad de un creciente endeudamiento exte~ 
no, el cual tambi~n implica la salida de divisas en raz6n -
de los pagos por intereses y amortizaciones que estas opera-· 

cienes demandan. Es decir, lo que. en el papel y la ret6rica 

.oficial se present6 como los mécanismos que arninorar1an la -
vulnerabilidad externa, result6 en un esquema productivo que 
agrav6 las condiciones de las relaciones econ6micas con el -

exterior. 

Por otro lado, desde una perspectiva interna, tenemos que el 
camino seguido ha agudizado los problemas financieros del 
sector p(iblico, en raz6n del conjunto de exenciones e incen
tivos en general que el Estado ha otorgado a los industria-
les. Tenemos también, que este tipo de desarrollo indus---
trial no ha sido capaz de absorver completamente el exceden-
te de mano de obra expulsada por el sector agropecuario, al 
tiempo, que agudiza la mala distribuci6n del ingreso, produ~ 
to de la alta concentraci6n con que opera la industria. Es 

decir, lo que se puede apreciar, es que este estilo de desa

rrollo industrial, en lugar de ayuda.r .'!.. .. r~so!vei:__l9_s _ _E.~-~-~:. __ 
mas m~s apremiantes de la so9iedad constarricense, rn~s bien 

agudiz6.las tendencias desfavorables que se hab1an experime~ 

tado. 

2.4. La·pol1tica econ6mica del primer ajuste 

El desarrollo acelerado hacia la industrializaci6n, a través 
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·de la participaci6n en el Mercado Comdn Centroamericano, a -

que se ha hecho referencia en p!ginas anteriores, cont6 con 
el apoyo decidido del aparato del' Estado, el cual centra su 

pol!tica en propiciar condiciones para ese desarrollo indus

trial, al tiempo que se encarga de inducir a los otros sect2 

res para que jueguen un papel coherente dentro de este esqu~ 
ma de crecimiento. 

__ ...... --------· 
Dentro de este enfoque general, la mayor parte de las ta--
reas del Estado, descritas y analizadas para el per1odo ante

rior se mantienen, incluso se aceleran algunas tendencias, -

al tiempo que se inducen ciertas modificaciones. 

Sin embargo, se mantiene la particularidad de que en todo -

este proceso el Estado orienta, dirige, induce, a través de 

las distintas pol!ticas, pero no participa directamente en -

la producci6n como lo hace por medio de Codesa a partir de -
1973. 

_ ..... ------

De igual manera que en el per!odo anterior la nacionalizaci6n 

bancaria ocup6 un espacio particular en el analisis, en este 

per!odo la modif icaci6n que se da en la legislaci6n indus--

trial aparece como un elemento central digno de ser analiza

do en forma individual. 
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2.4.1. Ley de protecci6n y desarrollo industrial 

En setiembre de 1959 se decret6 esta ley con el nGmero 2426; 

como su nombre lo indica contenta normas tanto de prot'ecci6n 
a la industria como de promoci6n. 

Un estudio de Rigoberto Navarro sobre el sector industrial, 
resume las caracter1sticas rn~s sobresalientes de esa ley, en 
·1a siguiente forma: J4/ 

i. su objetivo principal era el de contribuir a la divers! 
ficaci6n y fortalecimiento econ6mico, mediante el desarrollo 
de industrias1 canalizar el ahorro, atraer inversiones extra~ 

jeras y crear nuevas ocupaciones·mejor remuneradas para mej~ 
rar el bienestar de la poblaci6n. 

ii. se ampliaron los béneficios fiscales para dar franqui-
cias del 99% para la importaci6n de materiales de construc-

ci6n, maquinaria, motores y repuestos, combustibles y lubri
cantes, materias primas, art1culos intermedios y/o materia-
les que entren en el proceso de elaboraci6n del producto y -
del empaque, 

.H/ Navarro, R. La contribución del sector industriaf al de-' 
sarrollo econOmico de costa Rica, Tesis de grado, serie 
Comentarios sobre Asuntos Econ6micos ·No. 20, Banco Cen-
tral de Costa Rica, 1975. Pags. 60-61. 
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iii. se daba exenci6n de impuesto territorial y sobre la re~ 

ta del orden de 99% en la primera mitad y 50% durante la se

gunda mitad. 

iv se otorgaba exenci6n de impuestos de exportaci6n y so-
bre aquella parte de la utilid~d que la empresa reinvirtiera 

en mejoras. 

v. todos estos beneficios se otorgaban por un plazo de has 

ta 10 años y adem&s, se establec:í.a que todos estos incenti--· 

vos se pod:í.an otorgar a empresas que importaran todos los in 
sumos para operar. 

Sobre este 6ltirno aspecto debe tenerse presente que durante 

la d~cada anterior, siempre fue importante para el legisla-

dor que las empresas que recibieran ala6n rino de apoyo esta 
tal, fueran aquellas qu.e-.:.:c-¿¡;;.;:om;;-~;;;· in~-;;;;; d.eorig;;;,-,¡;;:::_- -
cional. Las normas que se establecieron en esta ley realrne~ 

te vinieron a cortar con la tradici6n que se ten:í.a y desde -

luego, allanaron el camino para que el capital extranjero e~ 

trara a "competir" en igualdad"de condiciones con el capital 

nacional el cual jug6 un papel importante sobre la acurnula-

ci6n del sector, corno se explic6 en p&ginas anteriores. 

vi. el campo de aplicaci6n de la ley se ampli6 para que -

protegiera tanto a las industrias manufactureras como a las 

de servicio. 
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vii. la ley tambi~n facult6 al poder ejecutivo para tripli-

car los aforos vigentes para las importaciÓnes, siempre que 
no fuera menor de un 75% del valor CIF, con el objeto de dar 
protecci6n arancelaria. 

Aparte del comentario arriba hecho en torno a la liberalidad 

en el tratamiento de las empresas en relaci6n al origen de -
los insumos, es conveniente mencionar que, en los hechos, se 
estaba generando un mercado cautivo, que perrnitir!a el cree! 
miento de un conjunto de empresas apoyadas directamente por 
la acci6n estatal. De esta manera, el "sacrificio fiscal" -
que representaba la no captaci6n de impuestos debido al vol~ 
men importante de excenciones al sector industrial, tuvo que 
ser cubierto finalmente por todos los costarricenses, con -
lo cual, se estaba. permitiendo que los industriales lograran 
holgadas ganancias •. 

2.4.2. Otras medidas de pol!tica industrial 

A partir del instrumento legal analizado, resulta claro que 
se dieron un conjunto de medidas, de las cuales unas eran de 
corte proteccionista y las otras eran para incentivar 351. 

35/ Ver o!az, A.; Op. cit., pags •. 3_0-31. 
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Dentro de las primeras se dan los aranceles frente al comer

cio exterior, las cuotas de importaci6n e incluso las excen
ciones para importar maquinaria e' insumos. Dentro de las p~ 
11ticas de promoci6n se encuentra el crédito otorgado, la -
formaci6n de mano de obra, subsidios a ciertas actividades, 

la misma inversi6n pC!blica en sectores como transporte, ele~ 
.tricidad y comunicaciones, al i~ual que en el sector salud, 
los subsidios a las exportaciones y otros incentivos fisca-
les. 

Tanto la pol1tica crediticia como la de inversi6n pllblica 
las analizaremos en apartados especiales más adelante. 

En lo que respecta a la formaci6n de mano de obra, basta re
cordar que en la década de los años 60's se cre6 el Institu-
to N!'cional de Aprendizaje, se Í.;pulsO-;¡nrefOrin~.::=-::::~-~ 
que daba gran interés a la formaci6n llamada "profesional" e 
incluso en 1973, se fund6 el Instituto Tecnol6gico como cul

minaci6n de este proceso. 

Como ejemplo c}e los subsidios. indirectos otorgados, bástenos 
recoger en el siguiente cuadro, la forma en que evolucion6 -
el precio de la energ1a eléctrica para el sector industrial, 

conjuntamente con el volumen de consumo del mismo. 
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CUADRO II..;14 

COSTA RICA: Consumo indust.rial de energía eléctrica 
y su precio. 

1962 - 1972 

A No INDICE DE CONSUMO PRECIO POR KW/ HORA 
(1950=100) PARA LA INDUSTRIA 

1962 354.16 0.17 
1964 780.94 0.15 
1966 946.86 0.14 
1969 1264.94 0.14 
1970 1648.57 0.14 
1972 2387.20 0.14 

Fuente: Navarro, R., Op. cit. cuadros Nos. II-7 y II-7-A. 

La informaci6n es suficienternente·clara: el consumo crece -
aceleradamente en este per!odo, y el precio por kilowat se -
mantiene prácticamente constante, incluso menor que ·en 1962. 
Y es de suponer que este tipo de fen6meno se halla dado en -
otros servicios como el agua, donde posiblemente se hallan -
establecido estas tarifas subsidiadas. 

Por otra parte, debe también comentarse que esa desigual di! 
tribuci6n de la carga impositiva, junto a las tarifas aranc! 

· larias mencionadas, tienen un.efect~ directo sobre el costo 
·de producciO~, lo-cual° iñfiiiie ·ezi .. ia formaci6n del precio, '- · 
mecanismo por medio del cual se redistribuye la plusval!a s~ 

·--
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cialmente generada entre las distintas fracciones de la 
burgues1a. As1, estas medidas son en los hechos, mecanismos 
para que se d~ la transferencia de valor entre ramas y entre 
sectores a que se ha hecho referencia en páginas anteriores. 

Esto se trae a colacil5n, para afirmar que una de las tareas: 
centrales que el Estado ha tenido en este per1odo, al igual 
que en el anterior, es propiciar, precisamente, esa transfe
rencia de valor. 

Conjuntamente con estas medidas internas, a nivel de· la re-
gi15n centroamericana se fueron negociando un conjunto de co~ 
venias que fueron regulando el McCA¡ el Tratado General de -
Integraci6n Económica Centroamericana, el Convenio Centroa-

mericano de Equiparacil5n de Gravámenes a la !rnportaci6n, el 
Convenio sobre el Régimen de Indust·rias Centroamericanas de 
Integración, creaci6n del Banco Centroamericano de Integra--
ci6n Económica y finalmente, el Convenio Centroamericano de ~~ 
Incentivos Fiscales, que fue .fil:iñá"dO~u-:r;·ú~~'="~tü;-~cro-
en vigencia hasta 1969, sustituyendo a la Ley de Protección 
y Desarrollo Industrial 361, 

2.4.3. La pol1tica crediticia 

Mantuvo la caracter1stica de orientarse a beneficiar a los -
sectores agr1colas; le di6 un especial énfasis a la produc-
ci6n de ganado y desde luego a la industria. Su racionali-

dad par~ce estar orientada a beneficiar los sectores dedica-

Una explicaci6n bastante detallada respecto a los orga
nismos de integración, puede verse en: Navarro, Op. cit. 
Capitulo II, paga. 86-100. 
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CUADRO Il-15 . 

COSTA RICA: Préstamos del Sistema Bancario Nacional 
1 9 6 3 1 9 7 3 

(saldos a diciembre en millones 
nes) 

de C012_ 

ACTIVIDAD TOTAL DISTRIBUCION TASA DE CRECI• 
1963 - 1973 PORCENTUAL MIENTO ANUAL 

1963 / 1973 
Agricultura 5438.2 26.6 5.6 
Ganader1a 3958.1 19.3 19.4 
Industria 3190.7 15.6 15.4 

Electricidad 99.1 0.5 (-13.3) 

Comercio 736.4 3.6 6.5 

Servicios 725.9 3.5 1.1 

Vivienda 1545.3 7.5 9.5 
Crédito personal 956.5 4.7 13.7 
CrMito no clasifi-
cado ·· 2i4.B 1.0 (-2. 4) 

Inversiones en va-
lores 22. 2 0.1 (-2.6).!I 

TOTAL SECTOR 
PRIVAOO 16887. 2 ~ 11.1 

Al Gobierno 
Central 3102. 9 15.1 .14.2 

A entidades 
Oficiales 500.2 2.5 20.6 

TOTAL .20499. 3 100.0 11.8 

!/ Se refiere Únicamente a los años 1963 - 1971 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, Memoria Anual, varios 

años. 
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dos a la exportación de suerte que se loqre financiar el cr~ 
cimiento industrial. El cuadro II-15 recoge los montos del 
crédito otorgado por sectores entre 1963 y 1973 por parte -
del Sistema Bancario Nacional. 

De su anAlisis se constata lo que se dijo anteriormente, a -
lo cual debe añadirse la importancia progresiva que ha veni
do experimentando el crédito destinado al Gobierno Central, 
que absorvi6 cerca del 15% de todo el crédito del periodo -
Y creció a una tasa anual superior a la tasa de crecimiento 
del crédito total. 

2.4.4. La inversión pllblica 

La función que desempeña la inversi6n pQblica pr4cticamente 
no se modifica: sigue participando en la generaci6n.de con
diciones que permitan la reproducci6n del capital y desde -
ese punto de vista, se orienta prioritariamente.hacia los -
sectores de infraestructura en transporte, comunicaciones y 

a la producción de energta eléctrica, al tiempo q;,ie mantie
ne su gran participaci6n en los sectores que tienen que ver 
con el abaratamiento de la reproducci6n de la fuerza de tra

._bajo, vta gastos llamados •sociales• • 

. ~ ~·-. .. ··-

En el cuadro II-16 se recoge una re·1aci6n cuantitativa de lo 
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que fue la evoluci6n de la inversi6n pdblica, clasificada -
por sectores entre 1965 y 1970. ~e ve c6mo el sector que -
capt6 la mayor parte de este gasto fue el de transporte, co
municaciones y almacenamiento, con un 38 '• seguido por el -
sector electricidad, gas y agua (26.8•) y por el sector sa--· 
lud (10.Sl), en tanto que el sector educativo, creci6 en fo! 

.ma mas dpida, a pesar de que su peso re_~_ati:_y,9_ ~,, __ ,.!' . ..i~~~=,,,~---------
si6n fue de s6lo el 6.2l. 

CUADRO II-16 
COSTA RICA: Inversi6n pdblica por sectores 1965-19?0. 

(en millones de colones corrientes) 

SECTORES MONTO OISTRIBU TASA CRE 
1965-1970 CION POR CIMIENTO 

CE~JTUAL- ANUAL 

Electricidad, gas, agua 377.6 26.8 -4:3 
Transporte, almacenaje 
y comunicaciones 536.4 38.0 13.5 
Servicios Educativos 86.7 6.2 19.l 
Servicios de sal.ud .151, 9 10.8 5.3 
Vivienda y Ordenamiento 
rural y urbano 103,3 7.3 10.l 
Otras inversiones 153.5 10.9 13.l 

TOTAL 1!2i.;.S 122 .. 2 • .§.2. 

Fuente: Elaborac16n propia en base a Ofiplan, Evaluaci6n delos 
··eroqrm•ur:de inversiones p~licas, 1970.Cuadro No. 3. 



Un dato que puede resultar interesante, por los efectos que 
tiene sobre las cuentas del endeu~amiento nacional se r~fie
re a la fuente de financianiiento de esa inversi6n. Se ha 12, 
grado establecer que entre 1965 y 1970, cerca del 60% de los 
fondos de inversión pllblica provino de recursos internos, -
mientras que el resto se financi6 con recursos externos 37/. 
Esto quiere decir que cerca de 'SO millones de colones, fue
ron financiados por prestamistas extranjeros, a los cuales -
se deben pagar los intereses y amortizaciones respectivas, -
que deben ser cubiertos por todos los.mie:::l;o:.,.c._,..,.-!.::;- "~"~--
dad en su conjunto, para que se beneficien prioritariamente 
los dueños del capital. 

1 

Curiosamente, en buena parte de los pa!ses de América Lati--
na, se experimenta en la d~cada de los sesenta una activi--~ 
dad estatal similar a la que hemos reseñado para Costa Rica, 
y en todos los casos, estas inversiones ven1an acompañadas -
de créditos externos. Recuérdese que en 1961 se fund6 el -
Banco Interamericano de Desarrollo, y que en estos años, el 
llaneo Mundial continu6 otorgando créditos destinados a la -
construcci6n de infraestructura, como actividad importante,
al tiempo que se desarrolla:rnn los programas de la Alianza p~ 
ra el Progreso. 

2.4.5. Otras medidas de pol1tica econ6mica. 

a) Polttica agrtcola lS/ 

Uno Ce los rasgos sobresalientes que se manifiestan durante 

1ZJ Ofiplan,Evaluac16n del programa de inversiones pdblicas 
~· cuadro No. 2 

.!!/Tomado principalmente de OPSA, Op. cit., pags. 79-98. 

----- -·-



160 

el per!odo es la implantaci6n del seguro de cosechas (1969). 
Adem!s de ello, el Estado se preocupa por los aspectos de la 
conservaci6n de los recursos renovables (ley forestal) y -
por la defensa de las aguas territoriales, en busca de impu! 
sar el desarrollo de la pesca. También se le da gran apoyo 
a la implantaci6n de técnicas modernas en el campo, a través 
del impulso de programas de riego y drenajes, as! como el -
apoyo dado a los proyectos de investigaci6n y de asistencia 
técnica. 

Entre 1962 y 1972 la pol!tica de precios de los bienes agr!
colas los mantuvo en condiciones de estabilidad, lo cual, en 
los hechos, era un mecanismo de mantener bajo el valor de -
la fuerza de trabajo. Esta pol!tica pudo haber incidido en 
la disminuci6n paulatina de la producci6n interna de granos, 
lo cual oblig6 a imoortar estos productos a principios de -
los años 70's, convirtiéndose en una condici6n objetiva que 
propici6 el programa de granos básicos a partir de 1974. 

Hacia finales del per1odo se nota una cierta intencionalidad 
de apoyar e incentivar los programas de desarrollo agroindu~ 
trial. De esta breve .reseña se saca en claro que, por medio 
de la pol!tica crediticia se di6 gran apoyo a los bienes que 
se comercializan en el mercado exterior, como mecanismo para 
realizar el grueso de la plusvalta A_el sector; adem!s, se -le -
di6 apoyo a l_a implantaci6n de métodos "modernos" de produc-, 
ci6n en el campo, as! como a_ generar condiciones de apoyo --



y de garant1a a los productores. 

Ahora bien, conviene recordar que la mayor parte de la tec-
nolog1a utilizada en el sector agropecuario, ast como los m~ 
yores voltúnenes de producci6n para.la exportaci6n, provienen 
de las empresas de mayor tamaño~ por lo que parece que la m~ 
yor parte de estas acciones de apoyo estatal se orientaron a 
beneficiar el desarrollo del capital en el sector, por medio 
del apoyo que recibieron, precisamente, estas fincas grandes. 

Un ~itimo comentario que se antoja mencionar es el referido 
a la diversificaci6n del sector: m!s parece que en lugar de 

-· sustituir el tipo de producci6n, tod_~s.¿o_s__t~ med:gl_,.~ic----=-~--

sarrollo agroindustrial, o forestal, son una especie de di-
versificaci6n dentro del mismo modelo; de complementaci6n --
al modelo agropecuario impulsado, sin cambiar su orientaci6n 
fundamental. o sea, que la pol1tica implementada en -el sec-
tor, lo consolida en su funci6n exportadora. 

b) Empleo del sector pdblico. 

Segan la informaci6n censal, la tendencia que se percibe en 
estos años, es la creciente participaci6n del empleo del --
sector estatal dentro del total de la poblaci6n econ6mica--
mente activa, pasando de representar un 10.5% en 1963 a ser 
un 12.6% en 1973. Este crecimiento en la relaci6n pareen---



Anos 

1962 
1964 
1966 
1968 

1970 
1972 
1974 

TASA 

162. 

tual se expresa en un crecimiento en términos absolutos del 
empleo pdblico tal y como se aprecia en el cuadro siguiente: 

CUADRO II-17 

COSTA RICA: Evoluci6n del empleo del sector pdblico 

TOTAL 

40098 

46836 
49600 

51018 

58972 
68780 
79073 

CRECIMIEN GOBIERNO CRECIIUEN ·RESTO SEC CRECIMIEN 
TO PORCEÑ CENTRAL TO PORCEÜ TOR PUBLI TO PORCEÑ 
TUAL - TUAL - CO !f - TUAL -

25151 14947 
16.8 28060 11.6 18776 25.6 
5.9 29403 4.8 20197 7.6 

2.9 29348 (- 0.2) 21670 7.3 

15.6 33961 15. 7· 25011 15.4 
16.6 38831 14.3 29949 19.7 

15.0 44041 13.4 35032 17.0 

DE CRE 
CIMIEÑTO 
ANUAL ?IE 
DIO (%)- 5.8 · 4.B 7.4 

l/ Incluye: Instituciones aut6nomas, semiaut6nomas y municipalid~ 
- des. 
Fuente: Trejos, Rafael, Op. cit. 

A partir del cuadro anterior se nota el r!pido crecimiento -
experimentado en el empleo de ambos grupos del sector pdbli
co, que se resume en las respectivas tasas de crecimiento -

·anual promedio; para. ·el -Gobierno"Central,~sta alcanz6 un -- · 
monto del 4.8%, mientras que el resto del empleo del sector 
pdblico creci6 al 7.4% anual en el periodo. Este aumento, -
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m4s r4pido del empleo en las instituciones descentralizadas, 
puede estar reflejando la tendencia a· la descentralizaci6n -
en las tareas estatales, elemento' que se manifiesta como un 
rasgo caracter!stico en la administraci6n del Estado en es-
tos años. 

Existe otra caracter!stica importante que refleja la inform! 
ci6n arriba presentada; nos referimos al hecho de que entre 
1966 y 1970 se nota una desaceleraci6n importante ·en el rit
mo de crecimiento del empleo pdblico, en particular en.lo re 
ferido al Gobierno Central; a partir de 1970, de nuevo se e! 
perimenta un crecimiento acelerado del empleo pQblico. Debe 
recordarse que a partir de este año de 1970 retoma el gobie~ 
n~ el P·arl;ido Liberaci6n Nacional, y en este punt~, mantiene 
su pol!tica de aumentar empleos del sector, ampliar mercados 
por esta v!a, aumentar la partic1paci6n est11cj;~.!_. __ ~-:._d_ida~=---
tas, que hemos v.ista.; son una constante en su actividad pd-
blica. 

Por otra parte, este crecimiento del empleo pdblico está --
expresando la insuficiencia que tienen los sectores produc-
tivos para captar el crecimiento de la mano de obra en el -
pa!s, lo cual ha convertido al Estado en un empleador resi-
dual, y a la vez, refleja la importancia de los gastos pClbli 
cos en inversi6n y en consumo en lo que al proceso de acwnu
laci6n de capital se refiere, por cuanto está expresando el 
crecimiento del sector propiamente tal. 
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c) Polttica salarial. 

En términos generales se observa que, durante el pertodo, ·se 
experiment6 una tendencia a la expansi6n en los salarios pa
gados. En el cuadro II-18 'se recoge la evoluci6n de los sa
larios nominales del sector agropecuario y del sector indus- . 
trial, comparándolos con el crecimiento del tndice de pre--
cios del consumidor. Si bien la informaci6n no recoge el -
comportamiento salarial en otros sectores econ6micos, lo --
cierto es que está reflejando las tendencias de los dos sec
tores más importantes en términos de la captaci6n de empleo 
y de la economta en su conjunto, por lo cual se convierten -
en un buen indicador ·del movimiento global de los salarios. 

CUADRO II-18 
COSTA RICA: Indice de salario nominal para algunas ac

tividades e tndice de precios. 
(1964 • 100) 

(l) 12) (3) 
INDICE SALA.INl>ICE SALA INDICE SA-

Anos RIO PLANTA= RIO AGRICUL LARIO IN--
CION CAFE TURA Y GAN! DUSTRIAL 

DE RIA 
1963 loo.o loo.o 83.4 
1964 100.0 100,0 100.0 
1965 113.3 115.0 116.8 
1966 113. 3 115.0 135.3 
1967 .113.3 115.0 154.0 
1968 113.3 115.0 185.6 
1969 118.6 121.0 224.8 
1970 118.6 121.0 276.5 
1971 132.7 177.0 325. 7 
1972 142.5 202.0 375.1 

Fuente: 
1/ Elaboraci6n propia, en base a OEA, Op. cit. 
!/ Idem. 

(4) 
INDICE PRE-
CIOS CONSU-
!IIDOR 

97.6 
100.0 

99.34 
99.52 

100. 72 
104.76 
107.60 
112.60 
116.08 
121.42 

!f Banco Central de Costa Rica, Indice de salarios pagados 
a un grupo seleccionado de empresas industriales, en: 
"25. años de estadtsticas econ6micas: P. 44-45 

~ Ibidem, pags. 38-39. · 
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A partir de la informaci6n del cuadro anterior, se nota cla
ramente que durante esto• año• 101 salarios nominales creci~ 
ron mas r&pidamente que loa precios al por menor, lo cual -
nos indica que los salario• en t6rminos reales' fueron al al
za. Si .a esto le adicionamos el oreciJniento en el empleo, -
nos damos cuenta que a~•• polttica•·llevan a ampliar el mer 
cado interno, condici6n importante para el desarrollo del m~ 
delo impulsado. 

·El cuadro establece también otra caracter1stica en el compor 
tamiento salarial¡ al crecimiento salarial en el sector in-
dustrial es mas r!pido que en el sector agropecuario, lo cual 
se convierte en un factor de diferenciaci6n salarial m4s o -
menos agudo, pues se sabe que en 1963, el salario industrial 
ya era mls alto que el salario agr1c~la ;!2,1. 

·2.4.6 El gasto pQblico y su financiamiento. 

Debe aclararaa que la informaci6n que se utiliz6 para hacer 

39/ En base a informaci6n de la OEA se pudo estimar que para 
1963 al salario medio pagado en las plantaciones de café 
fue de alrededor de 215 colones por mes¡ para la agricu! 
tura y la ganader1a, se calcul6 en cerca de 195 colones 
por mes. La misma fuente establece que el salario en la 
industria manufacturera fue de 351 colones al mes. Véa
se OEA, secretarta General, América ·en Cifras, Washington ··o.e. 
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el presente an!lisis, no se refiere al sector pdblico en su 
conjunto, sino.Qnicamente al Gobierno General, valga decir, . ' 
al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y al Tribu--
nal Supremo de Elecciones • 

. El cuadro II-19 recoge una relaci6n nwn6rica de los gastos -
del gobierno, para el pertodo 1966-1973. 

CUADRO II-19 
COSTA RICA: Gastos totales del Gobierno de la RepQblica 

segQn clasificaci6n econ6mica. 
1966 - 1973 

(en millones de colones) 

R U B R O 

1. Gastos corrientes 
consumo 
Intereses 
Transferencias 

2. Gastos de capital 
Inversi6n real · 
Inversi6n financiera 
Transferencias 
Amortizaciones pasivas 

GASTOS TOTALES 

MONTO DISTRIBU TASA CRE 
1966/1973 CION POR CIMIENTO 

CENTUAL- ANUAL 
6332.7 72.7 13.2 
~ w:1" Ir.l'· 

687.9 7.9 16.6 
1307.2 15.0 8.7 

2381.2 27.3 21.0 
"'9Il.l ro:s rr:r 

86 .7 ·-· ._ .. -0~~-_____,.~---
609. 3 7.0 37.S 
773.4 8.9 11.4 

8713.9 100.0 15.4 

Fuente: EiaboraclOn propia en base a : Banco Central de Co!. 
ta Rica, Memoria Anual; varios años. 

De su an!lisis se extraen .dos conclusiones principales. De 
una parte el grueso del gasto .del gobierno de la RepQblica,· 
se destin6 a los gastos corrientes, particularmente los gas-
toa en consumo. Por otro lado, si bien los gastos de capi--
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tal son proporcionalmente menores, ·un 27% del total, resui 
ta que en conjunto tuvieron una tasa de crecimiento anual m! 
dio superior a la tasa de crecimiento de los gastos totales, 
lo cual quiere decir que la tendencia del per!odo fue a que 
crecieran m4s r4pidamente que los gastos corrientes. 

En relaci6n con los gastos de consumo, que representan casi 
la mitad de los gastos totales del gobierno, debe anotarse -
que en su mayor parte est4n compuestos por el pago de suel-
dos y salarios; lo mismo puede decirse de las transferencias 
corrientes que hace el gobierno a las instituciones pdblicas. 
A este respecto un estudio de la Oficina de Planif icaci6n -
nos dice que existe lin "alto grado de dependencia.econ6mica 
en el Gobierno Central de un grupo grande de instituciones -
pOblicas ••• con el agravante de .que muchas de las decisio--
nes tomadas en forma independiente por esas instituciones, -
comprometen directa e indirectamente la disponibilidad· 
de fondos del Gobierno Central, tal es el caso de la pol!ti
ca de salarios seguida por algunas instituciones descentra-
liz~das" 4o/, (Subrayado nuestro, G.Z.). Esto en los he--
chos significa que el-Estado fue generoso con la masa de sa
larios que pag6, lo cual permit1a ampliar el mercado inter-
no, tanto para-los productos manufactureros como los de ori
gen agropecuario. 

En relaci6n a los gastos de capital merece un comentario --
aparte los gastos de transferencia 411 . El estudio de la --

40/ Oficina de Planificaci6n; Previsiones del desarrollo eco 
~ n6mico y social 1962-1972 l ~lanes del sector pfiblico.T~ 

mo II, san José, 1976, p. 8 • · 
!!/El cuadro II-19, muestra un crecimiento alto para el ru

bro "inversi6n financiera" pero el peso relativo no lle
ga ni al 1\ por lo que se desech6 el an4lisis de este -
tipó de gasto. 
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pficina de Planificaci6n, analizando el per!odo 1958-1968, -
establece lo. siguiente : •entre las transferencias de capi
tal a instituciones pllblicas, las ae mayor volt1men han sido 
las subvenciones al Instituto Nacional de Vivienda y Urbani.!!_ 
mo, al Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, al . 
Instituto Costarricense de Electricidad y para algunos años, 
.al Instituto de Tierras y ColonizaciOn• 421, 

Las actividades que desarrollan e•t•• instituciones e1t6n -
ligadas a la construcciOn de vivienda1, y entre ella1, vi--
viendas destinadas a familias obreras1 a los servicios de ~ 

. agua, y alcantarillado sanitario1 a la generaci6n de ener9.ta 
eléctrica y telecomunicaciones, y a los problemas de repart_! 
ci6n·de tierras y formaci6n de colonias agr!colas. Todas e!. 
tas actividades tienen que ver directamente con mecanismos -
de reproducci6n de la fuerza de trabajo, y con la generaci6n 
de condiciones materiales (energ!a, telecomunicaciones). para 
el desarrollo de la industria. As!, el Gobierno Central, por 
medio de subvenciones para la inversi6n, privilegia ciertas 
&reas que tienen que ver mas directamente con· la acumulaci6n 
de capital. ---··-- ----~-------

W Oficina de Planificaci6n1 Op_. cit., p .• 391. 
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Es.te. gasto se f1nanci6 prioritariamente en base a los ingre
sos corrientes, y especialmente, en base a los ingresos tri
butarios. En el cuadro que a continuaci6n se presenta se ve 
la forma en que se financiaron los gastos en el periodo 1963 

-1973. Pese a que las series utilizadas no coinciden plena-

CUADRO II-20 
COSTA RICA: Gastos totales del Gobierno de la Repl!bli

ca y su financiamiento 1963-1973. 
(en millones de colones) 

R U B R O 

l. GASTOS TOTALES 

2. FINANCIAMIENTO 
2.1 Ingresos corrientes 
2.1.1. Ingresos tributarios 
2.1. 2. Ingresos no tr:ibltarios 
2.1.3. Transferencias 

2.2. Ingresos extraordinarios 
2.2.1 Crédito interno 
2.2.2 Crédito interno 
2.2.3 Otros 

MONTO DISTRIBU TASA DE 
1963-1973 CION POR CRECIMIEN 

CEMTUJ\L- TO ANUAL-

UUi"'~ 

!Q~!á.d 
7932.2 
7.189. 6 

676.8 
65.8 

2383.2 
815.4 
1540.7 

27.l 

!QQ.:.Q 
76.9 

69.7 
6.6 
0.6 

23.l 
-r.r 

14.9 
0.3 

19.4 
9:51/ 
65.3-
-S.4 

g Esta cifra asume este valor tan alto por tener una base 
muy baja en 1963, as1 que su significado es irrelevante 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a Banco Central de Costa 
Rica, Memoria Anual, varios años 

.mente, las·tendencias an~l~zadas no se afactar&n por esa ra-. 
z6n. 

Ya se mencion6 la situaci6n que se da con relaci6n a los in-
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.gresos corrientes corno principales financiadores de la acti
vidad gubernarnental1 resta expresar que los ingresos extra-
ordinarios aportan casi una cuarta parte del financiamiento, 
con la particular condici6n de que es el crédito de origen -
interno el.que representa la mayor parte, 

Esto no quiere decir que el crédito de origen externo no sea 
creciente, o no se utilice1 lo que ocurre es que p!sicarnente 
~l se destina a financiar las inversiones pdblicas que desa
rrollan otras instituciones que no estAn comprendida~ dentro 
de estas cifras .!Y. 

Ahora bien, si son los ingresos corrientes los que aportan -
el mayor volumen, vale la pena estudiar la composici6n de 
esos ingresos para establecer sobre cu~les sectores recae el 
peso de la financiaci6n de esta estrategia. 

--.~----- ------·· 
En el cuadro II-21, se presenta la estructura de los ingre-
sos del Gobierno de la RepQblica. Llama la a'tenci6n el he-
cho de que los impuestos directos, no alcanzan a representar 
siquiera el 18l del total de ingresos, mientras que lo• im--. 

puestos indirec.tos aportan mas del 50.l del total de los in-• 
·gresos, y dentro de ellos el peso mayor lo titmen los dere~
chos de importaci6n. Claramente, esto pone de manifiesto la 

:!1J Efectivamente, el saldo de la deuda externa del Sistema 
Bancario, y del Resto del Sector PQblico (es decir, ein 
incluir el Gobierno Central) fue en 1963 un total de 50 
millones de d6lares, para 1967 alcan16 una swna de 101.6 
millones, en 1970, esa cifra lleg6 a 150 millones de d6-
lares y en 1972, alcanz6 un monto de 204 millones de d6-
lares. En todos estos años su peso relativo fue supe-
rior al 55\ de loS saldos de la deuda . pQblica externa, 
'siendo en 1967 un 66\ del total de dichos saldos. Véase 
Banco Central de Costa Rica, Balanza de Pagos 1968,p.64 
y Balanza de Pagos 1974. cuadro 18, pag, 86. 
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CUADRO II-21 

COSTA RI<;°!: ;ngresos de presupuesto del Gobierno de 
la Repl!blica. 1963 - 1973. 
(millones de colones) 

RUBRO 

l. PRESUPUESTO ORDINARIO 
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 
1.1.1 .• Impuestos directos 

Sobre la renta 
Territorial 
Otros 

1.1.2. Impuestos indirectos 
Consumo 1/. 
Ventas !/ 

. Dexeálos de 1Jl\10rtae:i& 
Otros 

1.2. INGRESOS NO- TRIBUTARIOS 

1.3. TRANSFERENCIAS 

2. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

TOTAL INGRESOS 

-A-partir de 1964 
A partir de 1967 

MONTO DISTRIBU TASA CRE 
1963-1973 CION POR CIMIENTO 

CENTUAL- ANUAL 

~H~:2 76.9 13.6 
69.'T rr;'! 

1772.1 I7.2 i'6.0 
m"3:'l" !T."! rr.r 

212.8 2.1 -11.e 
95.4 0.9 19.2 

5401. s 52.4 12.5 
539.2 5.2 57.li y 

701.8 6.8 38.0 
2092.0 20.3 -0.1 
2068.S 20.1 16.2 

....ill:.1 ..!.:.§. ~ 

2!:.1. ~ ~ll 

!lli..:.2_ 1h!... ~ 
~322,.¡ • 122,;,!l. lg.:,L • 

Esta cifra asume este valor tan alto, por tener una base 
muy baja1 ast que ~u significado es irrelevante. 

Fuente: Elaboraci6n propia.en base a·Banco Central de Costa 
Rica, Memoria Anual, var1os años. 
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alta protecci6n que dio el Gobierno al desarrollo industrial 
pues al gravar las importaciones, en los hechos, lo que esta 
promovitndose en un encarecimient~ de los bienes importados 
para que no entren a competir. con los bienes industriales 
producidos internamente. Desde ·1ue90, con esta pol!tica se 
esta golpeando al sector comercial importador. 

Estos ndmeros eatan adem!s, reflejando otros efectos de la -
pol!tica industrial que se analiz6 anteriormente, vinculados 
b!sicamente a la excenci6n de los impuestos de importaci6n -
de materia prima y bienes de capital, las exenciones al im-
puesto sobre la renta a las actividades industriales, o bien 
el no cobro de impueatos sobre las exportaciones, mecani81DOS 
todos·· estos que llevan a promover la industria, y que en el 
fondo, representan excenciones a las compañlas extranjeras y 

sus aliados nacionales. Para poder subaan~r. est• . .'!"-w-·tt!_'~·----
cal", es decir, para que el Estado pueda recibir ingresos e
quivalentes a los que deja de percibir por las excenciones -
que venilllos comentando, se ha hecho uso en mayor medida del 
expediente de los impuestos indirectos y del endeudamiento • 
Aquellos, lo~ deben pagar todos los residentes independie~ 

temente de su posici6n respecto de la propiedad de los me---
dios de producci6n1 este debe.ser pagado con el correr del -
tiempo, y dado la estructura de ingresos del Gobierno, su P! 
90 sera prorrateado entre todos los miembros de la sociedad. 
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2,4,7. Conclusiones 

A travAs de los distintos.indicadores y variables que se han 
presentado, con· los análisis que a los distintos niveles se 
se han realizado, se aprecia claramente que en este periodo, 
el Estado costarricense apoy6 la conformaci6n de una estra-
tegia de desarrollo centrada en el sector industrial, para 
lo cual gener6 un conjunto de mecanismos que permitieran la 
transferencia de valor, fundamentalmente del sector agroex-
portador al sector industrial. As1 el Estado fue actor --
·principal en este quehacer y sirvi6 a los grupos industria-
les y otros sectores del capital, para articular una econo-
m1a en la ·cual las relaciones capitalistas se hablan gen'era
lizado, 1obre la base de una reinserci6n de Costa Rica en la 
divisi6n internacional del trabajo, como pa1s proveedor de -
bienes agropecuario• para el resto del mundo, y de bienes i~ 
dustriales para la regi6n centroamericana, de la cual recib! 
r1a a cambio, bienes industrializados, y teniendo que impor
tar tecnolog1a, bienes de capital y materias primas de los 
paises desarrollados. 

El mercado interno no fue descuidado1 se apoy6 v1a el aumen
to salarial, y por medio de la actividad estatal cada vez -
creciente. 

Sin embargo, ·el peso del financiamiento de la acci6n esta--
tal, promotora de esta estrategia, fue sustentando en forma 
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indiscriminada por todos los grupos sociales, con lo cual ev! 
dentemente se perjudica a los sectores econ6micamente débiles. 
Debe mencionarse, finalmente, que a finales "del per!odo·en -
estudio, se nota una intencionalidad por diversificar el ti
po de productos exportables, los mercados de destino, en re! 
puesta a los golpes de la crisis que. se empezaban a vivir, -
sin que e1to 1ignif icara una modif icaci6n radical del modelo 
de desarrollo seguido, sino m&1 bien, ajustes que sobre la -
marcha se segu!an_dando a la e1trateg!a de desarrollo. Pero 
el anilisis de esta nueva coyuntura y la forma.en que.se en
frentó por parte del Estado, sera objeto del capítulo terce
ro. 

2.5. Re1ultado1 de este primer aju•t• 

Al ingreaar en la d6c:ada de lo• aetentH, ñoaeñéiiñtriííibi'"'-- :....--__ 
con un pa1s que po•ee una e1tructura productiva 1ustancia1--
mente distinta a la que encontraron los dirigentes del Part! 
do Liberaci6n Nacional en el año de 19•8. El crecimiento --
del Estado ha· sido grande; ha habido un de1arrollo de la ed2 
caci6n, de 101 1ervicios de salud, de los servicios 
de alcantarillado, se experiment6 un crecimiento en la 
con1trucci6n de viviendas, en la · construcci6n de carrete-
ras, en la creaci6n.de fibricaa1 la preaencia de gran canti_. 
dad de autos en las ciudades, de los veh1culos rurales en los 
campos, la utilizaci6n de maquinaria ·agrícola, nos confir--
man que el pa1s es distinto. Se respira un alto grado de -

"modernizaci6n • • 



ns 

Sin embargo, no podemos contentarnos con repetir este tipo -
de argumentaciones, ni seguir utilizando este tipo de indi-
cadores, pues en el fondo, un enfoque como este lo que hace 
es presentar el desarrollo como algo neutro, un desarrollo a 
secas. Lo cierto del caso ea que se ha configurado en el -
pats una estructura productiva en la que se ha generalizado 
la ley del valor, es decir, somos testigos de un proceso de 
consolidaci6n del capitalismo a escala nacional, de un pro-
ceso en que la ley del valor entra a regir los procesos eco
n6micos. Esta preciai6n permite entender por qué raz6n los 
fruto• de ese crecimiento no se han generalizado por igual, 
por qué raz6n persisten los grandes problemas de la pobla--
ci6n y nos permite desmitificar indicadores como los ante-
riormente citados, para entender c6mo una serie de mecanis-
·llOa •neutrales• juega su papel en la acW11Ulaci6n de capital. 

La economla se ha articulado en torno al desarrollo de un -
sector industrial, al mismo tiempo que un nuevo bloque de -
burguesla ha consolidado su poder: la burguesla industrial, 
ligada fuertemente al imperialismo. Los otros sectores de -
burgueala han jugado su papel en la nueva estrategia impul-
sada y las contradicciones entre ellos casi no se han pre--
sentado, en raz6n de que el modelo gener6 suficiente excede~ 
te como para repartir entre todos los sectores. 

Este crecimiento industrial tiene la particularidad de que -
Je origina en condiciones en donde se vive la fase monop6li
ca del capitalismo internacional, lo que se expresa al inte
rior de la economla· de Costa Rica por medio de la presencia 
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de la inversi6n extranjera en los distintos sectores, en el 
c.ontrol tecnol6gico que se experi~enta, en los crl!ditos ex-
ternos "amarrados" en el tipo de mercanc!as que se producen 
para la exportaci6n, en la forma de vinculaci6n a los merca- . 
dos externos, en fin, en mOltiples mecanismos de dominaci6n 
que abarcan distintos niveles. Es decir, el pa!s se ha de-
sarrollado .sobre bases capitalistas, al tiempo que ha jugado 
un papel en la divisi6n internacional del trabajo, profundi
zándo su carácter. dependiente. 

Pero esto no puede ser pensado desde una perspectiva exclu-
sivamente externa, como si el proceso no hubiera tenido sus 
actores nacionales. Recordemos por un momento c6mo a par--
tir-de 1948 se inicia un proceso de ascenso de la burguesta 
industrial y c6mo el Estado, ahora en manos de los nuevos -
gobernantes, trat6 de reorientar el modelo de desarroPo-.:--~-----
travl!s de la pol1tica econ6mica, dentro de una nueva estrat~ 
gia. 'El escaso desarrollo industrial alcanzado hacia fina--
les de los años cincuentas, los llev6 a plantear una ley pa-
ra regular la actividad industrial que era bastante propici! 
dora de la participaci6n extranjera en el proceso. Sin em--
bargo, la participaci6n en el Mercado Comtln Centroamericano 
se presentaba com la salida ~ptima, y casi "natural", para -
que la industria pudiera desarrollarse. En efecto, el Mer--
cado Comlln significaba un redimensionamiento de los merca---
dos, abr!a nuevas perspectivas de inversi6n, garantizaba un 
crecimiento industrial más activo, a la vez que permit!a • 
acelerar.la acumulaci6n de capital. Fue as!, como se decidi6 
participar de esta experiencia industrializadora, se decidi6 
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aplicar este primer ajuste al modelo impulsado años atr!s, -
en condiciones en que hubo una congruencia de intereses en-
tre los industriales nacionales y el capital imperialista. 

Sin embargo, años después, nos encontramos con que los pro-
blemas fundamentales no se han resuelto; es decir, la nueva 
estructuraci6n econ6mica que se implement6 no resolvi6 los -
problemas del empleo, de la balanza de pagos, de la distri-
buci6n de ingresos, del déficit fiscal, del endeudamiento e~ 
terno, los problemas inflacionarios, m!s bien parece que se 
agudizaron esas tendencias, al tiempo de que el modelo indu~ 
trializador dentro del Mercado Coman, mostraba serias grie-
tas. 

As1, se presenta la necesidad de dar un segundo ajuste a es
te modelo; la orientaci6n que toma, los sectores sociales b~ 
neficiados, as1 como los efectos sobre el proceso de acumul! 

ci6n, ser!n objeto de an!lisis en la segunda parte de este -
trabajo. 



SEGUNDA PARTE 



CAPITULO III 

.LA CRISIS DE LOS Af:IOS SETENTAS. 

3.1 Introducci6n. 

La versi6n "oficial", que coincide con la comunmente acepta
da, explica los problemas que vive la econom1a costarricense 
de la manera m4s sencilla, e incluso, por su presentaci6n,de 
una forma bastante 16gica. Para ellos todas las dificulta-
des derivan de variables externas: de una parte la llamada 
crisis enerqética mundial l/, que se expresa en un aumento -

de los precios delpetr6leo, con incidencia en el costo de -
art1culos manufacturados que deben importarse, y de otro la
do, la ca1da de los precios de los productos de exportaci6n 

costarricenses. En ~1ntesis, este enfoque se reduce a pre-
sentar el tema com? un problema de. gran apertura de la econ~ 
m1a, junto a una relaci6n de términos de intercambio desfav~ 
rable. La enorme limitaci6n que tiene este tipo de argumen
taciones, es que se centra en el an4lisis de las apariencias 
de los fen6menos, lo cual no permite explicar las causas re~ 
les_ por las cuales la econom1a presenta esas caracter1sticas 
y, por lo tanto, se contenta con ver nnicamente los resulta
dos. La importancia de recoger este tipo de argumentos ac4, 

la visualizamos en la 11nea de discutir interpretaciones al-

!/ Hay que recordar que Costa Rica no produce ni una sola g~ 
ta del petr6leo que consume. · 
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ternativas de la crisis, lo cual nos permitir~ evaluar con -
mayor criterio la pol! tica econ6mica que se sigui6 durante los 

a·ños setentas, tendientes a resolver los desajustes experi-

mentados. 

Por lo pronto y sin que esto represente una respuesta compl~ 

ta, se presenta un análisis alternativo del fen6meno que -
busca superar las sencillas elucubraciones a que hemos hecho 

referencia arriba, y abran camino para una discusi6n un poco 

más seria sobre este particular. 

3.2. Elementos para comprender la crisis en Costa Rica. 

Responder exhaustiva y satisfactoriamente esta .temática re--
~ ··-· --·---··--

quiere, en si misma, una investigaci6n particular, cuyas im

plicaciones van más allá de las expectativas de este traba

jo. 

Sin embargo, esta primera consideraci6n no es de ninguna ma

nera un obstáculo para dar una interpretaci6n global del fe
n6meno, sin que por esto se pierda rigurosidad en el plante~ 
miento, con lo cual se pueden sentar las bases más genera--

les, para el desarrollo de investigaciones posteriores. 

Fundamentalmente lo que nos interesa establecer aqu! es que, 
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desde nuestro punto de vista, es necesario abordar e~ estu-
dio considerando la forma particular en que se integr6 inte~ 
namente la estructura productiva y la manera en que esta es

tructura se articull5 a la divisi6n internacional del trabajo, -

oon lo cual se écnjugan los elarentos suficientes-para entender ia inci
dencia de los fenánenos mundiales en nuestro desenvolvimiento econánico. 

Es cierto que la costarricense es una econom!a "abierta"; p~ 
ro detrás de esa connotaci6n simple, se esconden un conjunto 
de circunstancias, de problemas, de grupos sociales que irn-
pulsaron proyectos particulares que se fueron delineando al 
calor del conflicto social, por lo que de ninguna manera 
esos resultados pueden ser considerados productos del azar. 

De ahl'. que si se pretende explicar nuestros "males" por la -
"mala voluntad de los árabes" o por la "escasa comprensi6n -
de los pa1ses desarrollados", es muy poco lo que se avan:i.a. 
Ser1a muy malo el aiagn6stico por muy convincente que fuera 

presentado y por ende nunca se estar1a en condiciones de --
atacar los problemas con un m!nirno de posibilidad de éxito. 
Es más, pretender explicar los problemas nacionales a partir 

exclusivamente de la relaci6n de precios de intercambio, es 
acad~ica y pol1ticarnente una irresponsabilidad. 

~o es casualidad que se hayan dedicado tantas páginas a la -
parte primera de·este trabajo que, se supone, es una mera i~ 
troducci6n informativa. La verdad es que interesaba presen-
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tar los rumbos por los cuales hab!a transitado el desarrollo 
capitalista de Costa Rica, a partir del impulso de un nuevo 
modelo econ6mico en los años cuarentas, por parte de la na-
ciente burguesía industrial. 

Oec1amos allá que a partir de esa d~cada, y más particular-
mente a partir de 1948, se detecta una clara intencionalidad 
por transformar el modelo agroexportador tradicional, con la 
esperanza de que el excedente econ6mico generado se reinvir
tiera al interior de la misma econom1a. De ah1 la nacional! 
zaci6n bancaria, el impulso al aumento de la productividad -
en el campo, la promoci6n de ciertos procesos industriales 
y la creciente participaci6n estatal a que hac1arnos referen
cia. 

Sin embargo, también se constataba que hacia 1963 el grado -
de desarrollo del capitalismo era un tanto reducido, no solo 
en el sector industrial sino en la misma actividad agropecu~ . 
ria, a pesar de que en este Gltimo sector s1 se manifiestan 
un aumento en el nGmero de asalariados y una intensificaci6n 
en el uso de técnicas modernas de producci6n, indicadores de 
un crecimiento capitalista. 

El sector agropecuario era el que mayor producci6n aportaba, 
el que mayor empleo captaba y hab!a sufrido muy pocos cam--
bios en cuanto al tipo de bienes que producta; la mayor par
te de la producci6n que se comercializaba en el exterior pr~ 
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venia precisamente de este sector •. Por su parte el Estado -
hab1a entrado a dirigir directamente la pol1tica crediticia, 

la estaba orientando prioritariamente hacia los sectores --
agropecuario: e industrial, estaba participando fuertemente 

en el desarrollo de la infraestructura econ6mica y social, -
con lo cual estaba generando condiciones para el desarrollo y 
consolidaci6n de las relaciones de producci6n capitalistas -
con lo que la ley del valor puede generalizarse y entrar a -
regir el proceso econ6rnico. 

Desde luego esta actividad estatal no fue ni lo lineal-ni lo 
hornog~nea que se presenta; en muchos casos las medidas fueron 

respuestas a presiones. Pero en un estudio de perspectiva -
tan amplia como el que se ha hecho donde se pretende extraer 
los elementos generales de esa acci6n, donde se espera dete~ 
ta~ y seguir el hilo conductor de.esas acciones y su racion~ 
lidad, no se puede -ir a estudiar los detalles y m~s bien se 
debe dar una visi6n esquemdtizada de la acci6n estatal, de -
tal suerte que para finales de los años cincuentas y princi
pios- de la d~cada de los sesentas, se puede decir que el nu! 
vo modelo que se ha venido implementando se encontr6 con una 
cantidad importante _de limitaciones, por lo cual se hace ne
cesario aplicar un primer ajuste significativo a ese proyec
to. 

Un fen6meno bastante relevante en relaci6n con· lo que esta-
mos afirmando· lo constituye el hecho de que en 1959 se decr! 

t6 la Ley de Protecci6n y Desarrollo Industrial, con el obj! 
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to de promover el desarrollo de la industria.manufacturera, 
elemento que nos indica que efectivamente los grupos indus-
triales ten1an conciencia de la necesidad de legislar, de -
dar una base jurídica que permitiera el impulso de un progre 
ma coherente para la promoción industrial. 

Sin embargo, ese primer ajuste a que estamos haciendo refe-
rencia, toma cuerpo real cuando la industria costarricense -
entra a formar parte del Mercado ComGn Centroamericano, lo -
cual implica cambios importantes en la articulaci6n global -
de la economia. 

Debe tenerse presente que la discusi6n en torno al ingreso -
o no al Mercado Común Centroamericano fue, quizás, uno de -
los aspectos más conflictivos en el periodo de gobierno del 
Lic. Echandi (1958-1962), quien puede considerarse represen
tante de los resabios de la vieja oligarquia y los señores -
de la tierra. Durante su gobierno, la decisi6n política del 
ingreso al Mercado Com(jn Centroamericano no fue tomada, ra-
z6n por la cual se pospuso la participación de Costa Rica en 
el mercado regional hasta 1963, año en que de nueva cuenta -
toma el poder el Partido Liberación Nacional. 

Ya para esta ~poca el pa1s presentaba problemas serios -
de balanza de pagos pues los vol1lmenes de exportaci6n, as! 
como' los precios pagados por ellos, no eran suficientes.para· 

soportar los crecientes voltlmenes de importaci6n tanto de --
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bienes de consumo corno de bienes de capital y materias pri-

rnas. Los procesos de concentraci6n de la propiedad en el -

campo, as1 como el escaso desarrollo de la industria, lo mi~ 
mo que la expulsi6n de campesinos del campo, provocaban dif~ 

cultades para captar empleos. La misma participaci6n cre--

ciente de la actividad estatal, as1 corno las grandes obras -

de inversi6n que ~l mismo impuls6, provocaron que las finan

zas del Estado tuvieran un comportamiento deficitario. 

Durante la década de los cincuentas estos problemas se fue-

ron sorteando, en buena medida, a partir del ingreso de ca-

pital extranjero, en forma de inversi6n extranjera dedicada 

al sector agropecuario especialmente, y por medio de crédi-

tos destinados al sector estatal. Con esto se aminoraban -

los problemas de balanza de pagos, se perrnit1a el crecimien

to del Estado, se ayudaba a aminorar las tensiones del des~ 

pleo y el país marchaba en un marco de relativa tranquili--

dad. Sin embargo, la existencia del conjunto amplio de lim~ 

taciones que mencionrunos arriba, se convirtieron en razones 

ideol6gicas que justificaron el nuevo impulso, el nuevo aju~ 

te que se'di6 al modelo, present~ndolo corno la salida neces~ 

ria para el mejoramiento de las condiciones de vida de toda 

la poblaci6n costarricense, siendo que, en el fondo, lo que 

estaba expre3ando era la reso'luci6n de la pugna interburgue

sa. 

Es as1 como a partir de 1963 se .impulsa la aventura industrie_ 

lizadora dentro del Mercado Corndn Céntroamericano, como mece_ 
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nismo para res.olver los problemas econ6micos, centrado en la 
conocida estrategia de sustituci6n de importaciones y es pr~ 

cisarnente esta modificación lo que dencminarros el- primer a:juste 
al modelo de crecimiento. 

Si bien es cierto que los sectores dominantes de Costa Rica 
objetivamente necesitaban.abrir canales de salida a los pro

blemas mencionados, y que en particular los industriales ur
gían de una transformación importante respecto a lo que se -
venía haciendo, no es menos cierto que este proceso de indu~ 
trialización fue grandemente promovido por los monopolios -
norteamericanos, y a la postre se convirtió en un mecanismo 

de dominación m§.s, en circunstancias en que hum una congruen--
cia de intereses entre el capital internacional y las burgu~ 
sl'.as nacionales. 

La industria costarricense nace protegida y oligopolizada, -
recibe fuertes estímulos del sector estatal por la vía de -

las excenciones de impuestos, por medio del· crédito subsidi~ 
do, as1 corno por medio del aporte estatal en ·1a generaci6n -
de fuertes inversiones en infraestructura. Es una industria 
que importa la mayor parte de los bienes de capital, que pr~ 
cesa poca materia prima de origen nacional, que significa -
un drenaje de divisas hacia el exterior, que poco colabora -
a ·resolver el problema global del empleo y que est§. fuerte-
mente penetrada por el capital extranjero, de suerte que el 

grueso de las inversiones extranjeras durante este per1odo -
se orienta al sector industrial. 
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Esta articulaci6n de la econom1a alrededor del sector· indus

trial no significó que el sector· agropecuario perdiera su i!!!_ 
portancia. Todo lo contrario, como lo expusimos en la prim~ 

ra parte este sector jug6 un papel clave en el nuevo desen-
vol vimiento del modelo, ya que fue el sector que básicamente 
financi6 la nueva estrategia. 

Así, su tarea principal estuvo orientada a generar suficien
te valor como para garantizar un desenvolvimiento arrn6nico -
del modelo. Esto significa que debi6 garantizar tasas de -
ganancia aceptables para el propio sector agropecuario para 
hacer atractiva la inversión en el mismo; también dicho sec
tor fue obligado a transferir valor al sector industrial pef 
mitiéndole obtener tasas de ganancia monop6licas, en raz6n -

de la protección a.rancelaria y condición de mercados cauti-
vos con que cont'6 la industria. Simultáneamente el sector -
agropecuario debía generar suficientes divisas para permitir 
las cada vez mayores importaciones de bienes de capital y me 
terias primas que demandaba el desarrollo industrial. Pero 

no solo ah! quedaban sus funciones estratégicas: ademas de-
b!a financiar parte de la actividad estatal, crear empleos -
en n6mero creciente y hacer frente a la demanda de recursos 

que representilDa el servicio de la deuda externa. 

Este conjunto de· tareas que dentro de la nueva racionalidad 
debía jugar el sector agropecuario, lo indujo a acelerar el 
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desarrollo de las relaciones de producci6n capitalistas, al 
tiempo que trat6 de diversificar el ·.tipo de bienes que pro-

duc1a. De esta manera, adem&s de la producci6n de café y b! 
nano, se impulsaron las actividades de ganader1a y produc--

ci6n de caña de azücar, siempre eso s1, orientada principal
mente a suplir la demanda externa y en condiciones en que -
esos nuevos productos no llegaron aº representar una altera-
ci6n significativa en la composici6n de la producci6n del -

sector. 

O sea, que lo que se hizo fue tratar de diversificar los bi~ 
nes que se exportaban, al tiempo que se mantuvo el aprovisi~ 
namiento de los productos b&sicos para el mercado interno. 

Pero la principal actividad, repito, fue la de generar sufi
ciente valor para ser redistribuido y la de generar las div1:_ 
sas que este modelo demandaba. De suerte que los principa-
les desarrollos de producci6n de tipo capitalista en el sec

tor agropecuario, necesariamente deb1an generarse en los se~ 
tores dedicados a la exportaci6n. 

Otra caracter1stica que se constata en este periodo es una -
tendencia a la concentraci6n de la propiedad, con los consi
guientes problemas en la distribuci6n de los ingresos, que -
junto al hecho de una disminuci6n en la frontera agr1cola, -
son factores que inciden al mism~ tiempo en la escasa capac! 
dad de la estructura econ6mica para captar empleos, m!xime -
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si se piensa en la incorporación de nuevas actividades tecn~ 
16gicas ahorradoras de mano de obra 11. 

Entonces tenemos que para jugar el nuevo papel asignado, el 
sector agroexportador deb1a desarrollarse bajo formas capít~ 
listas, al tiempo que inducta al resto del sector agropecua
rio a profundizar el desarrollo del capitalismo; pero simul
taneamente, esta nueva estrategia llevaba en s1 misma tende~ 
cias al aumento de la composición organica del capital, al -
uso cada vez mas generalizado de tecnolog1as avanzadas, lo -
cual agudizó los problemas de distribuci6n de ingresos y de 
empleo, y muy posiblemente incidió sobre la tasa de ganancia. 
El Estado, por su parte, impulsó una pol1tica de apoyo a to
do este modelo, lo cual lo llev6 a aumentar sus d~ficits en 
funci6n del sacrificio impositivo que significaron las ex-
censiones fiscales a la industria; as1 como a la magnitud -
de los gastos en que debió incurrir. Incluso se puede afi~ 
mar que la acción estatal lejos de tender a una modifica---
ci6n de esas tendencias, mas bien coadyuvó a su profundi2a-
ci6n. Esto Oltimo se manifiesta en la misma pol1tica indus
trial a que hemos hecho referencia reiteradamente, ~n el --
enorme crecimiento del empleo pOblico generador simultanea-
mente de un mercado para los productos industriales, en la -
complacencia con que mir6 el ingreso del capital extranjero, 
en el creciente endeudamiento en que incurrió y, por dltimo, 

II Un desarrollo bastañte detallado de estos aspectos se ·en
cuentra en la parte primera del trabajo. 
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para no seguir citando casos, en la pol1tica crediticia que 

impuls6. 

Es decir, el Estado, que de acuerdo al discurso ideol6gico, 
supuestamente iba a realizar acciones para corregir la ere-
ciente necesidad de irnportaci6n.de 'materias primas y de irn-

portaci6n de maquinaria, acciones para buscar fuentes alter
nativas de financiamiento, para controlar parte de los pro-
cesas de concentraci6n de los ingresos,para evitar los aurne_!l 
tos del déficit de la balanza de pagos, en fin, para evitar 
los males de la econorn1a nacional, de hecho favoreci6 con su 
actividad el desarrollo de todas esas tendencias, que la mi~ 
rna articulaci6n de la estructura productiva inducia a que se 
presentaran. Es decir, el Estado no actu6 corrigiendo esos 
desajustes, sino impulsando un proyecto pol1tico particular, 
aunque con ello agudizara los problemas. Vernos, pues, corno 

al ingresar Costa Rica en la década de los setentas, nos en
contrarnos con una estructura productiva sustancialmente dis
tinta a la que encontraron los dirigentes del Partido Liber~ 

ci6n Nacional cuando tomaron el poder en 1948, con un alto -
grado de participaci6n estatal y donde se respiran aires ?e 
"modernizaci6n", al tiempo que se dan condiciones de agudiz~ 
ci6n de los graves problemas del empleo, de la balanza de p~ 
gas, del déficit fiscal, del creciente endeudamiento externo 

y en la distribuci6n del ingreso. 

Es decir, el modelo que se irnpuls6, junto con el primer aju~ 
te que se le di6, no fue capaz de resolver los grandes pro-

blemas nacionales, a pesar de que s1 perrniti6 el fortaleci--
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miento de otros grupos sociales distintos a los que hab1an -

gobernado el pa1s antes de 1948. 

Lo cierto del caso es que se ha configurado en el país una -
estructura productiva en la que se ha generalizado la ley -
del valor¡ es decir, somos testigos de un fen6meno de conso
lidaci6n del capitalismo a escala nacional, de un proceso en 
que la ley del valor somete cada vez m:is a toda la actividad 
econ6mica bajo su 16gica. La particularidad que tiene este 

fen6meno es que se origina en condiciones en que se vive la 
fase monop6lica del capitalismo a nivel internacional, lo -
cual se expresa en el interior de. la economía de Costa Rica 
por la presencia de la inversi6n extranjera en los distintos 
sectores, en el control tecnol6gico que se experimenta, en -
los créditos externos ll, en el tipo de mercanc1as que se -
producen para la·exportaci6n, en la forma de vinculaci6n con 
los mercados externos, en fin, en los mOltiples mecanismos -
de dominaci6n que abarcan distintos niveles. Es decir, el -
país ha consolidado sus bases capitalistas, al tiempo que ha 
rearticulado sus relaciones con el exterior. 

Este desarrollo capitalista ha generado una estructura pro-
ductiva que necesita importar vollimenes cada vez mayores de 
materias primas y bienes de capital para sostener el creci-

Debe anotarse adem:is, que algunos de estos pr6sta!Ds vienen cxntr.!!. 
tad:>s en condiciones de "créditos amarrados• a nivel 

del comercio que se impone al pa1s, por el lado de trans
portes o bien, en lo que a seguros,. se refiere. 
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miento industrial, ha inducido al sector agropecuario a ---
orientar su producci6n mayoritariamente hacia el mercado ex
terior, en bdsqueda de las divisas' que esta desarrollo impli 
ca, en condiciones de especializaci6n tal, que para los años 
setentas era necesario importar bienes de primera necesidad 
pues internamente no se produc1an. 

De igual manera este desarrollo capitalista puso de manifie.!!_ 
to su incapacidad para compatibilizar los volúmenes de mano 
de obra disponibles con los niveles de empleo que se generan; 
también evidenci6 la obligaci6n del Estado de gastar m~s que 
lo que puede financiar con sus recursos propios, por lo que 
fue necesario volver a la f6rmula de endeudamiento para ha-
cer frente a esos gastos. 

Finalmente, ese desarrollo capitalista acusa otra caracter1.!!_ 
tica importante, que si bien ya se ha señalado, es convenie!!. 
te insistir para evitar errores de interpretaci6n. Nos ref~ 
rimos al carácter altamente expugnable que tiene la estructE_ 
ra productiva que se desarroll6. Si el sector agropecuario 
y m~s espec1f icamente el sector agroexportador es el que f i
nancia la globalidad del modelo y si se toma en cuenta que -
el grueso de esas exportaciones recae en el café, y en bana
no, algo de carne y algo de azdcar, si además se recuerda la 
fuerte necesidad que tiene la industria de realizar importa
ciones para poder funcionar, si se toma en cuenta que la pr~ 
sencia de· grandes cantidades de inversi6n extranjera obli--
gan a repatriar utilidades nos damos cuenta que estamos ----
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frente a una condici6n de gran vulnerabilidad respecto al e~ 
terior. 

Si además se piensa en que la industria manufacturera es de
ficitaria en términos de balanza de pagos, que buena parte -
del déficit fiscal se financia con recursos externos, nos d~ 
mos cuenta que el tipo de estructura que se desarroll6 y que 
el mismo Estado impuls6, es totalmente permeable a los emba
tes del mercado mundial. 

Si se pdensa que gran parte de la plusval1a producida debe -
realizarse en los mercados externos, nos damos cuenta que la 
economía en su conjunto está bastante expuesta a los embates 
y a las fluctuaciones de esos mercados sobre los que no se -
tiene ningOn tipo de control. Y es precisamente a este ni-
vel donde tiene explicaci6n el por·qu~ una situaci6n de la -
economía internacional, caracterizada por un proceso infla-
cionario con estancamiento, afecta de una manera tan aguda -
a la econom1a nacional. -

Si los precios de los productos de importaci6n aumentan drá! 
ticamente y si los precios y los volllmenes de nuestras expo~ 
taciones tienden a estancarse, como ocurri6 en los años 1974 
y 1975, lo que ocurre es que una fuerte masa de valor produ
_cida nacionalmente, sale en forma _masiva hacia el extranjero, 
con lo cual l'as coñtradicciones del modelo se agudizan. ·Es
ta disminuci6n en el valor disponible internamente, se con-
vierte por as1 decirlo, en una condici6n para que la lucha -
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por el excedente econ6mico se haga más fuerte al interior de 
la econorn1a nacional, 

de las contradicciones 
gues1a se agudizan. 

por lo que este es un per1odo en don
de las distintas fracciones de la bu~ 

De igual manera, si desde antes del aumento de los precios -
internacionales los problemas de balanza de pagos estaban -
presentes, con mayor raz6n deben agudizarse ahora, en condi
ciones de crisis internacional. 

Si además el cr~dito externo se encarece y el Estado en su 
afán de mantener el ritmo de crecimiento aumenta sus gastos, 
desde luego las caracter1sticas deficitarias de su actividad 
tienden a agravarse y los montos del servicio de la deuda, -

obviamente crecen., 

Todas las consideraciones anteriores nos permiten afirmar -
que producto de la forma particular en que la eooOCll\1'.a costarrf_ 
cense se fue articulando, derivada del papel que jug6 en la 
divisi6n internacional del trabajo y del impulso de un pro-
yecto de desarrollo particular, que signific6 una nueva artf. 
culaci6n con la econom1a internacional en la forma en que lo 

hemos analizado, un conjunto de desequilibrios que el desa-
rrollo capitalista del pa1s hab1a exgerimentado, tienden a -
agravarse conforme la coyuntura internacional se vuelve más 

adversa. 

Hasta acá ha quedado suficientemente aclarado la existencia 
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de un.conjunto de caracter1sticas propias de la estructura -
productiva del pats que hacen que los problemas nacionales 

se agudizen como respuesta a los desequilibrios que a nivel 

internacional se presentan. Hemos analizado en lo fundamen

tal las caractertsticas m~s generales de esa formaci6n so--
cial, que configuran lo que podernos llamar las caracter1sti
cas estructurales de la econom1~ costarricense. 

El prop6sito de estudiar la pol1tica econ6mica implementada 
a partir de 1974, nos llev6 a realizar un estudio m§s deta-
llado de algunas particularidades de esa estructura que se -
empiezan a manifestar a partir de los años setentas, debido 
especialmente al hecho de que para comprender con mayor cer
teza la 16gica de las medidas tornadas, es necesario estudiar 
con mayor precisi6n ciertos matices que se rnanif iestan en las 
distintas coyunturas¡ desde luego, debe entenderse que este 
an§lisis se hace teniendo como soporte fundamental las cara~ 
ter1sticas estructurales previamente analizadas. 

Otra raz6n que motiv6 a detenerse a hacer este· estudio m~s 
pormenorizado lo constituye el hecho de la modificaci6n del 

~nfasis en lo que resta del trabajo; a partir de ahora ya no 
interesar& tanto articular la racionalidad global de la ac-
ci6n estatal en periodos amplios, sino por el contrario, lo 
que se pretender~ es analizar la "acci6n diaria" del Estado 
en lo que a polttica econ6rnica se refiere, por lo que se de
be estar en capacidad de detectar los cambios que se dan en 
la econom1a en forma m&s inmediata. 
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El estudio amplio de la evoluci6n del capitalismo da luces -
sobre la globalidad de este desarrollo; el estudio mAs porm~ 
norizado de las tendencias recientes aclara en torno a los -
aspectos de las coyunturas, y fija las bases, en este caso, 
para interpretar la evoluci6n econ6mica de los años setentas, 
y el papel que fueron desempeñando las medidas de pol1tica -
en esta década. 

Un anAlisis de esta naturaleza permite ademAs, examinar c6mo 
· se manifiestan en medidas concretas las 11neas mAs generales 
esbozadas del proyecto estructural que se impulsa y los aju!. 
tes que se van dando a través de las distintas condiciones -
que se presentan; el estudio puede ser Gtil también para de
tectar los mecanismos de dominaci6n-dependencia que se expr~ 
san a través de la pol1tica econ6mica, sirve también para -
examinar la acci6n estatal en lo concreto a fin de detectar 
el ejercicio del poder, con lo cual podemos avanzar en la -
identificaci6n de las distintas fracciones de la burgues1a, al 
tiempo que ayuda a precisar los 11mites de acci6n de las el~ 
ses subalternas y las posibilidades de avance en su lucha P2, 
l1tica. 

3.3 Las tendencias de 1970i1~73 

En las pAginas anteriores hemos reseñado las caracter1sticas 
estructurales que posee la econom1a costarricense, derivadas 
del acelerado desarrollo del capitalismo a partir de 1948. 
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Estos elementos señalados pueden ser considerados como los -
elementos esenciales, como los elementos particulares de la 
formaci6n social costarricense, en base a los cuales deben -
ser entendidos los procesos econ6micos del pa1s, por lo cual 
son los factores que permiten clarificar el cariicter no co-
yuntural de los problemas que actualmente experimenta la ec~ 
nom1a costarricense. 

Sin embargo, nos pareci6 conveniente, para ratificar lo ant_! 
rior y al mismo tiempo para detectar ciertos aspectos m!s en 
detalle, dar una mirada un poco m!s minuciosa a la evoluci6n 
econ6mica del pa!s durante los cuatro años previos al aumen
to de los precios internacionales del petr6leo, y en gene--
ral, previos al aumento de los precios de los productos de -
importaci6n y de la expresi6n de la fase m!s aguda de la cri 
sis a nivel internacional. En este an!lisis se nos present~ 
rii adem!s, el estado altamente resquebrajado que tenia el m~ 
delo impulsado hasta ese momento: es decir, esperamos dejar 
planteado con claridad c6mo antes de 1974 se dan un conjunto 
de desajustes en el comportamiento de la econom1a, los cua-
les una ·vez que sean explicados, servir!n de sustento para -
desglosar los problemas en una forma m!s precisa. 

Debe tenerse presente que este esfuerzo no es m!s que un in
tento de•mirar al microscopio"un periodo reducido, de una e~ 
.tructura previamente caracterizada, oer1odo que refle.ja re--. 
sultados de esa conformaci6n, as! como al mismo tiempo refl.!, 
ja parcialmente efectos de medida de pol!tica implementadas. 
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3.3.1. Evoluci6n de la producci6n. 

En general lo que se observa es que para estos años el pro-
dueto interno bruto total en términos constantes crece al --
7. 5% anual, con lo cual mantiene la tasa de crecimiento exp~ 
rimentada en los cuatro años anteriores, por lo que podemos 
afirmar que en conjunto la econom1a muestra dinamismo. 

Sin embargo, tal y como se muestra en los cuadros III'."1 y -

III-2, se han dado unas modificaciones que es importante re
señar. En primer lugar, se nota que el producto de origen -
agropecuario creci6 a un ritmo menor que el crecimiento glo
bal de todo el producto, lo cual siqnific6 que disminuyera -
ligeramente su participaci6n relativa a la vez que nos indi
ca que estamos en presencia de una relativa desaceleraci6n -
-del.crecimiento la actividad agropecuaria. Por otro lado, se 
constata que el sector construcci6n y transportes son los -
que crecen en forma más. r!pida y junto a la industria se ººE 
vierten en los tres sectores m!s din4micos. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que la orientaci6n vino dada 
por medio del desarrollo de la infraestructura (el sector -
electricidad tambi4n crece m!s rápidamente que el promedio) 
y por un impulso a la actividad industrial. En lo que res-
pecta al gobierno, este mantiene su participaci6n relativa -
al crecer a un ritmo igual al PIB; es decir, el gobierno maE 
tiene un nivel importante en su aporte al producto represen-
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CUADRO III-1 

COSTA RICA1 Producto interno bruto por clase de actividad 
(en t\illones de colones 1966) 

------------ - -- ---- ---- ---- "!i'-a-sa_c_r_e_c_>--

SECTORES ECONOMICOS 1970 1971 

Agricultura, 1ilvicultura 
caza y pesca 1343,6 1405,6 

Industrias manufactureras 
y explotacilln minas 1036,l 1120,3 

Electricidad, gas y agua 106, 4 120, 3 

Construccilln 229,l 269,6 

comercio al por mayor y 
por menor restaurantes 
y hoteles 1109, 5 1159, 3 

Transporte, alrr.acenamien 
to y comunicaciones - 247,7 275,6 

Establecimientos tinan--
cieros, Seguros y otros 
servicios 216 ,1 235;7 

Bienes inmuebles 447, 7 470,1 

Gobierno ¡;:eneral 549,2 594,4 

Otros servicios persona 
les - 287,9 301,4 

1972 

1481, 8 

1239. 3 

131,6 

327,6 

1249 ,o 

307,S 

257 ,l 

485,0 

642,6 

1973 

1565, 5 

1364. 8 

139,6 

337. 7 

1)54, 8 

35ó, 7 

283, 3 

519' 9 

678, 5 

miento anual 
73/70 

5,2 

9,6 
9,5 

13,8 

6,9 

12,9 

9' 4 
5,1 

7,3 

5,0 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, cifra• de cuentas nacionales, junio 
1g57 .. ¡977, E1tim19iAn 1978, San Jos&, Jwtto l97S, Cuadro Ho. VI, 
p. 12. 
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CUADRO III-2 
COSTA RICA: Producto interno bruto por clase de activida~ 

·(Tasas de participaci6n) • 

SECTORES ECONOMICOS 1970 

Agricultura, silvicultura 
caza y pesca 24.1 
Industrias manufactureras 
y explotaci6n de minas 18.6 
Electricidad, gas y agua 1.9 
Construcci6n 4,1 
Comercio al por mayor y 
por menor, restaurantes 
y hoteles 19. 9 
Transporte, alacenamien-
to y comunicaci6n 4.4 
Establecimientos financie 
ros, seguros y otros ser= 
vicios 3,9 
Bienes inmuebles 8.0 
Gobierno·General 9.9 
Otros servicios perso-
nales 5.2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 100.0 

1971 

23.6 

18.8 

2.0 
4.5 

19.5 

4.6 

4.0 
7.9 

10.0 

5.1 

100.0 

1972 

23.0 

19.2 
2.0 
5.1 

19.4 

4.8 

4.0 
7.5 

10.0 

5,0 

100.0 

1973 

22.6 

19.7 
2.0 
4,9 

19.5 

5.1 

4.1 
7.5 
9;9 

4.8 

100'.0 

Fuente: Banco Central de Costa Rica; Cifras de cuentas nacionales 
de costa Rica, serie 1957-1977, EstimaciOn 1978. san Jos4 
junio, 1979, cuadro VIII, p. 16. 
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tando cerca del 10% del total. 

Finalmente conviene destacar un elemento adicional con rela
ci6n a la evoluci6n sectorial, que es de poca magnitud, pero 
que a nuestro aviso sugiere alguna modificaci6n importante -
hacia futuro: nos referimos al crecimiento que experimenta 
el sector establecimientos financieros, del orden de 9.4% -~ 
anual, por encima del crecimiento medio del producto total. 

Estas ser1an a grandes rasgos la evoluci6n del PIB en su co!! 
junto: a continuaci6n se har4 un an4lisis muy breve de la -
evoluci6n de algunos sectores particulares, con el fin de e~ 
tablecer ciertas caracter!sticas de comportamiento a nivel -
de bien o rama. 

a) La producci6n agropecuaria. 

La informaci6n en base a la que se har4n los siguientes co-
mentarios, est4 contenida en los cuadros III-3 y III-4. A -
partir de su observaci6n se nota que el. caf~ crece a una ta
sa similar a la que creci6 el valor agregado global de ori-
gen agropecuario, con la particularidad de que en el año ---
1972 el volumen de la producci6n es pr&cticamente el mismo -
que en 1971, lo cual significa que en esos dos años se expe
rimenta una condici6n de estanca111iento en la producci6n de -
esa mercanc1a. Por otro lado, la producci6n de caña de azd
car y de ganado crecen a ritmos muy inferiores respecto al -
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promedio del sector en su conjunto!/, mientras que el bana
no es el producto que crece a una tasa de cerca del i1i, lo 
cual hace que de los cuatro productos principales de export! 
ci6n de origen agropecuario, es el banano el que presenta un. 
dinamismo mayor en el crecimiento de su producci6n, lo ·cual 
lo lleva a pasar de un 24,9% del total de la producci6n del 
sector en 1970 a representar un 29.1% en 1973. 

El cacao, que crece a una tasa bastante alta, en términos -
r·eales no tiene ninguna significaci6n por el poco peso rela
tivo que tiene con relaci6n al total de la producci6n de or!_ 
gen agropecuario. 

Otro factor que merece ser considerado en la evoluci6n que -
se expresa a nivel de la producci6n de granos; el arroz cre
ce a una tasa anual media dell3.5% entre 1970 y 1973, siendo 
el producto aqropecuario que crece mas aceleradamente duran
te· este per1odo, mientras que los otros qranos, o sea, ma1z, 
frijoles y sorgo, tienen tasas de crecimiento negativas. De 
igual manera, se nota que el rubro mejoras agr1colas es to•
talment~ descuidado, pero este fen6meno se vera con mayor !!!!! 
plitud, cuando estudiemos la evoluci6n de la inversi6n. 

Entre 1960 y 1970 el valor agregado por la producci6n de 
azdcar, medido-en·colortes"de·'196'6, creci6 a una tasa anual 
media del 9.8\; la producci6n de ganado creci6 a un 4.6%
anual, mientras que el valor agregado aqropecuario total 
lo hizo en un 5,5\, Es decir, durante esta década la pro
ducci6n de azocar fue un rubro mas din!mico, y si bien la 
producci6n de qanado creci6 menos que la media del sector 
es cierto que su crecimiento fue mas acelerado que ·e.ntre 
1970 y 1973. Ver Banco central de Costa Rica, ~ifras so
bre Eroducci6n agropecuaria 1957-1976, mayo 1977, cuadro 
No. . 
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CUADRO III•3 

COSTA RICA: Valor agregado en la producci6n agrope· 
pecuaria por tipo de bien. 

(millone. de colones de 1966) 

---- - ---- ---- Tasa creci-
PRODUCTOS 1970 1971 1972 1973 miento anual 

-------- -------~ media 73/70 

Café 303,9 333,0 338,3 353,2 5,1 

Banano 334,, 359,6 418,8· 456,4 10,9 

Caña de azQcar 70,6 69,3 75,9 77,l 3,0 

Ganado 194,6 203,8 203,0 204,3 1,6 

Cacao . ª•º 8,5 13,5 10, 7 10,2 

Leche 94,9 95, 7 101,2 107,1 4,1 

nuevos 30,1 31,9 34,3 36,3 6,4 

Arroz 50,2 62,0 56,5 73,4 13,5 

Otros granos!! 32,4 29,3 35,6 32,2 (-0,3) 

Madera 44,9 40,0 48,6 49,7 3,4 

Reato producto• 127,2 ·135,2 131,8 146,9 4,9 

Mejorao aqr!colaa 52,4 37,3. 24,3 18,l <·30,0I 

TOTAL Ufüi. U!l~ .. i UU..I ¡~§M. -~,¡ •• 

!/ Incluye mata, frijol y sorgo. 

Fuente: Banco Central de Coa ta Rica 1 Cifras sobre producci6n 
cuaria. 1957-1976, Mayo 1977, Cuadro No. 8 

!grsum-
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CUADRO III:¡ 

COSTA RICA: Valor aqregado de la producci6n agropecuaria 
(ta.as de. participaci6n) 

PRODUCTOS 1§,~ 1§,1 I§,2 1973 

Caf6 22,6 23, 7 22,8 22,S 

Banano 24, 9 25,6 28,3 29,l 

Caña de azo.car S,2 4,9 5,1 4 ,9 

Ganado 14,5 14,5 13. 7 13,l 

cacao 0,6 0,6 0,9 o, 7 

Leche 7 ,2 6, 8 6, 8 6,8 

Huevos 2,2 2, 3 2 ,J 2,3 

Arroz 3, 7 4,4 3, 8 4, 7 

Otro• 9rano1 2,4 2,1 2 ,4 2,1 

Madera 3,3 2,8 < 3, 3 3, 2 

Sector productos 9,5 9,6 6,9 9,4 

Majo ras a9r1cola1 3,9 2, 7 l, 7 1,2 

TOTAL 100,0 100, Q 100, o 100, o 
fuentes Eiaboracidn propia en baae a cuadro III-3. 
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b) La producci6n industrial 

A nivel de las distintas ramas del sector industrial notarnos 
que la rama ·31 (productos alimenticios, bebidas y tabacos) -
.mantiene el mayor peso relativo dentro del 'total del produc
.to de origen industrial, representando cerca del 45% o m!s, 
a pesar de que durante este per1odo creci6 a una tasa anual 
media ligeramente inferior al crecimiento promedio del sec-
tor. 

Los sectores que crecieron m!s r!pidamente que fueron la ra
ma 37 (industrias met!licas b!sicas) con un 36.5% de creci-
miento anual medio y las actividades de explotaci6n de minas 
y canteras a un ritmo del 29%. Si bien estas tendencias si~ 
nifican un relativo cambio en cuanto la composici6n y orien
taci6n del sector, debe señalarse su poca significaci6n den
tro del producto total. 

La.informaci6n que hemos utilizado para hacer estos comenta
rios se encuentra procesada en los cuadros III-5 y III-6, -
que se insertan en el texto. 

La rama 32 (textiles) disminuye ligeramente, y·1as ramas 34 
(papel) y 35 (sustancias qu!micasl crecen m!s r!pidamente -
que el promedio del sector; s~n embargo, lo cierto es que en 
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CUADRO 111-5 

COSTA RICA: Valor agregado en la producci6n industrial. 
!millones de colones de 1966) 

Tasa creci• 
RAflAS INDUSTRIALES 1970 1971 1972 1973 miento anual 

medio 73L70 
31 Productos aU111ienticio1 

bebidas y tabaco• 463,8 487.6 523.6 579.1 7. 7 

32 Textiles ,prendas de -
vestir e industria 
del cuero 120.0 132.4 137.3 145.6 6.6 

33 · Induatria y productoa 
de la madera (incluye 
mueblea) ·55,7 71.4 . 78. 7 84.5 a. 1 

34 Fabricaci6n y producto• 
de papel, illprentas, -
editorialea 46. 7 49.4 53.6 68.8 13.8 

35 Fabricaci6n de auatan-
ciaa qulmicas y de pr!!_ 
duetos qu1111icoa deriv! 
doa del petr6leo y C&!_ 
b6n, caucho .Y plbtico 125.5 146.8 163.5 178.6 12.5 

36 Fabricaci6n de produc-
toa lllineralea no mtl-
licoa, excepto deriva-
doa petr6leo y carbdn 50.5 54. 7 61.8 so.a 0.2 

37 Induatriaa Mtllicaa 
bbicaa 3.3 3.9 4.6 8.4 36.5 

38 Fabricaci6n de produc 
toa Mtllico•, uquiñ! 

89.2 102.7 109.6 ria y equipo 115.6 9.0 
39 Otras induatriaa unu-

hctureraa 8.5 8.5 7.5 6.8 (-7.1) 

Exp1otaci6n de mina• 
y canteras 6.3 7,9 13.2 13.6 29.0 

TOTAL .W.rJ w~ .. 11 UUJ im .. 1 1 .. a. 
lmpuHtoa indirectoa!I 23.8 26.9 24.6 26.5 3.6 
Otroa :IJDpueatoa l/ 33.0 ·2a.1 60,3 86.5 38.0 
VALOR AGR!GADO .füiJ u¡a .. 11 ¡¡¡¡1 .. 11 .im..1 .2 .. 1. 

~ Derecboa di illportacidn, Protocolo de San Joal 
lllpueatoa de venta1, I111¡>uesto de COnsllllO, Iapueato de 0.03 colonea por d6• 
lar en compra y venta de divisas. 

Fuente: Banco Central de Costa Rtca: Cifras de 2roducci6n industrial 1957•75, 
Junio 1977, cuadro !lo, 6, 
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Cuadro III-6 
COSTA RICA: Valor agregado de la producci6n industrial 

(tasas de participaci6n) 

RAMAS INDUSTRIALES 1970 

31 Productos alimenticios, 
bebidas y· tabaco 47,3 

32 Textiles, prendas de 
vestir e ind.del cuero 12,3 

33 lndustria y productos 
de madera (incluyendo 
muebles) 6, 7 

34 Fabricaci6n producs. 
papel, imprentas, -
editoriales 4, B 

35 Fabric.de sustancias -
qutmicas y de producs. 
qutmicoH derivados del 
petr6leo y carb6n, cau 
cho y pl!isfico - 12,B 

36 Fabr. prodcs. minera-
les no metálicos, exceE 
to derivados del petr6-
leo y carb6n · 5, 2 

37 Industrias metálicas b! 
sicas - 0,3 

38 Fabr.de productos metá-
licos, maquinaria y equ! 
po 9,l 

39 otras industrias· manufac 
tureras 0,9 

Explotaci6n de minas y 
canteras O, 6 

TOTAL 100,0 

1971 

45,8 

12,4 

6,7 

4,6 

13,8 

o,s 

9,6 

0,6 

0,1 

100,0 

1972 

45,4 

11,9 

6,8 

4,6 

14,2 

5,4 

0,5 

9,5 

0,6 

1,1 
100,0 

1973 

46,2 

11,6 

6,7 

14,3 

4,1 

0,8 

9,2 

o,s 

1,1 

100,0 

Fuente: Banco central de Costa Rica¡ Cifras sobre producciOn industrial 
1957-19751 junio de 1977, Cuadro !fo. 1 



207 

conjunto la estructura de participaci6n dentro de la produc
ci6n total no experimenta grandes cambios y por el contrario, 
su tendencia es m!s bien a mantenerse estable. 

c) La actividad estatal. 

Como dec!arnos l!neas atr!s, el Gobierno General mantiene un 
nivel de participaci6n bastante estable en cuanto la aporta
ci6n de valor agregado; esto signific6 el aumento creciente 
del dAficit fiscal, en raz6n de que los ingresos corrientes 
crecieron m!s lentamente que los gastos totales. Aunque el 
cuadro III~7 expresa el comportamiento de solo una parte 
del .sector pGblico, s! recoge la evoluci6n deficitaria de lo 
que se conoce como Gobierno Gdneral. Vemos que en efecto, -
el dAficit del sector p<lblico crece en casi un 70% durante -
los cuatro años, producto de un crecimiento bastante acele-
rado de los gastos de capital, particularmente en los rubros 
de inversión y de transferencias. 

Esta evoluci6n financiada en buena medida con los ingre-
sos corrientes, solo que la.capacidad de recaudaci6n fue di~ 
minuyendo con el correr d~ los años; en raz6n de lo anterior, 
el endeudamiento del sector pll.blico fue en aumento, siendo -
el m!s din!mico el endeudamiento de origen externo, con un -
crecimiento anual medio del 45%, frente a un40;6%del endeud_! 
miento interno. 
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cu;.:i:;¡o III-7 

cos~;,. P.!CA: c:;:ic!t C~! Gobierno de la Repdblica y 
su f!nancia:'1iento 

(r.1il lo:i.-:s de colones) 

---- 'l'al!la anual 
DETALLE ·1970 1971 1972 1973 crecimiento 

cedio 73{.70 

"· GASTOS .CORRIENTES m:~ m:: 1m:¡ lm:~ H;: Cona\llllO 
in ter•••• 90,1 99,l 109,0 138,l 15,2 
tranlferenciaa 105,7 136,8 230,4 275,0 37,5 

B, GASTOS DE CAPITAL 
2n:: m:: m:: m:i ~ 1nveni6n real 

inversi6n financiera 4,9 22,4 13,1 31,7 86,3 
transferencia• 36, 7 87,0 81,9 250,6 89, 7 
amortizaci6n paaivoa 94,4 92, 7 106,l 162, 7 19,9 

C, GASTOS 'l'O'l'ALES (A+B) 986,3 1250, 7 1433 ,4 1892, 3 ...llJ..L.. 
D, INGRESOS CORRIENTES w·t m:~ lm:~ mt~ ta tributarios , 

no tributarios 84 ,9 77,8 90,l 110,s 9,2 
tranaferenciaa 6,3 4,4 15,7 21,9 51,5 

E, DEFICIT (0-C) -103,7 -342,3 -393,1 -sos, 7 ~ 

G; FINANCIAMIEllTO 12~:I m:: m:~ ~7 ~ crlldi to externo ,2 
crlldito interno 108, 7 174,0 232,3 302,6 40,6 
otrca recuraoa intemo1 -10,1 61,4 -14,4 4,9 2,2 

Fuente: Banco central de Costa Rica 1 Aemoria linuaI If7l , cuadro No. 30, 
p.158. 
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Esto evidentemente significa, la presencia ·de un fuerte peso 
a futuro p:>r concepto de pago d~l servicio de la de~da, solo 
que debemo.s entender que esta actividad estatal deficitaria, 
juega su papel dentro del desarrollo del modelo. de crecimie~ 
tq impulsado. 

3. 3. 2. Explicaci6n del comportamiento de la producci6n. ·' 

Hemos detectado, por una P,arte, un crecimiento m!s acelerado 
en el sector indust;ial que en el sector agropecuario, e in
cluso hemos logrado de~ectar que.en algunos productos del -
sector agropecuario se.manifiestan fen6menos de disminuci6n 
del ritmo d~ crecimiento de la producci6n. Debemos entonces 
preguntarnos las razones por lis cu!les se dan estas tenden
cias, que hemos estado estudiando ~teriormente .en la produ~· 
ci6n. 

En primer lugar, es 16gico suponer que los capitales se órie~ 
tan hacia las distintas ramas buscando tasas de ganancia acep 
tables, es decir, se debe suponer un comportamiento "racio-
nal" por parte de los capitalistas, entendido corno actividad 
que busca obtener ganancia. Ahora bien, el hecho de que·--
ciertas ramas hayan per.dido un •cierto dinamismo con· relaci6n 
a otras, nos indica que se trata ~e ramas en_ las cuales la -
pos-fbilidad. de -~lc;>r~za~ .':!- :c'!-pi~!ll .se empieza a reducir. ~2. 

bre esta base, se empieza a esclarecer · 1as razones de la<.
dLsmio.uci~ del .J<itrno de· crecimiento del sector agropecuario1 



fen.6rneno que se experimenta en forma m~s aguda en 1974, don.; · 
de hubo una disminuci6n absoluta del volumen de la produc--
ci6n. 

Para ello, hemos tornado corno indicadores la evoluci6n de la 
inversi6n, la evo.luci6n de los precios de exportaci6n de los 
productos·agropecuarios seleccionados y por dltirno el volu-
rnen de cr6dito otorgado por el sistema bancario. Desde lue
go algunas otras medidas de poUtica.econ6rnica pueden estar 
afectando este.comportamiento productivo, pero ello lo vere
mos posteriormente. 

a)-·· -Cornpcrtamiento de la inversi6n. 

Retomando un argumento arriba expuesto, se puede decir que -
la orientaci6n sectorial de la inversi6n nos indica los sec~ 
to res dónde las tasas de ganancia van siendo m!s atractivas. 0 . 

A partir del an!lisis del cuadro III-0, es claro cómo a par
tir de 1970 el m::nto de 'la inversi6!l dest::!nada al· sector agropecua
rio, valorada en colones constantes,disminuye en forma progr! 
siva. Si bien el c~adro establece que ese dato se refiere -
al sector •agricultura• pareciera 16gico q~e debe englobar -
el monto de inversi6n hecha para la ganader!a, puesto que no 
habda otro sector en el cual este tipo de inver.si6n estuvi! 
ra contemplado; Por ello nosotros consideramos ese rubro c2 
mo indicador de todo el· sector agropecuario. 
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CUADRO III•S 

COSTA RICA: Formaci6n bruta de capital por clase de 
actividad econ<Smica 

(millones de colonos de 1966) 

----- Tasa creci• 
SECTORES ECONOIUCOS 1970 1971 1972 1973 miento anual 

medio 73{_70 

Agricultura 214,4 210,s 147,6 170,3 (-7,J) 

Industria 212,6 258,2 187, 7 347,4 17,6 

Construcci6n 68,9 92,6 103,B 83,l 6,4 

Electricidad 66,6 118,2 ll~,9 108,6 17,6 

Transporte 164,3 194,5 222,0 274,4 18,6 

Comercio 73,1 73,9 64,6 73,6 0,3 

Banca 21,4 13,0 20,9 24,5 4,6 

Úopiedad y vivienda 146,9 197,2 161,2 204, 7 11, 7 

Servicios 39, 7 41,0 }9,3 31,0 (-7,9) 

Gobiemo c;eneral 129,S 181,l. 240,4 224,8 20,l 

TOTAL de formaci6n capital 1137,4 1380,2 1320,2 1542,S .10,7 

Fuente: Elaboraci6n propia en base al Banco Central de Costa Rica; Cifras 
de Cuentas Nacionales de Costa Rica, Serie 1957-1977, Est1macn5ñ 
1978, junio de 1§79, cuadros No. IV y XXVII, paqs. 9 y 52 respec-
E!Vamente. · · 
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CUADRO III-9 

COSTA R:ICAt Formaci6n bruta de capital por clase de 
actividad econ6mica 
(tasas de participaci6nl 

SECTORES ECONOMICOS 1970 1971 1972 1973 

Agricultura 18,9 15,3 11,2 11,0 

Industria 18,8 18, 7 14,2 22,S 

Construcci6n 6,1 6,7 7,9 s, 4 

Electr: cidad S,6 8,6 10,l 7,0 

Transporte 14,S 14,l 16, 7 17 ,8 

Comercio 6,4 5,4 4 ,9 4, 8 

Banca 1,9 0,9 l,6 1, 6 

Propiedad y vivienda 12,9 14,3 12,2 13. 3 

Servicios 3,5 3,0 3,0 2,0 

Gobierno General 11,4 13,0 18,2 14,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboraci15n propia en base a .. Cuadro No, III-8 
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El hecho de que en este sector la inversi6n disminuya, nos -
esta indicando que existen un conjunto de l!mites a la acti
vidad agropecuaria, entre los que podemos citar la escasa !!! 
pansj.6n de la frontera agdcola, o bien las dificultades que 
se dan para ei traspaso de propiedades, o la misma tendencia 
a la concantraci6n de la propiedad en el campo, lo mismo que 
la reducida posibilidad de implementar cambios tecnol6gicos 
en forma acelerada, en raz6n del peso que tienen ciertos pr2 
ductos·•tradicionales•en la producci6n·global del sector. -
~odos estos elementos hacen que la tasa de ganancia del sec-

.. tor sea poco atractiva para el inversionista, pues es la foE. 
·:ma en que en tlltima instancia se manifiestan estos fen6menos 
raz.6n wr la cual nos enfrent;wos con una situaci6n en que -
una de tas funciones que dentro dei modelo que se analiza,-· 
debe real.izar el sector, que es precisamente generar condi-
.ciones para que er mismo sector mantenga su dinamismo, no la 
est·a cumpliendo. · 

Frente a esta condici6n de disminuci6n de la inversi6n en un 
sector estratégico, empieza a aclararse por qué en los si--
guientes años éste ha sido uno de los sectores que mas pro~
blemás han causado en cuanto a la posibilidad de reanimar su 
ritmo de crec.imiento, puesto que debe recordarse los efectos 
que·;en los subsiguientes años tienen actividades como la in
versi6n; fundan1entalmente nos estamos refiriendo a la estru~ 
tura de retrasos con que opera la inversi6n en este sector .. 
Sin embargo,, sobre esta disminuci6n ·en la inversi6n regresa-: 
remos posteriormente. 
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Por ahora también conviene establecer cu!les fueron los sec-. 
tores que captaron esa inversi6n, lo cual al mismo tiempo -
permitir! apreciar posibles cambios que se manifestaron en -
l.a acumulaci6n. 

Previamente debe destacarse c6mo en el año 1972, el volumen 
global de la inversi6n disminuye, posibl.emente como respues
ta a un conjunto de medidas restrictivas gue se tomaron para 
tratar de resolver, o m!s bien disminuir, un déficit crecie~ 
te en.la balanza comercial que se experiment6 en 1971. Estas 
medidas son de tipo de establecimiento de recargos cambia~-
rios, restricci6n del volumen global del. crédito, encareci-
miento de las importaciones y otras que se ver!n m!s adelan
te. Sin embargo, las actividades· relacionadas con la infra
estructura (construcci6n, electricidad l( transportes) as1 c2 
mo la inversi6n del IOQbierno General; mantienen,incluso en ~ 
ese año, una tendencia creciente, l.o cual viene a corroborar 
el creciente d6f;l.cit del. gobierno y su corral.ato de creciente 
endeudamiento. 

El_ sector industrial refleja una tasa de crecimiento muy por 
encima del crecimiento total de la inversi6n, lo cual en bu~ 
na medida es congruente con el dinamismo experimentado a ni
vel de la participaci6n dentro de la producci6n. 

Conviene destacar un doble fen6meno que apenas empieza a vi
zualizarse, pero que en los años posteriores alcanzar! dime~ 
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siones más claras. En primer lugar debe resaltarse el hecho 
del crecimiento del 11.7% anual.experimentado por el sector 

propiedad y vivienda, que parece convertirse en una nueva as 

tividad atractiva¡ se relaciona con la construcción de vi--
viendas y la especulaci6n con tierras, fen6meno que especial:_ 

mente se da en las zonas urbanas del centro del pa1s y que -

modificará el uso que se da a la tierra. 

El otro elemento que se debe destacar es el crecimiento que 

se da en la inversi6n destinada al sector comercio, que p.rás 
ticamente se mantiene estancada, señal de que la actividad -

comercial no fue muy dinámica, lo cual· al mis~o tiempo, pue

de estar reflejando los efectos de las medidas tomadas para 
contener importaciones. 

O sea, que lo que observamos es que la actividad gubernamen

tal, donde destaca la creación de infraestructura y la ac
tividad industrial se mantienen creciendo a ritraos sostenidoc 

en el volumen de inversión; el comercio y la banca práctica

mente se estancan, al tiempo que disminuye la inversión -

agropecuaria y que se l\'ilnifiesta un creciente aumento en la inveE_ 
sión destinada a la construcción de vivienda y especulación 

con tierras. Sin embargo, si bien la inversi6n del goLierno 

durante el periodo se muestra creciente, lo ciert0 es que en 

1973 prácticamente permanece estancada,. producto de los enor
mes.déficits. acumulados _y.-dé \lll aumento - importante que se da 

en 1111 trasferenciasde capital. 
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b) Precios de exportación 

Volviendo a las causas por las cuales la actividad agropecua

ria se presenta . como menos atractiva para la inversión, de-

bemos considerar lo que ocurre con el nivel de los precios -
de exportaci6n del café, del banano, de la carne y de la azú

car. Debemos recordar que esas cuatro actividades en conjun
to representan cerca del 70% del total de la producci6n del -
sector agropecuario en 1973 (v~ase cuadro III-4) y además, -

mayoritariamente su producci6n se comercializa en el exterior, 
Por estas dos razones es que el precio que en el mercado in-

ternacional se paga por ellos, es un buen indicador del grado 

de est!rnulo que recibe cerca del 70% de la producción del ses 
tor agropecuario. 

En base a la inforrnaci6n que se recog.e en el cuadro III-10 -

vernos que las cotizaciones internacionales del café costarri

cense disminuyeron su precio por saco durante 1971 y 1972, a~ 
mentando finalmente en 1973 en un 22% respecto a 1970. En lo 

que se refiere al banano prácticamente se puede afirmar que -

su precio no se modifica, con excepción de 1971 cuando dismi

nuye en un 11.5% respecto a.1970. Es decir, para el año 71 y 
el año 72 tenemos que se experimenta una ca1da en los precios 

del café y el banano, en conjunto y ambos representaban cerca 
'· 

del 50% de la producci6n agropecuaria en esos dos años. 

El precio de la carne inicia una recuperaci6n importante en -



2117 

CUADRO lII-10 

COSTA RICA: Evoluci6n de los precios de los principales 
productos áe. e1'portaci6n y otros 1ndices, -
cor.iercio exterior. 

(en dl5lares) 

R U B.R O 1970 197I 1972 19'3 

Caf6 48,66 42 ,66 41.61 59,3l 
Precio por saco . de 46 kilos 

Banano 0,078 0¡069 0,077 0,077 
precio por. kilo 

Ganado. y carne l,03 1,10 l,16 1,50 
precio por kilo 

AzGcar 150,53 155,55 168 ,97 190 ,01 
Precio por tonelada 

Cacao 28,06 19,93 22 ,67 42,25 
precio por saai de 46 kilos 

Fertilizantes 74,Jl 62, 78 76, 52 90,BB 
precio por t9nelada 

Indice precios exportaciones 96. 72 90,56 94,45 106 ,45 
1966 • 100 

Cambio Ol anual 7,5 (-6,4) 4,3 12,7 

Indice Precios Importaciones 99,U lOJ, sa 110 ,07 121,87 

1966 • 100 

Cambio O'l anual 2,s 4 ,2 6,3 10,? 

Fuente: Banc::o Central de Costa Rica, varias püblicaciones 
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1971, y su tendencia alcista se mantiene hasta 1973, cosa que 
igualmente sucede con el precio internacional del azQcar. 

Ahora bien, si ponderáramos los respectivos precios por el -
voldmen de producci6n o de exportaci6n, lo cierto del caso -
es que claramente se experimenta una ca1da en los precios de 
exportaci6n de origen agropecuario, lo cual evidentemente se 
convierte en un mecan·ismo que desincentiva la inversi6~ en -
ese sector. 

Hasta el momento, parece ser qµe este es un elemento que ex-
plica la· disminuci6n de la inversi6n en el sector. Pero este 
comportamiento de los precios no tiene .solo ese impacto. Debe 
resdatarse otro factor: Hemos sostenido en páginas anterio-

res, que el sector agroexportador es el encargado de finan--
ciar en conjunto al modelo de desarrollo implementado, de ah1 
que el hecho de que los precios de los productos de origen -
agropecuario disminuyeran en esos años, implic6 que la masa -
de valor disponible en la economta, tendiera a disminuir. Re
cuérdese que el valor de la exportaci6n del cafA y banano re
presentaban m!s de un 50% de las exportaciones globales en 
esos años (vAase cuadro III-1&). 

c). La pol1tica·de crAdito. 

En conjunto las actividades de agricultura, ganader1a e indu~ 
tria, abosorvieron durante el per1odo, el 70% del crédito --
otorgado por los departamentos comerciales de los bancos, tal 
y como se muestra en el cuadro III-11. Sin embargo, el sector 
que~ wlll*I oapt6 fue la ganaderta, se;uido por la industria. 



La agricultura por su parte vio disminuida su participaci6n al 
crecer Gnicamente en un 3.3\ anual durante los tres años, -
a pesar de que, en drminos absolutos, el saldo del cr6dito 
recibido por este sector a diciembre de 1973 fue de 487,3 m!_ 
llenes de colones, un 22\ del total, cifra que si bien refl~ 
ja una disminuci6n en la participaci6n dentro del total del 
crédito, a la vez demuestra la importancia que le siguen --
otorgando al sector, las autoridades bancarias. 

El sector agricultura recibe mayoritariamente créditos clas! 
ficados como de operaci6n, pese a lo cual, durante estos --
años que estamos analizando, la tendencia fue que crecieran 
m!s r!pidamente los créditos destinados a la inversi6n. 

Para el sector industrial la situaci6n se plantea un tanto -
distinta, pues si bien los créditos para operaci6n son mayo
ritarios y además en estos años son los que crecen m!s r!pi
damente, lo cierto es que en términos absolutos no se prese~ 
tan las diferencias tan marcadas entre los créditos para op~ 
raci6n e inversi6n, que se ven en el sector agropecuario. 

Con relaci6n a la ganader1a ocurre que la mayor parte de los 
eréditos se destinan a 'inversi6n, aunque el rubro de· crédi-
los para operaci6n es el que crece m!s r!pido. 

Del an!lisis de la informaci6n disponible, se advierte que -
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CUADRO Il!-11 

COSTA RICA: Colocaciones efectivas de los departamentos 
comerciales de los Bancos. 

(saldos a diciembre.en millones de o:ilcnes) 

• ---- ---- Tasa de ere 
cimiento -= 

D E TA L L E 1970 1971 1972 1973 anual medio 
73CJ.O 

Agricultura 441. 7 492.7 . 486.8 487. 2 3.3 
Inversión nr.e I64.0 Il9.2 I'JD r.r 
Operaci6n_ 296. 9 328. 7 317. 6 308.0 1.2 

Ganader1a caza y Pesca 262, 2 378, 9 m:5 UM 35. 4 
Inversi6n m-;1" l'1r.l ' !r.O 
Operaci6n 74 'o 107,3 125,2 205, 6 40, 5 

Industria Manufacturera y 
Extracc.i.6n de Minas 300, 9 m:1 fü;~ m:~ 23, 8 

Inversi6n m;.,- 2D.2 
Operaci6n 169,2 208,B 245, 9 342. 7 26, 5 

SUB-TOTAL illi.t.L 1226,5 1384 ,1 1710. 5 . ll.:.L 

Electricidad y otras 
- - fuentes de en~rgla hl ~ .J..r2 _!d 1=Ll.L 

Inversión 5,2 4 ,4 5,1 4,1 
Operaci6n O,l 0,1 

Comercio 

* 
99, 6 l~f:g 101,! 41,l 

Inversi6n -rr,4 . 28,9 
Operaci6n 27,2 83,2 104,8 82,7 45,0 

Servicios so, 2 1~i:i 1iN 13N ~Vi :i:nversi6n -¡o,r 
' Operaci6n 40,0 34,2 65,8 45,9 4,', 

Vivienda 

* ~ U:~ tl:~ ll.3 
Construcci6n . . rr;r 
COl!lpra 3,6 4,4 4,8 4,7 9,3 

Cr6dito Personal 60,8 149,0 178,2 172, 7 41, 7 

Crfdito no-clasificado 60,3 66,7 72,6 67,0 3,6 

TOTAL .li~M= é.§J!~ .. ~- Ul!~ .. 2. im .. i. .t9.i.iaz 

Fuente: Saneo .central de Costa Rica. Memor1a 
1 

AnuaI, 1974 
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a la agricultura no se le dio el apoyo crediticio que se le 
dio a los otros dos sectores citados. Este hecho puede es-
tar explicando, en buena medida, las tendencias a la ca1da -
de la inversi6n en este sector a que hemos hecho referencia 

anteriormente. 

Al sector ganaderos! se'le ha dado crédito en forma holgada 
y sin embargo, no se nota un allr.lento importante en los volu
menes de inversi6n, ni en el monto de la producci6n de gana
do, por lo que se abre un espacio suficiente corno para pen-
sar que ha habido una desviaci6n importante de crédito hacia 
otros sectores, presumibleJTlen,te, hacia· el sector financiero, 
la especulaci6n con tierras y la construcci6n de viviendas, 
sectores estos, que empiezan a manifestar un cierto dinamis
mo durante estos años. 

Otro factor que viene a reforzar esta idea de la desviaci6n 
del crédito lo constituye la diferencia existente entre las 
tasas de interés activas y pasivas del sisterJa bancario. 
Efectivamente, actividades consideradas como prioritarias 

recib1an créditos a tasas de interés subsidiadas, muy por d~ 
bajo de lo que estaban pagando los bancos por dep6sitos a 
plazo, por debajo también de las tasas que cobraban y paga-
ban las financieras privadas,,en fin, por debajo de lo que -

· se podr1a considerar como una tasa media del mercado. En e!. 
·tas __ condiciones- es 16gico que; at no. ser muy estricto el co!!_ 
trol del u110 del crédito por parte· del Sistema Bancario·, la 

posibilidad de una desviaci6n creditica es muy alta. En es-
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te sentido, no es dif1cil suponer que buena parte de los cr! 
ditos destinados al sector industrial, e incluso al sector -
agrario, se hayan desviado hacia esas otras actividades a -
que hemos hecho referencia. 

El aumento de un 12% en el cr6dito destinado para la cons--
trucci6n de viviendas puede llevar a pensar q~e no sea tan -
cierto que este sector se incentive; lo que sucede, es que -
este cuadro recoge finicamente los pr6stamos otorgados por el 
sistema bancario, y debe recordarse que una buena parte de -
la construcción de viviendas es por medio de financiamiento 

que conceden instituciones ptlblicas no bancarias, como el -
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Caja Costa--
rricense de Seguro Social utilizando el fondo de Invalid~z, 
Vejez y Muerte, y por altirno, el Instituo Nacional de Segu-
ros. 

El cr6dito personal crece en una tasa bastante alta; se con~ 
ce que este tipo de créditos fundamentalmente se orienta al 
consumo, con lo cual, este es un mecanismo de incentivar el 
sector comercial importador. lo cual a la vez, es un mecani~ 

mo que presiona clesfavorablanente .sobre la balanza de pagos. -
Lo mismo sucede con el cr6dito destinado al comercio propia
mente. 

En base a· lo analizado podemos destacar loa siguientes ras-
ges importantes en la pol1tica crediticia de estos años. En 
primer lugar nos· encontramos con que el.crAdito se orienta -
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mayoritarilllUlll~e bacia la agricultura, la. ganaderta y la in
dustria, aunque el sector agrtc'ola a.parece como el menos fa
vorecido;por otro lado, el crecimiento crediticio, en gene-
ral, se otorg6 en forma holgada, tanto al cr@dito destinado 
para la inversi6n como para la operaci6n. Por dltimo se no
ta un crecimiento ünportante del cr@dito destinado al consu
mo. Si comparl!IDos el crAdito otorgado a estos sectores --
prioritarios con el volumen de inversi6n y de producci6n de 
los mismos, hay suficiente margen para pensar que no todo el 
crAdito se utiliza para lo que se supone que fue otorgado, -

·por lo cual se presume que se dio una fuerte desviaci6n cre
diticia. Esto adem!s se ve reafirmado por la diferencia en
tre las tasas activas y pasi~as que se cobran. 

3.3.3. La relaci6n con el ·exterior. 

Ya habtamos establecido el car!cter altamente insumidor de -
divisas que tiene el sector industrial costarricense, produ:_ 
to del tipo de industria, llamemos, de "ensamblaje" que se -
impuls61 esta tendencia se mantuvo y m!s bien se agudiz6 du
rante los años en estudio. 

En efecto, a partir de loa cu~dros III-12 y III-13, se ve -
que las importaciones de materias primas para la industria ~ 
y de bienes de capital ·para la industria, crecen a una tasa 
promedio dei 18,7' y del 18.2' anual, superior al crecimien
to global de las importaciones, lo cual 1mplic6 que para 1973 
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CUADRO III:-12 

COSTA RICA: Importaciones segO.n categor!.as 
(millones de d6laresJ 

econ6micas 

--- ---- Tasa creci-
DETALLE 1970 1971 1972 1973 

miento anual 
medio 73/70 

Materia pr:üna para ·indus-
tria y mineda 102,2 1.U,4 128,3 170 ,9 18,7 

Materia pr:llna p/agricul t!! 
ra 9,2 9,0 9, 4 U,9 8,9 

Bienes de consumo no dur! 
deros 69. 7 74,1 71,9 76,9 3,3 

Biene1 de consumo durade• 
ro 33,3 37,6 32,6 38,5 4 ,9 

Bienes de c~pital para in_ 
dustria · y miner1a 25, 7 25,4 26, 7 42,4 18,2 

Bienes de capital p/agri-
cultura 6,2 9, o 9,4 10, 7 19,9 

Bienes de capital p/cons-
trucc16n 10, 2 13,l 14,6 13,5 9,8 

Bienes de capital p/tran~ 
porte 23, 2 30, 7 36,6 36,1 15,9 

Otros bienes de capital 13, 4 15, 7 20,s 21,6 17,3 

Materiales de con1truc---
ci6n 17,3 16,8 15,2 18,3 1,9 

Combu1tibles y lubrican--
tH 6,3 6,9 7,5 12,4 25,3 

Otros no cla1ificadoa 2,0 

TOTAL m .. z. .m .. z m .. a .m .. i u .. a. 
Fuente: 1,!170• BanQo O!ntral de costa !UCa. Balanza a:e pagos I9'1i, p. H 

1971/73: Banco central de Costa Rica. Balanza de eagos .1976 1 cuadro 
No, 11, anexo, p. 91. 
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CUJ\ORO III-13 

COSTA RICA: Importaciones segdn categor!as econ6micas 
(tasas de participaci6nl 

DETALLE I9'0 I9U 197~ m~ 

Materia prima p/indus-
tria y miner1a 32,3 31.B 34.S 37. 6 

Materia primas p/agri-
cultura 2.9 2.6 2.5 2.6 

Bienes de consumo no-du-
raderos 22.0 21.l 19.3 16.9 

Bienes de consumo duradero l0.5 10.7 8.7 s.s 
Bienes de capital p/inuds-
tria y minerta B.l 7.3 7.2 9,3 

Bienes de capital p/agri 
cultura 2.0 2.6 -2.5 2.4 

Bienes de capital p/con.! 
trucci6n 3.2 3.8 3.9 3.0 

Bienes de capital p/ tr"!! 
porte 7. 3 e.a 9.B 7.9 

Otros bienes de capital 4.2 4.5 5 .5 4.7 
Material de construc---
ci6n 5.5 4.8 4.1 4.0 

Combustible y lubricante 2.0 2.0 2.0 0.4 

Otros no clasificados 0.4 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 loo.o 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro III-I2 
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esos dos rubros representaron cerca del 4.7\ del total. de las 
importaciones. Evidentemente esto es resultado del sosteni
do crecimiento del sector industr'ial, de los crecientes volg_ 
menes· de inversi6n que se dieron en la industria, de la pol~ 
tica crediticia que se impuls6 y de otras medidas de pol1ti
ca econ6mica que se implementaron, entre las que destacan -
los recargos cambiarics y el alllDento de los impuestos de con
sumo, mecanismos ambos que tienden a encarecer las importa-
cienes de bienes de consumo y a proteger el mercado nacional, 
con lo cual se es"t"1 generando condiciones que incentivan el 
crecimiento industrial. Por eso es que las importaciones de 
bienes de consumo crecen a un ritmo muy reducido durante el 
período. Los otros rubros de las importaciones mantienen su 
crecimiento con la particularidad de que disminuyen su peso 
relativo en raz6n del fuerte incremento de las importacio--
nes destinadas al sector industrial. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que, debido a la con
dici6n de industria de "ensamblaje" que posee la industria -
costarricense, a la caracter1stica de ser una industria que 
realiza los dltimos pasos del proceso productivo, a su candi 
ci6n de ser una industria escasamente inteqrada con la pro-
ducci6n de inslllDos de origen nacional, el volumen de import~ 
cienes de materias prilnas y bienes de capital necesariamente 
debe ser creciente conforme aumenta la producci6n industrial. 
Es decir, el crecimiento econ6mico, y m&s concretamente el -
crecimiento industrial, significa una fuerte presi6n sobre -
la balanza de pagos y, es esta, una de las principales cau-
sas estructurales del continuo deterioro de la balanza come!_ 
cial. 
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Para financiar este d6ficit.en la balanza, se recurri6 a la 
contrataci6n de crAditos externos; es decir, se recurri6 al· 
endeudamiento de origen externo, tendencia que se agrava por 
la fa citada creciente necesidad de endeudamiento externo que 
coadyuva.la acci6n del sector pdblico. Pero no solamente -
aumenta el saldo de la deuda externa, sino que las condicio~ 

. nes generales de contrataci6n, hacen que el servicio de la -
deuda aumente de manera.creciente Y.su magnitud represente -
un peso cada vez mayor del total de las exportaciones. (ver 
cuadro III-14). 

Por otro lado, esa misma cond~ci6n de creciente necesidad.de 
importaciones a que hemos hecho referencia más arriba, impl.!.. 
ca la necesidad del sector privado de contraer cada vez un·
volumen mayor de endeudamiento por cr6ditos para la importa
ci6n, cartas de cr6dito, que a la vez significan un volumen 
creciente de erogaci6n de divisas' por concepto del servicio 
de la deuda que debe cubrirse. Es decir, la misma ·~structu
ra productiva obliga a la presencia cada vez mayor del ende~ 
damiento externo, con el con.siguiente aumento en el pago de 
intereses y amortizaciones. 

En el cuadro que a continuaci6n se inserta se presenta la -
evoluci6n cuantitativa del saldo de.la deuda extenia global 
«!91 pab. 

I~teresa reaaltar el hecho del peso cada vez mas creciente -
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que significa el servicio de la deuda con relaci6n al total 

de· las exportaciones del país, lo cual significa, de nueva 

cuenta, un fuerte traslado de valor al exterior por este -

concepto. Es decir, la estructura econ6mica que se configu

r6 en el pa!s, implica por una parte la presencia cada vez· -

más creciente de deuda externa, que a la vez se traduce en -

volQmenes cada vez mayores de traslado de valor al exterior 

por concepto del creciente servicio de la misma deuda. 

CUADRO III-14 

COSTA RICA: Saldo de la deuda externa al 31 de diciembre 
y servicio de la deuda total 

(millones de d6lares J 

QETAI.Lt 1970 1971 1972 1973 

Deuda externa total 408,4 521, 4 558, 8 637 ,8 
a) privada 144,4 
b) pQblica 164 ,o 

m74 
199 ,o 

m-;o 
236, 8 

142,"! 
295, 6 

Servicio de la Deuda 36,3 45, 5 64. 8 

* a) privada --r.r- -rr;r -rr;u 
b) pQblica 28,9 27' 3 37 ,a 40 ,1 

Relación Servicio deuda/ex-
portaciones (en \) 15,7 20, 2 23,1 24. 5 

Fuente: Oficina de PlanificaciOn Nacional y Política Econ6mica; e.l..a..li.llA
rdnn~l de Desarrollo 1979-1992 •areqgrio JosG Ramtrez~ cuadro -
No. 13 p. 93 

Para hacer fente a esta· creciente demanda de divisas que fr"

pone el modelo de desar~olo seguido, la econada ha resp::indich -

parcialmente ¡:or medio de la exportaci6n de productos de ~rigen a~ 
ria, en 'fome trayoriataria. As1, entre las el'".¡:ortaciones de caf~, ba

nano, azt1car y ganado, se explican cerca del 70% de las expor

taciones totales del pats. De esta manera queda claro ---
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que cualquier variaci6n en los precios de estos productos, -
particularmente·café y banano, tienen una enorme incidencia 
en.la articulaci6n global de las relaciones del modelo de -
crecimiento. Es decir, esta estructura productiva busca la 
captaci6n de divisas del exterior, por medio de la profundi
zaci6n del modelo agroexportador q~e tradicionalmente ha te
nido el pa1s. Por ello, no debe bastarnos con decir que la 

. econom1a es muy abierta, sino que debe quedar claro esta --
"apertura• es producto de la forma particular de articulaci6n 
de la econom1a tanto internamente como en su· relaci6n con la 
divisi6n internacional del trabajo. 

En los cuadros III-15 y III-16 se recoge el comportamiento -
de las exportaciones en estos años. Venos cómo en el año --
1971 las exportaciones totales disminuyen, como resultado de 
una disminuci6n del 18% del total exportado por concepto del 
café.. Esto a su vez se explica por una disminuci6n en los -
precios internacionales del grano, y por una disminuci6n en 
el· volumen f1sico exportado. En el año 1972, pese a que ·1os 
precios de· los principales productos de exportaci6n no fue-
ron al alza, el aumento en el volumen de lo exportado tanto 
de café como de banano, hacen que se contrarreste esa ca1da 
de los.precios lo cual incide en un aúmento del valor de las 

· exportaciones. 

Ya para 1973, al mejorar los precios y aumentar los volllme-
nes f1sicos exportados, se pres~~ª un crecimiento signific! 
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tivo en las exportaciones. 

Ahora bien, as1 planteadas las cosas, nos damos cuenta del -
papel estratégico que juega la producci6n agropecuaria en la 
generaci6n del valor global, al extremo de que en condicio-
nes de baja de precios de exportaci6n de esos productos, sin 
que los precios de importaci6n se muevan en el mismo sentido. 
la econom1a en su conjunto manifiesta los desequilibrios en 
forma mb aguda. 

As1 por ejemplo, en el año 197-1, cuando baja el valor de lo 
exportado,.la posibilidad de dar respuestas a la creciente -
disminuci6n de valor disponible en la econom1a, obligan al ~ 
gobierno a tomar un.conjunto de medidas que luego analizare
mos, que al final se expresan en una aceleraci6n de los des! 
justes. 

El resumen de la balanza de pagos de.l cuadro III-17, muestra 
la evoluci6n de las relaciones con el exterior. A continua
ci6n se analizan.algunos de los movimientos en juugo: 

i. en el año 1971 el déficit de comercio sube en un 64% 1 el 
cual se financia con un .alto endeudamiento externo. 

ii. en el año 1972 ese dAficit disminuye dr&sticamente, pro 
dueto deun:allrellt:osustancial en las exportaciones, fen6meno -
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explicado m!s arriba, y de una disminuci6n en el ritmo de -
crecimiento de las importaciones ~derivado de un conjunto -
de medidas,pira controlar las imi>ortaciones,tomadas en ese 
año. 'Esto, en tArminos cuantitativos, se expres6 por un au

mento de las exportaciones en ese año, que representaron un 
poco m!s del doble que el incremento experimentado por las -
importaciones. 

Ahora bien, esta disminuci6n en la tasa de crecL~iento de -
las importaciones tiene su impacto, entre otras variables, -
sobre el volumen de las inversiones, que como vimos m!s arri 
ba disminuy6 en el año 1972. Por eso podemos decir que si -
se impulsan medidas de contracci6n de las importaciones, el 
ritmo de acumulaci6n se afecta¡ o visto desde otro Íngulo, -
si se desea disminuir los problemas de balanza de pagos, da
do la estructura econ6mica prevaleciente en el pa!s, uno de 
los mecanismos a utilizar es precisamente la disminuci6n del 
ritmo de acumulaci6n. 

Vernos pues, cómo precios de 'cafA y del banano a· la baja, :r.e

percuten en el volumen de acumulaci6n o en un aumento en el 
volumen de endeudamiento.y en general, tiene efectos genera
lizados en toda la econom!a. 

iii. ·Si bien en 1972, el comercio propiamente de bienes tie
ne un comportamiento menos deficitario, ocurre que el volu--

Y Entre 1971 y 1972 las importaciones crecen en un 6. 6'l, en 
condiciones en que para los cuatro años anteriores, ,es d~ 
'~ir,.entre 1967 y 1971, la tasa anual media registrada en 
-~l crecimiento de las importaciones fue cercadel 16.5\ .
~.V6aae Banco Central de Costa Rica¡ Balanza de pagos 19J6, 
'P• -27, 
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CUADRO III-15 

COSTA RICA: Exportaciones segtín principales productos 

(valor y volumen en millones, precio en d6lares) 

----- -· -- - --- ---- Tasa ere 

DETALLE 

CAFE 
voltimen (sacos de 46 Kgs) 

BANANO 
volumeri (kilos) 

GANADO Y CARNE 
volumen (kilos) 

AZUCAR 
volumen (toneladas métri
cas) 

FERTILIZANTES 
volumen (toneladas mé
tricas) 

Otros productos agrope
cuarios 

Otros productos industri~ 
les 

TOTAL 

cimiento 
1970 1971 1972 1973 anual me 

dio 73 'fo 
73,1° 
1,5 

66,8 
856,0 

18,0 
17, 5 

10,1 

o ,07 

2,4 

0,03 

9,7 

51,1 

59,3 
1,4 

64,0 
922, 3 

20,5 
18, 6 

12, 9 

0,08 

3,9 

0,06 

10 ,1 

54, 7 

77,9 
1,9 

82,8 
1077,9 

30, 3 
26,1 

13,1 

0,08 

5,9 

0,08 

12,3 

58,6 

94,0 
1,6 

90, 7 
1178,5 

32, 6 
21,8 

21,5 

0,1 

7,6 

0,08 

18, 7 

79 ,4 

8,7 
2,2 

10,7 
11,2 

21,8 
7,6 

28,6 

12,6 

46,5 

38,5 

15,8 

Fuente: Banco Central de Costa Rica; Balanza de paggs de 1975, 
cuadro No. 2 del anexo, p. 79 
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CUADRO III-16 

COSTA RICA: Exportaciones segan principales productos 

(tasas de participaci6n ) 

D E TAL L E 1970 1971 1972 1973 

Cafi; 31,6 26,3 27,7 27,3 

Banano 28,9 28,4 29,4 26,3 

Ganado y carne 7,8 9,1 10,8 9,5 

Az6car 4,4 5,7 4,7 6,3 

Fertilizantes 1,0 1,7 2,1 2,2 

Otros productos agro pe-

cuarios 4,2 4,5 4,4 5,4 

Otros productos indus-

triales 22,l 24,3 20,9 23,0 

TOTAL 100,0 100,0 100 ,o 100,0 

Fuente: Elaboraci6n propia en base al cuadro III-15. 
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B. 
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CUADRO III-17 
COSTA RICA: Resumen de la balanza de pagos 

. (millones de d6larfi!S) 

DETALL F. 1970 1971 
Saldo cuenta Corriente -73,9 -114,0 
Mercader1as F o B -55,9 -=rr;6 
Transportes -19,3 -21,4 
Retribuci6n inversiones· -13,6 -14 ,6 
Otros (incluye tranferen 
cias) 14,9 13,6 

Movimiento de capital Ii· 1 105,4 
Inversiones directas , ""22,9 
Deptos.particulares en el 

23~ 

1972 
-100,0 
-sa,2 
-24,3 
-34,8 

17,3 

H+ , 
exterior -2,8 -11,0 -17 ,o 
Oficial a largo plazo 10, 6. 24,01/ 46,5!/ 
Oficial a corto plazo 0,5 0,1- 0,1 
Otros rubros 37,1 70,3 10,9 

Errores y omisiones __::.2.d 20,1 39,5 

Reservas monetarias in-
ternacionales netas y ....!b2. •llt.i_ -5,8 

1973 
-111,9 
--=6"l;2" 

-29 ,8 
-37,9 

23,0 

~M 
9,9 

44,7 
3,5 

-6,8 

!Q..&_ 

-11..iL 

!/redondeado para efectos de presentaci6n¡ ellOOllto real es: 
0,99 en 1971 y 0,07 en 1972. 

Un aumento en las reservas monetarias se expresa con signo ne
,gativo. 

Fúente: El'aboraciOn propia- en oase a la ó'ficina di!' planificación Na
cional y J¡lol1tica Econ6mica¡ Plan Nagional de Desarrollo 
1979-1982, "Gregorio JosA Ram!rez", San Jostl 1979, cuadro 
No. 7, p. 88 y én base.al Banco Central de Costa Rica, Ba 

lanza de pagos de 1973 Y 1976. ~ 
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men de retribuci6n a la inversi6n extranjera se incrementa, 
representando esto1otro mecanismo de traslaci6n de. valor al 
exterior. 

iv. Tambi~n se nota que en ese mismo año de 1972, se da un 
proceso de salida de capitales al exterior, presumiblemente 
esperando que a corto plazo se precipite una devaluaci6n del 
col6n, 

De toda suerte, lo que se nota es que, dado la estructura -
productiva del pa!s, la perturbaci6n de los precios interna
cionales del café y el banano, significan problemas serios -
en la articulaci6n global del modelo, en raz6n de que baja -
la disponibilidad de valor a ser distribuido, en condiciones 
en que se da una creciente salida de valor al e:Kterior por -
los múltiples mecanismos que hemos citado, como la retribu-
ci6n a las inversiones extranjeras, el pago del servicio de 
la deuda externa, el pago de "servicios" para asegurar fle-
tes, tecnologta, marcas y, finalmente, por la misma relaci6n 
de precios desfavorables. 

3.3.~. Precios y salarios. 

~a informaci6n correspondiente a la evoluci6n de los precios 
9& encuentra resumida en el cuadro III-18 que a continuaci6n 
~é inserta: 
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CUADRO III-18 

COSTA RICA: Indicadores de Inflaci6n 

D E T A L L F 1970 1971 1972 .1973 

Indice Precios al por 
mayor 120. 3 128,0 135,0 157. o 

1966 = 100 

Cambio anual (%) 6,5 6,4 5,5 16,3 

Indice Precios al por 
·menor 112,6 116,1 121,4 139,9 

1964 = 100 

Cambio anual (%) 4,6 3,1 4,6 15,2 

Fuente: Banco Central de Costa Rica; 25 años de estadísticas 
econ6micas, San Jos~,mayo 1976, p. 39 

El dato del indice de precios al por menor de 1973, 
est~ tomado de la Direcci6n General de Estadistica -
y Censos.Anuario Estadístico 1974, p. 155. 

La primera tendencia que se evidencia es el crecimiento que 
se da en el comportamiento de ambos indices de precios en e! 
tos años, particularmente en 1973, aunque no debe desprecia~ 
se el crecimiento de los años previos ~ • 

Para entender el significado de lo que aqu1 se menciona, 
ya que el crecimiento de los precios de estos años puede 
ser considerado "bajo" en comparaci6n con otras experien
.cias latinoamericanas, debe ac.lar;irsé que en la década de 
los años sesentas, pr1iéticámente el pais no experimenta -
mayores variaciones en los precios, a exc~ci6n, quiz~s, 
de los Gltimos dos o tres años de ese periodo. Pese a e! 
te Gltimo factor anotado, el indice de precios al por me
nor creci6 en promedio anual, entre 1960 y 1970, en un --
2.2\1 por su parte el indice de precios al por mayor lo 
hizo en un 2,5\ durante los mismos 10 años. Véase, Banco 
Central de Costa Rica1 25 años de estadisticas econ6micas, 
San José, 1976, paga. 36-39. 
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El mecanismo de los precios es uno de los veh1culos por me-
dio del cual se distribuye la plusval1a socialmente generada 

es decir, es un· factor que permite, sostener tasas de ganan
cia rentables a las distintas fracciones del capit;il. En -

este sentido, cobra gran importancia la estructura altamente 

oligopolizada que hab1amos encontrado posee la industria co~ 
tarricense, por la capacidad que tiene de poder actuar s~bre 
el precio, trasladando al consumidor los aumentos que se ex

perimentan en sus costos. 

Ahora bien, en t~rminos emp1ricos se logr6 constatar que a -
ra1z de la ca1da de los precios de los productos de exporta
ci6n, junto a un comportamiento ascendente en los precios de 

importaci6n, la traslaci6n de valor al exterior se vi6 acel~ 

rada, influido adem~s por el pago del servicio de la deuda -
externa, por la retribuci6n a las inversiones y por la misma 

salida_,de capitales que se experiment6. TodOs estos facto-

res incidieron en una tlisminuci6n del valor total· a ser dis
tribuido entre los distintos capitales, por lo cual el meca
nismo de aumento de precios para sostener ganancias, se ex

pres6 en forma ~s aguda. 

De igual manera el Gobi.erno. tom6 un conjunto de medidas de -

pol1tica econ6mica que en lugar de controlar, m!s bien ayud! 

ron a generalizar este proceso inflacionario. Nos referimos 

por ejemplo, a la pol1tica de encarecimiento de las importa~· 
cienes por medio de recargos cambiarios, o el aumento de al
gunos impuestos como el de consumo, para contener importaci2 
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nes y aumentar los ingresos del Sector PGblico, y el aumen-
to en el impuesto de la renta. Tarnbi6n se permitieron los -
aumentos de los precios de algunos productos b§sicos, de co~ 
sumo masivo, con'el objeto de volver rentables esas activid! 
des para sus productores. O sea, medidas que iban a atacar 
problemas de balanza de pagos, o del d~ficit fiscal, o de i~ 
centivo a la producci6n de ciertos rubros, ten!an en st mis
mas elementos generalizadores de aumentos de precios. 

Adem!s, se dieron otros factores que serv!an para agudizar -
estas tendenciasi el hecho de que el d6lar sufriera devalua
ciones implicaba que el valor ,de las otras monedas aumenta-
tan, lo cual incidta sobre los costos de producci6n. De --
igual mane'ra, las mejores cotizaciones en el exterior de al
gunos de nuestros productos, se traducta en aumento de los -
precios internos. 

Y lo que es m!s interesante destacar es que este proceso se 
empieza a manifestar mucho antes de que los precios del pe-
tr6leo iniciaran su carrera ascendente; es rn§s, en el año --
1973, segtln lo muestra el cuadro ÍII-10, el !ndice de precios 
de las exportaciones creci6 m4s r!pida11tente que el tndice de 
precios de las importaciones, y pese a ello, fue un año en el 
cual se manifestaron una gran cantidad de "desequilibrios• -
que no pudieron eliminarse. Frente a esta evidencia, pier--. 
den bastante.poder explicativo aquellas interpretaciones que. 
ven como causa exclusiva de los problemas de la economta na-
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cional, tlnicamente, la relaci6n de precios internacionales -
desfavorables, y m!s espec1ficarne~te, el aumento del precio 
del petr6leo, sin tomar en cuenta los elementos estructurales 
que posee la econom1a costarricense y la forma particular en 
que se ha dado el proceso de acumulaci6n de capital, facto-
res ambos en los que debe buscarse-la respuesta. 

Adicionalmente, el mecanismo de aumento de precios se con--
vierte, en los hechos, en un instrumento para disminuir el -
precio de la fuerza de trabajo que se paga, con lo cual, se 
est! permitiendo un aumento en la tasa de explotaci6n de la 
mano de obra. Esto sucede, si el crecimiento de los sala--
rios no compensa el crecimiento del costo.de vida. 

El instrumento de pol1tica salarial con que se cuenta lo --
constituye el sistema de fijaci6n de salarios m1nimos, cuya 
fijaci6n tradicionalmente regia por dos años consecutivos, -
del 1° de octubre al 30 de septiembre dos años despu~s. Es
ta pr&ctica se modific6 a partir de 1974, para hacer fijaci~ 
nes salariales anuales. Se ha logrado detectar que en gene
ral los salarios medios crecen m!s r!pidarnente que los sala
rios m1nimos, en especial en aquellas ramas m&s din!micas -
como la industria, y en los lugares en que la presencia de -
los inspectores de trabajo, hace que se es_tablezcan algdn -
tipo de control. "Aunque no se cuente con estudios al res-
pecto, hay evidencias de ~ue los salarios m1nimos no siempre 
son respetados¡ esto parece ocurrir sobre todo en el sector 
agr1cola,_ en la pequeña industria y en la artesan1a1 en la -
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mediana industria por lo general se pagan los salarios míni
mos y en las grandes, se encuentran por encima de ellos" 2/. 

A.pesar de todo, la poca disponibilidad de información de d~ 

tos de salarios, cosa que se remedia mucho despu~s de 197~, 

nos obliga a utilizar este indicador como pauta de la pol1ti 
ca general ce salarios. Así durante la coyuntura que esta-
mas analizando, la fijación de los salarios mínimos fue la -
siguiente Y· 

A!lO FEC!-;A DE .AJUSTE l•!AGllI'iUD 

1970 lºde octubre 10% o r.lenos 

1971 no hubo ajuste 

1972 1ºde octubre 7 ,5%--15% 

1973 no hubo ajuste 

Otros indicadores sobre la evolución de le-o. saliórics se pre
sentan a continuaci6n. 

El índice de se.larios pagados de un grupo seleccionado de e!!! 
presas industriales, tiene un comportamiento promedio anual 

como sigue: V 

V 

!/ Tomado de: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, AllA:; 
lisis· de la situaci6n de los salarios. año 1978 y reco--
mendaciones para 1979,.agosto de 1978, cuadro No. 23. 

2f Ver Banco Central de Costa Rica, 25 años de estadísticas 
econ6mic;as, p. 45 



1970 :148.98 

1971 :175.50 

1972 :202.15 

1973 :246.06 
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El 1ndice tiene base igual a 100 en el año 1968. De alguna 
manera se supone que este indicador es representativo de las 
tendencias que se dieron en el sector industrial lO/. 

Tenernos tambi~n informaci6n fraccionada ll/corresponeiente a 
un 1ndice de los salarios nominales pagados en el sector pr! 
vado, construido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad -
Social, en base a datos recogidos por la Caja Costarricense 

del Seguro Social. El encadenamiento de ambas informacio--
nes 12/nos di6 el siguiente resultado: 

1971 :100;00 

1972 :116.94 

1973 :126.42 

Si se toman en cuenta los comentarios del Ministerio del 
trabajo recogidos en la nota 7/ citada m!s arriba, el he 
cho de que este indice crezca-en ferina bastante sigriifi= 
cativa año con año,_podr1a estar indicando que en la --
muestra usada para su calculo hay predominio de empresas 
grandes o monopólicas. Desafortunadamente, la publica-
ción de la cual se extrae la información no aclara nada 
al respecto. 

11/ La inf orrnación se encuentra en los dos docwrientos del -
Minis_terio de Trabajo y Seguridad Social citados antes. 

12/ Una publicaci6n ten1a la inforrnaci6n correspondiente al 
crecimiento experimentado en el indicador entre 1971 y 
1972; la otra publicaci6n contaba con un 1ndice con base 
1972; lo que se hizo fue considerar un nuevo 1ndice (el 
que se presenta en el texto) con base 1971, al cual se -
apli.c6 el porcentaje de crecimiento reportado para el -
año 1972,y a este valor se aplic6 al crecimiento que re-
flejaba el segundo 1ndice para 1973. Todo esto se hizo 
tomando en cuenta que los dos 1nd{ces empleados como ma
terial base, cuantifican el mismo fen6meno. 
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Comparando estos indicadores de evoluci6n de los salarios -
con los indices de crecimiento ·éle precios, se observa clara
mente que hasta 1972 los salarios crecen más rápidamente que 
el proceso inflacionario. Pero, en 1973 la situaci6n cambia 
sustancialmente: tanto el indice de salarios del sector pri
vado, como loa m1nimos, no alcanzan el aumento de precios -
que se dio ese año, con lo cual el salario real disminuye; -· 
los salarios industriales s1 logran compensar los aumentos -
de los precios. Este comportamiento nos sugiere que hubo una 
contracci6n de. los salarios en favor de las ganancias en es

" te año de 1973, cosa que se comprueba si adicionamos el he--
cho de que en 1973 la participaci6n de los salarios en el i~ 
greao nacional disponible bai6 a 49.U, siendo que en 1972, 
habla sido del orden de 52.3% 131. Es decir, el capital en 
1u conjunto logr6 trasladar, por medio del aumento de los -
precios, buena p~rte de valor producido a sus arcas. 

Sin embargo, esto tiene también sus implicaciones a nivel de 
la realización de la producci6n en el mercado: una reducción 
eri los niveles de salarios reales significa una reducci6n de 
la capacidad de compra de los trabajadores, con lo cual el -
comercio y al~unas ramas industriales pueden verse desfavo-
recidas, fen6meno que se agudiza con la puesta en práctica -
de controles.sobre las ventas a plazo en 1974 que se anali-
zan en el capitulo.siguiente. 

·13/ Banco Central de Costa Rica, Cifras de cuentas naciona-
les, 1957-1977. Estimaci6n 1978; cuadro XXI, p. 41 
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De toda suerte lo que s1 se. constata, es una tendencia a di~ 
minuir los salarios reales de los trabajadores, cosa que se 
expresa en la disminuci& del peso' relativo de 1<11 remuneraci~ 
nes de los empleados nacionales sobre el valor agregado. 

3. 3. 5. Medidas de po11tica econ6mica mb importantes 

Hemos venido posponiendo la indicaci6n de las medidas econ6-
micas tomadas por el gobierno, para hacer una revisi6n de -
conjunto de la econom1a y la coyµntura,de manera que podamos 
visualizar algunas modificaciones y efectos de la pol1tica -
econ6mica, al tiempo que permita clarificar sobre los benef! 
cios recibidos por los distintos sectores. 

De alguna manera ya hemos hecho referencia a las pol1ticas -
salarial, crediticia y de gasto pliblico, por lo que haremos 
mayor énfasis en las otras Areas de la actividad econ6mica. 

La incapacidad de la estructura productiva para generar los 
crecientes volflmenes de divisas necesarias para el sosteni-
miento del modelo seguido, hizo que la pol1tica econ6mica se 
cent:rc:a en la contenci6n del déficit de comercio exterior, -
por medio de un encarecimiento de las importaciones, y a tr! 

.!i/ Las medidas de pol1tica econ6mica que aqu1 se mencionan, 
corresponden a una compilaci6n hecha a base de tres fuen 
tes fundamentales que a continuaci6n se citan: Banco Ceff 
tral de Costa Rica, M81!l9ria Anual secciones La Econom1a 

• Nac1·onal y Legislaci6n E"coii6mica,var:l:ós años:CEPAL, ~ 
Biga¡ potas Rara el estudio eggn6JDi~o de Am§rica Latina, 
varios años: B.I.D.,Progreso econ6mico y social de runti;¡ 
91 Latina; Infame ·Anual; varios años. 
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vés de un incentivo a las exportaciones no tradicionales. 
Esto 6ltimo implic6 que la política estatal inici6 un apoyo 
a la diversificaci6n de la producci6n, para lo cual no solo 
utiliz6 los mecanismos "indirectos", sino que particip6 di-
rectamente en la producci6n a través de la Corporaci6n Cos-
tarricense de Desarrollo, a través de la cual impuls6 progr! 
mas importantes de agroindustria, explotaci6n de recursos mi 
neros y forestales, como·veremos más adelante. 

El Estado también se preocup6 por establecer controles en el 
comercio y en la banca para lo cual se vi6 obligado a contr~ 
lar las financieras privadas •. Si bien-es cierto que en con
junto esto permiti6 que el modelo siguiera funcionando, no t~ 
dos los sectores se beneficiaron por igual, en raz6n del con
junto de modificaciónes que se empezaron a percibir, y que 
en buena medida serán las pautas que se seguirán para los -
pr6ximos anos hasta la llegada al poder del grupo encabezado 
por el Lic. Carazo en mayo de 1978. 

al tos manejos en el tipo de cambio. 

En junio de 1971 el Banco Central inicia un proceso de deva
luaci6n restringida del col6n al decretar la autorizaci6n de 
divisas al tipo oficial (6.65 colcines por 1 d6lar), para la 
importaci6n de-~ nflmer<_:?. ~!!g.u~ido_ .de. bienes y servicios, re
conoci6ndose el tipo oficial para las deudas que en ese mo-
mento tenla el sector privado. 
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Un mes despu~s, en julio de 1971, se establecen los recargos 
cambiarios, en base a lo cual se daban divisas a distinto 
valor, dependiendo de la li~ta en'que estuviecon clasificadas 

los bienes-d~ ireportaci6n,as!: 

-lista preferencial: estos no tiene recargo de ninguna nat~ 

raleza, incluye las importaciones pro
venientes de Centro Am~rica y abarcaba 
una lista de m!s de 900 bienes. 

-lista A: recargo de 15% sobre el tipo oficial de E.65 

-lista B; recargo de 30% sobre el tipo oficial de-€:6s-------·--

-lista C: recog1a el resto de los rubros de importaci6n, y 
las divisas para estos productos deb!an consegui~ 
se en el mercado libre. 

Sin embargo, el tipo oficial m!s el recargo del 30% resulta
ba un tipo mayor que el del mercado libre, raz6n por la cual 
los importadores de la lista e, se fueron ·a1 mercado libre -

a conseguir las divisas para sus transacciones. 

A finales de ese año, si bien se empezaron a sentir los efes 
tos en la reducci6n de las. importaciones, lo cierto es que -
se gener6 una enorme demanda de.divisas al tipo oficial que 
el Banco central no fue capaz de surtir, con lo cual se pre
sent6 lo que se conoce como la PRESA de divisas 151 

!iJ Se conoci6 como PRESA l~ demanda de divisas al tipo ofi
cial. producto de pagos pendientes con el exterior ·, que 
el Banco Central no pod1a surtir en el momento. 
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En febrero del año 1972 se eliminaron los recargos cambia--
·rios y se volvi6 al sistema de mercado oficial y mercado li

bre, con la particularidad de que se redujo a 430 el nOmero 
de bienes que gozaban de divisas al tipo oficial •. 

Bn setiembr• de este mismo año, ·se.sacaron de las mercanc!as · 
que gozaban de divisas al tipo oficial a todo el comercio -
procedente de Centroam6rica. 

Y al finalizar el año, en la lista oficial quedaban Gnicame~ 
te cerca de 100 partidas, de ~00 que en un principio fueron 
consideradas. 

Batas medidas llevan en general, a un encarecimiento de las 
importaciones en-su conjunto, lo cual implica un encareci~
miento de loa costos de producci6n de las empresas, y a un -
encarecimiento de 101 bienes de consumo,_ lo· cual significa • 
que se esta golpeando al sector comercial importador, al --
tiempo qile se dan condiciones ·para el. aumento de precios. 

Con respecto a la liquidaci6n de las exportaciones se deci-
di6· lo siguiente: 

·liquidar las exportaciones de productos industriales no ~ 
tradicionales (se exceptda: azdcar, fertilizantes, ganado, 
came, banano, cacao y caf6) que hacen los industriales coa• 
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tarricenses a Centro América as1: el SO• al tipo oficial y 
el otro SO• al tipo de compra del, Banco Central en el merca
do libre. 

-lo mismo 1uced1a con las exportaciones no tradicionales a -
terceros pa1ses.(es decir, paises que no sean 101 centroame
ricanos), con la dnica diferencia de que se paga O.OS colo-~ 
nea menos por d6lar. 

-.las exportaciones al P.ercado Comdn Centroamericano de art1"'.' 
. culos comprendidos en la lista de bienes de importaci6n es~ 
ciales.se liquidaran al tipo oficial. 

-las exportaciones de art1culos manufacturados, cuyas mate-
rias primas gocen del tipo de cambio oficial; se liquidaran 
.al tipo de calÍibio.oficial. 

-loa productos que tengan que U.quidar sus divisas al tipq , 
de cambio oficial, tendr&n derecho a divisas oficiales para 
cubrir las importaciones de insumos. 

Este conjunto de medidas incentiva el desarrollo industri_al, . 
pues permite que ia mitad de las divisas de las exportacio-• 



nes no tradicionales, definidas como se hizo arriba, sean -
dirigidas a Centroamérica o al resto del mundo, se cambien -
a un tipo m4s alto que el oficial. 

Claramente este tipo de medi~as, simultáneamente, desincent!_ 
va las llamadas actividades tradicionales, o sea que se está 
golpeando al viejo sector agroexportador, en condiciones ad~ 
mas en que los precios internacionales de esos productos van 
a la baja, y con una relativa restricci6n del crédito a la -

· agricultura. En stntesis, hay elementos que permiten pensar 
que los cafetaleros y los bananeros no están siendo benefici! 
dos con estas pol1ticas¡ y es~án subsidiando el crecimiento 
del: sector industrial, al aportar d6lares baratos para que -
los otros los cobren caros. 

De.igual manera el encarecimiento de los bienes de consumo -
implican mecanismos de protecci6n al industrial nacional, -
frente al comerciante importador. 

b) Diversif icaci6n productiva 

En forma congruente con las preocupaciones manifestadas por 
medio del manejo del tipo de cambio v del cr6dito hacia ·fin~ 
-1es de 1972, .se-to,..rpn dos medidas !~portantes que incidi--_ 

· rán en el·futuro pr6ximo sobre la orientaci6n general de la 
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producci6n. Si bien los efectos inmediatos no se sienten d.!_ 
rectamente en estos años, s! significa una nueva intenciona
lidad en cuanto al rumbo qe la próducci6n. 

En primer lugar, tenemos el decreto de· la Ley de Fomento· de 
las áq;nrtacíaies que tiene como objetivo fomentar las export.!!_ 
cienes no tradicionales del pa1s. Entre otras cosas, esta -
ley facilita todo. lo relacionado con el "draw back" y la ad
~.·. temporal, crea un sistema de incentivos para las expoE_ 
taciones no tradicionales, entre los que destacan los Certi
ficados de Abono Tributario (CAT), permite que puedan ser r~ 
bajados del impuesto sobre la renta todos los gastos en que 
se incurra en raz6n de la promoci6n de las exportaci'ones. 
Los-CATs son documentos negociables que sirven para pagar i~ 
puestos y se otorgan a aquellas empresas que incorporen por 
lo menos un 35% de valor agregado a lo que se exporta, y --
equivale a un 15% del valor FOB de lo exportado. 

·------' -------------
La otra acci6n importante en este campo fue la creaci6n de -
la Corporaci6n Costarricense de Desarrollo (CODESAJ por me-
dio de ley de noviembre de 1972, instituc16n concebida como 
mecanismo de apoyo financiero a .la industria manufacturera. 
Entre otros objetivos se le plantearon los siguientes: iden
tificaci6n y promoci6n de nuevas actividades productivas, -
Jn?dernizaci6n y racionalizaci6n de industrias existentes, i!!. 
tegraci6n de distintos sectores, todo esto dentro de una po• 

11tica de fomento y diversif icaci6n de exportaciones y de --
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sustituci6n de importaciones. La corporaci6n, a pesar de -
pertenecer mayoritariamente al Estado (el sector privado po
see el 33% de las acciones) , fue constituida con las carac-
ter1sticas de una sociedad an6n1ma. Entre otras atribucio-
nes la ley de creación le permite conceder pr~stamos, otor-
gar avales y bonos de garant1a para operaciones que gestio-
nen empresas con instituciones nacionales o extranjeras, im
pulsar el desarrollo de un mercado nacional de capitales y -
desde luego, promover las exportaciones (articulo 6 de la -
ley). 

Los campos de acci6n donde pa+ticipa la corporación ·se ver~n 
con más detalle en el próximo capitulo¡ por lo pronto, inte
resa aclarar que en general, son proyectos no tradicionales 
que requieren fuertes volúi>enes de capitaL en su inversi6n ini
cial, por lo cual el Estado es el que asume los riesgos. 

c) Controles al consumo "no esencial". 

Como parte de las medidas para proteger la balanza de pagos, 
y esencialmente para proteger a los industriales nacionales, 
se tomaron un conjunto de resoluciones tendientes a disminuir 
el consumo de importación, que a la postre, determinaron una 

restricci6n global del sector comercio. 

En primer lugar, tenemos la ya comentada pol1tica sobre el -
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manejo del tipo de cambio, que como se vio tiende, entre 
otras cosas, a disminuir el volumen de bienes de consumo 

importado. 

Sin.embargo, el encarecimiento de estos productos, no era -
condici6n suficiente para que bajara su demanda, en raz6n de 
las pol1ticas crediticias de las financieras bancarias, de -
la acci6n crediticia de las financiera privadas y de las po-
11ticas de ventas a plazo de los comerciantes. Se ha cons-
tatado que buena. parte del crédito de las financieras, sean 
bancarias o privadas, se orienta en el rubro llamado cr~dito 
personal, que en Ültima instancia se destina al consumo. 

Por esta raz6n, adem~s de las medias cambiarias, en 1972 se 
tomaron algunas medidas adicionales. Se pusieron topes a --

las financieras bancarias¡ a finales. de 1972 se decr.~!:~ )~ _ .. --~ --
Ley de Regulaci6n de Sociedades Financieras de car~cter no 
bancario, es decir, ley de control de las financieras priva-

· das, con lo cual el Banco Central tendr1a ingerencia sobre -
estas instituciones por medio de: 

-la fijaci6n de tasa de interés activas y pasivas 
_:-el establecimiento de la composición de las carteras de co

locaciones 
-la definición de los plazos de las operaciones que realizan 
estas instituciones 
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-la determinaci6n de los encajes lega.ies. 

Pr!cticamente, se somete la actividad de las financieras a -
los dictados del Banco Central, el cual, las controla en 'to
das sus actividades. Adem!s, se facult6 al Banco Central p~ 
ra fijar las tasas de inter4s de las ventas a plazo. 

Estasmedidas,adem!s de llevar la intenci6n de controlar el -
cr4dito destinado al consumo personal, imP.licaron tambi4n -
un estricto control sobre el capital que se estaba destinan
do al sector financiero, que como hemos sugerido·, parece pr~ 
venir del sector agr1cola, más concretamente del excedente -
cafetalero. 

El fijar las tasas de.inter~s, y el controlar las importaci~ 
nes, sugieren la posibilidad de un apoyo a la industria, en 
condiciones que se permite el desarrollo del mercado nacio-
nal. 

Por otro lado, queda claramente establecido que tales medi-
das tienden a golpear a los sectores dedicados al comercio -
y a la actividad financiera especulativa. 

di Los ingresos fiscales. 

En mano de 1972, hubo una reforma tributaria, orientada a -
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un doble prop6sito: de una parte pretend!a frenar el consu-
mo, medida congruente con todo lo analizado hasta el momen-
to, y por otro lado, aumentar la r~caudaci6n propiamente, en 

condiciones de un crecient~ d~ficit fiscal y frente a la --
perspectiva del desarrollo de nuevas actividades por parte -
del Estado. 

As!, se efect6 el impuesto sobre la renta, el impuesto de -
ventas y el de consumo, aumentando el rendimiento de los dos 
primeros y permitiendo que el tercero ayudara a controlar la 
balanza de pagos. Este fue uno de los elementos que hicie-
ron que los ing•esos corrientes aumentaran rápidamente; 
otros factores que incidieron en el mismo sentido, fue el 
aumento .. en el cobro de los derechos de aduana con base al 
tipo de cambio de 8.60 colones por d6lar (el tipo oficial 
más el 300; el aumento en los precios. a:e;1··catenacia".i:;7:¡- ··--~---

permiti6 un aumento en la recaudaci6n a nivel de los benefi
ciadores y finalmente, se puede· citar el aumento en el nivel 
de precios experimentado, corno mecanismo que ayud6 a mejorar 
los ingresos del fisco. 

Ahora bien, lo que se nota es que se capta mayores ingresos 
por medio de los impuestos indirectos1 y dentro de los se--
lectivos, junto al impuesto sobre la· renta, destaca de nuevo 
las cargas qUe p~gan los cafetaleros, 
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En genera!, lo que nos damos'cuenta es que la pol1tica econ~ 
mica seguida en estos años, tiende a beneficiar a la burgue
s1a industrial, en detrimento de las fracciones agroexporta
doras y comer~ial-importadoras. 

3.3.6. Resumiendo: elementos del segundo ajuste del modelo 
que se dan en estos años. 

En los primeros años de la d~cada de los setentas, se perci
ben un conjunto de modificaciones, que hemos ido detectando 
a lo largo de las p!ginas anteFiores y que explican en gran 
medida la evoluci6n posterior del pa1s. 

Hemos detectado-que, en general, el sector agr1cola en su -
conjunto se perfila como.un sector de escaso interés para el 
capital; esto se debe en parte a la pol1tica econ6mica impu!. 
sada y en parte a la fluctuaci6n internacional de los pre--
cios de esos productos. Frente a esta situaci6n, en su 
af!n de diversificaci6n de las exportaciones y en parte, mo
tivado por las alzas de precios, la agroindustria del azü--
car.y la actividad ganadera, reciben fuertes est1mulos. De 
igual manera, la actividad industrial muestra tasas de ere-
cimiento elevadas. 

Esta conformaci6n intersectorial, junto a las distintas medi 
das de pol1tica tomadas, hacen suponer que el sector agroex
portador .tradicional, empieza a reorientar la inversi6n, pr! 
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vilegi!ndose el ~ea de construcci6n de vivienda, la especu• 
laci6n con tierras de tipo urbano y la actividad especulati
va financiera, por medio de las. fínancieras privadas y por -
medio de la colocac16n de recursos en las propias financie-
ras bancarias. 

Toda esta misma situaci6n de reorientaci6n de la inversi6n -
ha significado un proceso de desviaci6n de los cr~ditos, --
puesto que las actividades que se subsidian no han respondi
do en los vol!lmenes de producci6n esperados como se despren

de de lo. ya analizado. 

El robustecimiento de las actividades de las financiera, se 
ha traducido en fuertes aumentos de crliditos personales, que .... ~ 
en Qltima instancia se orientan a la consecuci6n de ·1üefies-.:.-
de consumo de origen importado, raz6n por la cual se nota 
una estrecha interrelaci6n· entre los sectores financieros y 
los sectores comerciales. 

La actividad estatal, que hacia 1973 empieza a ver ampliada 
su radio de acci6n por medio de Codesa, signific6 el aumento 
permanente en el d~ficit, el cual hubo de ser financiado con 
cr~dito tanto interno como externo. A estos crecientes vo--
11lmenes de deuda .externa de origen pOblico, se deben adicio
nar el aumento de las deudas del sector privado, con el con
secuente aumento de servicios de la aeuda. global. Los fuer-
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tes incentivos dados a la actividad industrial, y el consi-
guiente desarrollo del sector, han significado un elevado -
aumento del volumen de las importaciones de bienes de capi-

tal y materias primas para el sector, elemento que pesa en 

m!s de un 40% sobre el volumen de. las importaciones totales. 

De igual manera, el crecimiento en el sector construcci6n, -
en los transportes y en la vivienda, han significado aumentos 

importantes en el volwnen·de las importaciones de bienes de 
capital para esos sectores. 

Para hacer frente a las crecientes importaciones que demanda 
esta estructura productiva, el, país cuenta con una estructu
ra de exportaciones donde el peso mayoritario lo llevan los 

productos de origen agropecuario, y principalmente el café -
y el banano. Esta relaci6n de comercio con el exterior se -
ha mantenido en forma deficitaria, lo cual ha significado un 
aumento del ingreso de capital ex.tranjero, tanto en forma -

de créditos como de inversi6n directa, que al fin y .al cabo, 
si bien es cierto ayudan en forma temporal a subsanar los -

problemas de balanza de pagos, este capital requiere que se 
le retribuya y se convierte en mecanismos de traslado de v~ 

lor al exterior. De igual manera, frente a las perspecti--
vas de una posible reunificaci6n cambiaria (devaluaci6n) se 

constat6 que se di6 un fen6meno de salida de capitales, lo -
cual se transform6 al mismo tiempo en un mecanismo ·para pre

·Bionar esa devaluaci6n. 

La pol!tica econ6mica incentiv6 en forma prioritaria al sec

tor indu$trial, apoy6 el desarrollo de nuevas actividades de 
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exportaci6n por medio de la Ley de Fomento de las Exportaci~ 
nes, inici6 un impulso a la reorie?taci6n de la activida~ -

econ6rnica por medio de la creaci6n de Codesa, dio fuertes -
créditos a la actividad ganadera, elementos todos estos que 
incuban los gérmenes del llamado segundo ajuste al modelo. 

No es que las actividades tradicionales se dejaran, no es -
que éstas no re~ibieran crédito P.n'forrna masiva, no es que 
estas actividades no sigan pesando en la estructura econ6mi
ca; lo que sucede, es que se nota una clara intencionalidad 
por incentivar de manera mtis fuerte un conjunto de nuevas -
actividades. De ah1 la política de crédito, la pol!tica del 
tipo de cambio que se formul6, y los mecanismos de control -
a las financieras y al comercio. La po.11tica de precios y -

salarios sostenida, implic6 que al final del per1odo (1973) 
los salarios reales hubieran descendido, con lo cual se estti 
incentivando al capital en su conjunto, al permitirle aumen
tar la tasa de explotaci6n, aunque es 16gico suponer que, en 
estas condiciones, las actividades agr1colas fueron las que 
mtis pudieron bajar el precio de la fuert<i·· i!e t.i: .. l::aj,;:.----.. ------

Una pol1tica econ6mica que promueve la diversificaci~n de. la. 
estructura productiva, que induce a una traslaci6n del capi
tal hacia nuevas actividades, descuidando la acumulaci6n del 
sector agr1cola, que permite fuertes tendencias al crecimie~ 
to de las actividades especulativas; una pol!tica econ6mica 
que incentiva el crecimiento sostenido de un sector indus--
trial subsidiado, de un sector industrial claramente defici
tario en su relaci6n de comercio.exterior, que promueve el -
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ingreso de inversi6n extranjera, .en fin, que promueve la co~ 
formaci6n de una estructura econ6mica como la que hemos ana
lizado para el caso costarricense, conlleva la generaci6n de 
elementos contradictorios de ese mismo crecimiento, ~anados 
de la misma estructura pi:oductiva que se defini6,· estos de expresan 
en tendencias a la reducci6n del mercado interno en raz6n -
de los procesos de concentraci6n de ingresosi estas contra-
dicciones se manifiestan adem~s por medio de fen6menos de S! 
lidas crecientes de capital al exterior, a través de la re-
tribuci6n a la inversi6n extranjera, del aumento en el serv! 
cio de la deuda externa, de la agudizaci6n del déficit de la 
balanza de pagos; afloran también por medio de la agudiza--
ci6n del déficit fiscal¡ a tra~és de.la incapacidad para em
plear la mano de obra disponible¡ por medio del aumento de -
los procesos inflacionarios. 

Pero en el caso costarricense la contradicci6n mayor se ma-
nif iesta por medio del "parad6jico" desincentivo al sector -
agropecuario, sector que est~ perdiendo dinamismo,·en condi
ciones en que es el sector que genera la mayor parte del va
lor y que financia el buen funcionamiento del modelo en su 
conjunto. 

Pero esto, lo que he denominado "parad6jico" tiene su expli
caci6n: lo que 'se est! poniendo de relieve es el hecho de -- . 
que en su pugna por el control del.proceso de acumulaci6n, -. 
por la apropiaci6n de la plusval1a, los distintos sectores -
de la burgues1a tratan de ir imponiendo proyectos pol1tico-
econ6micos alternativos, con lo cual algunos sectores van --
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quedando rasagados. 

Por eso decimos que los problemas actuales de la econom!a -
costarricense no son derivados nnicamente de la crisis ener
gética, ni del aumento de los precios de los productos de i!!!, 
portaci6n. Evidentemente, estos factores vienen a agravar, 
a precipitar, a agudizar los problemas, pero como hemos vis
to, las causas fundamentales deben ser vistas a partir de la 
estructura econ6mica que se dio, estructura que en el fondo 
refleja las contradicciones que los distintos sectores tie-
nen en torno a la apropiaci6n de la plusval1a, en base a lo 
cual se fue definiendo el modelo impul_~~d.0_.~. ~ -· - --· · -

3,4 Los "cr!ticos• años de 1974/75. 

Dos son las caracter!sticas principales que se manifiestan 
en la coyuntura de estos años: por una parte, se experi
menta una ca!da de los volOmenes de producci6n nacional, cr~ 
ciando el PIB en 1974 en 5.5% y en 1975 en 2.l\ (ver cuadro 
III-19) ;Y por otro lado, se da un awnento en el d~ficit de -
comercio exterior, como resultado de un aumento de las impo,;:, 

taciones mayor que en las eXPortaciones. Esta doble condi-
ci6n implica que el volumen de valor al ser distribuido in-
ternamente disminuye, por lo que la coyuntura desfavorable -
induce al aumento de la tasa de explotaci6n de la fuerza de 
trabajo, con el objeto de mantener tasas de ganancia renta-
bles a los distintos sectores del capital. Esto. es una -
de las causas para que se precipite un proceso inflacionario 
en estos dos años> que hace; · que el salario real disminuya, - . 
Por otra parte, el aUJ11ento de los precios de las materias --



260 

primas importadas, inciden sobre los costos de producción de 
las empresas, las cuales traspasan al precio esos incremen-
tos. 

Esta misma condici6n de disminuci6n de valor interno se ve -
agravado por la presencia de fuertes flujos de valor al ex-
terior en forma de pagos de la deuda y de retribuci6n a las 

1 

inversiones, lo cual al mismo tiempo, obliga a aumentar los 
voltlmenes de endeudamiento y de ingreso de capital extranje
ro, para poder financiar los faltantes de capital. 

La disminución de la producci6n global no se da por igual en 
todos los sectores tal y como lo muestra el cuadro siguien-
te: 

CUADRO III-19 · 
COSTA RICA: Tasas de crecimiento anual del PIB !/ 

Agricultura, silvicultur.a, caza y 
pesca 
Industrias manufactureras y expl2 
taci6n de minas y canteras 
Electricidad, _gas y agua 
Construcci6n 
Comercio al por mayor y al por
menor, restaurantes y hoteles 
·Transporte, almacenamiento y 

. comunicaciones 
· Establecimientos financieros, 

seguros y otros servicios 
Bienes inmuebles 
Gobierno ceneral 
Otros servicios personales 

PRODUCTO INTERNO BP.UTO 

1974 1975 

(-1, 7) 

12,7 
9,3 

7,8 

<-a, 7) 

14,l 

16 ,2 

S,l 
10,0 

5,3 

-------
3,0 

3,2 
2,3 

5,7 

(-4 ,2) 

6,2 

9,2 
3,4 
3,2 

·i/ Todos los rubros originales est!n medidos en colones con! 
- t"ntAR. . 
Fueñte:Banco Central de Costa Rica,Ci~ras de etas. naciona
l:;l~. serie l957/77,estimaci6n 1978, cuadro VII, p. 14 
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Vemos que el impacto recesivo rn!s fuerte se da en i974, co
mo era de esperar, en el sector agropecuario, resultado de -
las modificaciones que a nivel de•orientación de la inver--
sión y de la pol1tica económica mencionábamos anteriormente. 
Frente a esto, la industria mantiene una tasa de crecimiento 
elevada en 1974, muy posiblemente como resultado de la deva
luación de abril de 1974. (En este año se tornó la decisión 
de reunificar el tipo de Cambio a B.6 colones por dólar ) • -
Esta medida cambiaria lógicamente incentivó la proQ.ucci6n i~ 
dustrial para la exportación, puesto que el mercado interno 
ten1a problemas en razón de la ca1da de los salarios reales. 

De igual manera, esta medida cambiaria significaba un estlrn!:!_ 
lo_a __ :!:a actividad agroexportadora, y ello puede expli_r-a:c. -?"!;;··----

··· cialmente el aumento en 1975 del ritmo de crecimiento del -
sector agropecuario, aunque como veremos rn!s adelante, con--. 
juntamente con la devaluación se pusieron impuestos a las -
exportaciones tradic.ionales. 

Adem!s, debe notarse ei impulso al programa de granos b!sicos 
en este dltimo año. Sin atilargo, lo que es interesante mcal.car es 

, el incremento importante que se da en el sector estableci--
rnientos financieros y bienes innllebles que ref~ejan el creci-. 
miento del sector especulativo financiero y de la construc-
ción de viviendas y especulación con tierras, lo cual no ha
ce m!s que conf irrnar algunas de las tendencias que ya hab1a
mos detectado en cuanto a la orientación·de la inversión. 
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El Gobierno General mantiene su actividad creciente en 1974, 
y además, crece en forma más que' proporcional al PIB en 1975. 
Esto nos permite plantear que ante la presencia de una rece
si6n en la producci6n, el gobierno asume un conjunto de ta-
reas de incentivo a la producci6n, además de las tradiciona
les, de aht el papel importante-que le asignamos a Codesa, -
al mismo tiempo que se entiende:. su creciente endeudamiento. 

Dentro de esas tareas novedosas del qobierno, le asignamos -
especial importancia a las actividades de Codesa por el papel 
estratégico que cumple en un proceso global de acumulaci6n -
dentro de lo que hemos llamado. el segundo ajuste del modelo, 
como se analizar4 en el cap1tulo siguiente. Codesa, por lo 
tanto, no solo ayuda a incentivar la economta en una coyun-
tura dificil, sino qu~ se incerta en el nuevo proyecto es--
tructural que se impulsa~ 

Es muy significativa la ca1da que se da en el sector comer-
cici, pues materializa toda la poHtica de contenci6n de im-

portac.iones qile se hab1a venido. impulsando, a la vez que re
fleja la contracci6n en la deinanda por la catda en los sala
rios reales. 

El año 1975, es· un año. atln más critico, pues el nivel de cr!:_ 
cimiento se ~educe adn más, con la.particularidad de que el 
sector industrial disminuye sustancialmente, como resultado 
aparentemente de la disminuci6n de la demanda interna y de -
llmites impuestos por la crisis internacional en la demanda 

·externa. 
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Adicionalmente en el año 1975 el precio internacional del c~ 
fé disminuye en un 10% y el volumen de la exportaci6n medida 
en sacos de 46 kilos baja en un 15~, tal y como se ve en el 
cuadro. III-20. 

CUADRO: III-20 
COSTA RICA: Exportaciones segdn los principales 

productos. 
(valor y volumen en miles, precio -
en d6lares) 

D E T A L L E 
CAFE 
volumen (sacos de 46 kgs.) 
precio por saco 

BANANO 
volumen (kilos) 
precio por kilo 
GANADO Y CARNE 
volumen (kilos) 
precio por kilo 
AZUCAR 
volumen (toneladas métricas) 
precio por tonelada 
FERTILIZANTES . 

·volumen (toneladas méticas) 
precio por tonelada 

Otros productos agropecuarios 
Otros productos industriales 
TOTAL ~XPORTACIONES 

1974 1975 
124,727 96,907 

1,959 1,673 
63,67 57,93 

98,353 144,061 
1037 ,553 1105,118 

0,095 0,130 
34,177 31,771 
28,251 33,563 
1,21 1,13 

24 1 446-... _-!.A ,17?. 69, 87 · 10:r5 _____ ______ 
349, 88 686.70 
12,948 18,305 
.70,15 67,75 

184,58 270,17 

26,364 29,769 
119,299 118,320 

=!!~"~!~ !H"'~R~ 

Fuente: Banco Central de Costa Rica; Balanza de pagos 1976, 
cuadro 2, pag. so 

T~i~ ~n ·el año 1975 se experimenta una··disminuci6n en los 



precios de los fertilizantes y del mismo. ganado para la ex-
portaci6n, raz6n por la cual se hace necesario impulsar med! 
das dr!sticas de control de las inportaciones. Incluso las 
mismas exportaciones de origen industrial se mantienen cons
tantes, como se ve en el mismo cuadro. 

La forma de enf.rentar esta desfavorable situaci6n con el ex
terior se dib por el lado de contener importaciones, tal y -

como se ve en el cuadro siguiente, donde se pone de manifie~ 
·to que las importaciones totales disninuyeron en. 197 5, lo --
cual, obviamente, vino aparejado con la disminuci6n en la a~ 
tividad econ6mica, y quiz!s do~de m!s se reciente es en la.
disminuci6n del ritmo de la actividad industrial y en el co
mercio. 

CUADRO III-21 
COSTA RICA: Importaciones segiln categor1as econ6micas. 

{miles de d6lares) 

DETALLE 1974 1975 

Materia prima para la industria 307 '325 264,821 
Materia prima para la agricultura 19,328 20,939 
Bienes de consumo 169 ,458 144 ,044 
Bienes de capital para la industria 51, 328 52, 581 
Otros bienes de capital 112 ,868 124,921 
Combustibles y lubricantes 24,422 47 ,010 

·Otros 34,934 39,653 
TOTAL 719 ¡663 693,969 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Balanza de Paqos 1976 1 
cuadro No. 11, p. 91 
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El aumento de casi un 80% que se di6 en 1974 en las importa
ciones de materia prima para la industria, puede entenderse 
como compras adelantadas que hicieron los industriales en re§_ 
puesta a posibles aumentos de los precios de esas materias 
a futuro, de ah1 también que para el año 1975 ese rubro ba-
ja. 

Pese a la disminuci6n que se da en el ritmo de crecimiento -
de la actividad econ&nica, en base a lo cual habr1a que esp~ 
rar una reducci6n en el nivel de la utilizaci6n de los bie-
nes de capital, se comprueba, en base al cuadro anterior, -
que el valor de las importaciones de bienes de capital, au~ 
que en forma muy pequeña, aumenta. Esto, muy posiblemente -
lo que est! reflejando es 'el aumento de los precios interna
cionales de los bienes de capital, mSs que una mayor utiliz!. 
ci6n de los bienes de capital en este año de 1975. 

·-----·- ------~----

El rubro que s1 se contrae en los vol1lmenes de ~ortaci6n 
es el de bienes de consumo, lo que sugiere la persistencia.~ 
de las medidas restrictivas para contener este tipo de impo!:. 
taciories, medidas que en los hechos se convierten en accio-
nes restrictivas al desarrollo del sector comercial importa
dor. Esto pone de manifiesto que en condiciones de crisis,
y dada la correlaci6n de fuerzas a nivel interburgués1 para -
mantener el volumen de importaciones que requiere el creci-
miento industrial, para garantizar la no competencia por pa~ 
te de bienes importados de origen manufacturero, el sector 
de burgues!a, vinculado al comercio importador es el que re-
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sulta m~s golpeado, 

El rubro combustibles y lubricantes crece entre esos dos --
años en un 95%, como reflejo del aumento de los precios del 
petr6leo; sin embargo, su peso relativo respecto al total de 
las importaciones era en 1975 del orden del 6.7%, mientras -
que las importaciones para el sector industrial, fueron el -
46% del total de las importaciones en 1975. 

Una vez m~s se pone de manifiesto lo anteriormente afirmado 
con relaci6n a la preminencia pe los factores estructurales 
del tipo de desarrollo capitalista del pa1s como el elemento. 
central que nos explica el por qué del comportamiento econ6-
mico derivado de la coyuntura adversa, en contraposici6n a -
la explicaci6n simplista centrada en el aumento de los pre-
cios del petr6leo·como causa fundamental de los desajustes. 

Otra manifiestaci6n importante que se present6 en esos dos 
año~, fue el crecimiento de los niveles inflacionarios,.fen~ 
meno que como ya explicamos, tiene la funci6n principal de -
mantener tasas.de ganancia a los distintos sectores. 

Simult~neamente; estas tendencias recesivas tuvieron su im-

pacto en el volumen de empleo; as1 el Ministerio del Trabajo 
dice sobre este particular: "A nivel global, el ritmo de cr! 
cimiento del empleo sufri6 una desaceleraci6n en 1974, des--
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·cendi6 en 1975, se recuper~ en 1976 ••• etc." 161. Ante la 
falta de.evidencia emp1rica b4stenos citar esta declaración 
oficial que habla por s! sola, De manera que nos encontra•
mos en una situación con tendencias recesivas en la produc-
ci6n, aumentos de precios, problemas de empleo, agudización 
del d~ficit fiscal y del d~ficit de balanza de pagos. 

La forma como el Estado enfrent6 esta situación, los mecani~ 
mos que utilizO para salir adelante garantizando buenas ta-
sas de ganancia al capital, los sectores que fueron Vás benefi
ciados, as1 como la definición m:i.s clara de un segundo ajüs-

te al modelo de desarrollo, ser:i.n los ternas que veremos en -
el capitulo siguiente. 

16/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Políticas de -
Salarios para el Plan Integral de Estabilización Económi 
S<.ir diciembre de 1978, p. 9. 



CAPITULO IV 

LA POLITICA ECON0!1ICA A PARTIR DE 1974. 

4. 1 Introducci6n. 

Lo que a primera vista se presenta corno las "salidas natura
les" de la crisis, lo que el Estado costarricense present6 -

corno las respuestas necesarias para "salvar a la econorn:La n~ 

cional", no son más que f6rrnulas especl'.ficas que se impulsa
ron para mantener operando la.máquina ·del capitalismo en Co~ 

ta Rica. Sin embargo, si bien en. su conjunto el sistema co

rno un todo se mantiene operando, lo cierto es que en las -
distintas coyunturas que se presentaron .a lo largo de estos 

años, el tipo de respuestas que se intentaron incidieron de 

forma distinta sobre el reparto del excedente entre los dis
tintos sectores de la burguesia. 

Una afirmaci6n como la anterior, desde luego, permite pensar 

que se han ido presentando distintas variantes en cuanto al 
control del poder pol:ltico, o bien, en la cornposici6n de los 

grupos de presi6n, cosa no completamente estudiada hasta la 

fecha. Sin embargo, este an:l.lisis de la politi-::a econ6rnica 
que se impulsO durante estos años.r. intenta detectar los cam
bio.sen la-orie.!!.J:acil5n,~s_i . .es .. que--los hllbo, con el prop6sito 

de ayudar en la tarea tendiente a esclarecer con mayor pre-
cisi6n, los grupos económicos y los sectores de clase que 
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tienen un mayor control sobre el poder en el pa!s. 

De manera que este cap!tulo tiene como objetivo central est~ 
diar la l6gica de las medidas impulsadas, estudiar la racio
nalidad que tiene esta pol1tica econ6mica, para lo cual se ~ 
utilizarán dos canales de abordaje·: de una parte, se busca
rá detectar los ajustes generales que se han ido dando al -
modelo de desarrollo, dentro de una estrategia que se antoja 
calificar como de largo plazo, y en segundo lugar, interesa 

ver cuáles grupos fueron más beneficia,cJ<',': •. ,_ ::. .. :-·-~···· ~-··- ::-~-------~-. 

r1odo en cada uno de los rnoraentós estudiados. 

El hecho de que hayamos detectado distintas coyunturas, como 
se mencion6 más arriba, nos llev6 a establecer tres sub-pe-

r1odos de análisis que a continuaci6n se de~allan. 

El primero que nos encontramos coincide con el arribo al po
der del gobierno encabezado por el Lic. Oduber y a la vez, -
engloba los años en que se experiment6 un incremento aceler~ 
do de los precios internos y una disminuci6n del ritmo de -
crecim~ento de la actividad econ6mica. Estos son los que en 
el cap1tulo anterior hab!amos llamado "los cr!ticos años de 

1974/75". 

El segundo subper1odo que analizaremos comprende los años 

1976 hasta la finalizaci6n del gobierno del Lic. Oduber a 
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principios de 1978; el rasgo esencial que se manifiesta en -

este lapso, y que como veremos modifica sustancialmente el -
enfoque de la pol1tica económica implementada, se da en el 

aumento de los precios del café de exportación, con el cons! 

guiente aflojamiento de las tensiones de balanza de pagos. -

Finalmente, estudiaremos la pol1tica implementada por el go
bierno del Lic. Carazo, representante de un grupo pol1tico -

antagónico al partido Li~eración Nacional y actualmente en -
el poder, desde mayo de 1978; el análisis para este periodo 

permitir! establecer el grado de concordancia entre el rnode
'lo "liberacionista" y el actual, o por el contrario, las di

ferencias que entre ambas concepciones se presentan. 

Debe aclararse, como se ha hecho en ocasiones anteriores, -
que lo que interesa en este capitulo es dilucidar las lineas 

fundamentales por las que se ha ido orientando la evolución 
económica del pa1s, raz6n por la ~ual se tomarán en cuenta -
dnicamente aquellas medidas que, a nuestro juicio, son rele

vantes. Para evitar la inclusión de muchos cuadros durante 

la exposición del tema (recuérdese que se van a tratar tres 
subper1odos) , se opt6 por hacer un pequeño anexo estad.istico 

al final del capitulo, que recoge la evolución de .Los indic~ 

dores que consideremos más relevantes para el tratamiento -
del tema durante todo el periodo, 

4.2. Años 1974/1975: la "cautela salarial" y otros detalles 

En el cap1tulo anterior dec1arnos que a partir de los años S! 
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tentas se nota una tendencia a redefinir los sectores hacia 
los cuales se destina la inversión, habiéndose detectado un 

descuido por el sector agrario, liamemos tradicional, pues -
se impulsa el desarrollo de la ganader1a, manteniendo el se~ 
to~ industrial el dinamismo junto con la inversión en los r~ 
bros de infraestructura, y apareciendo las actividades de e~ 
peculaci6n con tierras y de especuiaci6n financiera como nu~ 
vas !teas atractivas para el inversionista. 

Estas tendencias generales en la producción se enfrentan con 
una estructura econ6mica donde son las actividades agroexpo~ 
tadoras las que siguen sosteniendo el modelo, en particular 
la exportación cafetalera y la exportación de banano • 

. En los años que ahora· estudiamos se presenta una coyuntura -
bastante adversa en las condiciones del comercio exterior, -
caracterizada por un aumento en los precios de los productos 

importados y una dismi_nución en los precios de los productos 
de exportación, en condiciones en que la actividad agropecu~ 
ria como tal disminuye su ritmo de crecimiento. 

"~---·- --,-· ---·-··--
Esto implicó que la disponibilidad de valor a· ser distribu_!. 
do entre los distintos sectores sociales, disminuye, con lo 
cual se presentan una serie de desajustes en la marcha de la 
econom1a del pa1s. Esto, por otro lado, no significa que le 
estemos dando el origen de todos los problemas a la relaci6n 
de intercambio, sino que lo que afirmamos es que producto 
de la estructura productiva del pa1s y la articulacitJn al --
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mercado internacional, la situaci6n mencionada afecta la rna! 
cha de esa econom!a, cosa suficientemente discutida en el C! 
p1tulo anterior. 

Las medidas concretas .que el Estado costarricense impuls6 P! 
ra enfrentar estos desequilibrios se detallan a continuaci6n. 

4.2.1. Awnento de la tasa de explotaci6n. 

Ya hab1amos detectado que en ~973 los .salarios en t~rminos -
reales hab1an decrecido, lo cual se convirti6 en un mecanis
mo para bajar el preci? de la fuerza de trabajo y simultáne! 
mente permiti6 a los capitalistas awnentar sus tasas de ga-
nancia. 

Esta situaci6n llev6 a realizar una fijaci6n de salarios m!-
. nimos en abril de 1974; medida extraordinaria, pues hasta e~ 
te momento las fijaciones de salarios se hac!an cada dos --
años, y la prOxima hubiera correspondido hacerla hasta octu
bre de 1974.· Es más, a partir de este momento, se decidi6 -
por parte del gobierno, seguir haciendo las fijaciones de sa 
larios en forma anual, en el mes de enero de cada año. 

Tenemos, pues, que en abril se hizo una fijaci6n de salarios 
m1nimos que fluctuaba en un rango que iba de un 41% de aume~ 

• 
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to para los salarios más bajos, hasta un 10% de aumento para 
las categor1as de salarios superiores !/, En enero de 1975, 
el rango de variaci6n en la fijaci6n de los salarios fue mu

cho más reducido, pues se ~urnent6 un 11% para las categor!as 
de salarios más bajas, y a las categor!as de salarios más al 
tas, se le otorg6 un 9.5% de aumento en el salario m!nimo ~7. 

Sin embargo, el control sobre los precios de un nOmero redu
cido de bienes, o lo que es lo mismo, el mecanismo de permi
tir aumento de los precios como instrumento para captar va-
lor por parte de las actividades a las que se les permite h~ 
cerlo, implic6 la existencia de tasas de inflaci6n, medidas 
a través del 1ndice de precios del consumidor, del orden del 
26% en .. 1974 y del 24% en 1975, tal y como se observa en el -
cuadro IV-4. 

------..--.,,._--~-·--------··· ----
En principio se nota que, al menos para el.primer año, las -
categor1as de salarios menores tienen un incremento porcen-
tual mayor que el 1ndice de precios, no ocurriendo lo mismo 
para las categor1as de salarios mayores. En 1975, definiti
vamente el aumento de los precios .fue superior a la determi
naci6n de los salarios m!nimos. ~e alguna manera, esto está 

reflejando que efectivamente se trat6 de beneficiar en mayor 
medida a los salarios más bajos; sin embargo, este comporta

miento de los salarios acompañado ·por el 1 comporta: - - -

y Ministerio 
situacii!n 

2~~dro No. 

~/ Loe. cit. 

de Trabajo y Seguridad Social¡ Análisis de la.· 
de los salarios año 1978, recomendaciones -
documento de apoyo t cnico , agosto e l 7 ¡ 

11. 
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~~o en los precios descrito, provoc6, que el"salario pr~ 
medio medido en t~rminos reales.decreciera en esos dos años, 
a una tasa negativa del 7% en 1974, y a una tasa negativa -
del 2.8\ en 1975, como puede observarse en el cuadro IV-5, -
con lo cual tenemos que durante tres años consecutivos la si 
tuaci6n de los asalariados en su conjunto se desmejora con -
relaci6n a lo que ocurri6 en 1972. 

Debe anotarse, simult!neamente, que ese aumento que parece -
~arse en los salarios reales de las categor!as m!s bajas, -
no son producto de una disminuci6n de las ganancias, sino -
que m!s bien obedece a una po~fica de redistribuci6n inters_!! 
larial; es decir, el hecho de que los salarios se fijen en -
forma escalonada, aument!ndose un mayor porcentaje a los sa
larios m!s bajos, implica que al interior de la masa total -
de salarios se da una redistribuci6n, y no necesariamente se 
d~ una redistribuci6n entre los salarios y las ganancias. 

Este fen6meno parcialmente se detecta si analizamos. el com-
portamiento del peso relativo de los salarios respecto al -
ingreso nacional. En efecto, sucede que en 1972 los sala--
rios representaban el 52,3\ del ingreso nacional, en 1974 -
esa relaci6n represent6 un 48.9\ y en 1975 el indicador tuvo 
un· valor de 49.8\ 1( lo cual pone en evidencia que hubo una 

Ver Banco Central de Costa Rica; Cifras de Cuentas Nacio 
nales. Serie 1957-1977. Estimación 1978; Cuadro XXI, -= 
pag. 41. 



contracci6n del volumen total pagado de salarios. Es cierto 
que en 1975, el indicador analizado es 0.9 mayor que el año 
previo, pero en todo caso, sigue siendo menor que en 1972. -
Ademas esto se puede.explicar, por el hecho de que en 1975 -
los salarios rnedlos en términos reales disminuyeron "en solo 
-2.8%", mientra~ que en 1974 la disminuciOn fue mayor como -
lo vimos anteriormente. 

A partir del mismo cuadro IV-5 antes citado, es interesante 
notar como a nivel sectorial la mayor ca!da en los salarios 
reales en 1974 se da en el sector construcci6n, seguido por 
el comercio y la industria, mientras que el sector agricul-
tura, si bien la disminuci6n es fuerte, es menor que lo que 
experimentan estos otros sectores. 

•En 1975, los sectores servicios personales, comercio e in---· 
dustria experimentan tasas de decrecimiento mayores que la 
ca!da general de los salarios medios, mientras que la ca!da 
de los salarios en el sector construcciOn y agricultura es 
mucho menor. 

Estas tendencias en el comportamiento sectorial pone clara-
mente de manifiesto que tanto los salarios del comercio como 
de la industria y de los servicios personales, son los que -
sufren una mayor disminuci6n durante estos dos años, mientras 
que los salarios de la agricultura son los que menos decre-
cen. La explicaci6n de este comportamiento viene dado por -
el hecho de la fijaci6n diferencial de salarios, pues es de 
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esperar que los salarios m!s bajos, que fueron los que reci
bieron un aumento mayor, se pagan en su mayor parte en el 
sector agr1cola. En 1975 se decret6 la Ley de Protecci6n -
al Consumidor, de efectos pr!cticos limitados, pero de un i~ 

pacto pol1tico grande; al mismo. tiempo se ampli6 la c·anasta 

de bienes sujeto a control de precios. Pese a ello, entre -
1974 y 1975 se permitieron aumentos en las tarifas eléctri-
cas, se establecieron aumentos en el precio de los combusti
bles, as1 como en los granos b!sicos, mecanismo pa~a incen-
tivar la producci6n de granos en el pa1s, lo cual fueron --
elementos que incidieron en el aumento de precios citado. 

Adicionalmente en 1975 se implanta el Programa de Asignacio
nes Familiares, que se financia por medio de un impuesto so
bre la n6mina de sueldos y salarios de empresas e instituci~ 

·nes, y a través de un incremento en el impuesto sobre las --
ventas. 

Con relaci6n a la primera fuente de financiaci6n se estable
cta que el gravamen serta del 5%, pero en la implementaci6n 
se contempl6 que en el primer año (1975) se aplicarla un dos 

· por ciento, increioont&ldose en un- punto por ciento cada año sub
siguiente, hasta completar el Si en 1978. 

"Referente-al -in!.~uesto s_si~r.~·~as.yentas,·se dispuso aumentar7 
lo de un 5% a un 8\; con lo cual se destin6 al Fondo de Asis. 
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naciones Familiares cerca del 38% del monto total recaudado 
de dicho impuesto. 

El programa est! poco evaluado, o si se han hecho estudios, 
no se les han dado mucha difusi6n. Sin embargo, s! se cono
cen. algunos informes parciales sobre la marcha del programa 
en 1975, Se sabe que para ese año, el total de los recursos 
o:ri que cont6 fue ~~l orden de 180.6 millones de colones, 
cifra que representa cerca de un 8% de los ingresos corrien
tes del Gobierno de la Repllblica en ese año y cerca del 1.2% 
del ingreso nacional disponible de 1975. Esto da una idea, 
del volumen de recursos bastante grande destinado a un solo 
programa. 

En la implementaci6n de los programas sobresalen los siguie!!. 
tes: -----
-desayunos y almuerzos a niños menores de 12 años, de esca-
sos recursos. 

-desarrollo de puestos de a.alud rural, donde no solo se bri!!. 
d6 la atenci6n m6dica, sino· que' se distribuyeron medicamen
tos. 

-pagos de pensiones a personas no protegidas por ninglln rlg! 
men de los existentes en el pa1s. 

-pago de las cuotas al Seguro Social de aquellos trabajado-
res que reciben ~ngresos en forma irregular. 
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-desarrollo de algunos programas de capacitaci6n 

-conatrucci6n de viviendas rurales. 

~construcci6n y distribuci6n de letrinas 

-construcci6n de acueductos rurales 

.~compra de terrenos para asentamientos campesinos 

Puede observarse que, en su conjunto, estos programas tien~
.dsn a mejorar las condicione~ de vida "de los grupos m!s po-
bres de las zonas rurales, como sector de inter4s principal, 
con lo cual de alguna manera se puede estar mejorando sus i~ 
gresos en tArminos reales, y es dentro de esta linea como se 
ha presentado estas acciones a l~ poblaci6n costarricense, -
para su justificaci6n.· 

Sin embargo, a nuestro juicio este programa debe ser analiz~ 
do en funci6n con el proceso de acwnulaci6n de capital, es -
.decir, debe ligarse con la l6gica de la acumulaci6n. Como -
lo aclararnos· cuando hablamos del papel de los "gastos so-
ciales• en el Capitulo l,· esto no quiere decir que nos opo~ 

. gamos a que grupos cada vez mayores adquieran mejoras en --
_las condiciones generales de vida;. lo ~ue se quiere precisar 
es 'que estos 9á11tos -juegan -un· papel nada neutral" en la acum~ 
laci6n del capital. 

De una parte, se convierten en mecanismos de reproducci6n de 
la lllallO de·obra, O m.ls precisamente, de SOCializaci6n del --
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costo de la reproducci6n de la fuerza de trabajo¡ adem!s son 
un instrumento important!simo de mediatizaci6n pol1tica, a -
la vez que se convierten en un excelente incentivo a la pro
ducci6n por medio de la generaci6n de una demanda adicional, 
en condiciones en que previamente esos grupos no estaban en 
capacidad de consumir. 

De manera que estos programas as! presentados, juegan un pa
pel importante en el proceso de acumulaci6n de capital. El 
mismo Lic. Oduber, en el merisaje a la Asamblea Legislativa -
del lº de mayo de 1976 dec1a: "El impacto del programa de -
asignaciones familiares en la producci6n es evidente. Loa -
productores de leche con quienes a menudo me reuno, hacen -
proyecciones en sus empresas, grandes o pequeñas,con vista a 
un mercado seguro y creciente. Loa productores de carne de 
rea, pollo y pescado pueden ver aumentar sus 1ndices de pro
ducci6n, merced al crecimiento sano del mercado interno. Lo 
mismo puede decirse de los productores de granos1 de la agro
induatria y de otras l1neas de la producci6n" i.-1, Y efecU-

.. ·-·-. ·---··------------·--
vamente, en 1975, un 18\ del total de recureos dei programa, 
o sea, casi_ 33 millones de colones, se gastaron en la compra 
directa de alimentos por parte de la direcci6n de asignacio
nes familiares, sin contar.el impacto.que tuvo en la demanda 
alimentica los 37 millones de colones, casi un i0%1 que se -
gastaron en pago de pensiones. Pero no solo el sector ali-
menticio fue beneficiado, puesto que otro de los rubros im--

!7 Ver iacurso del Sr. Presidente 
niel Oduber ~ ante a As 
to de 191§; &.r.e1 p. 23_-24 
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portantes del qasto fue la compra de terrenos, por un monto 
cercano a los 55,7 millones de c~lones, lo cual representa -
m4s de un 30\ de los recursos disponibles. 

De tal manera que s! se encuentran elementos suficientes co
mo para pensar que este programa tiene sus claras vinculaci~ 
nes con el proceso de aclJl!'ulaci6n, en condiciones en que la 
economla se enfrentaba a una disminuci6n en el ritmo de cre
cimiento de su actividad. El Estado ayuda a impulsar el --
dinamismo econ6mico por medio de la demanda creciente que -
•iqnif ican los qastos de este proqrama. 

Recogiendo los argumentos anteriormente expuestos, podemos -
decir que durante estos dos años el peso de la crisis fue -
trasladado en forma amplia a los trabajadores, y el capital 
en su conjunto se "defendi6 por la v1a de- aumentar la tasa de 
explotaci6n de los trabajadores y por medio de la demanda -
que representan los gastos estatales. Sin"embargo, no todos 
los sectores del capital sobrellevaron el impacto de la cri
sis de la misma manera, como veremos a continuaci6n. 

4.2.2. Controles sobre la balanza de pagos: controles al -
sector comercial. 

Si uno de los problemas mayJres era la transferencia crecie~ 
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te de valor hacia.el exterior, agravado por la salida de ca
pitales que se experirnent6, el control sobre la balanza de -
pagos se convirti6 en el objetivo' principal a ser atacado. 

Es.to se hizo sobre la base de contener importaciones, tratar 
de aumentar y sobre todo, diversificar exportaciones, y por 
medio de la atracci6n de capital extranjero, y el regreso 
del capital de na_cionales que hab1a salido del pata. 

En abril de 1974 se decret6 la.reunificaci6n cambiaria, que 
en los hechos signific6 una devaluaci6n de cerca del 30' pa
sando el d6lar a costar 8.57 colones, para todas las activi
dades que se necesitaran. Como tal, esta medida tiene el -
efecto_ de encarecer las importaciones y estimular las· expor
taciones, pues ahora los exportadores recibirSn 8.57 colones 
por cada d6lar que entreguen al Banco Central. 

. ··- -----~--------------

Sin embargo, deben tomarse en cuenta ·una serie de elemen-
tos que se presentaron conjuntamente con esta devaluaci6n. -
En primer lugar, a decir de la CEPAL 11 el 80' de las impor
taciones del pa1s ya pagaban los d6lares a 8.57 antes de que 
se decretara la unificaci6n cambiaria, lo cual nos mueve a -
pensar que el impacto fundamentalmente debe esperarse en el 
incentivo a las exportaciones. 

Adicionalmente no todos lo rubros de exportaci6n fueron·tra-

!/ r.EPAL, Costa Rica: notas para el estudio econ6mico de 
Amlrica Latina, 1974, Mixico, abril 1975, p. 8 
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tados por igual¡ as1 tenemos.que la exportaci6n de la cose-
cha de café 73/74, que se hace en buena parte durante 1974, 
fue liquidada a una tasa de cambio de 6.65 colones por d6lar 
atln después de la devaluaci6n de abril. Con esto, el. Banco 
Central se apropia de 2 colones por cada d6lar que los cafe
taleros le entreguen, diferencial que se destin6 para generar 
un fondo especial para los mismos productores de café. Pero 
lo cierto es que los cafetaleros reciben 6.65 por cada d6lar 
que entregan, mientras que tienen que pagar importaciones -
con d6lares que les cuestan 8.57 colones. 

Simult!neamente con la devalu~ci6n, po~·medio del decreto --
1 3719-H del 27 de abril, se establecieron los impuestos ad
valorem sobre las exportaciones, que en un futuro se conver
tir! en un instrumento importante para captar parte de los -
excedentes que se generan en el comercio exterior. 

En abril se establecieron las siguientes tasas: 

-para exportaciones de café, carne, azdcar, cacao: 13\ 

-para exportaciones de mercanc1as que se exportan a Centro -
.América y Panam!: 7\ 

-para la ·exportaci6n de merc~nq1as. no tradicionales al resto 
del mundo: 2\ 



-para la exportaci6n de otras mercanc:tas al resto del mundo: 
7%. 

Las exportaciones bananeras no se gravaron en este decreto -
por cuanto se estaba negociando conjuntamente en otros patees, 
el establecimiento de un gravamen espec!fico de U.S.$1 por -
cada caja de 40 libras exportada, impuesto que entr6 en vi-
qencia el 1° de mayo de 1974. 

Posteriormente en julio de ese año, se mofic6 este impuesto 
bananero, cobr!ndose u.S.$0.2S por cada caja, m!s un porcen
taje que var:ta dependiendo del precio de la caja a la hora -
de hacer la exportaci6n. En los hechos-a:;ta..mod.t~rilln i".!, 

plic6 una baja en el monto recaudado por caj_a exportada, y -
un triunfo de la compañ:ta extranjera respecto a lo que se h~ 
b:ta establecido en mayo. Y decimos de la compañ!a extranje
ra, porque a los productores nacionales no se le cobraba ~!!-· 
te impuesto, pues el mismo recata sobre las exportaciones •. 

Ahora bien, si damos una mirada a los impuestos ad-valorem -
nos percatamos que impl1citamente hay un incentivo a la ex-
portaci6n de origen industrial, al tiempo que se impulsa la 
export·aci6n hacia nuevos mercados y se promueve la exporta-
ci6n de nuevos productos. 

El 28 de diciembre de 1974, o sea ocho meses después de la -
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bién esta medida expresa el fuerte apoyo que se le empez6 a 
ofrecer a las actividades ganaderas, y profundiza por la --
v1a impositiva, el apoyo del Estado a las actividades propi! 
mente.manufactureras y a la bdsqueda de nuevos mercados y -
nuevos productos para la exportaci6n. Como se ve con clari
dad, aqu1 mismo se empiezan a 'manifestar elementos novedosos 
que configuran parte de la nueva estrategia, parte de lo que 
hemos dado en llalllllr el segundo ajuste al modelo. 

Es mAs, esta arremetida de los cafetaleros, tuvo su punto -
culminante en mayo de 1975, cuando el impuesto ad-valorein s~ 
bre las exportaciones cafetaleras se estableci6 en l\, casi 
simb61ico 

Posteriormente en agosto de 1975 ese impuesto o se fij6 en -
un 5\ para la cosecha de 75/76, en condiciones en que esa co
secha recibi6 precios que en promedio fu1tr.~!l .. !\1L!lll'--Yc.20ec--·-

a los de la cosecha anterior. 

Como comentario adicional muy significativo, debemos establ! 
cer que en lo fundamental, los impuestos ad-valorem a las e! 
portacione1 siempre fueron menores al 30\ de la ·devaluaci6n 
que los origin6, con lo· cual se nota la enorme fuerza de los 
sectores agroexportadores. 

Otra medida importante que se tom6 con relaci6n a controlar 
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la balanza de pagos, fue el establecimiento de un ~l -
•obre las venta• a plazo de los' comercios. El 3 de diciem-~ 
bre de 1974 el Banco Central eatableci6 una lista de 29 ru-
broa compuesta centralmente por aparatos electrodomésticos, 
motocicletas, autom6vile1, alfombra1, yate• y en general, -
bienes para •con•UlllO suntuario y alto contenido importado", 
p&ra lo• cual•• •• ••tablec!a una serie de condicione• a la 
hora de hacer compra• a plazo. En la mayor parte de 101 ca-
8oa •• establec!a que debla aportara• una prima (enganche) -
•!nillla de 40t y 18 contaba con un 1114x1111o de 6 meses para CS!!, 

celar la deuda. 

Estas medidas, en lo• hechos, implicaban dificultar la com-
pra de ••toa arttculos, con lo que se esperaba que bajara la 
d1111a11da y por tanto as di111inuyera la• presione• que este t! 
po de .. con•llllO genera sobrs la be lanza de pago• • 

. A partir de 1975 •• modificaron lo• controle• que •• habtan 
establecido, de la siguiente manera: 

-la lista original se aantuvo, pero H dssagregl5 sn bienes -
de origen nacional y de orig~n importado • 

•para loa bienes de importaci6n se obligaba a pagar el 100\ 
de la prillla (••decir, debla pagarse al contado) y loada -

'··origen nacion~ mantuv:i..ron.· la• -regulac1o"n.. oí:'iginalH. 
-•• estimaba que la1 mercanc1as procedentes de Centro Alll6ri• 
ca tendr1an un tratamiento similar a la mercanc1a de origen 
nacional 
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En ambos acuerclos, el Banco Central establecla que: 

a) las mercanclas no incluidaa en estas listas estaban suje
tas a libre negociaci6n. 

b) las financier .. privadas y bancuiu solo podtan prestar 

para estos fines (crt.litos para el CODSmD de estos articu

lo•> si las canclictonu ele las campraa se ajutaban a los -
aéuudoa de la directiva del Banco c:.ntral. 

c)lu venta• a pluo •_91111eral, tmcldan un recargo lllziSt 

de12S•·sobre los saldos, inclurmdo :intu:es y gastos adai-

nistrativo•. 

Toclu .. tas -.didas llwaban la int-cionali4bld ele ndacir -
los niwlea de :lllp>rU.c:UID de estos &rtlculoa, - la espe
ransa de cliainllir las prui-8 sabre la balanaa de pagos. 

Ba cluó que las Md:ldu afec:tan prj90rdia1-t• al secmr -
~rcial, y ah partica1-te al sector ~al ill(lo~ 

clor, los cualu 'ftn reaacid!:la 8QB volCIMnes de -ta 1111 ra

a6n de lu Milicias adoptadu, y agravadas por la c:alcla en -
los ularios real• ~ de la poblac1&1. · 

Otra -Utt. que se utili.a6 para contener iaportacioa.... fue 

la ~ficaci&I que se estllbleci6 - clic19bre el• U74 en -
el 1ap!l!•to selectivo de c:ona-..o: en esa fecba H adiciona-
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ron cerca de 90 rubros de bienes a ser gravados, cuyo consumo 
se consideraba "prescindible" y'simult~neamente se elevaron. 
las tasas del impuesto desde un 10% para los productos de f! 
bricaci6n nacional, hasta un 100\ para ciertos articulo~ in
necesarios~ Esta medida, de nueva cuenta significa, un gol
pe en contra de la actividad comercial. 

En el decreto del establecimiento de los nuevos impuestos, -
se precisaba que era necesario controlar las importaciones, 
y adem~a, era necesario aumentar la captaci6n fiscal en ra-
z6n de que se hab1an modificado los impuestos a la exporta-
ci6n y porque hab1a ba~ado la.recaudac16n por concepto de la 
diaminuci6n de la actividad comercial. 

Como se recordara, cuando analizlibamos ·1a evoluci6n de los -
impuestos ad-valorem sobre las exportaciones, dec1amos que a 
lo largo de 1974 se notaba como el sector agroexpor.tador, y 

mas 'concretamente el grupo cafetalero, hab1a sido beneficia
do paulatinamente con bajas en la tasa del impuesto que se -
les cobraba; de igual manera se detect6 como se impuls6 la -
exportaci6n industrial, por medio de la aplicaci6n de tasas 
cada vez menores a estas actividades, Luego, este aumento -
de los impuestos de consumo, traslada parte del peso de la -
financiaci6n estatal en los sectores comerciales,permiti6nd~ 
le a los exportadores disminuir Su participaci6n en la fina~ 

··d.aci6n. glob.al del Estado 

Es'decir, lo que se ve con todas estas medidas, es. que se i!!). 
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pulsan controles sobre la actividad comercial, en beneficio 
de los grupos cafetaleros, en beneficio de otros grupos agr~ 
exportadores y sobre todo, en apoyo a la pol!tica de diversf 
ficaci6n de las exportaciones, privilegi4ndose al sector in
dustrial. 

Si a esta estrategia, sumamos la Ley del Consumidor que se -
reglementa en 1975, es claro entender por qu6 los comercian
tes de San Jos6 y de otras ciudades el pata, llegaron inclu
so a cerrar sus comercios como protesta por las acciones gu
bernamentales. 

4.2.3. Pol!tica monetaria y crediticia • 

····---------
Tal y como se observa en el cuadro IV-14, el crecimiento del 
cr6dito en estos dos años. fue bastante alto, destacando pri!!_ 
cipalmente dos factores: por una parte, los sectores agricu1 
tura, ganader!a e industria perciben cerca del 70% del to--
tal del cr6dito otorgado, siendo significativamente mayor la 
captaci6n por parte del sector ganadero en 1974. El segundo 
factor interesante que se observa es que,si bien durante es
tos dos años el crAdito global creci6 en forma similar a los 
años previos apoyando a la producci6n, el comportamiento en
tre el cr6dito para la inversi6n o para operaci6n fue disti!!_ 
to dependiendo de los diferentes sectores que se estAn ana-
lizando §.{ 

l/ Aqu! se estudiar! dnicamente lo referente a la agricultu
ra, la ganader!a y la industria, con lo cual se está cu--. 
briendo un 70% del total del cr6dito, tal y como se ac1~:-
r6 en el texto. 
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Efectivamente, en el sector industrial se logr6 comprobar -
que el cr6dito clasificado como de operaci6n creci6 m4s r4pf 
daménte que el cr6dito otorgado para la inversi6n. Compara~ 

do la relaci6n que se obtiene al dividir el crEdito para op~ 
raci6n entre el producto industrial, tenemos que ese coefi-
ciente fue de cerca de 0,23 en los dos años, siendo que el 
año anterior habla tomado un valor de 0,18. Este mismo coe
f,ciente, calculado ahora para el cr6dito clasificado como -
de inversi6n, mantuvo un valor similar al de loa años ante-
riorea. 

A nivel de la agricultura pr4~ticamente no se manifiestan -
mayorea cllllbios: ·el.crecimiento del crEdito, tanto de:iltinada · 

a operaci6n como a inversi6n, tiene un comportamiento parale 
lo al crecimiento de la producci6n del sector. 

Con relaci6n al sector ganadero lo que.se observ6 ea que el 
mayor impulso crediticio se dio a las actividades de inver-
ai6n, siendo que el volWllen de este cr6dito creci6 mas r&pi
damente que el volumen del producto, en condicione• en que -
el cr6dito para operaci6n mantuvo un comportamiento igual a 
loa años previos. El coeficiente de crldito para invera16n 
en el sector ganadero respecto al producto del mismo sector 
tom6 un valor_ de 1.49 en 1974 y de 1.70 en 1975, mientras -
que en 1973, habla sido de 1.20. 

SQbre la base del anllisis previamente realizado, notamos --
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que frente a un fen6meno de recesi6n en la producci6n, las -
autoridades bancarias mantienen su pol1tica de apoyo creditf 
cio, lo cual quiere decir que el volumen de cr6dito que recf 
ben los empresarios es holgado y creciente. Al mismo tiempo 
se comprobO que las caracter!sticas de los distintos sectores . 
hizo que estos demandaran cr6dito de manera diferente para -
inversilSn u operac:U!n. Aparentemente los mayores problemas -
para financiar capital de trabajo se dieron en el sector in
dustrial, por lo que se vio obligado a aolicitar un volumen 
de crfdito mayor para operaciOn. Esto puede eatar reflejan
do problemas de realisaci6n de los producto• industriales, -
explicadoa, en buena parte, por la disminuciOn da la demanda 
interna debido a la calda en los salarios reales, que hemos 
referido anteriormente. La ganadarla utiliaO cr6dito en ma
yor proporciOn para invérai6n, posiblamente por tener una --
buena parte de su producci6n orient•da....a-1-merca.,,.._x•tlSftQ........,.,....,,.."i·~¿ 

a pesar de que recibi6 suficiente crfdito para operaci6n --
propiamente dicho. A nivel del sector agrlcola, no se visu! 
lizaron grandes cambios. 

Por otra parte, en el aspecto crediticio y monetario se tom! 
ron un.conjunto de medidas adicionales entre las que sobres! 
len las siguientes: 

a) a partir de noviembre de 1974 se eliminaron los topes al 
crédito para financiar exportaciones y se mantuvieron bajas 
las tasas.de inter6s, tanto para gastos de venta de la ex---
portaciOn como para pre-exportací~n De igual manera se -
autoriz6 a los bancos del Sistema Bancario para abrir sucur-

• 
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sales en Centroamérica y Panam! con el objeto de servir de -
apoyo a las exportaciones. 

b) A fin de atraer divisas al pa1s, se permiti6 a los bancos 
captar dep6sitos a plazo en moneda extranjera y dep6sitos de 
ahorro a la vista en d6lares, 

c) Se autor1z6 a los bancos comerciales a contratar 11neas -
·de crédito externo para financiar importaciones de bienes de 
capital para la agricultura y para la industria. 

di Se autoriz6 a los banco• comerciales para contratar crld! 
tos externos para pramuar · la exportaci6n de productos no tr!. 
d1cionales fuera· del ilrea centroamericana y para promover -
las actividades turtsticas. 

e)" En 1975,· .se permiti6 a los bancos seguir con la política 
de contrataci6n de créditos para la·importaci6n de bienes de 
capital, o bien dar avales para que se realicen e3as contr!. 
taciones. Pa·ra poder acogerse a esas. lineas de crl'idito los 
empresar.,ios deben demostrar que las actividades aportan un -
alto componente de valor agregado o ser artesan1as naciona-
les. 

f) Se destinaron crlditos subsidiados:a los pequeños producto 
res y a la producci6n de granosbásicos. En 1975, con la --
puesta en practica del Programa de Granos Blsicos, se crea--
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ron lineas de crédito especificas para este fin, a bajas --
tasas de interés. 

g) El Banco Central compr6 29.6 millones de colones en bonos 
a Codesa para que con esa liquidez resultante, esta institu
ci6n iniciara sus programas de desarrollo. 

Como se ve, este conjunto de medidas tomadas por el Banco· -
Central estan impulsando elementos de lo que hemos llamado -
el segundo ajuste del modelo, tales como apoyo a actividades 
de exportaci6n no tradicionales, apoyo a actividades·turl•t!
cas, apoyo a Codesa, con.la particularidad que esta financi! 
ci6n se fue captando dei exterior, por lo que la apertura h! 
cia el_ endeudamiento se nos empieza a aparecer como, ~arte i!!, 
tegrante de este modelo. El mismo apoyo a las actividades -
&g%CpllCllar:ia e industrial, en la compra de bienes de capi--
tal, recibe el permiso de ser financiada con cr"1itos eJCter
nos. Quedan otros dos campos importantes dentro de la poU
tica monetaria y crediticia, que merecen. un comentario por -
aparte; nos referimos a la evoluci6n de las tasas de interés 
tanto pasivas como activas, y a los controles que ·o,. ir.lp'.l~.i!! · -· 
ron a las financieras bancarias y privadas. 

Con relaci6n al primer aspecto, o sea, la evoluci6n de las
tasas de inteds,en general lo que se percibe es que se da··
un encarecimiento de las tasas de interés activas que cobran 
los bancos para las distintas actividades, a excepci6n de -
los créditos destinados al pequeño productor, cooperativas 
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y artesanos y actividades preferenciales. La tasa m1nima -
que se cobra es de un 8%, y a partir de ah1 se carga de uno 
a cuatro·puntos adicionales para Íos distintos rubros de las 
actividades productivas. Lo que s1 se encarece notablemente 
es el crédito destinado al comercio y los créditos persona-
les mayores de cinco mil colones, que se cobran al 18% anual. 
Esta inforrnaci6n est! detallada en el cuadro IV-19. Debe r!. 
dordarse que a nivel int:ernacialal las tasas de interés en -
estos años fueron al alza, lo cual junto a las ccndi-cior.Ciif =--·--· ·· 
de apertura de la econom1a costarricense, fueron factores de 
encarecimiento general del crédito. 

Las tasas de interés so~re las operaciones pasivas se aumen
taron sustancialmente, tal y como se puede observar en el -
cuadro IV-20 del anexo estad1stico. Se dieron m!s alternat! 
vas en cuant~ a los plazos de vencimiento de los dep6sitos, 
procur&ndose pagar tasas m&s altas para los dep6sitos de ma
yor duraci6n. De igual manera se aument6 a 6\ la retribu--
ci6n a los dep6sitos a la vista en colones y se permiti6 a· - · · 
los bancos comerciales captar dep6sitos de ahorro a la vista 

.en d6lares, y dep6sitos en d6lares a plazos entre los 6 y 12 
meses, a una tasa de interés m!xima de un 1% sobre el LIBOR1/. 

JJ Esta polltica de captaci6n de dep6sitos en moneda extran
jera tuvo· su resultado favorable al constatarse que entre 
diciembre de 1974 y diciembre de 1975, los saldos de los 
dep6sitos en moneda extranjera en los departamentos come! 
ciales de los bancos, crecieron en un 79,4\; a diciembre 
de 1976 esos saldos hablan crecido en un 77% respecto a -
diciembre de 1975. Con esto, los saldos en moneda extran 
jera a diciembre de 1976 llegaron a representar un 12.8%
del total de dep6sitos en ese momento, siendo que esa re
laci6n en diciembre de 1971 era del 4.4\. Véase Banco Cen 
tral de Costa Rica, Bolet1n Estad1stico No. 333, mayo-ju= 
riio 1979, cuadro No. 7 pag. 16. 
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En otras palabras, se empezO a incentivar el desarrollo de -
un mercado financiero, cosa que 'ya se hab!a previsto con la 
aceptaciOn de la ley sobre financieras privadas del año 1972. 
Efectivamente al aceptarse la operación de las financieras -
privadas, los bancos comerciales nacionalizados desarrollaron 

· simult!neamente, sus secciones financieras, con lo cual se -
ampliO la gama de instituciones que participaban en ese mer
cado. Sin embargo, las cosas no se limitaron a esas accio-
nes, pues con posterioridad, se creo la Bolsa Nacional de -
Valores, con lo cual mejoraron las condiciones para que ese 
mercado financiero se desarrollara en forma mas fluida. 

As1, las secciones comerciales de los bancos se ven en la -
obligaciOn de aumentar sus tasas de interés para no verse en 
desventaja respecto.a sus propias financieras bancarias y 

respecto a la competencia de las ~inancieras privadas u otros 
emisores de t1tulos, en lo que a captación de recursos se -
refiere. 

En octubre de 1974 el Banco Central estableci6 un reglamento 
de regulación a las financieras privadas y bancarias, ten--
diente a generar mecanismos de captaciOn de recursos a pla
zos mayores de un año; con esto se estaba regulando la legis
laciOn formulada en 1972. Se establec!a,~eriWl de una cartera-!' 
a estas instituciones,· y se le daba márgenes en cuanto a las . 
tasas de int~r6s en sus operaciones pasivas y activas. Res-. 
pecto a la cartera, se establec1a que al menos, un 10% de --
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los fondos captados de terceros deb1an canalizarse al sector 
pGblico, mediante la compra de bo~os fiscales, por cuanto -
los niveles alcanzados por las tasas de interés hac1an menos 
rentables la compra de bonos por parte del pl1blico. 

Con relaci6n a las tasas de interés para las operaciones pa
sivas de las financieras, se fij6 el entero superior al --
LIBOR para dep6sitos a seis meses, estableciéndose un nivel 
m1nimo de 12%1 a partir de ah1, las instituciones pagar1an -
excesos por aumentos en los plazos. En cuanto a las operá.;----#·---' 

cienes activas se establec1a que no podr1an cobrar m!s de 6 
puntos sobre la tasa pasiva pagada· por recursos .. c_apt~dos a -
dos años·, lo cual la fija en una cifra un poco superior al -
is' ·anua:i. 

En 1975 se establece que como parte de la cartera de las fi
nacieras tienen que prestar como m1nimo un __ 9!.._!1~ su cartera 
a la agricultura, para otras actividad~~ tienen hasta·~~-·91\--....... 
de la cartera total y se mantiene la regulaci6n de los prés-
tamos al sector pt\blico por un 10% de la cartera. se esta-
blecieron tasas m!ximas a ser cobradas por préstamos as1: 
agricultura, un 12%, otras actividades 18%, al gobierno 8%. 

Por dltimo, cabe hacer notar que en 1975 se permite que los 
bancos comerciales capten recursos en d6lares, para lo cual 
se pagar1a una tasa de interés por encima del LIBOR¡ en ---
abril de este mismo año se facult6 a los bancos comerciales 
para que concedan créditos para la importaci6n de bienes de 
capital y materias primas para la agricultura y la industria, 
a base de los d6lares que recibe por concepto de estos dep6-
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sitos; en julio de ese año se establece que de estos dep6si
tos en dólares, los bancos comerciales deben depositar 30% -
en el Banco Central, y el resto para utilizarse en la finan
ciaci6n de las importaciones de maquinaria y equipo y .cartas 
de crédito. 

Producto de todo este con)unto de medidas que hemos ido re-
señando se pueden sacar algunas conclusiones generales sobre 

. los que fue la polfica monetaria y crediticia en estos dos -

. años cr!ticos: 

a) Se mantuvo el aporte crediticio por parte del sistema ba~ 
cario, ofreciéndose suficiente capital de trabajo y crédito 
para invertir a las empresas¡ se mantuvo de igual manera, la 
tendencia a que la agricultura, l~ industria y la ganader1a 
captaran la mayor parte de los créditos, con especial énfa-
sis en estasliltimas dos l!neas. 

b) Se experimentó un encarecimiento general de las tasas de 
interés, en particular de las tasas pasivas, manteniéndose 
una estructura de tasas activas en la cual se subsidian a -
los sectores productivos, se subsidia el crédito destinado a 
desarrollar nuevas actividades productivas y a la generación 
de exportaciones no tradicionales y hacia nuevos mercados. -
Estos incentivos.,_ como 'Iteremos en. detalie mb adelante, se -. 
manifiestan en un aumento de las exportaciones industri.áles 
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y en las exportaciones a terceros mercados. Simultáneamente 
hay un encarecimiento del crédito al consumo y del crédito -
que o~recen las financieras. 

c)Se percibe una preocupaci6n por ~a captaci6n de d6lares, -
los· cuales se orientan luego a financiar la importaci6n de -
bienes de capital y materias primas, as1 como a impulsar --
otras nuevas actividades como el turismo. 

d) Se generalizan un conjunto de regulaciones sobre las fi-
n~ncieras tanto bancarias como privadas, con la particulari
dad de que estas regulaci~ no necesariarenta representan "frenos~ 

a1 crecimiento de esta actividad, s~no que mas bien se perc! 
ben como la generaci6n de mecanismos que.facilitan el desa-
rrollo de un mercado financiero. Esto se afirma en raz6n de 

que .las medidas dan seguridad a los aho_:=~:t:.e..'!.~!LE..!!-:
"reglas del juego"; se cuenta ahora con el apoyo y la regul! 
ci6n del Banco Central, a la vez que estos mecanismos vienen 
a modernizar-·el sistema en su conjunto y a hacer coherente -
toda esta acci6n con la pol1tica monetaria global. 

el La pauta general de comportamiento de las tasas de inte-
ds se fija con relaci6n al LIBOR, en .especial las tasas pa
sivas de los distintos agentes financieros, as1 como las ta
sas activas de las financieras. Esto quiere decir, que se -
forman dos mercados financieros que coexisteni uno altamente 
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protegido, con tasas de interes .subsidiadas, vinculadas a la 
promoción de los sectores productivos; el otro, destinado a 
operar en una forma abierta y con tasas de interés vincula-
das a las internacionales. Sintéticamente, se puede adver-
tir que la pol1tica monetaria y crediticia se enmarca dentro 
del desarrollo de la estrategia. general, en el sentido de -
que apoya aquellas actividades en las que tradicionalmente -
se genera la mayor parte de la plusval1a social, al tiempo -
que incentiva una diversificación de la producción hacia --
otras actividades de exportación y turismo, aporta su cuota 
a· la financiaci6n de Codesa !/, y encarece el crédito al co~ 
sumo. 

4.2.4. Las finanzas pdblicas 

La actividad estatal fue creciente.durante estos años como -
mecanismos contrarrestante a la ca1da en la actividad priva
da, particularmente en lo que se refiere a loa gastos co---
rrientes, puesto que la inversi6n en términos reales del Go
bierno General creció en un 10.8% en 1974 y disminuyó en un 
4\·en 1975. Durante estos dos años la inversión pOblica se 
orientó priorit~riamente hacia la actividad de infraestruct~ 
ra b4sica, seguida por el rubro de infraestructura y servi-
cios sociales. A partir del cuadro IV-13 se observa corno -
la infraestructura b4sica representó cerca del 78% de la in
versión ptlblica en 1974 y el 54% en 1975, al tiempo que los 
servicios sociales captaron el 14% y el 21%.para los mismos 
años. 

!/ Un an!lisis sobre Codesa se incerta m4s adelante, cuando 
se analiza el bienio 76/77. 
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En el primer grupo destacan las obras realizadas.por el Mi-
nisterio de Obras POblicas y Tran~portes, en construcci6n de 
carreteras, puentes y arreglo de caminos, y las actividades 
del Instituto Costarricense de Electricidad, en las !reas de 
energ1a y telecomunicaciones, las· cuales en conjunto explican· 
el 80% y el 77% de la inversi6n realizada en infraestructura 
b!sica en 1974 y 1975, respectivam~nte 21. 

En lo que a la inversi6n social se refiere, los rubros prio
ritarios fueron el sector salud y la actividad del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismos, en las actividades de --
construcci6n de vivienda, representando en conjunto un 55\ -
y un 62\ de la inversi6n pliblica hecha en 1974 y en 1975 en 
el·!rea social lO( 

De igual manera el mismo cuadro IV-1..! ... ~ne de man.ifiesto que 
en el año 1975, se experim~~-t6-~ñ-;alto si;llicatfVO--en-u-
inversi6n pablica destinada a lo~ sectores productivos, que 
llega a representar un 8.5\. por inversiones que se registran 
principalmente en la Refinadora Costarricense de Petr6leo y 

en un aumento importante que se da en las actividades de --
CODESA, que representan.un 48% y uii 32% del total de la in
versi6n pdblica realizada en los sectores productivos res--
pectivamente ll/ •. 

~/ Esta informaci6n est! tomada de un cuadro elaborado por 
la Divisi6n de Inversiones de la Oficina de Planificaci6n 
y Pol1tica Econ6mica, titulado: "Costa Rica: Inversiones 
Pdblicas por sectores e Instituciones. 1966-1977" El -
cuadro no forma parte de ninguna publlcacidn espec1fica , 
ni tiene fecha de elaboraci6n. 

10/ ·Loe. cit. 
11/ Loe. cit •. 
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Los gastos corrientes crecieron fuertemente en 1975, en es
pec.ial los gastos de consumo y las transferencias, motivado 
fundamentalmente por los aumentos de salarios de los servid~ 
res~Oblicos, por los aumentos generalizados en los precios 

y por la financiaci6n que tuvo que hacer el gobierno a algu
nas instituciones autónomas, como por ejemplo al Consejo Na
cional de Producción para la implementación del programa de 
granos bS.sicos. 

·En lo que se refiere a la financiación, tenemos que los in-
gresos tributarios son los que sobrellevan el mayor peso, -
apreciS.ndose un aumento en lo~ créditos externos e internos. 
Respecto a este dltimo rubro la colocación de bonos repre--
senta un elemento importante, al punto que el crecimiento -
que se representa entre l.974 y 1975 es de cerca del 44% --
llegando a .representar un 68% del. total de financiamiento -
de origen interno. Con relaci6n a los impuestos, ya hemos 
mencionado las modificaciones que se dieron en los impuestos 
de consumo y al impuesto ad-valorem sobre las exportaciones 
los cuales en conjunto representan un 20% en 1974 y cerca -
del 18.5% en 1975 respecto de los ingresos tributarios, tal 
y como se ve en el cuadro IV·l.2. Por otra parte, el grueso 
de los impuestos son de los llamados impuestos indirectos, -
que gravan en forma generalizada a todos los ciudadanos, in
dependientemente del papel que juegan en el proceso product! 
vo, y de su posesión o no de medios de producción. 

Los impuestos sobre las importaciones representan en 1974 --
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cerca del 13% del total y tienen una baja apreciable en 1975; 
esto es precisamente producto de la pol1tica de contenci6n -
de importaciones que se implement6 que hizo disminuir en ---
1975 ·el valor de las importaciones de bienes de consumo en -
un·lS\ a la vez que bajaron las importaciones de materia pr! 
ma para la industria en 14\ en el mismo año. Como vimos, e! 
ta politica de contenci6n de importaciones afecta en forma -
apreciable la actividad ~omercial importadora. 

El aumento que se experimenta en 1974 en los ingresos tribu
tarios de m&s de 40,, puede explicarse parcialmente por la -
experiencia inflacionaria que.como se analiz6 en el cap1tulo 
ante.rior, se manifiesta con mayor rigor 4esde 1973, lo cual· 
hace que al aumentar los precios el Estado capte mayores re
cursos. Adicionalmente, debe tomarse.en cuenta el hecho de 
que se implementaron los impuestos ad-valorem sobre las ex-
portaciones y los impuestos selectivos de. consumo, que repr! 
sentaron alrededor de un 6' y de un 13\ del total de los in
gresos corrientes del Gobierno de la Repdblica respectiva--
mente, durante los dos años que analiz¡µi, tal y como puede 
apreciarse en el cuadro xv-12; 

Vemos que, en· ·general, la 1nversi6n pdblica sigui6 orien~se hacia 
~as !reas en que tradicionalmente lo ha hechoi ~parece como 
rasgo novedoso la inversi6n en los sectores productivos, 
a trav6s de Codesa, generando dema°-4as e insumos baratos pa-. 
ra el capit~l, al tiempo de que se constata que, si bien los 
ingresos tributarios aumentan fuertement~, la necesidad de -
una actividad estatal creciente, obliga a aumentar el volu--
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men del endeudamiento. 

4.2.5. Impulso a nuevas áreas productivas. 

A trav6s de la exposici6n hasta acá hecha, se ha venido hil
vanando la idea de que existen un conjunto de 4reas de pro-
ducci6n nuevas a las cuales se l.e ha dado impulso; en parti
cular queremos reseñar ahora aquellos programas que signifi
caron actividades espec1ficas. El 6 de enero de 1975, por -
medio del decreto 14442-MEIC se crearon los :lr.,,,~::.ti . .v-~±'~.,,,,,._,, .. ·-~ 
les para la industria tur1st1c"~;;r!Cañte;it; el. B.;n·~~- Cen-: 

_,...,~ ... -
tral contrat6 dos -Urteas de cr6dito externo para financiar -
esta actividad por un monto de U.S.$15 millones de d6lares, 
éomo complemento a los programas de cr6dito que desde antes 
venta concediendo a esta actividad. 

En estos años se siguieron aplicando los Certificados de Ab~ 
no Tributarios, como mecanismo de fomentar las exportaciones 
no tradicionales. Adem4s debe recordarse que se abrieral cr! 
ditos para los gastos de pre-exportaci6n, a la vez que se -
dio un fuerte apoyo institucional a la bCsqueda de nuevos --. 
mercados. Buena parte de los nuevos rubros de exportaci6n -
se vincularon a la agroindustria, y en este sentido la part! 
cipaci6n de Codesa, como veremos más adelante, fue importan
te • 

. También se implement6 en 1975 el Programa Nacional de Granos 
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Básicos, sobre la base de la fijaci6n de precios de susenta
ci6n' para estos productos , el apoyo por medio del crédito -
barato, las facilidades otorgadas'por el seguro de cosechas 

y a través de las operaciones de compra y venta del Consejo 
Nacional de Producci6n. Los resultados fueron bastante ráp! 

dos, y se dej6 de importar esos granos, para ser producidos 
internamente¡ mucho se ha argumentado en el sentido de que -
este programa aparte de llevar la intenci6n de.ser autosufi
cientes en granos, implicaba la transferencia de recursos -
al campo y más espec1ficamente a los campesinos. La verdad 
es que este programa debe ser evaluado en s1 mismo para po--
der precisar todas las implicacfoñe_s_ que.tuvó-;- ·pues- ái:iaié:a--=--·--

muchos aspectos¡ .desde los efectos en la balanza de pagos, -
el impacto en la diversificaci6n productiva del sector agro
pecuario, el aumento en el valor de la fuerza de trabajo ---
(por el aumento de los precios de sustentaci6n)~ hasta los -
posibles efectos redistributivos en el ingreso, para citar -
solo algunos casos. 

Con relaci6n a este a1timo punto planteado, es decir, los -
efectos redistributivos del programa, conviene.recordar una 
caracter1stica que hab1amos encontrado en el Capitulo II, -
referido a la propiedad de la producci6n arrocera¡ hab1amos 
anotado ah1 el carácter altamente concentrado que ten1a la -
producci6n de este grano, raz6n por la cual pen~amos que, al 
menos a nivel de este producto, el impacto redistributivo -
fue m1nimo, lo cual relativiza una conclusi6n en este senti
do. Más bien pareciera que la in+-enci6n del programa iba por 
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el lado de evitar la creciente importaci6n de granos b4si--
cos, con lo cual se estaba disminuyendo parte de las presio
nes sobre la balanza de pagos, al tiempo que se permit1a a -
los grupos vinculados a la producci6n de estos granos la caE 
taci6n de cierta masa de ganancia, en lugar de que este va-
lor se fuera al exterior. 

La misma condici6n de conservar este valor internamente, de 
alguna manera permitía dinamizar, aunque en forma limitada, 
pero no despreciable, las condiciones del mercado interno. -
Simult4neamente, este programa permite al capital garantiza! 
se el control interno de la reptódooci6il. de estos alimentos, -
elemento importante en lo que a la reproducci6n de la fuerza -
de trabajo se refiere; o sea, que a partir de la nueva estr! 
tegia que se da en la producci6n de los granos b4sicos, se -
establece un mayor control interno sobre la reproducci6n de 
l"a fuerzade trabajo. 

De igual manera, a nivel de la producci6n de los distintos -
sectores se notan algunos cambios que es necesario comentar. 
La formaci6n bruta de capital en el año 1975 disminuy6 en 
conjunto en cerca de un 13%, sin embargo, al interior de --
ella se manifiestan algunas matices interesantes que a con-
tinuaci6n se comentan: La inversi6n en la industria dismin~. 
ye en m4s de un 60% y en la agricultura la disninuci6n es -
del orden.de un.18%. · C6mo explicarse esto, si se toma en -
cuenta todos los incentivos dados a estas actividades? Sin 
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que la respúesta sea completamente exhaustiva, hay elementos 
para ensayar las siguientes hip6tesis explicativas. 

La inversi6n industrial no logra mantener el ritmo de·acti-
vidad en vista de que en años anteriores hab!a sobreacumula
do capital y se enfrentaba a una situaci6n en que ten!a una 
gran capacidad ociosa; esto parcialmente se detecta por me-
dio del fuerte incremento que se da en el volumen de las im
portaciones de materias primas para la industri.~ "'-· ~~·7·~. -~· 

portaciones que se apartan _po;.:: :;uui¡i.Léto · cié--i~--t~~dencia his

t6rica y se vincula con"compras de pánico", que hacen los i~ 
dustriales previendo un aumento mayor en los precios de esos 
productos en el año siguiente. Otro elemento que debe tomaf 
se en cuenta es el hecho de que la ca!da en los salarios re~ 
les significan una ca!da en demanda interna por productos de 
origen industrial, en condiciones en que el mercado nacional 
es principal comprador de productos industriales, como lo Vi 
mos en. la primara parte •. Tenemos, pues, los elementos -
que pueden arrojar luces sobre el comportamiento de la inve~ 
si6n industrial. 

La ca!da en el sector agr!cola parece ser la continuaci6n de 

la tendencia experimentada en los años precedentes, en los -
que aparentemente se está dando un abandono paulatino de es
ta actividad en busca de otras más rentables; por otro lado, 
posiblemente el programa de granos básicos, por referirse a 
cultivos anuales, no implican mayores montos de inversi6n. -
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De igual manera, se nota en 1975, una disminuci6n importante 

en la actividad comercio, lo cual resulta bastante evidente 

si se torna en cuenta la forma en que la pol1tica econ6raica -

limit6 a este sector. 

En la otra mano, los sectores propiedad de vivienda y banca, 
tienen tasas de crecimien~o apreciables¡ la banca crece en -

un 41\ y la propiedad de vivienda en un 30%. De nuevq se ve 
aqut la mano de la polttica econ6mica incentivando las acti
vidades especulativas financieras y las actividades de urba

nizaci6n de fincas y especulaci6n con tierras, rubros todos 
estos que se visualizan corno salidas alternativas que busca 
el capital para valorizarse. Estas mismas tendencias, con-

juntamente con el comportamiento de los créditos, permiten -
sostener la hip6tesis de que en estos años se dib una fuer-

te desviaci6n del crédito, consiguiendo crédito barato su--
puestarnente para· las actividades productivas, y destinándo-

lo a actividades especulativas. Si esto es ast, cobra cier
ta 16gica el aumento en la explotaci6n de la fuerza de trab~ 

jo ·a que hactamos referencia más arriba, como mecanismo de -

aumentar el plusvalor que se orienta ast, a financiar estas 
actividades altamente improductivas. 

4.2.6. Medidas institucionales 

Dos medidas principales de carácter administrativo fueron --
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tomadas en estos años, que por su importancia merecen ser -
mencionadas. La primera de ellas se refiere a la creaci6n -
de la Presidencia Ejecutiva para las lnstituciones Autónomas¡ 
la otra, de intenciones similares como verernos a continuación 
fue la nueva Ley de Planificaci6n. 

Tradicionalmente el Partido Liberaci6n Nacional se habta ca
racterizado por la inclinación a desconcentrar el poder, de 
ah! que buena parte del modelo de crecimiento del Estado a -
parti,r de 1948, se dio por medio de la creaci6n de Institu-
ciones Aut6nomas, las cuales eran independientes del Poder -
Central en materia administrativa. Incluso lleq6 a darse c~ 
sos, en el Gltimo gobierno del sr.Figueres, en que se hici~ 
ron .. acuerdos poHticos para que las Juntas Directivas de --

esas instituciones, tuvieran "representantes de la oposi---
ci6n", desde luego burguesa, porque los partidos de izquier

da nunca tuvieron acceso a ª~º~.puestos. De alguna manera -
estas inst~tuciones se hab1an corlVertiao-e:1,~ ~·· --=-.:.:nRQ __ ~ _ _¿,._ .... __ ....... -- ... 
la negociaci6n de los distintos grupos del capital. 

La creación de las Presidencias Ejecutivas, como se le con~ 

ce a esta modificación, se expresa en t~rminos prácticos por 

el nombramiento por parte del Presidente de la Repliblica de 
un representante suyo como presidente de. estas institucio--
nes, de 1.ibre m.o-1ilidad a criterio del presidente, y que a -
la vez dirige la pol!tica global de las mismas: practicamen
te tiene el rango de Ministro de Estado. Evidentemente, es-
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ta es una medida de concentraci6n del poder, contraria a las 
banderas que tradicionalmente hab1a levantado este grupo 
pol1tico. 

Por su parte, por medio de la Ley de Planificaci6n, se crea
ba un sistema nacional de planificaci6n, que bajo el tecni-
cismo de lá necesidad de racionalizar la acci6n estatal, de 
la coordinaci6n entre las instituciones y otras cosas por el 
estilo, en los hechos lo que implica es la creaci6n de un me
·canismo de concentraci6n de control pol1tico bastante amplio, 
en lo que al funcionamiento del aparato del Estado se ref ie; 
re. Adicionalmente, dentro d~ este sistema de planif icaci6n 
se crean las llamadas Comisiones Consultivas, que son las -
instancias en las cuales los funcionarios pGblicos se reunen 
con los "miembros de la iniciativa privada" para escuchar 
sus planteamientos y en conjunto buscar soluciones. 

O sea, que se presenta un doble movimiento: se da una conce~ 
traci6n de la administraci6n del Gobierno, dependiente cada 
vez más del Presidente; esto a su vez, permite un mayor con
trol pol1tico de los distintos funcionarios, y al mismo tie!!!! 
po, se abren canales institucionales para que los capitalis
tas se reunan con los representantes del partido en el poder 
en forma más abierta. 

Estas tendencias en la concentraci6n ~el poder pueden estar 
indicando que un sector de la burguesia está logrando el con 
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trol del proyecto y se est! imponiendo a otro grupo que no -
sali6 tan beneficiado con las medidas que se impulsaron. 
Desde luego, este es un tema que én s1 mismo implica hacer -

una investigaci6n completa, pero nos pareci6 conveniente me~ 
cionarlo, puesto que es un rasgo importante dentro del nuevo 
modelo que se está implementando. Lo que parece manifestar
se es que en la medida en que el capitalismo se moderniza; -
ahora que, cuenta con un desarrollo industrial y con un proc~ 
so de diversificaci6n del aparato productivo, se expresa una 

tendencia a centralizar cada vez más el control del manejo -
de la pol1tica econ6mica. 

4.2.7. La relaci6n con el exterior. 

En 1974 las importaciones totales del pa!s crecieron en un·-. 
58% con relaci6n al monto de lo importado en 197_31 _~n _ _l'.P.'!) ~-:- __ _ 

dad lo que sucede, es que ante las perspe-ctivas de mayores -. 
aumentos de precios de los productos de importaci6n, los in
dustriales trataron de,evitarlos, aumentando en forma extra
ordinaria la compra de bienes del exterior. En particular, 
esta compra, llamemos de p&nico, se exprés6 con mayor agude-
za en lo que se refiere al rubro de materias primas para la 

industria y miner1a, tal y como se muestra en el cuadro No. 

IV-8. 

En 1975, las importaciones en conjunto disminuyen en un 3.6% 
siendo precisamente el rubro de importaci6n de materia prima 

para la industria y minería, uno de los que disminuye en fo~ 
ma s:í.gnificativa, producto desde luego de las compras que en 



forma masiva se hab1an hecho el año anterior. El otro con-
junto de bienes que manifiestan una disminuci6n importante -
en el volumen de lo importado, son los bienes de consumo, -
tanto duradero como no duradero¡ esto evidentemente es una._ 
respuesta al conjunto de medidas que se implementaron para -
encarecer este tipo de importaciones a que hemos hecho refe
rencia en p!ginas anteriores. 

Debe tomarse en cuenta otro factor importante que explica en 
buena medida esta contracci6n en las importaciones a que he
mos venido refiriéndonos¡ se trata delhecho de que al dismi
nuir el ritmo de crecimiento de la actividad económica, c~ 
saque ocurri6 en 1975 (véase cuadro IV-1), esto implica que 
las necesidades de insumos y bienes de capital, lo mismo --
que la capacidad ~e demanda, disminuyen, con lo cual, el vo
lumen de importaciones tiende a bajar. Esto pone en eviden
cia una clara contradicción que tiene esta econorn1a, entre -
el voiumen de crecimiento de la actividad económica y la ca
pacidad que tiene la misma econorn1a para hacer frente a las 
importaciones que.ese crecimiento demanda. 

Por el lado de las exportaciones tenemos que estas crecie--
ron en un 12% en 1975, cifra menor al 27% de crecimiento del 

año anterior. A partir del cuadro IV-7, se nota que el café 
sufri6 una ca1da importante en el precio por saco, as1 corno 
en el volumen exportado, pero esto a su vez se vi6 compensa
do por un aumento en la exportaci6n del banano, debido a -

un aumento en el precio de exportaci6n y en el volumen expor 
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tado. Por su parte, el azúcar fue el otro factor que ayud6 
al crecimiento de las exportaciones en 1975, pues su precio 
prácticamente se duplicó con relaéi6n a 1974. Las exporta-
ciones de origen industrial que habían venido creciendo en -
forma acelerada, se estancaron en 1975. 

Esta evolución en las exportaciones industriales, de alguna 
manera está reflejando la dureza con que se manif est6 ~a cri 
sis a nivel internacional en este año, pues si bien, en el 
año 1975, las exportaciones de origen industrial no respon-
den a los est1mulos que se han venido otorgando y que hemos 
venido reseñando a lo largo de estos capitules, lo cierto es 
que en los años inmediatamente anteriores, s1 se not6 como -
estas exportaciones s1 fueron cre<Her..~n ___ e_n ~~Cl_"'."'.' .. -~:-·.:-_<:.a:._--"-;_-,,-· 
al extremo de que entre 1972 y 1974, prácticamente se dupli
can, habiendo pasado de representar un 20.9% en 1972 del to
tal de las exportaciones a un 27.1% para 1974, tal y como se 
desprende de la información utilizada en el capitulo ante--
rior 121· 

Como resultado del comportamiento de las importaciones y de 
las exportaciones, tenemos que el d~ficit de comercio exte--

12/ Este concepto de exportación industrial empleado, no in
cluye las exportaciones de azúcar ni de fertilizantes, y 
más. bien recoge los bienes que las cuentas de balanza de 
pagos· denominan como "otros productos industriales". Los 
datos aqut consignados se extraen de los cuadros II!-15 
y III-20, del cap1tulo anterior. 
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rior que hab1a sido en 1974 de 208 millones de dólares, se 
redujo en 1975 a solo 134 millones de dólares, debido funda

mentalmente a la contracción de las importaciones. Junto a· 

esto, y en forma paralela, tenemos que el déficit de la cue~ 
ta corriente corno un todo, fue también menor en 1975 que en 
1974, disminución que fue del orden del 18%, corno puede ob-

servarse en el cuadro IV-6 • 

. El ingreso de capital en 1974, que fue m~s del doble que en 
1973, no fue suficiente para financiar el déficit de la cue~ 
ta corriente, razón por la cual en ese año hubo una disminu

ción neta de divisas en el pa1s del orden de los 22 millones 
de d6lares. En el añQ 1975, el ingreso de capital fue mayor, 

lo cual junto a un menor déficit en cuenta corriente, impli

có un aumento en el saldo de las divisas. Sobresale en este 
dltimo año el fuerte endeudamiento del sector pdblico con c~ 
pital de largo plazo, hecho que ya hab1arnos reseñado rn~s --

arriba. 

De igual manera en estos dos años se constata ·una salida de 
capitales de residentes hacia el exterior, lo cual se dismi
nuyó un poco ·en 1975, como respuesta a las medidas de atrac

ción de capitales que se impulsaron corno fueron el permiso -

otorgado a los bancos para captar depósitos en dólares o --
bien, la pol1tica de tasas de interés pasivas impulsada por 

el Banco Central 
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De manera que lo que tenemos es una relaci6n de comercio que 
en 1974 fue altamente desfavorable¡ esta situaci6n mejor6 -

parcialmente pxoducto· de la disminuci6n en el ritmo de creci

miento de la actividad econ6mica y de las medidas que se to
maron para controlar importaciones. Esta relación deficita

ria fue subsanada por medio del ingre~o creciente de capital 

extranjero, fundamentalmente por la v1a del endeudamiento, -

ya que la inversión extranjera representó on:drenaje de divi
sas, pues como se. observa en el cuadro IV-6, la retribución 

a estas inversiones fue siendo c~da vez mayor respecto al i~ 
greso por concepto de inversi6n directa. 

Esta evolución en el endeudamiento implicó que el saldo de -

la deuda externa creciera en un 26% entre 1973 y 1974, y que 

aumentara en cerca del 20% en 1975, siendo la deuda del sec
tro privado la que pes6 m~s, elementos todos que se recogen 

en el cuadro IV-9. 

El servicio de la deuda pcr su parte, evolucionó hasta alca~ 

zar a representar un 21% de las exportaciones en 1974, pasa~ 

do a ser un 28.8% en 1975, lo cual evidentemente agrava la -
situación de la balanza de pagos y la relación con el merca

do exterior, y se convierte en un drenaje importante de va-
lar hacia el extranjero, El servidio de la deuda del sector 

privado de nuevo es la que pesa m~s en 1975. Este proceso -

de endeudamiento permanente est~ expresando la presencia de 

lo que se ha dado en llamar el circulo vicioso de la deuda, 

en el sentido de que los paises se endeudan para hacerle ---
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frente en buena medida al servicio de la deuda y tratando de 

que quede· un saldo positivo de divisas. El salto importante 

en los saldos de la deuda externa se da durante el gobierno 
del Lic. Carazo, que como veremos m~s adelante, se explica -

principalmente por los problemas de balanza de pagos que se 

manifiestan en estos años, particularmente en 1979. 

As1 pues, tenernos que durante estos dos años, si bien se lo

gró reducir el fuerte déficit de comercio exterior que se -
dio en 1974, la contracción de las importaciones tuvo que p~ 

gar el precio del estancamiento, a la vez que fue necesario 

recurrir al endeudamiento ext~rno, elemento que pesa para -
los futuros años corno ya fue planteado. 

4.2.B. Resumiendo 

Lo que hemos presentado hasta este momento, nos da una idea 

bastante clara de las orientaciones de la pol1tica económica 

al tiempo que pone de manifiesto cómo el sector comercial -
fue golpeado, c6rno se golpe6 duramente a los trabajadores, y 
cómo se inició el impulso al desarrollo de nuevas activida-

des con efectos bastantes reducidos, pues el crecimiento del 

producto y las tendencias en especial en el sector agropecu~ 
rio, eran bastante limitadas. 

C6mo fue que lo logr6 salir de este "bache", as1 corno las --



316 

medidas que se impulsaron bajo las nuevas condiciones, ser~ 

lo que estudiemos seguidamente. 

4. 3. Años 1976/1977: el "milagro" cafetalero 

El rasgo fundamental que se presente en estos dos años, es -

la mejora que se manifiesta en la relaci6n de comercio ex-~

terior, por lo cual el déficit del intercambio tiende a ser 
cada vez menor. En efecto, en 1976 el valor de las exporta
cio¡1es crece en 20%, mientras que las importaciones lo hacen 

a un 11%, y en 1977 las exportaciones crecen casi en un 40%, 
frente a un 33% en las importaciones. 

El elemento que hace que las exportaciones experimenten se--

mejante aumento, debe buscarse centr"L""~T1!:!". ell .~.~--"~~-~ :::-- _. -- .-
que se da en los precios promedios que se pagan por las el:-
portaciones de caf ~, que hacen que en 1977 estas representen 

casi un 39% del total de las exportaciones del pa1s. Otro -
indicador que especifica esta caracter1stica, lo tenemos en 

el hecho de que la variaci6n que se da en el monto de valor 
exportado por café, representa el 58% de la variaci6n total 

de las exportaciones entre l975 y 1976, y esa cifra llega a 

ser del orden del 70% para 1977, o sea, que en este año, del 
total del aumento de las exportaciones, un 70% debe ser expli 

cado en base a las exportaciones cafetaleras. 

Centralmente lo que sucede es que se dan grandes incrementos 



.317 

en lÓs precios de exportaci6n, porque los volt:irnenes de grano 
exportado, son menores que lo exportado en 1974 e incluso, -
que en 1975. A mediados de 1975 el precio del café de ex--

portaci6n empieza a aumentar, llegando a establecerse como -

precio promedio en 1976 en U.S.$110,18 el saco de 46 kilogr~ 

mes, cifra que es un 90 % más alta que el precio promedio -

al que se cotiz6 el grano en 1975. Esta tendencia al alza -
se mantuvo durante el año' 1977, llegando las cotizaciones a 

su punto máximo en junio de 1977 (U.S.$299,49 por saco de -
46 kilogramos), para situarse ese año en un precio promedio 
de U.S.$217,17, lo cual significa que aumentó el precio en -

un 97\ entre 1976 y 1977. 

Otro factor importante que debe destacarse es el incremento 

que se experimenta en las exportaciones de origen industrial, 
las cuales crecen entre 1975 y 1977 en un 83% representando 
más del 25% de las exportaciones, llegando a ser el segundo 

rubro de exportación durante estos dos años, condición que 
mantiene hasta la fecha. Desde luego, aqui se está expre--
sando el conjunto de incentivos a las exportaciones no tra-

dicionales a que hemos venido haciendo referencia más atrás, 
tales como los programas de financiaci6n a los gastos de -

pre-exportaci6n, apoyo a nuevas industrias, las tasas de in
terés subsidiadas, la emisi6n de los certificados de abono 

tributarios, para citar algunas medidas que estaban refleja~ 
·do ese apoyo al sector industrial ~xportador. 

En lo que respecta a las importaciones, como hemos dicho, --
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crecen moderadamente en 1976, aunque en forma bastante acel! 
rada en 1977; como veremos cuando anal.icemos algunas medidas 
de pol!tica, en este aspecto se fÚeron eliminando las res--
tricciones paulatinamente, como respuesta precisamente al -
auge cafetalero. 

Ahora bien, debe llamarse la atenci6n sobre el punto impor-
tante que se ha mantenido a lo largo de todo el trabajo; la 
insistencia de que las buenas condiciones en las cotizacio-
nes del café permitieron al modelo salir del relativo estan
camiento en que se encontraba, puede llevar a pensar de que 
entonces tienen raz6n quienes afirman que los problemas del 
pats se dan principalmente por raz6n de la relací6n de pre-
cios desfavorables, pues cuando las exportaciones costarri-
censes se pagan a buen precio, las limitaciones se reducen. 

Y esto no es asf. Las limitaciones del modelÓ- estáílda-d;~--.:.----

por la estructura productiva, por la necesidad de importar -
materias primas y bienes de capital para sostener el creci-
miento1 por depender de escasos productos de exportaci6n para 
generar las divisas, por la forma an&rquica en que está or-
ganizada la producci6n, por la forma en que el Estado finan-
cia sus gastos tratante de proteger las ganancias de los ca
pitalistas, por el papel que juega el pats en la divisi6n -
internacional del trabajo, por el relativo estancamiento que 
se da en el sector agropecuario, por el desarrollo de acti-
vidades cada vez m&s especulativas, y cada vez menos produc

tívas, en fin, las limitaciones deben ir a buscarse en el --
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conjunto de elementos de corte, llatnei:ios estructural, que h~ 

mes tratado de ir reseñando a lo largo de esta investigación. 

Ahora bien, esto no quiere decir que una coyuntura favorable 
en las condiciones de comercio exterior, no vaya a afectar -
a nivel, preciaamente, coyuntural1 el desenvolvimiento gene-

ral de esa econom1a, y este mismo fen6meno, como veremos pe~ 
teriormente reorient6 en buena parte el manejo de la pol!ti
ca econ6mica a la vez que permiti6 mantener las modificacio

nes que se han venido explicando como el segundo ajuste al -
modelo. 

Tan es cierto la llamada de atenci6n que hacemos al recordar 

las caractertsticas estructurales de esta econom!a, que el -
crecimiento que se experimenta en el valor de las exportaci~ 

nes no es producto de un aumento en el volumen de lo export! 
do, sino de los precios; no es pro¿~~co de un aumento gener! 
lizado de las exportaciones de todos los bienes, sino del C! 
f~ en especial, y de las exportaciones industriales como fe

n6meno novedoso. Y es esta otra de las caractertsticas es

tructurales que hemos venido refiriendo. 

Hemos tambi~n sostenido a lo largo de este trabajo que se da 
un continuo mecanismo de transferencia de valor desde el ses 
ter agroexportador hacia los grupos industriales, producto -

de la enorme protecci6n con que esta industria se ha desarr2_ 
llado; de igual manera·, las otras actividades, y en especial 

las especulativas requieren de la genéraci6n de fuertes vol~ 
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menes de plusval1a para poder remunerar a estos capitales, -
más especulativos que productivos: De tal manera que el. au
mento del val.or de las exportaciones, frente a una catda en 
el valor de lo importado, significa que internamente habrá 

una masa de valor mayor a ser distribuida entre los distin-
tos capitales. 

En estas condiciones la extracci6n de la plusvalta ya no ne
cesita de la baja en el precio de ia fuerza de trabajo, ya -
no necesita de la ca1da en los salarios reales pues se ha i~ 
cranentado la masa de valor disponible en la econorn1a; esta -
misma condici6n permite que el mercado interno se dinamice -
de nuevo, esto permite que la industria retorne su ritmo de -
crecimiento, permite ademas, reducir las restrcciones a las 

importaciones, permite disminuir los_ 1_mpuestos al consumo y _ -------· 

a las importaciones, permite además ha~~~ fr~nce-Jú.~·-¡;;-,ifór·-~ 
soltura al servicio de la áeuda externa, permite al gobierno 
mantener los volúmenes de endeudamiento para seguir en su a~ 
tividad creciente1en fin, este volumen creciente de valor, -
viene a representar una especie de lubricante a toda la ma-
quinaria productiva, en condiciones en que est4 tratándose -

de implementar un segundo ajuste al modelo de desarrollo, --
como mecanismo de- complemento, y no de sustituci6n de la vi~ 
ja estructura. 

Sin embargo, frente a todo esto, el carácter coyuntural que 

tiene esta bonanza no deja de aparecerse corno un fantasrnaque
tarde o temprano hará que se regrese a la cruda realidad, --
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cuando la bonanza y los efectos de ~sta pasen. 

Ahora bien, lo que debe interesarnos por ahora es establecer 

hacia d6nde. se fueron los frutos de esta coyuntura favorable, 

para lo cual analizaremos algunas de las medidas que se toro~ 
ron en este periodo • 

. 4.3.1. Aumento en el salario real. 

Despu~s de tres años consecutivos de disminuci6n en los sal~ 

rios reales, en estos dos años se manifiestan incrementos -
promedios del orden del 12.6% y del 9.4% para 1976 y 1977, -

respectivamente. 

L6gicamente estas cifras est&n representando la disminuci6n 

que se da en el ritmo de crecimiento de la inflaci6n en es-
tos dos años, y a los controles de precios que se ejercen s2 
bre buena parte de los bienes de conswno popular. De igual 

manera la disminuci6n en las tasas de algunos impuestos, in
ciden en la d·isminuci6n de los precios, al menos de esos pr2_ 

duetos sobre los cuales disminuyen los gravámenes. 

Debe recordarse ·-adem:Ís, -que -a ·nivel ·internacional en estos -

años se han aminorado las manifestaciones agudas de la cri-

sis, lo cual de alguna manera incide en una reactivizaci6n de 
la econom1a costarricense, producto de la modificaci6n apun

tada en el contexto internacional. 
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Si tomarnos en cuenta la.evoluci6n de los salarios y precios 
en los tres años preced.entes, en realidad lo que notamos es 
que para 1976, apenas se ~lcanza la posici6n :relativa .'que -
se tenia en 1973; es decir, estos incrementos de salarios -
reales apenas alcanzan para restituir las condiciones de los 
salarios tres años atrás. En este sentido es muy relevante 
las siguientes cifras extra!das de.un informe de la CEP~/ 
que dan una clara idea de la situaci6n que se est4 comenta~ 
do. Tomando como base igual a 100 el año 1973, que como vi
mos fue un año donde los salarios reales disminuyeron, tene
mos que en octubre de 1976, ese indice era 100.7 o sea, que 
apenas los salarios recobraban su situaci6n de 1973. Para -
todo el año 1976, como promedio, el indice se sitda eri 102.9 
y en octubre de 1977 llega a ser 108.7, con lo cual se da e~ 
pacio para pensar que la verdadera mejora se empieza a dar -
en los salarios reales a partir de 1977. Desde luego este -
tipo de an:llisis lo que lleva .a plantE!ar- .. ,.~~::-·üüriiii:Ce-~o=-
dos estos años, el peso de la crisis la carg6 con mayor i;nf~ 
sis el sector de los trabajadores, en especial por la pol1ti 
ca de redistribuci6n al interior de los mismos salarios a --

que hemo.s hecho referencia. 

Sin embargo,'este es un tema que debe analizarse con mayor -
detenimiento, para establecer con precisi6n estas hip6tesis 
que hemos referido, ·porque parece que no todos los trabajad~ 
res recibieron el impacto de la crisis de la misma manera, -

y ademlls existen ciertas evidencias que hacen pensar en un -
cre_cimiento acelerado del trabajo improductivo en estos años. 
De tal manera que quedan adn muchos trabajos por desarrollar 

13/ CEPAL. Costa Rica: Notas para el Estudio Econ6mico de A
- 1.11'rica Latina, 1977. Néxico, abril de 1978, cuadro No.l3 

p. 35. 
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hacia adelante, para tener una mayor ·idea del conjunto. Sin 
embargo, nosotros sí podemos concluir que en estos años de -

"la bonanza• hubo una relativa desaceleraci6n del ritmo de -
crecimiento de la inflaci6n, lo cual se manifest6 en un au-
mento de los salarios reales, que en promedio los ubic6 en -
1976 en una situaci6n similar a la de 1973, y que en 1977 a~ 
ment6 en cerca del 9 %. A nivel de esta visi6n tan agregada 
del proceso, lo que se es.ti! poniendo de manifiesto es el he
cho de que en condiciones de un aumento del valor disponible 
en la econom!a, se produce un aumento en el fondo de trabajo, 
aunque esto no necesariamente signifique que disminuya la t~ 
sa de explotaci6n del trabajo. 

4.3.2. Pol1tica monetaria y crediticia. 

La orientaci6n del, crl!dito estuvo dada por un apoyo a las a~ 
tividades tradicionales, al programa de granos bllsicos, al -
fomento de las exportaciones y al turismo, establecil!ndose -
límites m1nimos a las actividades de la pesca, producci6n de 

ganado de engorde y para la pequeña industria y para la in-
dus tria familiar. Estos factores ·dicen del apoyo que dio -
el gobierno al desarrollo de nuevas actividades. 

En 1976, se permiti6 a los bancos comerciales contratar crl!
ditos externos, con la intenci6n de.financiar la importaci6n 
de materias primas y bienes de capital; en 1977 esta medida 
se elimin6 en raz6n del fuerte aumento de las divisas produ~ 

to de la mayor captaci6n por el aumento de las exportaciones. 
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El cr4dito dest.inado a la actividad c¡ifetalera se encareci6 1 

para obligar a que los recursos extraordinarios captados por 
este sector, se dirigieron.a la propia actividad y no se des

viaran hacia actividades especulativas; lo cual no se evit6. 

Simult4neamente, se experiment6 un proceso de encarecimiento 
de las tasas de inter4s activas, (v4ase la evoluci6n de las 
tasas de interés en el cuadro IV-19), en especial los crédi

.tos al comercio y los créditos personales, al tiempo que di! 
minuye las tasas de interés pasivas (ver cuadro IV-20), par
ticularmente las de depOsitos a plazos menores de un año. 
Para los dep6sitos mayores a -un año, las tasas de inter~s -
que pagan los bancos est! referidas al LIBOR y por encima -
de ellas, con el objeto de captar aepOsitos a pla20S mayores, 
y eliminar liquidez. 

Esta medida en relaci6n al comportamiento de las tasas de -
interés, tiene como fin elimina:C la desviaci6n del cr4dito, -
pretenden aumentar la captaciOn de depOsitos por plazos gra!!_ 
des, al tiempo que.implican un mecanismo de aumento de las -
ganancias bancarias, pues se aumentan las activas y se d1smi 
nuyen las pasivas. En lo que se refiere a la actividad ban
caria nacionalizada, buena parte de estos excedentes se orie~ 
tan a financiar al Estado, para el desarrollo de sus progra
mas, dentro de los que existe un .buen apoyo financiero a las 

actividades.de Codesa. 

El hecho de disminuir las tasas pasivas, por otro lado, hace 
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que otros valores del sector pQblico se vuelvan rentables, -
de ah1 que la colocaci6n de bonos aumenta. Además, como Pª! 
te de los mecanismos para disminuir el exceso de liquidez en 
la econom1a, se emitieron en .1977 bonos de ahorro cafetalero, 
por un monto de 500 millones de colones, los cuales tuvieron 
una gran acogida por parte del pQblico. 

Otra medida de contraci6n de la liquidez fue el aumento pau
latino en las tasas de redescuento y en los encajes legales 
de los bancos, lo cual signific6 que el volumen del crédito 
como un todo, aQn cuando creciente, desacelerara su ritmo de 
crecimiento. 

l'Or otxo lado, se mantuvo la pol1tica de apoyo por medio del 
crédito subsidiado a las actividades de construcci6n de vi-
vienda, a los pequeños y medianos industriales, y,en general, 
el crédito para las actividades productivas fue barato. 

A nivel de las financieras bancarias y privadaG· ·&e·<>•t .. hl<>- ~--... 

cieron algunos controles en cuanto a la composici6n de la -
cartera, pero la estructura de las tasas de interés permiti6 
que sus ganancias se aumentaran, con lo cual buena parte de 
los· beneficios extraordinarios del café, se reorientaron ha-· 
cia estas actividades especulativas. 

En enero de 1977 se establecieron las siguientes regulac~o--
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nes a las financieras tanto bancarias como privadas. 

En cuanto a las tasas activas y la estructura de cartera: 

Interés % de la car-
ter a 

Agricultura y ganader1a (inversi6n¡ 
Ganadería (operaci6n¡,industria, turismo, 
electricidad, transporte, servicios perso 
na les -

12% 90% maximo 

. Otras actividades preferenciales 
Actividades no preferenciales 
Actividad ptlblica (bonos con pacto) 

20% 
20% 
20% 

8% 

45% maximo 
25% maximo 

.. 36% mliximo 
100% m.1xiino 

En cuanto a las tasas pasivas se determin6 lo siguiente: 

Dep6sitos a un año plazo: 10% anual, y 0.5% por cada semes-
tre adicional, esto en enero de 1976¡ luego en mayo se baj6 
la tasa a un año plazo al 9% anual, manteniendo el resto 
igual. 

A partir de este conjunto de regulaciones a las financieras, 
se pone en evidencia el fuerte est1mulo dado a este sector, 
por cuanto, se ve con claridad que media una gran diferencia 
ent~e lo que la!!__financ:i,e;-a~ pagan por los dep6sitos que r.e-. 
ciben y lo que se les permite cobrar por los préstamos "que . -
ofrecen. Por otra parte, siendo que una buena parte de los 
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créditos que estas instituciones ofrecen, se destinan al =5!:!. 
mo importado, al haber aumentado las tasas a un 20% para 
esas actividades, necesariamente significa una medida de pr2 
tecci6n a los productores nacionales y algún perjuicio a los 
comerciantes importadores, al igual que genera un encareci-
miento de otras actividades como los servicios personales. 

Desde luego, el sector productivo contratar4 los créditos --
'con los bancos comerciales del sistema bancario nacionaliza-
do, a tasas de interés muy inferiores a las que cobran las f! 
nancieras, por lo cual, este puede ser un mecanismo de ·deá·"---···-·-
viaci6n del crédito. 

De manera c¡ue·se nota que la poH.tica monetaria y crediticia im

plementada, trat6 de reducir los altos niveles de liquidez -
de la econom1a, pero al mismo tiempo, fue favorable para el 
capital ubicado en los sectores agrario, industrial y ganad! 
ro, por medio de la oferta de crédito barato¡ de igual mane
ra, la politica implementada encareci6 el cr~dito des~inado 
al comercio y permiti6 que buena parte del excedente cafeta..:-----
lero se orientara hacia la actividad especulativa bancaria, 
y hacia la compra de bonos cafetaleros. 

4.3.3, Pol1tica de comercio exterior. 

En agosto de 1976 se cre6 el Fondo de Fomento de Exportacio-
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nes y del Turismo, que funcionar1a dentro del Banco Central, 
con los siguientes 'objetivos: 

•a) brindar apoyo financiero a los e~portadores nacionales de 
bienes y servicio• no tradicionales, con el prop6sito de que 
puedan competir en loa mercados externos. 

Se exceptdan los productos agr1colas tradicionales. 

b) Estimular la actividad tur~stica en el pa1s, como fuente~ 
portantll de ingreso de divisas y 

c) estimular el establecimiento de empresas que tiendan a la 
sustituci6n de importaciones imprescindibles~ 14/ 

En·el art1culo 2 del Acuerdo del Banco Central se establec1a 
que el apoyo financiero se dar1a por medio de bancos corner-
ciales para las siguientes funciones: 

l. financiar las ventas a plazo en el exterior de productos 
agr1colas no tradicionales, agroiniustriales e industriales. 

·-,-~. 

Articulo lo, del reglamento,.aprobado por la Junta Di 
rectiva del Banco Central, en sesi6n #3152-76, del 30/0S/ 
76; en Banco Central. Memoria Anual de 1976, 'romo 3, p. 
829. 



2. Promover y finánciar la creaci6n de compañ1as comerciales 
de exportaci6n, para comercializar los productos de exporta
ci6n; 

3. Financiar la compra de bienes de capital para las empre-
sas que se dediquen a producir art1culos de exportación. 

4. Llevar a cabo campañas publicitarias, as1 como la finan-
ciaci6n de la participaci6n de empresas constarricense en f! 
rias y exposiciones. 

S. Financiar la realizaci6n de estudios de mercado y de via
jes al exterior, para la penetraci6n de mercados. 

6. Financiar proyectos de interés tudstico en el~.!:---~--
-~-----------

7. Financiar proyectos destina.dos a la producci6n para 
exportación o que sustituyan importaciones 1mprescindibles151. 

Dentro de las disposiciones respecto al f:l,nanciamiento del -
fondo se establec1a que contar!a con los recursos provenien
tes del exterior, as! como otros que el Banco Central pusie
ra a disposici6n, y concretamente en las disposiciones tran
sitorias del acuerdo se estáblec!a lo siguiente: 

"El fondo contar~ para su operaci6n con los siguientes recu! 
sos: 

15/_ Ibidem, pags. 829-830. 
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al 129 millones de colones, equivalentes a u.S.$15.0 millo-

nes, originados en empréstitos obtenidos por el Banco Central 
con el First National City Bank, Sucursal de Panamá y con el 

First National Bank of Chicago, Sucursal de Panamá, que fue

ron destinados al financiamiento de la construcción de inst~ 

laciones hoteleras. 

b) 132,B millones de colones equivalentes a U.S.$14.4 millo
nes, originados en los dos empréstitos contratados por el -

Banco Central con el CITICORP. 

c) El 50% que le corresponde al Banco Central como producto 

de las sobretasas a la importación. 

d) Las sumas que se oh.tengan de la Caja Costarricense de Se

guro Social, en calidad de préstamo, con fondos de reserva -
técnica del sistema de pensiones de esa insti tuci6n" 161, 

Claramente, este Fondo significa la regulaci6n más acabada -

en lo que a apoyo de las exportaciones y el turismo se refi~ 
re, financiándose con recurs'os externos, elementos que fer-
man parte de lo que hemos llamado el segundo ajuste ·al mode

lo. 

16/ Ibídem, p. 831. 
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De igual manera, se utilizan parte de los recursos provenie~ 

tes de las sobretasas a las ilaportaciones, lo cual implica -
que se beneficia a los exportadores, a partir de gravar co-

mercio importador. 

Estas sobretasas se establecieron en enero de 1976, y ten1an 

un rango de gravamen que iba desde el 10% hasta el 50% del -
valor de los productos importados, excepto las materias pri

mas para la industria y las mercanc!as provenientes de Cen-

tro América y Panama. Con esto se estaba encareciendo el V! 
lor de las importaciones, de nueva cuenta se_ suh"frl..i •.ba.:: la· 
industria al no cobrarsele la sobretasa, permite captar re--
cursosal Estado, as1 corno generar ingresos al fondo para fi_-:- .. ___ _ 

naciar las actividades de exportaci6n novedosas, con lo cual 

se limita la actividad comercial importadora para beneficiar 

la industria de exportaci6n. 

En noviembre de ese mismo año, se rebajaron las sobretasas 

a un rango que va de 0% (excenci6n total) hasta 30%. Esta -
modif icaci6n implica disminuir el precio de las importacio-

nes, y su explicaci6n se debe eri buena parte a la existencia 
de un valor adicional que generaron las exportaciones de café y a la 

necesidad de aflojar tensiones internas por exceso de liqui

dez, que la misma bonanza cafetalera ir.ipuso, bajo condicio-
nes en que se puede respon~er a los pagos externos. Tai:úlién 
refleja un cambio bastante importante respecto a la pol1tica 

que se hab1a seguido con relaci6n al sector comercial impor

tador. 
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Esta misma modificaci6n a que hemos hecho referencia, se ex
presa a su vez por medio de la disminuci6n de los impuestos 

selectivos de .consumo que se realiza en este mismo mes de no 

viembre de 1976, pasando a un rango de gravamen de 0% hasta 
el 50%. 

Podernos pues, argumentar·frente a esta evidencia, que el he

cho de que la actividad cafetaler~ recibiera esos precios -
extraordinarios, perrniti6 que el sector comercial importador 
tuviera mayores libertades en su actividad, o lo que es lo -

mismo decir, que parte del excedente cafetalero se traslad6 

al sector comercial. 

Dentro de la misma linea de apoyo a las exportaciones se --
crearon los Certificados de Incremento de las Exportaciones 

(CIEX), que son documentos al portador en moneda nacional, -
emitidos por el Banco Central, librer..ente negociables y exe~ 
tos de toda clase de impuestos e intereses, que se otorgan -

a ciertos exportadores de productos agr1colas y agroindustri~ 

les, a actividades de promoci6n turistica, y a productores -
de rnercanc1as elaboradas para la exportación o incluso, cua~ 
do las activid~des se desarrollen dentro del régimen de im-

portaci6n temporal (maquila). Estos certificados se dan so
bre el incremento de las exportaciones con respecto al ante
rior, por un monto de hasta un 10% del valor agrsgado nacio

nal, y se aplican al pago de impuestos. 

Se sigui6 concediendo los Certificados de Abono Tributario; 
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además, se creó un seguro para la exportaci6n, y se dio fra~ 

quicia hasta de un 100% a la importaci6n de maquinaria y --

equipo para empresas que se establezcan en el pa!s para ex-
portar hasta la totalidad de su producci6n a terceros merca

dos, con lo cual se generan condiciones para el eventual est~ 
blecimiento de las llamadas "zonas libres", . v1nculo con el 
proyecto estrat~gico del capital internacional. 

En 1977 se establecieron representaciones comerciales en 

Miarni, Puerto Rico, New York, Venezuela y Panamá, a la vez -

que se eliminaron los topes crediticios para los gastos de 
pre-exportaci6n de productos agr1colas e industriales no tr~ 

dicionales, y se mantuvo ese .~.;~_Q.tt:~-ª-~,:~:-- .. !~~~!-~-~~.!..:._. ___ R_ 

Es decir, con las buenas condiciones que la coyuntura facilf. 

t6, se profundiz6 el modelo de la apertura hacia nuevas 11-
neas de exportaci6n, se diversific6 las áreas por las cuales 
se puede extraer la plusval!a. Ahora bien, es dable pensar 

que las empresas que pueden participar de esta nueva estra-
tegia, son aquellas que tienen una capacidad para competir -

a nivel internacional, que tienen suficiente conocimiento de 

los mercados mundiales, que por tanto deben ser las empresas 
más grandes y muy posiblemente, las más vinculadas a las coro_ 

pañ!as extranjeras, de ah1 que no es raro que buena parte de 

las inversiones extranjeras de estos años, se destinara al -

sector industrial 171, y es posible pensar que precisamente 

Para los anos 1976 y 1977 alrededor del 67% de la inver
si6n directa. extranjera se orient6 al sector industrial. 
Ver Banco Central de Costa Rica, Balanza de Pagos, 1977 
p. 62. 



. 334 

se ubicaron en estos sectores de exportaciones no tradicio--
nales y a terceros mercados. 

Sin embargo, el hecho de que el crédito para estas operacio
nes esté claramente subsidiado, y que el Estado aporte una -
gran cantidad de condiciones para el desarrollo de este tipo 
de empresas, permite pensar que los empresarios nacionales p~ 
dieran también participar de esta nueva aventura. 

Durante 1977 se sigui6 con la pol1tica de rebajar los iin--

puestos selectivos de consumo, y las sobretasas a las impor-
taciones, benefici~ndose art1culos como electrodernésticos, -
juguetes, camionetas de reparto (pá'neles) Con esto, se pone 

de manifiesto como el comercio importador fue ganando terre
no, y paulatinamente, in:Éluenci6 para poder seguir c.aptando · 
parte de la bonanza cafetalera. 

4.3.4. Las finanzas pllblicas. 

En mayo de 1976 se decretaron un conjunto de modificaciones 
a la legislaci6n tributaria, por medio de la llamada reforma 
tributaria, que entre otros aspectos comtemplaba: 

a) la creaci6n de un impuesto sobre el traspaso de bienes i!!_ 
muebles, con tasas progresivas que var1an del 1 al 4%, con -
exenciones a los traspasos menores de 200 mil colones. 

b) creaci6n de un gravamen del 3% sobre el capital neto de -

· .. las sociedades an6nir.tas constituidas, total o parcialmente, 
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con acciones ~l portador, impuesto que no podr~ superar la -

silraa de 20 mil colones. 

c) Modif icaci6n de las tasas de impuesto sobre la renta que 

rigen para las sociedades, aplic~ndose las mismas tasas ori

ginales para las personas f!sicas hasta 200 mil colones; a -

partir de dicha suma, la tasa marginal correspondiente es de 
40% hasta un millón de colones y para el exceso de un millón 

de colones en adelante, es de 45%. 

d) En el impuesto sobre la renta de las personas f1sicas se 

incrementaron las deducciones personales y se autorizó la -

deducci6n de las sumas percibidas por concepto de aguinaldo o 
decimotercer mes. 

e)Se estableci6 una tasa del. 5.%._soh!:~ ~l .~c;o_dc.-=.~.: ..... ; ... u.-----····
o rentas de t!tulos no excentos. 

Estas medidas evidentemente llevan a aumentar.la recaudaci6n, 

con el objeto, de hacer disminuir el d~ficit fiscal; en su ca~ 

junto tienen la intencionalidad de gravar rn~s fuertemente -

las ganancias de los capitalistas mayores, a loS:que se _les 

aplica tasas de hasta un 40% sobre sus beneficios; de igual 
manera, lleva a gravar a las sociedades anómimas con la in-

tencionalidad de que las nuevas sociedades que se constitu-

yan se haga sobre la base de sociedades donde se conozca el 

" 

··----·----···-~ ... ~-.·-"º''. 
,L > •• •••<•-'••'"" -~·· • ···-- ·- -··~-·--- - . - .... ---·-'-·~~-- ... -·--.·· 
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nombre de-los dueños, aunque en este rubro el monto a pagar 
es relativamente bajo. 

Cabe la posibilidad de que los montos de las rebajas que se 
puedan hacer en las declaraciones sobre la renta, haga que -
las empresas puedan evadir el pago de los impuestos tan.ele
vados, o bien que se genéren mecanismos de ampliaci6n o sub
divisidn de las empresas en muchas pequeñas que tambi€n per
mita evadir el impuesto. Lo cierto¡ es que estas medidas -
'tienden a gravar directamente el capital, y muy posiblemente 
las empresas de mayor tamaño tendrlin la p:isibilidad de qene-
rar mecanismos de evasi6n, mientras que las medianas posibl~ 
mente resientan en forma mlis qirecta este nuevo gravamen. 
Este es uno de los puntos que debe ser estudiado con mayor -
detenimiento, para establecer con precisidn el carlicter del 
nuevo impuesto, para aclarar sobre las modificaciones que se 
dieron en la composic.i6n de las ~presas y estudiar con cla

ridad los.sectores sobre los cuales recay6 el impuesto con -
mayor énfasis. Por lo pronto, consignamos el hecho, y deja
mos planteada la insuficiencia de la escasa claridad sobre -
el impacto real del impuesto., afirmando eso s!, que fue un -
mecanismo que aumentó la recaudaci6n, corno puede cbservarse 

en el cuadro ·IV-11. 

Conforme los efectos del aumento d~ los precios del café, se. 
fue haciendo sentir, se fueron disminuyendo los impuestos -
selectivos del consumo y posteriormente se rebajaron las so
bre-tasas a las importaciones, con lo cual se estaba trasla
dando al exterior parte de la demanda generada por el exce--

. . r 
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dente cafetalero.y se estaba.simultáneamente, impulsando el 

desarrollo del comercio importador. 

Estas modificaciones hicieron que el impuesto sobre la renta 
creciera en 1976 en un 32.3% y que en 1977, mantuviera su di_ 
n:!.mica creciendo en un 38%; por su parte, el impuesto de co~ 
sumo que empez6 a ser disminuido hacia finales de 1976, cre
ci6 en este año en un 35%, bajando su tasa de crecimiento en 
1977 a un 25%. Para ambos años el impuesto sobre la renta -
represent6 cerca del 20% de los impu~stos totales, mientras 
que el peso relativo de los impuestos al consumo se mantuvo 
en 14%. En general, la estructura de los ingresos corrien-
tes no se afect6 durante estos años. En 1977, los impuestos 
sobre las importaciones crecieron en un 43% producto del au-
mento de las importaciones, y los impuest:os·-aa··~·:::·:!:=,,,.·--···------· 
bre las exportaciones, subieron en un 93%, producto sin duda 
alguna del mayor monto de las exportaciones de café y en al-
guna medida de la mejora en la exportaci6n del banano. Pero 
la evoluci6n en la fijaci6n de los impuestos ad-valorem de -
las exportaciones, que arroja muchas luces sobre la correla-
ci6n de fuerzas, conviene que la analicemos con cierto deta-
lle. 

Por medio del decreto t5673-H, se establece que a partir de 
enero de 1976, el impuesto ad-valorem sobre las exportacio-
nes del caf~ será del 8% aplicable a toda la.cosecha de 75/761 
siendo que previamente1como se recordará1estaba tasado en--. 
un 5% y que en agosto del año 1975 se hab1a decretado que e! 
ta cosecha 75/76 pagar1a el 5%; de ma~era que el Estado fre~ 
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te a las perspectivas de una mejora en los precios del café, 
r!pidamente aumenta la tasa de ~ate impuesto. 

En agosto de 1976, por medio del decreto #6214-H, se establ~ 
ce que para la cosecha 76/77 que rige a partir del 1° de oc
tubre de 1976 se cobrará el impuesto sobre la base de la si
guiente tabla: 

-si el precio FOB por saco de 46 kilos es menor de U.S.$70 
:1' 

-si el precio esta entre u.s.s10 y u.s .. $90: 4% 

-si ·el precio esta entre U.S.$90 y U.S.$110 :8% 

-si el precio esta entre· U.S.$110 y U.S.$14.0/ :13% 
-si el precio está entre U.S.$140. y U.S.$150 :15% 
-si el precio del saco es mayor o igual a U.S.$150 :18%. 

Esta tabla pretend!a fijar un criterio flexible para el cobro 
delimpuesto, sin nececidad de estar haciendo decretos cada -
vez que cambiaran los precios internacionales del grano. 

Lo interesante es que el 8 de setiembre del año 1976, o sea 
a un mes escaso de haber hecho el decreto anterior, el Pres! 
dente de la Replíblica y el Ministerio de Hacienda por medio 
del decreto ~6313-~, echan marcha atrás sobre lo actuado en . 
materia de fijaci6n del irnpue~to ad-valorem sobre el café -
y establecen que a partir del 1° de octubre de 1976 se cobr! 
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ra el 8% anterior, siendo que el precio promedio del saco -

fue en 1977, o sea, el de la cosecha 76/77, de U.S.$217, ·por 

lo que de haberse mantenido el impuesto en base a la tabla ~ 

construida un mes antes, los cafetaleros hubieran tenido que 

pagar un 18% en lugar de 8% que finalmente pagaron. Una vez 

mas, el Estado tiene que ceder frente al sector cafetalero, 
quienes de nueva cuenta se logran imponer. 

En el mismo decreto 16214-H se modifican los impuestos para 
la exportaci6n del azdcar, haciendo depender el monto de lo 

que se cobra en funci6n del precio internacional que reciba 

el producto, modificandose el gravamen desde un 1% si el pr~ 
cio de los 46 kilogramos es menor qe 18 d6lares hasta un 18% 
si-el-precio es mayor a loir"Js-e.&!:::irc::::----EF.~~~.,~--

bo necesidad de modificar dicha tabla ••• 

El Estado mantuvo su dinamismo, en lo que a inversi6n se re
fiere, pues trat6 de reducir, con poco Axito, los gastos co

rrientes. La orientaci6n sigui6 marcando un peso importante 

en los gastos de infraestructura en general, con cierto énf! 
sis en la rama de energ1a y telecomunicaciones, ademas, im-
puls6 la producci6n de cemento, la agroindustria y otras ac

tividades por medio de Codesa, cosa que citaremos en el pr6-
ximo apartado. 

Los mecanismos de financiaci6n del d€ficit implicaron la cr~ 

ciente participaci6n de recursos de origen externo, que como 

veremos mas adelante, siguen representando una fuerte carga 
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para la econom1a en su conjunto, por el servicio de la deu-
da que implica. De igual manera aument6 la colocaci6n de -
bonos, como respuesta a las medidas monetarias previamente -
analizadas, as1 como se nota que hubo un aumento en los pr~~ 
tamos concedidos por el Sistema Bancario al Estado, como me
canismo adicional de f inanciaci6n. 

4.3.S. Las actividades de la Corooraci6n Costarricense de -
Desarrollo (CODESA). 

Desafortunadamente no se cuenta con informaci6n sobre las a.:_ 
tividades de Codesa para los primeros años de su fundaci6n, 
aunque muchos de los proyectos que ahora se mencionarán, co

mo operando en estos años de 1976 y 1977, obviamente son pr~ 
yectos que se iniciaron en 1974. 

Lo que nos interesa precisar en este apartado es la orienta
ci6n que ha seguido la Corporaci6n, en cuanto a las áreas en 

las cuales ha invertido. 

Codesa tiene varios tipos de actividades: proyectos propios, 
proyectos de terceros y proyectos en estudio. Los primeros 
los realiza por medio de empresas subsidiarias,la segunda m~ 
dalidad implica la participaci6n de !a Corporación en proye.:_ 
tos conjuntamente con la actividad privada, participación 
que puede ser por medio de un aporte al capital social de --
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la empresa, por medio de la concesi6n de un pr~stamo o por·-· 
medio de avalar los cr~ditos que la empresa realice. 

Antes de entrar a detallar los proyectos en los cuales part! 
cipa Codesa, nos pareci6 important~ recoger por boca de los 
mismo dirigentes de la Corporaci6n la f ilosof1a que dicha -

instituci6n encarna, que presentada como banco de desarro-
llo, no es m!s que una instancia de fuerte uni6n entre el E~ 
tado y el capital, para el desarrollo de ciertos proyectos -

estrat~gicos. Se dice en la presentaci6n de la Memoria Anual 
del año 1977: "Los proyectos propios son generalmente empr~ 
sas de gran envergadura que por su magnitud, alto grado de -
tecnicismos o condiciones especiales de riel!go , no resultan 
de inter~s del sector privado costarricense o este no est! 
en condiciones de acometer adecuadamente y que por lo tanto, 
requieren de la intervenci6n de Codesa para su impulso ini--

cial y consolidaci6n •181, (subrayado nuestro, G.Z:..L·--~--------------·------·-

Sobre la forma en que se realizan esas inversiones y la vin
culaci6n con el capital privado, se cita en esa misma prese~ 
taci6n: "Esta intervenci6n se realiza mediante la creaci6n -
de empresas subsidiarias, encargadas de la ejecuci6n del pr~ 
yecto, cuyo capital accionario, una vez consolidado el mis-

mo, es ofrecido al público por medio de la Bolsa Nacional de 
Valores, cerr!ndose así lo que podríamos llamar el ciclo op~ 
rativo, al final del cual la Corporaci6n recupera su capital 

181 Corporaci6n Costarricense de Desarrollo, Memoria 1977, 
p. 7. 
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y esta en condiciones de volver a invertirlo en forma produs 
tiva para.el pa!s" l9/. 

As! tenemos que la filosofía con que fue concebida esta ins
tituciOn, consiste en que la CorporaciOn (el Estado) se toma 
todos los riesgo_s, y una vez que se demuestra que la inver-
siOn es rentable, lo que ·antes "no resultaba de inter~s para 
la· iniciativa privada", desde luego que ahora s! resulta de 
un enorme interés, por eso "el pdblico" puede comprar las -
acciones, con lo cual Codesa recobra su cap.ita! para rein--
vertirlo en "forma productiva para el pa!s", o mas bien, pa
ra volver a correrse los riesgos y as1·hacer atractiva la i~ 
versiOn al "pdblico", o en otras palabras, para servir de -
nuevo el pastel a los capitalistas. Desde luego, q"ue si una 
de estas empresas no resulta rentable, o si quiebra, pues la 
deuda tendremos que pagarla todos los costarricenses. Real

mente el negocio es muy bueno! 

Con relaciOn a las areas donde se incentivan las actividades 
de financiamiento, la misma r1emoria cita: "el financiamien
to ( •• ) se concede ( •• ) a empresas ( •• )· que ayuden a aumen-
tar el empleo.profesional y de mano de obra, desarrüllar los 
recursos naturales, sustituir importaciones, incrementar ex
portaciones y descentralizar la actividad econ6mica del 
pa!s." 20/ 

~/ Loe, cit. 
20/ Loe. cit. 
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Claramente se pone de manifiesto como las actividades de co
desa se incertan' en la nueva estrategia, el segundo ajuste 
al modelo, con la particularidad de que expresamente se cita 
el desarrollo de los recursos naturales como un !rea de in-

ter6s en este nuevo esquema. 

Desde luego, la financiaci6n externa.para este tipo de pro-
gramas es necesaria y deseable por parte de la Corporaci6n; 
en la misma p!gina que estamos comentando se cita: "esfuer-
zos hechos para el· fortalecimiento de CODESA ya est!n rin--
diendo frutos, y lo que es m!s importante, abrir!n a CODESA 
puer~as de instituciones internacionales de cr6dito para que 
la corporaci6n pueda incrementar adn m!s el apoyo financiero 
que ha venido dando al empresario costarricense"2l/ .(Subra
yado nuestro, G.Z.). 

Pasemos ahora a ver las actividades en que estaba participa!!. 
do Codesa al 30-09-77 ~. 

a) Proyectos propios. 

-Producci6n y comercializaci6n de cemento por medio de Ceme!!. 
tos del Pacifico, s. A., Cementos del Valle, s. A. y la Di~. 
tribuidora Costarricense de Cemento, para evitar la importa
ci6n de cemento. 

-Desarrollo de un complejo azucarero, por medio de la Central 
Azucarera del Tempisque, con el objeto de abaste?er la de
manda interna y aumentar los vol1lmenes de exportaci6n 

21/ Loe. cit. 

22/ Informaci6n tomada del an!lisis de Codesa, Op •. cit. 
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-Producci6n de art1culos de alur.1inio, a través de ;i.a empresa 
Alwninio Nacional, s. A., con el objeto de producir produc
tos semielaborados o materia prima para industrias ya esta
biecidas. 

-Procesamiento de pulpa de café, por medio de la empresa sub-

productos del Café, S.A., con el objeto de trasformar la pu!. 
pa o broza del café en m~teria prima (como cafe!na) y en al! 
mentaci6n an~l. 

-Actividades relacionadas con el transporte, por medio de F~ 
rrocarriles de Costa Rica, S.A., Transportes Metropolitanos 
s. A. y la empresa Tempisque Ferry Boat, S. A., tendientes 
a mejorar las condiciones de ios transportes. 

-Codesa también fue encargada de desarrollar el mercado de -
valores, para lo cual creo la Bolsa Nacional de Valores 
S.A.,· con el obj~tivo de organizar un mercado de t1tulos -
en el pata, y as1 permitir una mayor agilizaci6n en las ac
tividades financieras. Esto desde luego, ·forma parte del -
desarrollo del mercado financiero a que hemos hecho refere!!_ 
·cia más arriba. 

b) Proyectos de terceros. 

Tiene participaci6n en el capital dela empresa en un proye~ 
to de Transporte Mar1timo de Carga y en la construcci6n de ~ · . 
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una Banda transportadora para el almacenamiento y transporte 
de azacar a granel¡ ha dado avales para la instalaci6n de -
una f!brica de Chocolates, una F:!brica de Art1culos agroin-
dustriales, para una empresa desti·nada a la siembra y expor
taci6~ de plantas ornamentales y para una f !brica de jugue-
tes de ruedas de metal. Ha dado préstamos directos para la 
fabricaci6n y venta de calzado, para montar una empresa pr~ 
ductora de sal y para el desarrollo' ·de la industria metAlica. 

c) Dentro de la clasificaci6n Otras Empresas, participa en 
proyectos de explotaci6n de azufre, producci6n de cal hidra
tada, empacadoras de carne, proyectos de extracci6n de mine
rales y en el transporte aéreo. 

Este listado de las actividades y proyectos en que Codesa Pi!!. 
ticipa o tiene intefes en participar, reflejan con toda clar! 
dad su orientaci6n hacia las actividades de extracci6n de re
cursos naturales~hacia actividades de car!cter agroindustrial, 
de una orientaci6n hacia la exportaci6n y hacia la sustituci6n 
de importaciones. De igual manera, destacan las actividades -
destinadas a la producci6n de insumos, como son la producci6n 
de cemento, o de alumnio, o la participaci6n en las !reas de 
la industria metal-mec~ica, lo cual est! ligado al desarrollo 
futuro del sector industrial. Finalmente, conviene anotar -
que una de las tareas importantes encomendadas a la Corpor~ 
ci6n fue, precisamente, la de crear la Bolsa· de Valores, -
con lo cual también participa, por este camino en el desarro
llo de uno de los aspectos importantes del segundo ajuste,cual 
es, el desarrollo y consolidaci6n de un mercado financiero. 
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Todos estos elementos, como se ve, forman parte esencial de 
las modificaciones que se han ido introduciendo al modelo de 
desarrollo, con la particularidad de que el Estado participa 

directamente en la producci6n en estas nuevas áreas de inve~ 
si6n, eso s1, con la intencionalidad de trasladarlas luego -

a los capitalistas, y localizando financiamiento de carácter 

externo. 

4.3.6. Incentivo a otras actividades. 

Aparte de las actividades que.hemos ido detectando como---
áreas de inter~s prioritario en la pol1tica econ6mica, tene

mos además que durante estos dos años se hicieron expl1citas 

algunas regulaciones legales que, a su vez, promueven nuevas 

actividades. 

El 14 de junio de 1976 se formula el reglamento para el est~ 
blecimiento de Bancos Privados, con lo cual se dan las bases 

jur1dicas para la existencia, ya no de financieras, sino de 

bancos propiamente tales. 

El 30 de agosto de 1977 se da ley de fomento salinero, lo -
--cual implica el establecimiento de_ marco jur1dico por medio 

·del_ cual se _im¡:>l!!_sa esta_ ~ctividad-; que -es un esfuerzo por_ -

diversificar la producci6n. 
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En el mismo año 1977 se dictan medidas de apoyo a la refore! 
taci6n, estableciéndose que los bancos comerciales deben de

dicar a esta actividad el 2% de lo que destina al sector agr~ 
pecuario, se exonera adem&s del pago del impuesto territo--

rial a las tierras sembradas de &rboles y se permite la emi

sión de 40 millones de colones en Bonos Forestales. El gra

do de desforestaci6n que se hab1a producido en los años an-
teriores, producto de la irracional explotaci6n maderera, -
era realmente alarmante. 

4.3.7 El endeudamiento externo. 

Pese a la disminuci6n del déficit de comercio con el exte--

rior, el endeudamiento se convirti6 en una_arma estratégica 
para el desarrollo de las nuevas acti~fdades-. ·H~;~ ~istÓ
que los programas de fomento al turismo se financiaron con 

préstamos externos, las inversiones püblicas se financiaron 

con créditos externos, se permiti6 a los bancos contratar -
créditos para la importaci6n de maquinaria y materias primas 

para la industria dedicada a la exportaci6n. Codesa finan-

cía en buena parte sus inversiones en base al crédito exter
no. Adem&s, las inversiones extranjeras directas mantuvieron 

un volumen escasamente menor al del año 1975. Este increme~ 
to del ingreso de capital extranjero, conjuntamente con las 
mejores condiciones de las exportaciones, implicaron que el 

saldo de las reservas internacionales netas aumentaran en --

108 millones de d6lares en 1977. 
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Pero sirnult&neamente se dieron salidas de capital importan-

tes por concepto de una retribuci6n a las inversiones extra~ 
jeras mayor que los ingresos de esta inversi6n en estos dos 

años, ·y por raz6n del servicio de la deuda externa, que en -

conjunto, sector privado y sector pGblico, representaron un 
28.7% de las exportaciones en 1976,Y un 26.8% en 1977. 

Es decir, el modelo requiere de grandes cantidades de endeu

damiento y otras formas de ingreso de capital extranjero, p~ 
ro simultáneamente esto va representando la presencia cada 
vez mayor de una fuerte carga por concepto de retribuci6n a 

las inversiones y pago de los préstamos contraídos. 

4.3.B. A manera de síntesis. 

·--·--·- ---··---·--·---.---
Habiendo analizado las tendencias más generales que se dan -

en el manejo de la política econ6mica, podemos ver que pro-
dueto de la bonanza cafetalera, el sector comercial, que ha

bía estado relegado, logra aumentar su dinamismo, el sector 

industrial retoma su paso y las exportaciones industriales -
crecientes demuestran respuestas a las medidas de apoyo; el 

sector especulativo bancario también logra trasladar parte -

de los beneficios cafetaleros a su actividad, lo mismo suce
de con la construcci6n de viviendas. El Estado por su parte 

prosigue con sus tareas de crear empleos, generar demanda, -

ampliar mercados, invertir en infraestructura, todas activi
dades tradicionales. Además el Estado participa en la pro--
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ducci6n directamente, como actividad claramente novedosa, -
por medio de CODESA. 

Todas las tendencias que desde principios de los años seten

tas se empiezan a detectar como elementos del segundo ajuste, 
toman forma de manera más clara, puesto que ahora se cuenta 

·Con recursos tanto internos como externos que permiten fina!!. 

ciar esas actividades. 

De manera que en estos años se nota con mayor claridad a qué 
nos referimos cuando afirmamoq que se ha venido implementan
do un segundo ajuste en el modelo de desarrollo. Sin descu! 

dar las actividades tradicionales, que se ha demostrado son 

fundamentales para generar el valor que financie cualquier -
estrategia novedosa, se impulsan un conjunto de medidas que 
tienen como resultado el desarrollo y consolidaci6n de nuevas 

áreas. Se estimula la creación de un mercado finartéiero,muy 
ligado en sus tasas de interés a las cotizaciones internaci~ 

nales, se impulsa el desarrollo de nuevas actividades indus

triales para la exportaci6n, se impulsa el desarrollo de nu~ 
vas actividades agropecuarias, en especial agroindu.;triales, 

para la exportación, se incentiva el crecimiento de la indu~ 
tria.tur1stica, se impulsa el desarrollo de programas tendie!!. 
tes a explotar los recursos naturales, todo esto contando -

con la presencia del capital intcr~acional tanto a nivel de 

pr~stamos como de inversión •. Corno la bonanza cafetalera fue 
grande, se permiti6 un crecimiento del comercio importador y 
además, fue posible mejorar, aunque en forma leve, el nivel -
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de los salarios. 

Es decir, se han desarrollado nuevas actividades por medio -

de las cuales se trata de aumentar la generación del valor, 

o m§s bien, de plusvalia, compleme~t§ndose con las activid~ 

des"tradicionales, que son las principales fuentes de fina~ 
ciaci6n de la nueva estrategia. 

La forma en que esto se afecta o no se afecta con el arribo 
al gobierno del Partido Unidad, encabezado por el Lic. Cara
zo, es lo que veremos a continuación. 

4.4. Años 1978/1979: ¿fuera subsidios? 
~· -··-·-_:,__ _____ r ______ .• _ - ••·------.-r-

En los primeros meses de la nueva administración, se inicia

ron un conjunto de evaluaciones sobre el modelo de crecimie~ 
to que hab!a sostenido el país y se ofreció a la ciudadan!a 
el replanteamiento de dicho esquema de desarrollo, para lo -

cual se insistió en la necesidad de buscar "la eliminaci6n -

de las distorsiones que en años anteriores se hab1an genera
do en el mercado", la conveniencia de "descubrir en qué so-

mes eficientes", la necesidad de "conocernos a nosotros mis
mos", en fin, se sugiri6 la pol1tica de enfrentar "a las --
fuerzas del mercado" para la definici6n de los precios. En 

la Memoria Anual del Banco Central de 1978, se dice lo si--

guiente: "La Junta Directiva del Banco Central, de acuerdo -
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con las altas·autoridades del pa!s, décidi6 cuestionar el mo 
delo de desarrollo estableci¿o desde 1959, con el prop6sito 

de mejorar las condiciones actuales de la econom1a co~tarri~ 
oen.se•W.......($1,ll)ra,yi.:lo nuestro G.Z.). L6gicamente esta afirmaci6n h~ 
ce referencia al proyecto de industrializaci6n que implemen
t6 la burgues!a costarricense y nos permite percibir que con 
el nuevo gobierno, efectivamente una nueva fracci6n de la 

burgues1a es la que pasa a controlar el Estado, raz6n por la 

cual intentara modificar el patr6n de acwnulaci6n. 

En el plan de desarrollo, Gregario José Ram~rez, se dice que 
"en el sector industrial se le dará la .Primer~ prioridad a 
las .empresas que transformen productos agropecuarios o que 

exploten racionalmente recursos naturales, y se pendran co~ 
diciones para que las industrias ya existentes avancen hacia 

una mayor integraci6n vertical dei proceso" 241. También 

se propone el.iminar paulatinamente la sobreprotecci6n, se -
plantea disminuir las exenciones de impuestos a las importa
ciones de insumos industriales ~. se impulsar:n tasas de -

interés pasivas ligadas a las internacionales 261, en fin, -
se visualiza una pol1tica global tendiente a disminuir los -

privilegios que han gozado los industriales ("el modelo de -

desarrollo establecido desde 1959"). 

Banco Central de Costa Rica, Hemoria Anual 1978, p. 27 
Oficina de Planificaci6n Nacional y Pol1tica Econ6mica, 
Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982, "Gregario José 
Ram1rez", p. 121-122. 

Ibidem, p.123. 
Ibidem. p. 122 
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Con relaci6n al sector agropecuario se dice que es necesario 
impulsar la producci6n de procesos agroindustriales, de des! 
rrollos en algod6n, palma africana, nueces, oleaginosas, pe! 
cado, etc.; hay que i¡¡¡pulsar la exportaci6n de frutas y ver
duras, f~entar la explotaci6n de los· recursos naturales re
novables y·de los. recursos foresta~es en particular, y ade-
m!s, se establece la necesidad de incrementar la producci6n 
y exportaci6n de los productos tradicionales:· caf6, banano, 
carÍle, azticar y cacao, puesto que esto asegur.l! __ las~d1.vi'"""-""-'--
para .abastecer los insumos que la industria requiere W. 

De igual manera se señala en el mismo documento que es nece-· 
sario impulsar las exportaciones a nuevos mercádos, de. pro-
duetos agropecuarios y agroindustriales 28~ 

De manera que en lo fundamental se nota una·intencionalidad 
. . ------por impulsar el desarrollo agrar_i_o __ «:11_~~!'-~'""'~ .;;_ .... .:;.,¿o-

taci6n, que dé alguna manera se vinculan con los mercados de 
exportaci6n, se apoya expl1citamente la agroindustria, .se -
promueve la explotaci6n de recursos naturales, ál tiempo que 
que induce a la producci6n industrial para la exportaci6n. -
Para hacer esto, se tiene claridad de que debe apoyara.e la -
producci6n agropecuaria tradicional de exportaci6n, como me
canismo de sustentar el financiamiento del modelo, como me-
canismo de apoyo al sector agropecuario en cuanto tal, pero · 
tambi6n· se establece que se debe disminuir la protecci6n a -

W Ibidem. p. 121 

W.IbidU; p. 126. 
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·la industria, que la acW11ulaci6n se debe orientar a "las 
&reas donde .e,l _pds tiene vocaci6n" y por ello hacer que lá 
industria aalqa adelante sobre la base de la competencia y -
no de la·protecci6n. 

·Este planteamiento general, contenido en el Plan de Desarro
llo 29/parece ser el sus~ento ideológico qeneral que sirve -
_de base a la acci6n estatal_ en· materia econ6mica y, como pÚ! 
de ver_iie, insiste en la necesidad de impulsar la nueva estr! 
tegia, de impulsar lo que llamamos el segundo ajuste al mod! 
to, al tianpo que significa un cambio conceptual respecto al 

modelo. de ·indu11triaÜzaci6n p~eviamente implementado, lo --- . 
cual en buenos términos significa _un rev6s importante para -
la burgueda industrial· que se desarroll6 a la samtire de la 

·protección estatal. 

Es,· dec_ir, la •nueva• estrategia en el desarrollo se impulsa, 
s·e pr0muev~ los elementos foodamentales del segundo ajuste 
al mcÍdelo, pero, al mislllo tiempo se pretende reorientar la -

· traslaci6n del excedente hacia otras fracciones de la burgu! 
sb., disminuyendo el relativo control que el grupo industrial 
habia logrado. µnponer. sobre el proceso de acumulaci6n. 

Pese a que existe .escasa 1nformac16n sqbre este periodo .Y•: 

. teniendo en mente, adema·s, que puede ser un tanto prematuro 

29/ Ibid~. paga •. 121-131. 

.<' . . . · 
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entrar a anal.izar este nuevo enfoque por lo reciente de los 
acontecimientos, trataremos de formular algunas hipótesis -
sobre el avance de este proyecto, al tiempo que trataremos 
de detectar las tendencias, no siempre explicitadas, que es
te esquema de desarrollo puede implicar en la estructura --
productiva. Para ello, analizaremos las principales medidas 
de pol!tica económica implementada·s durante los primeros 18 
meses de la actual administración. 3o/ 

4.4.l. Modificaciones en el sector financiero. 

A partir de octubre de 1978 se modifican las tasas de inte--
r~s tanto activas como .pasivas, del Sistema Bancai:!_<:_._ .co~~_l ____ __,,_ 
propósito de "no sólo ajustar ( ••• ) el costo del cr!kiito a -
las características imperantes en los mercados financieros -
internos y externos, sino que el mecanismo permite modificar 
periódicamente las tasas de inter~s conforme var!an las co~ 
diciones de esos mercados" 211. Es decir, la modificación -
tiende a hacer fluctuar las tasas de inter~s con relación --
a las variaciones que se dan en los mercados internacionales; 
tiende además, a que sea en el mercado ainde se determine la 
tasa de inter~s que debe prevalecer, como mecanismo que sus-

3o/ Para 1978, el listado de medidas de política que se usó 
~ como material de base para el análisis, se construyó a 

partir de la Memoria Anual del Banco Central, as! como 
el informe de CEPAL:" Costa Rica: Notas para el estudio 
económico de Am~rica Latina, l978". Las medidas de 1979, 
se tomaron de un estudio preliminar de la Oficina de Pla 
nificaci6n Nacional y Pol!tica Econ&nica. -

31/ Banco Central de Costa Rica, Memoria Anual de 1978 , p. 
30. 
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tituya la fi·jaci6n de tasas de interés· por parte del Banco 
Central. 

Esta medida que se tom6, desat6 en t~rrninos generales·, un m2 

vimiento al alza tanto en las tasas activas como en las pas! 
vas·. 

El mecanismo por medio del cual se fijarán las tasas de int~ 
rés nos lo dice el Banco Central: se introduce "por primera 

vez una tasa de inter~s básica ligada a la tasa de interés -
externa; para tal efecto, se ~scogi6 el LIBOR (London Inter
bank Offering Rate para eurod6lares) por ser la prevalecien
te en los mercados de capitales más competitivos e importan

tes a nivel mundial Esta se fija semanalmente agregándole 
medio punto porcentual a la correspondiente tasa LIBOR para 
dep6sitos a seis meses plazo. A ·partir de ella se estable-

cen tanto las tasas de interés activas, para la mayor parte 
de las actividades econ6micas financiadas por los bancos (~ 
cepto en sus secciones financieras), como para las operacio

nes de redescuento y préstamos directos a corto plazo que -
realiza el Banco Central" 321 . 

Es decir,semanalmente se fija una tasa de inter~s básica re

ferida al LIBOR, y sobre ella se establecen las tasas de in

terés a cobrar.por los bancos. El criterio que se emple6 --

El Loe. cit. 
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fue aumentar 3 puntos porcentuales sobre esa tasa básica pa-
. ra todas las actividades, excepto para los créditos destina
dos a las cooperativas de cañeros, al pequeño productor agr~ 
pecuario e industrial y para los artesanos, para la silvicul 
tura, y para las empresas comunitarias de autogesti6n campe
sina, actividades que pagarán la tasa subsidiada del 8%. 
Otra excepci6n fueron los créditos destinados a la construc
ci6n de viviendas con un ·costo menor a los 160 mil oolones que 

se pagan al 10%, 

Con relación a las tasas pasivas se determin6 que los dep6si 
tos a la vista en moneda naci9nal y extranjera recibir!an el 
8'1 los dep6sitos a plazo en moneda extranjera recibir!an -
una tasa igual. al LIBOR para los diferentes plazos y, final
mente, los dep6sitos a plazo en moneda nacional recibir!an -
una tasa .19ual a la que se paga a los d_ep6sitos en .moneda -
extranjera m4s un· o.si adicional.· Debe recordarse que en -
los años anteriores las tasas pasivas también se hab!an re-
gulado con relaci6n al LIBOR, pero las tasas activas ten!an 
una estructura de subsidios, por lo cual la diferencia funda

mental hasta este momento, es precisamente, el éncarecimien
to que se da en los créditos bancarios destinados a las em-
presas. 

También se deterínin6 que los bancos podrán prestar para act!. 
vidades .como comercio y cr~ditos personales hasta un monto -
de 5 m:il coiones, siendo que prástamos mayores los atienden 
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l~s financieras. Esto en los hechos, signific6 un encareci
miento de los créditos personales por ese monto que antes P! 
gaban el 12%, y un abaratamiento de los créditos al comercio 
que antes pagaba el 20%. 

La refoillla financiera introdujo otro· alemento que, por su im-
portancia, conviene destacar. Se dej6 en completa libertad 
a las financieras tanto bancarias como privadas para actuar, 
eliminándose todas las regulaciones previamente estableci--
das, excepto la obligaci6n de mantener un encaje equivalente 
al 10% del total de recursos cap~ados. As1, de esta manera, 
las financieras fijan libremente la tasa de interés activas 
y pasivas, as1 como la composici6n de .su cartera. 

En los hechos, estas modificactQne.B ..... füL!?.m!!~l;.aE?.~ª~~-~
de un encarecimiento de las tasas activas cobradas a las ac--····· 

tividades agr1colas, y una leve disminuci6n en los créditos 
personales y al comercio, pasando de un 20% antes de la re-
forma, a una tasa fluctuante entre un 19.3% y un 18.8%, es -
decir, alrededor de un punto o un punto y medio menos que en 
las condiciones previas. 

Esta rápida mirada sobre la reforma financiera, nos permite 
formular la siguiente interpretaci6n en el sentido de que, 
al dejarse a las fuerzas del mercado la determinaci6n de las 
tasas de interés, lo que sucede es qua se da un encarecimit!!! 

to general del crédito,. para las actividades tradicionalmen
te subsidiadas, al tiempo que se reduce la tasa de interés -
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para las actividades comerciales y de crédito personal. Si 
bien es cierto que el crédito a'la actividad cafetalera tam
bién se ajusta a esta tasa libre , lo cierto es que en los años 
anteriores los cafP.taleros ya estaban pagando un 14%, por lo 
cual el impacto sobre ellos es más reducido, ·que en la indu~ 
tria, por ejemplo. Otro factor importante es el que se re-
fiere a la libertad de operación d.e la financieraR,con lo -
cual lógicamente se está ºincentivando el desarrollo de esta 
actividad totalmente especulativa. Muy posiblemente, gran -
parte de los capitales estén emigrando hacia esta actividad, 
en bQsqueda de ganancias por métodos más ligeros, con lo 
cual, losº sectores propiamente produtivos deben de haber di~ 
minuido su actividad. 33/ 

Por otro lado, el encarecimiento del crédito destinado al --
,- sector industrial no afecta a todas las empresas por igual; 

evidentemente las·ernpresas de may~r tamaño, las más "compe-

titivas•, están en condiciones de absorver ese aumento en -
los intereses al igual que las empresas ligadas más directa
mente al capital extranjero. Esta consideración permite --
pensar, que los sectores industriales más fuerte, más oligo
polizados, más vinculados al capital internacional, van a e~ 
tar en condiciones de sobrevivir, en detrimento de los empr~ 
sarios medios, quienes deben estar enfrentando serios probl~ 
mas para salir adelante. De tal manera, que una pol1tica de 
esta naturaleza; puede llevar en el mediano plazo a un proc~. 

so de concen.trac;Lón del capital en la industi:1a. 

33/ Al momento de realizar el estudio, no se contaba con in
formaci6n que lograra cuantificar la magnitud de esta -
tendencia para 1979, año en el que posiblemente, se sie~ 
te con mayor efecto. · 
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Conviene, finalmente, formular un dltimo comentario en rela
ci6n con la pol!tica de tasas de inter~s implementada. Deci!! 
mos m~s arriba que se estaba pagando una tasa igual al LIBOR 

para los dep6sitos a plazos en moneda extranjera; sí a esto 
le adicionamos el hecho de que hay completa libertad para co~ 
prar divisas a trav~s de la Bolsa de Valores,· la posibilidad 

de una creciente "dolarizac16n" de la econom!a es bastante -
alta, por cuanto la tendencia sera, precisamente, a mantener 
cada vez mas los dep6sitos en moneda extranjera l!I, situa-
ci6n que se refuerza ante la perspectiva de una devaluaci6n, 
tema que ha sido largamente discutido y sugerido, durant~-~!:-
tos dos años. Pareciera que se esta impulsando un proceso -
de apertura financiera muy vinculada a los mercados interna
cionales, con lo cual la vulnerabilidad de la econom!a, ante 
las fluctuaciones de esos mercados serta mayor. 

4.4.2. Disminuci6n de impuestos a la importaci6n. 

Si a las medidas anteriormente analizadas, le adicionamos el 
hecho de que se ha venido dando un proceso de disminuci6n en 
los impuestos a la importaci6n de algunos bienes, iremos mo
delando con mayor precisi6n los sectores que van saliendo -
más beneficiados. 

34/ A junio de 1979 el saldo de los dep6sitos en moneda ex-
~ tranjera en los departamentos comerciales de los bancos, 

representaban un 17% del total de los saldos de los dep6 
sitos registrados, lo cual, si se compara con los datos
de la nota 7/cítada m~s atras, corrobora la tendencia -
que se expresa en el texto. Ver Banco Central de Costa 
Rica, Boletín Estadístico !333, mayo-junio 1979, cuadro 
No. 7, pag. 16. 
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Efectivamente se han disminuido los impuestos de consumo a -

algunos bienes electrodomésticos, lo cual significa eliminar 
el gravamen sobre algunos rubros de irnportaci6n al ~gual -
que se disminuyeron las sobretasas a la irnportaci6n, dánd2 

le~ exenci6n total a articulas como llantas, electrodomésti

cos, juguetes, repuestos para aparatos eléctricos, etc. 

Estas medidas se tornaron bajo la argurnentaci6n de que era un 
mecanismos para evitar el aumento de los precios, y para evi 
·tar que los costarricenses fueran al exterior a realizar e! 

tas compras, con lo cual se evita"1a la salida de divisas. 

También se eliminaron los impuestos de estabilizaci6n econ6-
mica ~/ que pesaban sobre algunos articulas importados, co

rno son las herramientas, llantas, desinfectantes, articulas 

para pesca, bicicletas, cámaras fotográficas, utensilios --
eléctricos, etc. 

Desde luego, este. conjunto de medidas lo que permiten es la 

apertura de la econom1a a los bienes de origen importados, -
especialmente a los bienes de consumo duradero, por lo cual 

el sector comercial importador debe estar pasando por un mo
mento de auge. Estas medidas parecen que llevan la inten---

35/ Este impuesto se conoce también corno Protocolo de San -
José, y consiste en un gravamen a las mercancías importa 
das de fuera del área centroamericana, con el objeto de
proteger la industria de integraci6n. 
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ci6n de obligar a los industriales nacionales a competir con 

los productos importados, en condiciones en que el crédito -
personal y al comercio se ha abaratado, y el crédito a la in 

dustria se ha encarecido. 

Esta misma medida, permite a la bu.rguesía vinculada al sec-

tor agroexportador comprar internamente los artículos impor
tados, sin necesidad de cubrir los fuertes impuestos que la 

protecci6n del mercado en las condiciones anteriores le obli 

gaba a pagar, con lo cual indirectamente sus ingresos reales 
se ven aumentados, pues el monto de impuestos a pagar por es 

te concepto disminuye. 

4.4.3. Política de precios. 

Pese a que se bajaron los impuestos para "contener la infla

ci6n", la política bastante liberal que en materia de pre--
cios se sigui6, incidi6 en aumentos del índice de precies ~l· 

consumidor del orden de 6% en 1978 y de 9,2% en 1979, siendo 

que ios precios por mayor crecieron en un 7.7% en 1978 y en 

un 17.5% en 1979. 

En buena parte esto se debe a aumentos que se decretaron en 
artículos de consumo básico como la leche, huevos, harina, -

arroz, maíz, azQcar y carne: se debe también al hecho de que 

se sacaron de la lista oficial de precios una bu1¡na c.antidad 

de productos, con lo cual l_a mayor parte de los precios se -
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fijan en el IOOl:cad:I y no por decreto. . Independientemente de 

los problemas de cálculo que puedan haber, es muy signific¡

tivo el doble fenómeno que acabamos de citar referido al ma
yor aumento de los precios al por mayor que los precios al -

por menor, combinado con un aumento de precios que, se dio -

en bienes de consumo difundido, qu; supuestamente,afectan al 
1ndice de precios al por menor. Si pese a este aumento de -
precios en los bienes de"consumo, los precios al por mayor -

crecen más rápidamente que los precios.al por menor, esto -
nos permite pensar que se ha dado una transferencia de valor 
·hacia las actividades mayoristas, una transferencia de valor 

hacia los fabricantes y grandes distribuidores a partir de -
un control a los minoristas •. Desde luego esta afirmaci6n de 
be tomarse al nivel hipotético en que se está planteando, -

aunque nos pareció oporttino dejar esl:<!blecida la reflexión, pues se 
nos presenta como ura.excelente veta para investigaciones po~ 
teriores. 

El precio de la gasolina y de otros combustibles, aument6. -

en forma acelerada en estos años, con la particularidad de -

que el precio de la gasolina en todos los casos subi6 más r! 
pidamente que el aumento internacional del petróleo crudo; 

las explicaciones dadas sobre este hecho no son nada satisfac 
torias, y más bien parece ser que el Estado está tratando -
de poner un impuesto indirecto más1 pues esos aumentos en los 

hechos operan.como un impucr.to. 
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4.4.4. Pol1tica sobre el comercio exterior. 

En general se mantienen las pol1ticas de apoyo a la diversi

ficación de las exportacio~es que se hab1an venido desarro-

llando, con la excepci6n del encar.ecimiento del crédito a que 
hab!amos hecho referencia mlis arriba. En ninguno de los doc~ 

mentas consultados se presentan las actividades de cxporta-
ci6n como actividades subsidiadas, raz6n por la cual se pie~ 

sa que deben estar pagando los intereses altos. De nueva -
cuenta esto remite al hecho de que posiblemente las emore~;;.;.._ .. 
de mayor tamaño son las que pueden-entrar a-compe·t.·ir· e~ ~l -
mercado internacional si no reciben ning6n tipo de subsidios; 

y como la tendencia es ir impulsando las exportaciones hacia 

los mercados con los que no existen convenios, pues lógica-
mente la competencia es ntlis dura y las empresas mlis competi

tivas, que por lo general son las de mayor tamaño, son las -

que pueden desarrollarse dentro de este esquema de desarro-
llo. 

Una decisión muy importante que se tomó fue la de mantener -

el tipo de cambio fijo a 8.57 colones por dólar, para lo cual 

el Banco Central vende dólares directamente en la Bolsa de -
Valores, indicador de que el tipo de cambio está subvaluado. 

En estas condiciones, esta medida se convierte en un incent~ 

vo a las importaciones, que junto a las medidas tributarias 
que se han tomad.o, han implicado un awnento de las importa

ciones del 16% en 1978 y se estima que para 1979 será del --

22. 6%. Esta determinación de sostener el tipo de cambio s~ 
valuado, apunta de nueva cuenta en la linea.· de pensar que -

el '~ector comercial importador es uno de los grupos que m!s 
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se han beneficiado con la politica implementada en materia -
de comercio exterior. Mantener este tipo de cambio, en las 
condiciones tan adversas en el comercio exterior, como se e! 

tudiará más adelante, oblig6 a un aumento importante del in
greso de capital extranjero, cosa que se vio beneficiada por 

las tasas de interés que se pagan a los dep6sitos en d6lares 
y por la eliminaci6n del registro de capitales foráneos que 

llevaba el Banco Central.' 

Se tomaron otras medidas de apoyo a las exportaciones no tr~ 
dicionales como fueron la reglamentación del Fondo para el -

Fomento de las Exportaciones y la creación de un Fondo para 
la Exportaci6n de Productos Industriales, lo cual puede es

tar expresando una negociaci6n entre las autoridades gubern~ 
mentales y el sector industrial, particularmente si se toma 

en cuenta el encarecimiento del crédito a que habíamos hecho 
referencia. Sería muy interesante detectar con precisi6n -

cuáles industrias estan captando la mayor parte de estos in

centivos, para ver el bloque industrial que mayoritariamente 
se está privilegiando. Por otra parte, este tipo de medidas 
pueden convertirse en antesala de los llamados parques indu! 

triales, especie de zonas francas, de los cuales se ha empe
zado a hablar en el país últimamente ~ • 

4.4.S. La orientaci6n de la producci6n y el desa~rollo de -
los sectores-"novedosos•._ 

Tal y corno se mencionaba en el Plan de Desarrollo, se tiene 

36/ Ver por ejemplo, Oficina de Planificaci6n Nacional y Po
~ 11tica Econ6rnica, Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982 

Gregario José Rarn1rez, San José, 1979, p. 245.Sabaoos ade 
mas, que en enero de 1979 se orqaniz6 al mq>aro de Oldesa, la ~ 
raci& de Z<lnas Francas de Exportaci6n, S.A., que realiza actual!mnte 
estudios de factibilidad para el proyecto en ff)1n y estudios de pre
factibilidad pai;a establecer una Zona Franca en Caldera. Ver Ccdesa, 
!!c!roria 1979, p. 37 
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conciencia de que es necesario promover la producci6n agro-
pecuaria tradicional para la exportaci6n, corno mecanismo de 

financiar el desarrollo del modelo. En este sentido se ere~ 

ron 11neas de créditos para el mejoramiento de cafetales, -
programas para control de plagas, cosa que en periodos ante
riores se ven1a haciendo; pero lo novedoso est~ en el plan de 

Fomento a la Producci6n de Banano, que pretende ampliar el -

trea sembrada de este producto, para aumentar la producci6n 

y la exportaci6n del mismo. 

Para promover la exportación de estos productos se institu-

y6 la Comisi6n ce Coordinación del Programa de Producción 
Agropecuaria para el incremento de las exportaciones. 

De la misma manera se impulsaron proyectos de explotación de 

productos no tradicionales como programas de p~s_c,._ IE~~- ~.~~-·-- ·----
cual se contrat6 un crédito especial con Venezuela) , progra-
mas para el cultivo de la papa, proyectos de explotación fo

restal, se constituyó la Comisión Nacional Algodonera, la c2 

misión Nacional de la Papa, se irnpuls6 la agroindustria, se 
di6 apoyo a la producción hacia terceros mercados, se impul-

so el desarrollo del turismo, elementos todos estos consti-

tutivos del segundo ajuste al modelo. 

Por su parte, Codesa, que hab!a recibido fuertes ataques por 

los nuevos gobernantes, en los hechos sigui6 su funcionamie!l 
to, mantuvo su actividad estratégica en inversiones de gran 

volumen, mantuvo el desarrollo de los ·proyectos que ten!a la 
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Corporación al tiempo que desarrolló nuevos proyectos, 

Al 31 de julio de 1979, Codesa estaba desarrollando los si-
guientes proyectos nuevos, además de los citados para el pe
r!odo anterior: 37/ 

a) Proyectos Propios: 

·-Acuacultura, s. A. , destinada a la producci6n y comerciali
zaci6n de langostino; 

-Corporación para el desarrol~o agroindustrial, S.A., empre
sa cuya función es el cultivo y comercialización de produc
tos agroindustriales como los melones, chile dulce, palmi-

ta, pejibaye, etc. 

b) Proyectos Ajenos: 

-Aceros Técnicos S.A. en la cual Code~a participa con un pré~ 
tamo, y es una industria destinada a la producci6n Metal -
Mecánica 

-Comerri~o, s. A •. empresa destinada a la industrialización -
de productos alimenticios, como la carambola, mamey, papaya, 

marañón, lo cual significa una diversificaci6n hacia la 
agroindustria; 

-Maricultura S. A., empresa dedicada a la agroindustria y 

comercialización de la madera; 
-Milaflor y Compañ!a Minera de Guanacaste s. A., dedicada a 
la explotaci6n mineral en esa provincia, en especial de la 

]1j Información extra1da de Codesa, Memoria 1979. 
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extracciOn de las reservas de oro; 
-Naviera Multinacional del Caribe, proyecto de transporte m~ 

rl'.timo de carga, con. la participaci6n de otros patses de la 
regi6n como México, Jamaica, Venezuela, Nicaragua, Cuba, -

Trinidad y Tobago; 
-Staves, Barrels and Parquet Inc. ,_ empresa dedicada a la ex

plotación, aserrto y acabado de maderas; 
-Uni6n de Compañ1as Centroamericanas, s. A. dedicada a la -
fabricaci6n de art1culos agroindustriales. 

Como puede apreciarse, las actividades de Codesa se vinculan 
claramente con el impulso de actividades de explotaci6n de -

los recursos naturales, sean mar1timos, mineros o foresta--
les, y con la explotaci6n de la actividad agroindustrial, -
como &reas de fundamental interés, orientadas en buena medi
da a la exportaciOn, para lo cual se impulsa el transporte -
mar1timo. Todas estas actividades, forman parte de la modi
ficación que se trata de implementar en el modelo de desarr2 

lle, forman parte de lo que llamamos el segundo ajuste al m2 
delo seguido. 

Finalmente, conviene destacar, que producto de una serie de 
medidas de tipo tributario y financiero, en estos dos años -
aparecen dos sectores benefici~ndose bastante, con relaci6n 
a los años anteriores. 

Hes referimos a la actividad comercial importadora, en con-
diciones en que las exportaciones del pa!e tienden a estan--
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carse. En el período inmediato anterior, corno producto de -

la bonanza cafetalera el sector ir.1portador creci6; sin ernbaE_ 
90, en estos dos Oltimos años pese a que la evoluci6n de las 

exportaciones es de un ritmo limitado, se incentiva al sec-

tor comercial importador. 

El otro sector que 16gicarnente est& recibiendo un fuerte im

pulso es el sectorfinanciero especulativo, fundamentalmente 
por el apoyo que se ha dado a la; financieras privadas, por -

la elirninaci6n de todas las restricciones que tenían, lo --
cual las ha dejado en gran libertad de operar. 

Estas tendencias hacen, por una parte, que se agraven los -
problemas de balanza de pagos, y por otra, muy posiblemente 

est~n arietando al capital a invertir en las &reas espe.cul.e_ 
tivas, descuidando los sectores productivos propiamente di-

chas, con lo cual se puede estar en las puertas de una rece

si6n, que implicaría una disminuci6n en el ritmo' de crecirnie~ 

to del empleo, un aumento del endeudamiento externo, un au-
mento del déficit del gobierno y eventualmente podría llev~r 

a una mayor concentraci6n del capital. Desde luego, las --

autoridades dirán que estos problemas son de origen externo 

y privilegiar&n el aumento del precio del petr6leo como la -

causa explicativa de todos los males. 

4.4.6. Evoluci6n de algunos indicadores. 

al ~alarios reales. 

La informaci6n con que se cuenta a este respecto, abarca dos 
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nader1a y la industria son los rubros que capten la mayor -
parte de los cr~ditos otorgados por el sistema bancario. 
Sin embargo, la participaci6n hacia setiembre de 1979 ha di! 
minuido ligeramente, en beneficio de un fuerte aumento en el 

cr~dito destinado a la construcci6n de viviendas, al sector 
comercio y al cr€dito personal, que si bien representan un -
volumen reducido respect? del total del crédito, fueron ru-
bros que crecieron en sus saldos entre diciembre de 1978 a ~ 
setiembre de 1979 en.tasas de crecimiento muy por encima del 
crecimiento medio anual del total del.crédito otorgado, sien
do que el crédito a los sectores agropecuario e industrial,, 
creci6 menos que el promedio total, en el mismo per1odo. 

Esto viene a confirmar que hubo, en estos años, un apoyo im
portante a los .sectores comerciales, y a los sectores de 
construcci6n de v~vienda, mecanismos que 16gicarnente inci--
den. en el volumen de las importaciones. 

También se nota que se ha dado un aumento importante en los 
créditos otorgados al Gobierno, para su actividad, buena Pª! 
te de los cuales se destina a las actividades de Codesa. 

c) Actividad fiscal. 

La ca1da en los montos de las exportaciones, ast corno la di! 
minuci6n de a~gunos impuestos a las importaciones, a los que 
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anteriormente hemos hecho referencia, implicaron que los in
gresos tributarios disminuyeran ostensiblemente el ritmo de 

crecimiento respecto al año 1977. 

En particular se nota una disminuci6n en el ritmo de creci-
miento de los impuestos sobre las ·exportaciones, sobre las -
importaciones y en el selectivo de conswno. 

Esta condici6n hizo que el déficit financiero del Gobierno -

de la Repablica fuera en 1978 más de un 50% mayor que el 

déficit experimentado en 1977. Aunque no se tienen cifras 
para 1979, es de suponer que el aumento del déficit debe ser 

importante, lo cual contrasta claramente con el discurso li
beral con que se reviste el actual gobierno. 

Para subsanar esta diferencia entre ingresos y gastos, se re

curri6 al endeudamiento, particularmente al externo que cre

ci6 entre 1977 y 1978 en más de 170%. 

Desde luego, esto representa financiar con crédito externo -
un espejismo, y los resultados de estas pol1ticas de endeud~ 

miento se empezarán a sentir en los pr6xirnos años, pues lo -

que se hace es posponer los problemas y agravarlos. 

d) Relaciones con el exterior 

A partir de 1978 el precio del café empez6 a descender, y da 
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da la estructura productiva del pa!s, que implica un gran p~ 
so de las exportaciones cafetaleras en la generaci6n del to

tal de las exportaciones, estas se vieron fuertemente con--
traidas. Debe aclararse,. sin embargo, que los precios paga
dos por el grano son bastante superiores a lós que se reci-

btan en 1976. Pese a ello, el efecto en la caida es notable. 

En este sentido, uno de los problemas importantes se locali

za en el hecho de que la estructura de las exportaciones no 
se ha diversificado, en que no se han aumentado los vollíme-
nes de la producci6n de nuevas mercancias. As!. por ejemplo, 

tenemos que las exportaciones. industriales pierden el dina-
mismo que hab!an experimentado entre 1977 y 1976, pues si -

bien, en estos años que estamos estudiando crecen, lo cierto 

es que lo hacen a un ritmo menor. Efectivamente, tal y como 
se muestra en el cuadro IV-7, entre 1976 y 1977 las exporta
ciones industriales crecieron un 28.8% mientras que para los 

dos siguientes años, crecieron en un 5.1% y en un 8,5% res-

pectivamente. 

De manera 9ue las exportaciones crecen en 1978 en solo un --
3. 6%, y para-1979 se estima una tasa de crecimiento negativa 

del 1.6%. 

Frente a es~a evoluci6n de las expórtaciones, que repito es 

producto del tipo de estructura productiva que los grupos -
dominantes han impuesto al pa1s, tenemos que las irnportacio-
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nes crecen en 1978 en un 16% y en 1979 se estima que crecen 

en un 22.6%. Desde luego, aqu1 esta reflejandose no s6lo la 

estructura del pa1s, sino que ademas, esta es una respues-

ta 16gica a las medidas de pol1tica que hemos analizado, co

mo son el mantenimiento del tipo de cambio, y la disminuci6n 

de los impuestos a las importaciones. 

Esta evoluci6n en las importaciones y en las exportaciones, 

hacen que el déficit del comercio crezca en 1978 en un 69% 

y en 1979 en un !!6% segtin las cifras de los cuadros W-7 y W-8. 

Desde luego, el mecanismo de enfrentar esta situaci6n se re

mite de nuevo al ingreso del capital extranjero para finan-

ciar ese déficit, aunque debe citarse que durante los dos 

años hubo disminuciones en el monto de las reservas ínter-

nacionales, y corno se insiste en beneficiar a los importado

res, manteniendo el tipo de cambio estable, pues la necesi-

dad de aumentar los préstamos externos se vuelve cada d1a rn~ 

yor. 

e) El endeudamiento externo. 

Ya se ha mencionado la necesidad creciente de endeudamiento 

externo que tiene el funcionamiento de este modelo, con las 

variaciones hechas por el actual _gobierno. 
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Recién se iniciaba la actual administraci6n se renegoci6 --
una parte de la deuda, para disminuir los intereses y ampliar 
los per!odos de gracia por cuatro años, justo el per!odo pr~ 
sidencial, 

Pese a ello, el servicio de la deuda, que en parte es produ~ 
to de deudas contra{das ~n los años anteriores, creci6 en --
1978 en un 49% y en 1979, en un 12%, lo cual junto con la -
disminuc16n en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, 
implic6 que el servicio de la deuda pesara en un 38% con re
laci6n a las exportaciones en 1978 y que ese procentaje su-
biera a un 44\ en 1979. 

Los saldos de la deuda externa, por su parte, crecieron en -
cerca del 20% en cada uno de los .años. 

Este endeudamiento es producto de una determinada orienta---
. ci6n que tiene la econom!a, de una orientaci6n que lo que -

promueve es el crecimiento del capital como tal, que induce 

al mantenimiento de las relaciones capitalistas de produc--
ci6n. S-in eri\bargo, en Gltirna instancia, esta deuda deberá 
ser pagada con el pcoducto de trabajo de toda la sociedad: -
es decir, para promover las ganancias de los capitalistas, -
corno grupo, todos' los .costarricenses tenernos que aportar pa- · 

ra ese financiamiento. 

4.5. El actual gobierno: ¿ruptura o continuaci6n? 

Hemos realizado un recorrido a trav6s de la pol1tica econdtn! 
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ca que se ha implementado en el pa1s a partir de los prime-

ros años de la década de los setentas. La primera gran con
clusi6n que se extrae es que la salida que se di6 a los pro

blemas· presentados es una salida capitalista, que implica m~ 

dificaciones, pero no en régimen de propiedad y de explota-
ci6n que él trae aparejado. 

Esta ·.·salida es lo que nosotros hemos dado en llamar el segu~ 

do ajuste al modelo, para contraponerlo al primer ajuste, -

que se vincula claramente con la aventura industrializante a 
trav!!s del ~lercado Coman Centroamericano. 

Este segundo ajuste está caracterizado por la büsqueda del -

desarrollo de nuevas exportaciones, de origen industrial y -
agroindustrial, por la prornoci6n de exportaciones·· a.· ter.;~·~;--· 

"/ 
mercados, por el desarxollo de la industria tur1stica, por -

l.a explotaci6n de los recursos naturales, por la participa-
ci6n directa del Estado corno productor en estos proyectos -

por medio de Codesa, por la intencionalidad, en fin, de di-
versificar la producci6n y reinsertarse en la divisi6n inte~ 

nacional del trabajo a partir, precisamente de las nuevas a~ 

tividades que se impulsan. Esta estrategia oblig6 a un do-
ble proceso en la esfera financiera: de una parte, fue nece

sario desarrollar un mercado financiero din~ico y ágil, por 

otro lado, se hizo necesario incurrir en fuertes volGrnenes -
de endeudamiento externo y de atracci6n de inversiones extran 
jeras que coadyuvaran al financiamiento de la estrategia men

cionada. 



Desde luego, esto no significa que se sustituye el modelo -
previamente estructurado. M!s bien estas tendencias que he
mo's logrado detectar deben verse como elementos novedosos -
que complementan la estructura capitalista del pa1s, imple-
mentadas a partir de la entrada en crisis de esa misma estru~ 
tura, con la intencionalidad de reactivar la econom1a, o m!s 
bien, precisamente, de buscar salidas alternativas a la acu
mulaci6n de capital. 

·En este sentido amplio, las evidencias estudiadas constatan 
que el actual gobierno, lejos de apartarse de esta estrate-
gia general, ha seguido las lineas fundamentales previamente 
trazadas. Sin embargo, s1 se nota que existe una intencion~ 
lidad por distribuir en forma distinta la plusval1a en esta 
forma producida, tendiéndose a privilegiar en este reparto a 
los grupos financieros especµlativos y al comercio importa-
dor. 

·Con relaci6n a los grupos industriales, se visualizan un ca~ 
junto de medidas orientadas a disminuir parte de la protec-
ci6n con que tradicionalmente han operado, particularmente a 
partir d~ la ·pol1tica financiera implementada, por medio de -
la apertura a las importaciones de algunos bienes de consumo 
que le suponen competencia al sector, as1 como a través de -
acciones encaminadas a abrir la actividad industrial a la -
competencia .ext~ior i. f~e:i;a _del M!)rcado ·Centroamericano. En 
los hechos, esta orientaci6n y las medidas que la sustentan, 
no golpea a todos los industriales por igual, en el sentido 
de que las empresas de mayor tamaño, presumiblemente las m!s 
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vinculadas al capital internacional, tiene mayor capacidad -
que las E!lTpresas irenares para salir adelante <D1 facilidad, por lo --

cual es de esperar que si se mantienen en estas tendencias, 
se experimente en poco tiempo un proceso de centralizaéi6n -

de capital en la industria. 

En relaci6n con las otras condiciones de protec~i6n indus--
trial, que supuestamente ir1an siendo descartadas, la verdad 

es que los hechos se han quedado muy atr~s con el discurso -
propuesto. 

Si bien en reiteradas ocasiones se han producido manifiestacio
nes verbales de apoyo por parte del gobierno a la burgues1a 
agroexportadora, lo cierto es que queda poco claro cu~les -

han sido los verdaderos efectos que han tenido estas pol1ti

cas de la actual coyuntura sobre el sector. Por un lado, te 
nemes que se han encarecido los crliditosi-poriñ_fo_;--sáDein-;---

que se ha mantenido un tipo de cambio subvaluado¡ al mismo -

tiempo no se han modificado los impuestos ad-valorem sobre -
las exportaciones¡ adem~s, es posible que el ingreso real de 

estos sectores agroexportadores hayan aumentado, por lo me--

nos en forma indirecta, al incentivarse la importaci6n de --
bienes de consumo y al bajarse los impuestos sobre estas im

portaciones. También debetreseñarse los esfuerzos que ha h~ 

cho el gobierno a nivel internacional, para defender los pr~ 
cios de estos productos de exportaci6n. En fin, se dan un -
conjunto de pol1ticas y acciones que tienen un efecto un ta~ 

to encontrados sobre la marcha del sector. Lo cierto es que 

esta sigue siendo una actividad estrat69ica y como tal, la -
cuota de poder de este grupo, obviamente sigue siendo g~ande, 
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especialmente la de los cafetaleros, ·por el importante peso 
qu~ tienen en·e1. volumen de las· exportaciones. Adicionalme~ 

te, es importante retomar un argumento esbozado con anterio
ridad en el sentido de que buena parte de los capitales acr~ 
centados por la bonanza cafetalera de los años anteriores, -
se trasladaron a las actividades financieras; buena parte -
del capital agroexportador se traslad6 al sector financiero 
y como este es uno de los sectores más beneficiados, podemos 
suponer que la burgues1a agroexportadora está saliendo favo
recida a travAs de este mecanismo. 

Por todo lo anterior pensarnos.que, en lo fundamental, la ac
tual pol1tica no se aparta mayormente de la estrategia ante
riormente impulsada; la diferencia estriba en que ahora ---
otros grupos de la burgues1a est&n tomando también parte en 
la distribuci6ri de la plusval1a s.ocialmente producida y €!sto, 
desde luego, se está convirtiendo en motivo de disputa para 
los pr6ximos años. 



ANEXO ESTADISTICO CAPITULO IV 
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CUADRO IV-1 

COSTA RICA: PIB por clase de actividad econ6mica 

a valores del productor 
(tasa de crecimiento anual real) 

1974~m6m7~ 
~~~=s-=e-=c-=t-=o-=r-=e-=s'--~~~- -~~- -~~- -~~- -~~- -~~~ 
Agricultura, Silvicultura, ca
za y pesca 

Industrias manufactureras y 
minas 

Electricidad, gas y agua 

Construcci6n 

Comercio al por mayor y al 
por menor, restaurantes y 
hoteles 

Transporte, alrnacen.y comu
nicaciones 

Establecimientos financieros,. 
seguros y otros servicios 

Bienes inmuebles 

Gobierno General 

Otros servicios persona
les 

-1,7 3,0 0,5 2,2 

12,7 3,2 5,8 12,7 

9,3 2,3 8,8 6,9 

7,8 5,7 20,8 3,9 

-0,7 -4,2 8,9 17,9 

14,1 6,2 5,8 12,0 

16,2 9,2 5,8 7,8 

5,1 3,4 3,2 3,5 

10,0 3,2 3,8 5,0 

5,3 1,9 3,3 7,6 

3,7 

6,0 

10,1 

5,8 

4,8 

11,5 

9,6 

3,9 

6,2 

5,1 

Fuente: Banco Central de costa Rica; .Cifras de cuentas nacionales, 
Serill 1957-191-7. Estlinaci:6n· 1918,-· Cuadro No. VII, p._ 14 •. 
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CUADRO IV-2 

COSTA RICAi P I B por clase. de actividad econ6mica 
a valores del productor 

(tasas de participaci6n) 

s e c t o r e s -wrr l97r l9f6 -mr ~ --- --~ --- ------
Agricultura, silvicultura, ca-
za y pesca 21,0 21,2 20,2 19 ,O 18,6 

Industria manufacturera y mi--
nas 21,0 21, 2 21,3 22,0 22,1 

Electricidad, gas y agua 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 

Construcci6n 5,0 5,2 5,9 5,6 5,6 

Comercio al por mayor y por me 
nor, restaurantes y hoteles - 18, 4 17,2 17,8 19 ,2 19, 1 

Transporte, almacen.y Comuni--
caciones 5,5 5,8 5,8 6,0 6,3 

Establecimientos financieros, 
seguros y otros servicios 4,5 4,8 4,8 4,8 5,0 

Bienes inmuebles 7,5 7,6 7,4 7,0 6,9 

Gobierno General 10,2 10,3 10,1 9,8 9,8 

Otros servicios personales 4,8 4,6 4,5 4,5 4,4 

I?RDJCIO !Nl'EIU) BIVro 100,0 100,0 100,0 100 ,o 100 ,o 

Fuente: Banco Central de Costa Rica¡ Cifras de cuentas nacionales, 
serie 1957-1977. Estirnaci6n 1978, Cuadro VII, p. 16. 
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CUADRO IV-3 

COSTA RICA: Tasa de crecimiento anual de la inversi6n 
bruta real de algunos sectores econ6micos 

se c t o r l9'í4.' ""'IT'fr ""'Il7b. -n'J'í -wrry --- --- --- --- ---
INVERSION REAL 12,8 -ll.2 26,9 20,9 §..iL 

Agricultura 2,0 -17,9 -21,7 -10,0 n.d. 

Industria 8,2 -63,4 12a,1Y 57,0 n.d. 

Transporte 15,l 3,0 6,1 O,l n.d, 

Gobierno General 10,B -4,0 50,2 16,9 n.d. 

Comercio 46,9 -48,1 75,51/ 9s,1 n.d. 

Propiedad y vivienda 9,8 30,8 -0,B 9,4 n.d. 

Bancos 6,9 41,6 -7,3 49,4 n.d. 

n.d. informaci6n no disponible 
Cifras preliminares !/ 

y AQn as1, el monto absoluto es rrenor que en 1974 en 16,7% y que 
1973 en 101. 

y El monto absoluto sigue siendo menor que en 1974 en 9% 

Fuente: Elaboraci6n propia en base al Banco Central de Costa Rica, 
Cifras de·gnenta5 nagiopi!les. 1957-77 Estirnaci§n 1978a 
cuadros IV y XXVII, pags. 9 y 52 respectivamente. 
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CUADRO IV-4 

COSTA RICA: Indicadores de Inf laci6n 

DETALLE ~ 19"75 ""'i'9'76 1977 l978 1979 !/ 
~~- -~~ ~~--~~ ~~- -~~-

lldice de precios al con-
sumidor 171,3 213, s. 236,9 246,8 261,6 285,7 

(1964 = 100) 

CAMBIO ANUAL (%) 26,6 24,7 10,9 4,2 6,0 9,2 

Indice de precios al 
por mayor 219,S 266,9 291,4 313,6 337 ,9 397 ,o 

(1966 = 100) 

CAMBIO ANUAL (%) 39,8 21,6 9,2 7,6 7,7 17,5 

y Proyección . en base a datos de Oficina de Planif icaci6n Nacio-
nal y Pol1tica· Econ6mica. 

Fuente: 1974-78: Oficina de Planificaci6n Nacional y Pol1tica Econ6-
mica, Plan Nacional de Desarrollo, Gregorio José Ram1rez, -
San José, 1979, cuadro No. 6, p. 87. 
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CUADRO. IV-5 

COSTA RICA: Variaci6n de los salarios reales por 
sector institucional y rama. 
(en porcentaje) 

--- --- --- --- --- de julio 
DETALLE l'.174 1975 l'.176. 1977 19781:h8 a ju-

---. ____________ lio 79 

TOTAL DEL PAIS -7,0 ~ 12,6 ~ 12,0 ~ 
Sector privado -5,9 -5,0 10,7 10,2 10,0 n.d. 

Sector Ptiblico -8,3 -1,8 12,6 9,0 12,0 n.d. 

Agricultura -5,7 -1,2 13,0 21,0 9,0 n.d. 

Industrias,minas y 
servicios básicos -6,5 -4,5 9,3 7,3 12,0 n.d. 

Construcci6n -7,0 -2,1 10, 6 10,7 15,0 n.d. 

Comercio y estableci-
mientes financieros -6,5 -6,1 10, 1 5,5 3,0 n.d. 

Servicios personales -2,8 -9 ,3 13,6 10,3 10,0 n.d. 

~.d. Informaci6n no disponible 

!/ Recoge evoluci6n entre marzo '78 y marzo '79 

Fuente: 1974/77: Ministerio de Trabajo y' Seguridad Social; AnUisis 
de la situaciOn de los salarios, ano 1919, y.recomendaciones 
para 1979, (Documento de apoyo tl!cnico) agosto 1918, cua--

dros No. 12 y No. 13. 

1978/79: Oficina de Planficaci6n llacional y Pol1tica Econ6mica, en -
base a Encuestas.de Hogares e Indices de Precios al por me
nor. 
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CUADRO IV-6 

COSTA RICA: Resumen de la Balanza de Pagos 
(millones de dtllares) 

DETALLE ~ --ms- -rnr;- --rrrr- "TI1BY 1979 y 
~~· ~- -~~~ ~~~- -~~~ ~~~--~~~ 

A. Saldo cuenta corriente -226,2 ~217. 6 -201,5 -225,6. -371,8 -668 ·º 
Mercader!as F o B -208, 7 -134, 3 -103,l -97,3 -207 ,6 -607 ,B 
Transportes -51,6 -48,6 -55,B -78,5 -93,3 n.d. 
Retribucitln in vera iones -38,6 -60,9 -69,l -73,5 -95,8 n.d. 
otros, (incluye transfe-

\ rencia'#il 32, 7 26, 2 26,5 23, 7 24,9 n.d. 

B. ~~!~~~~~= ~~r;~~;~a1. lU:~ 205 ,4 2iM' 353,4 306,8 5i6.4 
-rr.o ' . 63,f ti5,6 'bb,O 

Ql!ptOs •• par ti Ollares en 
el exterior -30, l -5,9 37 ,o 32, 2 12,0 n.d. 
Oficial a largo plazo 84 ,0 134, 3 128 ,o 172,3 175,6 n.d. 
Oficial a corto plazo ·-B,9 -2,0 o, 9 6. 3 n.d. n.d. 
Otro~ .. _rubros 101, 3 10 ,o 53, 3 79, 5 n.d. n.d. 

c. Errores y omisiones 

O. Reservas internaciona-
les monetarias netas y --1l.t1_ ~ __:ll,1_ -106, 6 ~ -2.!.i.i_ 

n. d. Informaci6n no disponible 

y Preliminar 

y Estimado 

!/ Un awnento en las reservas monetarias se expresa con signo negativo 

Fuente: 1974/77: Banco Central de Costa Rica, Balanza de Pagos 1977. 
1978: Banco de Central de Costa Rica,Memgria Anual una. 
1979: Oficina de PlanificaciOn Nacional y Pol1tica Económica, 
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CUADRO r:v-7 

COSTA RICA: Exportaciones FOB seg"tln principales pro
ductos. 

CAFE 

volumen (sacos 46 kgs) 
precio/saco 

BANANO 

volumen (Ton.métricas) 
precio/ T.H. 

GANADO Y CARNE y 
volumen (kilos) 
precio/kilo 

AZUCAR 

volumen (Ton.métricas) 
Precio/tonelada 

CACAO 

volumen (sacos 4'li kgs.) 
precio/saco 

FERTILIZANTES 

volumen (Ton.métricas) 
precio/tonelada 

Otros industriales 

Otros agrupecuarios 

TOTAL EXPORTACION 

. Variaci!!n anual ( \) 

Preliminar 

(valor en millones de d6lares, volumen en 
miles, precios en d61ares) . 

124,8 

1959,0 
63,67 

-2!.!..L 153' 9 
1673,o · 1397,n 

57,93 110,17 

-2!.d 144' 1 
1037,55 1105,12 

_95,0 130 ,o 

34,2 37,8 
28;!51 33,564 

1,21 1,13 

illd 
i~~~651 

45' 5 . 
'34;662 

1, 31 

319 ,2 

1470,0 
217' 17 

·150, 3 

1003, o 
149 ,9 

44 ,1 
31,933 
1, 38 

314,2 274,l 

1881,1 1883,0 
167 ,04 145,56 

155, 1 ill,i 
1023,0_ 950,0 
151,6 156,4 

60,3 81,8 
34, 590 33;10c 
1, 74 2,45 

__ll_¿ ~ 24,7 15,6 15,9 15,4 

69,87 70,15 73,95 68,03 68,36 67,62 
349,88 686,70 334,31_ 229,78 232,83 228,26 

.h.L -2...d_ __§,¿_ 
95 111 91 

62,17 48,06 76,45 

..Jk.2_ 
70,15 

184,58 

...lliL 
67,75 

270,17 

119,3 118,3 

_lliL .2!..L 

27,B 12,0 

..1:i..l. 
104. 27 
159 '74 

·20,2 

122 
140,38 

...lliQ_ 
123 

121,9 

_u¿-~ 
107,96 84,7 
126,96 _129,78 

39, 7 3,6 

___!!!¿ 
98 

107, 7 

...J:hl_ 
89,88 

144, 57 

-1,6 

A partir de 1977 este 'rubro se refiere a la exportacil5n de •carne ·fres
ca•. 

Fuente: 1974/76 Banco Central de Costa Rica, Balanza de Pa901 1976,P. 80. 
1977/79. Oficina de Planificaci!!n Nacional y Pol1tica Econ!!mica. 
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CUADRO IV-8 

COSTA RICA: Importaciones C I F seglin categor1as 
econOmicas. 
(millones de dl5lares). 

DETALL& ~ 19'1s- lfn--~ l9re- 1979 l,/ 
~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~- -~~~ ~~~- -~~-

Materia prima para indus
tria y minería 307,3. 264,8 

Materia prima para agri--
cultura · 19,3 20,9 

Bienes consumo no durade
ro 

Bienes consumo duradero 

112,1 

57,3 

Bienes de capital para in- 51, 3 
dustria y minerta 

"' 
Otros bienes de ca pi tal 112, 9 

Materiales construcci6n 33 1 3 

Combustibles y lubricantes 24, 4 

OTROS 1,6 

TOTAL 

Variaci6n anual (\) 58,0 

y Preliminar 

97,6 

46,4 

52,6 

124,9 

35, e· 

47,0 

3,9 

-3,6 

269,6} 
375,8 

22, e 

112,& } 
245, 5 

56;1 

65,5} 
288,B 

157. 7 

33,0 42,2 

48,1 62,s 

4,B 6,6 

11,0 32 ,6 

408,1 517,4 

253,3 337,8 

285,4 281,5 

87,5 92,9 

120,5 223,0 

16,0 22,6 

Fuente: 1974/1976: Banco Central de Costa Rica, Balanza de Pagos 1976. 

1977/1979: Oficina de Planificac16n.lllcianill y·Pol1tica Econ&nica 
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CUADRO IV-9 

COSTA RICA: Indicadores de endeudamiento externo. 
(saldos a dic. en millones de dlllaresJ 

DETALLE ~ """I97"r- --r97fJ -rrn- --r918'II 1979 y 
~~~--~~~ ~~~- -~~~ ~~~- -~~~ 

Saldo Deuda Externa B07 .O 962.0 1158.0 1476,1 1759,0 2140 .1 
Sector PGblico nr.o m-;o 615.0 833,3 ro:nr;6' 1315, 6 
Gobierno Central nr,o rn-;o ~ -n:a. n.r.- n:;r.-
Resto 250,0 360,0 463,0 n.d. n.d. n.d. 

' Sector Privado ill.!..Q. 452,0 523,0 642, 8 ..1!hl 825,0 

Servicio de la Deuda --21&. 142,0 170,0 222,3 -1.Ed -11.hl 
sector PGblico ~ 70,0 77,0 104,6 181,8 193,0 
Gobierno Central 14,0 18;0 2r,ií n:r.- n.d. n.d." 
Reato 32,0 52,0 :;6,0 n.d. n.d. n.d. 

Sector Privado ~ -E& ...2.hQ. ill,,.l 150,4 .~ 
Servicio de la deuda COJ:IO 
porcentaje de 15 exporta-
cianea de mercanclas -1.!.!.! 2hl 28, 7 ..1hl ~ 44,2 

Sector Pllblico 10,4 14,2 13,0 12,6 21,2 22;a 

Sector Privado 11,2 14,6 15, 1 14,2 17 ,5 21,4 

n.d. Inforaacidn no disponible 

y Preliminar 

y Eatiaado 

Fuente: 1974/16: Cepal, Costa lUca Notas para el Estudio Econllmico de Améri
ca Latina, 1977 

1971/79: Oficina de Planificaci6n y Polttica Eccn&úca. 
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CUADRO IV-10 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
GASTOS TOTALES Y SU FINANCIAMIENTO 

len millones de colones) 

DETALLE -m-r-~ ~ ~ --rm-~ 
A. GASTOS CORRIENTES ~.2.210.6 2,727.l 3,325,3 4,384.9 

Consumo l,OU,5 1,384.4 1,667,0 2,005. 9 2,431.7 
Intereses 169, 8 195, 3 229. 7 318,3 553, 8 
Transferencias 418,6 630 ,9 830, 4 1,001,l l,399.4 

B. GASTOS DE CAPITAL m:; 3~~~§ 5 1,251.4 1,328,8 1, 534, l 
Inversión real 6E;O b96;0 -srr;-r 
Inv~rsi6n financ.iera 20.9 43,6 43, 7 43,0 68,3 
Transferencias 181 1 5 108.,0 320. 3 291. o 530. 7 
Amortizaci6n .J1hL 2!W! _lli,,! 22.hl ~ 

c. GASTOS TOTALES (A+B) 2,329,2 2,942,l 3,978.5 4,654.l 5,919,0 

D. INGRESOS CORRIENTES 1,936,2 2,261,2 2,693,3 3,486,9 4,lll,5 
Tributarios 2/ 1,810.3 2,090.l 2, 521, 4 3,280,9 3,801,3 
No tributariOs 123, 2 165. 2 166. 7 198, 7 303. 5 
Transferencias 2,7 5,9 5, 2 7,3 6,7 

E. DEFICIT FINANCIERO ~~ 1,285,2 1,167,2 1,807,5 

F. AHORRO Ell CUENTA 
CORRIENTE __mw_ ..1Q.,,i -33,8 161,6 -273,4 

G. FINANCIAMIENTO 393,0 680,9 l,285,5 l,167,2 1,807,5 
Externo -no,-r 22s, a -nr;'1 310. o ---an-;o 
Pr6stamos directos 'fSD.1" 220 • 8 2'44:1""" 2 8 2 r 4 -ro7;'8 
Colocaci6n de bonos 8, O 6 ,9 27,6 184,2 
interno 295,8 ..12L.L !-,062.5 y 779,! !/ .ill.L 
Crédito directo 5,9 7,7 9,0 s, 2,6 
Giros y compromisos 120.2 113,6 475 ,o 145,9 lll,2 
Colocaci6n de bonos . l4l,4 204,2 559 ,2 629,9 615,9 

En sistema bancario 174,2 89. 3 195,2 315,6 387 ,l 
En otros sectores -32,8 114,9 364,0 314,3 228,8 

Letras del Tesoro -15,0 
Otros 43,3 -26,9 19,3 -1,6 8,5 
Otros recursos de teso-
rer1a ~ 1~3,5 ~ ---2hl -2:11.tl 
Fondos comunes y es pe-
ciales -112,4 114,6 -82,0 14,4 61,8 
Otras cuentas de teso-
rer:ta 29,3 38,9 53,3 63,0 115,5 

n.d. Informac10n no disponible 
!/ Cifras sujetas a revisi!Sn 

~ 

--!l..:.L 

.hfild.. 

~ 
2,477,3 

216. 3 
3. 2 

l,186,4 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 

n.d. 

2/ Incluyen extrapresupuestarios. 
I/ Cifras al 31 de Agosto de 1979 
Fuente: 1974/78: Banco-Central de Costa Rica,MemoriaAnual 1978, cuadro 51, ·p. 135 

.!il.iLQ.Ucina de Planific~ci..6.n...!i'!S:.í.9Jt~bJ..Í.!;.:!S.l!..,.~PD!lll)i~a. 



CUADRO IV'-ll 

COSTA RICA: Tasa de crecimiento de lós ingresos 
corrientes del Gobierno de la Reptl-
blica, segdn sus principales campo-
nentes. 

DETALLE ~ --wrs- ""T97"r- -mr-~ ~ 
INGRESOS TRIBUTARIOS ..Q¿ _lli.! ~ 22.d ~ 

DIRECTOS 27. 7 __!1,1_ 36, 9 _lM 22, 8 
Impuesto s/la renta 33;7 13, 4 --rr;J 28, o 20,0 
Otros (- 68. 5). 382. 7 16, B 89,0 

INDIRECTOS ...!hl 17,3 14 ,9 31,2 14' 9 
Selectivo consumo 27,0 14,0 35;0 25,"6' 17 ,3 
Sobre 1 as ventas 35,6 37' o 9,2 15,0 26,3 

E~l~~ca 
30,6 (- 4, 9) 7. 4 43' 7 18,5 
47{} (-24, 7) 15 ,o 37, B 20. 9 

Ad.valoren s/Export. (- 1,6) (-4 ,3) 93,6 (-0, 1) 
s/cafe en beneficio 16,9 60, 3 102, 2 (-3. 7) 
Export. banano y l 78' o 7 .5 (-l, 3) (-3,0) 
Otros 26,6 9,9 9 ,3 13, 6 26 ,o 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2!i.L 34,0 _hl _.!!.t.2. 21.d 
TRAHSFERENCIAS (-85,0) 118, 5 C:.!.!:.i!J.. ~ e-a ,21 

TOTAL 22.,.§. ..lL1. 18,2 22....1 ._!L1 

Y calculado en base a previsiones de~·S; del presupuesto. 

Y En 1973 no se ·cobraba este illlpuesto 

13, B 

* . 5 ,2 

9,4 
20;4 

14 ,3 
9,7 
7,9 
5,6 

(-!e,;¡ 
a, 1 

56,8 

(-9,8) 

~ 
_g¿_ 

Fuente: 1970/76: Elaboraci6n propia en base a Banco Central de Costa Rica, 
Memorias Anuales. 

1977 /791 Oficina de Planificaci6n Nacional y Pol1tica Econ6mica. 
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CUADRO l:v-12 

COST!I RIC!I: 01stribuc16n E.JOrcentual de los ingresos 
corrientes del qobierno de la RepGbli 
ca de acuerdo a los principales rubrOs 

IMPUESTOS ~ _ill.L- -wn;- ..il1L_ l978 :...::r21!T" 
Sobre la renta 20,l 19 ,4 21, 1 21,4 21,a 17, 2 

Selectivo de consumo 13,2 12 ,8 14,6 14,2 14 ,l 12, a 
Sobre Yentas ll,2 13,l 12,l 10,7 11,6 12,S 

Derecho 1!?-Portaciones 13,3 10, 1 9, 1 10 ,8 10,9 12 '9 
Estab111%aci.6n e::on6mica 4 '9 3,1 3,0 3 ,2 3' j 3,6 

lid. valoren¡ s/exportac16n 6,8 s. 7 4 ,6 6,9 5,8 7 ,4 

S/café en beneficio 3,5 3,5 4,7 7,4 6,0 4,8 

Ei<portac16n banano 3,6 8,4 7 '7 s, 8 4,8 s,o 

SUB TOTAL ~ 1!J..l lid ~ &l lii.i 

Otros 23,4 23,3 21,8 19,5 21,7 ,23,5 

TOTAL J¡gg,~ Hrn.i.R= }¡g¡¡,¡,~. l~!l,s~ ,ll)g,¡,g J.llll,i.ll= 

TOTAL (en millones de 

colones·) 1936,2 2278, s 2692,3 3486' 9 4110 '1 n.d. 

n. d. InformacilSn no ó.isponible 

lf Estirnac.15n hecha en base a 1nforrnac16n disponible hasta agosto 1979. 

Fuente: 1974/76: Elaboración propia en base a Banco Central de Costa Rica 

Memorias Anuales 

1977/79: Oficina de Planificac16n Nacional 'i Pol!tica Econ6mica. 
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CUADRO IV-13 

COSTA RICA: Inversi6~ Pdblica por s~ctores 

ten millones de colones) 

5 ¡;; C TO R ¡;; 5 l9H 1~7 s i976 ~ 1978 

Producti.vos 9,3 109' 2 211, 4 401, 5 844, 3 

Infraestructura básica 599' 5 645, 8 1191, 7 1457' 8 2160' 5 

Infraestructura y servicios 
sociales 106, 8 278, B 364, 8 469 '7 517 ,9 

Reforma Agraria y Coloniza-
ci6n 11, 5 84, 9 95, 2 79 ,2 117, 4 

Servicios de apoyo 7,7 38' 2 72, 4 47 ,1 13' 2 

Administraci6n 33,6 90,5 119 ,9 181, l 27 ,o 

Otros 0,4 o' 5 .. 7,9 6' l 12' 2 

TOTAL ItNERSION PUBLICA 768,8 ...ill.L.L 2062, 7 2642' 6 3174,6 

!/ Se r~fiere a la invers16~ pllblica programada para ese año. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a distintas publicaciones de la Oficina 
de Planificaci6n Nacional y _Politica Econ6mica. 

y 
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CUADRO IV-14 
COSTA RICA: COLOCACIONES EFECTIVAS TOTALES DEL SISTEMA BANCARIO 

NACIONAL CLASIFICADAS POR SU DCSTIHO !/ 
Saldos a diciembre en millones de 

colones # 

DETALL E ~ ~ -wrr- -nrr- --rm--~ 
l. AGRICULTURA 79s;;r- l,161,5 ~ l,59o;7 1,997,2 2,1~3,3 

1.1 Inversi6n TI4.'S" ---np ---rrs;2 8S3,3 98T,9 l, o 3, l 
l. 2 Operación 443, 6 614,8 

2. GANADERIA, CAZA Y 
PESCA 1,054,2 l,200,4 

2 .1 Inversión BOr.l ~ 
2. 2 ,Operaci6n 253, l 255,0 

3. IllDUSTRIA DE MANUFA~ 
TURA Y EXTRACCION 974. 4 1,324,9 

3.1 Inversi6n J.IT;8 464,5 
3. 2 Operacil5n 628. 6 860, 4 

SUBi0TAL ~ ~ 
4. ELECTRICIDAD Y OTRAS 

FUENTES DE ENERGIA 2, 5 3, 3 
4. l Inversi6n r,s J.O 
4, 2 Operaci6n 0,3 

5. CO;.!ERCIO 228, 6 335, o 
S .1 Inversi6n 50, 5 ~ 
5. 2 Operaci6n 178,l 250. 8 

6. SERVICIOS Y TRA.~S-
PORTE Y ALMACENAJE 2'0,9 340. 8 

6. l In versi6n m-;T 264;'0 
6. 2 Operaci6n 86, 5 76,8 

7. VIVIEllDA 331,3 467. 3 
7 .1 Construcción 287 ,9 401.3 
7 .2 Compra 43,4 66. o 

8. CREDITO PERSONAL lli.!1. ~9 
9. CREDI'l'OS NO CLASIFI-

CADOS .lld 2hl. 
10. CREDI'l'OS AL EXTERIOR 12, 6 

TOTAL hl!~J .. l! ª"'!~ll .. ~ 
!/ Excluye el Banco Central de Costa Rica 

y Saldos a setieir.bre 

7 60, 7 737 ,4 1,015,3 1,040,2 

l, 400. 3 1,647,S 1,930,3 2,145.0 
r,IOJ,"! 1;102,6 r.ssr.s r;-m-;c 

305, o 344, 9 373, 5 415,0 

1,560,9 1,900,4 2,388,3 2,512,3 
632;9 ~ l,TI9,li 1,325,2 

920. o 1,023,1 1,159,3 1,187,:. 

~l 5,138,6 ~ 6, 790. (. 

2,3 2,l 1,9 1, 3 
2,T r.r r.r r.o 
o' 2 0,4 o' 8 o, 3 

_lli,1_~ ~ 665. 5 
99. 3 130, 4 158. 8 245,9· 

275, 9 277,6 309 ,9 419, tJ' 

447. 7 625,4 749' 9 912, i 
3'55,j" ~ 66270 ~ 

92,4 66 ,o 87 ,9 174,E 

~ 784. 7 l, 04 0. 2 1, 297. o . 
513, 2 663;7 ---aro;J 1,073,7 
84, 3 121,0 177 ,9 223,3 

--1lli! __lQ!2 _!Qhl ~ 

..1hl 40 ,5 ...Th.1 32, 1 

.!! .. ~Jl1 .. ~ J..,;!Jl.l .. l! ~ .. 2~1== ll!,.~H .. '1 

Fuente: 1974/78 Banco Central de Costa Rica; Hemoria·,Anual 197! cuadro 14, p.103 
1979; Banco CentT'al de Costa Rica, Cr!dito y cuentas !!!.Qpetarias, 
setiembre 1979> P. 46. 
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CUADRO IV-15 

COSTA RICA: Colocaciones efectivas del Sistema Bancario 
Nacional clasificadas por su destino !/ 
(saldos a diciembre, en porcientos) 

O E TA L L E -w;;¡-~ ~ -rm-~ 1979 y 
~~~- -~~~ ~~~--~~~ ~~~~-

Agricultura 20,69 22, 51 23, 79 21, 78 ~~,p 20 ,83 

Ganader!a 27 '33. 23,26 22. 70 22,56 21, 38 20 ,94 

Industria 25, 26 25, 68 25,17 26,02 26,46 24,52 

Electricidad o ,06 0,06 0,04 o ,03 0,02 0,01 

Comercio 5,93 6, 49 6,Q5 5,59 5, 19 6,50 

Servicios, transporte y 
almacenaje 5,73 6,61 1·,22 8,56 8,31 8, 91 

Vivienda 8, 59 9,06 9,63 10, 74 11,61 12,66 

CrMito personal 5,60 5, 44 4, 82 4,17 4,51 5,32 

Crl!dito no clasificado O, 81 0,64 0,58 0,55 o' 39 o, 3·1 

Crl!ditos al exterior o, 25 

TOTAL el~~~ ~Jl~&l!m Ull&ll= ~l!2l.l! l~~A~ ~g~ll 

y Excluye el Banco Central 
y Saldos a setiembre 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, crl!dito y cuentas monetarias, vai-ios 
años, 



CUADRO IV-16 

COSTI\ RICA: Estructura del cr~dito int'erno 
. (Saldos a diciembre) 

DETALLE 1974 1975 1976 1977 

111 Gobierno (ne to) 8. 3 8,9 8,0 14 ,8 

Entidades oficia-
les 7,7 9,B 12,1 10,2 

Sector Privado 84,0 81,3 79,9 75, o 

Cddito total 100,0 100,0 100,0 100' o 

!/ Saldos a setiembre. 

1978 

14 '7 

12, B 

72,5 

100 ,O 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a Banco Central de costa Rica; 
::&: cuentas monetarias t varios años. 

20 ,B 

13,2 

65,9 

100,0 

~ 



CUADRO IV-17 395 
COSTA RICA: FINANCIACION DE VENTAS INDUSTRIALES 

POR MERCADO Y ESTRUCTURA 
{ En millones de colone• ) 

!§74 T Bn T I~7~ """%'"'" !977 T H79 T rm g--¡-
Mercado 
local {l) 152,950,7 40 190,726,9 34 217,654,6 JO 248, 915, J 32 248,8n,o 37 106, 7 35 

Mercado 
18'7' 774. 5 332,590,0 Exterric {2) 49 270, 700, l 48 47 363, 443, 6 46 326. 376. 4 48 139,3 46 

Pre-expor-
taci6n Pl 44,979,4 .!.!... 100 ,623, l •!!!. 161,964,7 ~ 169, 324,1 ll. 38,421,9 ll _fui !2. 
suma: 
2 + 3 232;753,9 371,323,2 494' 554, 7 532' 767. 7 424,798,3 

Total JfüJ.R~&g m gfüR~R&l !22 :ué,é2~~4 m 4~,!~g~~l:~ ,¡,gg m&m"'J .rnll m,2 .192. 
incremento 147,786,5 176,345,5 150,159,2 69,473,7 -108,045, 7 

Variaci6n {\) 62, 1 45, 7 26, 7 9,8 -13,8 

!7 Monto acumulado a junio (en millones de colones l 

Fuente: 1974/78: Banco Central de Costa Ricar Memoria -anual 1978, cuadro No. 46, p. 130 
19791 Estimaciones de la Ofician de Planili9ac~6n ~acional y ~ol1tica Econ6mica. 
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CUADRO IV-18 

COSTA RICA: EXPORTACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES!/ 
en miles de d6lares 

CENTRO CENTRO AllE- !U:STO ----- ' AA os AMERICA RICA Y Pl\N~ DEL MUNDO TOTAL CREC. 
!!A 

1974 98,622,4 113,724,4 16,883,4 130 ,607. 8 so' 2 

1975 99,949,S 114,348,2 22,276,S 136,624,7 4,6 

1976 125,065, 7 142,686,9 30,361,6 173,048,5 26,7 

1977 161,604,S 181,573,2 26,157,3 207,730,5 20,0 

l978y 165,224,9 190,891,4 47,073,7 237 ,965, l 14,6 

197911 73, 3 57,3 122. o 

Y Excluye las exportaciones de azacar, café, carne refrigerada y 
camarones. 

y Cifras prelir.oinares 

y Cifras a junio, en millones de d6lares (sujetas a revisi6n) 

Fuente: 1974-78 Banco Central de Costa Rica; Memoria Anual 1978, 
cuadro No. 47, p. 131. 

1979: Estimaciones de la Oficina de Planificaci6n Nacional 
y Pol1tica Econ6mica. 



CUADRO IV-19 397 

COSTA RICA: Evo luc16n de las tasas de interés anuales 
activas de los bancos comerciales y de --
las financieras entre 1972 y 1971 

BANCOS COMERCIALES 

DE TA L L E ACUERDO ACUERDO MODIFICA- ACUERDO HODlPlCA--
17{.0S{.72 16{.10{.74 CIONES 1975 10/03{.76 CIONES 1977 

Al CAFE 
0,oYt 12,0~ pequeño agricultor 8,0 8,0 idem 1974 

de.mas cafetaleros 8,0 9,0 idem 1974 12,0¡¡ u,o ¡ 
para mercadeo 8,0 9,0 idem 1974 t~:gy u.o-
cooperativas idem 1974 idem 1976 

B. CAllA 
pequeño caiiero aqr:!alltor 8,0 8,0 idem 1974 8,0 idem 1976 
cooperativas 0,0 10,0 idem 1974 10,0 idem 1976 

1:otros cañeros 8,0 11,0 idem 1974 12,0 idem 1976 

~) GRANOS BASICOS Y -
VERDURAS 8,0 8,0 idem 1974 8,0 idem 1976 
pequeño caiercio arrooet'O a,o 8,0 idem 1974 8,0 idem 1976 
otros arroceros 8,0 10,0 idem 1974 12,0 idem 1976 

D) Oleaginosa~. 
pequeños 8,0 8,0 ideni 1974 8,0 idem 1976 
Otros 12,0 idem 1976 

E) Empresas Comunitarias 8,0 8,0 idem 1974 ª•º idem 1976 

F) GANADERIA (carne y leche) 
pequeño ganadero 8, o 8,0 idem 1974 8, o idem 1976 
ganado de engorde 8,0 10,0 idem 1974 10,0 idem 1976 
otros ganados --------- 12,0 idem 1976 

G) INDUSTRIA 
pequeño empresario 
y artesano 8, o s,o idem 1974 8 ,o idem 1976 
mediano empresario 8,0 10,0 idem 197.4 10,0 idem 1976 
otros 8,0 12,0 idem 1974 12,0 idem 1976 
empresas trasnacic:nales n.d. costo financiamiento costo financiamiento 

externo + 1' externo + 2\ 
nunca menos de 12\ 

I!) EXPORTACIONEr. INDOS-
TRIALES 
Trasnacional fuera de 

2/ C.A. y Panam! 7,0 7,0 l~:gr, 11 idem 1976 
Trans.a C.A. y Pana.DI! 7,0 12,0 idem 1976 
Otras personas o 

1,01.I empresas 7,0 7,0 14- 1976 
PrexportaciOn a.o idem 1976 

1) COKERCIO 
· Cooperativas a,o 12,0 idelll 1974 12,0 idem 1976 
Otros cr6di tos 12,0 18,0 idem 1974 20,0 idea 1976 

continlla ltltltllttllttlllllt 
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{continuación cuadro IV-19) 

O ET AL L.E ACUERDO l\CUERDO MODIFICA-- ACUERDO 
17/05/72 16/10/74 CIOtlES l.975 10/03/76 

J)Servicios, transpor-
tes, almacenaje 
Consejo Nal.de Prod. 5,0 8, O idem 1974 
Transporte .Y almacena-
je. 9,0 12,0 idem 1974 
Actividades tur1sticas n.d. 12,0 idem 1974 

K) Vivienda Familiar 9,0 10 ,O idem 1974 

11) Personales 
12,oY hasta 5000 colones 12,0 idem 1974 

Otros 12,0 18,0 idem 1974 

LL) No <:lasificado 12,0 18, o idem 1974 

FINANCIERAS PRIVADAS Y BANCARIAS 

( tasas m!ximas ) 

Actividad Privada 
-Agricultura 

Otrás. activi.dades 
-Preferenciales 
··Actividades no 
preferencias 

-Actividad pOblica 

..111.L ~ 
no podr:I 
excederse 
6 puntos 
sobre la 
tasa para 
las opera 
cienes pS 
sivas a ·Pla 
zos de l a-2 
@.ños(cerca 
del, 18\) 

12,0 

18,0 

i/ Acuerdo del Banco Central del 23/10/74 · 

12,0 

. 14,oY 

20 ·º11 
8,0-

8,0 

12,0 

12 ,O 

10 ,o 

12 ,o 
20 ,o 

20. o 

MODIFICA-
CION 1977 

idem 1976 

idem 1976 
idem 1976 

idem 1976 

idem 1976 
idem 1976 

idem 1976 

12 ,o 

20, o 

.!/ A partir del 21/04/75 se refiere a la exportac16n de productos agr1colas e 
industriales no-tradicionales. 

y A partir del 31/08/75 se da crMito para pre-exportación a las compañtas -
transnacionales a mercados donde el producto goce de libre comercio al 10\ 
anual. 

4/ Se aplica para cosecha 75/76. 
5/ Rige para la cosecha 77 /78, acuerdo del 04/01/77 
ti/ Se refiere a ganadeda (operaci6n) ,industria y turismo 
Ji o lo que rija rara t1tuloa del gobierno. 

Fuente: Elaboraci6n p_ropia_ en base a informes del Banco Central de Costa Rica 
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8) 

CUADRO IV-20 399 
COSTA RICA• Evoluci6n de las tasas pasivas de los 

bancos comerciales y de las financieras. 
Tanto bancarias como privadas 

BANCOS COMERCIALES 

DETALLE nz~~z72 2§z9ozn H7s oe71nnil !977 
Deptos. de 3 a 6 JTeSeS , O ,5 . 7,s º•º ó,o 
Deptos de 6 meses y 
....,. del2 meses 6,0 9,0 8,0 
Deptos. de6mesee 
y meno1 de 9 meses 8,0 8,o 
llpb:la. de 9 mese• 
y menos de .12 meses 9 ,o 9 ,o 
DeptaJ. a 12 meseso 
mb 7 ,o 12,0 12, o igual a f! igual a 

nancieras cieras 
DeptaJ. ahorro a la 
vista en colones '·º 6,0 6,0 7,0 6,0 
Deptos. ahorro a la 
vista de escuelas 5,0 7 ,o 7 ,o 8,0 7' o 
Deptos. de 4horro a 
la vista en d6lare1 y 3 ,o 3 ,o 3,0 3,0 

FINANCIERAS PRIVADAS Y BANCARIAS 

fina!!, 

------------ Io/o7Z74 2oznz1;¡ 01/0605 oszo3/76 09zos/77 

de 6 meses a menos de 
9 meses 

de 9 mes es a menos de 
12 meses 

a un año plazo 

12 meses o mas 

de 1 año a 2 años 

de 2 has ta 4 años 

m&s de 4 años 
mas de 24 hast>a 3Q .. meses 

mas de JO hasta 36 meses 

mas de 36 hasta 42 me1es 
mas de 42 hasta 48 meses 
mas de 48 meses 

B,O 

9,0 

12,0 

1/ Lo1 bancos no pueden este ano 
- plazo• en d6lares. 

LIBO para 
dep6sitos a 
6 meRP.S 

idem + 1l 

idem + 2\ 

11,0 10,0 

idem + 2\ 
1dem+2/5 de idem+3/5 
1' de H 

9,0 

12;0 
10,5 

idem+4/5 de idem+l l/5t 11,0 
1' 
idem+l 1/5\ idem+l 4/5% 11, 5 
idem+l 3/5\ idem+2 2/5\ 12.0 

idem + 3l 12. o 
recibir deP6sitos de ahorro a la vista o a 

NOTA: A partir de 1974 se permit16 que los bancos captaran dep6sitos en d6la
rea a plazos de entre 6 y 12 ineses, • una tasa de interls mbima de 1' 
1obre el LIBOR · 
A partir de noviembre de 1976, se permite a los bancos captar dep6sitos 
por plazca mayores al año, pagando intereses siempre con relaci6n al 
LIBOR m&a un porcentaje adicional. 

Fuente: Elaboraci6n propia a bue de informe• del Banco Central de Costa Rica. 



cu1umo IV•21 400 
COSTA RICA: Tasas activas y pasivas de los bancos comerciales l/ 

para algunas semanas seleccionDdas a partir de oct!r 
bre do 1978. 

( porcientoe anuales ) 

DETALLE 4-9/10/78 7-13/li/70 s:TIJl2,"ilf lJ-19/02/79 6-12/03/79 3-9/04h9 1-7/05/79 .S::lI/06/19 12-10/06 
79 

A. CREDfTOS Ai 
~~~~uitura 1 ganaderta, caza :t: 

;:;presas de autogesti6n campe-
sina e ,o e,o e ,o e,o e,o o,o e,o s,o B ,O 
Cooperativas de cañeros y e ,o e,o 8,0 o.o 8,0 e,o 8,0 0,0 s,o 
Silvicultura, ley 6184 e,o s,o 8,0 s,o e,o e,o s,o e,o e,o 
Pequeño productor (incluye 
pr~etamos directos •cafetaleros) s,o s, o e, o s,o s,o º•º e, o a, o e ,o 
Av1o (ciclo productivo anual) 10,0 10, o 10, o 10,0 10 ,o 10,0 10,0 10,0 10 ,o 
Resto ( ircluye crMito cafetalero) 13,4 15, 4 15,5 14,B 14 ,6 14, 3 14, s 14' 3 14 ,O 
lllDUS~'Rlll. 1 

Pequeno inqustrial s,o e,o B ,O e,o s,o 0,0 s,o o, o a, o 
Artesano s,o 8,0 il ,o s, o s,o s,o s,o !l,O B, O 
!leste (incluye pro-ex·¡x:>rtaciOnl 13,4 15, 4 15, 5 14, B 14 ,6 14' 3 14 ,5 14, 3 14 ,o 

EMPRESAS COliS'l'RUCTORAS Y TALLERES 
Bt: Ri~PARACIOH OC MAQUINARIA 13, 4 15,4 15, 5 14,B 14, 6 14, 3 14, 5 14, 3 14, o 
VIVIJ:;NOA: 
iiaBtil6'0 mil colones Y 10,0 10,0 10,0 10,0 10, o 10,0 10 ,o 10,0 10,0 
m6s de ,160 míl colones 13,4 15,4 15, s 14, B 14!6 14' 3 14,5 14 ,3 14 ,ú 
MERCJ\DID. DEL CAFE 13, 4 15, 4 15, 5 14, e 14, 6 14, 3 14 ,5 14, 3 14 ,o 

CREDITO PERSONAL 
hasta 5 mil colonCs 13,4 15, 4 15, 5 14, B 14,6 14. 3 14, 5 14 ,3 14,0 
Servicios :i: turismo 13,4 15, 4 15, 5 l•I, B 14, 6 14, 3 14, 5 14, 3 14 ,o 
Electriclóad fu otras luent.es de enc~fa 13, 4 15, 4 15, 5 14' 8 14, 6 14, 3 14, 5 H,3 14 ,o 

;c¿jlcmo e Ins tucioncs ~Iicas 13,4 15, 4 15, 5 14 ,o 14, 6 14' 3 14, 5 14 '3 14 ,o 

o. DEPOSITOS 
!\horro a la vista en Moneda 
.'focionaI l'.'. extranJcra B,O e,o s, o a,o s,o B,O s,o s,o ª•º 
: ~1::~e:n o~~~~: a:tíinjera 9, BB 11,94 12,0 11,31 11, 13 . 10, 75 11,00 10 ,Bl 10,so 

a 12 111csos y menan de 24 9, 89 11, es 11,Bl 11, 31 11, 06 10,69 10 ,ea 10 ,56 10, 31 
a 24 r.leeee y menoe de 36 9, ea 10,BB 11,00 10, 69 10, 63 10, so 10,38 10, 19 10113 

contin 11 a ... 
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4-9/10/78 1-iJ/ll/78 S:ll/12/78 IJ-19/02/79 6-12/03/79 3-9/04/79 1-7/oS/79 ~n::=I6¡'06 
79 

a 36 meses y m:is 9 ,88 10, 50 10, so 10 ,38 10, so ,10, 38 10,31 10,13 10 ,25 

A PLAZO Ell MOHEDA NACIONAL 
a 6 meses o rtU10S ae 12 10, 38 12, 44 12. so 11,81 11, 63 ll,2S 11,50 11,31 11,00 

a 12 meses y menos de 24 10,38 12' 38 12, 31 11, 81 11,S6 11, 14 11, 38 11,06 10, Bl 
a 24 meses y menos de 36 10' 38 11, 38 11, 50 11,19 U,13 11,00 10,88 10,69 10,63 
a 36 meses o m4a 10,38 11,00 11, 00 10,88 11,00 10,88 10,Bl 10,63 10. 7S 

Y Excluye las eeccio~es .financieras 

!/ Incluye 2\ de comisi6n 

Fuentei Elaboraci6n propia en base a infoqnaci6n del Banco Central. 
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CUADRO IV-22 
COSTA RICA: Tasas de inter6s activas y pasivas de 

las secciones financieras 
(promedio tasas semanales, expresado en 
porcientos anuales) 

DETALLE Ultimo tri ler. Ttin!! 2° ~imestre 
mestre 1978 tre 1979 1979 

A. CREDITOS A: 
J\íjiiCültura, qanader1a, industria B1JlI"S"S 
constructoras y vivienda 14,92 15,76 16,09 
caistruccilln, edificios =erciales, apartatmtos 
casas de alquiler, CXZl garantl'.a hip:>teearía de -

18,ooY ler grado 18,00 
Resto (incluye crldito perscnal, CXJJe.tCío y se,rvíeios) 19,35 18,93 18,BO 

B, DEPOSITOS : 
A ~lazos moneda nacional 

ll,25:y 2/ 
· ·ae menos de 6 meses 13,50·-

de 6 meses a menos de 12 meses 10,52 12,25 13, 13 
de 12 meses a menos de 24 meses 11,02 12,06 13, DO 
de 24 a men'>S de 36 meses 11,98 ll,94 13,00 
de 36 meses o más ll,98 ll,94 13,00 

A E:lazo moneda extranjera; 
de 6 a menos de 12 meses 11, 70 11,50 n.d. 
de 12 a menos de 24 meses ll,63 11,40 n.d. 
de 24 a menos .. de 36 meses 10, 77 10,83 n.d. 

. de.36 meses o más 10,53 10,47 n.d • 

n.d. informaci6n ño disponible 

A partir de la semana del 20-26 de marzo y 
y Los bancos recibieron depósitos de 3 a 6 meses solo durante 4 semanas del 

primer trimestre que van del 20 de febrero al 15 de marzo y a partir del 
17 de abril. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
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REFLEXIONES FINALES. 

Hemos analizado algunas de las tendencias centrales que se -
manifiestan en el desarrollo econ6mico costarricense.en épo
cas recientes, a partir de lo cual, se pueden establecer al
gunas l!neas principales de interpretaci6n. 

En primer lugar, se precisa c6mo a partir de los aconteci--. 
mientas que se suscitaIOn. en los años cuarentas y con el arrl 
bo ~l poder del Partido Liberaci6n Nacional, se experimenta 
en el pa!s un desarrollo bastante acelerado de las relacio-
nes de producci6n capitalistas, en condiciones en que la an
tigua estructura olig&rquica es duramente golpeada, para dar 
paso a un nuevo grupo social en gestaci6n: la burguesía in
dustrial y la pequeña burguesía, ambas en ascenso. De esta 
manera, estos sectores adquirirán una cuota de poder irnpor-
tante y se convertirán en los grupos más claramente benef i-
ciados por la nueva política econ6mica que se implementa y -

por el rumbo que torna el proceso de acumulaci6n de 1capital. 

El modelo de desarrollo, que a partir de este momento se im
pulsa, recibe fuerte apoyo estatal por medio de la creaci6n 

'de infraestructura econ6mica, por medio de los crecientes -
gastos sociales en educaci6n, vivienda y· salud, por medio de 
la orientaci6n del crédito que otorga la banca, ahora nacio-
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nalizada, por medio de la pol1tica de incentivos que el Es-
tado impulsa, en fin, a través de mGltiples mecanismos de -~ 
la acci6n estatal, lo cual nos ha llevado a afirmar que el -
Estado se convierte en un instrumento estratégico del nuevo 
grupo' en el poder, para generar las condiciones que permitan 
el desarrollo del modelo· propuesto. 

Sin embargo, a principios de los años 60's, este proyecto -
sufre un primer ajuste importante con la incorporaci6n del -
pa1s al Mercado Coman Centroamericano, a partir de lo cual se 
genera un crecimiento industrial bastante acelerado, con --
gran participaci6n del capital, extranjero, con formas de me~ 
cado altamente concentradas, con procesos productivos basta~ 
te desintegrados y sin capacidad de resolver los problemas ·
econ6micos que supuestamente, en base al discurso ideol6gico 
de sus proponentes; vendr1a a superar. 

El Estado promovi6 esta nueva estrategia industrial no s6lo 
a través de la firma de convenios a nivel de la regi6n cen-
troamericana, sino por medio del apoyo financiero por parte 
de la banca, por la pol1tica de precios impulsada, por los -
impuestos a la importaci6n de bienes provenientes de fuera -
del &rea centroamericana, por medio de la excenci6n de im--
puestos a la importaci6n de materia prima y bienes de capi-
tal para la industria, lo mismo que a través de las funcio-
nes tradicionales de inversi6n en infraestructura y en los -
"sectores sociales". El grueso de la financiaci6n de este -
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modelo estuvo a cargo del sector agroexportador, el cual --
trasladó parte de sus excedentes a la industria y al Estado¡ 
tarnbi~n se contó con fuerte apoyo del capital extranjero. 

Sin embargo, esta estructura novedosa que se genera en el •
pa!s, llevaba en s1 misma un conjunto de elementos que repr! 
sentaban l!mites objetivos a ese desarrollo, y que nosotros 
hemos llamado en forma gen~rica las causas estructurales de -
la crisis de los años setentas. 

Frente a esta perspectiva de limitación del desarrollo del -
modelo, el Estado costarricense inicia el impulso de un con
junto de reformas importantes a partir de los primeros años 
de la d~cada de los setentas, conformando lo que hemos llarn~ 

do el segundo ajuste al modelo de desarrollo. Ajuste que no 
significa sustitución o suplantación del viejo esquema de d~ 
sarrollo¡ todo lo contrario, el ajuste debe entenderse corno 
una complementación al modelo que se ven!a impulsando. Es -
decir, es un ajuste que complementa: es un ajuste que, esen
cialmente, promueve la bdsqueda de nuevas actividades pro-
ductivas, la bdsqueda de nuevas actividades para extraer la 
plusval1a que siga financiando el crecimiento del capitalis
mo, sin modificar el modo de producción, aunque de alguna m~ 
nera, va a implicar modificaciones en la redistribución de -
la plusval1a. 
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Este segundo ajuste estA caracterizado, centralmente, por el 
impulso a las actividades de exportaci6n no tradicionales, -
sea agroindustria o actividades manufactureras propiamente -
dichas; por el impulso a las actividades del turismo, por -
el desarrollo de fuertes inversiones por parte del Estado en 
actividades de extracci6n y procesamiento de recursos natur! 
leS¡ll!mense fAbrica de cemento, ·producci6n de azufre, pro-
yecto de explotaci6n de alwnnio; por el desarrollo de un me~ 
cado financiero bastante dinAmico, por el desarrollo de un -
sector de construcci6n de vivienda bastante dinlimico que a -
la vez se convierte en un sector especulador con tierras y -
por lo menos a nivel de las zonas urbanas de la Meseta Cen-
tral, transforma el uso que se da a la ·tierra cafetalera; 
por apoyo a las actividades ganaderas para la exportaci6n -
fundamentalmente, por el ingreso de fuertes cantidades de C! 
pital extranjero, en fin, es un segundo ajuste que de alguna 
manera, significa un cambio en el patr6n de acumulaci6n e i~ 
plica una redifinici6n de las funciones dentro de la divi--
si6n internacional del trabajo. 

Con el arribo al poder del gobierno que encabeza el Lic. Ca
razo, los 'lementos esenciales de este segundo ajuste se ma_!! 
tienen, a pesar de que son otros los grupos hacia los cuales 
se ve una mayor intencionalidad dé beneficiarlos. Se ha in
sistido mucho por parte del actual gobierno, en que Costa R! 
ca debe rescontrar su vocaci6n agr9pecuaria; por otro lado, 
se menciona-~e ~~ ._neces!lr.i.o_ a.cabi!r· con ·esa industria de --
transformaci6n tan incipiente, simultAneamente se han encar~ 
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cido las tasas de interés en general, con lo que la indus--
tria tiene que pagar m~s caros sus créditos, a la vez que -
se han disminuido los impuestos a algunos bienes de consumo 
y los de algunas imp~rtaciones. Esto con el objeto de abrir 
la econom1a, eliminar "las distorciones•, hacerla m4s com-
petitiva y, ast, "encontrar nuestr~ verdadera vocaci6n". En 
los hechos esto lo que est4 implicando es una acci6n de apo
yo a los sectores financieros, bancarios especulativos, y al 
sector comercial, incluido los grupos importadores, un apoyo 
a la producci6n agropecuaria concebida como sector estratég! 
co, y una cierta reducci6n de los incentivos a la actividad 
industrial. 

Todo parece indicar que esta intencionalidad de abrir la ec2 
nom1a, de lanzar a los productores a la competencia exterior, 
de encarecer los créditos, .de disminuir la protecci6n indus
trial, podr! ser eñfrentado QOfi.mayor facilidad por las ero-
presas de mayor tamaño, presumiblemente las m4s concentradas 
y al mismo tiempo, las m4s vinculadas al capital extranjero, 
en detrimento de los capitales y establecimientos de menor t! 
maño. 

Por otro lado, la gran apertura que la econom1a est! mostra~ 
do hacia los capitales extranjeros en forma de inversi6n o -
de endeudamiento, junto a las pol1ticas de tasas de interés 
para captar dep6sitos en d6lares, permite pensar que se est4 
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entrando en un proceso de una. gran "dolarizaci6n• de la eco
nom1a conjuntamente con un proceso de internacionalización ~ 
del sector financiero, lo cual en los hechos implicar! a co,:; 
to plazo un mayor grado de vulner~ilidad con relación a las 
corrientes financieras externas. 

Todas estas modificaciones no han sido capaces de resolver -
los problemas m!s apremiantes; la inflaci6n contin~a, el 
desequilibrio externo· se mantiene, hay vigentes s!ntomas de 
recesi6n en la producci6n, la ocupaci6n plena de toda la_ma
no de obra es lejana, la concentración de los ingresos esta 
presente, el endeudaroiento ex~erno aumenta. Lejos de resol
ver los problemas de la población, este proceso esta mostra~ 
do el agotamiento del modelo reformista. 

Pareciera, pues, que se est!n dando .condiciones para redefi
nir el juego pol1tico-y económico del pa!s, que permita im-

plementar un modelo alternativo, en una 11nea en la cual, -
sean los sectores populares los que conduzcan el proceso de 
transformaci6n, creando condiciones para la generaci6n, y --

posterior consolidaci6, de su proyecto hist6rico. 
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