
q97
 

Academia de Centroamerica
 

COSTA RICA: ESTABILIDAD 
SIN CRECIMIENTO 

Victor Hugo Cispedes Solano 

Claudio Gonzdlez Vega 
Ronulfo Jimnez Rodriguez 
EduardoLizano Fait 

SAN JOSE, COSTA RICA
 

Mayo, 1984
 



Academia de Centroamerica
 

COSTA RICA: ESTABILIDAD
 

SIN CRECIMIENTO
 
(EVOLUCION DE LA ECONOMIA EN 1983) 

Victor Hugo CUspedes Solano 
CiaudioGonzdlez Vega 
Ronulfo JimeneL: Rodriguez 
Eduardo Lizano Fair 

Con la colaboraci6n de 

Edna Camacho Mejia 

LauraSudrez Zamora 

Mayo, 1984 



Este estudio fue elaborado por encargo y con
 
financiamiento de la Agencia para el Desarro
 
Ilo Internacional del Gobierno de los 
 Esta
 
dos Unidos (Oficina en.San Jos6), seqn 
con
 
trato N' AID-515-O000-C-O0-4066-O0.
 

Las opiniones expresadas son exclusivamente
 
las de los autores y no necesariamente las
 
de la Agencia para el Desarrollo Internacio
nal, ni de las instituciones p(-blicas que su
 
ministraron datos e infornaci6n.
 

Numerosas entidades p~blicas suministraron
 
datos e infrnilaci6n, especialmente las siguien
tes:-
 Banco Central de Costa Rica, Direcci6n-

General de Estadistica v Cen:;os, Ministerio
 
de Planificaci6n Nacional v PolITtica Econ6mi
ca, Ministerio de Hacienda y f[inisterio de
 
Agricultura y Ganaderia.
 

Los autores agradecen la valiosa colaboraci6n
 
de Xinia Oarla Hern~ndez, Jeanette Molina y
 
Guido Veneqas.
 

Esta edici6n corresponde a la versi6n termina
da en mayo de 1984.
 



ACLARACIONES
 

n.d.: No se dispone de informaci6n.
 

(2,1): Una cifra entre pargntesis indica que la tasa de cambio
 
es negativa.
 

La palabra "toneladas" se refiere a toneladas m6tricas.
 

La palabra "d6lares" se refiere a d6lares de los Estados Unidos.
 

Salvo aclaraci6n en contrario, las tasas anuales de crecimiento
 
se han calculado geomtricamente, utilizando los valores corres
 
pondientes a los puntos extremos del periodo considerado.
 

Los datos parciales que se presentan en los cuadros no sieripre
 
suman el total correspondiente debido al redondeo de las cifras.
 



AID 

BCCR 

CCSS 

CD 

CNP 

CODESA 

CP 

DGEC 

DPE 

FMI 

ICE 

INB 

INFOCOOP 

MCCA 

MIDEPLAN 

MTSS 

PIB 

RECOPE 

SBN 


SIGLAS USADAS
 

Agencia para el Desarrollo Internacional
 
Banco Central de Costa Rica
 
Caja Costarricense de Seguro Social
 
Certificados de deP6sitos (de la presa)
 
Consejo Nacional de Producci6n
 
Corporaci6n Costarricense de Desarrollo
 
Consumo privado
 
Direcci6n General de Estadistica y Censos
 
Deuda p~blica externa
 
Fondo Monetario Internacional
 
Instituto Costarricense de Electricidad
 
Ingreso Nacional Bruto
 
Instituto Nacional de Fonento Cooperativo
 
Mercado Comnn Centroamericano
 
Ministerio de Planificaci6n
 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
 
Producto Interno Bruto
 
Refinadora Costarricense de Petr6leo
 
Sistema Bancario Nacional
 



!NTRODUCCI ON 

El presente estudio versa sobre la evoluci6n de la economia costarricense en 

el aho 1983. En 6l se abordan, en capitulos sucesivos, los siguientes temas:
 

logros, peligros, problemas y oportunidade'. de la economia; el comportamiento
 

de la producci6n y la disponibilidad de bie.es, el empleo, ingreso y consumo
 

de las familias; el ahorro e inversi6n nacionales; el sistema financiero;
 

las finanzas p~blicas; las relaciones econ6micas externas y la polTtica eco

n6mica en 1983 y perspectivas de 1984. Adem~s, al comienzo de la obra se in

cluye un resumen para facilitar la tarea del lector, en el cual se encuentran
 

las conclusiones mas importantes y los puntos m~s sobresalientes del estudio.
 

Asimismo, se ha considerado conveniente incluir en los ap6ndices una recopila 

ci6n de informes y documentos directamente relacionados con la situaci6n eco

n6mica del pa's.
 

Este estudio forma parte de la serie de cuatro informes anuales que la Acade

mia de Centroam6rica ha elaborado sobre la evoluci6n de la economfa costarri

cense 1/. En cada uno de ellos el 6nfasis se pone en temas diferentes, asi 

mismo la profundidad con que son tratados difiere, de manera que cada informe 

tiene su propia identidad. Sin embarno, existe una estrecha relaci6n y conti 

nuidad entre los cuatro estudios.
 

1/ Los otros informes han sido publicados de la siguiente manera:
 
- Problemas econ6micos ae la d6cada de los 80, Editorial Stvdivm, 1933.
 
- Costa Rica: Una economia en crisis, Editorial Stvdivm, 1983. 
- Costa Rica: Crisis y empobrecimiento, Editorial Stvdivm, 1983. 
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RESUfIEN
 

La evoluci6n de la economia costarricense en 
1983 presenta ciertos asDectos so
bresalientes. A continuaci6n se se~ialan prinero aOuellos de car5cter general
 

y lueqo se mencionan los de naturaleza nas especificao
 

El anglisis de la economia en 1933 da pie a 
un optimisnio moderado. Se avanz6
 

significativanente en el 
camino de la estabilizaci6n y se contuvo la disminu

ci6n de la producci6n.
 

Los indicadores rns importantes relativos a 
la estabilizaci6n (Undicede pre
cios, tipo de cambio, nivel de desocupaci6n) muestran una mejorTa 
 sustancial
 

en el transcurso de 1983. 
 De manera que los tres objetivos del programa de es
 
tabilizaci6n se alcanzaron con creces: 
 abatir la inflaci6n, normalizar las re
 
laciones con la comunidad financiera internacional y unificar el tipo de 
cam

bio y evitar la inestabilidad cambiaria.
 

Los factores que m~s ayudan a explicar esta evoloci6n han sido: primero, la
 
ayuda financiera externa por montos sustanciales, lo cual ha permitido mantener
 
la estabilidad del tipo de cambio y hacer frente al pago de las importaciones;
 

segundo, la emisi6n monetaria se ha mantenido dentro de margenes compatibles
 

con la disponiblidad de divisas y con las tasas de interns pasivas y tercero,
 

la participaci6n prudente del Banco Central 
en el mercado cambiario.
 

Si bien el 
progreso en cuanto a la estabilidad de la economa ha sido satisfacto
 

rio, este no ha sido el 
caso en relaci6n con la producci6n nacional. Esta con
tin~a, er 
 efecto, sin mostrar signos de una recuperaci6n firme. La estabilidad
 

de la economTa no ha sido acompafada de la reactivaci6n de la producci6n, 
m~s
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bien se ha logrado la estabilidad sin crecimiento. En 1983 se logr6 apenas un
 

modesto aumento de aproximadamente el uno por ciento en el PTB, con la consi

guiente reducci6n en el ingreso por habitante, ya que la poblaci6n creci6 un
 

?,7 por ciento.
 

La demanda interna se increment6 durante 1983, gracias al aUmento de la plani
 

11a nacional (emnpleo y salarios), el gasto p~blico y el cr6dito bancario. Las 

exportaciones se estancaron y las importaciones aun entaron. El nivel mayor 

de las importaciones pudo ser financiero con el incremento de la deuda exter

na. En resumen, el aumento del consumo nacional se financi6 con un mayor 

endeudamiento externo y no con recursos provenientes de un monto ms elevado 

de exportaciones. 

Este resultado difiere sustancialmente de la poitica econ6mica propuesta para
 

1983, a saber: contener la demanda interna, la capacidad de producci6n del
 

pais para incrementar las exportaciones y con base en ello, expandir el merca
 

do interno sin crear presiones desnedidas en la balanza de pagos, ya que se
 

contaria con las divisas provenientes del aumento de las exportaciones para ha
 

cer frente a las importaciones m~s elevadas. 

La estabilidad de la economfa no ha sido *una condici6n suficiente para reacti 

var la producci6n nacional. Esto se debe a varios motivos: prim2ro, el progra 

ma de estabilizaci6n implica costos y ajustes sociales que han propiciado la 

adopci6n de medidas compensatorias, las cuales a la vez han obstaculizado la 

reactivaci6n de la prJlducci6n; segundo, aigunas de las reformas estructurales 

que son requisito para aumentar la producci6n no se han llevado a cabo; terce

ro, ciertus medidas dei programa de reactivaci6n de la producci6n necesitan 
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Lin perTodo para mostrar sus frutos y cuartc, las condiciones imperantes en el 

Area centroamericana son poco propicias para atraer inversiones extranjeras. 

.AsI', 1983 podrTa considerarse como un a~o de transici6n. La pregunta que que

da por contestar es si la polTtica econ6mica de 1984 ser una repetici6n de la 

del ato anterior o si se pondrA 6nfasis en el programa de reactivaci6n. Si se 

adopta este 6ltimo camino, se plantea la interrogante de hasta donde habra 

de sacrificarse l. estabilidad (el tipo de cambio y el ritmo de inflaci6n) 

para poder aumentar las exportaciones. Si se sigue el primero, el resultado 

de 1984 seria semejante al de 1983, a saber: estabilidad sin crecimiento. Sin
 

embargo, se plantea la duda de hasta cuando serg posible mantener una polftica
 

econ6mica encaminada a asegurar la estabilidad y a postergar el crecimiento
 

econ6mico, sin desatar poderosas presiones-empresariales, laborales, polticas

que bien podrian dar al traste con el prograria de estabilizaci6n. Se correria 

asi el peligro de caer en una situaci6n en la cual no habria ni estabilidad ni 

crecimiento, es decir una situaci6n caracterizada por la inestabilidad y el 

estancamiento.
 

Los ajustes estructurales de la economfa no han sido sino parciales. A] respecto 

quedan importantes tareas por realizar en 1984. Entre ellas valga mencionar: 

la revisi6n del arancel externo com~n, la politica de gasto pdblico (orienta

ci6n, tamaho y financiaci6n), la politica de precios de los bienes y servicios 

producidos o distribuidos por el sector pfblico, la reforma del sistema barica 

rio y financiero en gener'.l y la politica de fijaci6n y sustentaci6n de pre

cios. Si en estas reas, en el 
corto plazo, no se avanza con decisi6n, con 

o1 prop6sito de mejorar la calidad y aumentar la cantidad de los recursos dis 
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ponibles, asi como su asignaci6n, las probabilidades de lograr la recuperaci6n
 

de la economfa son poco halagueas. Las perspectivas para 1984 serfan entonces
 

la de una continuada estabilidad pero sin crecimiento econ6mico, siempre que
 

se cuente con un sustancial apoyo financiero externo.
 

Asi, en 1984 quedarg una importante tarea por realizar: decidir si la polf 

tica econ6mica se orientarg a la promoci6n de exportaciones no tradicionales 

fuera de Centroam6rica o m~s bien a la ejecuci6n de un programa de reajuste 

estructural. De otra parte, conciliar la politica econ6mica que en definiti

va se liegue a adoptar con el modelo econ6mico en vigencia en las 6ltimas de

cadas, a saber: una mezcla del modelo agroexportador y del modelo de indus

trializaci6n basada en la sustituci6n de importaciones.
 

Despu6s de haber ocurrido una disminuci6n de la producci6n nacional en 1981 y 

1982, en el aio 1983 se observa un modesto aumento, el cual alcanz6, aproxi

madamente uno por ciento. Este aumento se origin6 principalmente en el sector 

agricola. Sin embargo, debe tenerse presente cue laR evoluci6n de la producci6n 

aqr~cola no fue resultado de un incremento de las inversiones, sino resultado 

de condiciones climnticas especialmente favorables para ciertos cultivos. 

Como en 1983 la poblaci6n creci6 en 2,7 por ciento, el ingreso por habitante 

volvi6 a disminuir por cuarto afio consecutivo. As!, el ingreso por habitante 

se ha contraido en 29 por ciento entre 1979 y 1983. El ingreso por habitante 

de este 6ltimo afio apenas alcan~a el nivel correspondiente a 1972. Se reque

rirg al menos una d6cada de un crecimiento sostenido de entre 4,5 y 5 por cien 

to anual del PI3, para poder llegar de nuevo al ingreso por habitante de 1979. 

El empobrecimiento ha sido a6n rns acentuado por dos motivos: primero, una pro
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.proporci6n creciente de la producci6n nacional debe transferirse al extranjero 

para atender ]a deuda externa y segundo, el poder de compra de la producci6n
 

nacional ha disminuido debido al empeoramiento ocurrido en los t6minos inter
 

nacionales de intercambio.
 

La evoluci6n del 
sector e.xterno muestra alounos elementos positivos. Entre
 

ellos, valga mencionar: primero, se alcanz6 la unificaci6n del tipo de cambio
 

y una relativa estabilidad cambiaria; segundo, se normalizan las relaciones fi
 

nancieras externas al lograrse acuerdos 
con el FMI, los gobiernos y los ban

cos privados acreedores y tercero, se obtiene una ayuda financiera externa muy 

sustancia] en el transcurso del 
aho, la cual lleg6 a alrededor de 800 millones
 

de d6lares (50 millones de donaciones y el monto restante pr6stamos adiciona

les).
 

El comportamiento del 
sector externo , sin embargo, no ha sido todo lo satisfac 

torio que se hubiera deseado. El punto ms d~bil es el estancamiento exper
 

mentado por las exportaciones y a la vez el aumento de 10 por ciento de las im
 

portaciones. En consecuencia, aumenta el 
d6ficit de la balanza comercial. Para
 

hacer frente a esta situaci6n se recurre a las 
reservas monetarias internacio
 

nales y sobre todo a utilizar recursos financieros externos. La deuda externa
 

del pais pasa de 3.400 millones de d6lares al finalizar 1982 a 4.000 millones
 

de d6lares un aho despu~s. El estancamiento de las exportaciones pone en evi
 

dencia que la expansi6n del 
mercado nacional absorbi6 parte de la producci6n
 

y que el programa de fomento de exportaciones a~n no ha comenzado a mostrar sus
 

resul tados.
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En cuanto a las finanzas p6blicas, debe mencionarse que el d6fic't consolidado
 

del sector p6blico como proporci6n del PIB, disminuye por segundo aio consecu
 

tivo. Igualmente,disminuye el d6ficit financiero del gobierno central y la
 

utilizaci6n que hace el sector p~blico del cr~dito bancario. Por primera
 

vez en los 6Itimos aios, las cuentas del gobierno central muestran cifras de
 

ahorro positivas y la situaci6n financiera de algunas instituciones p~blicas 

como la CCSS, presentan una mejoria apreciable. 

Sin embargo, debe notarse que la mejora qlobal de las finanzas p~blicas no 

se debe a una reducci6n o racionalizaci6n del gasto sino a una mayor transfe 

rencia de recursos del sector privado (consumidores y productores) al sector 

p6blico. El aumento de los impuestos eleva la carga tributaria, como propor

ci6n del PIB, de 12,7 por ciento en 1982 a 15,5 por ciento en 1983. A pesar 

del casi estancamiento que sufre la economTa nacional, el gasto del sector 

p~blico, en t6rminos reales, ha continuado su marcha ascendente. Es asi co

mo mientras el PIB creci6 aproximadamente en uno por ciento, el gasto global
 

del sector p~blico, creci6 en ocho por ciento.
 

El cr6dito bancario que en los 6Itimos ahos habia experimentado una drasti

ca reducci6n en t6rminos reales, se recupera en 1982, sin alcanzar a6n los 

niveles de 1979. Debe seiialarse adem~s, que la mayor proporci6n del aumen

to de los recursos crediticios se canaliza al sector privado. El sector p6

blico, contrariamente a lo ocurrido en ahos recientes, recurri6 al cr6dito 

bancario en una cuantia muy modesta. La expansi6n apreciable del cr6dito 

bancario result6, en t6rminos reales, ser'm~s elevada de lo previsto, ya que 

el ritmo do la inflaci6n fue muy inferior al esperado. Sin embargo, ello no 

ocasion6 presiones sobre la demanda y los precios internos en vista del, mar
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cado incremento experimentado por el cuasi-dinero y de la amplia disponibili

dad de divisas que existi6 en 1983. 

Uno de los logros m~s sobresalientes ocurridos en 1983 fue la dr~stica dismi
 

nuci6n del proceso inflacionario que tan duramente habrTa afectado la econo 
-
mia del 
pals los dos a os anteriores. En efecto, mientras en 1983 (de diciem
 

bre a diciembre), el Tndice de precios al por menor aument6 en 81,8 por cien

to y el indice de precios al 
por mayor en 79,1 por ciento, en 1983 el incremen 

to fue de 10,7 por ciento y 5,9 por ciento, respectivamente. De esta manera
 

el 
resultado obtenido fue mucho mejor que los pron6sticos realizados al comien
 

zo del aho. Varios factores explican-esta evoluci6n, entre ellos los m6s im

portantes son: 
 la polftica monetaria cautelosa y la obtenci6n de recursos
 

financieros externos, lo cual permiti6 mantener el tipo de cambio relativamen 

te estable y hacer frente a las importaciones m5s elevadas, sin nmayores pre

siones inflacionarias. 

En 
1983 hubo una pequeha reducci6n del n~mero de desempleados y el desempleo
 

abierto disminuy6 de 9,4 por ciento 
a 9,0 por ciento. Asimismo, el subempleo,
 

visible e invisible, se redujo en las diferentes zonas y regiones del pals.
 

Sin embargo, la evoluci6n de la situaci6n del empleo no es satisfactoria por
 

varias razones: primera, en 1983 el 
n~mero de personas empleadas tan solo au

ment6 en 9.000, mientras el n6 mero de personas que se incorporan anualmente 

a] mercado de trabajo es 
 tres veces mayor; segunda, el aumento del empleo en
 

las actividades privadas ha sido 
en su mayoria de trabajadores rurales que la
 

boran por cuenta propla, lo cual 
refleja en gran parte, la escasez de oportuni
 

dades de empleo para los trabajadores asalariados y tercero, el 
incremento del
 

empleo, en t6rminos netos, no ocurri6 en 
el sector privado (en 6ste hubo m~s
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bien una leve contracci6n), sino en el sector pfblico.
 

Los salarios reales mostraron en 1983, un aumento significativo: 10 por cien

to, en t6rminos reales, con respecto a 1982. El salario real promedio de 1983
 

representa sin embargo, tan solo tres cuartas partes del correspondiente al
 

de 1979. El mejoramiento de 1983 signific6 que el poder de compra del ingreso
 

laboral mensual por h gar permite adquirir dos canastas b5sicas de alimentos
 

de 1983, en vez de 1,4 en 1982.
 



1. LOGROS, PELIGROS, PROBLEMAS CRONICOS Y OPORTUNIDADES DE LA ECONOMIA
 

COSTARRICENSE EN 1983.
 

1.1 Introducci6n
 

Desde algunas perspectivas, 1983 podrfa ser visto como el aho en que Costa Ri

ca comenz6 a superar las dificultades econ6micas que han afligido al pals 
re

cientemente. Para ciertos observadores, durante este aho finalmente se enfren
 

t6 el pals con alg~n 6xito a la crisis econ6mica y no faltado quien piense que
 

los graves probiemas econ6micos que la originaron han sido ya resueltos, al me 

nos en principio. Efectivamente, 
 durante 1983 la economia costarricensedio
 

muestras de superar m~s exitosamente que en los afios precedentes los problemas
 

que la aquejan. Aunque muy baja, la tasa de crecimiento del PIB al menos fue
 

positiva, en comparaci6n con las tasas nenativas de los dos 
 ahos anteriores.
 

El empleo total aument6 ligeramente, aunque no tanto como el aho previo,y la
 

tasa de desempleo abierto disminuy6. M~s impresionante todavla ha sido el lo

gro de la estabilidad financiera. 
 La tasa de inflaci6n se redujo dram~ticamen
 

te y el pals alcanz6 una relativa estabilidad cambiaria, que contrasta fuerte
 

mente con la gran inestabilidad sufrida durante los a5os precedentes. 
 En 1983
 

se logr6 finalmente la renegociaci6n 
 de la deuda pdblica externa y se reanud6
 

la atenci6n de las obligaciones financieras internacionales del pals; las ex

pectativas fueron menos 
pesimistas por parte de sectores econ6micos nacionales
 

y extranjeros y adem~s, la poblaci6n ha seguido padeciendo las 
 restricciones
 

y penalidades impuestas por el continuado empobrecimiento del pals con sorpren
 

dente madurez, pr~cticamente sin -recurrir a la violencia para ventilar sus
 

problemas.
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Sin embargo, no todos los indicadores macroecon6micos evolucionaron favorable
 

mente. 
 En particular, durante 1983 las exportaciones continuaron disminuyen

do, a pesar de los esfuerzos expresos por promoverlas y de un ligero aumento
 

de los precios de los productos de exportaci6n. Es decir, la contracci6n de
 

las exportaciones fue resultado de una disminuci6n en el 
quantum exportado.
 

Por otra parte, como los precios internacionales de los productos importados
 

aumentaron todavfa m~s r~pidamente que los de los productos exportados, los
 

t~rminos de intercambio de Costa Rica se deterioraron una vez m6s, para alcan
 

zar su nivel m~s bajo desde la posguerra. Aunque la inversi6n bruta interna
 

creci6 ligeramente, ello se debi6 a una caTda menos pronunciada en los inven

tarios. en comparaci6n con el aro anterior, ya que la inversi6n fija continu6
 

disminuyendo. Adem6s, el 
crecimiento obseryado en el PIB no fue generalizado,
 

sino que se concentr6 en unos pocos sectores de actividad econ6mica. Igualmen
 

te, el aumento del empleo provino exclusivaniente de la creaci6n de nuevos pues
 

tos de trabajo en el sector piblico, con las consecuencias fiscales futuras.que
 

estoimplica, mientras que el empleo en el 
sector privado se contrajo ligera

mente, En Gltima instancia, a pesar del aumento experimentado por el PIB, el
 

r~pido crecimiento de la poblaci6n se 
encarg6 una vez m~s de que el producto
 

interno per cpita disminuyera y de que el proceso de empobrecimiento de los
 

costarricenses que ha caracterizado a la crisis continuara. A la vez, es de
 

esperar cierto deterioro en la previsi6n de algunos servicios p6blicos, en
 

ciertos mecanismos institucionales y en la prestaci6n de determinados servi
 

cios estatales. La provisi6n de prestaciones sociales parece haber sufrido
 

comparativamente mns el irpacto del deterioro. 
 En un pais en el que las trans
 

ferencias que resultan de la acci6n gubernamental representan una modificaci6n
 

importante a los ingresos efectivos de diferentes sectores de la poblaci6n, es
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te deterioro del sistema de bienestar social agrava las consecuencias negati

vas de la crisis sobre la distribuci6n del ingreso y de la 
riqueza.
 

Al final 
de cuentas, varios de los logros de 1983 muestran 
une cierta fragili
 
dad y no 
se puede dar por sentado que resultados semejantes puedan 
ser repro
ducidos en el 
futuro inmediato, ni 
en el campo del crecimiento real ni en el
 
de la estabilidad financiera. 
 Por lo tanto, el 
andlisis de los acontecimien

tos econ6micos de 1983 resulta de gran inter6s, 
no s6lo porque permite enten
der mejor la dindmica de la crisis, sino tambi~n porque ayuda 
 a identificar
 

las acciones que todavTa se 
requieren para poder superarla definitivamente.
 

En fin, el desempehio de la economTa costarricense durante 19B3 refleja algunos
 
logros importantes, sehala algunas oportunidades promisorias de recuperaci6n e
 
insin~a algunos peligros serios, tanto 
en la evoluci6n futura probable de 
 va
riables claves, como en la conduccci6n de la polItica econ6mica, que eventual

mente podrTan arrastrar al 
paTs aniveles ain Ans profundos de la crisis. Es
tos logros, oportunidades y peligros se examinan a continuaci6n.
 

1.2 Crecimiento dela producci6n
 

Una de las manifestaciones mds notorias y graves de la crisis, por sus 
conse
cuencias econ6micas y sociales, ha sido el estancamiento y la eventual contrac
 
ci6n de la actividad productiva del paTs. 
 Este fen6meno se ha reflejado en
 
los diferentes indicadores macroecon6micos del 
valor de la producci6n nacional,
 

medido en t~rminos reales (es decir, a precios constantes de 1966). En particu
 
lar, la desaceleraci6n de la 
tasa de crecimiento del PIB, que se observ6 en 
los
 
Oltimos ahos de la d~cada de los setenta, fue seguida por dos ahios de 
 r~pida
 

contracci6n, reflejada dram~ticamente en la 
tasa de -9,1 por ciento a que el
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PIB 	decreci6 en 1982. Al haber-se alcanzado durante 1983 una tasa de crecimien
 

to del PIB nuevamente positiva (aunque de solamente un 0,8 por ciento) se in

sinua un rompimiento con esa tendencia decreciente de la tasa observada desde
 

1977. De continuar la nueva tendencia, y de seguir aumentando la tasa de cre
 

cimiento del PIB en los ahios venideros, 1902 resultaria ser el afio en que la
 

economfa costarricense "toc6 fondo", y 1933 seria el ahio en que se inici6 la
 

recuperaci6n, desde la perspectiva del crecimiento de la producci6n. Esta di

mensi6n positiva del desempehio de la economia costarricense durante .983 debe
 

ser evaluada, sin embargo, a la luz de las siguientes calificaciones.
 

a. 	Esta tasa representa un rendimiento todavfa pobre de la actividad producti
 

va del pais y esto se refleja en el desempeio negativo de otros indicadores
 

macroecon6micos, como se examina a continuaci6n.
 

b. 	La insuficiencia del crecimiento experimentado durante 1983 se pone aan mas
 

de manifiesto cuando se examinan otros indices del 
valor de la producci6n
 

nacional. Esto es deseable porque el PI, en particular, mide simplemente el
 

valor de la rroducci6n que se origin6 en el territorio nacional, con indepen

dencia de quienes sean los que tienen derechos sobre los ingresos generados en
 

ese territorio. El PNB en cambio, al deducir los pagos a los factores del ex
 

terior y reconocer las remuneraciones que los factores nacionales han recibido
 

del extranjero, mide mejor la evoluci6n de los ingresos ganados por los costa

rricenses. El PNB habla disminufdo ya en 1980, a pesar del ligero crecimiento
 

del PIB observado ese ahio, y continu6 disminuyendo los dos siguientes,cada vez
 

con 	un decrecimiento mayor que el del PIB. En 1983 el PNB dej6 de disminuir y
 

apenas creci6 un 0,1 por ciento, en comparaci6n con una caida del 10,0 por cien 

to en 1982.
 



No obstante que los ingresos netos por factores de la producci6n del resto del 

mundo usualmente han sido negativos (es decir, han representado una salida ne

ta que debe restgrsele al PIB) , la importancia relativa de esta deducci6n ha 

bia venido aumentando r~pidamente, desde un 1,9 por ciento del PIB en 1973, un 

4,9 por ciento en 1979 y 9,9 por ciento en 1983. Esta deducci6n creciente ex

plica por qu6 el PNB ha decrecido m5s rcpidamente que el PIB y refleja princi

palmente la carga cada 
vez mayor que resulta del pago de intereses sobre la
 

deuda externa del pals. Esta deducci6n representa, por lo tanto, un elemento
 

negativo de improbable eliminaci6n en el futuro predecible. Haber llevado al
 

pals a esta situaci6n fue uno de los errores m~s graves de la politica econ6

mica de esos aios. 

c. Como consecuencia de 
 su tamafio pequeFio, la economTa costarricense ha 

sido inevitablemente muy abierta, es decir, muy dependiente de su co

mercio internacional para aumentar la rentabilidad de sus recursos y para abas 

tecerse de bienes, insumos y servicios que no puede producir o que p')drTa ha

cerlo s6lo a un costo muy elevado. En particular, las importaciones han repre 

sentado siempre una porci6n muy importante de la oferta global en la economfa, 

aunque en ahos recientes su importancia relativa ha disminuido, como resultado 

de las restricciones que la crisis le ha impuesto a la disponibilidad de medios
 

de pagos internacionales. 
 Por lo tanto, el poder de compra de la producci6n na
 

cional en los mercados extranjeros es de gran importancia en la determinaci6n 

de los ingresos efectivos de los costaricenses y de su bienestar. Recientemen
 

te, esta capacidad adquisitiva internacional ha resultado tambi6n ser de gran
 

trascendencia para el nivel de actividad econ6mica, en vista de las elevadas
 

importaciones de algunos sectores productivos.
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La capacidad adquisitiva externa depende no s6lo del 
valor de sus exportacio

nes, sino tambi6n de los tdrminos internacionales de intercambio del paTs. Du
 

rante 1983, los precios de los productos de iriportaci6n aumentaron en losmer 

cados internacionales en un 6,0 por ciento, mientras que los precios de los
 

productos de exportaci6n crecieron solariente en 
un 1,8 por ciento. El resul

tado de esto fue un nuevo deterioro de los t~rminos internacionales de inter

cambio que vino a agregarse a las disminuciones ya experimentadas en los Olti
 

mos seis a~os. Aunque esta nueva disminuci6n fue la segunda menor en impor

tancia relativa de las experimentadas en ese perlodo, fue suficiente para que
 

el poder de compra de las exportaciones, en t~rminos de las importaciones que
 

se pueden comprar con una unidad exportada, representara en 1983 solamente un
 

60,6 por ciento de lo que significaba en 1977, aho en que se alcanz6 el mgxi

mo poder adquisitivo, gracias a la "bonanza cafetalera".
 

d, El ingreso nacional bruto (INB) mide el ingreso de los costarricenses,una
 

vez que se han tornado en cuenta los cambios en el poder de compra de las
 

exportaciones, y se calcula rest~ndole al 
PNB el ajuste requerido por el dete 

rioro de los t~rminos internacionales de intercambio. Desde 1981 la importan
 

cia relativa de este ajuste ha sufrido un 
incremento sustancial. Durante los
 

diez afios previos el ajuste habTa representado ehtre un 0,8 por ciento (1977)
 

y un 9,0 por ciento (1974) con respecto al PNB. En 1981 y 1982, sin embargo,
 

este ajuste represent6 un 9,0 y un 11,3 por ciento, respectivamente, del PNB,
 

lo que reflej6 una dimensi6n dramdtica del empobrecimiento del paTs.
 

Durante 1983, el 
ajuste por la variaci6n en los t~rminos internacionales d in
 

tercambio represent6 un lA,3 por ciento del 
PNB y, por tal efecto, el ingreso
 



nacional bruto disminuy6 en.un 3,3 por ciento.
 

e. Durante 1983 la poblaci6n costarricense creci6 en 
un 2,7 por ciento, mien
tras que el 
PIB creci6 en solamente un 0,8 nor ciento. 
 Como consecuencia,
 

el producto interno per c6pita 
 disminuy6 en un 1,8 por ciento. 
 Esta disminu
ci6n del producLo per cjhita 
 vino a agregarse a las de los aios anteriores y
 
por esto en 1983 el producto interno 
 per cpita era a'enas equivalente al que
 
ya se habTa alcanzado en 1972. 
 Visto desde otra perspectiva, se necesitardnon
 

ce afos (o sea, hasta 1994) de crecimiento sostenido del producto interno per
 

cjpita, a una tasa anual 
del 2,0 por ciento, para que se vuelva a alcanzar el
 
nivel alcanzdo en 1979. 
 Esto, a su vez, implica una tasa de crecimiento soste
 
nido del 
PIB de al menos 
un 4,5 por ciento anual, muy por encima de la observa
 

da en 1983.
 

En vista del decrecimiento todavfa m~s acelerado que el 
PNB y el INB han expe
rimentado, los niveles per cpita 
correspondientes 
 han sufrido una red'ci6n
 
mayor a~n. 
 No obstante las serias limitaciones de que sufre este tipo de mndi
 
ces, estas crifras no dejan de ser 
un 
indicador espectacular del empobrecimien
 

to que el pals ha experimentado durante la crisis.
 

f. El 
leve crecimiento experimentado durante 1983 podria 
ser relativamente
 

fr~gil y de diffcil repetici6n, a menos 
de que tuviera lugar un cambio dr~s
 
tico en las circunstancias. 
 La poca solidez de dicho crecimiento se manifies
ta, entre otras cosas, por su elevada concentraci6n en 
unos pocos sectores de
 
actividad econ6mica, precisamente en 
aquellos donde el comportamiento de la pro
 
ducci6n estd mds sujeto a importantes influencias ex6genas. 
 Esto se hace evi
dente cuando se observa el crecimiento del 
valor agregado por las distintas ra
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mas de la actividad productiva. Solamente cuatro sectores mostraron tasas de
 

crecimiento positivas: electricidad y agua (18,0 por ciento), agricultura,
 

silvicultura, caza y pesca (4,4 por ciento), establecimientos financieros, se
 

guros y otros servicios prestados a las empresas (2,7 por ciento) y transpor

te, almacenamiento y comunicaciones (1,0 por cien'to). 

Aunque en el siguiente capitulo se presenta una descripci6n detallada de la
 

evoluci6n del valor agregado en cada una de las distintas ramas de actividad
 

productiva, algunas consideraciones especificas podrian ayudar a interpretar,
 

sin embargo, la naturaleza del crecimiento que se observ6 durante 1983. En
 

primer lugar, es Otil notar que tres de los sectores dingmicos (el de electri
 

ciad y agua, el de transporte y comunicaciones, y el de finanzas y segiuros)
 

dependen altamente de la acci6n del sector ptblico y que su crecimiento se ve
 

afectado importantemente por la evoluci6n del empleo y de los salarios reales
 

en dichas actividades. En el caso de la electricidad, adem5s, el crecimien

to se debi6 principalmente a la utilizaci6n de inversiones de larga gestaci6n, 

concluidas recientemente, que hicieron posibles exportaciones de energla a pa.

ses vecinos (Nicaragua, Honduras). El r~pido crecimiento de la agricultura, en
 

seaundo lugar, a una tasa del 4,4 por ciento anual, contrasta con la contrac

ci6n del aio anterior, a una tasa del -4,9 por ciento y refleja, en buena medi
 

da, el efecto de condiciones clim6ticas ms favorables. Si bien es posible 

que el crecimiento comparativamente dingmico de este sector se deba tambi~n a 

cambios en la rentabilidad relativa de las actividades productivas y nooifica

ciones en los h~bitos de consumo y en la ubicaci6n de la producci6n que podrian 

haber sido inducidos por la crisis misma, los elementos ex6genos (en particular 

el regimien de lluvias) parecen haber sido de particular importancia. De nuevo,
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una proporci6n importante del crecimiento de e.ste sector se concentr6 en unos
 
pocos cultivos, tales como arroz, ozcar, respecto al 
cual no s6lo aument6 la
 
producci6n, sino tambi~n los renulmientos de la caha, en vista de lo favora 
-

ble del clima, y el 
cafr, que se encontraba en 
su ciclo expansivo. Igualmen

te, en el caso del 
banani, las compahlas parece que aumentaron la cantidad de
 
fruta 
 por hectgrea, a fin de aprovecharse de los buenos precios, 
pero esto
 
no puede continuar indefinidamente. Otras actividades, en cambio, como la ga
 

naderTa, se encuentran todavia sumidar en 
una profunda recesi6n.
 

En resumen, durante 1983 el 
PIB creci6 a una 
tasa positiva, invirtiendo la
 
tendencia decreciente de la 
tasa observada desde 1978 y superando las tasas ne
 
gitivas de o1dos aios anteriores. Tal crecimiento, sin embargo, no 
fue sufi

ciente para permitir un aumento en el producto interno per capita, ni para ha
 
cer posibles variaciones positivas en el 
PNB, el INB y otros indicadores macro
 
econ6micos claves, ni 
a nivel agregado, ni 
en trminos per c6pita. En conse

cuencia, el empobrecimiento de los costarricenses continu6 por cuarto aho con
 

secutivo, a pesar del 
ligero incremento en el PIB.
 

A pesar de que el crecimiento se concentr6 en unos 
pocos sectores, algunos in
dicios sugieren que otros sectores que todavia este a o sufrieron una contrac

ci6n podrTan estarse reactivando y volver6n a crecer en el 
futuro inmediato.
 

Las causas 
de la probable recuperaci6n de estos otros sectores, sin embargo,
 

no estdn claras, mientras que el crecimiento experimentado Dor la agricultura
 

y la electricidad parece haber obedecido a factores circunstanciales que po
drTen o no repetirse. M~s preocupante a~n es el 
hecho de que los determinan

tes inmediatos de la recuperaci6n, como el 
nivel de la inversi6n y el volumen
 

del comercio internacional, 
no dan muestras de mayor dinamismo.
 



U; .-posible interpretaci6n de la experiencia de 1983 podria basarse en la no

ci6n de que algunos sectores de la actividad econ6mica se han contraido ya a
 

niveles mTnimos. Una vez alcanzados estos niveles muy bajos de actividad, el
 

valor agregado por estos sectores no continuarfa disminuyendo ya m~s, salvo
 

que se diera una interrupci6n excepcional de la actividad econ6mica (como es
 

el caso en algunos de los otros paises centroamericanos). El leve crecimien

to o ligero decrecimiento de estas actividades observado durante el 6ltimo
 

afo, en comparaci6n con la dram~tica contracci6n experimentada en el pasado,
 

no constituirla en.tal caso una seal de reactivaci6n, sino simplemente un in 

dicio de que el paTs se habria ajustado ya a un nuevo "equilibrio de estanca 

miento" y que la economia continuara sin experimentar un crecimiento signifi 

cativo en el futuro.
 

Desde esta perspectiva resulta Otil diferenciar el decrecimiento de la activi
 

dad econ6mica costarricense durante la crisis con otras formas posibles de con 

tracci6n de la producci6n, tales como un fen6meno natural s~bito (terremotos
 

de Guatemala y Nicaragua, hurac~n FifT en Honduras) o las fluctuaciones cicli

cas en las economias industrializadas. Los determinantes principales del es
 

tancamiento de la actividad productiva costarricense, sin embargo, son de otra
 

naturaleza, incluyendo varios de car~cter estructural, y por lo tanto tal opti 

misin podria resultar prematuro. 

Tal y como lo han examinado la Academia de Centroam6rica y otros observadores,
 

la crisis econ6mica costprricense responde a la combinaci6n de causas moltiples
 

y complejas. 1/ Algunas de estas causas son enteramente ex6negas, como es el
 

1/ V6ase Victor Hugo C4spedes, Claudio Gonzg1ez Vega, Ronulfo Jim~nez y Thelmo
 
Vargas, Problemas Econ6micos en la D~cada de los 80, San Jos6, Editorial
 



caso del 
deterioro de los t&rminos internacionales de intercambio del pals o
 

la inestabilidad polItica que afecta al 
resto de Centro America. Otras son
 

end6genas, ya que responden a acontecimientos internos intimamente vinculados
 

con la evoluci6n de la actividad productiva misma, e incluyen las 
consecuen

cias que sobre el crecimiento ha tenido la estructura productiva que se desa

rroll6 como respuesta a los incentivos previstos en la estrategia proteccio

nista que ha prevalecido; los efectos que una estructura de precios distor

sionada ha ocasionado sobre la rentabilidad de las diferentes actividades;las
 

consecuencias que el crecimiento excesivo del 
sector p~blico y la represi6n
 

del 
sistema financiero han tenido sobre la vitalidad'del sector privado y el
 

impacto que sobre las expectativas ha significado la manera como se formula
 

y se conduce la polItica econ6mica. Otras causas, igualmente complejas, han
 

vinculado elementos end6genos con circunstancias ex6genas, como es el 
caso de
 

las consecuencias de una politica de endeudamiento externo acelerado, que 
 se
 

acentuaron cuando los mercados financieros internacionales entraron en un pro
 

ceso restrictivo y como resultado de los aumentos en 
las tasas de interns ex

ternas, asi 
como el conjunto de determinantes del resquebrajamiento del Mer

cado Com~n Centroamericano, entre los cuales algunos resultaron del diseFlo mis
 

mo del 
proceso mientras que otros han respondido a circunstancias ajenas a la
 

Studium, 1983 (escrito en enero de 1981); VTctor Hugo C~spedes, Claudio Gon

z~les Vega, Ronulfo Jim~nez y Eduardo Lizano, Costa Rica: Una economa en
 
Crisis, San Jos6, Editorial Studium, 1983 (escrito en enero de 1982); Vic
tor Hugo Cspedes, Ronulfo Jim6nez y Eduardo Lizano, Costa Rica: Crisis

Empobrecimiento, San Jos4, Editorial Studium, 1984 (escrito en enero de 1983);

Jorge Correles, De la Pobreza a la Abundancia en Costa Rica, Sari Jos6, Edito
 
rial Studium, 1981; 
 Helio Fallas, Crisis Econ6mica en Costa Rica: Un an li
sis Econ6mico de ,os Ultimos VeinteTios, San Jose, 
Editorial Nueva Dfcada,

1981 %,Asociaci6n Nacional de Fomento Econ6mico, Elriodelo Econ6mico Costarri
cense, San Jos6, 1980.
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evoluci6n del fen6meno econ6mico mismo. La conducci6n de la politica econ6mi
 

ca se ha encontrado en el centro de este proceso, ya sea como causa de la cri
 

sis (al resultar las politicas incornpatiblps con las caracteristicas econ6mi

cas del paTs), ya sea porque ha disminuido o magnificado las consecuencias de
 

las perturbaciones ex6genas.
 

En las secciones siguientes se intenta examinar la evoluci6n de algunas de es 

tas causas de la crisis econ6mica que aqueja al paTs. Por ahora basta decir 

que varias de estas causas, incluyendo algunas de las mAs importantes, no han 

sido removidas o modificadas a~n y que, por lo tanto, existe poca raz6n para 

suponer, a priori, que la reactivaci6n que aparentemente podrTa haberse inicia 

do ya pueda acelerarse y ser sostenida en el futuro. Desde luego, algunas de 

estas circunstancias determinantes de la crisis est~n totalmente fuera del con 

trol de las autoridades nacionales, mientras que otras sT podrian ser modifi

cadas mediante decisiones de politica econ6mica (las que a su vez, desde 

luego, podrian ser ms o menos difTciles de adoptar). Independientemente de 

estas restricciones o costos politicos, no resulta razonable suponer que la 

economTa costarricense pueda simplemente reqresaral sendero del crecimiento 

r~pido y sostenido que la caracteriz6 en el pasado. Por el contrario, la iner 

cia, los intentos por posponer (o ignorar) las consecuencias de las perturba

ciones ex6genas o el predominio de intereses politicos de corto plazo sobre 

el bienestar de la poblaci6n a mediano plazo han contribufdo a aumentar los 

costos sociales del ajuste (como en el caso del excesivo endeudamiento extern 

no) y posiblemente han hecho ms dificil la recuperaci6n. 2/ Un sentimiento 

2/ V~ase Claudio Gonzglez Vega, "Fear of Adjustinn: The Social Costs of
 
Economic Policies in Costa Rica in the 1970s", en Donald Schulz and Dou 
glas H. Grahan, eds. Revolution and Counter-Revolution in Central Ameri
ca and the Caribbean, Boulder, Colorado, Westview Press, 1984
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(que podria no estar totalmente justificado) de satisfacci6n con los "logros" 
de 1983, un mayor endeudamiento externo o la afluencia puramente coyuntural de
 

abundante ayuda financiera externa podrian contribuir precisamente a que las
 
autoridades no enfrentaran de lieno las 
causas de la crisis y que, mas adelan
 

te, 6sta regresara con sus 
sintornas cr6nicos ain ms acentuados.
 

Resumiento, en 6Itima instancia varias reformas de politica econ6mica consti
yen el Onico mecanismo 9operativo (es decir, sobre el 
que las autoridades na
 
cionales poseen alg~n grado de control, a pesar de los costos polIticos que 

siempre acompaan cualquier decisi6n) para modificar las circunstancias que
 
explican el estancamiento y la contracci6n de la economfa costarricense y su

perar la crisis o aliviar sus consecuencias. Estas reformas de politica debe
 
r6n atacar simult~neamente varios de los determinantes de la crisis e incluir 
modificaciones en 
la naturaleza y gradu de proteccionismo arancelario y otras
 

clases de incentivos que se adopten; 
 el sistema cambiario y el nivel del ti

po de cambio que se establezca; el 
tama~o relativo, tipo de actividades en
 
que intervenga y mecanismos de financiamiento del sector piblico; 
 el modus
 

operandi para movilizar el ahorro nacional y la 
asignaci6n del cr~dito por
 

parte del sistema financiero nacional; 
 los t~rminos de intercambio internos
 

entre los distintos sectores de actividad econ6mica y los precios relativos de
 

los factores de la producci6n; la tasa de crecimiento del 
cr~dito interno y su
 

distribuci6n entre los sectores piblico y privado, as! 
como la tasa de creci

miento del nivel 
interno de precios y de la acumulac.6n de reservas monetarias
 

internacionales; los incentivos y mecanismos para la formaci6n de capital ff

sico y hurnano, la generaci6n, adopci6n y transferencia de tecnologia y, en ge
neral, el mejoramiento del 
monto y de la calidad de los 
recursos disponibles.
 

http:acumulac.6n
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Estas reformas de polItica, a su vez, deber~n modificar los incentivos y la
 

rentabilidad relativa de las diferentes actividades econ6micas, asi como las
 

expectativas de los inversionistas, a fin de promover la acumulaci6n de capi
 

tal y la reasignaci6n de recursos hacia actividades que aprovechen mejor las
 

ventajas comparativas del pals, brinden un mayor rendimiento real al uso de
 

los recursos disponibles y ofrezcan un mayor potencial de crecimiento.
 

Durante 1982 y 1983 se avanz6 en el diagn6stico del problema y se han sugeri

do diversas medidas de polTtica, usualmente encaminadas en la direcci6n correc
 

ta, a veces por iniciativa de las autoridades nacionales, conforme la realidad
 

misma ha ido imponiendo un consenso y un convencimiento acerca de que debe ha
 

cerse; otras veces por sugerencias o presiones de los organismos internaciona

les que proporcionan la ayuda externa, asistencia que ha sido indispensable pa
 

ra sostener la situaci6n mientras se adoptan las reformas requeridas. Una me

jor comprensi6n de los problemas y buenas intenciones no han sido suficientes,
 

sin embargo, para consolidar un programa consistente y completo de politica eco
 

n6mica, que permita tanto la estabilizaci6n como la reactivaci6n de la economia
 

mientras que algunos de los "paquetes de medidas" que se han propuesto concreta
 

mente todavTa carecen de una perspectiva de equilibrio general o sufre) de con
 

trauicciones internas. A menos de que las nurerosas propuestas de reforma anun.

ciadas durante 1983 lleguen a concretarse en un plan efectivo de ataque a las
 

causas de la crisis, no es razonable esperar que el leve crecimiento de 1983
 

sea preludio de una recuperaci6n vigorosa y sostenida.
 

Un programa de reformas completo, creible, de efectos predecibles y razonable

mente permanentes, que en efecto modifique incentivos, rentabilidades y expec
 

titivas, deberia dar origen, por otra parte, a una reanudaci6n acelerada del
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crecimiento y no simplemente a un timido repunte, conjo el 
observado en 1983.
 

Tal reanudaci6n dingmica de la inversi~n constituirfa en si misma un estimu

lo a un crecimiento sostenido y 6sta es una de las'razones por las que pare

ce aconsejable intentar la aplicaci6n inmediata y simultinea de las medidas,
 

no su introducci6n aislada 
v lenta, durantc un pcr~odo prolongado.
 

1.3 Incentivos y eficiencia
 

En las secciones anteriores se ha intentado relacionar el 
 estancamiento y la
 

contracri6n de la actividad econ6mica costarricense, representada por la tasa 

de crecimiento del PIB, con el comportamiento de la inversi6n interna. Las
 

dramnticas reducciones de la inversi6n observada durante los 6ltimos ahos se 

han asociado, a su 
vez, con un menor deseo de invertir (demanda) y una menor
 

capacidad para invertir (oferta). La menor capacidad para invertir, por 
 su
 

parte, ha sido consecuencia de 
un esfuerzo pobre de ahorro nacional, del peso
 

que representa la atenci6n de la deuda externa del 
pais, del deterioro del sis
 

tema financiero nacional, de la reducci6n en el 
acceso a los ahorros del ex

tranjero y del 
impacto negativo que la inflaci6n ha tenido sobre el capital de
 

trabajo de las empresas. Todas estas circunstancias han limitado la posibili

dad de Ilevar a la prictica los planes de inversi6n de las empresas. Playores
 

riesgos, incertidumbre, distorsiones en los incentivos y una 
aparente menor
 

rentabilidad de la actividad productiva privada (sobre todo despu~s de impues
 

tos) explican, por su parte, la menor disposici6n a invertir.
 

El sistema de precios relativos es crucial para el funcionamiento de cualquier
 

economfa. Distorsiones en 
los precios existen cuando 6stos no reflejan la ver
 

dadera escasez de los factores de la producci6n o de los bienes y servicios
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producidos. En el caso de. bienes que son objeto del comercio internacional,
 

su escasez relativa se mide por el precio a que pueden ser exportados o impor
 

tados, en los mercados internacionales. En el caso de bienes que no son ob

jeto del comercio internacional, sus precios deben medir su costo de oportu
 

nidad, en funci6n de los bienes alternativos (de exportaci6n o de sustituci6n
 

de importaciones) que podrTan producirse con los mismos recursos.
 

En Costa Rica, los precios relativos han sido distorsionados, en primer lugar,
 

por la estrategia proteccionista de sustituci6n de importaciones. La protec

ci6n efectiva ha sido muy dispersa: excesivamente elevada en unos casos (prin
 

cipalmente para la producci6n de bienes de consumo final), muy baja o negativa
 

en otros casos (insumos y bienes de capital). Esta estructura de la protecci6n
 

efectiva ha promovido el desarrollo de un sector manufacturero altamente depen
 

diente de las importaciones y con poca comnetitividad en los mercados interna

cionales. 3/ La estructura de precios relativos que ha resultado de la pro

tecci6n arancelaria ha contribuido a incrementar el uso de capital por parte
 

de las actividades industriales, a generar un exceso de capacidad instalada
 

(con lo que la eficiencia de la economTa se reduce), reducir el valor agrega

do de la producci6n manufacturera y limitar la capacidad de absorci6n de em

pleo del sector. Los contratos que otorgan beneficios tributarios a las em

presas, por su lado, han acentuado estas distorsiones y han contribuldo al de
 

sequilibrio fiscal. El mds grave de los efectos de la actual estructura de
 

3/ Para 'ianglisis detallado del impacto neto sobre la balanza de pagos de
 
las actividades nianufactureras, v6ase Ricardo Monge Gonzalez y Helbert
 
Pineda Solfs, Al(unas Variables e Indicadores del Sector Industrial Costa
rricense,(Banco Central de Costa Rica, marzo de 1983) y, por los mismos 
autores, Propuesta _ara M'ejorar el Funcionamiento Actual de la Cmara de 
Compensaci6n Centroannericana, (Banco Central de Costa Rica, octubre de 1983). 
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.protecci6n efectiva es el elevado sesgo antiexportador que la caracteriza.
 

Este sesgo anti-exportador ha sido acentuado, adem~s, por la poiftica de tipo
 

de cambio. 
Mientras no se elimine, este sesgo constituirg uno de los obst~cu
 

los m~s formidables a una recuperaci6n dindmica y permanente de la economia
 

nacional.
 

El sector agropecuario se ha visto perjudicado no 
s6lo por la protecci6n aran
 

celaria de las actividades industriales, sino tambi~n por los impuestos a 
la
 

exportaci6n, un tipo de cambio que sobreval(a el 
col6n, y el control de pre

cios de algunos alimentos de consumo popular. 
Desde luego, el tipo de cambio,
 

la protecci6n arancelaria y los impuestos (o subsidios) 
a las exportaciones
 

son interdependientes en sus efectos sobre las actividades productivas. 
Un
 

anglisis del 
impacto de la polftica existente sobre la rentabilidad relativa
 

de los diferentes sectores de actividad econ6mica requiere 
su consideraci6n
 

simultdnea y cualquier reforma de polftica que 
se intente puede combinar el
 

uso de estos instrumentos de varias maneras alternativas. Lo irnpo"rdnte, sin
 

embargo, es el enfoque desde la perspectiva del equilibrio general; es decir,
 

tomar en cuenta las consecuencias de todas las diferentes medidas y modificar
 

el 
"clima" general y los incentivos globales que afectan la asignaci6n de re

cursos, y no simplemente la rentabilidad particular de una actividad producti
 

va.especffica.
 

Los diferentes precios relativos modifican la rentabilidad de las actividades
 

productivas de maneras complejas y conexas. 
 Por eso, las distorsiones
 

introducidas por la polTtica 
 econ6nica tambi6n estgn relacionadas: a ve

ces se compensan, la mayor parte de las 
veces se refuerzan unas con otras. Los
 

instrumentos usados en 
la estrategia proteccionista han mostrado una tendencia
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a acumular sus efectos: obstaculizan las exportaciones, penalizando a los
 

productores rurales, promueven el uso del capital en vez de la mano de obra,
 

impiden el crecimiento del ahorro nacional. Numerosos estudios han medido y
 

documentado los costos de estas estructuras distorsionadas de precios en di

versos tipos de parses en desarrollo. 4/ Recientemente, Agarwala ha mostra
 

do que, en una muestra de 31 pafses en desarrollo, aquellos con un nivel ba

jo de distorsiones mostraron una tasa de crecimiento promedio del 7,0 por cien
 

to durante la decada de los setenta, mientras quq los paises con un nivel
 

elevado de distorsiones experimentaron una tasa de crecimiento promedio del
 

3,0 por ciento anual. (El promedio de la tasa anual de crecimiento para todos
 

los paises en la muestra fue un 5,0 por ciento). 5/
 

Las relaciones entre las distorsiones en los precios y el crecimiento econ6mi
 

co operan tanto a trav~s de la movilizaci6n de recursos internos como de la
 

eficiencia con que estos recursos se utilizan. Agarwala encontr6, por ejem

plo, que la tasa promedio de ahorro en los palses con distorsiones elevadas
 

se habian encontrado 3,6 puntos porcentuales por debajo de la tasa promedio
 

4/ VMase, po ejemplo, Bela Balassa, Development Strategies in Semi-Indus
trial Economies (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1982); J. 
Bhagwati, Anatomy and Consequences of Trade Control Regimes (National 
Bureau for Economic Research, 19-78); G. Feder, "On Exports and Economic 
Growth", Journal of Development Economics, February-April, 1983; Maxwell 
Fry, "Savings, Investment, Growth, and the Cost of Financial Repression", 
World Development, April, 1980; Anne 0. Krueger, Trade and Employment in 
Deve oping Countries (Chicago, University of -Chicago, 1982); Anne 0. 
Krueger, Liberalization Attempts and Consequences (National Bureau for 
Economic Research, 1978); S.P. iMlagee, International Trade and Distortions 
in Factor Markets (New York: Marcel Dekker, 1976). 

5/ Ramgopal Aganala, Price. Distortions and Growth in Developing Countiis, 
World Bank Staff Working Papers [o. 575, July, 1983. 
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de ahorro para toda la muestra, mientras que los rendimientos de la inversi6n 

habian sido 6,4 puntos porcentuales menores en los palses con distorsiones
 

elevadas. Estos dos efectos combinados implican una diferencia de dos puntos 

porcentuales en la tasa de crecimiento. Adem~s, Agarwala encontr6 que los
 

paises con distorsiones elevadas experimentaron un crecimiento menos r~pido
 

tanto de sus sectores agropecuarios como de sus sectores industriales. En ge
 

nzral, ninguno de los palses con distorsiones reducidas experiment6 tasas de 

crecimiento del PIB bajas (es decir, inferiores al 5,5 por ciento anual) y,
 

con la excepci6n de Nigeria, ninguno de los paises con tasas elevadas de cre

cimiento mostr6 elevadas distorsiones. En el otro extr.xio, ninquno de los pal
 

ses de poco crecimiento tenia distorsiones bajas; mis bien, el 80 por ciento
 

de estos paises mostr6 distorsiones elevadas. An m~s, Aqarwala encontr6 que
 

los parses con distorsiones elevadas mostraron distribuciones del ingreso me

nos equitativas (en t~rminos de la proporci6n del ingreso recibido por el 40
 

por ciento mds pobre de la poblaci6n). Todos estos resultados confirman la
 

hip6tesis de que el. crecimiento din~mico y sostenido estA asociado con un sis
 

tema de precios poco distorsionado y refuerzan la tesis de que la recuperaci6n
 

de la economfa costarricense requiere de una revisi6n completa de la estructu
 

ra de sus precios relativos.
 

En Costa Rica el sector p~blico interviene tanto en los mercados internos como
 

en las transacciones internacionales, fijando precios o modific~ndolos con im

puestos y subsidios, canalizando el cr&dito Y participando directamente en la 

actividad productiva. Una estrategia de reactivaci6n de la economia tiene que 

enfrentar todos estos m~todos de intervenci6n. Esta no es tarea facil. 

Las consecuencias de la estrategia proteccionista comenzaron a hacerse eviden
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tes afios atr~s, pero la resistencia de los grupos de presi6n beneficiados con
 

ese sistema y la preferencia de los gobiernos por el corto plazo bloquearon
 

exitosamente una revisi6n oportuna del sistema de incentivos, antes de que
 

la crisis complicara la situaci6n. No fue sino hasta que los elementos co

yunturales de la crisis acentuaron marcadamente las consecuencias negativas
 

del protecionis.o, que se ha logrado un relativo consenso acerca de la nece
 

sidad de reducir la estructura de incentivos. Desafortunadamente, el proble
 

ma es ahora ms complejo, porque combina los aspectos coyunturales con los
 

efectos de las deficiencias estructurales de la economfa. El mayor peligro
 

es poner demasiado 6nfasis en los aspectos coyunturales de la crisis y rele
 

gar, explTcita o implfcitamente, las reformas "estructurales" a un segundo
 

plano. En particular, existe una tendencia a considerar las reformas "es

tructurales" como parte de los esfuerzos por "estabilizar" la economTa, es
 

decir, por contener la inflaci6n y estabilizar el tipo de cambio. En este
 

campo el gobierno alcanz6 bastante gxito' durante 1983 y el leve crecimiento
 

experimentado ese a3o podria debilitar la voluntad de hacerle frente a las
 

reformas "estructurales".
 

Un apoyo tfmido a las reformas "estructurales" tiene un efecto muy negativo
 

sobre las expect~tivas. La reasignaci6n de los recursos no tendrd lugar has
 

ta tanto el nuevo sistema de precios relativos se perciba como estable. Si
 

las percepciones son, sin embargo, que no Pxiste suficiente anoyo politico
 

a las reformas, a pesar de las medidas que se tomen, los resultados espera

dos no se producir~n. La faita de decisi6n v de voluntad poITtica se conver
 

tirg, entonces, en el principal obst~culo a la recuperaci6n y las presiones
 

para que se reqrese al sistema anterior (o se adopte una nueva versi6n de la
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estrategica proteccionista) serin insustituibles. 
 El 6nfasis en la estabi-.
 

lizaci6n a corto plazo (que es deseable en si misma), los aparentes logros 

alcanzados durante 1983 a]n en el campo del crecimiento real (logros que, una 

vez 
calificados, resultan fr~giles y contradictorios) y las expectativas de
 

ingresos masivos de ayuda financiera del exterior podrian ser los elementos 

que, unidos 
a las presiones politicas de un proceso electoral pr6ximo pospon
 

gan indefinidamente las reformas necesarias a la estructura de incentivos.
 

Esto, unido a la probabilidad de que los logros en el 
campo fiscal no se pue
 

dan mantener durante el proceso electoral, sugieren el peligro de 
una recaT

da, de la continuaci6n de males cr6nicos de la economTa costarricense y del 

desperdicio de una oportunidad de hacerle frente decididamente.
 



2. EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA DISPONIBILIDA DE BIENES 

2.1 Aspectos generales
 

Mientras en 1982 la producci6n del pais, a precios de 1966, redujo en
se 856
 
millones de colones, en 
1983 creci6 en 66 millones. Aunque estos 66 millo
nes adicionales resultaron insuficientes para compensar el 
crecimiento de la 
poblaci6n y asi lograr un 
aumento en la producci6n perc~nita, vale ratificar
 
que el crecimiento anual pas6 de 
una caida de 9,1 por ciento a un aumento de
 
0,8 en el producto interno bruto total, 
cambio qixe algunos califican de posi
 
tivamente importante. Esta calificaci6n se fundamenta m~s en un aspe'to cua
 
litativo que cuantitativo; esto es, ya que cuantitativanente resulta eviden
te que de mantenerse en 
el futuro cercano un ritmo de crecimiento de 0,8 por
 
ciento, la poblaci6r costarricense se emobreceria mas y mas, 
 en vez de me
jorar; tambi6n es notorio que entre las 
tasas de -9,1 y 0,8 hay un contraste
 

que bien podria interpretarse como signo de una 
tendencia a la recuperaci6n.
 

Aparte de las 
causas que hayan contribuldo a esta mejora en 
el comportamien

to de la producci6n, lo cierto es que Costa Rica se situ6, no obstante la ba
 
ja tasa de crecimiento, entre los 
cuatro o cinco 6nicos paTses latinoamerica
 

nos cuyas economfas crecieron en 
1983, 6/ ya que en 
todos los demos las ta
 
sas 
fueron negativas (incluso, 
en alounos de ellos, negativas por tres 
 aos
 
consecutivos); asimismo, es estima que en 
dicho aho la reducci6n de la pro
 

ducci6n de los paises latinoaniericanos fue mayor que la de un a~o antes. 7/
 

6/ Seoin la CEPAL -STntesis Preliminar de la Economfa atinaericana 1983s6lo Rep6blica Daminicana, Nicaraoua, Panaria, Iuba y Costa ica mostrarontasas de crecimiento del producto interno qlobal. 
7/ CEPAL, Op. Cit.
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Esta moderada expansi6n de la producci6n global es reflejo fundamental de sen
 

dos aumentos en la producci6n aqrTcola y en la de electricidad. 8/ Efectiva
 

mente, s6lo cuatro sectores mostraron un crecimiento en el valor agreqado a
 

la producci6n -los demos, por el contrario, redujeron su aporte- y de los
 

cuatro, los dos citados aportaron el 87 nor ciento del aumento. Ademss, se
 

considera que en gran parte la expansi6n del producto aqrfcola se debi6 a fac
 

tores climgticos. Asimismo, el crecimiento en la producci6n de electricidad
 

fue para la exportaci6n -como ser ver, lueqo- y trat~ndose de una actividad
 

altamente intensiva en capital, su efecto en el empleo no fue significativo.
 

En sintesis, el empleo se mantuvo relativamente estancado durante el a o ochen
 

ta y tres, en t~rminos globales 9/, pues los sectores que m~s crecieron no fue
 

ron 
capaces de generar m~s puestos de trabajo como para compensar aquellos
 

otros donde hubo algn tipo de estancamiento e incluso contracci6n. 10/
 

La formaci6n bruta de capital fijo se redujo -por cuarto aho consecutivo- aun
 

que en esta oportunidad en forma menos intensa. Este hecho confirma la hip6

tesis de que para alcanzar la leve recuperaci6n observada se recurri6 m~s al
 

uso de la capacidad ociosa que a nuevas inversiones.
 

8/ 	El sector agropecuario aument6 el producto en 76 millones a precios. de
 
1966; electricidad y agua en 54 y transporte, almacenamiento y comunica
ciones junto con establecimientos financieros lo aumentaron en 20 millo
nes.
 

9/ 	Si se oromedian los resultados del n6mero de personas empleadas seq6n las
 
tres encuestas sobre empleo y desempleo, efectuadas en los meses de marzo,
 
julio y noviembre, resulta que entre 1930 y 1983 no vari6 el n6mero de
 
trabajadores ocupados. V~ase Direcci6n General de-Estadistica y Censos.
 
Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desenpleo.
 

1/ 	En el capftulo donde se anal iza el comportamiento del empleo se observars
 
que, por el contrario, alciunos sectores cuyo producto no creci6, fueronlos
 
que pernitieron alq6n aumento del n~mero de trabajadores empleados cono en
 
los casos de la industria y el comercio.
 



Cuadro 1. 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE PRODUCTOP. POR SECTORES
 

(Millones de colones de 1966)
 

COmPOSIC IONPORCEfJTUAL
SECTORES TASAS DE CRECIMIENTO
197 L 1981 1982 19 3a/ 1919" 1982 1983 1978/79 1981/82 1982/'83 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 9575,8 9429,6 8573,2 8639,2 -100,0 100,0 100,0 4,9 (9,1) 0,8 

BIENES 4457,0 4405,5 3848,1 3873,0 46,6 44,9 44,8 3,8 (12,7) 0,6 

Aqricultura 

Industria manufactu

1744,8 1824,6 1735,2 1811,5 18,2 21,1 21,0 0,5 (4,9) 4,4 

rera 
Construcci6n 

2102,8 
609,4 

2109,0 
471,9 

1794,8 
318,1 

1762,5 
299,0 

22,0 
6,4 

20,6 
3,5 

20,4 
3,5 

2,7 
19,3 

(14,9) 
(32,6) 

(1,8) 
(6,0) 

SERVICIOS BASICOS 344,2 914,1 912,9 965,6 8,8 11,3 11,2 10,6 (0,1) 5.8 

Electricidad y agua 

Transporte, alracena

201,2 242,4 256,0 302,1 2,1 3,5 3,5 5,1 5,6 18,0 

miento y cornunicacio
nes. 643,0 671,7 656,9 663,5 6,7 7,7 7,7 12,4 (2,2) 1,0 

OTROS SERVICIOS 4274,6 4110,0 3812,2 3800,6 44,6 44,3 44,0 5,1 (7,2) (0,3) 

Comercio y restauran
tes 

Establecimientos fi
nancieros 
Bienes inmuebles 
Gobierno general 

otros servicios perso
nales. 

1794,0 

486,3 
649,2 
932,7 

412,4 

1556,3 

490,4 
676,0 
984,3 

403,0 

1294,8 

491,8 
680,1 
962,6 

382,9 

1231,9 

505,1 
678,7 
959,7 

375,2 

18,7 

5,1 
6,8 
9,7 

4,3 

15,0 

5,9 
7,9 

11,2 

4,4 

14,8 

5,8 
7,9 
11,1 

4,3 

4,1 

9,5 
4,1 
5,9 

4,4 

(16,8) 

0,3 
0,6 

(2,2) 

(5,0) 

(1,0) 

2,7 
0,0 
(0,3) 

(2,0) 

a.- Preliminar.
 
FUENTE: Barco Central de Costa Rica. 
 Cuentas Nacionales de Costa Rica, 
1973-1982 v estinaciones preliminares de
la 
Secci6n de Cuentas Nacionales, Departamento de Investigaciones y Estadisticas.
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Finalmente, cabe sehalar que creci6 mgs la producci6n destinada a la deman

da interna que a la externa, por tanto se podrfa asignar a la primera un pa
 

pel m~s inportante en ese leve repunte de la economia. 
 A finales de 1982
 
los salarios reales empiezan a aumentar por vez primera despu~s de tres ahos
 

de disminuir y adicionalmente, se produce una expani-i6n del 
cr~dito al sector
 

privado, manifestgndose entonces, paralelamente, una reactivaci6n de la deman
 

da interna.
 

Las medidas que tom6 el 
Gobierno para orientar la politica econ6mica hacia la
 
expansi6n de las exportaciones ain no habian fructificado en 1983, y las ven
tas al exterior contrariamente, s6lo 
 habTan logrado atenuar la caida de 
 un
 

afio antes, raz6n por cual 
la demanda externa no tuvo una participaci6n positi
 

vamente destacada.
 

El 
aumento en la demanda agregada .pudo abastecerse en parte con bienes y ser
vicios importados en mayor medida que en el aho anterio-: 
 las importaciones
 

aumentan en 1983, despu6s de haber disminuido sucesivamente durante 1981 y
 

1982, y son los bienes de consumo los que presentan el mayor crecimiento. Es
 
te comportamiento de las importaciones sirvi6 de atenuante a las presiones in
 

flacionarias, si bien a costa de 
un mayor desequilibrio en la cuenta corrien

te de la balanza de pagos.
 

2.2 Crecimiento por sectores
 

En forma similar a lo que ha sucedido en otros a-os, en 1983 el comportamiento
 

de la producci6n ha sido desigual entre los distintos sectores econ6micos.
 

Dos, como ya se mencion6, agricultura y electricidad y agua, se destacaron par
 

ticularmente por su mayor crecimiento relativo, con tasas de 4,4 y 18,0 por
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GRAFICO 1. 
VALOR AGREGADO POR SECTORES INDICE 1979 
= 100.0 

TASAS ANUALES DE CRECIIIIE74TO DEL VALOR AGREGADO 1/ 

Indice del valor agregado 
 Tasas anuales de
 
1979 = 100.0 crecimiento
 

I .I I I-- I I I I I I I' I -I 

100 PIB Total 

Ptotal5 
100 0
 

PIB Perc5pita
 

Agricutura
 

Agricultura 
 0
 

Industria 
 Industria
0 r
 

ino -510[ 
C s0n
5


Construcci6n 


0
 

-10
 

-20
 
Electricidad
 

100 
 15 Electricidad
 

-5
 
0 _L..1 ... L .. ....
L ...L L _j ~ LL_L___I.. I.. J.___I. 

1976 77 78 79 So 81 82 83 1977 '79 81 83' 

1. Con base en el valor agregado a procios dc 1966. 

FUENTE: Cuadro 1.
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GRAFICO 1. 	 VALOR AGREGADO POR SECTORES, INDICE 1979=100 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DLE VALOR AGREGADO 1/ 
(cont.)
 

Indice del valor agregado Tasas anuales de 
1979 - 100,0 crecimiento 

100 
10 

10 Traspor5 

0 

100 15 

10 
 Comercio
I Comercio 5 

0
 

100 ani---- os-10 -5 

5 	 Est.
 

financ.
 

100K0
 

Gobierno 
 5 

0 -Gobiern~o 

100
 

100 -/ 
Bienes inmuebles 5 

19765 _ 

-

B. Inmuebles 

otros servicios 
personales 

0 
- t o 

servicios 

1976 77 78 79. 80 81 82 83 1977 79 81 83 

1/ Con base en el valor agregado a precios de 1966
 
FUENTE: Cuadro 1.
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ciento, respectivamente; 
 tambi'n tuvieron un aumento la producci6n de servi

cios financieros y de transporte y almacenamiento. En sentido contrario, por
 

su mayor reducci6n, sobresalen las actividades productivas relacionadas con
 

la construcci6n y la prestaci6n de servicios personales.
 

Los cambios en los ritmos de crecimiento de los diferentes sectores econ6mi

cos ocurridos en 
los aios recientes, como consecuencia de la crisis, han modi
 

ficado alqunas tendencias observadas en el pasado: la agricultura gana en
 

participaci6n relativa respecto al 
total del producto agregado por la econo

mfa nacional, mientras que la industria pierde participaci6n, al igual que la
 

construcci6n y el comercio. Asi, hace cuatro aiios el 
sector agropecuario apor
 

taba el 18 por ciento del PIB, mientras que en 
la actualidad contribuye con el
 

21 por ciento; el comercio adicionaba un 19 por ciento y hoy en dfa, 
un 15 por
 

ciento.
 

El aumento de 4,4 
 por ciento en el valor agregado de la'producci6n agropecua
 

ria se logr6 fundamentalmente por la participaci6n de los productos para con

sumo interno (principalmente arroz, leche, maTz y papas) 
 y en menor medida
 

por el crecimiento de los productos tradicionales de exportaci6n.
 

Para apreciar, en forma cehida a la 
realidad lo que cronol6gicamente ha suce

dido con la producci6n de caf6, conviene referirse a los aios cosecha (que se
 

extienden de octubre a setiembre) en vez de los aFios naturales. La cosecha
 

1982/83 tuvo una 
producci6n sin precedentes de 125 mil toneladas mtricas y
 

la del perfodo 1933/84 se calcula 
 cue producirg 112 ifil toneladas. La baja
 

se atribuye a las variaciones cTclicas de caricter biol6qico en el 
comporta

miento de la producci6n de caf6, asi 
como a factores climatol6qicos. La co
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Cuadro 2. EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
 
DE 	ALGUNOS PRODUCTOS PRINCIPALES
 

PRODUCTOS 	 1978 1980 1981 1982 1983 a/
 

VOLUMEN 1/
 

Para Exportaci6n 

Caf6 oro 	 98,5 106,4 113,1 115,1 118,4
 
Banano 1.183,0 1.107,5 1.141,3 1.136,2 1.147,3
 
Ganado vacuno 2/ 146,0 118,5 147,6 111,2 99,1
 
Cafia de az~car 2.578,7 2.516,5 2.521,0 2.446,2 2.516,4
 

Para consumo interno
 

Arroz en granza 197,8 230,6 222,5 148,6 259,7
 
Frijoles 14,0 11,5 12,3 16,3 14,4
 
Malz 62,3 75,3 82,8 86,5 98,9
 
Leche 300,8 308,3 310,3 303,0 333,3
 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO
 

Para Exportaci6n
 

Caf6 oro 13,0 7,9 6,3 1,8 2,9
 
Banano 5,2 (4,1) 3,1 (0,4) 1,0
 
Ganado vacuno 8,8 (13,7) 24,6 (10,9)
 
Caha de az~car 	 2,4 (3,8) 0,2 (3,0) 2,9
 

Para consuno interno
 

Arroz en granza 12,4 5,0 (3,5) (34,0) 74,7
 
Frijoles (0,3) 1,6 6,8 32,5 (12,0)

Mafz (26,5) 3,3 10,0 13,4 14,4
 
Leche 3,6 0,7 0,6 2,4) 10,0
 

a/ 	Preliminar
 

1/ 	En miles de toneladas m~tricas, excepto la leche, en millones de litros. Los proddc
 
tos que aparecen en este uadro generan aproximadamente el 80 por ciento del valor
 
agregado del sector agropecuario.
 

2/ 	 Se refiere al peso del ganado en pie. 

FUENTE: 	 Banco Central de Costa Rica. Cifras sobre producci6n agropecuaria, 1973-1982
 
y estimaciones preliminares de-la Secci6n de Economia Agropecuaria, Departa
mento de Cr6dito de Desarrollo y Academia de Centroam6rica.
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secha record permiti6 exportar en 1983 un 13,4 por ciento nas que en 1982.
 

Si bien el:precio promedio al que se vendi6 durante 1983 fue 15 por ciento in
 

ferior al del a5o ochenta y dos, los nrecios mostraron a finales de a-o una
 

significativa recuperaci6n. Se vaticina que estos precios m~s altos se 
 man

tendr~n e incluso es posible continue cierta tendencia alcista, como consecuen
 

cia de los mayores controles utilizados por la Organizaci6n Internacional del
 

Cafg para impedir la exportaci6n desde pa'ses importadores noafiliados hacia
 

parses importadores miembros de la organizaci6n 11/ y como resultado de un
 

1mejor" conocimiento por parte del 
rpercado sobre los verdaderos montos de las
 

existencias en ppder de cada pats.
 

No obstante la reducci6n de un 9 por ciento en el grea sembrada de banano, la
 

producci6n creci6 ligeramente (uno por ciento) y las exportaciones aumentaron
 

aproximadamente a igual ritmo.
 

La reducci6n de la superficie cultivada se inici6 en 1982 en 
el Pacifico, cuan
 

do la CompafTa Bananera decidi6 destinar a la producci6n de:palma africana tie
 

rras hasta entonces cultivadas con la fruta. Durante gran parte del aio 
 1983
 

hubo una menor extracci6n de fruta que en el aFo:precedente,:pero la importan

te recuperaci6n habida en los precios en 
el mercado mundial, estimularon una
 

mayor extracci6n en los Oitimos meses del 
aio. De esta manera, el volumen de
 

la exportaci6n anual fue mayor que en 
el perfodo anterior.
 

Los factores naturales -vientos huracanados, inundaciones y sequfas, a finales
 

de 1982 y principios de 1983, en Ecuador, Guatemala, Honduras, Filipinas y Co

11/ La diferencia entre los precios de uno y otro mercado han sido de 
un 60
 
por ciento aproximadaliente y con estas medidas tomadas por la OIC se es
pera que la diferencia se acent6e.
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lombia- contribuyeron a contraer la oferta en el mercado mundial, a lo cual
 

se agreg6, posteriormente, la recuperaci6n de la economia norteamericana.
 

La producci6n de ganado vacuno no s61o cae nuevamente por segundo afio conse

cutivo sino adem~s, las reducciones son apreciables (24,6 y 10,9 por ciento
 

respectivamente). Como la producci6n que se destina al mercado interno se man
 

tiene al mismo nivelide un aio atrds, es la exportaci6n la que se ha reducido
 

sustancialmente. Mientras el volumen exoortado cay6 en 58 por ciento, la pro

ducci6n se redujo en 11 por ciento. Posiblemente este comportamiento se deba,
 

en parte a que, por primera vez desde 1974, los precios internos fueron supe

riores a los precios de exportaci6n.
 

La severa caida en la producci6n ganadera -s6lo superada por las reducciones
 

en el sector de la construcci6n- en gran medida se explica por el hecho de
 

ser una actividad de largo plazo altamente intensiva en capital y por consi

guiente muy dependiente de los costos financieros y por la relativa facilidad
 

que la ganaderfa ofrece para liquidar parte de los activos. Otra raz6n, menos
 

importante, quE h.., la producci6n se refiere a la dis
contribuldo a la merma en 


minuci6n del Area dedicada a la ganaderia desolazada por la agricultura de gra
 

nos y por cuanto en la zona norte del pais (nor razones politicas) se ha redu

cido la extensi6n dedicada a la nroducci6n de vacuno.
 

Las perspectivas de los precios de la carne son favorables. En Estados Unidos
 

se perdi6 pasto y maiz debido a las condiciones de clima de 1983, lo que obli

g6 a una mayor matanza, con lo cual se redujo el hato, reducci6n que, por otras
 

razones, ya se habia iniciado en 1932. Adicionalmente, habrS mejores condicio
 

nes por el lado de la demanda, como corolario de la recuperaci6n que experimen
 

ta la economia estadounidense.
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La producci6n de caa de azOcar se recuper6 en 1983, ya que creci6 en 2,9 por
 

ciento, luego de haber disminuldo un afio antes; la producci6n de azucar aumen
 

t6 atn m~s (10 por ciento) como resultado de las condiciones de clima y espe

cialmente del 
r6gimen de lluvias, que permiti6 un mayo:. rendimiento de aztcar
 

por tonelada de caFia.
 

La expansi6n en 
la producci6n de caha se atribuye tanto a incrementos en la su
 

perficie (particularmente en 
las zonas de Turrialba y Caas), como a aumento 

de productividad , ambos estimulados por mejoras importantes en los precios de 

liquidaci6n para el producto.
 

El grea sembrada de arroz creci6 en 
13 por ciento 12/ y el volumen de produc
 

ci6n en 75 por ciento; sin embargo, esta 6Itima cifra se puede prestar para
 

equivocos si no se 
tiene presente que la producci6n de 1982 fue excepcionalmen
 

te baja por razones de una prolongada sequfa que afect6 a una 
de las principa

les zonas arroceras. Si se conpara el 
volumen producido en el ochenta y tres
 

con la cosecha de tres aios anteriores, el aumento es de 12 por ciento, 6nica

mente.
 

maz
En el caso del hubo un crecimiento significativo (14,4 por ciento), 
con

secuencia, en parte, de un aumento de la 
superficie cultivada que se calcula
 

del orden del 
11 por ciento y en parte debido a mejoras en los rendimientos.
 

Los factores clim~ticos jugaron un papel iniportante en estas mejoras junto con
 

el efecto resultante del empleo de variedades de semillas mejoradas y el 
uso
 

de nuevas tecnologias.
 

12/ Seg6n estimaciones del 
Consejo Nacional de Producci6n.
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La producci6n de frijol ratific6 su comportaniliento irreqular mostrado duran 

te muchos aios y dispiinuy6, esta vez en 12 por ciento, lueqo de aumentos im

portantes a Io largo de dos aFios consecutivos.
 

Los granos (arroz, mafz y sorgo) tuvieron un aumento de producci6n d~bido,mgs 

que nada, a mejoras en las condiciones de clima y tambi6n a incrementos en la 

superficie cultivada. 
 Los niveles alcanzados permitirgn que el pais disponga
 

de un excedente de al menos 40.000 toneladas de arroz pilado; que tienda a 
 ser
 

autosuficiente en 
frijol y Piaiz blanco y continue deficitario en qranos para
 

alimento de aninales (sorao y naiz amarillo).
 

La vuca y las papa alcanzaron en 
1983, cifras records de producci6n, crigi
 

n~ndose en el primero de los productos un excedente que ha afectado desfavora
 

blemente a millares de pequeios productores de la zona de San Carlos.
 

El precio de la yuca en 
1982 fue mis de tres veces superior al de 1983 13/ y
 

de ahi el marcado interns de los productores por aumentar la producci6n de es
 

te tub6rculo.
 

Es interesante destacar como los 
excesos 
de oferta en productos perecederos y 

con precios sujetos a las condiciones del mercado, caso de las papas y la yu

ca, desembocaror en caTdas importantes incluso de los precios nominales, mien 

tras que los precios del arroz, tambi6n con un exceso 
de oferta (al menos en
 

el mercado local) m~s bien crecieron en t6rminos reales.
 

Cabe repetir que el comportamiento de la producci6n agropecuaria estuvo deter

13/ Banco Centralide Costa Rica. 
 Cifras sobre producci6n anroecuaria 1973
82.. Departamento de Investiclaciones y Estadisticas, San Jos6, 1983 
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minada por la expansi6n de la agricultura, pues la producci6n Decuaria no 
cre
 

ci6; asimismo cabe destacar el 
importante papel desempeiado por la naturale

za al permitir condiciones de clima altamente favorables para los mayores ren
 

dimientos.
 

Diferentes indicadores muestran como la industria 
empez6 a recuperarse desde
 

finales de 1982 y como esta recuperaci6n se fue intensificando con el trans

curso del tiempo.
 

iientras que en 1981 y 1982 el n6mero de trabajadores empleados fue disminuyen
 

do, mes a mes, en 1983 se revierte la tendencia y en noviembre de ese aho 
 se
 

llega a 
un empleo mgximo, no alcanzado nunca previamente, seg6n los datos ba

sados en las planillas del seguro de enfermedad y maternidad de la Caja Costa
 

rricense del Seguro Social. Las estadTsticas de la Encuesta Nacional 
de Hoga

res, 
Empleo y Desempleo muestran iqual tendencia. De ahT que se afirme que la
 

"recuperaci6n (del 
sector industrial) 
se oner6 en la segunda mitad del aio
 
1983, durante la cual el nivel de producci6n aument6 en 5,8 nor ciento con re

laci6n al segundo semestre de 1982", Ya que al comparar los primeros semestres, 

la producci6n todavfa mostraba una reducci6n de 4,0 del primer semestre del 
ochenta y tres respecto a igual semestre del ochenta y dos 14/. 
 Bajo este con
 

texto debe interpretarse la cifra de una reducci6n de 1,8 por cierto en el 
va 

lor agregado que para 1983 se~iala las estadisticas de Cuentas Nacionales. Un 

aio antes,.la caida del valor agregado en la industria habia sido de 14,9 nor 

ciento. 

14/ Instituto de Investigaciones Econ6micas. Universidad de Costa Rica. Evolu
ci6n de la Industria en Costa Rica dr,dnte el aio 19823 y Perspectivas para el primer semestre de 1964. San Jos6, enero 1984. 
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Cabe sefialar, asimismo, que la producci6n de bienes de consuno no durable y 

la de bienes de consumo intermedio fueron las que estimularon la reactivaci6n, 

pues la primera creci6 en 5,3 y la segunda en 1,0 por ciento, en tanto que las 

producciones de bienes de consumo durable y de capital disminuyeron 43,8 y 

49,2 por ciento respectivamente. 15/
 

La producci6n de productos de papel, imprenta y editoriales, textiles, ropa y
 

productos de cuero fueron las actividades oue mostraron un mayor dinamismo
 

en 1983. En la producci6n de alimentos hubo un lento crecimiento y una contrac
 

ci6n -menos fuerte que en el 
pasado innediato- en metaI-mecinica y productos
 

de madera. 16/
 

La leve recuperaci6n que en relaci6n con 
1932 ocurri6 en el comercio intercen 

troamericano (las exportaciones a Centroam6rica habian dismiriufdo en 1981 y 

1982) contribuy6 en alg~n grado a la expansi6n de la actividad industrial; asi 

mismo el ordenamiento del mercado cambiario y el financiamiento externo contri 

buyeron a facilitar la obtenci6n de las materias primas reoueridas por el sec

tor. 

No obstante que en la actividad de la construcci6n se nota una desaceleraci6n
 

de la ca~da iniciada en 1930, la reducci6n de 6,0 por ciento observada en 


es 
la m~s severa entre los distintos sectores econ6micos (en 1982 la disminu

ci6n fue de 32,6 por ciento). Conforme al numero de trabajadores empleados se
 

nota una recuperaci6n desde el segundo seriestre de 1932 v ya en los GItimos me
 

ses de 1983 el n6mero de empleados -sequn las planillas de la Caja Costarri

15/ Instituto de Investigaciones en Ciencias Econ6micas. On. Cit.
 
16/ instituto de Investigaciones en Ciencias Econ6micas. Op. Cit.
 

1983 
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cense de Seguro Social- era superior al que hubo en iguales meses de 1982.
 

El Gobierno Central contribuy6 a esta.recuperaci6n, pues casi triplica las in
 

versiones, principalmente en obras viales y nortuarias 17/. Algunos progra

mas de vivienda subsidiada tambi6n coadyuvaron a impedir que la producci6n
 

del sector mantuviera el 
bajo 	ritmo de aflos anteriores.
 

La expansi6n del cr6dito al 
sector privado (43 por ciento en colones constan

tes) y el crecimiento de los salarios reales provoc6 un aumento de la demanda
 

agregada que estimul6 tanto el crecimiento de la producci6n nacional como de
 

las importaciones y por ende de las actividades comerciales; 
 el valor agre

gado en comercio s6lo disminuy6 1,0 por ciento en vez de 16,8 por ciento co

mo en 1982.
 

En el sector de electricidad y aua se da el crecimiento relativo mas signi
 

ficativo, un aumento del valor agregado de 18,0 por ciento, en un 
sector que
 

pasa a contribuir con el 3,5 por ciento del producto interno bruto total. Si 

no hubiera sido por los montos de :nergia el6ctrica exportados a Nicaragua y 

Honduras (92,1 millones de KWH en 1982 y 412,7 millones de KWH en 1983) el 

valor hubiera crecido a una tasa mucho menor (entre 7 y 8 por ciento). 

2.3 	 T6rminos de intercambio y el inqreso nacional bruto
 

El alto grado de apertura ha siqnificado que el crecimiento de la economia cos 

tarricense depende en mucho de dos circunstancias externas: sus t6rminos in 

ternacionales de intercambio con terceros paises y el dinamismo del comercio
 

17/ 	 La inversi6n real del Gobierno Central pas6 de 2400 millones a 6700 millo
 
nes de colones corrientes, de 1982 a 1983.
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Cuadro 3. INDICES DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES,
 
DE LAS IIPORTICIONES Y DE LOS TERMINOS
 
INTERt!ACIONALES DE INTERCAMBIO.
 
(Ahio base: 1966=100,0)
 

Relaci6n de
 
ANO Exportaciones Importaciones intercambio
 

1967 98,3 	 100,5 97,9
 
1968 89,8 	 98,3 
 91,4
 
1969 90,0 97,0 92,7
 
1970 96,7 99,4 
 97,3
 
1971 90,6 103,6 87,4
 

1972 94,5 110,1 85,8
 
1973 106,5 121,9 87,4
 
1974 127,7 167,1 76,5
 
1975 145,2 182,7 79,5
 
1976 164,2 173,7 94,5
 

1977 209,8 182,9 114,7 
1978 195,8 193,6 101,1 
1979 205,2 222,1 92,4 
1980 231,6 252,1 91,9 
1981 211,9 269,2 78,7 
1982 210,4 290,8 72,4 
1983 214,2 a/ 308,2 a/ 69,5 

a/ Preliminar.
 
FUENTE: 	 Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario y Acade

mia de Centroamerica. 
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en el Mercado Comn Centroaiericano. 
 En los 6ltimos cinco a'os ambas circuns 

tancias han sido desfavorables: los t~rminos de intercambio se han deterio

rado cada vez mrs y el comercio con los paTses del grea ha tenido marcados al
 

tibajos.
 

Si bien los precios de los bienes exportados crecieron 1,8 por ciento en 1983,
 

el aumento en los precios de los bienes imoortados fue a~n mayor (6,0 por cien
 

to) y como resultado los t6rminos internacionales de intercambio se deteriora

ron nuevamente y se redujo atn m~s el 
poder de compra de una producci6n que
 

para empeorar las consecuencias ya venla disminuyendo. Asi, en el periodo
 

1979-82, el producto interno bruto se redujo a una 
tasa promedio anual de 3,6
 

por ciento y el ingreso nacional bruto disminuy6 8,0 por ciento; la economiTa
 

del 
pais, adem5s de experimentar las consecuencias de un estancamiento prime

ro y posteriomente de una reducci6n en la producci6n, se ha enfrentado a la
 

necesidad de destinar proporciones cada vez mayores de esa producci6n al pago
 

de factores que pertenecen al extranjero, asi como montos de bienes exportados
 

que, en promedio, son cada 
vez mayores por unidad de los bienes importados, co 

mo resulitado del encarecimiento relativo de estos 6ltimos. De hecho, el pats
 

se empobreci6 atn m', aunque el deterioro ocurrido en el aho 1983 haya sido
 

mucho menos severo que en el aio previo.
 

La magnitud de este ?mpobrecimiento en una e'-onoma como la costarricense, tan 

abierta al 
comercio exterior, segn se ia reiterado, debe examinarse mAs en
 

t6rminos de la disponibilidad de bienes, que exclusivamente en t6rminos de la
 

producci6n realizada; con ello se tomarg en consideraci6n los efectos del co

mercio exterior. Por tanto, conviene referirse a la oferta y demanda globales.
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Cuadro 4. 	TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, EL INGRE-

SO NACIOIiAL BRUTO Y EL CO[ISU'.O PRIVADO.
 
(A precios constantes de 1966)
 

Producto in- Ingreso na- Consumo PIB por CP por

terno bruto cional bruto privado persona persona


Periodo (PIB) (INB) (CP)
 

1960-65 5,1 	 n.d. n.d 1,4 
 n.d.
 
1965-70 7,0 	 6,4 a/ 6,4 a/ 4,4 3,3 a/

1970-75 6,0 	 4,0 3,4 2,7 
 0,8

1975-80 
 5,4 	 5,7 5,2 2,5 2,5
 
1979-32 (3,6) ( 8,0) (6,8) (6,2) (9,3)
1976-77 
 8,9 	 17,4 13,6 6,1 10,7
 
1977-78 6,3 	 0,6 u,4 3,5 5,6
1978-79 4,9 	 0,6 2,4 2,2 (0,3)

1979-80 0,8 ( 0,6) (1,8) (2,0) (4,5)
1980-81 (2,3) (10,2) (8,5) (4,8) (10,9)

1981-82 (9,1) (12,7) 
 (9,8) 	 (1,1) (12,1)

1982-83 0,8 (3,3) 1,3 (1,8) (1,5)
 

a/ Periodo 1966-70
 

FUENTE: 	 Academia de Centroamerica, con base en Cifras de Cuentas Nacionales
 
de Costa Rica, publicadas por el Banco Central de Costa Rica.
 

2.4 Oferta y Demanda Globales
 

Antes de 	la crisis econ6mica que vive Costa Rica, el producto interno bruto
 

alcanz6 9.600 millones de colones en 1979 y 1980, a precios de 1966. Las irm
 

portaciones fueron, en esos mismos aios, de 4.000 millones anuales y consecuen
 

temente, 	 el pals dispuso de bienes y se,-vicios por 13.700 millones de colones 

en cada aho, Esta oferta global result6 de 10.720 millones en 1983, equivalen
 

te al 78 	por ciento de la de tres o cuatro ahos antes. En 1983 y a precios 

constantes, el producto pas6 a ser el 90 por ciento y las importaciones el 52 

por ciento 	de 1o que fueron a finales de la d~cada de los setenta. En 1983 cesa 



Cuadro 5. OFERTA Y DEIANDA GLOBALES. 1978-1983 
(Millones de colones a precios constantes de 1966)
 

OFERTA Y DEMANDA 
 1978 1979 1980 1981 1982 1983 a/ 

OFERTA GLOBAL 13.137 13.705 13.635 12.367 10.569 10.720 
Producto Interno Bruto 1/ 

Importaciones de bienes yservi cos 

9.125 

4.012 

9.576 

4.129 

9.648 

3.987 

9.430 

2.937 

8.573 

1.996 

8.639 

2.033 
DEMA.0'DA GLOBAL 13.137 13.704 13.635 12.366 10.569 10.720 

Demanda Interna 
Consumo Total 

9.728 
7.373 

10.184 
7.611 

i0.268 
.7.514 

8.625 
6.911 

7.206 
6.317 

7.356 
6.415 

Privado 
Gobierno General 

6.205 
1.168 

6.353 
1.258 

6.238 
1.276 

5.706 
1.205 

5.146 
1.171 

5.213 
1.203 

Formaci6n bruta de capital fijo 

Aumento de existencias 

2.322 

33 

2.677 

- 103 

2.424 

329 

1.821 

- 106 

1.116 

- 226 

1.034 

- 93 
Exportaciones de bienes y 
servi cios 3.409 3.520 3.367 3.741 3.363 3.364 

I/ A precios del productor. 

a/ Cifras prelininares. 
FUENTE: Banco Central de Costa Rica. 
Cuentas Nacionales de Costa Rica, 1973-1982, San Jos6, 
1983.
Banco Central de Costa Rica. Departamento de Invectigaciones y EstadTsticas y Academia de Centro
Ami rica. 
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la fuerte caTda en el producto y en las importaciones, de manera que los nive

les alcanzados en 1982 permiten que la oferta global aupiente en 
1,4 por cien
 

to. Como la poblaci6n crece a una tasa de 2,6 por ciento, la oferta global
 

per capita se redujo en 1,2 por ciento.
 

El deterioro de los t6rminos de intercambio junto con los altibajos (reduccio
 

nes en 
los ahos m~s recientes) del producto se manifiesta en el cambio de la
 

composici6n de la oferta y demanda globales medidas en 
colones de 1966. En
 

este afio el pais efectuaba exportaciones por un monto equivalente al 25,0 por
 

ciento del producto interno bruto; en 1978 la 
proporci6n corresponde al 37,4
 

por ciento, cifra bastante parecida a la de los aios mrs recientes (39 por
 

ciento en 1982 y 1983). Si se toma como referencia 1966, en este an~o cien co

lones de bienes exportados permitTan adquirir otro tanto, cien colones, 
en bie
 

nes importados. Si 1966,
esos cien colones exportados en se exportaran hoy
 

en dia, debido al cambio de precios relativos como resultado de la p~rdida por
 

los t~rminos internacionales de intercambio s6lo permitirian importar 65 colo
 

nes. Por esto, adem~s de que recientenente el pats no ha podido incrementar
 

las exportaciones, la situaci6n se ve empeorada por el 
m~s r~pido encarecimien
 

to de los bienes importados respecto a los exportados.
 

Si se comparan los ahos 1978 y 1983, el contraste es muy marcado:
 

- En 1983, la poblaci6n costarricense tenia a su disposici6n 18 por ciento me 

nos de bienes y servicios del 
monto que tuvo cinco aIos atr~s, cuando el
 

pais contaba con 300.000 habitantes menos.
 

- El producto del aho ochenta y tres representaba el 95 por ciento del que 

se qener6 en el setenta v ocho. 



Cuadro 6. OFERTA Y DEMANDA GLOBALES - TAMAROS RELATIVOS 
Y TASAS DE CRECIMIENTO 

OFERTA Y DEMANDA COMPOSICION PORCENTUAL TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

OFERTA GLOBAL 

Producto interno bruto 

1978 

144,0 

100,0 

1979 

143,1 

100,0 

1980 

141,3 

100,0 

1981 

131,1 

100,0 

1982 

123,3 

100,0 

1983 

124,1 

100,0 

1978/79 

4,3 

4,9 

1979/80 

(0,5) 

0,8 

1980/81 

(9,3) 

(2,3) 

1981/82 

(14,5) 

(9,1) 

1982/83 

1.4 

0,8 
Importaciones de bienes y 
servicios 

DEMANDA GLOBAL 

Demanda interna 

44,0 

144,0 

106,0 

43,1 

143,1 

106,4 

41,3 

141,3 

106,4 

31,1 

131,1 

91,5 

23,3 

123,3 

84,1 

24,1 

124,1 

85,2 

2,9 

4,3 

4,7 

(3,4) 

(0,5) 

0,8 

(26,3) 

( 9,3) 

(16,0) 

(32,0) 

(14,5) 

(16,4) 

4,4 

1,4 

2.1 
Consumo total 

Privado 
Gobierno General 

80,8 

68,0 
12,8 

79,5 

66,3 
13,1 

77,9 

64,7 
13,2 

73,3 

60,5 
12,8 

73,7 

60,0 
13,7 

74,3 

60,3 
13,9 

3,2 

2,4 
7,7 

(1,3) 

1,8 
1,5 

( 8,0) 

( 8,5) 
( 5,6) 

( 8,6) 

( 9,8) 
( 2,8) 

1,6 

1,3 
2,7 

rormaci6n bruta de capital
fijo yaumento de existen-

cias 
25,8 26,9 28,5 18,2 10,4 10,9 9,3 7,0 (37,7) (48,1) 5,8 

Exportaciones de bienes yservicios 37,4 36,8 34,9 39,2 38,9 38,9 3,3 (4,3) 11,1 (10,1) 0,0 

FUENTE: Cuadro 5. 
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Los montos de bienes importados se habian reducido -en el perTodo- a la 

mitad y las exportaciones se habian mantenido en el misno nivel (en colo

nes constantes de 1966, las importaciones nasaron de 4,000 a 2.100 millo

nes y las exportaciones se mantuvieron en el orden de 3400 mill nes de co
 

lones).
 

- En resumen: En 1978 el costarricense dispuso de 6.200 colones per capita 

en bienes y servicios, provenientes tanto de la producci6n en el territo

rio nacional como del extranjero; en 1983 ese monto se habia reducido a 

4.400 (una reducci6n del 29 por ciento). El volumen de bienes y servicios
 

exportados se habia reducido de 1.600 a 1.400 colones, a precios de 1966
 

(una caida de 12 por ciento).
 

Al examinar el destino que se le ha dado a los bienes producidos e importados,
 

sea al 
examinar la demanda global expost, resulta evidente una contracci6n del
 

consumo, de la inversi6n y las exportaciones, particularmente de los dos prime
 

ros renglones, durante el perlodo 1978-83, no obstante un leve repunte en 
 el
 

Oltimo aho. Efectivamente, en 1983 el consumo global creci6 en 1,6 por cien

to, la inversi6n bruta total aument6 en 5,8 por ciento, pero la formaci6n bru
 

ta de capital disminuy6 en 7,3 por ciento y las exportaciones se estancaron
 

al nivel de 1982.
 

En los dos aios previos se habian dado caldas muy significativas: el consumo
 

global habia disminuido en 8,0 y 8,6 por ciento, en orden cronol6gico, y las
 

inversiones cayeron en forma a~n m~s acelerada, en 
37,7 y 48,1 por ciento.
 

Consecuentemente, en 1983, en t~rminos per capita, el consumo represent6 el 

76 por ciento, la inversi6n el 35 por ciento y las exportaciones el 86 por
 

ciento de lo que ocurri6, re~pectivamente, en 1978.
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El consumo privado total disminuy6 por primera vez, en d'cada y media, en
 

1980. La cafda se repite en el ochenta y uno y el ochenta y dos. M~s ann,
 

s6lo 	en dos a~ios, 1971 y 1975, el creciniento no fue marcadamente superior
 

al de la poblaci6n.
 

El empobrecimiento no s6lo ha reducido el consumo, sino que tambi6n ha modi

ficado su composici6n, como se infiere de algunas cifras relativas a la pro

ducci6n industrial y la estructura de las importaciones. Efectivamente, al
 

agrupar la producci6n del sector industrial de acuerdo 
con el destino econ6

mico 	que se da a los distintos productos, resulta que la producci6n de bienes
 

de consumo NO durable mostr6 el mayor crecimiento en 1983 (5,8 por ciento),
 

mientras la producci6n de bienes de 
consumo durable sufri6 una vez m~s una im
 

portante retracci6n al caer la producci6n en 44 por ciento en 1983. 18/ En

tre las actividades mns afectadas cabe citar la producci6n de vehTculos, mue

bles y electrodom6sticoso En forma paralela, la importaci6n de bienes de con
 

sumo duradero se ha contraldo m~s severamente que la importaci6n de bienes de
 

consumo no duradero, diferencia que adquiere m~s trascendencia si se toma en
 

cuenta que durante la d6cada de los setenta fue mayorqueel crecimiento re

lativo de estos 6ltimos bienes respecto a los primeros. Antes de la crisis,
 

de cada cien d6lares importados en bienes de consumo, entre 36 y 40 d6lares
 

correspondian a bienes de consumo duradero y con la crisis, ese monto se redu
 

ce a 	20 d6lares.
 

Durante los moimentos nls cruciales de la crisis, el consumo del gobierno ge

18/ 	 Instituto de Investigaciones en Ciencias Econ6micas. Unviersidad de Cos
ta Rica. Op. Cit.
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neral se contrajo relativamnente menos que el consumo privado y en 1983 se re

cupera m1 s el primero que el segundo. Dicho de otro modo, el gobierno es me

nos sensitivo a los ajustes restrictivos en el consumo que el sector privado.
 

En 1981 y 1982 la formaci6n bruta de capital mostr6 reducciones de 37,7 a 48,1
 

por ciento, respectivamente, las mayores reducciones entre cualquiera de los
 

componentes de la demanda agregada; el aumento de 5,8 por ciento en 1983 ape
 

nas permite que la formaci6n bruta de capital liegue a 941 millones de colones,
 

a precios de 1966, Esta cifra representa la tercera parte de la inversi6n tres
 

aios antes. Adem~s, la inversi6n privada en formaci6n bruta de capital fijo es
 

la que m~s se ha contra~do, raz6n por la cual en los tres 6Itimos ahos dicha
 

inversi6n ha representado el 63 por ciento, en contraste con una proporci6n pro
 

medio de 70 por ciento durante la d6cada de los setenta.
 

En el pasado, el monto de bienes y servicios con que ha contado el pals para
 

destinar al consumo y la inversi6n (demanda interna) ha sido, ell t~rminos gene
 

rales, superior al producto interno bruto, 6sto se reflej6.en un endeudamiento
 

externo creciente que de hecho permiti6 aumentar el acervo de capital nacional
 

y mejorar el bienestar de la poblaci6n a ritmos superiores a los que se hubie

ran dado si no fuera por ese endeudamiento. Durante 1966-78 el pals emple6 en
 

consumo y formaci6n de capital un monto de bienes que, en promedio, super6 en
 

3 por ciento el producto interno bruto qenerado; en cambio, en los ahos 1981

83 el cuadro se ha invertido: el pals ha destinado al consumo y a la formaci6n
 

de capital el 87 por ciento del producto de ese mismo aho. Adicionalmente, ca
 

beadelantarqueaunque Costa Rica logre recuperar el ritmo de crecimiento de los
 

ahos de bonanza, el cumplimiento de las deudas contraidas con el exterior la
 

obligargn a destinar a esos compromisos una proporci6n de sus exportaciones tal
 

http:reflej6.en
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que durante "muchos" aios la oferta de bienes que el pals podrg destinar al 

consumo e inversi6n quedarg "muy" por debajo del producto interno bruto reali 

zado. Aun si los pr6ximos aFios fueran de bonanza, ello permitirfa s6lo enfren 

tar la deuda externa con menores presiones pero dificilmente mejoraria el ni

vel per capita de consumo. 

Durante 1983 si bien los cambios en el campo de la economia real fueron poco 

significativos, en el campo nonetario, por el contrario, se redujeron nota.Ie

mente alqunos desequilibrios firiancieros v monetarios. Efectivamente, se lo

gra una reducci6n del d6ficit del sector plblico, el flujo del cr6dito interno 

al sector privado alcanza mayores proporciones (as! como se reduce la partici
 

paci6n correspondiente al sector p~blico); la negociaci6n de la deuda p6blica
 

externa culmina exit6samente, se cancelan intereses atrasados y se reabren
 

las puertas del credito externo tanto para el sector privado como para el sec

tor p~blico; se ordena el mercado cambiario, se eliminan las extraordinarias
 

tendencias especulativas, se logra la estabilidad cambiaria y la reducci6n de
 

la inflaci6n incluso super6 la meta de !os m~s optimistas.
 

Los principales factores que permiten explicar el comportamiento de la produc
 

ci6n son:
 

Si bien el leve crecimiento del producto obedeci6 a las condiciones favorables
 

de clima, tambi6n, aunque en menor medida, ese aumento se vio estimuladopor
 

una expansi6n de la demanda interna 6sta 6Itirna Piotivada por los aumentos 
de
 

los salarios reales, el qasto p6blico %/los recursos crediticios otorgados
 

al sector privado. El crecimiento del producto y de la demanda interna ocasio
 

n6 un mayor volumen de importaciones, lo cual permiti6 enfrentar una' mayor de



Cuadro 7. BALANCE MONETARIO 

CONCEPTO 1978 1980 
SALDOS A DICIEMBRE a/ 

1981 1982 1983 1978 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

1980 1981 1982 1983 
MEDIO CIRCULANTE 5.643 7.104 10.809 18.104 24.609 22,0 12,2 52,1 67,5 35,9 

Efectivo en poder delp~b1ico 
Dep~sitos en cuenta 

1.704 2.255 3.501 5.436 6.940 20,9 15,0 55,2 55,3 27,7 
corriente 

FACTORES DE EXPANSION 

3.939 

13.989 

4.849 

19.907 

7.308 

17.238 

12.668 

30.296 

17.668 

38.440 

22,5 

21,6 

10,9 

19,3 

50,7 

-13,4 

73,3 

75,7 

39,5 

26,9 
Reservas internaciona
les netas 

Crddito interno 

Sector privado 

Gobierno (nero)Entidades oficiales 

FACTORES DE ABSORCION 

Cuadidinero b/ 
Endeudamiento externo 
Otros activos (netos) 

1.639 

12.350 

8.989 

1.800 
1.560 

8.346 

6.918 
2.906 
1.478 

-1.142 

21.049 

12.127 

5.541 
3.380 

12.803 

10.455 
4.835 

-2.565 

-6.784 

24.022 

13.304 

6.555 
4.162 

6.429 

20.575 
25.468 
39.614 

-2.082 

32.378 

18.354 

6.417 
7.606 

12.192 

31.586 
30.832 
50.226 

-4.944 

43.384 

27.954 

5.709 
9.719 

13.831 

47.865 
45.799 
79.833 

-17.4 

29,7 

25,9 

27,8 
60,8 

21,3 

36,9 
5,6 

59,6 

.... 

30,5 

16,1 

75,4 
47,2 

23,8 

22,9 
29,0 
.... 

-494,0 

14,1 

9,7 

18,3 
23,1 

-46,8 

96,8 
426,7 

1.644,4 

69,3 

34,8 

37,9 

-2,1 
82,7 

89,6 

53,5 
21,1 
26,8 

-137,5 

34,0 

52,3 

-11,0 
27,8 

13,4 

51,5 
48,5 
58,9 

a/ En millones d' colones. 

b/ Dep6sitos de ahorro y a plazo 
FUENTE: Banco Central de Costa Rica. Divisi6n Monetaria. Cr~dito y Cuentas Monetarias. 1950-1982 



Cuadro 8. COLOCACIONES EFECTIVAS POR ACTIVIDADES. SISTEMA BANCARIO NACIONAL
 
- Saldos a diciembre de cada aio 

(En millones de colones)
 

DESTINO a/ 1978 1979 1980 
 1981 1982 
 1983
 

SALDOS a/
 
TOTAL 
 8.989,7 10.777,6 12.127,7 13.304,3 18.354,5 27.954,9
 

Agricultura 1.997,2 2.193,7 2.581,3 3.303,7 5.108,4 8.830,5
Ganaderfa 1,930,3 2.289,0 2.654,1 2.693,2 
 4.194,4 6.574,4
Industria 2.388,3 2.672,6 2.726,9 
 2.977,7 4.567,3 7.429,6
Comercio 468,7 746,6 914,0 
 994,7 1.257,7 1.228,4

Servicios, transporte
 
y almacenaje 749,9 902,0 
 907,9 905,3 828,6 
 997,4
Vivienda 1.048,2 1.417,3 1.648,1 
 1.819,3 1.964,6 2.519,7
Cr~dito personal 407,1 556,4 695,4 
 610,4 433,5 374,9
 

SALDOS REALES c/
 
TOTAL 8.663,1 8.376,2 7.900,8 3.990,7 3.073,8 4.421,3
 

Agricultura 1.924,6 1.704,9 
 1.681,6 991,0 
 885,5 1.396,6
Ganaderfa 1.860,2 
 1.779,0 1-729,0 
 807,8 702,4 1039,8
Industria 2.301,5 
 2.077,1 1.776,5 
 893,2 764,9 1.175,1
Comercio 451,7 580,2 595,4 
 298,4 210,6 194,3

Servicios, transporte
 
y almacenaje 722,6 701,0 
 591,5 271,6 138,8 
 157,7
Vivienda 1.010,1 1,101,5 1.073,7 545,7 
 329,0 398,5
Cr6dito personal 392,3 432,4 453,0 183,1 
 72,6 59,3
 

TASAS DE CRECIMIENTO REAL
 
TOTAL 
 - 3,3 -5,7  49,5 - 23,0 43,8
 

Agricultura 
 -11,4 - 1,4 - 41,1 - 13,7 63,2Ganaderfa - 4,4 - 2,8 
 - 53,3 - 13,1 48,0
Industria 
 - 9,8 -14,5 - 49,7 - 14,4 53,6
Comercio 
 28,5 2,6 - 49,9 - 29,4 - 7,7
Servicios, transporte 
y almacenaje 
 - 2,3 -15,6 - 54,1 - 48,9 13,6
Vivienda 
 9,0 - 2,5 - 49,2 - 39,7 21,1
Cr6dito personal 10,2 4,8 - 59,6 
 - 60,3 - 18,3
 

a/ Excluye los cr6ditos a electricidad y los no clasificados.
 
b/ En millones de colones corrientes
 
c/ En millones de colones de 1978, al deflatar se us6 el 
indide general de precios al por mayor de diciembre de cada aho.

FUENTE: 
 Banco Central de Costa Rica, Cr~dito y Cuentas Monetarias.
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manda interna sin mayores presiones inflacionarias. A la vez, las importacio
 

nes m~s elevadas fueron posibles gracias al endeudamiento exterior. 

Finalmente, cabe destacar como la exoansi6n del 
cr~dito al sector privado fue 

otro factor que contribuy6 favorablemente al leve aumento de la producci6n:
 

por primera vez despu~s de cinco alos el cr~dito al sector privado y
crece lo 

hace a una tasa elevada (42,9 por ciento, en colones a precios de 1978); 
 en
 

los dos afios inmediatos previos la situaci6n fue diarietralmente opuesta, ya 

que el cr~dito m~s bien se redujo a tasas de 49,4 y 23,0 en 1981 y 1982. Para 
lelamente, tambi6n modificase el cr6dito al sector p~blico, pues la tasa de 

aumento es 
de s6lo 3,9 por .iento, en colones constantes.
 

El cr6dito se destin6 en especial a las actividades de la agricultura, la ga

naderfa y la industria, pues en ellas el ritmo de la expansi6n crediticia fue 

mayor que en las demos actividades productivas. S61o el cr~dito para comer

cio y cr~dito personal martuvieron una situaci6n de contracci6n en 1983.
 

No obstante todos estos cambios significativos, no se produjo una 
reactiva

ci6n apreciable en el campo real 
de la economa, por razones que se intentan
 

explicar en otros capftulos de este estudio.
 



3. EL EMPLEO, EL INGRESO Y EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS
 

3.1 Introducci6n
 

En este capitulo se examina el comportamiento del emploo, el ingreso y el con
 

sumo de las familias costarri-censes, en un afgn de identificar alqunas de las
 

repercusiones m~s directas que la crisis econ6mica ha tenido sobre los hogares
 

del pais.
 

Al limitar el estudio a estas variables, se gana en detalle al prestarsele ms
 

atenci6n, pero a la vez se reducen las posibilidades de un anglisis integral
 

que contemple la multitud de aspectos politicos y econ6micos que inciden en la
 

determinaci6n de los resultados observados a trav~s del tiempo. Por otra par

te, si bien se pone 6nfasis en los acontecimientos coyunturales de los aios de
 

la crisis y se hace hincapi6 en 1983, tales acontecimientos se enmarcan dentro
 

de una perspectiva de m~s largo plazo.
 

La carencia de informaci6n constituye una limitaci6n importante en las greas
 

relativas al ingreso y al consumo, raz6n por la cual los inqresos se referirgn
 

s6lo a las remuneraciones laborales recibidas por los trabajadores asalariados;
 

es decir, no se toman en cuenta otros inqresos.
 

Los datos utilizados tienen como fuente las encuestas de hogares que realizan 

el MIinisterio de Trabajo y Seguridad Social y la Direcci6n General de Estadis 

tica y Censos, con el prop6sito de investigar el empleo y desempleo. Se efec 

t6an tres encuestas al aio, durante los meses de marzo, julio y noviembre, me 

diante entrevistas directas realizadas en.todoel territorio nacional. 
 En ca
 

da encuesta se entrevista nuevamente a tres cuartas partes de los hogares in

vestigados en la encuesta anterior, mientras que la otra parte se incorpora
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por primera vez. Los totales correspondientes a una determinada variable se 

estiman mediante un mrtodo de estimadores de raz6n, 19/ y se usa como varia 

ble auxiliar la poblaci6n de 12 afios y ross, la cual se obtiene en forma inde

pendiente de la encuesta. 
20/ Coro los datos relativos a la poblaci6n to

tal y a la poblaci6n de 12 ai-ios 
que se publican en la encuesta no son necesa

riamente consistentes ni con las cifras censales ni con la. cifras oue presen 

ta 
la Direcci6n General de Estadistica y Censos, los datos absolutos que aqui
 

se presentan se han ajustado para mantener la consistencia entre las cifras
 

mencionadas. 21/
 

Otra 	fuente de informaci6n proviene de la Caja Costarricense de Seguro Social
 

(CCSS). Los empleadores, por ley, estgn obligados a afiliar a sus 
trabajado

res al segu~ de enfermedad y maternidad, administrado por la CCSS. Para es

te esfecto los empleadores han de llenar mensualmente un "formulario planilla" 

19/ 	 V~ase al respecto: Direcci6n General de Estadistica y Censos, Encuesta

Nacional de Hogares, Empleo y Desenpleo. Serie de Datos Corregidos 1976
1980. San Jose, abril de 1981.
 

20/ 	 Las estimaciones de la poblaci6n total de 12 afios y m5s, por zonas urbano y 	rural, Area Metropolinata, Valle Central y Resto del Pais las efec
t~a el Centro Latinoamericano de Demograffa (CELADE). 
 V~ase al respecto,

Direcci6n General de EstadTstica y Censos. Op. Cit.
 

21/ 	 El criterio seguido consiste fundamentalmente en lo siguiente: a) Se usa
 
una serie de poblaci6n (1950-1983) cuyas cifras hayan sido depuradas para
mejorar su calidad y su comparabilidad a travs del tiempo. Las fuen
tes principales: Direcci6n General de Estadistica y Censos. Evaluaci6n 
del Censo de 1973 y Proyecci6n de la Pblaci6n por Sexo y Grunos de
des 1950-2000. San Jose, junio 

eda
19/b 	y CELADE, Costa Rca: Estimaciones 

y Proyecciones de Poblaci6n 1950-2025. 
Octubre 1983. b) *as estructu
ras y tasas de crecimiento observadas en las encuestas de hogares se apli

can a las cifras de la poblaci6n total obtenidas seg~n el criterio previa
 
mente sealado.
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donde para cada trabajador consignan el sexo y el salario mensual; y para el
 

empleador, la ubicaci6n goegr~fica, el sector de actividad econ6mica y el n6
 

mero de trabajadores. Las instituciones aut6nomas tambi6n suministran esta
 

informaci6n, mientras que la CCSS obtiene los datos correspondientes al go

bierno Central de la oficina gubernamental encaroada de procesar peri6dicamen
 

te las planillas de sus empleados (Oficina Thcnica Mecanizada). De las pla

nillas se obtienen sendos tabulados que permiten conocer, mes a mes, los to

tales de traba,4adores y el salario promedio, por sectores econ6micos e insti
 

tucionales. 22/
 

3.2 Fuerza de trabajo
 

En 1983 la fuerza de trabajo creci6 a una tasa anual de 0,8 por ciento, muy
 

por debajo del ritmo de crecimiento en cualquier perTodo anual desde 1976 

(Cuadro 9), pues en todos estos aiios la tasa ms baja fue 2,0 por ciento (en

tre 1979 y 1980) mientras que en los denms a~os el aumento fue igual o supe

rior a 3,6 por ciento. De aquT los cambios tan disi'miles en los incrementos 

absolutos a lo largo de ese lapso: la fuerza de trabajo se expande en 7.000 

22/ 	 En relaci6n al nimero de trabajadores las cifras de la Caja y las Encues
 
tas difieren, principalpiente por cuanto no todos los trabajadores asala
riados son neri:,anentes o contratados por tiempo indefinido en calidad de 
asalariados, lo que da pie para que los empleadores no aseguren a los qtuc 
estgn bajo estas 6ltimas condiciones. De tal manera que el niTmero de tra 
bajadores asalariados segln las estadfsticas de la Caja representa en 
1980, el )1,6 por ciento del total co)respondiente seqcn las estadfsticas 
de la Encuesta de Hogares. Este norcentaje era aun menor en los aios an
teriores a 1960 Ademis, para ciertos sectores como la aqricultura, la 
discrepancia es asn mayor. Adems puede existir un inter6s simul tcrheo de 
empleados y trabajadores en reducir el monto de ]a planilla, para asi re
ducir sus respectivas cortribuciones que han de pa,1ar a la CCSS. Viase: 
Diego Trejos, Evoluci6n de la Estructura Salarial de Costa Rica. Institu 
to de Investigaciones en Cicncias Econfomicas. layo, 1982. 
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personas de julio de 
1982 a julio de 1933; en 46.000 un aro antes y en montos
 

que oscilan entre 38.000 y 15.000 en los a~ios previos (Cuadro 10). Para enten 
der mejor estas oscilaciones es necesario un 
planteamiento previo relativo 
a
 
la 
procedencia de las personas que Dotencialmente podrian integrarse al 
merca

do de trabajo.
 

En la actualidad la poblaci6n de 12 aios y m~s, de donde pro 
,enen las perso
nas que potencialmente podrTan incorporarse a la fuerza de trabajo, 
crece a un
 
ritmo de 3,1 por ciento anual, mientras la poblaci6n total lo hace a 
una tasa
 

de 2,7 por ciento. Estas diferencias en 
las formas de crecer de 
uno y otro
 
grupo obedecen a las variaciones en la fecundidad ocurridas en los 61timos lus 

Cuadro 9. TASAS GLOBALES DE ACTIVIDAD Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA

FUERZA DE TRABAJO Y DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
 

Tasas anuales de la fuerza 
 Tasa global
Perfodode trabajo / 
 PIB 21 de actividad 3/
 

Total Empleada 	 Desemplea
 
da
 

1976-77 4,5 
 6,4 (23,6) 8,9 
 49,4
1977-78 5,6 5,6 
 5,4 
 6,3 50,4
1973-79 3,7 
 3,3 10,5 4,9 50,5
1979-80 2,0 
 0,9 22,8 0,8 49,8
1980-81 3,6 0,5 
 53,0 (4,6) 50,0
1981-82 5,8 
 5,0 14,3 (9,1) 51,2
1982-83 
 0,8 1,2 ( 3,2) 0,8 50,1 

I/ Con-base en los datos correspondientes a julio de cada ahio.

2/ A precios constantes de 1966.
3/ Porcentaje de la.fuerza de trabajo total respecto a la 
poblaci6n total de
12 y mas anos de edad. La tasa qlobal se determin6 para el mes de julio
del segundo de los ahos citados en 
cada periodo.
FUENTE: 
 Academia de Centroam~rica 
con base en los Cuadros 4 y 14.
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tros. 23/. En el corto plazo -salvo por fen6menos extraordinarios clue au

mentan o disminuyen la poblaci6n como en el caso de las migraciones interna

cionales o que la diezman, como en el caso de una cat~strofe- la poblaci6n
 

de 12 aios o mrs mantendrS un ritmo de expansi6n factible de predecir (alre

dedor de 3,0 por ciento en el caso de Costa Rica).
 

El momento en que alguien se incorpora al mercado laboral serg obviamente di

ferente de persona a persona; el momento dependerg de muy diversas razones
 

relacionadas con las posibilidades de estudiar, de recibir alguna transferen

cia (ingreso) sin tener que trabajar, del estado civil, de las remuneraciones
 

al trabajo y en fin de las costumbres y de las condiciones socioecon6micas im
 

perantes. En 6pocas de crisis, algunas de estas condiciones cambian mAs ace

leradamente que en 6pocas normales y por co.nsiguiente, en tales momentos es
 

posible que las variaciones en el crecimiento de la fuerza de trabajo sean
 

m~s acentuadas, debido a circunstancias coyunturales. Todo esto trae como re
 

sultado variaciones de la fuerzo de trabajo bastante irregulares disimiles
 

respecto a los de la poblaci6n total de 12 ahos y m~s. Por consiguiente, ca

be distinguir los rasgos del comportamiento de la fuerza de trabajo en el lar
 

go plazo de aquel debido al fen6meno coyuntural.
 

23/ 	 El nnero medio de hijos que en 1960 tendria una mujer al trnino de su 
vida f6rtil, si su comportamiento reproductivo fuese similar al observa 
do en ese ailo, se calcula en un noco mrs de 7 hijos; en 4,96 hijos en 
1970 y en 3,51 hijos on 1982. Vji se: .,Ianuel II.Rinc6n. Situaci6n De

'"
 moqrafica~de Costa p Ca SUS Porsr,ctivas Futuras. Octabo Seminario 
Nacional de DemoqrafFa, ,)Jos6c De aqul'se conc]Luye aue al1,D83. ser 
cada Ve? (nenor 1i fOCL~di did, serd cada vez menor el niiero de nacimien 
tos por cada 100 habitantes y por ende, cada vez menor la proporci6n de 
personas quo potencialhhente se podrian incorporar al niercado de traha
jo, 15 o 20 aos desfljs , naher nacido. Por tanto, 1lieqarA un moien 
to en que la tsa di.' crecimiento do la poblaci6n de 12 afios y m~s tendo 
rS a igualarse con el de la noblaci6n total del pais, en vez de crecer 
mucho mis r~pid.:iente curiO sucedi6 en la d6cada de los setenta. 



55
 

Cuadro 10. 	 INCREMETOS ANUALES EN EL NUMERO DE PERSONAS EN 
LA FUERZA DE TRADAJO 

INCRErMENTOS ANUALES DE: 1/
Perfodo 2/ - (En miles de personas)
 

FTT FTE FTD PTM 
 FTU FTR
 

1977-78 38,2 	 1,7 21,836,5 	 48,8 16,4
1978-79 
 26,6 23,1 3,5 50,6 15,0 11,6

1979-8U 14,8 6,4 8,4 
 50,8 10,6 4,2

1980-81 27,9 
 3,9 24,0 49,3 17,6 10,3

1981-82 46,2 36,3 9,9 
 51,0 18,9 27,3

1982-83 6,6 9,1 (2,5) 49,0 13,7 
 (7,1)
 

1/ 	 FTT: Fuerza de trabajo total.
 
FTE: Fuerza de trabajo empleada.
 
FTD: Fuerza de trabajo desempleada.
 
PTII: Poblaci6n total 
de 12 o mis afios de edad.
 
FTU: Fuerza de trabajo total en la zona urbana.
 
FTR: Fuerza de trabajo total en la zona rural.
 

2/ 	 Con base en los datos correspondientes a julio de cada ahio.
 
FL:FNTE: 	 Cuadro 14, elaborado por Academia de Centroam6rica con base en los 

datos de la Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo 

En el largo 	plazo sobresalen las siquientes caracterfsticas:
 

a. La 
partiipaci6n de la fuerza de trabajo ha cambiado sensibleme"te seadn
 

la edad de las personas. Sobresale la caida de la particiDaci6n de los
 

qrupos m~s j6venes -aouellos con edades entre 12 y 19 ahos-
 y la 	de los
 

mas 
viejos -aquellos con 60 y m~s- Esta tendencia se invierte en 1982,
 

pero 	luego vuelve a manifestarse en 1983. En 1982, cuando en 
relaci6n 	al
 

desempleo y 	a la caTda del 
ingreso la crisis alcanza su climax, los aru

pos menores 	de 30 afios elevan su tasa de participaci6n, incluso a niveles
 

ligeramente 	superiores a los de 1973, despu&s de haber ocurrido durante
 

casi 	una d6cada una reducci6n de esa participaci6n en la fuerza de trabajo.
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b. 	Cada vez es mayor la participaci6n de la nujer en el mercado laboral. En
 

el transcurso de diez aios, ha aumentado el n~mero de mujeres que se inte
 

gran 	al trabajo no domstico. La tendencia es clara: se pasa de 19 por
 

cada 	100 nujeres de 12 o mrs afos en 1973, 
a 26 en 1982; sin embargo, en
 

1983 la cifra se reduce a 25 nor ciento.
 

c. 	Hay una marcada y clara variaci6n estacional en la oferta de trabajo: en
 

el nes de noviembre se da una fuerte expansi6n de la fuerza de trabajo, se
 

quida de una contracci6n taribi6n fuerte, en el ries de marzo; mientras 
 que
 

en julio alcanza un nunto intermedio. Los altibajos estacionales corren
 

paralelos con variaciones -16qicamente en sentido contrario- en la Dobla
 

ci6n econ6micamente inactiva. Son las "amas de casa" y los "estudiantes"
 

principalmente, quienes inteqran este gruno de inactivos que se 
incorporan
 

o retiran de la oferta de trabajo seqOn 
 la 6poca del aho. 24/ El patr6n
 

de comportamiento estacional no se ha modificado con motivo de la crisis,
 

si bien se nota como la incorporaci6n de personas al Piercado laboral ha
 

tendido a bajar, proporcionalmente, en cada una de las tres Oltimas encues
 

tas (marzo, julio y noviembre de 1983). Esta caida ocurre luego de un perTo
 

do -de noviembre de 1981 a julio de 1982- en el 
cual las tasas de participa
 

ci6n alcanzan niveles tan altos como nunca havia sucedido antes de 1973, 25/
 

24/ 	 Para una descripci6n detallada de la estacionalidad V~ase: OFIPLAN, Pobla
ci6n, fuerza de traba,io y Enpleo en Costa Rica. Estudio descriptivo del
 
periodo T973-1980 Sar Jose, setienbre de 1981 y-Victor Huao Cespedes S.,

Claudio GonzezV., Ronulgo Jim~nez R. v Eduardo Lizano F., Costos de Pro
ducci6n v Eipleo en 
una Zona Rural de Costa Rica, San Jos&, setiembre de
 
1983, especialniente no. 143-48.
 

25/ Las tasas de participaci6n representan el porcentaje de personas de 12 y
 
m~s ahos de edad que deciden ,articipar como trabajadores en el proceso

productivo. El total de estas personas a su vez puede separarse en dos
 
grupos: las que trabajan (personas emipleadas) y los que no han consequido

trabajo (personas desempleadas),.
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d. Aho tras aho la fuerza de trabajo urbana crece Pis r'pidariente que la fuel
za de trabajo rural, 
 Claramente la tendencia 
se invierte en 1982, para
 
modificarse nuevamente en 1923, aunque esta vez para 	mostrar una situaci6n 
sin 	 antecedentes conocidos: 
 la poblaci6n trabajadora rural disminuye en 
montos absolutos en 7 100 personas, en claro contraste con el 
aumento de
 
27.300 personas ocurrido un aFio antes (cuadro 10), Estos cambios parecen
 
tener estrecha relaci6n con las circunstancias coyunturales que afectan a
 
las familias costarricenses, pues el 
n6mero de personas asalariadas en la 
zona rural se reduce en 15.000 y se incrementa en 8.000 el n~mero de tra 
bajadores por cuenta propia, modific~ndose las tendencias, 
 Estos cambios
 
parecen reforzar la hip6tesis ya 
seralada en otro estudio: 
 Los movimien
tos migratorios urbano-rural 
se han visto modificados, ya que la crisis ha
 
afectado mis violentamente actividades tipicamente urbanas (construcci6n,
 

servicios, industria) y en menor grado las agropecuarias; en las 
zonas ru
rales tiende a haber m~s 
oportunidades de trabajo 
 -cuenta propia y traba
jadores familiares- empleando los medios de producci6n que conservan 
 las
 
familias, lo cual 
favorece la evoluci6n observada. 26/
 

3.3 	 .Empleo y desempleo 

El n~mero de desempleados se 
reduce de 79.000 a 77.000, de julio de 1982 a ju
lio de 1983; 
 la tasa de desempleo abierto cae *de 9,4 a 9,0 por ciento. Las per
 
sonas empleadas pasan de 763.000 a 772.000 (aumentan en 9.000), mientras que la 

26/ 	 VTctor Hugo C~spedes, Ronulfo Jimnez y Eduardo Lizano.
sis y Empobrecimiento. Costa Rica: Cri
San Jos4, Fditorial Stvdivm, 1984.
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pobiaci6n de 12 y mas ahos crece en 46.000 individuos. 27/ Este panorama
 

no es enteramente satisfactorio. Por el contrario, mas bien refleja una si

tuaci6n desfavorable desde el punto de vista dE las posibilidades de empleo
 

que se les prrsenta a los costarricenses, por las razones que se expondr~n
 

seguidamente.
 

En primer lugar, en el pasado cercano -1977-80- un promedio de 27.000 perso

nas al aio se han incorporado al mercado laboral, o sea algo mas de la mitad
 

del incremento de la poblaci6n de 12 y ms aIos, incremento que como se dijo,
 

es de 46.000 individuos. De aquT se infiere que de mantenerse este comporta
 

miento en la poblaci6n del pats, la economfa nacional deberia crear 27.000
 

nuevos puestos de trabajo cada afio y no s6lo 9.000 como sucedi6 en 1983.
 

En sequndo lugar, la reducci6n de la tasa de desempleo es producto de un es

tancamiento de la fuerza de trabajo -las personas que ofrecieron su trabajo
 

al mercado laboral representaron una menor proporci6n que en el pasado- y
 

consecuentemente, resulta un menor n6mero de desocupados al ser inferior la
 

cantidad de oferentes de trabajo como consecuencia de un des~nimo motivado
 

por las pocas probabilidades de conseguir empleo en una 6poca recesiva.
 

En tercer lugar, se observan importantes modificaciones en el tipo de relaci6n
 

!aboral: Se mantiene el n6mero de asalariados, se reducen los trabajadores fa
 

miliares sin sueldo y los que trabajan como patronos; cas" todo el peso del
 

incremento habidu en el empleo recae sobre los trabajadores que laboran por
 

cuenta propia. Como resultado, proporcionalpiente, el pals cuenta con una me

27/ De acuerdo con las pautas de crecimiento demoqr~fico de las tres 61tiimas 
d6cadas es previsible una expansi6n de la poblaci6n mayor de 12 afos a
 
un rit.no que implicar6 un aumento proiwedio de 46.000 individuos por ano 
a principios de la presente d6cada. V6ase: CELADE. Costa Rica: Estiia
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Cuadro 11. TASAS DE DES[!IPLEO ABIERTO Y DE SUBETPLEOa/
 

VISIBLE E INVISIBLE, 1977 - 1933
 
(Datos corres)ondientes al mes de julio)
 

ZONA 0 REGION 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

PAIS 
Total 11,2 10,8 12,5 13,5 17,4 23,8 19,9 
Abierto 
 4,6 4,6 4,9 5,9 9,4
8,7 9,0
Visible 
 2,9 3,1 4,7 4,6 5,8 7
 ,0b/ 6,2
Invisible 
 3,7 3,2 2,9 3,0 7,4
2,9 4,7
Abierto + Visible 7,5 7,6 9,6 10,5 14,6 16,4 15,2
 

URBANA
 
Total 
 10,6 11,3 12,0 12,6 15,5 22,2 18,4
 
Abierto 
 5,2 5,6 5,7 5,9 9,1 10,5 9,3
Visible 2,5 3,1 4,1 4,3 4,3 6,1 b/ 5,1Invisible 2,9 2,6 2,2 2,4 2,1 5,6 4,0
Abierto + Visible 7,7 8,7 9,8 10,2 13,4 16,6 14,4
 

RURAL
 
Total 
 11,6 10,7 12,9 14,3 19,2 25,1 21.2 
Abierto 
 4,1 3,6 5,9
4,2 8,4 8,3 8,7
Visible 
 3,2 3,2 5,2 4,8 7.8
7,2 7,2
Invisible 
 4,3 3,9 3,5 3,6 
 3,6 9,ob/ 5,3Abierto + Visible 7,3 6,8 9,4 10,7 15,6 16,1 15,9
 

AREA .ETROPOLITANA
 
Total 
 10,8 10,4 11,0 10,7 22,213,5 16,8 
Abierto 
 5,5 5,4 
 5,2 5,0 8,3 11,3 8,5
Visible 
 2,4 2,6 3,7 3,6 3,2 5,3 4,7
Invisible 
 2,9 2,4 2,1 2,1 5, 6 b/2,0 3,6
Abierto + Visible 7,9 8,0 3,9 8,6 11,5 16,6 13,2
 

a/ Tasa de desempleo equivalente respecto a la fuerza de trabajo total.b/ Esta cifra no es comparable con la de aios anteriores dado que a partirde la encuesta de marzo de 1982 no se utiliza el m~s bajo de los salarios mfnimos leqales, sino un 
salario minimo ponderado mediante el que

se pretende tomar en 
cuenta el efecto de la inflaci6n.
 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Sequridad Social y Direcci6n General 
de Es
tadTstica y Censos, Encuesta Nacional 
de Hogares, Empleo y Desem-
pleu.
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nor proporci6n de asalariados y una mayor proporci6n de trabajadores por cuen
 

ta propia Adem~s, este notable aumento en los trabajadores por cuenta pro

pia resulta ser un fen6meno marcadamente rural, pues er las zonas rurales au

mentan en 8.000 mientras en las zonas urbanas se incrementan s6lo en 2,000
 

personas. Contrariamente, en las partes urbanas resultan 17.000 asalariados
 

ocupados adicionales y en las rurales 16.000 menos.
 

En cuarto lugar, en 1983 el sector privado globalmente considerado no gener6
 

nuevos puestos de trabajo sino que tuvo una 
leve contracci6n de aproximadamen
 

te 2.000 empleos, sin embargo -y esto es importante que se destaque- los ni
 

veles de ocupaci6n de ese afio 
superan con creces a los de cualquier afo pre

vio a 1982. 28/ Fue el sector p~blico el que absorbi6 el incremento
 

(11.000 personas) en partes iguales entre el* gobierno central y las institu

ciones au-6nomas segun la Encuesta Nacional 
le Hogares, Empleo y Desemplro. 29/
 

Ahora bien, la contracci6n que se observ6 en el sector privado no afect6 a to 

ciones y Proyecciones de Poblaci6n 1950-2025, Direcci6n General 
de Esta
distica y Censos, San Jos6, octubre 1983.
 

28/ 	Recu&'dese que el ntmero de trabajadores en el sector privado en 1982 al
canz5 niveles excepcionalmente altos, 628 000 trabajadores en comparaci6n
 
con 584.000 o menos 
en cualquiera de los amos anteriores. V6ase al res
pecto Victor Hugo C6spedes, Ronulfo Jim6nez y Eduardo Lizano. Op. Cit. 

29/ 	Las estadisticas basadas en las planillas de la 
CCSS no coinciden plena
mente con las de la Encuesta de Hogares: Ambas sehalan una leve reducci6n
 
en el eripleo del sector privado, pero difieren respecto al sector pGblico.
En 6ste el empleo total se mantuvo o redujo muy liqerariente, seg~n la Ca
ja; 	si 
bien aument6 en el gobierno central y disminuy6 en las institucio
nes autunonas De los proyectos de presupuesto correspondientes a los 
ahos 1932, 1Y83 y 1984 se desprende que el gobierno central contempl6 la 
autorizaci6n de aunentos en el ntmero de empleados en el orden de 2.500 y
1.100 en los periodos 1982/83 y 1983/84, respectivamente. (La Naci6n, lu
nes 12 de setiembre de 1983, p. 6A). 
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dos los sectores econ6micos, sino por el contrario incluso algunos manifesta

ron 	 un crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo, 
como ocurri6 en la
 

industria y el comercio, particularmente (cuadro 12), aunque la situaci6n no
 

queda suficientemente clara. En efecto, llama la 
 atenci6n como en 1983 los
 

cambios en el valor agregado en algunos sectores no siempre guardan relaci6n
 

con el comportamiento del 
empleo: cuando el valor agregado de un sector cre

ce, el empleo se reduce (agricultura); cuando el valor agregado se reduce o
 

se mantiene, el empleo aumenta (industria). Adem~s, los datos de la Encues

ta 
de Hogares y las planillas de la CCSS no son coincidentes en cuanto al com
 

portamiento de la tendencia del empleo por sectores, salvo en el 
caso de la
 

industria, donde ambas fuentes sehalan una 
expansi6n del n~mero de trabajado

res empleados. 30/
 

Antes de la crisis econ6mica que sufre el pals, el desempleo abierto afectaba
 

un 
n6mero que oscilaba entre 32.000 y 37.000 personas (trienio 1977/79), mien
 

tras que durante la crisis la cantidad ha variado desde 69.000 a 80.000 perso
 

nas sin trabajo en un momento determinado, La tasa de desempleo abierto se
 

duplica de 1978 a 1982 (4,6 y 9,4 por ciento, respectivamente), y se reduce
 

ligeramente en 1983 (9,0 por ciento). Esta reducci6n sin embargo, parece
 

30/ 	 Estas incoherencias -entre el comportamiento del empleo y el valor agre

gado y entre las fuentcs estadisticas- pueden ser s6lo aparentes. 
 Ello
 
puede haber ocurrido debido a la carencia de estadisticas m~s especTfi
cas que permitan captar cambios en el 
empleo al cambiar la estructura de
 
la producci6n, cambios en el 
uso de la capacidad ociosa y las correspon
dientes modificaciones en el n~mero de horas trabajadas y no solamente
 
en el numero de trabajadores y, finalmente, los cam*ios en 
el volumen del

empleo a lo largo del a-no 
 -para medir mejor las veriaciones estacionales
 
-y no s6lo en determinados momentos (como ocurre con las Encuestas de Ho
 
gares). 
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Cuadro 12. 	 TASAS ANUALES DE CRECIrNIENTO DEL VALOR AGREGADO Y DE
 
LA FUERZA DE TRABAJO EMPLEADO EN CADA SECTOR,
 

1981/82 1982/83
SECTOR VA 1/ FTE 1/ VA FTE 

TODOS 	 (9,1) 5,0 0,8 1,2
 

Sector Privado 	 (9,4) 7,4 n.d (0,3)
 
Sector Pblico 	 (8,0) (5,0) n.d. 8,0
 

Agricultura (4,9) 14,2 4,4 (5,2)
 
Industria (14,9) 3,4 (1,8) 9,7
 
Construcci6n (32,6) 11,3 (6,0) (9,6)
 
Servicios Bgsicos (0,1) 2,1 5,8 3,0
 
Comercio (9,4) 0,8 0,0 6,0
 
Servicios personales (3,0) 3,8 (0,8) 2,4
 

1/ VA: Valor agreqado
 
FTE: Fuerza de trabajo empleada. La tasa de crecimiento se
 

calcul6 de julio a julio de cada aio.
 

FUENTE: Academia de Centroam6rica.
 

circunstancial, pues en vez de reflejar cambios que permitan prever una ten

dencia a la 	reducci6n en el corto plazo, ntis bien parece reflejar el compor

tamiento de 	 los oferentes de trabajo y bastara que 5sI'ns vuelvan a comportar 

se como en el pasado cercano y que se mantenga reducida la inversi6n, para
 

que la tasa 	de desempleo vuelva a crecer. Ambas cosas, en particular, la
 

primera de ellas, probablement ocurran; pues aquella porci6n de la pobla

ci6n mayor de doce a~ios que ha estado anuente a ofrecer su esfuerzo laboral, 

cada vez se 	verg m~s presionada por un ingreso familiar reducido a intentar 

buscar trabajo, aunque sea en un mercado poco receptivo.
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El desempleo abierto urbano continua siendo mayor que el 
rural. Sin embargo,
 

en 1983 la brecha entre uno y otro tendi6 a reducirse: el primero pas6 de 

10,5 a 9,3 por ciento dc un afo a otro y el segundo creci6 ligeramente de 8,3
 

por ciento en 
1932 a 8,7 por ciento en 1983. Este aumento en el desempleo ru
 

ral guarda coherencia l6gica con el notable aumento observado en el n6mero de
 

trabajadores por cuenta propia en las zonas rurales, ya que este aumento hipo
 

t6ticamente podria reflejar una mayor presi6n por trabajo asalariado en el 

mercado laboral rural que ante la ausencia de una cantidad suficiente de pues
 

tos de trabajo se desviarfa finalmente a las ocupaciones por cuenta prcpia. 31/
 

En otras palabras, el n~mero de trabajadores por cuenta propia y de trabajado 

res familiares sin sueldo, es posible que tengan fluctuaciones err~ticas como
 

consecuencia de que uno y otro grupo incorporan trabajadores residuales que no 

pudieron colocarse como asalariados, su relaci6n laboral preferida.
 

La tasa de desempleo se redujo apreciablemente m~s en el Area Metropolitana
 

(donde se encuentra el 
28,8 por ciento del total de la fuerza de trabajo del
 

pais) que en otras regiones, Asimismo, aunque el desempleo masculino sigue
 

siendo menor que el 
femenino, continu6 la tendencia hacia la reducci6n de la
 

diferencia entre una 
y otra tasa, tal como se ha observado en los afios de
 

crisis.
 

31/ 	 Adicionalmente, se observa que el n~mero de trabajadores desocupados que

buscan trabajo por primera vez ha crecido menos rapidamente en la pobla
ci6n rural que en la urbana (22 por ciento en la primera en comparaci6n
 
con 78 por ciento en la segunda, entre 1981 y 1983.)
 



GRAFICO 2. DESEMPLEO ABIERTO Y DESEMPLEO ABIERTO 14AS
 
SUBEMIPLEO EQUIVALENTE, URGANO Y RURAL, 1978-1983 
(Marzo, julio y novienbre) 
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3.4 	 Subempleo
 

Tanto el subempleo visible como el in'isible disminuyeron durante 1983 32/ en 

las diferentes zonasyregiones del terri'torio nacional (cuadro 11), cesando 

por primera 	vez la tendencia observada desde 1979.
 

Al considerar solamente el sub.empleo visible, de un aho a otro el n~mero de 

personas afectadas se reduce de 187.000 a 166.000 y la cantidad de trabajado.
 

res afectados como proporci6n de la fuerza de trabajo total, cae de 22,4 a
 

1.9,7 	por ciento. (cuadro 13)
 

Cuadro 13, 	 PERSONAS AFECTADAS POR EL SUBEMPLEO VISIBLE,
 
1976-1983.
 
(A julio de cada ahio)
 

Total de Por ciento 2/ Por ciento de Tasa de sub
personas 1/ la fuerza de empleo visible 

Afo mai Ies) Urbano Rural trabajo 3/ equivalente 

1976 60,7 36,5 63,5 9,2 2,8 
1977 60,3 38,4 61,6 8,7 2,9• 
1978 70,8 48,8 51,2 9,7 3,1 
1979 124,9 41,9 58,1 16,5 4,7 
1980 125,7 41,8 58,2 16,3 4,6 
1981 160,1 37,0 63,0 20,1 5,8 
1982 187,4 44,2 55,8 22,4 7,0 
1983 166,0 45,1 54,9 19,7 6,2 

1/ Total de personas que trabajaron menos de 47 horas no obstante sus deseos
 
de laborar mAs tiempo. 

2/ Por ciento de las personas subempleadas que vivian en cada zona. 
3/ Total de personas afectadas por el subempleo visible como porciento de la 

fuerza de trabajo total.
 
FUENTE: La Academia de Centroam6rica con base en la Encuesta Nacional de Ho

gares, Empleo y Desempleo. Varios nOmeros.
 

32/ 	 El desempleo abierto se refiere a las personas que no consiguen trabajo;
el subempleo a las que si bien tienen trabajo, no laboran una jornada de 
duraci6n "normal", no obstante sus deseos de trabajar ms horas (subem
pleo visible); y a las que trabajan 47 horas o m~s por semana y reciben 
un salario inferior a un minimo pre establecido normativamente (subem



Cuadro 14. VISION DE LARGO PLAZO DEL CRECIHIENTO DEMOGRAFICO Y DE LA FUERZA DE TRABAJO
 

C 0 N C E P T 0 1950 1963 1973 1976 1979 -0 1981 1982 1983 

1. Poblaci6n (en miles) a/ 
2. Por ciento de poblaci6n urbana 
3. Edad mediana de la poblaci6n 
4. Poblaci6n de 12 afios y mis co

858,2 
33,5 
18,2 

1.379,8 
34,5 
16,4 

1.871,8 
40,6 
18,0 

2.017,9 
43,8 

2.183,6 
45,7 

2.245,4 
46,3 
19,7 

2.306,0 
46,9 

2.369,6 
47,5 

2.432,9 
48,0 

mo por ciernto de la poblaci6n
total. 63,3 59,6 64,6 66,7 68,4 68,8 69,1 69,4 69,6 

5. Poblaci6n de 12 aflos y mas 
(miles) 

Total 
Hombres 
Mujeres 

543,0 
271,2 
27128 

822,4 
411,8 
410,6 

1.209,2 
606,7 
602,5 

1.346,3 
675,5 
670,8 

1.492,9 
749,0 
743,9 

1.543,7 
774,5 
769,2 

1.593,0 
799,2 
793,8 

1.644,0 
824,5 
819,5 

1.693,0 
849,2 
843,8 

6. Tasas globales de actividad 
Total 
Hombres 
Mujeres 

52,76 
90,27 
16,01 

49,62 
83,74 
16,04 

48,37 
78,41 
18,60 

48,94 
77,32 
22,10 

50,46 
75,96 
25,65 

49,76 
75,87 
24,37 

49,97 
74,58 
26,06 

51,23 
7,72 
26,45 

50,14 
75,84 
25.16 

7. Fuerza de trabajo total (en miles) 286,5 408,1 584,9 658,9 753,3 768,1 796,0 842,2 848,8 
8. Por ciento de la fuerza trabajo 

en la poblaci6n tutal 33,4 29,6 31,3 32,7 34,5 34,2 34,5 35,5 34,9 
9. Tasa de desempleo abierto b/ 4,1 6,9 7,3 6,3 4,9 5,9 8,7 9,4 9,0 
10. Fuerza de trabajo total empleada 

Total 
En el 
En el 

(en miles) 
sector p~blico (miles) 
sector p~blico (por ciento) 

274,8 
16,8 
6,1 

379,9 
50,5 
13.3 

542,2 
-83,0 
15,3 

617,4 
103,7 
16,8 

716,4 
132,5 
18,5 

722,8 
142,3 
19,7 

72,7 
142,4 
19,6 

763,0 
135,3 
17,7 

772,1 
146,1 
18,9 

11. Personas desempleadas (miles) 11,7 28,2 42,7 41,5 36,9 45,3 69,3 79,2 76,7 

12. fasas anuales de crecimiento 
Poblaci6n total 
Poblaci6n de 12 ahos y mas 
Fuerza de trabajo total 
Fuerza de trabajo empleada 

3,3 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

3,7 
.3,2 
2,8 
2,5 

3,1 
3,9 
3,7 
3,6 

2,5 
3,6 
4,1 
4,4 

2,7 
3,5 
3,7 
3,3 

2,8 
3,4 
2,0 
0,9 

2,7 
3,2 
3,6 
0,5 

2,7 
3,2 
5,8 
5,0 

2,7 
3,0 
0,8 
1,2 

113. Poblaci6n inactiva sobre fuerza 
de trabajo. 2,0 Z,4 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 

14. Por ciento de la fuerza de tra
bajo que vive en la zona urbana 36,2 37,0 43,4 46,1 47,8 48,3 48,8 48,4 49,6 

a/ Al primero de julio. 
b/ A la fecha del cen'.j para los ahios 1950, 1963 y 1973; al primero de julio para los dems afios. 
Fuente: La academia de Centroamdrica, con base en los Censos de Poblaci6n, las Encuestas Nacionales de Hogares, Empleo y Desempleo y la Evalua 

ci6n del Censo de 1973 y Proyecci6n por Sexo y Grupos do Edades (CELADE y DGEC, San Josg, 1976) 
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3.5 Distribuci6n funcional.del ingreso
 

La carencia de informaci6n impide conocer c6mo evolucion6 realmente la distri

buci6n personal del ingreso en los ahos m~s recientes, y por ello serg necesa

rio recurrir a ciertos indicadores que indirectamente den algunos indicios 
o
 

aproximaciones. 
 Entre tales indicadores cabe mencionar la distribuci6n funcio
 

nal del ingreso.
 

El ingreso nacional 
(suma de los ingresos recibidos por los residentes en el
 

pals por concepto de las remuneraciones a los diferentes factores de la pro

ducci6n que han participado en el proceso productivo) creci6 anualmente a un
 

ritmo paralelo al del producto internd bruto y del 
producto nacional bruto
 

(cuadro 5), durante todo el 
lapso 1975-1980, pero no asT en los 6Itirios tres
 

ahos, en los cuales la crisis es evidente. Cuantitativamente, la discrepan

cia en el ritmo de crecimiento a partir de 1981 tiene su 
raz6n de ser en el
 

mayor crecimiento relativo mostrado por los pagos netos a factores que 
 la
 

economTa costarricense ha tenido que efectuar al 
extranjero, pues de 1980 
a
 

1981 dichos pagos se 
triplican -en colones corrientes- y de 1981 a 1982 se
 

duplican, mostrando consecuentemente aumentos porcentuales muy superiores a
 

los del producto interno bruto. 33/ 
 Dado este comportamiento de los pagos
 

a los factores, resulta que despu6s de 1980 
el *producto interno bruto crece
 

m~s r~pidamente que el producto nacional bruto y que el 
ingreso nacional. Asi,
 

pleo invisible). En uno y otro caso se consider6 que la persona no ha tenido un empleo.pleno, ya por cuanto trabaja menos horas de las que desea,
ya por cuanto el ingreso salarial no alcanza ni siquiera el salario mini
mo.
 

33/ Los pagos netos a factores han sido los siguientes, en millones de colones:

1987,5 en 1980; 6.434,0 en 1981 y 13.760,5 en 1982, de acuerdo con el Banco 
Central de Costa Rica, Cuentas Nacionales de Costa Rica 1973-1982, San
 
Jos6 1983, Cuadro 25.
 



Cuadro 15. EL INGRESO NACIONAL EN RELACION CON OTRAS VARIABLES 11ACROECONOF.ICAS 

C 0 N C E P T 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 1/ 

Producto Interno Bruto 27,2- 23,0 27,4 14,7 14,5 19,7 37,9 69,9 29,6
Producto Nacional Bruto 26,1 23,3 28,0 14,0 13,6 18,3 28,5 64,3 n.d.
Ingreso Nacional 25,8 23,5 27,8 13,3 14,3 18,8 27,2 65,5 
 n.d.

Remuneraciones a los asa
lariados 2/ 28,4 25,0 22,7 21,6 
 19,6 19,7 21,1 49,2 39,8

Remuneraci6n anual por

asalariado ocupado n.d. n.d. 15,4 15,2 
 15,7 18,6 20,4 42,1 38,2
 

VALORES EN COLONES CORRIENTES 2/
 
Producto Interno Bruto 3/ 1680 2067 2633 
 3019 34584 41405 5710 97002 12571
Producto Nacional Bruto 16232 2007 25704 29314 33307 39418 5066 8324 n.a.
Ingreso Nacional 13273 16388 20942 23730 
 2724 32374 4117 6814 n.d.

Remuneraciones a los

asalariados 4/ 
Remuneraci6n por traba
jador asalariado 5/ 

7694 

n.d. 

9614 

15573. 

11798 

17964 

14346 

20693 

17153 

- 23943 

20527 

28400 

24858 

34207 

37084 

48603 

51844 

67146 

a/ co 

RELACIONES PROPORCIONALES 

Ingreso Nacional sobre
producto interno (%)* 
Remuneraciones sobre 
ingreso nacional (%) 
Remuneraciones sobre
producto interno (%) 

79,0 

58,0 

45,8 

79,3 

58,7 

46,5 

79,5 

56,3 

44,8 

78,6 

61,4 

47,5 

78,8 

63,0 

49,6 

78,2 

63,4 

49,6 

72,1 

-60,4 

43,5 

70,3 

54,4 

38,2 

n.d. 

n.d. 

41,2 

1. Tasas calculadas con base en montos en colones corrientes, los cuales apareccn en el cuadro bajo el 
subtitulo
valores en colones corrientes.
2. En millones de colones, excepto las remuneraciones a los trabajadores asalariados que aparecen en unidades.

3. Producto interno bruto a precios del comprador.

4. Las remuneraciones a los asalariados comprende todos los pagos de sueldos y sDlarios en dinero y 
en especie, y
la contribuci6n, pagada e imputada, de los asalariados a 
lus sistemas de seguridad social y regimziaeNnflogos.
5. Las remuneraciones totales pagadas a los asalariados pagados durante el aio, divididos entre el 
n~mero de trabajadores asalariados en el mes de julio del respectivo aio. 
-a. Seg~n estimaci6n de la Academia de Centroam6rica. 
FUENTE: Academia de Centroam6rica segii 
 datos del Banco Central de Costa Rica, Cuentas Nacionales 1973-1972, San
JosG, 1983, Cuadros 25,26 y.38 y Encuesta Nacional de Hoqares, Empleo v Desemoleo. 
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antes de 1980, de cada cien colones de producto interno bruto correspondlan
 

78 a pagos a factores de propiedad de residentes en el territorio nacional,
 

monto que en los ahos siguientes se reduce a 72 colones. 
 Dicho de otro modo,
 

en los ahos de crisis los pagos a los factores de ]a producci6n (que represen
 

tan los ingresos de las familias costarricenses) corresponden a una 
propor

ci6n menor del producto; la situaci6n es 
peor afn si se toma en cuenta que
 

lejos de crecer m~s bien se reduce, o en el mejor de los casos 
se mantiene
 

igual, como sucedi6 en 1983.
 

Por otra parte, la proporci6n del ingreso nacional dedicada al pago de los tra 
bajadores asalariados tambi6n ha tenidu variantes. 
 En los primeros afios del
 

perTodo considerado se destin6 entre el 
56 y el 59 por ciento del ingreso a pa
 

gos de los asalariados; la proporci6n aument6 a 63 por ciento en 
los aflos
 

1979 y 1980 y cay6 a 54,4 por ciento en 1982. Los ahos en que se da el 
aumen
to son justamente aquellos en los cuales los salarios reales 
se recuperan y so
 
brepasan los niveles que tenlan en la prinera mitad de la 
d6cada de 1970, como
 

se observa en el 
gr6fico 3. Asimismo, en 1982, al 
caer a 54,4 por ciento el
 

porcentaje del 
ingreso nacional destinado a las remuneraciones del trabajo
 

asalariado, los salarios reales alcanzan los niveles m~s 
bajos -.sde la crisis
 

de los precios del petr6leo a inicios de los aios setenta. 
 Estas variaciones
 

en la proporci6n que la planilla nacional 
represent& respecto al ingreso nacic
 

nal muestran, en t~rminos de la distribuci6n funcional 
del ingreso, que en los
 
ahos inmediatos previos a la crisis mejor6 la posici6n 
 relativa de la plarni

lla en comparaci6n con los paaos a los demos factores y asimismo, que por 
el
 

contrario 
su situaci6n ha desmejorado en los a~ios 
de crisis.
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3. 	El comportamiento de los salarios reales
 

En 1983 seda un siqnificativo aumento enlossalarios reales, siqnificativo
 

por su magnitud relativa y significativo por cuanto revierte una tendencia
 

a la cafda que se habia dado por tres aios consecutivos: el salario mensual
 

promedio aunenta y Ilega a 1.030 colones a precios de 1975, para un aumento
 

de 19,1 por ciento, segn la Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desem

pleo; 34/ sin embargo, este salario s6lo representa el 74 por ciento de
 

aquel que recibian los asalariados en 1979.
 

Aunque a finales de 1982 el Gobierno habia planeado seguir "una polItica pru
 

dente de salarios", 35/ para cumplir con los compromisos adquiridos con el
 

Fondo Monetario Internacional y para mEntener una politica coherente con el
 

programa de estabilizaci6n que se habia propuesto, las oresiones politico

sociales provocaron reajustes en los salarios suficientemente importantes co
 

no para que crecieran al menos en 9 por ciento. Este aumento ocurre por pri
 

mera vez despu6s de sendas caidas en los a os 1980-82, (cuadro 19 y gr~fico
 

3).
 

34/ 	 El aumento de 19,1 por ciento lifiere mucho de otros resultados, seqgn
 
sea la fuente estadfstica empleada y la nietodoloqia utilizada en el c~l
 
culo. En todo caso, se estina que el aumento en el salario real fue de
 
por lo menos 9,0 por ciento. Vease al respecto los cuadros 16 y 17 y

n6tese cono los resultados difieren por la fuente (Planillas de la Caja

Custarricense de Seguro Social y Encuesta Nacional de Hoaares, EmDleo y
 
Desempleo) como por el criterio sequido al calcular el cambio. Las im
 
portantes variaciones ocurridas de un mies a otro (v~ase qr~fi'- ;suqie
 
ren que la metodogia mrs apropiada es la correspondiente a ]a parte A
 
del cuadro 17.
 

35/ 	 Carta do irtenciones presentada el 23 de noviembre de 1982 por el Gobier
 
no de Costa Rica al Fondo Honetario Internacional. La prudencia consis
tia en que los salarios reales no aumentaran ni tampoco disminuyeran.
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GPFICO 3. SALARIO REAL MENSUAL - MESES DE MARZO JULIO Y NOVIEMERE - EN DIFERENTES
SECTORES INSTITMCIONALES Y ECONOMICOS, 1973 - 1983. 
(a precios de 1975) 1/
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It 
.-3 salarios se deflataron con el indice de precios del consumidor de ingresos medios y

-Ajos del Area Metropolitana.
 

FUENTEi 
Academia de Centroarwrica seg~in planillas de la CCSS.
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Cuadro 16. SALARIO REAL PROMEDIO SEGUN SECTOR INSTITUCIO-
NAL, 1979-83. 
(Colones por nes a precios de 1975) 1/ 

SECTOR 1979 1980 1981 1982 1983 

TOTAL 1.397 
(7,6) 

1.347 
(-3,6) 

1.141 
(-15,3) 

865 
(-24,2) 

1.030 
(19,1) 

Sector privado 1.119 
(8,5) 

1.085 
(-3,1) 

911 
(-16,1) 

(-71,2) 
(-21,8) 

869 
(22,1) 

Sector p'blico 2.305 
(5,1) 

2.135 
(7,4) 

1.846 
(-13,6) 

1.368 
1-25,9) 

1.516 
(10,8) 

Gobierno Central 2.385 
(3,9) 

2.136 
(-10,4) 

1.861 
(-12,9) 

i.329 
(-28,6) 

1.460 
(9,9) 

Inst. Aut6nomas 2.238 
(5,9) 

2.134 
( 4,6) 

1.835 
(-14,0) 

1.398 
(-23,8) 

1.566 
(12,0) 

1/ Segn metodologia explicada en el Cuadro 19. Las cifras entre par6ntesis
 
se refieren al cambio porcentual habido respecto del a~o inmediato ante
rior.
 

FUENTE: 	 La Academia de Centroam~rica con base en la Encuesta Nacional de Ho
gares, EmpleQ y Desenpleo.
 

Diferentes instrumentos de politica salarial -canasta b~sica salarial y esca
 

la n6vil de salarios, escala salaria] (nica para todo el sector pblico, ma

nual descriptivo de puestos, aplicaci6n del paqo de un sobresueldo a los pro
 

fesionales de dedicaci6n exclusiva y los decretos de salarios mTninos 36/
 

permitieron el aumento mencionado, el cual ocurri6 principalmente durante el
 

36/ 	 Los respectivos decretos y acuerdos son, conforme al orden citado, los
 
siguientes: Decreto Ejecutivo 13827-TSS del 29 de enero de 1982, Ley
 
6835 del 22 de diciembre do 1982 y Resoluci6n DG-02-83 del 4 de enero
 
de 1983.
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GRAFICO 4. SALARIOS EENSUALES RE-ALES EN 
LOS SECTOPES INSTITUCIOALES 
(Colones por mes, a precios 
de 1975). 
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Cuadro 17. 	 VARIACION PORCENTUAL DE LOS SALARIOS
 
REALES 1/
 

SECTOR 	 1981 1982 1983
 

A. CANBIOS DE ENERO A DICIEMBRE 2/
 

TOTAL 	 (6,2) (20,2) 9,4
 

Privado 	 (6,5) (16,8) 11,4
 
P~blico 	 (4,7) (23,0) 6,6
 

B. CAIBIOS Ell EL SALARIO PROMEDIO ANUAL 3/
 

TOTAL 	 (7,1) (20,3) 10,3
 

Privado 	 (7,4) (16,6) 12,2
 
Piblico 	 (5,4) (23,6) 7,7
 

C. CAMBIO DE DICIEMBRE A DICIENBRE 4/
 

TOTAL 	 (24,4) ( 2,5) 22,7
 

Privado (22,7) ( 5,7) 18,8
 
P~blico (18,5) (17,2) 29,0
 

1/ 	En todos los casos se usan datos corrpqnondientes a las planillas de la
 
CCSS deflatados, mes a mes, con el Tndice de:precios del consumidor de
 
ingresos medios y bajos del Area Iletroqolitana de San Jos6.
 

2/ 	Hetodologfa: Para cada Pies del aFio se establece la diferencia entre el
 
salario real de ese mes y el promedio de los salarios reales correspon
dientes a los meses de enero a diciembreidel a oiimediato anterior; es
 
tas diferencias, positivas o negativas, seg6n el caso, se suman para ob
 
tener la p~rdida o qanancia acumulada del salario rea.l en el transcurso
 
del 	aio.
 

Esta qanancia (o p~rdida acumulada, seq6n sea el caso) se comnara con
 
el nonto hipot6tico que corresponde a la suma de los salarios que el
 
trabajador hubiera obtenido en los doce.reses de no haber cambiado el
 
salario real (o sea, se corioara con la suma de doce salarios iguales al
 
promedio) para obtener el porcentaje de cambio ocurrido en el salario
 
real.
 

Para una explicaci6n m6s amplia sobre la metodologia y su conveniencia, 
v6ase Academia de Centro A/6rica, Costa Rica: Crisis y emnobreci!jiento. 
Editorial STVDIVM, San Jos6, 1933, pp. 42-45 

3/ 	Para obcener el cambio porcentual, se conpara la suma de los doce sala
rios reales correspondientes a un aiio con los doce salarios reales del
 
aho innediato anterior.
 

4/ Cambio porcentual del salario real de diciembre de un afio respecto al sa
 
lario real de diciemhre del a~io iniediato anterior.
 

FUEI4TE: Academia de Centroapi6rica con base en las planillas mensual de los
 
trabajadores incornorados al sequiro de enfer-p'dad y maternidad de 
la Caja Costarricense de Sequro Social.
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•segundo semestre de 1983. 
 Se continu6 'a polItica de reajustar los salarios
 

minimos semestralmente conforme a la 
variaci6n experimentada por el costo del
 

conjunto de bienes y servicios que componen la canasta b~sica; 
 adem~s, el
 

contenido de 6sta 
se increment6 de 21 a 36 bienes y servicios. 
 Se estableci6
 

para todo el sector n6blico una 
6nica escala salarial compuesta de 73 catego.
 

rias. Se reestructur6 el Manual Descriptivo de Puestos de Servicio Civil 
(se
 

suprimieron algunas clases de puestos y se crearon 81 nuevas), originAndose
 

diferencias salariales que fueron cubiertas por el 
Gobierno. Finalmente, se
 

establecieron sobresueldos que oscilaron entre 10 y 40 por ciento para 
 los
 

profesionales que voluntariamente quisieran dedicarse exclusivamente al 
servi
 
cio del sector p~blico. Adem~s, en 
enero se efectu6 un ajuste general de 1000
 
colones a los sueldos d2 los servidores del sector p6blico y a partir de ju

lio un nuevo ajusteide 450 col-ones.
 

En el sector privado se dio un incrementoidel 16 por ciento a partir del 
1'
 

de enero 
de 1983 y otro de 12,6 a regir desde el 1' de agosto. 37/
 

El salario no tuvo aumentos proporcionalmente iquales en los diferentes secto
 
res y ocupaciones; sino contrariamente en alqunos de ellos los caribios fueron
 

m~s significativos; fueron mayores en el 
sector privado que en el p6blico,
 

mayores en las ocupaciones de salarios inferiores (operarios y artesanos y
 

personal de servicio) y asimismo, mayores en 
los sectores agricultura y co

mercio. Este comportamiento de los salarios ratifica 
un rasgo que ya se ha

bfa observado como tendencia de largo plazo,38/ 
y que se ve intensificado
 

37/ Decreto Ejecutivo 14123-TSS del 6 de diciembre de 1982 y Decreto Ejecu
tivo 14705-TSS del 1 de aqosto de 1983.
 

38/ Academia de Centroam6rica, Op. Cit. pp. 45-47
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por la crisis: la disparidad entre salarios de diferentes ocupaciones y sec 

tores tiende a reducirse. En el nr~fico 5 se observa cono, al transcurrir 

el tiempo, los diferentes salarios sen6n ocupaciones o sectores, expresados 

como por ciento del salario promedio correspondiente a la totalidad de los 

asalariados del pais, se acercan ma's y mas a] salario promedio nacional. En 

el gr~fico sobresale el caso de los salarios en el sector p6blico, los cua

les son los que m~s r~pidamente se acercan al promedio nacional y por ende 

al salario promedio del sector privado. 39/ 

Esta menor disnaridad entre salarios obedece, en parte al. menos, al cambio 

estructural que ha sufrido la economTa del nats en el larqo plazo: la pobla 

ci6n asalariada en aquellos sectores (y ocupaciones) con menor productividad 

por trabajador van perdiendo importancia rel-ativa a costa de los sectores don 

de las remuneraciones al trabajo son ngs altas. As!, despu6s de 20 aios, la 

proporci6n de asalariados en agricultura se reduce a qrosso modo a la mitad 

(la proporci6n pasa de 39,9 por ciento en 1963 a 23,3 por ciento en 1983), y 

las proporciones de trabajadores a sueldo en comercio y servicios ganan impor 

tancia; conjuntamnente estos dos sectores aumentan su participaci6n dentro del 

total de trabajadores asalariados de 31,9 en 1963 a 47,4 nor ciento en 1983. 

Estos 6ltiinaos son dos de los sectores donde las remuneraciones son mns altas, 

corio representativas que son de las actividades del sector terciario de la 

economia.
 

39/ 	 Cuando han ocurrido aumentos (o disminuciones) en los salarios, dichos 
cambios han afectado por iqual a los asalariados de unas u otras ocupa-
Ciones y a los de unos y otros sectores econ6micos; ha sido la diferen
cia en la inteisidad del cambio lo que ha provocado este movimiento con 
verqente. Los datos del cuadro 11 ratifican este hecho. 
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Cuadro 18. SALARIO NOMINAL PROMEDOO POR SECTORES ECONOMICOS Y PROPORCION 
DE TRABAJADORES ASALARIADOS OCUPADOS EN CADA SECTOR, VARIOS AOS
 

SECTOR 1963 1973 1977 b/ 1981 b/ 1983 b/
 

SALARIO NOiIVNAL PROiIEDIG 

TOTAL 346 682 a/ 1.332 2.301 5.309 

Agricu1 tura 260 395 789 2.412 3.559 
Industria 1/ 342 666 1.293 2.251 5.520 
Construcci6n 387 584 1.307 2.366 5.629 
Servicios b~sicos 2/ 540 332 1.742 2.355 6.664 
Comercio 3/ 476 362 1.456 2.484 6.339 
Servicios 4/ 409 199 1.717 2.309 5.384 

SALARIO DEL SECTOR SOBRE SALARIO AGROPECUARIO
 

TOTAL 133,1 172,7 168,8 163,0 149,2
 

Agricultura 100,0 ICO,O 100,0 100,0 100,0 
Industria 1/ 131,5 163,6 163,9 159,4 155,1 
Construcci6n 148,8 147,8 165,7 167,6 158.,2 
Servicios bgsicos 2/ 207,7 223,3 220,8 202,2 137,2 
Comercio 3/ 183,1 218,2 1.84,5 175,9 164,1 
Servicios 4/ 157,3 227,6 217,6 198,9 165,3 

PROPORCION DE TRARAJADORES ASALARIADOS
 
TOTAL ABSOLUTO 5/ 258 .410 472 546 571
 
TOTAL RELATIVO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Agricultura 39,9 30,2 25,8 23,6 23,3 
Industria 1/ 13,8 14,6 17,6 16,3 17,4 
Construcci6n 8,1 8,4 7,6 7,3 5,5 
Servicios b~sicos 2/ 6,3 6,1 6,4 6,3 6,3 
Comercio .3/ 10,3 13,7 15,5 15,2 15,8 
Servicios 4/ 21,6 27,0 27,0 31,3 31,6 

1/ Incluye industrias extractivas.
 
2/ Electri-idad, dgua, transnorte, almacenamiento y comunicaciones.
 
3/ Comercio al nor mayor y por menor, hoteles, restaruantes y establecimientos
 

fi nanc i eros. 
4/ Incluye servicios -lenerales, sociales y comunales.
 
5/ Niles de trabaJador'es asaiariados ocu ados. 

a/ De acuerdo con Liln tabulado obtenido directamente de una cifra maqn(6tica con 
los datos del Censo de 1973. 

b/ Datos correspondientes al nes de julio.. 
FUENTE: Direcci6n General de Estadstica y Censos. Censo de Poblaci6n de 1963, 

San Jos6, abril de 1975.
 
Direcci6n General ce EstadTstica y Censos. Encuesta Nacional de Hoqares, 
En!peojennleo, iu io do 1931 ', jul io de 1933. San Jose, octubre de 
1931 y enero de l1934 respectivanente, p. 52, 55 y 61 
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3.7 	Salarios reales y precios
 

En 1.982 la inflaci6n fue de 80 por ciento; 40/ y en 1983 tue de 10,7 por
 

ciento, seg~n el indice de precios al consumidor. Esta reducci6n del fen6 

meno 	 inflacionario super6 incluso las perspectivas de los mns optimistas. 

pues a finales de 1982 y principios de 1983 las autoridades encargadas de 

orientar las principales polfticas econ6rmicas pronosticaban un crecimiento 

en el nivel general de precios del orden del 40 por ciento. 

La importante reducci6n en la escalada inflacionaria, se debi6, en gran me

did4,a la Dolitica cambiaria mantenida durante 1983. En una economia tan
 

abierta, con fuertes alzas en las divisas y con un mercado cambiario errg

tico 	y altamente especulativo, el efecto del tipo de cambio sobre los cos

tos y sobre las expectativas del precio del d5lar contribuy6 en qran parte
 

a la 	inflaci6n de 1982. Al ordenarse el mercado cambiario y lograrse una 

relativa estabilidad del tipo de cambio, desapareci6 o se redujo significa
 

tivamente este factor inflacionario. 

Desde 1982 el Gobierno se propuso, como parte de las medidas necesarias pa 

ra ordenar las finanzas y el gasto pblico, un reajuste en el precio de los 

servicios p6blicos y los bienes producidos nor las empresas estatales. 41/ 

Fue asi como se dieron, particularmente a finales de 1932 y primeros meses 

40/ 	 De diciembre de 1981 a dicienbre de 
1982, los precios crecieron en 81,8
 
por ciento segqn el indice de precios para el consumidor de ingresos medios y bajos del Area Metropolitana de San Jos6 y en 79,1 seq6n el IndT 
ce de precios al por mayor elaborado por el Banco Central de Costa Rica. 

41/ 	 V6ase Victor Hugo C6spedes, et. al. Costa Rica: Crisis y EmDobrecimien
to, San Jos6, Editorial STVDIVH, 1983, pp. 146-149. 
Con este reajuste en los precios y tarifas se pretendia reducir e inclu 
so eliminar el d~ficit financiero de algunas instituciones aut6nomas. 



Cuadro 19. EVOLUCION DE LOS SUELDOS Y SALARIOS REALES 
(Indice: aio base 1976=100)
 

GRUPO DE ASALARIADOS 1973 1974 1975 
 1976 1977 1978 
 1979 1980 1981 1982 1983a/
 

DATOS 1/ DE LA CAJA COSTARRICENSE.DE SEGURO SOCIAL
 
TOTAL 
 105,8 97,8 95,0 100,0 108,8 119,5 
 123,6 .118,8 110,1 85,7 
 99,4


Sector Privado 106,5 98,9 
 95,3 100,0 108,8 118,9 123,2 121.1 112.1
Sector P6blico 105,6 91,1 107,0
98,3 94,8 100,0 107,5 119,1 120,0 110,0
Gobierno Central 104,3 98,3 103,9 78,3 90,2
95,0 Iu0,O 113,3 126,2 119,7 
 101,6 100,1
Autononas 107,0 97,9 76,8 83,1
94,6 100,0 103,3 114,0 120,7 
 116,7 106,3 79,0 94,9
 

DATOS 2/ DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
 
T)TAL 
 100,0 111,5 121,3 130,5 125,8 
 106,6 80,8 96,2
Sector Privado 
 100,0 113,5 121,6 
 131,9 127,8 107,3 83,9
Sector P~blico 102,4
100,0 107,6 115,7 121,5 112,5
Gobierno Central 97,3 72,1 80,0
100,0 107,7 117,5 122,1 109,4
Aut6nomas 95,3 68,1 74,8
100,0 107,4 114,3 121,0 
 115,4 99,2 75,6 84,7
 
Agricultura 
 100,0 117,5 120,6 133,8 
 128,7 108,4
Industria 89,9 108,3


100,0 109,8 122,6 126,9 119,9 108,7 87,2
Construcci6n 102.9 o
100,0 100,3 109,1 119,0 115,2
Servicios bisicos 98,0 76,1 91,8
100,0 106,9 111,3 124,8 111,4 98,1 76,2 90,3
Comercio 
 100,0 111,9 120,9 126,8 
 126,2 103,6
Servicios 78,8 96,1
100,0 108,6 120,4 126,8 121,7 
 103,0 74,3 83,3
 

METODOLOGIA: 
 El mttodo utilizado es el 

cada aho, el 

mismo para los datos de ambas fuentes. Para obtener cifras mAs representativas se deternin6, par:
salario promedio real corresponiente a los 
meses de marzo, julio y noviembre, luego se calcul6 la media aritme
tica simple de estos 
tres datos, para estimar el salario mensual real 
en cada aio. Finalmente, con base
tado en este 1ltimo resu-1
se estim6 en fndice.
 
Los salarios nominales se deflataron mediante el 
indice de precios para el consumidor de ingresos medio y bajo del
politana de San Jos6, base 

Area Metro
 
1975 
= 100.


1/ Seg6n las planillas de los trabajadores asegurados en el seguro de enfermedad y maternidad de la Caja
2/ Segn la Costarricense de Seguro Social.
Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo. Esta encuesta se inici6 en 1976, raz6n por la cual
para los ahos previos. Asimismo el salario del afio 1976 se 
no se tiene informaci6n


estim6 con base Onicamente en las observaciones de los meses de julio
noviembre, debido a que solo se efectuaron y
-con cobertura nacional- encuestas en esos dos meses.
FUENTE: Academia de Centroawirica, con base en tabulados de las planillas del 
seguro de enfermedad y maternidad de la Caja Costarricense de
Seguro Social y en la Encuesta Nacional 
de Hogares, Empleo y Desempleo.
 

http:COSTARRICENSE.DE
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de 1983, importantes aumentos en los precios de la energTa el6ctrica, aqua, 

servicios telef6nicos, hidrocarburos y servicios de transporte. Como los m~s 

importantes autnentos ocurrieron en 1982, resulta que este factor inflacionario 

no tuvo en 1983 la repercusi6n que si habia tenido un a~o antes.
 

No obstante el crecimiento del cr~dito interno, la politica monetaria no tuvo, 
al final de cuentas, los efectos inflacionarios que razonablemente hubieran si 

do previsibles. Posiblemente el probable efecto inflacionario estuvo compen

sado por un menor ritmo de expansi6n del nedio circulante (36 pot ciento 
 en
 

t6rminos moninales en 1983 en vez del 68 por ciento de 1982) y por el compor

tamientoidel cuasidinero (cuentas de ahorro y a plazo), el cual creci6 m~s 
 ra 

pidamente que el medio circulante; el crecimiento del cuasidinero lleg6 a
 

ser de tal magnitud que incluso provoc6 excesos transitorios de liquidez en al 

gunos bancos. 
 Conforme transcurra 1983, y se manifestaba una inflaci6n cada
 

vez menos acelerada, las tasas de inter6s negativas en t6rminos reales transse 

formaron en positivas, lo que provoc6 una mayor preferencia por activos finan

cieros en vez de activos reales y de paso una reducci6n sobre la demanda inter

na con su 
consiguiente nienor impacto inflacionario.
 

Finalmente, al 
abrirse las puertas de cr~dito externo, el pais logr6 mediante
 

esa via aumentar nuevamente las importaciones y con ello cubrir parte del 
in

cremento de la demanda interna y asT amortiguar en alg~n grado la presi6n in

flacionaria.
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Cuadro 20. PORCENTAJE DE VARIACION DEL NIVEL DE PRECIOS
 

DICIENBRE A DICIEMBRE 	 PROMEDIOS ANUALES
 
ANO
 

Al consu- Al por Al consu- Al por ImplTcito
 
midor mayor midor mayor al PIB
 

VARIACION ANUAL
 

1978 8,1 3,8 6,0 n.d. 7,9
 
1979 13,2 24,0 9,2 16,1 9,1
 
1980 17,8 19,3 18,2 23,7 18,8
 
1981 65,1 117,2 37,0 65,3 41,0
 
1982 81,8 79,1 90,1 108,2 86,8
 
1983 10,7 5,9 32,6 26,5 28,6
 

VARIACION TRIMESTRAL
 

TRIMESTRE Al consumidor Al por mayor
 

1980 	 I 6,3 8,4 
II 3,5 2,2 
Ill 2,4 	 3,6
 
IV 4,6 	 4,0 

1981 	 I 9,5 21,1 
II 11,3 22,2 
Ill 10,3 10,9 
IV 23,1 32,2 

1982 	 I 20,8 23,5 
II 16,4 13,7 
Il1 9,2 G2,0
IV 6,9 4,6 

1983 	 I 4,5 3,1
II 5,1 1,2 
Ill (2,1) 0,3 
IV 3,0 1,1 

FUENTE: 	 Academia de Centroam6rica con base en los fndices de precios
 
elaborados por el Banco Central de Costa Rica y Direcci6n Ge
 
neral de Estadfstica y Censos.
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GRAFICO 6. 	 VARIACIONES MENSUALES DE LOS INDICES 
DE PRECIOS, 1981 - 1983 
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3.8 Consumo de las familias
 

En 1983 el consumo privado per capita fue de 2.000 colones, a precios de 

1966, cifra que representa tres cuartas partes de lo que fue el consumo en 

1978, cuando alcanz6 su miximo valor. Ese monto apenas iquala los niveles 

de hace 15 ahos. La caida del consumo ha sido m~s r~pida que la de la pro 

ducci6n, pues los desequilibrios del sector externo coadyuvaron a una seve
 

ra restricci6n en las importaciones y consecuentemente de la oferta de bie
 

nes y servicios disponibles para uso de la comunidad costarricense.
 

El deterioro de los ingresos reales de los hogares costarricenses se apre
 

cia mediante la informaci6n del cuadro 21, en el cual las remuneraciones al
 

trabajo se utilizan como una aproximaci6n del ingreso por hogar. El ingre

so real se ha reducido de tal forma que si hipot~ticamente en julio de 1983 

la totalidad del ingreso del hogar se hubiera gastado en alimento, el ho

gar promedio hubiera adquirido aproximadanente el doble de los alimentos re 

queridos para una dieta minima recomendada por los nutricionistas, mientras 

que, similarmente, el inareso de julio de 1978 alcanzaba para comprar tres 

tantos de alimentos -en vez de dos-. En 1982 la caida fue a~n ms severa, 

pues si el hogar prornedio supuestamente hubiera gastado todo su ingreso en 

la canasta de alimentos descrita podria haber adquirido 1,4 canastas en vez 

de 2,0 como sucedi6 un ao despu6s. 

El empobrecimiento de las familias muy posiblemente haya modificado sus pau
 

tas de consumo. Si bien al respecto no existe informaci6n totalinente fide

digna, algunos datos otenidos por ]a Direcci6n General de Estadistica y Cen 



85
 

Cuadro 21. INGRESO IENSUAL PROVENIENTE DEL 
TRABAJO Y COSTO H1ENSUAL DE LA
 
DIETA POR HOGAR.
 
(Colones corrientes)
 

CONCEPTO 
 1976 1978 1980 1981 1982 1983
 

Salario mensual promedio
 
por trabajador asalaria
do. 1/ 1.109 1.494 1.983 2.301 3.255 5.309
 

Personas ocupadas por ho
 
gar. 2/ 
 1,61 1,63 1,58 1,53 1,55 1,50
 

Ingreso mensual del tra
 
bajo, por hogar. 3/ - 1.781 2.429 3.125 
 3.521 5.039 7.942
 

Costo mensual de una ca
 
nasta minima de alimen 
tos para el hogar. 4/ 
 721 818 1.086 1.623 3.624 4.0!9
 

Ingreso mensual del ho
gar costo de la canasta. 
 2,47 2,97 2,88 2,17 IS39 I98
 

1/ Colones corrientes por mes por trabajador asalariado,a julio de cada aio, 
se
 
g6n la 
Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo.
 

2/ Segn la Encuesta de Hogares. La caida en el n~mero de personas ocupadas por

hogar obedece mds a la reducci6n que ha ocurrido en el tamaio del hogar que

al aumento en el desempleo abierto.
 

3/ Se supone una remuneraci6n promedio por persona ocupada igual 
al salario pro
medio prevaleciente en julio de cada aho. El ingreso del hogar resulta del
 
producto del rengl6n uno por el dos.
 

4/ En colones corrientes. El costo de la canasta corresponde a la dieta que apa
 
rece en Dieta Minima del Cstarricense. 
Leonardo Mata et, al. San Josd,INIST,

1977. Se considera una dieta equilibrada de costo mfnimo, tomando en cuenta
las recomendaciones nutricionales y los precios de los 
productos en el merca
do (1976). Se tomaron los alimentos mds baratos siempre y cuando se consumie
 
ran 
 con "frecuencia apreciable" y satisfacieran las recomendaciones en nutri
 
ci6n.
 
El costo de la dieta se determin6 con bas en los precios de cada alimento en
 
el mes de julio, segqn el Indice de Precios para el consunidor de Ingresos Me
 
dios y Bajos del Area Metropolitana de San Jos6.
 

FUENTE: Elaborado por Academia de Centroam~rica.
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sos sefialan algunos cambios en aquella direcci6n. 42/ En efecto, entre las 

familias ms pobres del Area Metropolitana de San Jos6 43/ se encontr6 las 

siguientes variantes ocurridas en el consumo de alimenos entre setiernbre de
 

1982 y aqosto de 1983: Tiende a desaparecer el consumo de carne de cerdo
 

(chuleta y posta), pescado y lomo de vacuno, mientras que aunent6 el 
consu

mo promedio por hogar de came riolida especial y se mantuvo, aproximadanen

te, el de posta, pollo y embutidos (chorizo y mortadela). En cuanto a pro

ductos l1cteos y grasos se redujo el consumo de leche fresca y aument6 el 

de queso y margarina; tambi6n creci6 el consumo de harinas (pan, galletas y 

tortillas), verduras (chayote, pl~tanos), frutas (naranjas y bananos); aumen 

t6 ligeramente la compra de papas y yuca y se redujo la de dulces (dulce de
 

tapa y az6car) y finalmente, en relaci6n con los grdnos, aument6 el 
consumo
 

de frijoles y se rnantuvo el de arroz.
 

42/ 	 Direcci6n General de Estadistica y Censos. InqreFos y (Gstos de Familias 
de Bajos Inqresos. San ,Ios6, set i mhre de 193 y atril de 193 

43/ 	 En setiebre de 1982 se entrevistaron 34 familias con un ingreso promedio
de 4 732 colones y en anosto de 1983 se visitaron 87 familias con un ingre 
so promedio de 6.236 colones. 



4. EL AHORRO Y LA INVERSION
 

4.1 Inversi6n y oroducci6n 

.Desde la perspectiva de la explicaci6n m~s sencilla posible del crecimiento
 

econ6mico, a 6ste se le contempla como el 
resultado de la acumulaci6n de ca
 

pital ffsico y humano y de la eficiencia con que ese capital es utilizado.
 

La acumulaci6n de capital, sin embargo, no ruede llevarse a cabo sin pospo

ner el consumo, es decir, sin ahorrar. En ucia economfa aislada, la inver 

si6n interna se har~a posible 6nicaniente por el esfuerzo de ahorro interno.
 

En una economia aislada, la inversi6n interna se harTa posible 6nicamente por
 

el esfuerzo de ahorro interno. En una economTa abierta como la costarricen

se, vinculada a los mercados internacionales de bienes, de factores de la
 

producci6n y de capitales, la formaci6n interna de capital puede verse auxi
 

liada por el ahorro extranjero, pero al mismo tiempo tambi~n resulta posible
 

que parte del ahorro nacional no sea invertido en el pats, sino en el exte

rior. En la medida en que el resto del mundo haga inversiones directas o
 

de cartera en Costa Rica, la inversi6n interna puede superar al ahorro inter
 

no; en la medida enioue los costarricenses hagan inversiones en el extranje
 

ro, el ahorro interno superarg a la inversi6n interna.
 

Una explicaci6n del ritmo y naturaleza del creciniento del PIB observado du

rante 1933 y un pron6stico de su crecimiento probable durante 1984 debe tomar 

en cuenta, por lo tanto, el comportamiento de la inversi6n interna y de 
 sus
 

componentes: el ahorro nacional y la inversi6n neta extranjera. Esta Gltima,
 

a su vez, refleja la captaci6n por parte del paTs de inversiones extranjeras 

directas o el ingreso neto de recursos financieros (pr6stamos menos amortiza 
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ciones, transferencias, donaciones y otras remesas) del exterior, asi como
 

las inversiones (directas y financieras) de costarricenses en el extranjero,
 

usualmente denominadas "fugas de capital".
 

Efectivamente, el r~pido crecirniento pasado de la economia costarricense es

tuvo altamente correlacionado con un vigoroso esfuerzo de inversi6n. Tanto
 

durante la d~cada de los sesenta como durante la de los sett..nta,
 

la raz6n de la inversi6n bruta interna de Costa Rica respecto al PIB fue con
 

sistentemente elevada, en comparaci6n con las razones observadas en otros
 

paises de America Latina, y mostr6 ademis una clara tendencia a aumentar co
 

mo se observa en el cuadro 22. Este comportamiento fue resultado de un cre
 

cimiento de la inversi6n bruta interna, en t6rninos reales, a una tasa prome
 

dio del 9,1 por ciento anual entre 1966 y 1930.
 

A pesar de la crisis, la raz6n de la inversi6n bruta interna respecto al PIB,
 

medida en t6rminos reales, se mantuvo relativamente elevada hasta 1980, cuan
 

do alcanz6 el nivel de 28,5, el ms alto de la d6cada. Esta Oltima cifra re
 

flej6, en parte, una muy acelerada acumulaci6n de inventarios oor parte del
 

sector irivado, nrobablemente en anticipaci6n a una devaluaci6n del col6n,
 

asi como la creciente participaci6n del ahorro externo en el financianiiento
 

de la inversi6n interna. Para 1931. sin embargo, eventualmente esta raz6n
 

se redujo y finili-ente alcan:6 su nivel mgs bajo en 1982. 44/ Durante 1933
 

44/ De acuerdo con el Banco Nundial, entre los 60 paises de inqresos medios
 
(superiores a S410 per ciit , nero no industrial izados) , las razones de 
la inversi6n bruta i 1,:,na con res~necto al PIB m5s baias observadas di
rante 1901 corresnondierorI a El Salvador (12,0), Bolivia (13,0), Uruguay
(15,0), Jamaica (15.0), ,.,Ja. me'ala (17,0) y Senenal (17,0). En el otro 
extrerio se renortaron razones elevadas para Singapur (42,0), flalasia
(32,0),Filininas (30.0), Trinidad v Tobano (30,0) Horq Konq (30,0) Pa 
nama (29,0), Paraguay (29,0) y Colombia (28,0) World Development Report 
1983, cit 
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Cuadro 22. INVERSION BRUTA INTERNA COM1O PORCEbJTAJE DEL 
PRODUCTO IrJTERNO BRUTO. 

PERIODO COSTA RICA I/ COMIPARACION 2/ 

1960-64 18,1 14,7 (Resto de Centroar&ri
 

1965-69 .19,2 
17,7 
16,8 

ca) 3/ 
(A rica Latina) 4/
(Resto de Centroam~ri 

1970-74 23,4 
18,4 
18,8 

ca) 
(Amgrica Latina)
(Resto de Centroam6ri 
ca) 

1975-79 
1971-79 
1981 

25,0 
23,3 
18,2 

20,2 
n.d. 
20,9 
25,0 

(Am6rica Latina) 

(Cuenca del Caribe) 5/ 
(Parses de Ingresos fie 
dios) 6/ 

I. Promedios simples de las 
razones observadas cada aho.
2. Promedios simples de las 
razones promedio observadas en el
 
respectivo gruno de paises.


3. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

4. Los 23 pafses de America Latina.

5. Los 9 palses de la Cuenca del Caribe (Barbados, Costa Rica,


Guatemala, Haiti, Honduras, M6xico, Panang, Rep~blica Domi
 
nicana y Trinidad y Tobago).


6. Sesenta 
 parses de ingresos medios-bajos y medios-altos,de

acuerdo con la clasificaci6n del Banco Mundial.
 

FUENTE: Claudio Gonzalez Veqa, "Las Instituciones Financieras
 
de Desarrollo y la Movilizaci6n de los Recursos Inter
 
nos en 
los Paises de Am6rica Latina", en James A. Han 
son, ed., La Captaci6n v Hovilizaci6n de Recursos 
por las Instituciones Financieras de Desarrollo,
Washington, D.C., Banco interamericano de Desarrollo, 
1980. 
Mario I. Blejer y Mohsin S. Khan, "Public Investment
and Crowding Out in the Caribbean Basin Countries".
Trabajo -resentado en ]a Conferencia sobre los proble
 
mas Econ6micos de ]a Cuencia del 
Caribe, Santo Domin
go, Republica Dominicana, diciembre de 1983. 
World Bank. Wirld Develonment Report 1983. 
Washington, D.C., Banco iundial, 1983.
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se volvi6 a observar una raz6n de la inversi6n bruta interna respecto al PIB, 

en t6rminos reales, sumamente baja, la que para todos los efectos no fue dife

rente de la muy baja que ya se habla observado en 1982. Estos 6Itinos niveles 

de la raz6n son inferiores a la nitad de los niveles observados hist6ricamente, 

Paralelamente, como tambi~n se muestra en el cuadro 23, con la crisis la inver
 

si6n bruta interna, en t~rminos reales, ha renresentado una proporci6n de la
 

demanda agregada mucho menor que en el pasado. De nuevo, este ligero incremen
 

to observado en 1983 no representa ningn cambio significativo.
 

Cuadro. 23. INVERSION BRUTA INTERNA TOTAL (131), INVERSION BRUTA
 
INTERNA FiJA (IBIF) Y DEMANDA AGREGADA (DA) COHO POR 
CENTAJES 	DEL PIB, 1978-1983.
 

T6rninos reales Thrminos nominales
 

AFIO IBI/PIB IBIF/PI3 IBI/DA IBI/PID II/DA
 

1978 25,8 25,4 17,9 23,5 17,2
 
1979 26,9 28,0 18,8 25,3 18,5
 

1980 28,5 25,1 20,2 26,6 19,5
 
1981 18,2 19,3 13,9 29,0 19,6 

1932 10,4 13,0 8,4 23,4 16,8 

1903 10,9 12,0 .,3 20,3 15,4 

FUENTE: 	 Banco Central de Costa Pica, Ctients iacionales de Costa Rica 1973
193P2 - estit-1aciones preliminares nara 1 3.
 

En la riedida en que el crecirniento deiienda principalmente de la inversi6n fi_ 

ja, el bajo nivel de las ra.ones corresnondientes ha side parte ifiortante de 

la explicaci6n del estancarliento / contracci6n de la econorifa costarricense 

en los 6Itios aihos. En efecto, cuando se observa en el cuadro 23 la raz6n 
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de la inversi6n bruta interna fija 
 respecto al PIB (excluyendo las variacio

nes de los inventarios), sL puede apreciar como el 
nivel mximo se alcanz6 en
 

1979 y que, desde entonces, esta raz6n ha disminuldo continuamente hasta lle

gar a 12,0 en 1983.
 

La disminuci6n descrita de las razones 
de la inversi6n bruta interna respecto
 

al PIB ha sido el resultado de un decrecimiento desde 1980 de los montos de in
 

versi6n, medidos en t6rminos reales. Estas disminuciones ban tenido lugar a
 

tasas mayores que las observadas respecto al decrecimiento del PIBo En efecto,
 

la 
inversi6n bruta interna ya habTa disminuTdo en 1978, aunque ligeramente, co 

mo resultado de una acelerada acumulaci6n de inventarios durante 1977 que no
 

se repiti6 durante 1978. Este comportamiento de los inventarios suqiere que
 

los empresarios en ese momento ten~an la expectativa de una devaluaci6n inmi

nente, lo que no ocurri6.. 
 Este error de c lculo y la posible creencia de
 

que ya no se devaluaria 
 durante 1978, la que sT se confirm6, exnlicarfa la po 

ca acumulaci6n de inventarios durante 1978 y su desacumulaci6n (an en t6rmi 

nos nominales) durante 1979. 

La tasa de crecimiento positiva de la inversi6n bruta interna observada duran

te 1980, a pesar de que en ese aho 
 la tasa de crecimiento de la inversi6n 
 bru
 

ta interna fija ya fue negativa, se debi6, en 
parte, a un nuevo intento del
 

sector privado de acumular inventarios aceleradamente, lo que probablemente
 

respondi6 a una reanudaci6n de las expectativas de devaluaci6n. En efecto,el
 

proceso de devaluaci6n "de hecho" del col6n comenz6 a manifestarse claramente en
 

los Ultimos meses de ese ano. 
 Durante 1981 .y1982 la caida de la inversi6n fue
 

dram~tica, cuadro 24. 
 Este fen6meno fue resultado tanto de disminuciones vio

lentas en la 
 inversi6n fija como de disminuciones aceleradas en el 
 valor
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Cuadro 24. TASAS DE CRECIIIEriTO, E1l TER INlOS REALES, DEL 
PIB, LA INVERS!ON BRUTA INTERNA TOTAL (IBI) Y
 
LA T VERSIONU F2RUTA INTERNA FIJA (IBIF), 1978
1983. 

AO 	 PIB II IBIF 

1978 6,3 - 0,4 8,1 

1979 4,9 9,3 15,3 

1980 0,8 7,0 -9,4 

1981 - 2,3 -37,7 -24,9 

1982 - 9,1 -4.9,1 -38,7 

1983 0,8 5,8 -11,7 

FUENTE: 	 Banco Central de Costa Rica, Cuentas Nacionales
 
de Costa Pica 1973-1982 v estimaciones prelimi
nares para 1983.
 

real de los inventarios y reflej6 no s6lo un debilitaniento del deseo de in

vertir, en vista de las expectativas pesinistas, la incertidumbre y la baja
 

rentabilidad esperada de las inversiones en Costa Rica, sino tambign falta de
 

capacidad para irvertir, en vista de la escasa disponibilidad de divisas, del 

estrujamiento del sector privado en las carteras de cr~dito bancario, de la 

disminuci6n del valor real del capital de trabajo de las empresas y otros pro 

blemas serios de liquidez v solvencia, asi cono otras limitaciones en los fon 

dos de inversi6n disponibles asnciadas con la crisis. La disminuci6n fue tan 

dramtica que el monto de la inversi6n hruta interna que se logr6 en 1982 fue 

equivalente al monto que ya .ehabia observado 14 a~os antes, durante 1968, 

cuando el PIB apenas hab'a alcanzado un 65,0 por ciento de su monto para 1922. 
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Las disminuciones en el nonto real de la inversi6n observada en los 6Itimos 

afios reflejan en buena parte los deterninantes de la crisis. Por diversos mo 

tivos, los agentes econ6micos nacionales v extranjeros encuentran ahora menos 

atractivo y mds dificil que en el pasado Invertir en Costa Rica. Las razones
 

son nOltiples y variadas. Por una parte, los riesgos asociados con tales in

versiones han aunentado. Alqunos de estos riesgos son politicos y reflejan
 

los temores de los inversionistas ante la evoluci6n de los acontecimientos en
 

Centro Amrica. Estos riesgos incluyen tanto el peligro de cambios en el sis
 

tema socio-polftico, que podrTan estar acompaados por la nacionalizaci6n del
 

comercio, expropiaciones u otras modificadiones en el r~gimen de la propiedad,
 

como el peligro de p~rdidas originadas en interrumnciones de la producci6n,
 

etc., que podrian resultar de la insurrecci6n, el terrorismo o actividades b6

licas. Ademns, el deterioro de la estructura productiva y el empobrecimiento
 

que han acompahado a la crisis han hecho que alSunos inversionistas piensen
 

en la posibilidad que,eventualmente, Costa Rica experimente convulsiones socia
 

les. Este freno a .la inversi6n no desanarecerg a menos de que canbien signifi
 

cativamente las circunstancias en la regi6n o se encuentren mecanismos para
 

aliviar las consecuencias de estos riesgos u ofrecer servicios de seguro que
 

permitan reducir las p~rdidas posibles.
 

A los riesgos de caricter puramente politico deben agregarse otros riesgos que
 

reducen e rendirniento esperado de las inversiones. Estas circunstancias in

cluyen la incertidumbre acerca de las reglas del juego, los niveles de tribu

taci6n y los par~metros asoc-3dos, en general, con las consecuencias de la po
 

Iutica econ6nica. Los 6ltimos ahos han estado caracterizados por cambios fre
 

cueutes en la orientaci6n e instrumentos de la politica econ6mica, as! como
 

por discusi6n, anuncios, propuestas, proyectos de ley y disposiciones, con
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frecuencia parciales, contradictorios, imnprecisos y, en la mayoria de los ca
 

sos, tentativos, sin que se haya diseiado todavia un plan coherente y comple
 

to de medidas para enfrentarse a la crisis.
 

Es probable que en Puchas oportunidades, la falta de estimulos para la inver 

si6n haya sido, no tanto el contenido sustantivo de las medidas pronuestas, 

sino la incertidumbre acerca de las intenciones finales de las autoridades, 

el cargcter permanente o transitorio de las disposiciones y la congruencia 

entre ellas y otras decisiones que se tomarian en el futuro. Esta inestabi

lidad en la conducci6n de la politica econ6mica es s6lo parcialmente reflejo 

del sistena democrgtico que es orgullo del pals; refleja, ademds, los inte

reses encontrados de diversos grupos de presi6n y la predilecci6n de los go

bernantes por los problemas de corto plazo. La inversi6n, sin embargo, re

quiere de un horizonte suficientemente amplio para poder evaluar las conse

cuencias de las decisiones. La falta de estabilidad en la conducci6n de la 

polITtica econ6mica le ha restado suficiente credibilidad a los anuncios m~s 

recientes de programas disehados para hacerle frente a la crisis. Las medi 

das de polItica econ6mica se han caracterizado, adem~s, por "fragmentaci6n", 

lo cual diffcilmente ha oroyectado la imagen de una vocaci6n firme y una vo 

luntad Onica para generar y llevar a la prictica un programa completo y efi 

caz de reformas que puedan sacar al pats de la crisis. Por otra narte, a 

pesar de las recomendaciones que las aqencias internacionales le hacen a1 

gobierno, con el prop6sito de riejorar' la conducci6n de la polftica econ6mi

ca, los recursos adicionales que esas misias aqencias facilitan, hacen posi 

ble tambidn haber contribuido a la falta de decisin r-iostrada por el qobier 

no. 
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4.2 Inversi6n e Inflaci6n
 

El 
acelerado proceso de devaluaci6n e inflaci6n que el 
pafs sufri6 entre 1980
 

y 1982 fue otra de las 
causas de la drain6tica contracci6n experimentada por
 

la inversi6n. La inflaci6n no 
solamente aumenta la propensi6n a consumir (dis
 

minuye el 
ahorro), sino adengs modifica la coinosici6n de las carteras de acti
 

vos, lo cual usualmente no 
favorece a la inversi6n productiva. La inflaci6n
 

modifica el valor real 
(poder de conpra) de diferentes activos y en un esfuer

zo por protegerse de sus consecuencias, los agentes econ6micos buscan acumular
 

una mayor proporci6n de aquellos que nejor conserven su valor real durante ese
 

proceso. 
 En vista de la inflaci6n mucho menor observada en el extranjero y del
 

impacto predecible que esas discrepancias en las tasas de inflaci6n eventual

mente tienen sobre el 
tipo de cambio (es decir, en vista de la generaci6n de ex
 

pectativas generalizadas de devaluaci6n) los activos extranjeros (reales y fi
 
nancieros) resultan especialmenteatractivos. Adem~s, el aumento de las tasas
 

internacionales de inters contribuy6 a que los activos extranjeros resultaran
 

m6s atractivos que los nacionales. 
 Si la moneda nacional estS sobrevaluada,
 

los activos extranjeros resultan artificialmente baratos, ofrecen tasas 
de ren
 

dimiento rns elevadas en t6rminos reales y Drometen una ganancia de capital
 

cuando la devaluaci6n oficial tenga lugar.
 

Por otra parte, en particular por lo relativamente reducido de los gravamenes
 

sobre la propiedad inmobiliaria, y porque existe la expectativa de que su valor
 

real se conserva bastante durante el 
Proceso inflacionario, las propiedades
 

(fincas, terrenos, edificios, residencias) se vuelven relativamente atractivas
 

como formas de mantener la riqueza. 
 Estos y otros activos usados nara proteger
 

se contra la inflaci6n compiten con 
la inversi6n productiva, en instalaciones,
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equipo e inventarios. La inflaci6n, adem~s, incrementa la incertidumbre
 

acerca de la rentabilidad esperada de las inversiones. Como los precios de
 

los distintos bienes, insumos v servicios no aumentan todos al nismo ritmo, la
 

inflaci6n nodifica los precios relativos y au-ienta la variabilidad de los ren

dimientos esperadoso El control de precios que acompaia al proceso inflaciona
 

rio incrementa a~n ms el riesgo de las inversiones productivas y dificulta la
 

evaluaci6n de los proyectos. La posibilidad de obtener ganancias anormales
 

(de capital) con operaciones especulativas acorta los horizontes de los inver
 

sionistas y modifica la naturaleza de sus operaciones.
 

La contracci6n experimentada por la inversi6n, sin embarqo, ha reflejado tan

to una menor disposici6n a invertir (disminuci6n de la demanda de bienes de
 

capital) como una menor disponibilidad de recursos para hacerlo (disminuci6n
 

de ahorro).
 

4,3 	Evoluci6n del ahorro
 

El anglisis de la evoluci6n del ahorro se ve dificultado nor falta de datos
 

confiables y consistentes. El ahorro nacional neto es computado por el Ban

co Central como un residuo en la derivaci6n de las cuentas nacionales y resul
 

ta de restarle el consumo final (tanto privado como ptblico) al innreso na

cional disponible. 45/ Este residuo acumula los errores estadTsticos gene

rados en el proceso de cilculo de las cuentas nacionales, reduciendo la con
 

niveles
fiabilidad de este dato Otro prollena se presenta al calcular los 


45/ 	 El ingreso nacional disnonible se calcula rest~ndole los panos netos por
 

factores del exterior y la depreciaci6n al PIB y suimindole las transfe

rencias procedentes del resto del mundo.
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de ahorro e inversi6n en t6rminos reales o nominales, y sobre todo a la hora
 

de interpretar las razones de estas magnitudes con respecto al producto. Co
 

mo el motivo principal para ahorrar es el consumo futuro, el deflator apropia
 

do para los datos de ahorro debe ser un Tndice de precios de los'bienes de
 

consumo, mientras que para deflatar los datos de inversi6n se usa un indice
 

de precios de los bienes de capital. Ambos deflatadores, a su vez, difieren
 

del deflatador implicito del PIB. En efecto, desde 1966 hasta 1983 los pre

cios de los bienes de consumo privado crecieron 15,4 veces, los precios de
 

los bienes de consumo p~blico crecieron 19,9 veces, los precios de los bienes
 

de capital crecieron 19,3 veces y el deflator implicito del PIB aument6 14,6
 

veces. Estas distintas tasas de creciniento de los precios explican las dis

crepancias entre las razones de la inversi6n bruta interna con respecto al
 

PIB, segn se midan a precios corrientes o a precios constantes, que aparecen
 

en el cuadro 23. El mayor decrecimiento de esta raz6n, cuando se la mide en
 

te'rminos reales, es consecuencia de un aunento comparativamente m6s acelerado
 

de los precios de los bienes de capital. Este, a su vez, se explica por el
 

mayor componente importado de la inversi6n, en comparaci6n con el consumo.
 

De hecho, entre 1966 y 1983 los precios de los productos inportados aumenta

ron 30,8 veces. El incremento en el precio relativo de los bienes de capital
 

es otro factor determinante de la contracci6n de la inversi6n que se ha obser
 

vado en los Oltimos ahos. Por otra parte, cuando el tipo de cambio sobreva

lja la moneda nacional, el monto del ahorro externo se ve subestimado, cuan

do se le mide en colones.
 

Otra consideraci6n importante resulta de la distinci6n entre el ahorro nacio
 

nal neto (o bruto) y el ahorro interno bruto, ya que el primero toma en cuen
 

ta los pagos netos a factores del exterior y las transferncias desde el res
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to del mundo, excluyendo esos pagos y agregando esas transferencias. 46/
 

Debido al acelerado crecimiento del pago de intereses sobre la deuda externa
 

del pats, esta distincion no es trivial. Para hacerle frente a esa obliga

ci6n, el pals se ha visto obligado a incrementar la raz6n del ahorro interno
 

con respecto al producto, pero en la medida en que parte de ese ahorro se des
 

tina al pago de los intereses, el ahorro nacional que queda disponible para
 

el financiarniento de la inversi6n se ha visto reducido. El comportamiento de
 

estas dos mgnitudes serg de vital importancia en t~rminos del crecimiento fu

turo de la economia.
 

El cuadro 25 muestra la tasa de crecimiento del ahorro interno bruto en t6rmi
 

nos reales y refleja una gran inestabilidad de esta variable, lo que sugiere
 

que el ahorro nacional y el extranjero son en buena medida sustitutos. Recien
 

temente, el ahorro interno bruto creci6 r6pidamente en 1981, pero se contrajo
 

tanto en 1902 como en 1983, ligeramente m~s que el PIB.
 

La raz6n del ahorro interno bruto respecto al PIB se redujo durante la "bonan
 

za cafetalera" y los aFios siguientes, en comparaci6n con sus niveles hist6ri
 

cos, cono consecuencia de los pocos esfuerzos por mobilizar el ahorro inter

namente y, sobre todo, debido al acelerado endeudamiento del pats en el extran
 

jero. En t~rminos reales, el nivel ms bajo de.esta raz6n se alcanz6 en 1976,
 

461 	 El ahorro interno bruto es equivalente al ahorro nacional neto mns la 
depreciaci6n mds los pagos netos a factores del externor menos las trans 
ferencias desde el resto del mundo. El ahorro interno bruto tambi~n es 
iQual a !a inversi6n bruta interna nenos el deficit comercial (tanto de 
bienes como servicios) en la baianza de nanos. Este deficit comercial 
es el qUie pernite, precisamence, que la inversi6n bruta inerna supere al 
ahorro i.tc-rno bruto. 
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cuadro 25. 	 TASA DE CRECIIIETO DEL AHORRO INTERNO BRUTO 
(AIB) Ell TERMINOS REALES. RAZONES DEL AHO-
RRO INTERNO BRUTO RESPEC.TO AL PIB, El TERMI_ 
NOS REALES Y NOMIALES, 1973-1983. 

Tasa de creci- AIB como norciento del PIB 
AWO miento del AIB 

Real rominal 

1973 n.d. 	 23,0 17,9
 
1974 5,1 	 22,9 11,8
 
1975 0,0 	 22,4 13,2
 
1976 -21,8 	 16,6 17,7
 
1977 32,4 	 20,2 18,8
 
1978 0,8 	 19,1 15,6
 
1979 12,4 	 20,5 15,0
 
1930 8,6 	 22,1 16,2
 
1981 18,1 	 26,7 24,1
 
1982 -10,4 	 26,3 27,5
 
1983 -	1,4 25,7 19,9
 

FUENTE: 	 Banco Central de Costa Rica, Cuentas Nacionales
 
de Costa Rica .1973-1982 y estinaciones prelimina
res para 	 1983. 

despugs de una rSpida contracci6n del ahorro interno. En los afios ms recien
 

tes, sin 	embargo, esta raz6n ha aunentado a niveles comparativamente elevados.
 

Este esfuerzo de ahorro interno relativamente mayor ha sido necesario para ha
 

cerle frente 	a los intereses sobre la deuda externa del pals, debido a la dis
 

minuci6n de 	los ingresos de capital, aunque las cifras del cuadro 25 sobrees

timan el 	verdadero esfuerzo de ahorro que ha tenido lugar, en vista de que los
 

intereses que se debfan no se pagaron en su totalidad. Estas razones, sin em
 

bargo, son indicativas del esfuerzo de ahorro que se espera cue el pals logre
 

para cubrir esos intereses. En 1932, por ejemplo, el pals incluso gener6 un 

http:RESPEC.TO
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superfvit de su balanza comercial a fin de darle origen a los recursos necesa

rios para atender esas obligaciones.
 

Cuadro 26. 	 AHORRO NACIONAL NETO (ANN) COMO PORCENTAJE DEL 
INGRESO NACIONAL DISPONIBLE (IND). AHORRO NACIO 
NAL NETO Y AHORRO rJETO EXTERNO (ANE) COMO PORT 
CENTAJE DE LA INVERSION NETA INTERNA (INN),1973 
1983.
 

AqO 	 ANN/IND ANN/INN ANE/INN 

1973 	 10,9 54,4 45,6

1974 5,1 22,3 77,7
 
1975 5,7 32,0 49,7
 
1976 10,7 54,2 45,8
 
1977 12,7 61,6 39,4
 
1978 8,6 43,4 56,6
 
1979 6,9 31,6 68,4
 
1980 7,2 30,5 69,5
 
1981 10,7 37,5 62,5
 
1982 13,2 56,1 43,9
 
1983 6,4 33,1 66,9
 

FUENTE: 	 Banco Central de Costa Rica. Cuentas Nacionales
 
de Costa Rica 1973-1982 y estimaciones para 1983.
 

A pesar de su esfuerzo comparativameite elevado de inversi6n, en el pasado Cos. 

ta Rica mostr6 una propensi6n relativamente baja a ahorrar. As!, la raz6n del
 

ahorro nacional bruto con respecto al P.B represent6 en promedio un 12,5 duran
 

te 1960-64 (mientras que el promedio para 23 paises de Amnrica Latina fue de
 

14,2),un 10,5 durante 1960-65 (frente a un 14,0 para America Latina) y un 12,3
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para 	1970-74 (en comparaci6n con un 15,2 para Am6rica Latina). 47/ La dife

rencia entre un esfuerzo relativamente intenso de inversi6n y un desempeho com 

parativamente pobre del ahorro nacional 
se explica por un acceso excepcional

mente elevado al ahorro externo.
 

La baja propensi6n a ahorrar de los costarricenses se refleja en la raz6n del
 

ahorro nacional neto con respecto al ingreso nacional disponible, presentada
 

en el cuadro 26. Esa raz6n fue especialmente baja durante 1974 y 1975, como
 

consecuencia del impacto de la prinera crisis del petr6leo, y aunque aument6 

durante la "bonanza cafetalera", ain a esos niveles son bajos en conparaci6n
 

con otros paises.
 

La proporci6n de la inversi6n interna financiada con ahorro nacional y ahorro 

extranjero ha estado sujeta a amplias fluctuaciones. En general, sin embargo, 

Costa Rica ha disfrutado de una contribuci6n proporcionalmente mayor del aho

rro externo que la mayorfa de los paTses en desarrollo. La contribuci6n del 

ahorro extranjero fue conparativamente elevada durante la primera crisis del
 

petr6leo (1974), durante el recrudecimiento de la crisis reciente (1979 a
 

1981) y, nuevamente, durante 1983. Solamente en 1982, entre los aios recien

tes, hizo el pats un esfuerzo comparativamente m~s elevado de ahorro nacional.
 

Este esfuerzo necesario para mantener el nivel de inversi6n interna ante las
 

nuevas obligaciones del pats, implica cambios importantes en los h~bitos de
 

consumo nacional.
 

47/ 	 Claudio Gonzalez Vega, "Las Instituciones Financieras de Desarrollo y la
 
flovilizaci6n de los Recursos Internos en 
los Paises de America Latina",
 
en James A. Hanson, ed. La Captaci6n v la ?,ovilizaci6n de Recursos nor
 
las Instituciones Financieras de Desarrollo,
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Cuadro 27. 	 AHORRO INTERNO RUTO (AIB), AHORRO NETO EXTERNO (ANE) 
Y DEFICIT (DGC) DE LA BALANZA COMERCIAL (BIENES Y SER-
VICIOS) COMO PORCE!JTAJES DELA INVERSION BRUTA INTERN
(IBI). AHORRO NETO EXTERNO (ANE) Y PAGOS NETOS A FAC 
TORES DEL EXTERIOR (F)COMO PORCENTAJES DEL PIB. 

Ago AIB/IBI DBC/IBI ANE/IBI ANE/PIB F/PIB
 

1973 74,7 25,6 35,0 8,4 2,8
 
1974 44,0 56,0 62,4 16,7 2,3
 
1975 60,7 39,3 .51,2 liI 3,1
 
1976 74,6 25,4 35,3 8,4 2,9
 
1977 77,5 22,5 30,3 7,0 2,4
 
1978 66,5 33,5 43,9 10,3 2,9
 
1979 59,6 40,4 54,0 13,7 3,7
 
1980 67,2 32,8 61,3 14,8 4,8
 
1981 83,1 16,9 52,3 15,2 11,3
 
1982 117,5 -17,5 36,9 8,6 14,2
 
1983 95,9 4,1 53,5 11,1 12,6
 

FUENTE: Calculado con base en los datos del Banco Central, Cuen
tas Nacionales de Costa Rica 1973-1982 y estimaciones pre

lihminares para 1983.
 

El ahorro interno bruto y el ahorro neto externo constituyen las fuentes-de
 

donde se financian la inversi6n bruta interna y los pagos netos a factores
 

del exterior (en su mayoria intereses y dividendos). Salvo en 1982, el aho

rro interno 	bruto siempre fue insuficiente para financiar la inversi6n bruta
 

interna. Este fue especialmente el caso de 1974.y 1975 (durante la crisis
 

del petr6leo) y de nuevo en el perlodo 1978-1980. El pals tuvo que recurrir,
 

salvo en 1982, al ahorro neto externo, para financiar el resto de la inversi6n
 

bruta interna y los pagos de intereses sobre su deuda externa, cuadro 27
 

Durante 1982, sin embargo, los pagos netos a factores del exterior fueron de
 

tal magnitud (en comparaci6n con el ahorro neto externo disponible) que el'
 

100,0 por ciento de la inversi6n.bruta interna fue financiada con el ahorro
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bruto interno y el equivalente a un 17,5 por ciento mas de ese ahorro se tuvo
 

que destinar al pago de los intereses mencijnados. Ademrs de dicha porci6n del
 

ahorro bruto interno, estos intereses tanbi6n hubieran requerido de la totali

dad del ahorro neto externo, de haberse pagado.
 

La magnitud y comportamiento de estas variables (inversi6n, ahorro nacional y
 

ahorro externo) son indicativos del impacto probable que el servicio de la ex 

orbitante deuda externa de Costa Rica tendr6 sobre su notencial futuro de cre 

cimiento econ6mico. Cono la ravorf? de Ins naTses en desarrollo, Costa Rica 

ha sido siempre un importador neto de capital, probablemente en mayor medida 

que muchas otras naciones. Si en 1982 el pals hubiera pagado todos los inte

reses que debla en el extranjero, se hubiera convertido en un exportador neto 

de capital, en perjuicio de la inversi6n interna. Es decir, el pais qener6
 

un supergvit (estimado en 63,9 millones de d6lares) en su balanza comercial
 

(de bienes y servicios) que contribuy6 al pago de esas obligaciones. Visto
 

de otra manera, los ingresos de capital privado (75,0 millones de d6lares) in
 

cluyendo errores y omisiones y de capital p~blico (241,3 millones de d6lares)
 

apenas fueron suficientes para cubrir las anortizaciones que se vencieron en
 

el aho (312,5 millones, de los que s6lo 157,7 se cancelaron), sin tomar en
 

cuenta obligaciones atrasadas de periodos anteriores (que fueron objeto de la 

renegociaci6n de la deuda que se concluy6 en 1983). Es decir, Costa Rica es

taria destinando todo el ahorro externo y parte del ahorro interno a pagar
 

esos intereses, con sensible disminuci6n de los recursos disponibles para 'a
 

inversi6n.
 

Por otra parte, las posibilidades de obtener suficiente cr6dito de los bancos
 

internacionales privados son inciertas. 
 Por esto resulta razonable suponer
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que el acceso al cr~dito durante el resto de la d'cada serg ms restringido
 

-que en el pasado y que, en consecuencia, el superAvit de la cuenta de capital
 

de la balanza de pagos crecerd a una tasa sustancialmente menor que durante
 

la d~cada de los setenta. Dada esta menor disnonibilidad del ahorro e.
 

terno, la posibilidad de financiar suficiente inversi6n interna como para
 

sostener el crecimiento del PIB a niveles aceptables dependerg de la capaci

dad del pals para generar suficiente ahorro interno para compensar la calda
 

del externo y destinar parte al servicio de la deuda. Esto requerirTa cam

bios dramdticos en los h~bitos de ahorro y consumo de los costarricenses, lo
 

cual plantea serios problemas polIticos y sociales.
 

Suponiendo, por ejemplo, que los ingrescs de capital fueran apenas suficien

tes para cubrir las amortizaciones que se deben, entonces el pals deberia ge
 

nerar un super~vit en su balanza comercial (de bienes y servicios) ms las
 

translerencias, suficiente para hacerle frente al pago de los intereses. El
 

ahorro interno bruto tendr'a que superar a la'inversi6n bruta interna por el
 

monto de este super~vit comercial. Esto ha ocurrido *s61o una vez en la his

toria de Costa.Rica (durante 1982 y s6lo en los libros, ya que los intereses
 

que se debian no se cancelaron).
 

El elevado incremento experimentado por los pagos netos a factores del exte

rior (esencialmente los intereses sobre la deuda externa), en comparaci6n con
 

el PIB,'se puede apreciar en el cuadro 27. En 1974 estos pagos representaban
 

solamente un 2,3 por ciento del PIB y todavfa en 1980 representaban apenas un
 

4,8 por ciento del PIB. Esta raz6n creci6 rpidamente, sin embargo, en los 61
 

timos tres arjos, 12,6 por ciento (1983) del PIS. A la vez, estos pagos repre
 

sentaron 36,4 por ciento (1983) del valor de las exportaciones, mientras que
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el estancarijento de 6stas ha contribufdo a agravar el protlema. 

En 1982 el 
ahorro interno bruto alcanz6 26.688 millones de colones (a precios
 

corrientes) o sea 
un 27,5 por ciento del 
PIB. De este modo, solaniente 22.722
 

millones se destinaron a la inversi6n brut. interna, nue represent6 23,4 por 

ciento del PIB. restoEl (3.966 millones ahorrados en la forma de supersun 

vit comercial) y la totalidad del 
ahorro externo neto 
(8.374 millones de colo
 

nes) se destinaron a responder por los 
intereses sobre la 
deuda externa (que 

surnaron 13.761 millones de colones). Para cubrir estos pagos hubo que desti

nar tambign el equivalente a las transferencias del resto del 
mundo, por 1.420
 

millones de colones.
 

La asistencia financiera externa hizo un aposible regreso los patrones hist6 
ricos durante 1933. Estimaciones prelininares muestran un ahorro interno bru
 

to de solamente 23.416 millones de colones (a precios corrientes) y, por 
 lo
 

tanto, una cafda con respecto al 
afio anterior de 3.272 millones de 
co~ones.
 

En t~rminos reales la disminuci6n fue ain mayor. 
Este ahorro interno bruto
 

represent6 s61o un 18,6 por ciento del PIB y alcanz6 para financiar solamen

te un 89,6 por ciento de la inversi6n bruta interna, 
la que a su vez continu6 

a niveles muy bajos en t~rminos reales. Esta inversi6n alcanz6 26.148 millo

nes de colones y represent6 20,8 por ciento del PIB. El resto de los recur

sos movilizados se asign6 al 
pago de intereses sobre la deuda externa.
 

La capacidad de los inversionistas nacionales para alcanzar los niveles desea
 

dos de inversi6n depende adeigs de la disponibilidad de financiamiento. En 

mercados de capital fragmentados, el monto de los recursos financieros dis

ponibles, en t6rminos reales, el acceso al cr6dito y la d-stribuci6n de "ias 
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carteras entre el 
sector piblico y el 
privado (y entre las distintas clases
 
de productores) constituyen el 
principal limitante de la 
inversi6n y no tan
 
to el costo de los fondos, sobre todo si 
este costo se mide exclusivamente
 

por tasas de inters que con frecuencia se encuentran por debajo de su 
nivel
 
de equilibrio. En vista de lo rudimentario de los mercados financieros en
 
parses como Costa Rica, el financiamiento de la inversi6n privada estS limi
tado por las utilidades retenidas de las empresas, por el 
acceso al crddito
 

bancario y por el 
acceso a pr~stamos del extranjero. La colocaci6n de bonos
 

y acciones de las empresas juega un papel muy pequeo en 
su financiamiento.
 

El 
cr~dito bancario ha constitufdo, sin duda, la ms importante de estas fuen
 

tes de fondos. 
 La crisis reciente ha reducido draingticamente el monto de fi
 
nanciamiento disponible para el 
sector privado, medido en t6rminos reales
 

(con un poder adquisitivo constante). 
 Esto ha sido consecuencia de una dis
minuci6n en el monto real 
del capital de trabajo de las empresas, de una con
tracci6n en 
los flujos de crdito bancario, en t~rminos reales, y de la 
p~rdi
 
da del acceso del 
sector privado a los mercados financieros internacionales.
 



5. LA EVOLUCION DE LA INTERMEDIACION FINANCIURA
 

5.1 Importancia de la intermedia:i6n financiera
 

Los servicios del sistema financiero constituyen un ingrediente importante en
 

el proceso de crecimiento econ6mico, sobre todo en la 
 medida en que proporcio
 

nan incentivos para un 
mayor esfuerzo de ahorro e inversi6n y contribuyen a
 

mejorar la rentabilidad de las inversiones, estimulando a los ahorrantes a man
 

tener su riqueza en la forma de activos financieros, en lugar de mantenerla
 

como activos tangibles no productivos o poco rentables, que se acumulan porque
 

son buenos dep6sitos de valor, y en la medida en que hacen posible el 
finan

ciamiento de actividades productivas que de otra manera no se 
llevarian ade

lante. 
 48/ AsT, el crecimiento y ia diversificaci6n del sistema financie

ro no s6lo dependen del desarrollo econ6mico, sino que a su vez contribuyen
 

a acelerarlo.
 

La contribuci6n del 
sistema financiero costarricense al crecimiento econ6mico
 

se ha visto reducida tanto desde la perspectiva lel tamaho real del sistema
 

como desde la perspectiva de la eficiencia de sus operaciones.
 

En particular, la evoluci6n del 
sistema financiero costatricense ha estado
 

asociada con la crisis de dos maneras diferentes. Primero, desde un punto de
 

vista estructural, el 
SBN ha sido calificado de "lento, excesivamente conser

vador e incapaz de contribuir al desarrollo econ6mico del 
pais, debido a sus
 

48/ Ronald I. McKinnon, Dinero y Capital en el 
 Desarrollo Econ6mico. Mrxico,

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1974
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pol2icas de credito asT como a su incapa"idad para movilizar el ahorro in

terno en un monto significativo". 49/ Es probable que el desempefho del SNB
 

se yea perjudicado por el nivel aparentemente elevado de los costos de tran

sacciones que le impone a sus clientes, por el grado excesivo de morosidad y
 

atrasos en sus carteras de cr6dito y por el poco 4xito alcanzado en su capi

talizaci6n y en el incremento de:su capacidad crediticia, en terminos realeF.
 

Segundo, desde un punto de vista coyuntural, el sistema financiero costarri

cense ha sufrido el impacto de la crisis mas duramente que otros sectores
 

productivos y esto, a su vez, ha contribufdo a agravar la crisis misma.
 

En este capftulo se examinan, mas bien, el recrudecimiento de la represi6n
 

financiera que ha estado asociado con la crisis y las consecuencias que dicho
 

deterioro del sistema financiero pareciera haber tenido, en el corto plazo,
 

sobre las demos actividades productivas.
 

Durante la d~cada de los sesenta y la primera parte de la de los setenta
 

la ausencia de inflaci6n y la relativa estabilidad del tipo de cambio contri

buyeron a que Costa Rica experimentara un proceso importante de profundizaciin
 

financierao En efecto, la raz6n de la oferta monetaria, en el sentido amplio
 

de medio circulante m~s el cuasidinero, con respecto al PIB se incremento des
 

de un 18,8 por ciento en 1960 hasta un 38,2 por ciento en 1978. Esta Gltima
 

49/ Robert Pratt et al., Private Sector: Costa Rica, Washington, D.C.,
 
A.I.D. Evaluation Special Study N0 9, Marzo, 1983. Aunque la 
controver
 
sia acerca de las virtudes y defectos del Sistema Bancario es intensa,
 
cada dia un mayor n~mero de expertos reconocen sus deficiencias, en com
 
paraci6n con las necesidades contempor~neas de servicios financieros. 



109
 

raz6n representaba un grado de profundizaci6n financiera relativaiente eleva 

do entre los naises en desarrolln, sobre todo en comparaci6n con los que ya 

habian sufrido ex eriencias inflacionirias imnortantes. 50/ Al misno tiempo, 

la raz6n del cr6dito interno bruto del sisteria bancario con resnecto al PIB 

aunent6 desde un 31,3 por ciento en 196j hasta un 41,8 por ciento en 1978,lo 

que reflej6 -,ue una pro orci6n imr:ortante de la actividad econ6mica del Dafs 

se financiaba con fondos canalizados a trav6s del sistema hancario. 51/ 

La crisis reciente ha interrunpido este proceso de Drofundizaci6n financie

ra. En efecto, por razones fundamentalmente de origen fiscal, el sector fi

nanciero ha sufrido el impacto de la crisis comparativanente mis que otros 

sectores. Esto se debe a que, en vista del estancamiento y cbntraccifn del 

ingreso real, la tasa de crecirliento de los inaresos fiscales se redujo sus 

tancialmente, mientras que los gastos del sector ptblico continuaron crecien 

do ripidamente. Ante la irmosibilidad de incrementar los ingresos tribu

tarios suficientemente, en vista de la recesi6n, y conforme ya no fue posi

ble financiar mns el dficit del sector nihlico con fondos externos, las au
 

toridades recurrieron al sistema financiern nacional 
con ese prop6sito.
 

El financiamiento del d6ficit del 
sector p~blico con cr6dito interno llev6 

a una expansi6n crediticia mfs acelerada nue laoue permitiria mantener estables 

el nivel de orecios interno, el valor externo del col6n Y el nivel de las re 

50/ 	 Claudio Gonz: lez Vega, "Politica Financiera , Desarrollo en Centro Am6
rica", III Congreso de Profesionales en Liencias Econ61icas de Centro
arierica y Panama. San JcjS6, marzo, 1979. 

51/ 	 Claudio Gonzalez Vega, "Estabilidad Macroecon6mica y el Sistema Finan
ciero: el Caso de Ho1iduras", (!n :vista de la Inteqraci6n y el Desarro
1lo en Ceti troam ri ca , i nr 1u1',licar e en 2984. 
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servas monetarias internacionales netas del pals. Las autoridades intenta

ron initilmente de compensar la p~rdida de las reservas.monetarias interna-_
 

cionales del pais con un mayor endeudaniento en el extranjero, pero el exce
 

sivo crecimiento del cr~dito interno eventualmente llev6 a] colapso del si.s
 

tema cambiario, a la devaluaci6n y a la introducci6n de tipos de cambios mil
 

tiples y a la aceleraci6n del proceso inflacionario interno. 52/
 

Las expectativas de inflaci6n y de devaluaci6n que se generaron en este pro
 

ceso incrementaron el rendimiento esperado de los activos financieros extran
 

jeros en comparaci6n con los nacionales. Con el prop6sito de aprovechar esos
 

mayores rendimientos y evadir el impuesto inflacionario, los costarricenses
 

sustituyeron los activos denominados en moneda nacional por activos denomina
 

dos en moneda extranjera, provocando una disminuci6n en el tamafio del siste

ma financiero nacional. La inflaci6n misma se encarg6 de reducir ain ndns ese
 

tamaho, en t6rminos reales, al erosionar el poder de compra de las carteras
 

de cr~dito bancario.
 

En t~rminos reales, la contracci6n del sistema financiero costarricense ha si
 

do espectacular, tanto desde la perspectiva de la movilizaci6n de recursos in
 

ternos como desde la perspectiva de sus activos. A precios constantes de
 

1978, la liquidez total de la economTa se redujo desde 12.100 millones en 1978
 

hasta 8.300 millones en 1982, como se muestra en el cuadro 28. 53/ La dismi

52/ 	 Claudio Gonzlez Vega y Arnoldo Canacho, "Foreign Exchange Speculation, 
Currency Substitution, and Domestic-Resource Mobilization: The Case of 
Costa Rica", trabajo a presentarse en la Conferencia sobre Crisis Finan 
ciera Asistencia Externa v Hlovilizaci6n de Recursos Internos en la Cuen 
ca del Caribe, Ohio State University, 30 de abril de 1983. 

53/ Saldos a diciembre, deflatados por el Tndice de precios al nor mayor,ba 
se 100:.1978 
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Cuadro 28. 	 LIQUIDEZ TOTAL, !EDIO CIRCULANTE, CUASIDIrERO, Y 
CREDITO INTERNIM Ell TERPIMOS REALES, 197,-1983 
(Miillones de colones de 1978) 

CONCEPTO 
 1973 1979 1930 1991 1982 1983 

Liquidez total 12.104 11.737 11.439 	 8.331
9.414 	 11.462
 

Nedio circulante 5.438 4.799 
 4.628 3.242 3.032 3.892
 

Cuasidinero 6.666 6.938 6.811 5.299
6.172 7.570
 
Cr~dito Interno 11.782 13.150 13.682 7.189 5.408 6.813
 

Sector privado 8.544 8.269 7.850 3.974 3.059 4.373
 
Sector opblico 3.239 4.889 5.812 
 3.215 2.349 2.440
 

Gobierno (neto) 1.735 3.075 3.610 1.966 
 1.075 903
 

Entidades ofi
ciales 1.504 1.814 
 2.202 1.249 1.274 1.537
 

Colocaciones
 
efectivas 8.699 8.391 7.947 
 4.137 3.090 4.291
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. 
 Cr~dito y Cuentas M!onetarias.
 

nuci6n m~s acentuada la experiment6 el medin circulante. A finales de 1982,
 

el medio circulante representaba solamente un 55,8 por ciento de su nivel 
 a
 

finales de 1978. Como es de esperarse, el cuasidinero sufri6 una disminuci6n
 

menos acentuada, en 
vista de que incluye dep6sitos en moneta extranjera (que
 

conservaron su valor m~s eficazmente) y dep6sitos de ahorro y a plazo, asT
 

como bonos emitidos por el SBI, sobre los que se devenga alq~in inters. En
 

efecto, el cuasidinero no comenz6 a disminuir hasta 1980 y en 1982 represen

t6 un 76,4 por ciento del nivel mnximo alcanzado en 1979.
 

La contracci6n nis acentuada del sistea hancario costrricense tuvo lugar du
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rante 1981 y 1982, cuando las expectativas de inflaci6n y de devaluaci6n fueron
 

mis intensas, No es de extraiar, entonces, que cuando el proceso inflacionario
 

se control6 y la estabilidad cambiaria se alcanz6 durante 1983, se hizo posible
 

una r~pida recuperaci6n de la liquidez real del sistema. Este constituye uno
 

de los logros mrs importantes de 1983. A precios constantes de 1978, la
 

liquidez total se recuper6 a 11.500 millones de colones, un nivel equivalen-


Cuadro. 29. 	 TASAS ANUALES DE CRECI!IENTO DE LA LIOUIDEZ
 
TOTAL, DEL MEDIO CIRCULANTE, DEL CUASIDINE-

RO Y DEL CREDITO INTERNO EN TERMINOS REALES,
 
1979-1983.
 

CONCEPTO 	 1979 1980 1981 1982 1983
 

Liquidez total - 3,0 - 2,5 -17,7 -11,5 37,6
 

Medio circulante -11,7 - 3,6 -29,9 - 6,5 28,4
 

Cuasidinero 4,1 - 1,8 - 9,4 -14,1 42,9
 

Credito interno 11,7 4,0 -47,4 -24,8 26,0 

Sector privado - 3,2 - 5,1 -49,4 -23,0 43,0 

Sector piblico 51,0 18,9 -44,7 -26,9 3,9 

Gobierno central 77,2 17,4 -45,5 -45,3 -15,0 

Entidades oficiales 20,6 21,4 -43,3 2,0 20,6 

Colocaciones efecti
vas. - 3,6 - 5,3 -48,0 -25,3 38,9 

FUENTE: Cuadro 28.
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te al alcanzado en 1979. Aunnue, por razones que se explican a continuaci6n, 

este aumento en la movilizaci6n de recursos internos por parte del SBN no re
 

present6 un incremento iqual en los montos reales de cr6dito interno, al me
 

nos este fen6meno reflej6 una mayor disposici6n de los costarricenses a man

tener saldos monetarios reales en colones y, por lo tanto, una mayor confian
 

za en el poder adquisitivo futuro de la moneda nacional. Esta disninuci6n
 

en las exPectativas de inflaci6n, a su vez, contribuy6 a aliviar la espiral
 

inflacionaria que el pals sufri6 en los ahos m5s recientes. El componente
 

m~s importante de esta recuperaci6n de la liquidez real fue el cuasidinero,
 

que aument6 en un 42,9 por ciento, mientras que el medio circulante creci6
 

en un 28,4 por ciento. Los aumentos en el cuasidinero, a su vez, resultaron
 

de incrementos en las tenencias de dep6sitos a plazo en colones, bonos de
 

estabilizaci6n monetaria y otras obligaciones del SBN. Los dep6sitos a pla

zo en moneda nacional aumentaron desde 1.300 rillones de colones (a precios
 

constantes de 1978) hasta 2.100 millones.
 

En t~rminos reales, el cr~dito interno del SON1 continu6 aumentando hasta 1980.
 

Esto fue posible, a pesar de la disminuci6n en los pasivos internos del siste
 

ma, gracias al acceso al cr~dito externo. Durante 1981 y 1982, sin embargo,
 

el cr6dito interno disminuy6 estrepitosamente, para representar en 1982 sola
 

mente un 39,9 por ciento de su valor real dos ahios antes. La reducci6n mas
 

dr~stica la experiment6 el cr6dito al sector nrivado, que en 1982 represent6
 

s6lo un 37,1 por ciento del nivel alcanzado en 1979. A la vez, el cr6dito al
 

sector p~blico represent6, durante 1982, solamente un 40,6 por ciento del ni

vel que alcanzara en 1980. Es decir, el -ntento de las autoridades de finan

ciar el deficit del sector p~blico con una expansi6n excesiva del crddito in
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terno perjudic6 en tal manera el funcionaniento del sistema que la capacidad
 

de esta para financiar a ese sector, en terminos reales, eventualmente se vio
 

tambien reducida. Los esfuerzos de estabilizaci6n financiera adoptados duran

te 1983, con patrocinio del Fondo Monetario Internacional, han implicado un ii
 

mite al crecimiento del credito al sector p~blico, cuyo monto en terminos rea

les se mantuvo a niveles equivalentes a los de 1982. Esto, no obstante, hizo
 

posible un aumento del 43,0 por ciento en el monto real del crgdito interno
 

para el sector privado (y un incremento del 38,9 por ciento en las colocacio
 

nes efectivas del sistema bancario al final del afio).
 

Corno se puede apreciar en el cuadro 29, el cr6dito interno sufri6 una dismi

nuci6n mucho m~s pronunciada que la liqui-dez total en 1981 y 1982 y creci6 me
 

nos lentamente que !a liquidez total durante 1983. En parte, esto se expli
 

ca por la existencia de otros determinantes de la oferta monetaria, adem~s
 

de lo que el Banco Central clasifica como "cr6dito interno". En particular,
 

durante 198± y 1982 el crecimiento monetario se vi6 fuermente afectado por las
 

p6rdidas cambiarias del Banco Central y por la acumulaci6n de atrasos en el
 

servicio de la deuda externa p~blica del pats. Si estos factores se agregan
 

al "ciedito interno", se puede observar como entre 1978 y 1981 hubo una expan
 

si6n monetaria acelerada la cual explica la mayor parte de las presiones infla
 

cionarias que se observaron durante ese periodo. Asi, mientras las cifras de
 

credito interno reportadas por el Banco Central muestran tasas de crecimiento,
 

en t6rminos nominales, de 23,8 y 14,1 por ciento, respectivamente, para 1980 y
 

1981, la definici6n de "cr~dito interno agregado" del Fondo Monetario Interna

cional implica tasas de crecimiento del 62,9 y del 104,5 por ciento durante
 

esos dos a~os. 54/
 

54/ 	 Fondo Monetario InternacionalCosta Rica: Recent Economic Developments.
 
(IMF/SM/83/150, Julio 5; 1983).
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Cuadro 30. TASAS DE CRECIrlIENTO DEL CREDITO INTERNO,EN TER 
MINOS NOf'INALES, DE LA LIOUIDEZ TOTAL, EN TERHI-
NOS NOfINALES, Y DE LOS PRECIOS, 1979-1983 

CONCEPTO 1979 1900 i981 1982 1983 

Cr~dito interno 1/ 
Cr~dito interno 2/ 
Liquidez total 

51,5 
38,7 
20,2 

62,9 
23,8 
16,3 

104,5 
14,1 
78,7 

35,5 
35,9 
58,5 

35,2 a/ 
32,3 
49,2 

Indice de precios al 
por mayor 3/ 16,1 23,7 65,3 108,2 26,5 
Indice de precios al 
por maPyor 4/ 24,0 19,3 117,2 79,1 5,9 
Indice de precios al 
consumidor- 5/ 9,2 18,2 37,0 90,1 32,6 
Indice de precios al 
consumidor 6/ 
Tipo de cambio 

13,2 
0,0 

17,8 
14,8 

65,1 
119,8 

81,8 
86,4 

10,7 
4,2 

a/ 	Estimaci6n preliminar.
 

1/ 	Cr~dito interno global, de acuerdo con el Fondo Honetario Interna
 
cional.
 

2/ Cr~dito interno a los sectores p~blico y privado, de acuerdo con
 
el Banco Central.
 

3/ Variaciones anuales en el promedio nara cada afc del Tndice de
 
precios al Dor mayor, con aho base 1978: 100.
 

4/ Variaciones del fndice de diciembre a diciembre.
 

5/ Variaciones anuales del Tndice de nrecios para los consumidores de
 
ingresos medios y bajos del Area fletropolitana de San Jos6, con
 
aho base 1975: 100
 

6/ Variaciones del indice de diciembre a diciembre.
 

7/ 	Tasa anual de cambio del "tipo de cambio de mercado". Hasta marzo
 
de 1980 corresponde al tipo de cambio oficial. De abril a setiem
bre de 1980 corresponde al tino de cambio fibre registrado por la
 
Bolsa Nacional de Valores. De octubre de 1982 en adelante, corres
 
ponde al promedio del tipo de cambio interbancario.
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Durante las primeras etapas de la crisis, las presiones inflacionarias asocia
 

das con este r~pido crecimiento del cr~dito interno y otros factores de expan
 

si6n monetaria se manifestaron por la perdida de las 
reservas monetarias inter
 

nacionales del paTs, a pesar del 
acelerado endeudamiento externo con que 
 se 

trat6 de reponerlas. Cuando tanto las 
reservas como la capacidad de endeuda

miento externo del 
pats llegaron a sus Ifnites, la presi6n inflacionaria se
 

manifest6 violentamente en el crecimiento de los precios internos. Como 
se
 

puede observar en el cuadro 30, el pals experiment6 tasas de inflaci6n varias
 

veces superiores a las que hasta entonces sufri6 en 
el pasado.
 

En resumen, durante la crisis, el r~pido crecimiento del cr6dito interno, asiT
 

como el crecimiento de los subsidios canbiarios y otros factores de expansi6n
 

monetaria, en 
t~rminos nominales, generaron fuertes presiones inflacionarias.
 

Buena parte de estas presiones inflacionarias, sin embargo, se vieron neutra

lizadas por la p6rdida de reservas monetarias internacionales y la eliminaci6n
 

de una 
porci6n de la mayor oferta monetaria creada por la expansi6n crediticia,
 

como resultado de la p6rdida de reservas. Durante 1983, el cr~dito interno
 

agregado creci6 a una tasa equivalente al ritmo de prdidade reservas moneta
 

rias internacionales que tuvo lugar durante el 
afio, con lo cual todo el impac
 

to de la expansi6n crediticia del a~io se desvi6 hacia la balanza de pagos y
 

no se observaron aunentos importantes en los precios internos. La disponibi

lidad de divisas, que en buena medida se hizo posible por la asistencia finan
 

ciera externa, explica la estabilizaci6n financiera lograda durante 1983, jun
 

to con una tasa de crecimiento del cr~dito internP m~s moderada que en el pa

sado, en particular en el case del 
cr6dito interno para el sector piblico;
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GRAFICO 7. 	 MO\TOS DE CI!DITO OTOIIGADCS A 
DIFER-ENTL:S SECTORES INSTITUCI ONALES 
(Saldos a eiciembre en millones de 
colones de 1973). 

Millones de 	colones de 1978
 

12.000 

10.000 _ 

Sector privado \ Total 

6.000 	 ,\
 

6.000 Sector piblico 
.- -

4.000 .* 	 \ 
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FUENTE: Cuadro 28.
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5.2 Coripetencia por recursos entre sectores
 

Dada la linitaci6n de los recursos, tanto f'sicos como financieros, de cual

quier pats en desarrollo, es de esperar que exista entre los sectores econ6

micos una intensa competencia por controlarlos. En particular, la capacidad
 

del sector privado para alcanzar sus niveles deseados de inversi6n depende de
 

su acceso a las fuentes de financiar:miento y del nivel de inversi6n del sector
 

p'blico. Si el monto total de fondos estg dado (por el cr6d 4to bancario in

terno y externo), los intentos del sector p~blico por aumentar su participa

ci6n relativa en el financiamiento a expensas del sector p-ivado llevan al
 

"estrujamiento" 
 (crowding out) de 6ste en las carteras crediticias, a una
 

cafda del nivel de actividad y de inver~i6n privada y, probablemente, a una
 

disminuci6n de la inversi6n total. AdemSs.del "estrujamiento" financiero,la
 

actividad del sector p~blico puede dar orinen a un "estrujamiento" real, cuan
 

do acapara recursos escasos que de otras maneras estarian al alcance del sec

tor privado.
 

En Costa Rica, el sector p6blico ha ejercido una gran influencia sobre el pro
 

ceso de formaci6n de capital, en vista de su creciente participaci6n en la in
 

versi6n inter'na y de 1a importancia de'la asignaci6n adinistrativa del cr~di
 

to bancario, asT coma del reducido acceso que en los afios mns recientes el
 

sector privado ha tenido a los mercados internacionales de capital. En esta
 

secci6n se examina la Tntima interacci6n que se ha dado entre el comportamien
 

to de la inversi6n, la participaci6n del sector privado y del sector p~blico
 

en la formaci6n de capital y la evoluci6n de la crisis.
 

Desde un punto de vista te6rico existe una gran controversia acerca del papel 

del sector pOL .-_j en el proceso de formaci6n de capital en una economa mix
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ta de mercado. 55/ Estc no es el lugar para resolver esta cuesti6n. Por 

una parte la inversi6n publica, independientemente de c6mo se financie, recu 

ce los recursos disponibles para el sector privado. Por otra parte, la inver 

si6n 	pi)blica en infraestructura v la provisi6n de bienes ptblicos puede ser 

cormplerentaria de la privada, cuando aurenta la rentabilidad del capital pri

vado 	o incrementa ]a demanda por el producto privado o la disponibilidad de 

recursos. La combinaci6n de los diferentes efectos hace que el impacto neto
 

de la inversi6n pDblica sea dificil de evaluar.
 

Estudios recientes de la formaci6n de canital en parses en desarrollo sugie

ren, 	sin ernbarqo, que "parses con una elevada participaci6n de la inversi6n
 

privada en la inversi6n total tienden a mostrar una elevada raz6n de la inver
 

si6n 	total con respecto al ingreso" y que, como corolario, "paises con mis
 

elevadas proporciones de la inversi6n privada en la inversi6n total tienden
 

a experimentar tasas de crecimiento m~s elevadas". 56/ Una verificaci6n
 

de la validez de estas hip6tesis en el caso costarricense requeriria de un es
 

fuerzo que estg m~s all de las intenciones de este capTtwlo. No obstante,es
 

interesante notar oue en el 
pasado Costa Rica ha mostrado una proporci6n de
 

la inversi6n privada con respecto a la inversi6n total mayor que la mayorTa
 

de los demgs paTses de la Cuenca del Caribe, asi como una raz6n de la inver

si6n 	interna con respecto al PIB mayor y una tasa de crecimiento rigs elevada
 

55/ 	 V6ase G.M. Von Furstenberg y B. G. Halkiel, "The Government and Capital

Formation: A Survey of Recent Issues", Journal 
of Economic Literature,
 
setiembre de 1977, pp. 835-878.
 

56/ 	 V6ase Hario I.Blejer y fiohsin S. (han, "Government Policy and Private 
Investment in Developinq Countries", trabajo presentado en el IV Congre
so-atinoamericano de Econor.et-rT, Santiado de Chile, julio de 1983, pa 
ra un estudio de 24 paises.
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que esos otros parses., 57/ Por otra parte, la crisis reciente ha estado ca
 

racterizada por un aumento de la participaci6n del sector pblico en la inver

si6n total, por una disminuci6n de la raz6n de la inversi6n interna con respec
 

to al PIB y por una disminuci6n en la tasa de creciniento de la actividad pro
 

ductiva. La existencia de esta correlaci6n superficial, sin embargo, no es
 

prueba de que exista una relaci6n causal simple, pero suaiere que el "estru

jamiente", tanto real como financiero, experimentado por el sector privado pue
 

de haber tenido efectos negativos sobre la inversi6n total y el crecimiento.
 

La participaci6n del sector p~blico en la inversi6n bruta interna se in
 

crement6 desde un 26,2 por ciento, en 1973, hasta un 46,7 por ciento en
 

1982. Un primer incremento se hizo evidente en el perlodo 1975-76 y un
 

nuevo aumento tuvo lugar en el perlodo 1981-82. La participaci6n
 

del sector pblico en la inversi6n bruta interna fija ha tenido un
 

comportamiento semejante, al aumentar desde un 25,9 por ciento del total
 

en 1974 hasta un 39,7 por ciento en 1982, (Cuadro 31). La mayor particioa

ci6n del sector p~blico se ha manifestado en la inversi6n en edificios v
 

otras construcciones y obras, como es de esperarse. Al respecto, la partici
 

paci6n del sector p'blico se increnent6 desde un 47,2 por ciento en 1974 hasta
 

un 61,8 por ciento en 1982. El sector privado, en cambio, ha contribuldo
 

la mayor parte de la inversi6n en maquinaria y equipo y en la acumulaci6n de
 

inventar'ios. Este 6nfasis de la inversi6n p~blica en las construcciones ha
 

57/ 	 Mario I. Blejer y Mohsin S. Khan, "Public Investment and Crowding Out
 
in the Caribbean Basin Countries", trabajo presentado en la Conferencia
 
sobre los Problemas Econ6micos de la Cuenca del Caribe, Santo Domingo,
 
diciembrede 1983.
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significado que estas pasarun de represcntar un 40,5 por ciento de la inver

si6n total en 1973 a significar tin 73,9 por ciento del total en 1982. 

La creciente participaci6n del sector p~blico en !a inversi6n bruta interna no 

ha estado acompahiada, sin embarqo, por incrementos semejantes en Ila participa 

ci6n de este sector en la generaci6n del ahorro nacional neto. Contribucio

nes relativamente importantes del ahorro del sector piblico se observaron so 

lamente en 1974 y 1975, Como se muestra en el cuadro 31, en 1974 el ahorro
 

p~blico represent6 un 111,6 por ciento del total, en vista del ahorro negati

vo del sector privado. Aunque ya para 1975 el ahorro privado fue positivo, 

el ahorro p~blico todavia represent6 un 89,9 por ciento del total. No obstan 

te, para 1979 el ahorro del sector p~blico se habia reducido a solamente un 

5,2 por ciento del total y en 1930 el ahorro de este sector fue negativo, obli 

gando al sector privado a contribuir un 115,5 por ciento del ahorro nacional 

neto. De hecho, el ahorro del gobierno general fue negativo en 1979, 1930 y 

19l1, nientras que el ahorro de las empresas estatales fue nenativo en 1982. 

En los a-nos mas recientes se ha notado una timida tendencia del ahorro del sec 

tor p~blico a aumentaro 

Incrementos semejantes se han observado en la participaci6n del sector p~bli

co en los ingresos netos de capital del extranjero, En 1974 el sector pibli

co recibi6 solamente un 23,3 por ciento de las entradas netas de la cuenta 

de capital de la balanza de pagos. Como se muestra en el cuadro 31, esta pro 

porci6n aument6 r~pidamente, hasta llegar a representar un 87,4 y un 86,4 por 

ciento, respectivamente, en 1979 y 1980. Es decir, el endeudamiento externo 

del pals dej6 de ser on asunto privado y se convirti6 en un problema estatal, 

con repercusiones en la estabilidad financiera del pals. Para 1981 las sali
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Cuadro 31. PARTICIPACION RELATIVA DEL SECTOR PUBLICO EN DIFE-

RENTES CAMPOS DE LA ECONOFIIA 1973-1983 1/
 

(porcentajes)
 
ANO IBI IBIF ANN IC 2/ CRED VCRE FTE
 

1973 26,2 27,3 
 36,3 37,2 n.d.
17,5 15,3
1974 26,1 25,9 111,6 23,8 19,6 24,2 nod.
1975 34,1 30,3 52,2 23,2
89,9 20,5 n.d,
1976 33,6 43,4 23,0
33,2 49,5 32,8 16,8
1977 30,4 34,4 36,0 
 53,8 26,7 42,0 17,6
1978 30,9 29,7 
 43,2 69,4 36,2
28,7 18,7
1979 29,5 29,4 5,2 37,1 18,5
87,4 61,9

1980 30,9 35,8 -15,E 86,4 42,5 65,0 19,7
1981 39,8 12,9
36,0 290,8 44,3 57,4 19.6
1982 46,7 39,7 19,8 
 3/ 43,2 40,1 17,7
1983 n.d. n.d. 
 n.d. 63,9 9,4
34,9 18,9
 

1/ Participaci6n relativa del 
sector rpblico en la inversi6n bruta interna

(Ibl), en la inversi~n bruta interna fija (IBIF), 
en el ahorro nacional
 
neto (ANN), en los innresos de capital del extranjero (IC), en los saldo del cr~dito interno a diciembre de cada aio (CRED), en las variacio
 
nes anuales del cr6dito interno (VCRE) y en 
la fuerza de trabajo emplea
da (FTE).
 

2/ La cuenta de capital incluye los errores y omisiones, que se supone repre

sentan movimientos no registrados de capital privado.
 

3/ El sector ptblico experiment6 una salida neta de capital por 71,2 millones de d6lares, mientras que el 
sector privado represent6 un ingreso neto de 75,0 millones de d6lares. El saldo de la cuenta de capital fue
 
de 3,8 millones de d6lares.
 

FUENTE: Banco Central 
de Costa Rica.
 

das de capital privado representaron un drenaje tan elevado en la balanza de
 

pagos, que los ingresos de capital del 
sector p~blico apenas incrementaron los
 

ingresos totales netos en un tercio de 
su monto, ya que los dos tercios restan
 

Les se tuvieron que destinar a compensar las salidas de capital privado. 
 Es
 

decir, los ingresos netos de capital del 
sector piblico, por 72,7 millones de
 

d6lares, tuvieron que ser destinados a compensar una 
salida de capital privado
 

por US$ 47,7 millones, dejando una entrada neta por s6io 25,0 millones de d6la
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res, Lo que ocurri6 ese afio, desde lueQo, es que el gobierno se endeud6 en el
 

extranjero en su intento por mantener el 
tipo de cambio pero, con su poITtica
 

crediticia y fiscal expansionista, foment6 la especulaci6n y la fuga de capi

tales. A final de cuentas, entonces, el endeudamiento del sector p~blico en
 

el extranjero, que tendrian eventualmente que pagar todos los costarricenses,
 

sirvi6 principalmente para fomehtar y financiar la fuga de capital privado
 

(que benefici6 a las clases m~s acomodadas del paTs), Este episodio tuvo, por
 

lo tanto, lamentables consecuencias sobre la estabilidad, el potencial de cre
 

cimiento futuro y, sobre todo, la distribuci6n de la riqueza. Finalmei~te, la
 

atenci6n de l& deuda externa dUrante 1982 llev6 a una 
salida (contable) de ca
 

pital del sector p~blico, que fue apenas compensada por entrada de capital
 

privado por 75,0 millones de d6lares, 58/ Durante 1983 el sector p~blico re
 

cibi6 un 63,9 por ciento de los ingresos netos de capital.
 

En la competencia por recursos, el sector p~blico costarricense ha aumentado
 

su participaci6n relativa en la formaci6n %'c capital y en el empleo de la fuer
 

za de trabajo, a pesar de que su contribuci6n relativa a la generaci6n del aho
 

rro nacional ha disminuTdo dristicamente. El aumento de la inversi6n y el con
 

sumo del sector piblico y la correspondiente disminuci6n del ahorro en 
ese sec
 

tor han requerido que una proporci6n cada vez mayor del ahorro privado tenga
 

que destinarse a financiar las actividades estatales, Todo esto explica por
 

qu6 ha sido inevitable que el sector p~blico incremente su participaci6n rela

tiva en los flujos de financiamiento de la inversi6n y de la producci6n, tan

58/ Las cifras correspondientes a las entradas de capital privado incluyen los
 
errores y omisiones en el c6mputo de la balanza de pagos y, aunque repre
sentan una aproximaci6n a movimientos privados de capital no detectados ex
 
plicitamente, sufren de poca confiabilidad estadistica.
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to en lo que se refiere a la porci6n que le ha correspondido de los ingresos
 

netos de capital del exterior, como en lo que se refiere a la proporci6n del
 

cr~dito interno que se le ha asignado. De hecho, parte importante de la cri
 

sis se explica por esta competencia por fondos y por recursos reales° La in
 

tenci6n del sector p6blico de acaparar una proporci6n mayor de los fondos y
 

los factores de la producci6n ha sido la causa principal del desequilibrio
 

financiero que el pals ha sufrido recientementeo En particular, la raipida
 

expansi6n del uso del cr6dito interno por parte del sector p6blico y el co

rrespondiente "estrujdmiento" del sector privado en los flujos de financia

miento ha sido una de las caracteristicas m~s daiinas del recrudecimiento
 

de la represi6n financiera que ha caracterizado a la crisis. Esta p6rdida
 

de acceso tanto al credito interno como al cr6dito externo, por parte del
 

sector privado, explica una porcion importante de la disminuci6n de la inver
 

si6n privada y de la contracci6n de la producci6n. El impacto ha sido acen

tuado, adem~s, por las dificultades financieras en que la crisis ha colocado
 

a muchas empresas.
 

No obstante, los intentos del sector publico por capturar una proporci6n ma

yor de los fondos y de los recursos reales disponibles contenian en s! mismos 

la semilla de su fracaso, Como se reporta en los cuadros 28 y 19 y se repre

seta en el gr~fico 7, la acelerada expansi6n, en t6rminos nominales, del cr6 

dito interno, con la que se busc6 aumentar la participaci6n relativa del sec 

tor p~blico en el financiamiento, se ha visto acompafiada por la predecible 

contracci6n de esos montos de cr~dito en t~rininos reales. Al principio, la 

redistribuci6n deseada se logr6 mediante una caida del financiamiento al sec

tor privado, en t6rminos reales, acompafiada de un aumento acelerado del finan 
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ciamiento real 
al sector pOblico. El 
p~blico rechaz6, sin embargo, la expan
si6n monetaria que result6 de este intento por redistribuir fondos entre sec
tores y los montos reales de cr~dito se redujeron aceleradamente, tanto para 
el sector privado como para el sector p~blico. Para 1982, ambos sectores es
taban recibiEndo menos de la mitad del poder de compra que el sistema bancario 
les habTa otorgado un par de aios antes. En el proceso, aunque el sector p6
blico habTa logrado incrementar su participaci6n relativa 
en el financiamiento, 
al mismo tiempo habia provocado una dram~tica contracci6n de su acceso a fon

dos con poder de compra constante.
 

En efecto, la participaci6n del 
sector p~blico en los saldos a final de aflo del
 
cr~dito interno del 
SBN se increment6 desde un 
17,5 por ciento en 1973 hasta un
 
44,3 por ciento en 1981, Esto se 
logr6 con participaciones cercanas al 
60 por
 
ciento de los incrementos marginales del 
cr6dito interno durante 1979-81, como
 
se muestra en el cuadro 31. 
 Durante 1982 y 1983, sin embargo, en buena medida
 
gracias a la gesti6n del 
Fondo Monetario Internacional y de otros organismos in
 
ternacionales, la participaci6n del 
sector p~blico en el 
cr6dito interno ha dis
 
minuTdo, para representar ui, 34,9 por ciento 
 en 1983, Fsta proporci6n, sin em
bargo, todavia significa el 
doble de la participaci6n que este sector 
tenTa
 

una d~cada antes,
 



6. EL SECTOR PIJBLICO
 

En este capTtulo se hace un anglisis de las finanzas del sector p'blico, fun

damentalmente el comportamiento de los gastos e ingresos del gobierno central,
 

as, como de los gastos y el d~ficit del sector p'blico y la relaci6n de estas
 

variables con el PIB, con 6nfasis en.lo sucedido en 1983.
 

6.1 Gobierno Central
 

En 1983 sobresale el incremento experimentado en el gasto del gobierno central
 

y su financiamiento mediante nuevos impuestos, para llegar a un deficit que
 

estuviera de acuerdo con los requerimientos del plan de estabilizaci6n nego

ciado con el FMIo Efectivamente, en el campo de las finanzas piblicas uno
 

de los rasgos ms importantes de lo sucedido en 1983, fue el considerable es

fuerzo tributario que realiz6 el sector privado, ya que los ingresos tributa

rios aurentaron en un 58,3 por ciento. Como consecuencia, de 1982 a 1983, la
 

relaci6n entre los ingresos tributarios y el PIB pas6 de un 12,7 por ciento
 

a un 15,5 por ciento y la de ingresos totales del gobierno al PIB de 13,3 a
 

16,4 por ciento, (cuadro 32).
 

Esta 6itima relaci6n, adem~s de ser la m~s alta de los Gltimos veinte ahos,
 

ocurre en un aho de estancamiento de la produccion, que a su vez habia sido
 

precedido de un periodo de importantes reducciones del PIB, Asi, mientras en
 

terminos reales los ingresos del gobierno aumentaron un 26,2 por ciento, la pro 

ducci6n del paTs medida mediante el PIB en colones constantes, creci6 en mEnos
 

del uno por ciento. Todo lo anterior ratifica la apreciable contribuci6n del
 

sector privado en el financiamiento del gasto del gobierno central, contribu
 

ci6n que resulta an mis significativa si se recuerda que durante 1983 ocurrie
 



Cuadrc 32. INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL
 

2/ Para deflatar se us6 el promedio anual del 
Tndice de precios a:l 

3/ Ambas variables en colones corrientes.
 

1983 


20.624 


.19.438 


4.842 

4.712 
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14.596 


3.195 

4.065 

1.717 

5.032 


586 


1.187 


3.307 


"15,5
 

16,4
 

por mayor.
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. 
 Estadisticas Fiscales. 
Diciembre 1983.
 

C 0 N C E P T 0 

Total de ingresos en colones
 
corrientes 


Ingresos tributarios 

Impuestos directos 
Snre' la Renta 
Otros 

Impuestos indirectos 


Sobre el Consumo 

Sobre las Ventas 

Sobre las importaciones 

Sobre las exportaciones 

Otros 


Ingresos no tributarios 1/ 


Total de ingresos en colones 
de 1978 2/ 

Ingresos tributarios como 
por ciento del PIB 3/ 

Ingresos totales ;zomo por 
ciento del PIB 3/ 

1/ Incluye transferencias.
 

SEGUN FUENTE, 1980- 1983
 

Millones de colones 


1980 1981 1982 


5.258 7.453 12.948 


4.681 6.933 12.281 


1.069 1.555 3.015 

998 1.484 2.908 

71 71 107 


3.612 5.378 9.267 


1.293 	 1.431 1.852 

622 686 1.511 

817 899 982 

735 2.223 4.712 

145 139 209 


577 520 667 


3.662 3.140 2.620 


11,3 12,1 12,7 


12,7 13,1 13,3 


Tasas de crecimiento
 

1981 


41,7 


4 


45,5 

48,7 


(0,6) 

48,9 


10,7 

10,3 

10,1 


202,6 

(4,7) 


(10,0) 


(14,3) 


1982 1983
 

73,7 63,4
 

77,1- 58,3 

93,9 60,6
 
95,9 62,0
 
51,5 21,8
 

72,3 57,5
 

29,4 72,4
 
120,3 169,1
 
9,2 74,6
 

111,9 6,8
 
50,8 180,0
 

28,3 78,0
 

(16,6) 26,2
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ron paralelamente importantes aumentos en las tarifas de los servicios del
 

sector piblico. En contraste con el aumento del 26,2 por ciento de los ingra
 

sos reales de 1983, el gobierno habia estimado en !a carta de intenciones pre 

sentada al FMI, para lograr el acuerdo de contingencia que rigi6 durante 1983, 

que dicho aumento seria tan s6lo de un 3 por ciento.
 

Entre las principales medidas adoptadas para aumentar los ingresos cabe desta

car: el recargo al impuesto sobre la renta, la pr6rroga al impuesto sobre las 

exportaciones basado en el diferencial cambiario, el aumento en los impuestos 

selectivos de consumo, el incremento del 8 al 10 por ciento de la tasa de im 

puesto sobre las ventas y la aplicaci6n de 6ste a nuevos productos. Por otra 

parte, en el transcurso del aio se eliminaron los impuestos a las exportaciones 

no tradicionales a mercados no tradicionales (incluyendo cacao y az~car); estos 

impuestos eran el 5 por ciento sobre el diferencial cambiario y 4 por ciento so 

bre el valor FOB. En el mismo campo de las exportaciones, se redujo el impues 

to por caja exportada de banano, de un d6lar a 70 c6ntimos de d6lar. 

Los impuestos que mostraron importantes aumentos relativos en 1983 son: renta
 

(62 por ciento), consumo (72 por ciento), ventas (169 por ciento) e importacia
 

nes (75 por ciento). Los impuestos a las exportaciones aumentaron 7 por cien

to, crecimiento relativamente bajo en comparaci6n con el de otros impuestos,
 

pero debe destacarse al respecto, adem~s de las medidas anteriormente comen

tadas, concretanente la reducci6n de los impuestos a las exportaciones, que es
 

te rubro habia aumentado en 203 por ciento y 112 por ciento en 1981 y 1982
 

respectivamente, (cuadro 32).
 



Cuadro 33. CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL 
DEL GOBIERNO CENTRAL, 1980-1983 
(Al 31 de diciembre) 

C 0 N C E P T Millones de colones Tasas de crecimiento 
1980 1981 1982 1983 1981 1982 1983 

Gasto total 

Gasto corrientes 

Consumo 

Sueldos y salarios 
Bienes y servicios 

Intereses 

Deuda interna 
Deuda externa 

Transferencias corrientes 

Gastos de capital 

Inversi6n real 
Inversi6n financiera 
Transferencias de capital 
Arnortizaci6n de pasivos 

Deuda interna 
Deuda externa 

9.030 

6.747 

3.318 

2.968 
350 

1.173 

816 
357 

2.256 

2.283 

1.086 
103 
714 
379 

200 
179 

9.910 

7.938 

3.944 

3.433 
461 

1.069 

620 
449 

2.925 

1.973 

1.201 
33 
318 
420 

194 
226 

16.294 

13.108 

6.125 

5.131 
993 

1.870 

637 
1.233 
5.113 

3.186 

1.444 
223 
712 
807 

352 
455 

27.649 

19.807 

8.746 

7.336 
1.410 
3.043 

1.794 
1.249 
8.018 

7.842 

4.368 
131 

2.179 
1.164 

422 
742 

9,8 

17,7 

18,9 

17,4 
31,8 
(8,9) 

(24,1) 
26,0 
29,6 

(13,6) 

10,6 
(68,0) 
(55,4) 
19,6 

( 3,2) 
26,2 

64,4 

65,1 

55,3 

47,3 
,'5,5 
74,9 

2,8 
174,4 
74,8 

61,5 

20,3 
579,3 
123,7 
892,1 

81,5 
101,1 

69,7 

51,1 

42,8 

43,0 
42,0 
62,7 

181,5 
1,3 

56,8 

146,1 

202,4 
(41,4) 
205,9 
44,3 

19,9 
63,2 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. 
 Estadisticas Fiscales. 
 Diciembre 1983
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Cuadro 34. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL COMO 
PORCENTAJES DEL PIB
 

CONCEPTO 	 1980 1981 1982 1983
 

Gasto total 	 21,8 17,4 16,8 22,0
 

Gastos totales, excluyendo amortiza
ciones de pasivos 	 20,9 16,6 16,0 21,1
 

Gastos corrientes totales 	 16,3 13,4 13,1 15,8
 

Gastos totales, excluyendo transfe
rencias al sector p~blico y amorti
zaci6n de pasivos 	 15,4 12,5 11,5 14,4
 

Gastos corrientes excluyendo trans
ferencias al sector p~blico 	 12,4 10,3 9,8 10,7
 

Gastos de capital, excluyendo trans
 
ferencias al sector p~blico y amor
tizaci6n de pasivos 	 3,0 2,2 1,7 3,7
 

FUENTE: Cuadro 33.
 

Los gastos del gobierno central (incluyendo la amortizaci6n de la deuda in

terna y externa) tuvieron en 1933 una importante expansi6n de 70 por ciento,
 

mayor a la ocurrida durante 1982 (cuadro 33). 59/ El rengl6n de sueldos
 

y salarios creci6 43 por ciento, incremento que se explica m~s por el aumen
 

to en los salarios que por un aumento en el n~mero de empleados.
 

En cuanto a la compra de bienes y servicios, el gasto aument6 en 42 por cien 

59/ 	 Los gastos del gobierno central mencionados en este capftulo se refieren 
a los gastos reconocidos nis los cormprometidos. Los gastos reconocidos 
son pr~cticamente gastos efectivamente real izados y que fueron presupues
tados. Los gastos comprometidos son gastos presupuestados en el periodo,
 
pero que pueden realizarse en el primer semestre del a~o siguiente. Ade
 
m~s se suman los gastos extrapresupuestarios.
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GRAFICO 3. GASTOS E INGRESOS DEL GOBIERNO
 
CENTRAL COMO FORCENITAJE DEL PRO-
DUCTO INTEPNO BRUTO, 1966-1933
 

Por ciento
 

22
 

21
 

20
 

19 	 Gastos 

18
 

17
 

16
 

15
 

14
 

13
 

12
 

1966 68 70 72 
 74 76 	 78 80 82
 

FUENTE: 	 Academia de Centroame'rica con base en
 
Estadisticas Fiscales.
 
Banco Central de Costa Rica.
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to, cifra mayor al crecimiento de los precios (cualquiera que sea el fndice
 

que se use), lo que indica que se produjo un aumento en t6rminos reales (cua
 

dro 33).
 

Las transferencias, que se han convertido en un componente del gasto muy im

portante -son mayores en t6rminos absolutos al gasto en sueldos y salarios
 

del gobierno central- tuvieron tambi6n un aumento apreciable. Las transfe
 

rencias mas importantes son las dirigidas al resto del sector p6blico, espe

cialmente para los centros de educaci6n superior, el fomento bananero y el
 

fondo de compensaci6n social.
 

.La expansi6n del gasto que m~s destaca en 1983, es la correspondiente al gas

to de capital y particularmente el aumento de la inversi6n real, de tal forma
 

que, a precios constantes, en 1983 este rengl6n se triplic6 en comparaci6n con
 

1982. Dada la relativa baja tasa de inflaci6n durante 1983, se concluye que
 

la expansi6n real fue muy fuerte. Aqui se incluye la construcci6n de edifi

cios p6blicos, obras viales y portuarias. Las transferencias de capital tam

bign se triplicaron en 1983, (cuadro 33).
 

En resumen, los gastos del gobierno se incremntaron fuertemente y m~s r~pida 

mente (]ue el PIB. La relaci6n gastos a PIB aument6 desde un 16,8 por ciento
 

en 1982 a un 22,0 por ciento en 1983, (cuadro 34). En el convenio con el FMI
 

que rigi6 en 1983 se estini6 que esta proporci6n se situarTa en un 18,4 por 

ciento. En relaci6n a] gasto del gobierno no se sigui6 una polftica de con

tracci6n ni tampoco el gasto so mantuvo constante en t~rninos reales, a pesar 

de que en la carta de intenciones el gobietn;) habia prometido adoptar una po 

litica de austeridad. 
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Cuadro 35. 	 INGRESOS, GASTOS Y DEFICIT FINANCIERO DEL 
GOBIERNO CENTRAL, 1980-1983. 
(En millones de colones corrientes) 

CONCEPTO 	 1980 1981 1932 1983
 

A. Ingresos corrientes 	 5.258 7.453 12,948 20.624
 

B. Gastos totales 	 9.030 9.911 16.294 27.649
 

C. Gastos corrientes 	 6.747 7.938 13.108 
 19.807
 

D. Gastos de capital 	 2.283 1.973 3.186 7.842
 

D~ficit financiero (A-B) -3.712 -2.458 -3.346 -7.025
 
Ahorro en cuenta corrien
 
te (A-C) -1.489 - 485 - 160 818 

D4ficit financiero 
por ciento del PIB 

como 
- 9,1 - 4,3 - 3,4 - 5,6 

Ahorro en cuenta corrien 
te como por ciento del 
PIB. 

- 3,6 - 0,8 - 0,2 0,7 

FUENTE: Cuadros 32 y 33.
 

El d6ficit financiero del gobierno central fue de 7.000 millones de colones
 

en 1983, duplic~ndose en comparaci6n con 1982. Ese deficit de 1983, que es
 

el resultado de comparar los ingresos corrientes con los gastos totales (in

cluyendo la amortizaci6n de la deuda), represent6 el 5,6 por ciento del PIB,
 

cuando se habla estimado que la proporci6n serfa tan solo del 2 por ciento 

(cuadro 35). 60/ Estos 7.000 millones de d.ficit fueron financiados tanto 

60/ 	 En este capftulo se hace referencia principalmente al d6ficit financie
ro, definido como ]a diferencia entre los ingresos corrientes, y los gas
tos totales; estos 6Itimos definidos en la nota 59 al pie de p~gina.
Tambi6n se podria calcular el deficit efectivo, si los gastos totales 
se ajustan de tal forma que reflejen Jo que efectivamente se realiz6 du
rante el aho; es decir si se sumaran los gastos comprometidos en el pe 
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Cuadro 36. 	 SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO
 
CENTRAL AL 31 DE DICIEVIRE
 

C 0 N C E P T 0 	 1980 1981 1982 1983 

MILLONES
 

Deuda externa (en d6lares) 	 507 581 675 760
 

Deuda interna (en colones) 10.931 13.114 17.582 23.561
 

Deuda consolidada 	 8.582 10.182 12.243 16.695
 
Deuda flotante 	 2.349 2.932 5.339 6.866
 

Giros por pagar 1.077 1.070 1.892 2.944
 
Compromisos pendientes 449 784 1.287 1.431
 
Con la CCSS 660 783 1.721 1.316
 
Resto 163 295 439 1.175
 

TASAS DE CRECIMIENTO
 

Deuda externa (en d6lares) 	 14,6 16,1 12,6
 

Deuda interna (en colones) 	 20,0 34,1 34,0
 

Deuda consolidada 	 18,6 20,6 36,4
 
Deuda flotante 	 24,8 82,1 28,6
 

Giros pot pagar (0,7) 76,9 55,6
 
Compromisos pendientes 74,5 64,1 11,2
 
Con la CCSS 18,8 119,7 (23,6)
 
Resto 80,7 48,8 167,7
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. Estadisticas Fiscales. Diciembre 1983.
 

con cr6dito 	externo (1.870 millones de colones) como con cr6dito interno 

(5.130 millones de colones). En este 6ltimo es importante la colocaci6n de
 

./ 	 riodo anterior y que se realizaron en el periodo actual y se restaran los 
montos comprometidos para el pr6ximo perlodo. Si se realizan los ajustes 
mencionados, el d6ficit efectivo de 1933 seria de 4.000 millones de colo
nes, muy inferior a los 7.000 correspondientes al d6ficit financiero, pe
ro hay que torar en cuenta. que quedaron gastos comprometidos para 1983 
por 3.400 millones. 
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.bonos y la acumulaci6n de giros y compromisos, pues el cr~dito recibido del
 

SBN m~s bien disminuy6 en 888 millones.
 

El ahorro en cuenta corriente (diferencia entre ingresos corrientes y gastos
 

corrientes) fue de 800 millones de colones; 
es decir los ingresos corrientes 

lograron financiar los gastos corrientes y parte de los de capital, lo cual
 

no habia ocurrido en 1977, pues el 
gobierno estaba endeudindose no s6lo para
 

cubrir gastos de capital, sino tambi~n parte de los ga~tos corrientes. Este
 

representa una mejoria: la estructura del gasto vari6 en 
1983, tomando mas
 

importancia los gastos de capital, 
aunque queda por discutir cu~n necesarios
 

eran estos 6ltimos gastos y con qu6 diferencia se realizaron (cuedro 35).
 

El saldo de la deuda externa del gobierno central aument6 85 millones de d6la

res en 
 1983, en tanto que en 1982 habia aumentado en 94 millones. El saldo
 

de la deuda interna creci6 6.000 millones de colores, en comparaci6n *al au

mento de 4.500 millones de colones de 1982 (cuadro 36).
 

6.2 Sector pblico consolidado
 

Como es bien sabido, el 
examen de las finanzas del sector piblico globalmente
 

considerado presenta multiples problemas de cargcter estadistico: existen va

rias fuentes de informaci6n que no siempre coinciden, hay deficiencias en cuan
 

to a las definiciones de los conceptos usados, a lo cual 
se agregan los cambios
 

de definici6n, de cobertura y de metodologia para consolidar el 
gasto, de donde
 

resultan series poco confiables.
 



Cuadro 37. GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO 1/
 

(Millones de colones corrientes)
 

C 0 N C E P T 0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 2/ 

Gasto total 14.277 17.640 22.745 28.174 43.049 59.809 

Gobierno General 
Empresas P6blicas 

8.626 
5.751 

10.627 
7.012 

13.314 
9.431 

14.695 
13.479 

22.326 
20.723 

34.170 
25.640 

Gasto corriente 
Gobierno general 

11.142 
6.661 

13.803 
8.257 

17.514 
10.343 

22.327 
11.574 

35.015 
17.999 

48.332 
26.384 

Gobierno central 
Gobiernos locales 
inst. Ptblicas de 
servicio 

3.409 
182 

3.070 

3.930 
206 

4.120 

5.114 
247 

4.982 

5.808 
294 

5.472 

9.179 
427 

8.393 

13.541 
665 

12.178 

Empresas p~blicas 
No financieras 
Financieras 

4.481 
2.361 
2.120 

5.546 
2.698 
2.847 

7.171 
3.192 
.3.979 

10.753 
4.731 
6.022 

17.015 
8.468 
8.548 

21.948 
10.517 
11.431 

Gasto de Capital 
Gobierno general 

3.134 
1.865 

3.837 
2.371 

5.230 
2.970 

5.846 
3.120 

8.034 
4.327 

11.477 
7.785 

Gobierno central 
Gobiernos locales 
Inst. P~blicas de 
servicio 

1.046 
118 

701 

1.492 
120 

758 

1.615 
177 

1.178 

1.661 
173 

1.286 

2.478 
169 

1.680 

5.759 
124 

1.902 

Empresas pblicas 1.269 1.466 2.260 2.726 3.708 3.691 

No financieras 

Financieras 
862 

408 
948 

518 
1.453 

807 
1.949 

777 
3.013 

695 
3.459 

233 

1/ Fueron eliminadas todas las transferencias entre entidades del Sector Pblico, tanto las trans
ferencias corrientes como las de capital. Adem~s no se incluyen los gastos de CODESA y RECOPE. 

2/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Memorias anuales de la Contralera General de la Rep~blica. 



Cuadro 38. ESTRUCTURA DEL GIASTO TOTAL DEL SECTOR PUBLICO 

CONCEPTO 

Gastos totales del sector 
p6blico 


Gastos corrientes 

Gastos de capital 


Gastos totales del sector 
pibl ico 

Gobierno General 


Gobierno Central 
Resto 


Empresas P6blicas 


No financieras 


Fin anci eros 

Gasto total corno porcentaje

del PIB 


Valor agreqado por el sector 
p6blico como por ciento del 
PIB 


Valor agregado como por ciento
 
del gasto total del sector 
Pblico 


FUENTE: Cuadro 37.
 

1978 

100,0 


78,3 

21,7 


100,0 


60,7 


29,7 


31,0 


39,3 


22,1 


17,2 


49,6 


23,5 


47,3 


1979 

100,0 


78,4 

21,6 


100,0 


61,6 


29,4 


32,2 


38,4 


19,8 


18,6 


51,0 


24,6 


46,0 


1980 

100,0 


76,9 

23,1 


100,0 


59,6 


28,5 


31,1 


40,4 


19,8 


20,6 


54,9 


25,2 


44,1 


1981 

100,0 


79,5 

20,5 


100,0 


52,7 


25,4 


27,2 


47,3 


22,8 


24,5 


49,3 


23,5 


47,1 


1982 

100,0 


81,5 

18,5 


100,0 


52,2 


26,0 

26,1 


47,8 


25,9 


21,9 


44,4 


21,7 


47,0 


100,0
 

80,8
 
19,2
 

100,0
 

57,1
 

32,3 

24,9
 

42,9
 

23,4
 

19,5
 

47,6
 

n.d. 

n.d.
 

1983 
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En el cuadro 37 se muestra el gasto consolidado del sector p~blico. 
 La con

solidaci6n se realiz6 eliminando las transferencias entre instituciones publi
 

cas, pero no los pagos que entre ellas 
se realizan por concepto de la adqui

si6n de bienes y servicios, tales como cuotas del 
Seguro Social, intereses,pa
 

gos por electricidad y agua. A6n con esta limitaci6n, es importante examinar
 

la evoluci6n del gasto consolidado. En 1982 en colones corrientes, el gasto
 

p6blico aument6 en 52,8 por ciento y en 
1983 el crecimiento se estima en 38,9
 

por ciento. Como la inflaci6n fue mucho menor en 
1983 que en 1982, resulta
 

que en t6rminos reales el gasto consolidado del sector p6blico aument6 en el
 

primero de esos a~os, mientras en el segundo se habia reducido. As! mismo
 

se nota que en 
los dos 61timos ahos los gastos de capital han perdido impor

tancia, en comparaci6n con los 61timos aios de la d6cada de los setenta.
 

La proporci6n del gasto total del 
sector p6blico en el PIB aument6 entre 1978
 

y 1980, disminuye en 1981, pero en 
1983 vuelve a incrementarse. Es decir, la
 

expansi6n del gasto p6blico en 
1983 fue mayor que la de la producci6n, ambas
 

variables medidas en colones corrientes.
 

En cuanto al valor agregado por el sector ptblico en los a~os 
1981 y 1982, se
 

mantuvo en un Z2 por ciento del 
PIB, cifra ligrramente superior a la de los
 

ahos anteriores, a precios constantes de 1966 (cuadro 39). 61/
 

El empleo en el sector p~blico aument6 en 
1983 en comparaci6n con el aflo ante

rior, seg~n la informaci6n de 
la Encuesta de Hogares, Empleo y Desempleo, lo
 

61/ Estas cifras deben manejarse con 
cautela por los problemas existentes'al
 
estimar el valor agregado por el sector p~blico.
 



Cuadro 39. PORCENTAJES DE PARTICIPACIPN DEL SECTOR PUBLICO EN LA
ACTIVIDAD ECONOMICA
 

A0 
Producci6n 1/

A precios A precios 
constantes corrientes 

Inversi6n 2/
A precios A precios 
constantes corrientes 

Ahorro3 

total Empleo 
4/ Uso del 5/ 

cr~dito 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

18,9 

18,8 

20,2 

20,6 

20,0 

20,7 

21,2 

21,8 

22,2 

22,5 

n.d. 

20,5 

20,5 

21,5 

22,5 

21,8 

23,5 

24,6 

25,2 

24,2 

21,7 

n.d. 

27,2 

25,9 

30,3 

33,2 

34,4 

29,7 

31,8 

35,8 

36,0 

39,7 

n.d. 

28,2 

27,5 

31,6 

35,8 

36,4 

32,3 

34,0 

38,7 

36,9 

40,8 

n.d. 

15,2 

19,9 

21,8 

18,2 

17,5 

14,6 

1,3 

(3,8) 

4,0 

2,2 

n.d. 

15,3 

n.d. 

n.d. 

16,8 

17,6 

18,7 

18,5 

19,7 

19,6 

17,7 

18,9 

(2,8) 

18,2 

25,9 

26,4 

43,9 
36,3 

62,3 

65,1 

59,9 

40,2 

13,0 

I/ Valor agregado del 
sector pblico como porcentaje del 
producto interno bruto a precios de productor.

2/ Formaci6n bruta de capital fijo de las empresas piblicas y gobierno general, 
como porccntaje del total
de formaci6n bruta de capital. 
 Los precios constantes son de 1966.

3/ Ahorro de las empresas p6blicas y gobierno general, como porcentaje del total de formaci6n bruta de ca
 

pital.
 
4/ Fuerza de trabajo empleada en el 
sector piblico como porcentaje del 
total de fuerza de trabajo emplea

da, a julio de cada ahio.
 
5/ incrementos absolutos nominales del 
cr6dito al sector piblico nor parte del 
Sistema Bancario Nacional
 como porcentaje del incremento absoluto nominal del 
cr~dito interno.
 
FUENTE: 
 Banco Central de Costa Rica, Cuentas Nacionales de Costa Rica 1973-1982 y Crdito y Cuentas Mone

tarias 1950-1982.
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GRAFICO 9. 	PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SECTOR
 
PUBLICO EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
 
1973 - 1983
 

En la produccion 	 En la inversi6n
 

23 39
 

22 36
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1973 75 77 79 81 83
 

FUENTE: Cuadro 39
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cual indica que en este sentido no existi6 una disminuci6n real en el gasto
 

del 	sector p6blico.
 

El d~ficit consolidado del 
sector p6blico no financiero 
 62/ en 1983 	disminu
 

y6 	en t~rminos absolutos de 9.200 a 4.100 millones de colones y en 
relaci6n
 

con 	el PIB pas6 de un 
9,5 	por ciento a un 3.3 por ciento. Esta 6ltima cifra
 

es ligeramente inferior a la propuesta en 
la carta de intenciones presentada
 

al FMI. Debe aclararse que estas cifras 
no incluyen la amortizaci6n de la drij
 

da.
 

Cuadro 40. 	 DEFICIT-DEL SECTOR PUBLICO
 
NO FINANCIERO 1/
 

En millones Como porcen-

AO de colones taje del PIB
 

1978 2.173 9,0

1979 4.112 11,2
 
1980 5.758 13,9

1981 7.386 12,9

1982 9.188 9,5

1983 4.127 3,3
 

1/ 	En este d6ficit no se incluye la
 
amortizaci6n de la deuda.
 

FUENTE: Banco Central. Estadisticas
 
Fiscales. Diciembre 1982-1983.
 

62/ El 
sector piblico no financiero incluve Gnicamente gobierno central, CCSS,
ICE, RECOPE, CODESA, CNP, ICCA, FECOSA e IDA. 
 El sector p~blico as! defi
nido no incluye instituciones financieras (SBN, INS) universidades, muniC
cipalidades, 	INA y otras menos 
importantes, las cu5les sf se incluyeron
en la definici6n del sector pfblico del 
cuadro 37.
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Cuadro 41. 	 DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO NO FINN
 
CIERO POR INSTITUCIONES 1/
 

INSTITUCIONES 	 1981 1982 1983
 

TOTAL 	 7.386 9.188 4.1?7
 
Gobierno Central 2.989 2.677 3.742 
CCSS 505 132 -1.049 
CNP 218 -373 565 
CODESA 592 1.418 706 
FECOSA 61 109 -8 
ICCA 124 37 6 
ICE 1.748 2.957 1.503 
RECOPE 1.193 2.297 -904 
IDA - - 6644 	 -434
 

FINANCIAMIENTO
 

Cr~dito externo 5.509 6.287 2.700
 
Cr6dito interno 1.877 2.901 1.427
 

SNB 	 1.796 3.306 1.405
 
Resto 	 81 405
- 22
 

1/ El signo menos indica supergvit. En este d6fi
 
cit no se incluye la amortizaci6n de la deuda-.
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. Estadisti 
cas Fiscales. Diciembre 1982 y 1983
 

Algunas instituciones loqraron terminar el afio con supergvit: La Caja Costa
 

rricense de Sequro Social (1.049 millones de colones), RECOPE (904), el IDA
 

(434), FECOSA (8); otras cerraron con d6ficit: el ICE (1.503), CODESA (706),
 

el CNP (565) 	 y el ICCA (6), ademas del d~ficit del gobierno central de 3.742 

millones de 	colones, si se excluye la amortizaci6n de la deuda. (Cuadro 41).
 

La disminuci6n del dgficit del sector pblico se explica en buena riedida por
 

los ajustes 	 tributarios que hizo el 9obierno central, que ya fueron comenta

dos, asT cono por los reajustes de las tarifas de las instituciones aut6nomas:
 

aumento de las cuotas de la Caja Costarricense de Sequro Social, y en el pre
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cio de la electricidad, tel~fonos y agua,
 

En 1983, al igual que en1982, cerca de dos terceras partes del d6ficit se 

financi6 con recursos del 
exterior y en cuanto al financiamiento interno ba
 

sicamente fue cr-dito recibido del SBN..
 

El sector p~blico como un 
todo, hizo un menor uso del cr6dito del Sistema
 

Bancario Nacional. En efecto, del incremento total del credito en 1983, el
 

13 por ciento se destin6 a la actividad estatal, lo cual representa una pro

porci6n reducida, si se compara con 
la de 1982 (40 por ciento) y a~n m~s con
 

la de los ahos 1979, 1980 y 1981 (60 por ciento o mis). En este sentido se
 

cumpli6 con lo convenido con el FMI: el incremento neto del cr~dito para el
 

sector piblico fue de 1.353 millones de colones, en tanto que el limite era
 

de 2.000 millones de colones. Este Gltimo l'mite era 
de cumplimiento obli

gatorio y no una simple meta, como 
lo eran las relaciones de los gastos, los
 

ingresos y el d6ficit con el PIB.
 



7. LAS RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS
 

La evoiuci6n del sector externo represent6 durante 1983 uno de los aspectos
 

m~s significativos de la economTa nacional. Gran parte de los esfuerzos ten
 

dientes a la estabilizaci6n y reactivaci6n de la economia estuvieron encami

nados a tratar de mejorar la situaci6n prevaleciente en este sector, En la
 

primera secci6n de este capitulo se hace referencia al comportamiento de los
 

hechos m6s relevantes y en la segunda a los puntos m6s importantes de la poll
 

tica econ6mica relacionados con el sector externoo
 

7.1 Hechos principales
 

Las Exportaciones
 

La contracci6n tanto de las exportaciones como de las importaciones es el fen6
 

meno que m~s llama la atenci6n del comercio exterior de Costa Rica, en los
 

ultimos afios.
 

En el caso de las exportaciones, si bien la disminuci6n del valor y del volu

men ocurri6 recientemente, la caida en el ritmo de crecimiento corresponde
 

a un fen6meno que se ha intensificado en los Ultimos cuatro o cinco aio, y que
 

por consiguiente no debe inerpretarse 6nica y exclusivamente como un elemento
 

de corto plazo. Lo cierto es que el volumen de las exportaciones que se incre
 

ment6 en un 15 por ciento anual en el periodo 1966-70, empez6 a crecer cada
 

vez m~s lentamente: 10 por ciento entre. 1970-74; 6,4 por ciento entre 1974-78,
 

para finalmente disminuir en 0,4 entre 1978-1982, cuadro 42.
 

Esta mayor lentitud en el crecimiento de las exportaciones como un fen6meno
 

que se empez6 a manifestar desde hace ahos se ratifica seguidamente al consi

derar la evoluci6n para los principales rubros.
 



Cuadro 42. 	 TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL VOLUMEN
 
DE LAS EXPORTACIONES, 1/ SEGUN PRODUCTOS 
 1950-1982
 

ANO Total Caf6 Banano Cacao Came Az5car Abonos Productos 
Vacuno Industriales 

1950-54 4,84 9,97 (0,14) 22,66 ------ --- 17,00 
1954-58 5,69 (1,92) (3,87) (7,29) 150,42 --- 22,10 
1958-62 4,60 5,89 0,10- 7,65 74,71 74,71 --- 15,56 
1962-66 8,18 (1,73) 6,16 (11,67) 1,75 21,67 57,91 
1966-70 14,99 4,88 24,76 (13,85) 30,55 0,90 4,16 22,44 
-1970-74 9,98 8,04 6,12 8,21 10,58 4,05 19,19 15,39 

1974-78 6,44 (2,79) (0,58) 7,57 2,23 (0,72) 10,87 11,45 
1978-82 (0,44) 1,50 (1,49) (26,10) (6,49) (3,98) (8,25) 8,64 a/ 

1/ Las tasas de crecimiento promedio anual 
se calcularon ajustando una funcion oponencial.
 
a/ Periodo 1978-81.
 
FUENTE: Elaboraci6n propia en 
base a cifras del Banco Central de Costa Rica.
 



146
 

El cafe tuvo su mayor expansi6n en 1970-74, luego decreci6 el volumen exporta

do y en el 5ltimo cuatrienio (1978-82) hubo un lento crecimiento.
 

En las exportaciones de banano !a situaci6n ha sido m~s clara. Tuvieron un au
 

ge sin precedentes entre 1966-70 (25 nor ciento de aumento anual), para crecer
 

tan solo 6 por ciento entre 1970-74 y disminuir luego en los siguientes aros.
 

La exportaci6n de carne de vacuno y az~car sigue, en t6rminos generales, la
 

tendencia anteriormente descrita. En resumen, en el perTodo 1974-78 la expan
 

si6n del volumen de los productos tradicionales de exportaci6n fue significa

tivamente menor a la de los dos periodos inmediatamente anteriores y finalmen
 

te en el perlodo 1978-1982 ocurri6 un proceso de contracci6no
 

El volumen exportado de productos industriales ascendi6 vertiginosamente en el
 

periodo 1962-66, pero debe recordarse que se partia de una base muy pequeia.
 

Ciertamente, en todos los periodos siguientes las tasas de crecimiento fueron
 

cada vez menores. Como los productos industriales son exportados b~sicamente
 

a los paises de Centroam~rica, el dinamismo inicial ocurri6 fundamentalmente
 

por la protecci6n arancelaria otorgada al amparo de los instrumentos legales
 

que estableci6 el Mercado Com~n Centroamericano,
 

En el a~o 1983 el valor de las exportaciones continu6 disminuyendo, sin embar

go a un ritmo menor en comparaci6n con la contracci6n ocurrida en 1982, En es
 

te comportainiento se destaca la disminuci6n del valor exportado de caf6. La
 

reducci6n se explica por una fuerte caida en el precio (15 por ciento) que no
 

logr6 compensar el crecimiento del volumen exportado, el cual aument6 signifi

cativamente (13 por ciento). En 1983 m~s de una tercera parte del volumen ex

portado de caf6 fue destinado a paTses no miembros de la Organizaci6n Interna



Cuadro 43. 
 VOLUMEN, VALOR Y PRECIOS DE LOS BIENES EXPORTADOS, SEGUN
 

PRINCIPALES PRODUCTOS
 

PRODUCTO 
 1978 1979 1930 1981 1982 1983 d/ 

VALOR TOTAL a/ 

Caf6 
Banano 
Care Vacuno 
Az~car 
Fertilizante 

OTROS 

Agropecuarios 

Industriales 

b/ 

864,9 

313,7 
169,9 
60,3 
15,9 
10,9 

294,2 

81,0 

213,2 

934,4 

315,4 
190,5 
81,7 
17,5 
9,3 

320,0 

67,5 

.252,5 

1.000,9 

247,9 
207,5 
70,7 
40,7 
10,0 

424,1 

90,1 

334,0 

1.008,1 

240,0 
224,8 
73,9 
42,0 
15,6 

411,7. 

66,5 

345,2 

870,4 

236,9 
228,1 
53,1 
16,6 
7,8 

327,9 

60,7 

267,2 

868,9 

230,1 
233,8 
28,7 
23,9 
5,5 

346,9 

n.d. 

n.d. 
VOLUMEN c/ 

Cafe 
Bananos 
Care vacuno 
AzFicar 
Fertii zantes 

86,3 
1.058,0 

34,5 
68,5 
83,1 

97,4 
1.024,7 

31,6 
69,1 
61,1 

71,7 
959,8 
26,0 
72,4 
55,6 

96,3 
002,8 
33,2 
72,1 
86,0 

93,8 
1.013,0 

24,3 
54,7
48,7 

.108,3 
1.010,1 

12,6 
54,0
34,7 

PRECIOS FOB (en d6lares) 

Caf6 (por 46 kilos) 

Banana (par TM)Canan (por TM)Carne vacuno (por TI)Az~car (por TM) 
Fertilizantes (por TM) 

167,1 

160,6
1.748,0232,1 

132,2 

149,0 

185,9
2.587,0253,3 

152,2 

158,9 

216,2 
2.715,0562,6 

179,8 

114,7 116,1 
1471619,
224,2 225,2

2.243,1 2.185,5582,7 303,2 
181,7 160,6 

97,8 

231,5 
2,827,1
442,3 
158,2 

a/ Exportaciones FOB en millones de d6lares.
b/ Incluye cacao y ganado vacuno en pie.

c/ En miles de toneladas m6tricas.
 
d/ Preliminar.
FUENTE: 
 Direcci6n General de Estadfstica y Censos. 
 Banco Central de Costa Rica. 
 Datos suministrados por
la Secci6n de Balanza de Pagos para Academia de Centroam6rica para 1983 y 1984. 
 Direcci6n General
de Estadistica y Censos.
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cional del Cafe a un precio menor en un 60 por ciento, en comparaci6n al paga
 

do por los pa~ses miembros de dicha organizaci6n. En 1983 las exportaciones
 

a estos 'ltimos disminuyeron en importancia, de tal forma c.e el precio prome
 

dio isminuy6.
 

El valor de las exportaciones de banano se mantuvo practicamente estancado en
 

1983 aproximadamente en 230 millones de d6lares; como consecuencia de un vo

lumen y precios muy semejantes a los del afio previo.
 

Las exportaciones de carne experimentaron una contracci6n muy fuerte en 1983,
 

aho 1982 y en este 6ltimo
ya que alcanzaron menos dR la mitad del valor del 


Estas disminuafio ya hab'an disminuldo en un 28 por ciento respecto a 1981. 


ciones se explican fundamentalmente por las caTdas en el volumen exportado,
 

pues los precios aumentaron ligeramente.
 

El valor del az-car exportado aument6 en 44 por ciento, ya que el precio au

ment6 notablemente y el volumen disrinuy6 ligeramente. En cuanto a fertili

zantes, el descenso del volumen exportado fue m~s signific.tivo que el incre

mento en el precio, de manera que el valor en 1983 disminuy6.
 

resto de productos, tanto agropecuarios como
Finalmente, en relaci6n con el 


se a'
industriales, el valor aument6 ligeramente durante 1983, sin embargo no 


canz6 el valor de los ahios 1980 6 1981.
 

aho 1983 el valor de las exportaciones dismi-
Si bien es cierto que para el 


nuy6, debe notarse que la disminuci6n ocurri6 durante el primer semestre. Al
 

comparar los dos primeros semestres de 1982 y 1983, la disminuci6n fue de un
 

13,2 por ciento, no obstante si se comparan los segundos semestres de ambos
 

ahios, se nota un aumento del 14 por ciento. En este comportamiento ge desta
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ca un incremento del 3,6 por ciento en el 
valor y de 13 por ciento en el vo

lumen de las exportaciones de caf6, incrementos del 
17 y 20 por ciento en el
 

valor y volumen respectivamente de las exportaciones de banano, asT como 
un
 

ascenso del 22 por ciento en 
el valor de las exportaciones de otros productos.
 

Durante 1983 el 
Tndice de precios de las exportaciones aument6 en alrededor
 

de 1,8 por ciento, en tanto que el 
Tndice del volUmen se redujo en tn 3,4
 

por ciento.
 

El valor de las exportaciones a los paTses de Centroam6rica aument6 en 
12 por
 

ciento y alcanz6 187 millones de d6lares. 
 Este monto estg lejos del m~ximo
 

de 270 millones del aFio i980. 
 Sin embargo, cabe mencionar que el comercio con
 

Certroam~rica presenta problemas para Costa Rica en 
vista de los problemas de
 

pago de las exportaciones, 
como despues se comentarg con m~s detalleo 
De con
 

tinuar la situaci6n de falta de pago por parte de estos pa~ses, las perspecti
 

vas del comercio en 
al grea seran poco halagueias en 1984.
 

Las importaciones
 

Despues de dos ahios de importantes reducciones en el 
valor de las importacio

nes 
(43 por ciento entre 1980 y 1982), 6stas aumentaron en 1983 un 10 por cien
 

to, como resultado de 
un aumento en los precios (6 por ciento) y en 
el volumen
 

(3 por ciento). Este comportamiento puede explicarse por la expansi6n de la
 

liquidez 63,/ que presion6 en alguna medida sobre los precios internos y sobre
 

63/ Se estima que el 60 por ciento del 
incrementoen el 
medio circulante ocu
rri6 por exportaciones a Centroamerica que no fueron cancqladas, pero
que el BCCR, s! pag6 a los exportadores locales en colones.
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Cuadro 44. 	 EXPORTACIONES FOB A CENTROAMERICA a/ Y At.
 
RESTO DEL MUNDO.
 

AO 	 Centro- Resto del
 
america mundo TOTAL
 

VALOR EN ,,ILLC.,ES 	DE DOLARES
 

1978 178,6 636,3 864,9 
1979 175,4 759,0 934,4 
1980 270,3 731,4 1,001,7 
1981 238,0 770,1 1.008,1 
1982 167,2 692,3 859,5 
1983 b/ 187,1 657,5 844,6 

TASAS DE CRECIMIENTO
 

1978/79 	 - 1,8 10,6 - 8,0
 
1979/80 	 54,1 -3,6 7,2
 
1980/8). -11,9 5,3 0,6
 
1981/82 	 -2),7 -10,1 -14,7
 
1902/83 	 11,9 - 5,0 - 1,7
 

CC,.;PS iCC 	 P:CETUAL 

1973 20,6 79,4 100,0
 
1979 18,8 S1,2 100,0
 
1980 27,0 73,0 100,0
 
1981 23,6 76,4 100,0
 
1982 19,4 80,6 100,0
 
1983 22,2 77,8 100,0
 

a/ -No incluye a Panam 
b/ Cifras prelirinares 
FUENTE: Banco Central de Costa Rica. Balanza de Pagos.
 

las imqportzciones, dado que el tipo de c.",io no aurIento significativamente 

porque el pals cont6 con urn alto rivel d3 financiamiento eterno que permiti6 

.
mantener ura 	 di poniiidn, aecw. de di' as 

cIl
P, so jundo sem,:stre do 19,3 l 'alor de las im)ortacinnes aument6 ms ace 



Cuadro 45. VALOR DE LAS IMPORTACIONES CIF SEGUN 
DESTINO ECONOMICO. 1977/1983 

Materia 

ARO TOTAL TOTAL 
No durade-
ro Duradero 

Materias 
primas 

les de 
construc 
ci6n 

Bienes 
de capi 
tal I/ 

Combusti
bles y lu
cantes 

VALOR 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1-021 
1.166 
1.397 
1.524 
1.208 

893 
988 

245 
296 
350 
388 
252 
167 
216 

151. 
178 
205 
245 
165 
134 
168 

94 
118 
145 
143 
87 
33 
48 

371 
398 
485 
624 
567 
435 
478 

42 
71 
59 
72 
46 
29 
37 

300 
333 
381 
349 
268 
175 
157 

63 
68 

122 
95 
75 
87 
99 

COiPOS ICION PORCENTUAL 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

100,0
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

24,0 
25,4 
25,1 
25,5 
20,8 
18,7 
21,8 

14,8 
15,3 
14,7 
16,1 
13,7 
1510 
17,0 

9,2 
10,1 
10,4 
9,4 
7,2 
3,6 
4,9 

36,3 
34,2 
34,8 
40,9 
46,9 
48,7 
48,4 

4,1 
6,1 
4,2 
4,8 
3,8 
3,3 
3,8 

29,4 
28,6 
27,3 
22,9 
22,1 
19,6 
15,9 

6,1 
5,8 
8,7 
6,3 
6,2 
9,7 

10,1 

-. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

1978. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

14,1 
19,8 
9,1 

(20,7) 
(26,1) 
10,6 

20,5 
18,3 
10,9 

(35,1) 
(33,7) 
29,3 

17=9 
15,2 
19,1 

(32,5) 
(18,5) 
24,8 

24,6 
23,1 
(0,9) 

(39,4) 
(62,5) 
47,5 

7,4 
21,9 
28,5 
(9,0) 

(23,3) 
9,9 

66,9 
(:16,9) 
23,3 

(36,2) 
(36,8) 
27,4 

11,1 
14,3 
(8,3) 

(23,4) 
(34,6) 
(10,1) 

8,3 
79,8 

(21,6) 
(20,9) 
14,7 
14,7 

1/ Incluye el rengl6n otros bienes importados por una 
cuant'a que en ningqn aio ha sido superior al 5 por
ciento del monto importado de bienes de capital.

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica y Censos.
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radamente que en el primero. Comparando los dos primeros semestres de 1982
 

y 1983 el crecimiento fue de 7 por ciento y si la comparaci6n se realiza con
 

respecto a los dos segundos semestres de los ahos mencionados, el aumento fue
 

de aproximadamente 19 por ciento.
 

Por categor'as econ6micas, las importaciones que ms crecieron en 1983 fueron
 

las de bienes de consumo. En efecto,hubo un aumento absoluto de 49 millones
 

de d6lares en bienes de consuno, 60 en materias primas p-ra la industria (ex

cluyendo el petr6leo parcialmente refinado para RECOPE), 26 millones en bie

nes de capital para agricultura, industria y construcci6n, Por otro lado, la
 

importaci6n de bienes de capital para transporte y otros se redujo en 41 mi

llones y la de combustibles (incluyendo petr6leo parcialmente refinado, que
 

en el cuadro 45 se incluye como materia prima para la industria) la rcducci6n
 

fue de 4 millones. En t6rminos generales, aument6 la importaci6n de bienes
 

de consumo y de materias primas y disminuy6 la de bienes de capital y de com

bustibles.
 

En cuanto a las importaciones procedentes de Centroamerica, en 1983 ocurri6
 

un incremento (7 por ciento) despu6s de reducciones del 30 por ciento y 26
 

por ciento en 1981 y 1982 respectivamente. El monto total de las importacio
 

nes desde Centroam6rica en 1983 -120 millones de d6lares- estg lejos del
 

m~ximo -220 millones- alcanzado en 1980. El caso de las exportaciones hacia
 

el 6rea centroamericana, como ya se coment6, present6 un comportamiento simi

lar al sehalado para las importaciones, lo cual indica en buena medida la cri
 

sis generalizada de todos los palses de la zona que reprecute en el comercio
 

ex tc ri or
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Cuadro 46. IMPORTACIONES CIF DE CENTROAMERICA a/
 
Y EL RESTO DEL MUNDO, EN 1978-1983
 

ANO 	 Centro- Resto del
arnri ca mundo Total
 

-millones de US d6lares
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 b/ 

202,8 
211,7 
219,8 
152,3 
112,4 
119,9 

962,9 
1.185,1 
1.304,0 
1.056,2 

754,4 
830,1 

1.165,7 
1.396,8 
1.523,8 
1.208,5 
866,8 
950,0 

-tasas de crecimiento

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

4,4 
3,8

(30,7) 
(26,2) 
6,7 

23,1 
10,0 

(19,0) 
(28,6) 
10,0 

19,8 
9,1 

(20,7) 
(28,3) 
9,6 

-composici6n porcentual

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

17,4 
15,2 
14,4 
12,6 
13,0 
12,6 

82,6 
84,8 
85,6 
87,4 
87,0 
-87,4 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

a/ No incluye a PanamA.
 
b/ Cifras preliminares

FUENTE: 	 Banco Central de Costa Rica. Balanza de Pagos 1981
 

y Academia de Centro Am6rica.
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Aunque Costa Rica tradicionalmente hab'a mantenido una balanza comercial defi

citaria con Centroamerica, en los 'ltimos afos esta se transform6 en superavi

taria; sin embargo, dado los problemas de reservas internacionales que tienen
 

las demos naciones del istmo, en 1983 Costa Rica financi6 buena parte de las
 

exportaciones que realiz6 a esos paises, especialmente a Nicaragua.
 

El pago a los factores.
 

El deficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos hasta 1980 se explica
 

principalmente por el d6ficit de la balanza comercial (exportaciones FOB menos
 

importaciones CIF). Asi se tiene que en 1980 -aft del maximo d6ficit de la
 

cuenta corriente- el 80 por ciento correspondi6 al d6ficit de la balanza co

mercial, Pero a partir de 1980 el pago a factores (dentro de 6ste el rubro
 

real-1.2nte importante es el monto de los intereses de la deuda plblica externa)
 

explica el comportamiento deficitario de la cuenta corriente de forma tal que
 

en 1982 el pago a factores (350 millones de d61ares) fue superior a] d6ficit
 

de la cuenta corriente (252 millones) y el d~ficit comercial fue tan s6lo de
 

23 millones de d6lares.
 

En 1983 el d6ficit de la balanza comercial aument6, como consecuencia del in

cremento de las importaciones, aunque no a los niveles de 1980 6 1981; pero
 

a6n asi, fue el pago a factores 1o que pes6 mayormente en el d6ficit de la
 

cuenta corriente, de manera que si se excluye el pago a factoresla cuenta co
 

rriente hubiera mostrado un pequeio super~vit.
 

La mayor importancia del pago a factores externos en los 1Itimos tres ahos
 

se explica por el acelerado endeudamiento del sector p~blico antes de 1981,
 

para financiar los crecientes d~ficit de la balanza corercial. A su vez, 6s
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Cuadro 47. 	 CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS Y PAGO
 
A LOS FACTORES EXTERNOS. 1978-1983
 
(en millones de d6lares)
 

Balanza Pago a 
 Otras Cuenta
ANO comercial factores 
 cuentas corriente
 

1978 	 -300,8 -110,4 
 49,0 -362,2
1979 	 -462,4 -146,0 42,5 
 -547,6
1980 	 -522,9 -216,2 
 75,2 -663,9
1981 	 -200,4 -303,9 103,6 
 -400,7
1982 	 - 22,8 -350,1 126,0 -245,9
1983 	 -119,0 -386,4 146,7 
 -358,7
 

FUENTE: Cuadro 51
 

tos ocurrieron por mantener un 
tipo de cambio fijo paralelamente con polIti

cas fiscales y monetarias en extremo expansivas. El resultado de estas poll
 

ticas fue estimular las importaciones. Pero 
una vez que no se cont6 con el
 

financiamiento externo suficiente y las reservas 
internacionales netas 
se ago
 

taron (a mediados de 1980), el 
tipo de cambio se increment6 violentamentelo
 

cual 
hizo disminuir las importaciones dr5sticamente y por lo tanto el 
deficit
 

comercial. No obstante, qued6 una 
elevada deuda externa que atendero
 

El elevado servicio (amortizaci6n e intereses) 
de la deuda externa fue tal,
 

que a partir de 1981, el pals 
no tuvo capacidad para hacerle frenteo 
 Solo por
 

concepto de intereses que debieron pagarse y no se pagaron, se acumularon atra
 

sos, entre 1981 y 1982, por 354 millones de d6lares a pesar que en ese mis

mo perTodo se pag6 efectivamente 290 millones.
 

En 1983 el monto de intereses que se cancel6 fue de 237 millones de d6lares
 



de -Oer-odo-, s10miNesd-nrsssobre,'t asy-m~hoed 

iteses de.:,CD ou..se cap itallzaron.,, Ta bi4 n' se6 renegociaron~ intereses
 

atrasAS'd a] 31Ii d.e dicijembre de 1982 por luna suma:.de 146 mi 1 ones' de',d61ares,
 

De, es tos correspohnden 12 i j1ones a los 'CDy cerca de 64 milIlIones a-los inte.
 

e, Ia a 

,,.bonos, 'olbcados"4en "e 6xeri6r y adeuda 'con lTos proveedores.4 [ 4 7"~ 

e ':z~o'b eu lo' obierqbs, con las instituciones "mutiiaterales, 

LO neee a)aao o la barca "comer c ia 1 eran 243 millones vencidos has~ 

7ta'dicib+ede 982 ni'ms,21I mil11ones -vencido's' en!:1983'4 %demi"' de 66jmillrin' 

:de do"4"1rs4 '"de "in't6rese's"sobre a!ra sos '' De4~et om mn 

to total de intereses adeudadosr'4 a ""'"4"""'&6iercil por 430 ill"6 sde 4dola~''
res, es u6'o'4"6 dbqir<"por 15,:millo~ 4 ''G dfnaiamniento,.'del2,50,por4 ciento, es 

quePnIqKse esembolsarop: 160~"4illbnes .55 'mi 11nes se des' mbol sa-" 

in4en '1984, A-' fin6alEs de 198 3 'e pais se habia pue sto'ia ".dTaen~e1-'go de"4 
"4s K ''". 1, "4 ."'s 

"4!~ I"4-,,d4 6 4, "4 LUO E NC MIE OCN NG TRAOPPL 

BA'CA '""I''"4 

-'Cia'4Fi iam8CAi ent cUboEVirenteC: 5E0 CorTNET TRA "'4'""~4~ 

qi n' o de24 .4'44Y D,121 

"41' ~ ~ C ""." .'< C4, 0..: H.a"4~"''" '"4a R V D en'' da 
r. ~~~~ ic' Il ~~-i' co,, CenP" I'~4. de-Cs'4~ ~'. 

http:suma:.de


157
 

,Los movimientos de capital
 

Durante el perTodo 1978-1980 el pals recibi6 un extraordinario flujo de capi

tal, especialmente para el sector p~blico y en gran parte proveniente de la
 

banca privada. En este perTodo, en promedio, el 40 por ciento de las importa
 

ciones fue financiado con los ingresos brutos de capital que recibi6 el sec

tor oficial. En 1981 los ingresos de capital para este sector empiezan a re
 

ducirse, pues aunque se recibieron 410 millones de d6lares, durante 1978 y
 

1980 se habTan obtenido, en promedio, 537 milloneso Adem~s, en 1981 la amor

tizaci6n de la deuda empieza a aumentar r~pidamente, de modo que los pagos por
 

concepto de principal sumaban en ese aio, 337 millones, en comparaci6n con un
 

promedio de 194 en el perlodo 1978-80. Esto indica que en 1981 los ingresos
 

netos de capital se redujerondristicamente, debido a ingresos brutos menores y
 

a una amortizaci6n m~s elevada., dado el corto plazo del endeudamiento de los
 

ahos inmediatamente anteriores.
 

En 1981 el pals no tuvo capacidad de hacer frente a la amortizaci6n total de
 

la deuda, pues no cancel6 211 millones de d6lares de los 337 que le correspon
 

dla cancelar. Esto trajo consigo una reducci6n m~s fuerte de los desembolsos
 

durante 1982. Tambi'n en 1982 se continuaron acumulando atrasos por concepto
 

de principal, ya que de los 312 millones de d61;res que correspondia cancelar,
 

s6lo se amortiz6 158 millones.
 

Al finalizar 1982 el monto de atrasados por concepto de principal legaba a
 

677 millones de d6lares, incluidos 342 millones de CD. Estos ultimos se acu
 

mularon: 47 millones de d6lares en 1981 y 29,2 millones de d6lares en 1982;
 

los restantes se hablan emitido en 1980 y no se registraron en la balanza de
 

pagos de ese aho, cuadro 51, por no constituir en ese aho una obligaci6n con
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Cuadro 49. 	 ATRASOS EN EL SERVICIO DE LA DEUDA
 
PUBLICA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE
 
DE 1982.
 
(Millones de d6lares)
 

Acreedores 	 Princi- Intere

pal ses TOTAL
 

TOTAL 	 677 384 1.062
 

Bancos comerciales 240 242 482
 
Gobiernos 	 34 25 59
 
Multilaterales 23 5 28
 
Bonos 	 21 27 48
 
Proveedores 	 18 3 21
 
CD 	 342 82 424
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.
 

el exterior; pero posteriormente, en forma paulatina, el sector privado cos

tarricense los traslad6 al exterior en pago a sus deudas,y por tanto deben
 

incluirse como deuda externa. En importancia siguen los atrasos de princi

pal con la banca privada por 240 millones de d6lares.
 

En 1983 se reestructur6 la deuda atrasada, como se comentarg m~s adelante, y
 

se obtuvo un financiamiento de la banca privada por 192 millones de d6lares.
 

Otros hecho 	importante en 1983 en cuanto a novimientos de capital fue el mon
 

to de desembolsos recibidos. Estos llegaron a los 290 millones de d6lares,
 

que sumados 	a los 192 del refinanciamiento de la banca privada, representa

ron cerca del 50 por ciento del valor de las importaciones, porcentaje ms
 

elevado que 	el alcanzado en el periodo 1978-80.
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El incremento en el ingreso de capital para el sector p~blico durante 1983
 

se explica fundamentalmente por los desembolsos realizados por la Agencia para
 

el Desarrollo Internacional (AID), que cuadruplic6 los desembolsos en compara

ci6n con 1982. Adem~s de estos pr6stamos, el pats recibi6 de este organisino
 

aproximadamente 30 millones en donaciones, los cuales suman con 
los pr6stamos
 

200 millones de d6lares.
 

Sin tomar en cuenta el refinanciamiento del 
principal y el financianiento con
 

tingentelos pr6stamos de la banca comercial 
en 1983 fueron pr~cticamente nu

los, si se compara con los afios 1980 y 1981.
 

En 1983 tambi6n el pats recibi6 apoyo financiero del FMI por 90 millones de
 

d6lares, en tanto que 
en 1982 no habTa recibido prestamos de este organismo.
 

Debe sehalarse que los prestamos del FMI, de acuerdo con la metodologTa de
 

la balanza de pagos, se registran en los movimientos de las reservas y no en
 

la cuenta capital.
 

En resumen, los ingresos de capital sumaron 744 millones de d6lares: 
 302
 

millones por desembolsos que se pueden considerar "normales", 90 millones
 

para financiar reservas 
y 353 millones como resultado de la renegociaci6n
 

de la deuda con los bancos privados.
 

En 1983 las reservas internacionales netas en poder del SBN disminuyeron en
 

67 millones de d6lares, en contraste con la meta de cero variaci6n estable

cida en el acuerdo con el FMI. La disminuci6n de las reservas ocurri6 prin
 

cipalmente en los Oltimos meses del 
aho y el saldo se situ6 en 'nenos 114 mi
 

Ilones de d6lares en el mes de diciembre.
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Cuadro 50. 	 DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS AL SECTOR PUBLICO,

SEGUN EL.ORIGEN. 1981-1983
 

ORIGEN DE LOS PRESTAMOS 	 1981 1982 1983 
 1981 1982 1983
 

en millones 	de d6lares estructura porcentual
 

DESEMBOLSOS 	DE CAPITAL 
 404,7 239,0 301,8 50,5 38,1 40,5
 

AID 	 2,7 40,5 165,4 0,3 6,5 22,2

BIRF 22,4 19,6 24,1 2,8 3,1 3,2

BID 45,8 34,4 46,2 5,7 -5,5 6,2
BCIE 14,7 14,2 14,5 1.8 2,3 2,0

VENEZUELA 29,1 27,4 23,4 3,6 4,4 
 3,1
MEXICO 
 27,5 52,3 14,5 3,4 8,3 2,0
Bancos privados 	 262,3 50,7 13.,7 32,8 8,0 1,8
 

FINANCIAIIENTO DE RESERVAS 1/ 63,7 1,5 90,3 8,0 
 0,2 12,1
 

FMI 
 61,2 - 90,3 7,7 12,1
FOCEM 2/ 2,5 1,5 - 0,2 -

OTROS 	 332,2 387,4 352,1 41,5 61,7 47,
 

Acumulacion 	de atrasos (prin

cipal e intereses) 3/ - 332,2 387,4 192,1 41,5 61,7 25,8 

Financiamiento contigente - - -- 160,0 - - 21,5 

TOTAL 800,4 627,9 744,2 100,0 100,0 100,0 

1/ Estos desembolsos se registran en la cuenta de reservas 
de la balanza de pagos
 
y no en la de moviniierntos de capital.
 

2/ Fondo Centroamericano de estabiiizaci6n econ6mica.
 
3/ La acumulaci6n de atrasos de ',,s 
 afos 1981 y 1982 fue un financiamiento forzado
 

pues el pafs unilateralmente suspendi6 el servicio de la deuda. 
 En 1983 el ca
so es diferente pues la banca privada accedi6 a financiar la amortizaci6n del
 
ario en el proceso de renegociaci6n de la deuda.
 

FUENTE: Academia.de Centroam~rica.
 

http:Academia.de
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El 
saldo de la deuda externa del sector pOblico
 

En la d~cada de los 70 el 
endeudamiento fue persistentemente elevado, especial
 

mente durante 1974, aio posterior a la gran crisis petrolera, y en 
los aios
 
1977, 1978, 1979 cuando el 
saldo de la deuda p6blica externa aument6 a 
 tasas
 
ligeramente superiores al.30 por ciento, hasta que finalmente en 
1980 se incu

rri6 en 
la mayor tasa de crecimiento de la deuda: 
 un 51 por ciento. En este
 
mismo aio la deuda lleg6 a representar 2,3 veces las exportaciones del aio y
 
aproximadamente 
un 59 por ciento del PIB. 
 En los ahos siguientes la deuda cre
 

ci6 a 
tasas menores por razones comentadas.
 

En 1983 el saldo de la deuda se increment6 en 615 mkllones de d6lares, si 
se in
cluyen 342 millones de CD que 
se venian acumulando desde 1980. 
 Si no se inclu
 

yeran el 
aumento serTa de 273.millones de d6lareso 
 El saldo de la deuda en
 
1983, 4.000 millones de d6lares, es 4,6 
veces m~s grande que las exportaciones
 

de 1983 y corresponden a un 130 por ciento del 
PIB del aio.
 

El 
servicio de la deuda p'blica externa (amortizaci6n m~s pago de intereses)
 

en 1983 fue de 662 millones de d6lares, esto es 
el 78 por ciento de las expor
taciones o la quinta parte del PIB. 
 Los ingresos de capital recibidos en el
 
proceso de renegociaci6n y de otras fuentes permitieron hacer frente a dichos
 

pagos.
 

Todo lo anterior sugiere que en 
los pr6x.imos a5os el 
pats destinarg una alta
 
proporci6n del esfuerzo productivo al 
pago de sus obligaciones con el exterior,
 

especialmente a partir de 1987 en que termina el 
perTodo de gracia obtenido con
 
los bancos comerciales luego de la renegociaci6n de la deuda. 
Sin embargo, pa
ra 1984 el 
servicio de la deuda representarg un 50 por ciento de las exporta
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GRAFICO 10. 	 INGRESO BRUT' DE CAPITAL Y S W TI, r: I p IIF4 
EXTERNA DEL SECTOR PU[2.. . 
1957-1983 

Porcentaje 
 Forcentaje
 

20
 

16 __________.I 	 ___-j 

Ingreso bruto de capital 

12 como porcentaje del P13 

8I, 	 \I 

8 	 _ __. __ 

4 
 80
 

-.vt Servicio de la Je j& cc:io 
0 porcentaje del PIB 60 

50
 

'" ___040
 

30 

Servicio de la deuda coo 
porcentaje de las exportac 10iones 

I -F"I-II1 --- I 1 0 

1957 5 6 63 5 67 6 71 73 75 77 79 
 81 1983 

1/ Los atrasos en el pago de la deuda se incluyer'on tanto en el servicio 
de la deuda como en los ingre-os brutos de capita. 

FUENTE: Academia de Centroam6rica en base a informaci6n del Banco Central. 
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Cuadro 51. 	 BALANZA DE PAGOS: 1978-1983
 
(En millones de d6lares)
 

PARTIDA 


I' CUENTA CORRIENTE 


Balarza Comercial 


Exportaciones FOB 

Importaciones CIF 


Servicios 


Pago a factores 

Inversi6n directa e intereses privados

Intereses del sector pdblico 

Pagados
Atrasados 


Intereses sobre atrasos 

Intereses de CD capitalizados


Otros servicios 


Transferencias 


II CUENTA 	DE CAPITAL 


Privado (incluye !rrores y omisiones)

Sector P~blico (.eto) 


Desembolsos 

Refinamiento p,incipal 


Amortizaciones 


Cancelados 

Atrasados 

No pagadas por renegociaci6n


Capitalizaci6n deintereses de CO 

III OTROS 

BRECHA DE RECURSOS (I+ II + Il) 

Financ-amiento de la Brecha 

A. Acumulaci6n (+)o reducci6n (-)de atrasos 


Principal 

Intereses 


B. Variaci6n de laz reservas internaclonales
 
(aumento: + , reducci6n: - ) 

C. Renegociaci6n de atrasos 


Principal 

Intereses 


D. Conversi6n de CD 


E. Financiamiento contingente 


1978 1979 


-362.2 -565,9 


-300.8 -462,4 

864,9 934,4 

-1.16F7 -1.396,8 


- -115,6 


-110,4 -146,0 

- 27,1 - 16,6 

- 83,3 -129.4 

- 83,3 -129,4 


32,4 30,4 


16.6 12,1 


335.0 460,2 


101.9 611 

233.1 Jt 

418,2 621,4 


-185,1 -226,3 


-185,1 -226,3 


5,2 

- 27,2 -100.5 

- 27,2 -100,5 

1990 


-663,9 


-522.9 

1.000,9 

-1.523,. 


-155,6 


-216,2 

- 16,0 

-200,2 

-200,2 


60,6 


14,6 


460,2 


633 

t 

571,6 


-174,7 


-174,7 


5,6 


-198,1 


-198.1 


1981 1982 1983 1/
 

-400,7 - -358,7
 

-200.4 -22,8 -119,0 

1.008,1 870,4 868,9
 
-1.208,5 -893,2 -987,9
 

-227.3 -258,6 -310,4
 

-303,9 -350,1 -386,4
 
- 11,4 1,3 - 10,5

-292,5 -351,4 -375,9
 
-171,4 -118.8 -236,6
-121,1 -?12.6
 

-102,9
 
- 36,4
 

76,6 91,5 76,0
 

27.0 35,5 70,7
 

16t4 -2,0 356,2
 

-563 692 1132
 
7I7 7T' 2 
410,0 241,3 290,5
 

192,1
 
-337,3 -312,5 -276,0
 

-126,2 -157,7 - 83,9
 
-211,1 -154,8
 

-192,1
 
36,4
 

5,4 - 13,0
 
-378,9 -247,9 10,5
 

332.2 387.4 -1.061,0
 

211,1 a/ 154,8 b/ -677,3 c/

121,1 232,6 -383,7
 

-46,7 139,5 - 67,1
 

733,9
 

628,9
 
145,0
 

49,5
 

160,0
 

a/ Se incluye 46,7 millones de d6lares de CD.
 
b/ Se incluye 29,2 millones de d6lares de CD.

c/ Adem, s de los atrasados acumulaQos de los alos 1981 y 1982 en esta cifra se incluyen $280,0 millones de CD, emitidos
 por el BCCR en 1980, qua no se registraron en la Balanza de ese aflopor no constituir en ese momento una obligaci6n


con no residentes en el pats. Pero posteriormente fueron paulatinamente recibidas por el 
Sector Externo como pago
de deudas ddl sector privado del pais. En resumen la 'cifra de $ 677,3 millones incluye $355,9 millones de CD. 

1/ Estimaci6n.
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. Balanza de Pugos de Costa Rica.
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cicneos y 	aIred . r ,_ I-" ;,'r cie , o dei P13. 

Cuadro 52. 	 DEUDA PUBLICA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE: 1978
1983. (Millones de d6lares)
 

Ahos de ex-

A&O Saldo de Tasa de portaciones 
la deuda crecimiento que represen

ta la deuda 1/ 

1968 187,6 1,1
 
1969 156,7 (16,4) 0,8
 
1970 166,7 6,4 0,7
 
1971 204,5 22,7 0,9
 
1972 259,1 26,7 0,9
 
1973 303,7 17,2 0.9
 
1974 407,1 34,2 0.9
 
1975 519,8" 27,7 1,1
 
1976 643,3 23,8 1,1
 
1977 852,3 32,5 1,0
 
1978 1,115,5 30,9 1,3
 
1979 1.492,4 33,8 1,6
 
1980 2,254,2 51,0 2,3
 
1981 2.732,7 a/ 21,2 2,7
 
1982 3.417,5 b/ 25,1 3,9
 
1983 4.032,7 c/ 18,0 4,6
 

1/ 	Saldo de la deuda piblica externa entre !as exportaciones
 
del aho respectivo.
 

a/ Incluye 121 millores de d61ares de intereses atrasados,
 
b/ Incluye 384 millones de d6lares ce intereses atrasados,
 
c/ Incluye 342 millones de d6lares de CD, estos no se ha

bran incluido en los afios anteriores., 

FUENTE: 	 Elaborado por la acadeuia de Centroamrrica con base 
en inforniaci6n del Banco Central de Costa Rica. 

7.2 PolTzi cas -'s sinific,-tiva-

En cuanto a s,. aspvcto., externos, la .01 ftica econ6mica se orient6 durante 

1983, a la consecucin de dos objetivos fundamentales: proseguir el ordena



Cuadro 53. 
 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA i'EXPORTACIONES DE BIENES
 

(Millones de d6lares)
 

PERIODO SERVICIO ANUAL DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA EXPORTACIO-


PAGO DE INTERESES 


1950-54 
 13, 

1955-58 
 8,0 

1959-62 
 5,7 

1963-66 
 11,9 

1967-70 
 16,4 

1071-74 
 31,5 

1975-78 
 79,8 


i979 146,0 

1980 216,2
1981 a/ 303,9 

1982 a/ 350,1 


1983 386,4 

1981 b/ 182,8 

1982 b/ 117,5 


NES DE BIE-

AMORTIZACION 
 TOTAL NES 


0,7 13,8 70,6 

2,0 1U,0 81,9 

7,6 13,3 85,4


33,1 	 45,0 
 114,?

28,7 
 45,1 	 183,5 

33,8 
 65,3 322,0-

82,8 162,6 694,3 


226,3 	 372,3 
 942,1

169,3 385,5 1.000,9
337,3 
 641,2 1.002,6 

312,5 	 662,6 865,8 


276,0 	 662,4 
 850,7 

126,2 	 309,0 
 1.002,6 

157,7 	 275,2 865,8 


SERVICIO DE LA
 

DEUDA COMO POR
 
CENTAJE DE LAS
 
EXPORTACIONES
 

19,5
 
12,2
 
15,6
 
39,4
 
24,6
 
20,3
 
23,4
 

39,5
 
38,5

64,0
 
76,5
 

77,9
 
30,8
 
31,8
 

a/ 	Se incluye en el servicio de la deuda tanto Io efectivamante cancelado como las obligaciones que
no se pagaron por la situaci6n de mora del pais en 
1981 y 1982.

b/ 	Incluye s6lo el 
servicio de la deuda efectivamente realizado.
 
FUENTE: 
 Academia de Centroam6rica con base en infornaci6n del Banco Central de Costa Rica.
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miento de las relaciones econ6micas externas y promover el aumento de las ex

portaci ones.
 

Ordenamiento de las relaciones econ6micas
 

El 	esfuerzo que se hab'a iniciado en 1982 para restablecer la normalidad en
 

las 	relaciones econ6micas externas del pais con la comunidad internacional,
 

se 	prosigu6 vigorosamente durante 1983. Al respecto se lograron importantes
 

avances.
 

a) 	Se logr6 firmar un acuerdo de contingencia con el FMI, cuyo plazo de vi

gencia fue 1983. El acuerdo contemplaba la ejecuci6n de un programa de
 

emergencia de un a~io con el prop6sito fundamental de superar el serio de
 

terioro econ6mico y financiero que aquejaba al pa's. Concretamente, se
 

buscaba detener las presiones inflacionarias, lograr la estabilidad cam

biaria y reanudar el servicio de la deuda externa., En cuanto a los pro

p6sitos especTficos el acuerdo de contingencia sigue los lineamientos bg
 

sicos bien conocidos del FMI, sea la contracci6n de la demanda interna,
 

a fin de contraer las importaciones y permitir la expansi6n de las expor
 

taciones. Se busc6 por consiguiente:
 

i) 	Reducir el d6ficit fiscal del sector p~blico no financiero a no m~s
 

del cuatro y medio por ciento del PIB, a partir de un nivel de quin

ce por ciento en 1981 y de 9,5 por ciento en 1982. Este ajuste fis 

cal ce llevarfa a cabo nmediante algunos recortes del gasto, sin em

bargo, el peso recaerTa m~s bien en el aumento de los ingresos: he

fcrmas tributarias y el incremento de las tarifas y precios cobrados 
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GRAFICO 11. 
 DEFICIT DE LA CUE14TA CORRIENTE DE LA BALANZA
 
DE PAGOS Y PAGO A LOS FACTORES EXTErIOS CO!O
 
PCRCENTAJE DEL PIB (1957-1983)
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FUENTE: Academia de Centroamrica en base a informaci6n del Banco Central.
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por 	los servicios y bienes producidos por el sector p~blico,
 

ii) 	Limitar el monto del programa crediticio con el fin de mantener la li
 

quidez de la economfa dentro de m5rgenes compatibles con la estabili

dad cambiaria, Esta limitaci6n no deberTa perjudicar al sector priva 

do, ya que el mejoramiento de la situaci6n financiera del sector p' 

blico permitirfa que 6stc recurre al cr6dito bancario por un monto
 

muy inferior al de 1982, de manera que podrian liberarse recursos y
 

canalizarlos al sector privado,
 

iii) 	 Adoptar una politica de salarios cautelosa: los sueldos del sector
 

piblico y los salarios FriTnirnos del sector privado se reajustarlan de
 

acuerdo con el aumento absoluto experimentado por una canasta b~sica
 

de bienes y servicios,
 

iv) Establecer una politica cambiaria para de una parte unificar el tipo
 

de cambio y de otra, mantener el tipo de cambio estable, pero no fi

jo, de manera que fluctuar'a de vez en cuando.
 

v) 	Proceder a renegociar la deuda pjblica externa a la maxima brevedad,
 

a fin de normalizar el flujo de capital externo, oficial y privado.
 

Ello a la vez serTa un elemento c6adyuvante en la lucha contra las
 

presiones inflacionarias.
 

Los objetivos del acuerdo de contingencia, se alcanzaron con creces, en 

esrecial en lo que se refiere al control de la inflaci6n, ya que se ha

bia previ3to un auento de Pirecios del 40 por ciento en 1983, el cual en 

definitiva no sobrepaso el 10 por ciento. De manera que la expansi6n mo 

netaria y el incremn3nto del cr~dito del Banco Central fueron mucho mayo



169
 

res que el ritmo de la inflaci6n. Esto fue posible gracias al aumento de
 

las importaciones financiadas con abundantes recursos externos y al creci
 

miento sustancial del cuasi dinero, debido a tasas de interns positivaso
 

En efecto, ante tasas de inter6s positivas relativamente elevadas, los
 

agentes econ6micos mostraron preferencia por adquirir activos financieros
 

en vez de demandar bienes y servicios.
 

b) 	 En segundo lugar, se logr6 la renegociaci6n de una parte sustancial de la
 

deuda pi'blica externa, tanto del principal como del monto adeudado por
 

concepto de intereses y amortizaciones vencidas. La atenci6n adecuada de
 

las obligaciones financieras externas del pals, se ha transformado en los
 
'ltimos a~os en uno de los problemas nacionales m's graves. En efecto,
 

ya en 1980 y en el primer semestre de 1981, se habTan acumulado algunas
 

deudas que no fueron debidamente cumplidas, pero fue a partir de julio
 

de 1981 que el pals declar6 unilateralmente, una mora tanto del principal
 

como de los intereses. Al no pagar ni tan siquiera los intereses y al
 

incumplir el acuerdo vigente con el FMI, Costa Rica lleg6 a una situaci6n
 

extremadamente delicada frente a la comunidad financiera internacional.
 

Para efectos pr~cticos fue exclufda de ella, lo cual represent6 un duro
 

golpe para el desarrollo econ6mico de una economTa como la costarricense.
 

La mora se mantuvo hasta junio de 1982, fecha en la cual el Gobiernj, en
 

aras de la voluntad de liegar a un arreglo con los bancos acreedores, co
 

met.n' a hacer pagos mensuales relativamente pequehos si se compara con el
 

monto atrasado, pero elevados si se tiene en cuenta la situaci6n critica
 

de las reservas mcnetarias internacionales. Era evidente que el pals no
 

podTa hacer frente a la atenci6n de su deuda publica externa, El pago
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de los intereses y amortizaciones vencidas al finalizar 1982, mas el mon

to a pagar en 1983, llegaba a una cifra que casi representaba dos veces el
 

valor de las exportaciones de 1983. Habla necesidad, ineludible, de repro
 

gramar o reestructurar la deuda externao Varias decisiones se tomaron:
 

i) 	La atenci6n de las deudas con los organismos financieros multilatera
 

les (FMI, BIRF, BID, BCIE) se mantuvo inc6lume, se consider6 que no
 

era posible su renegociaci6n;
 

ii) La deuda por concepto de bonos vendidos por el pats en los mercados
 

financieros internacionales se consider6 una deuda diferente a la de
 

los bancos extranjeros y Costa Rica insisti6 en que esta deuda debi'a
 

recibir un tratamiento especial, es decir pagarse puntualmente.
 

iii) 	 La deuda proveniente de los Certificados de Dep6sito (CD) aunque ex

presados en d6lares de Estados Unidos, Costa Rica la tom6 como una
 

transacci6n interna con los importadores costarricenses. Por consi

guiente, no deberfa formar parte de la renegociaci6n con los bancos
 

extranjeros. El Banco Central de Costa Rica modific6 en julio de
 

1983, las condiciones de esta deuda de la siguiente manera:
 

- el monto del principal vencido al fin de 1982 y el que venciera 

en 1983, se amortizarg a partir de marzo de 1987, en abonos se

mestrales iguales y consecutivos; 

- el Banco reconocer5 intereses sobre el monto adeudado al fin 

de 1982; 
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- el monto del principal vencido al fin de 1982 y el que vencera en
 

1983, se amortizar *apartir d' mirzo de 1987, en abonos semestra
 

les iguales y consecutivos;
 

- El Banco enliti6 nuevos tftulos para cubrir el pago de los intere

ses antes mencionados y para canjear los bonos vencidos de 1982 y
 

los que vencen en 1983 y 1984;
 

- el Banco Central acept6 en canjear los bonos no negociab'?s en d6
 

lares por nuevos bonos negociables; 64/
 

iv) El primer paso firme se dio en enero de 1983 ciando Costa Rica logr6
 

renegociar con los qobiernos y entidades oficiales extranjeras (Club
 

de Paris) sus obligaciones vencidas, asi como las correspondientes a
 

1983;
 

v) 	Obviamente, la carte mas compleja de Ta renegociaci6n fue con los
 

bancos extranjeros acreedores. La situaci6n era poco halagueia dado
 

el comportamiento reciente de Costa Rica de no pagar ni siquiera los
 

intereses y dada la condici6n real que atravesaba la economia del 

pais. Desde 1981 se form6 un comit4 coordinador por parte de los acree 

dores encabezado por el Bank of America e integrado por 12 bancos. Des 

Pu~s de arduas negociaciones, en el segundo semestre de 1983, se logr6 

firmar el. acuerdo de renefociaci6n. Los aspectos mas sobresalientes 

son los siguientes: 

- la renegociaci6n abarca amortizaciones vencidas por 475 millones 

64/ 	 Articulo 8 de la sesi6n ordinaria de la Junta Directiva del Banco Central
 
de Costa Rica del 17 de marzo de 1983.
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de d6lares correspondientes a los ahos 1980, 1981, 1982 y 1983;
 

- la renegociaci6n incluye tambi~n los intereses atrasados que 
 se
 

acumularon en estos aFios;
 

- Las dos partidas anteriores que sobrepasan ligeramente los 1O000
 

millones, representan el tramo I de la renegociaci6n, debersn pa

garse el 95 por ciento en un plazo de 8 1/2 aios a partir de enero
 

de 1984, incluyendo 4 ahos de gracia (hasta el 31 de diciembre de
 

1986) durante los cuales se paga 6nicamente intereses (libor mas 

2 1/4 por ciento); el principal se amortizard en 18 cuotas trimes 

trales entre marzo de 1978 y junio de 1991; 

- La reestructuraci6n incluye tambi~n los pagos del principal de 1984 

por 142 millones, denominado el tramo II del acuerdo; 

- las condiciones de esta 6ltima partida son: plazo 7 1/2 alos a par 

tir de enero de 1984 por el 95 por ciento, cuatro alios de gracia, 

amortizaci6n de 14 cuotas trimestrales de marzo de 1988 hasta junio 

de 1991; 

- en vista de la imposibilidad en que se encontraba el pats para hacer 

frente al pago de los intereses vencidos, los bancos acreedores
 

aceptaron otorgar al pals un pr~stamo por un monto igual al 50 por
 

ciento del total de los intereses a pagar, incluyendo los correspon
 

dientes al afio 1983; 10 cual quivale a una capitalizaci6n del 80
 

por cierto del total de los intereses vencidos (cuad-ro 15),
 

bsta renegociaci~n ademns de las medidas mencionadas en ics porrafos ante
 

riores, periuiti6 alcanzar dos objetivos importantes: restablecer y nor

malizar las relaciones del pais con la comunidad financiera internacional
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y lograr un perfodo para que el programa de estabilizaci6n de la economTa
 

y el de reactivaci6n de la 
producci6n pusieran al pats en condiciones de
 

poder atender regularmente sus compromisos externos, 
 En 1983 y 1984 los
 

montos a pagar se han reducido apreciablemente y al parecer son compati

bles con las estimaciones de la balanza comercial y de los ingresos de ca
 

pital previstos. 
 Sin embargo, debe observarse que la renegociaci6n ha
 

obligado al 
pais a aceptar tasas de interns m5s elevadas, lo cual signifi
 

ca un desembolso en divisas adicional;queloscompromisos para 1985 posible
 

mente obligen al paTsa plantearuna nueva renegociaci6n ante los bancos
 

acreedores, lo cual por lo demos es 
una pr5ctica com6nmente aceptada en
 

.estas circunstancias y que por mrchos aIos ain el 
pafs verg el saldo de su
 

deuda externa aumentar y tendrS que proceder a varias renegociaciones.
 

La magnitud y frecuencia de estas renegociaciones dependerg de varios fac
 

tores entre los cuales cabe mencionar: la diferencia entre el valor de
 

las importaciones y exportaciones, el flujo de recursos financieros de
 

largo plazo y sus condiciones (es decir de la estructura y del costo de
 

la deuda externa) 
y la posibilidad de negociaciones internacionales so

bre el tratamiento de la deuda externa de los paTses en vlas de desarro

llo. 65/.
 

c) La situaci6n del 
sector externo del pats lleg6 a tal gravedad que si bien
 

el acuerdo con el FMI y la reprogramaci6n de la deuda piblica externa eran
 

condiciones necesarias para salir adelante, no eran condiciones suficien

65/ Se tratarTa de adecuar el 
monto que los paises en vTas de desarrollo des

tinan a la atenci6n de la deuda externa (amortizaci6n e irtereses) a la'
 
evoluci6n de las exportaciones y los t6rminos de intercambio.
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tes. En efecto, el apoyo financiero externo era indispensable. En 1983, 

como se observ6 anteriormente en este mismo capftulo, la ayuda externa au 

ment6 sustancialmente, (cuadro 50 ). Esto se logr6 gracias a la puesta 

en marcha del programa de estabilizaci6n (acuerdo con el FMI) y a la nor

malizaci6n de las relaciones financieras externas (renegociaci6n de la 

deuda externa). Los ingresos de capital fueron muy sustanciales ya que 

en 1983 alcanzaron 392 millones a lo cual habrfa que afiadir 160 millones 

de d6lares.girados en 1983, del cr6dito revolutivo y 192 millones corres 

pondientes al refinanciamiento del principal que vencTa en 1983. De ma

nera que el monto de la ayuda externa alcanz6 a 744 millones en forma de 

prestamos, a 1o cual debe afiadirse aproximadamente 50 millones adiciond

les por concepto de donaciones, para alcanzar un gran total de 800 millo 

nes de d6lares. De esta suma, aproximadamente el 45 por ciento provino 

de fuentes privadas (bancos acreedores) y el resto de gobiernos y entida 

des financieras internacion.ales. Esto representa un cambio sustancial 

en la estructura de la deuda, ya que en 1981 por ejemplo, los bancos pri 

vados aportaron mucho m~s de la mitad de los fondos externos. Este cam

bio es para bien ya que las condiciones (plazo e intereses) de los pr6sta
 

mos bancarios son menos favorables que los de la ayuda financiera de los
 

gobiernos y de las instituciones financieras internacionales, Como en
 

los pr6ximos anos, al menos la d6cada de los ochenta, la situaci6n del
 

sector externo continuarg muy endeble, la ayuda financiera externa ten

dra una importancia capital para el futuro desarrollo econ6mico del pats.
 

De ahT la urgente necesidad de disefiar y poner en ejecuci6n una politica
 

econ6mica que tenga comc objetivo canalizar los recursos externos no al
 

financiamiento del consumo interno, sino por el contrario, al aumento de
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las inversiones para incrementar la capacidad ke rroducci6n y de exporta
 

ci6n, Onica manera de poder, en el futuro, hacer frente a la atenci6n de
 

la deuda p~blica externa sin grandes sacrificios para el pals.
 

ch) 
 Durante 1983 hubo necesidad de replantear las relaciones comerciales den

tro del MCCAo Los paises miembros no pudieron hacer frente a sus obliga

ciones con Costa Rica ya que al llegar las fechas de vencimiento no paga

ron los saldos correspondienteso 
 Costa Rica fue el pats perjudicado ya
 

que tres paises deudores (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) no cumplie

ron sus compromisos. Los motivos que originaron esta situaci6n fueron va 
rios: primero, la devaluaci6n de la moneda costarricense mejor6 su posi

ci6n competitiva d>.ntro del MCCA; segundo, la sobrevaluaci~n de algunas 

monedas centroamericanas, el 
quetzal por ejemplo, hizo a~n mas atracti

vos los bienes costarricenses; tercero, el 
deseo de Costa Rica de reac

tivar su economla y aumentar sus exportaciones a Centroam6rica y cuarto,
 

las dificultades de pagos de varios paises debido a conflictos poliTticos
 

internos, tal el 
caso de El Salvador y esperialmente el de Nicaragua.
 

Los saldos deudores a favor de Costa Rica sobrepasan los 200 millones de
 

d6lares (Nicaragua 148 millones, El Salvador 12 millones, Honduras 4 mi-


Ilones y Guatemala 45 millones), Para un pals con una 
crTtica situaci6n
 

externa como la de Costa Rica, 
es parad6jico que a la vez otorgue presta
 

mos por un monto de esta magnitud. En 
vista de esta situaci6n Costa Rica
 

tuvo que suscribir acuerdos de pago cin cada uno de los paises deudores,
 

a saber:
 

() Con el Salvador se document6 una 
deuda por 12 millones, a 36 meses
 

de plazo, con abonos mensuales y a una 
tasa de intergs equivalente
 



176
 

al "prime rate" mas uno y medio por ciento; 

(ii) Con Honduras se document6 una deuda por 3,6 millones, a 12 meses de
 

plazo, con abonos semestrales y a una tasa de interns equivalente al
 

"libor" 	a seis meses-mis un uno por ciento; 

(iii) 	 Con Guatemala se document6 una deuda por 45 millones, a un plazo de
 

50 meses, con pagos trimestrales y a una tasa de interns equivalente
 

al "libor" a tres meses m6s un uno por ciento; 

(iv) 	 Con Nicaragua, se document6 una deuda por 102 millones en junio de 

1983, a un plazo de 7 afios, con abonos semestrales, a una tasa de in

tergs equivalente al "libor" a seis meses m~s un uno por cie'to. De 

ben hacerse dos observaciones: primero, al finalizar 1983 Nicaragua 

pag6 2,4 millones, sin embargo en esa techa deberfan naberse pagado 

6,6 millones de interns y 2,4 millones de principal. El Banco Central 

de Costa Rica cofput6 el pago de Nicaragua a la cuenta de intereses 

vencidos; segunda, al 19 de enero de 1984 se habia acumulado una nue 

va deuda de 42,1 millones. En resumen, la deuda de Nicaragua a media 

dos de enero de 1984 se desglosa as!; en millones de d6lares: 

101,9 deuda documentada
 

4,2 por intereses atrasados (sin documentar)
 

42,1 nueva deuda acu, ulada (sin documentar)
 

148.1 	 TOTAL 

De otra parteo ademas de suscribir estos acuerdos de pago, Costa Rica ha adop
 

tado ot,-as medidas:
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(i) Las transacciones a la C~mara de Compensaci6n no se hargn en lo su

cesivo, en forma multilateral, sino estrictamente de manera bilate

ral ; 66/
 

(ii) 	en el caso de Nicaragua el Banco Central de Costa Rica autoriza ex

portaciones a ese pals en el monto en que Costa Rica realice impor

taciones de Nicaragua, con el prop6sito de establecer un equilibrio
 

mensual de las transacciones y evitar asi que el saldo deudos de Ni
 

caragua aumente; 67/
 

(iii) Costa Rica ha cooperado en varias instancias con el prop6sito de ob

tener recursos financieros externos para reforzar el Consejo Moneta
 

rio Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6
 

mica, a fin de otorgar pr6stamos a los paT:es con saldos deudores
 

dentro del MCCA y asi puedan nagar sus deudas.
 

d) Finalmente, debe hacerse menci6n del acuerdo de cooperaci6n econ6mica en

tre Costa Rica y Venezuela y M6xico referente a la financiaci6n petrolera.
 

El apoyo financiero que Costa Rica recibi6 de estos dos paises equivalia
 

al 30 por ciento del valor de las importaciones de hidrocarburos hasta un
 

lImite de 7.500 barriles de crudo diarios de cada pals. Sin embargo, en
 

julio 	de 1983 ambos paises modificaron los t6rminos anteriores y reduje
 

66/ 	 Resoluciones del Consejo Monetario Centroamericano CMCA-R6/126/82 y CMCA
R2/141/83, mediante los cuales se suspende temporalmente el artTculo 44 
del Reglamento del Acuerdo Monetario Centroamericano. 

67/ 	 Sin embargo, las exportaciones de electricidad de Costa Rica a Nicaragua
 
no est~n cubiertas por esta disposici6n del Banco Central. En consecuen
 
cia, el saldo deudor de Nicaragua puede aumentar en el monto de sus im
portaciones de electricidad asT como por los intereses que Costa Rica
 
carg6 a la deuda.
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Cuadro 54 TIPOS DE CAMBIO SEGUN MES Y AO, EN DIFERENTES
 
MERCADOS, 1980 -.1983
 
(Colones por d6lar)
 

Tipo Tipo inter Tipo 3/ Tipo Libre del
 
AF O Y lIES Libre 1/ bancario *-/ Libre Banco .Central 4/
 

1980
 

Abril 8,60 8,54 8,74
 
Mayo 8,60 8,54 8,71
 
Junio 8,60 8,54 8,76
 
Julio 8,60 8,54 9,01
 
Agecsto 8,60 8,54 9,71
 
Setiembre 8,60 8,54 9,80
 
Octubre 8,60 11,30 11,46
 
Noviembre 3,60 11,86 12,09
 
Diciembre 8,60 14,25 14,36
 

1981
 

Enero 8,60 13,17 13,28
 
Febrero 8,60 14,17 14,04
 
Marzo '.,60 15,51 17,29
 
Abril 3,60 16,56 18,83
 
Mayo 8,60 17,00 18,92
 
Junio 8,60 13,40 19,30
 
Jul o 8,60 18,36 20,84
 
Agosto 8,60 18,84 22,99
 
Setiembre 8,60 18,84 26,33
 
Octubre 8,b0 30,39 36,66
 
Noviembre 8,60 36,74 37,40
 
Diciembre 8,60 35,80 38,00
 

1932
 

Enero 20,00 36,05 39,75
 
Febrero 20,00 37,05 42,12
 
Marzo 20,00 37,49 44,15
 
Abril 20,00 38,00 48,39
 
Mayo 20,00 38,00 43,50
 
Junio 20,00 38,00 53,66 52,37
 
Julio 20,00 38,00 62,40 55,00
 
Aqosto 20,00 38,19 59,60 57,16
 
Seti embre 20,00 40,00 53,58
 
Octubre 20,00 40,00 51,28
 
Novie bre 0,00 40,00 47,00
 
Dicierbre 20,00 40,00 45,17
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(continuaci6n)

Cuadro 54. 	 Tipos de carnbio geg~n ries y a~io, en diferentes
 

mercados, 1980-1983
 
(Colones por d6lar)
 

Tipo i/ Tipo inter Tipo Tipo libre del 
oficial bancario 2/ Libre 3/ Banco Central 4/ 

Enero 20,00 40,00 
 44,86

Febrero 20,00 40,00 
 44,66

Matzo 20,00 40,00 
 44,43

Abril 20,00 40,00 
 44,17

Mayo 	 20,00 40,00 
 44,10

Junio 20,00 40,14 
 43,96

Julio 20,00 41,00 
 43,10

Aqosto 20,00 41,00 
 43,10

Setiembre 20,00 41,07 
 42,81

Octubre 20,00 
 41,25 	 42,10

Noviembre 5/ 20,00 42,46 
 42,77

Diciembre 20,00 43,15 
 43,15
 

1/ La ley de devaluaci6n de la moneda fue aprobada en diciembre de 1981.
 
2/ Promedio diario del tipo de cambio de compra.

3/ Para el perlodo abril 1980 
- mayo 1981 	es el tipo de cambio propiedio de 

la Bolsa 	Nacional de Valores. De junio 1981 en adelante es el de
tipo

cambio de las casas de cambio, hasta el 10 de agosto de 1982, en que de
 
saparecla este mercado, al 
entrar en vigencia la modificaci6n de la Ley

Org~nica del Banco Central.
 

4/ Este mercado ernpez6 a funcionar el 12 de junio de 1982.
 
5/ El dfa 10 de noviembre de 1983 se llevo 
a cabo la unificaci6n bancaria.
 

A partir del da 11 de noviembre, el tino de cambio interbancario y el
 
libre del Banco Central son uno s6lo, de 43,15 colones por d6lar para

la compra.
 

FUENTE: 	 Academica de Centroam~rica con base a la informaci6n de los peri6
dicos nacionales.
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ron la ayuda financiera del 30 al 20 por ciento del valor de las impor

taciones. El plazo es de cinco con un intergs del 5 por ciento anual,
 

sin embargo, estas condiciones podr~n modificarse (20 aflos de plazo y 2
 

por ciento de inter6s), cuando los recursos sean utilizados en proyectos
 

sel sector energ6tico o relativos a la integraci6n econ6mica regional,
 

Promoci6n de las exportaciones
 

El otro aspecto b~sico de la polftica econ6mica exterior del pats en 1983, ha
 

sido la promoci6n de las exportaciones. En este esfuerzo se ha dado prioridad
 

a las exportaciones no-tradicionales fuera del MCCAo Se han tomado varias me
 

didas que deben sefialarse por separado:.
 

a) 	La pol'tica cambiaria durante 1983 se o;-ient6 principalmente a la unifica 

ci6n del mercado cambiario, fue como uno de los compromisos con el FMI, 

En el transcurso del aio el tipo de ceambio intercambiariofue aumentando 

varias Veces y a b vez, el tipo de cambio libre se disminuy6 tambien va 

rias veces, de manera que ambos convergieron paulatinamente. Asi, el 11 

de noviembre de 1983 el Banco Central decret6 la unificaci6n del tipo de 

cambio de los dos mercados. 68/ El tipo de cambio de compra se estable 

ci6 en 43,15 colones y el de venta en 43,65 colones. Ademas, subsisti6 

el tipo de cambio oficial de 0 20 colones por d6lar, sin embargo el volu
 

men de transaccicnes reai-izadas a este tipo de cambio fue disminuyendo
 

de manera que son muy pocas las operaciones tar'o de venta como de coin

prao
 

68/ 	Articulo 2 de la sesi6n extraordinaria de la Junta Directiva del Banco
 
Central de Costa Rica del 10 de noviembre de 1983,
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Adem5s del aumento en el tipo de cambio de 40 a 43,15 colones, al cual se 

liquidan las exportaciones, los exportadores se vieron favorecidos por
 

otras medidas: el porcentaje de las divisas provenientes de exportacio

nes que el Banco Central adquie-e al tipo de cambio oficial (20 colones
 

por d6lar). disminuy6 de cinco a uno v.r ciento y las sobretasas a las
 

exportaciones se redujeron. Este conjunto de medidas hizo que el 
d6lar
 

promedio de exportaci6n pasara efectivamente de 33,56 a principios de 1983
 

a 38,04 a finales del afio. Esto signific6 una devaluaci6n de 13 por cien
 

to, lo cual se supone estg acorde con la politica de promoci6n de exporta
 

ciones.
 

b) Para promover las exportaciones no-tradicionales se ha elaboraao un progra
 

ma especifico el cual incluye varios aspectos importantes:
 

(i) Se cre6 una organizaci6n institucional en la Presidencia de la Rep6

blica a cargo de un coordinador con rango de ministro a fin de dar la
 

debida importancia polftica al programa.
 

(ii) El plan de promoci6n de exportaciones trata de reactivar la economia
 

costarricense mediante el aumento de las exportaciones no tradiciona
 

les y las inversiones, nacionales y extranjeras.
 

Los programas de corto plazo m~s importantes son los siguientes: 69/
 

- Mejorar la coordinaci6n interinstitucional para llevar a cago el 

programa de exportaciones; 

69/ 	MINEX, Programa de Fomento a las Exportaciones y a las Inversiones,
 
1984.
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- Eliminar los impuestos a las exportaciones; 

- Aumentar las facilidades financieras para el exportados, tales co 

mo el cr6dito de pre-exportaci6n, descuento de facturas de ventas 

en el extranjero. 

- Especializar las labores del CENPRO en el campo de la atenci6n y 

seguimiento del exportador y del inversionista; 

- Simplificar y agilizar los tr~mites burocrgticos requeridos para 

exportar; 

- Dotar al sector exportador de compahias come2rcializadoras; 

- Analizar las necesidades de infraestructura y las tarifas de ser

vicios para la exportaci6n, en especial servicios portuarios y de 

transporteo 

- Consolidar las zonas francas; 

- Promover la inversi6n extranjera en industrias de "maquila"; 

- Fomentar de manera especifica las empresas exportadoras de flores 

y plantis ornamentales; 

- Gestionar la puesta en marcha de un programa de rehabilitaci6n 

industrial, con el prop6sito de capacitar a las empresas naciona

les a exportar fuera del MCCA; 

- Ejecutar un programa en el extranjero para atraer inversionistas 

al pais, en especial mediante la creaci6n de una oficina en EEUU 

encargada de la promoci6n de exportacioies y atracci6n de inver

sionistas. 
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- Explicar en el pals, mediante un programa especial, la importancia 

de fortalecer el sector exportador y crear un clima favorable para 

su desarrollo y expansi6n, 

Este conjunto de medidas ayudar'a a fomentar las exportaciones no-tradicio
 

nales fuera de Centroamnrica y ayudaIa de esta manera a superar la crisis
 

econ6mica del pats.
 

c) Como parte del programa de promoci6n de exportaciones se ha considerado
 

necesario otorgar a los exportadores beneficios especiales. La reciente
 

legislaci6n sobre el equilibrio de las finanzas pdbiicas contiene disposi

ciones encaminadas en esta direcci6n, Dos aspectos revisten especial im

portancia: (i) los beneficios especfficos, a saber: primero, de exen

ci6n del impuesto sobre la renta durante doce a~os, segundo, la posibili

dad de deducir del impuesto sobre la renta hasta el 25 por ciento de la
 

renta gravable cuando se efect~en. inversiones en una compafia exportadora
 

y tercero, la posibilidad de inportar sin pagar derechos de aduana, los in
 

sumos no producidos en el pats necesarios para la producci6n de bienes de
 

exportaci6n y (ii) la creaci6n.de un contrato de exportaci6n, mediante el
 

cual el interesado puede firmar un contrato con el Gobierno, con el prop6
 

sito de asegurarse legalmente los beneficios que se le conceden y asi ob

tener una mayor seguridad en sus inversiones,
 

ch) 	 La consecuci6n de nuevos mercados de exportaci6n ha retenido la atenci6n
 

en 1983. Se logr6 firmar acuerdos comerciales con Rep~blica Dominicana
 

y con Argentina lo cual abre nuevas posibilidades de exportaci6n a estos
 

passes. Sin embargo, el acontecimiento ms importante lo constituy6 sin
 

http:creaci6n.de
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duda, la iniciativa del Gobierno de EEUU para ayudar a los paTses de la
 

Cuenca del Caribe,. El aspecto m~s relevante consiste en la disminuci6n
 

unilateral de parte de los EEUU de los obst~culos a las importaciones pro
 

cedentes de estos palses. Esto significa un acceso expedito al mercado
 

mis grande del mundo en condiciones preferenciales, lo cual representa una
 

oportunidad 6nica para fomentar las exportaciones. Costa Rica ya ha llena
 

do 	los requisitos para obtener los beneficios previstos en la legislaci6n
 

norteamericana promulgada a raiz de esta iniciativa, 70/
 

d) 	Finalmente, debe mencionarse la labor durante 1983 para reformar el aran

cel externo centroamericano. Al finalizar 1983 se prorrog6 por un ano as
 

los beneficios concedidos al amparo de los acuerdos vigentes entre los pal
 

ses del MCCA. Esto para que cada pais tuviera ms tiempo y estudiar con
 

mayor detenimiento este imoortante instrumento de politica econ6mica, Con
 

base en c.a decisi6n en elaho 1984 habrg de aprobarse un nuevo arancel
 

aduaneroo Los argumentos contrapuestos para orientar la elaboraci6n del
 

nuevo arancel son bien conocidos. De una parte, se argumenta que la crea
 

ci6n de un sector exportador dingmico requiere que el arancel sea lo mAs
 

bajo posible a fin de evitar el proteccionismo, as! las empresas naciona

les obtendrian la gran mayorla de sus insumos a precios internacionales y
 

adem~s, tendrian que competir en el mercado local con los bienes importa

dos, todo lo cual los obligarg a ser eficientes. De otra parte, se sos

tiene el punto de vista de la necesidad de contar con un mercado cautivo
 

70/ 	 En el anexo N' 4 se encuentra un comentario sobre la Iniciativa de la
 
Cuenca del Caribe.
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(ocentroamericano) que sirva de plataforma de lanzamiento para desde ahT
 

incursionar en los mercados internacionales; sin esta base se considera
 

casi imposible lograr niveles de eficiencia y de costos que permitan a
 

los productores nacionales competir exitosamente fuera de Centroam~rica.
 

Sin embargo, independientemente de cual de las dos posicicnes se adopte.
 

existe consenso sobre la necesidad de revisar el arancel externo comn
 

y adaptarlo a las condiciones imperantes en la actualidad en los palses
 

cent roaneir i canos. 



8. LA POLITICA ECONOMICA EN 1983 Y LAS PERSPECTIVAS DE 1984
 

En los capftulos anteriores se analizaron, con cierto qrado de detalle, los
 

principales hechos acaecidos y las medidas mas significativas adoptadas duran
 

te el aio, en 
varios sectores de la economia nacional. Ahora es necesario ha
 

cer un esfuerzo para examinar estas diferentes partes en su conjunto y lograr
 

asf una visi6n general del desarrollo de los acontecimientos en 1983.
 

8.1 Estrategia seguida en 1983
 

La evoluci6n de la economia durante 1983 nresenta dos caracterlsticas princi

pales que conviene mencionar.
 

Primero, desde el punto de vista de la estabilidad hubo una franca mejoria.
 

Asi lo ponen enevidencialos indicadores ms importantes: 
 el tipo de cambio, la
 

tasa de inflaci6n, el desempleo, el deficit consolidado del sector p~blico. To
 

das sealan una mayor estabilidad. 
 La polftica cambiaria y nonetaria y el apo
 

yo financiero externo se combinaron para que la economia pasara de una marcada
 

inestabilidad en 
1982 a una situaci6n de relativa estabilidad en 1983.
 

Segundo, desde el punto de vista de la 
reactivaci6n de la economia, la evolu

ci6n ha sido diferente. Caben dos observaciones:
 

(i) El deterioro pareciera haberse detenido: el consumo nacional -privado y
 

p~blico- aument6 (1,6 por ciento), el 
monto de los salarios nominales cre
 

ci6 m~s rapidamente que el indice de precios, de manera que la planilla
 

nacional se increment6, el volumen de las imDortaciones aument6 en 3,0 por
 

ciento.
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(ii) La reactivaci6n firme de la economia, sin embargo, no ha comenzado ain,
 

Si bien en 1983 el PIB experiment6 un pequeho crecimiento (cerca de uno
 

por ciento), 4ste fue inferior al de la poblaci6n, por lo que el produc
 

to por habitante mostr6 otra reducci6n (alrededor de 1,8 por ciento) en
 

1983. Debe tenerse presente por otra parte, que el aumento del PIB
 

se origin6 principalmente, en condiciones meteorol6gicas excepcionalmen
 

te favorables para la producci6n aqricola, la cual se increment6 en 4,4
 

por ciento y fue el factor principal que explica el comportamiento del
 

PIB. Adems, las exportaciones se estancaron y las inversiones en capi
 

tal fijo -privadas y p~blicas- se contrajeron aunque no tanto como en
 

1982.
 

El aio 1983 podri'a llegar a ser un punto de inflexi6n. En efecto, en 1982
 

la crisis tocarla fondo despu~s de un periodo -1980-82- en el cual ocurri6
 

un desmejoramiento ininterrumpido de la situaci6n econ6mica del pais. La re
 

cuperaci6n aunque modesta y fr~gil,se iniciaria en los 6Itimos meses de 1983.
 

En sintesis, la evoluci6n de 1983 ha corresnondido a una estratenia econ6mica
 

que ha consistido en: (i) expandir la demanda interna mediante el aumento
 

de los salarios reales y del gasto p~blico, (ii) la expansi6n de la demanda
 

interna ocasion6 un peque~o mejoraniento de la producci6n nacional, (iii) el
 

incremento del PIB propici6 importaciones mgs elevadas v (iv) estas importa

ciones mgs elevadas fueron financiadas con recursos provenientes de un mayor
 

endeudamiento piblico externo y la disminuci6n de las reservas monetarias in

ternacionales, lo cual evit6 la presi6n inflacionaria sobre el tipo de cambio. 

En resumen, la polTtica econ6mica consisti6 esencialmente en recurrir al uso 



189
 

de recursos financieros externos con el nrop6sito de aumentar el consumo nacio
 

nal. La discrepancia entre estos resultados y la polftica propuesta y los ob

jetivos enunciados originalmente, pueden deberse a dos causas diferentes. En 

primer luqar, a una posible modificaci6n deliberada de los objetivos en el 

transcurso del a~io; en segundo lugar, a resultadosinesperados. Esto 61timo, a 

la vez, pudo deberse a que las medidas requeridas no fueron adoptadas; a que
 

las medidas adoptadas eran las apropiadas, pero no se aplicaron correctamente
 

o bien a que las medidas adoptadas no eran las indicadas. En la realidad los
 

resultados obtenidos en 1983 se 
deben, en menor o mayor grado, a la influencia
 

de todos los factores mencionados. En lo que sigue no se pretende llevar a ca
 

bo un anglisis prolijo de las diferentes causas. Se procederg m5s bien a 
un
 

examen parcial referido especfficamente a la comparaci6n entre los resultados 

obtenidos, los objetivos propuestos y la 
polftica econ6mica enunciada.
 

a. Debilidad de la estrategia de 1983
 

La estrategia descrita adolece de debilidades graves que se sehalan a continua
 

ci6n:
 

Por una 
parte, debe tenerse presente que fue una polTtica econ6mica semejante
 

a la seialada en la secci6n anterior (financiamiento del consumo nacional me

diante el endeudamiento externo) la que se 
adopt6 en los ahos 1980-82 y que
 

condujo al pats a la severa crisis econ6mica en la cual ain esta sumido. Si
 

bien las ccndiciones del financiamiento externo (tasa de inter6s y plazo de
 

amortizaci6n) han mejorado notablemente, no puede perderse de vista que los
 

recursos externos obtenidos en 1983 no se utilizaron para realizar inversiones 

adicionales sino m~s bien para aumentar el 
consumo nacional. De manera que el
 



190
 

pals ni increment6 la producci6n rni )as exportaciones y por ende, tampoco su
 

capacidad de 	pago. Basta que el financiamiento externo sufra alg6n traspi6s
 

para que la crisis vuelva a surgir de nuevo.
 

Por otra parte, bien podria argumentarse que en vista de la crisis por la cual 

atraviesa el pals, la elasticidad de la oferta es suficientemente elevada como 

para asegurar la viabilidad de esta estrategia. En efecto, los elevados indi

ces de desempleo y la elevada tasa de capacidad ociosa, ponen en evidencia la 

disponibilidad de factores de la producci6n. Esto permitirla aumentar la pro 

ducci6n sin incurrir en mayores presiones inflacionarias. Se afirma asif que 

la economfa de Costa Rica se encuentra en la secci6n A del qr~fico 13. En ella, 

es posible aumentar la producci6n sin elevar el indice de precios. (En la sec 

ci6n B, la zona de los llamados "cuellos de 'botella", la producci6n se incre

mentar5 s6lo a costa de aumentar tambi~n los precios. En la secci6n C, zona
 

de pleno empleo, la producci6n no puede expandirse mis; si aumentara la deman

da, tan solo los precios aumentarian).
 

Gr5fico 13. 	 POSIBLE CO1PORTAMIENTO DE LA PRODUC
 
CION Y LOS PRECIOS.
 

Indice de
 
precios C
 

A
 

0 
Producci6n
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Lste planteamiento, sin embargo, pasa por alto precisamente que 
una de las ca
 

racteristicas principales de los paises en vTas de desarrollo consiste en que
 

el sector A es muy corto. En estas economias, sobre todo cuando son pequeias
 

y abiertas como es el caso de Costa Rica, ripidamente se alcanza la secci6n
 

B y tambi~n la secci6n C. El proceso de desarrollo consiste, en 6Itima ins

tancia, en lograr prclongar ia secci6n A, de manera que la producci6n pueda
 

incrementarse sin presiones inflacionarias de consideraci6n.
 

Finalmente, debe tenerse presente la 
peque[iez de la economia costarricense.
 

Ello implica un alto grado de apertura; s6lo asi pueden obtenerse las venta

jas de la divisi6n del trabajo y de la especializaci6n. En consecuencia, el
 

componente importado de la oferta global 
es nuy elevado. Aumentos de la pro

ducci6n (consumo e inversi6n) repercuten r~pidamente en el riviel de importa

ciones ya sea de insumos y bienes de capital para la producci6n, ya de bienes
 

de consumo final, duradero y no duradero. Para hacer frente a las importa

ciones m~is &evadas se requiere d4sponer de divisas, las cuales provienen de
 

exportaciones adi:ionales o bien de 
un mayor endeudamiento externo.
 

Podria razonarse que a esta situaci6n se le haria frente mediante la adopci6n
 

de medidas tendientes a disminuir el componente importado de la oferta global.
 

Se trataria asf por ejemplo, de sustituir fertilizantes inorganicos (6rea) por 

abonos orgnicos (compost), insecticidas importados por semillas mejoradas y
 

el control biol6gico de las plagas, fibras artificiales importadas por fibras
 

naturales (algod6n, cabuya, henequ.n) de producci6n local, asimismo, en vez de
 

destroncar los terrenos con 
fractores o de construir las carreteras con retro

excavadoras, se utilizarian machetes, hachas, macanas y palas manuales. 
 Sin
 

embargo, esto adolece de dos limitaciones muy importantes:
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global y de las restricicones externas. 
 La adopci6n de dicha estrategia pon

drTa en peligro los logros alcanzados en cuanto a la estabilidad y tampoco ayu
 

daria a resolver el problema del estancamiento, ms bien agravaria la crisis,
 

en vez de superarla. 

b. Examen de la estrateqia de 1983
 

La estrategia vigente durante 1983 debe examinarse a la luz de los mIltiples
 

planes y programas que han sido dados 
a conocer a la opini6n p6blica. A con

tinuaci6n se mencienan los objetivos generales de dichos planes y programas a
 

fin de contrastarlos con lo que realmente aconteci6. 71/
 

Programa a Corto Plazo para la Reactivaci6n Econbmica, (MIDEPLAN, setiembre
 

1983)
 

Los objetivos generales del programa consisten en:
 

- Mejorar el nivel de vida de la poblaci6n. 

- Disminuir el desempleo. 

-
 Aumentar las reservas monetarias internacionales.
 

Para lograr estos objetivos es indispensable, de una parte, reactivar la pro
 

ducci6n nacional, es decir salir del estancamiento y de otra, hacer frente
 

al desajuste de la balanza de pagos. 
 Por ello es necesario poner 6nfasis en
 

la reasignaci6n de los recursos productivos en aquellas actividades que 
au

71/ 	 En el Anexo I se encuentra un an~lisis comparativo de los planes y pro
gramas en el cual se incluye, con cierto grado de detalle, -adema's de

los objetivos qenerales, aquellos de car~cter especlfico, asi como las
 
medidas e instrumentos propuestos y los resultados esperados.
 



194
 

menten la producci6n r~pidamente, especialmente en tres greas: el incremento
 

de las exportaciones, la sustituci6n de importaciones y la producci6n de qra
 

nos basicos b~sicos de consumo popular, concretamente actividades que aumen

tan el empleo, la disponibilidad de divisas y la producci6n de alimentos. Sin
 

embargo. seg5n el programa de reactivaci6n de la producci6n debe, primero evi
 

tar proteger actividades productivas y empresas que no tienen factibilidad,
 

segundo, impedir utilizar instrumentos de polftica econ6mica de car5cter in

flacionario y tercero, asegurar que las medidas para reactivar la producci6n
 

nacional sean compatibles con el pronrama de ajuste estructural de mediano
 

plazo.
 

Los resultados esperados del 
programa serTam primero, un mayor crecimiento el
 

cual reflejar~a en un aumento del PIB y de las exportaciones y segundo, una
 

mayor estabilidad, que se pondrfa en evidencia en una inflaci6n menos acelera
 

da y en un desempleo m~s reducido.
 

Con la informaci6n ya disponible de 1983 qued6 claro que los objetivos b5sicos
 

de promover el aumento del PIB gracias a un mayor volumen de exportaciones,
 

no ha podido lograrse.
 

Nuevo Esquema de Politica Econ6mica (Banco Central, junio 1983)
 

Los objetivos qenerales de lo que se ha dado en conocer como el NEPE son lo

grar la estabilidad y propiciar el crecimiento. Para ello se propone: cam

biar el esquema de producci6n para poner especial enfasis en las exportacio

nes no-tradicionales, racionalizar el 
tamaio del Sector Ptblico, a fin de dar
 

mayor Tmpetu sl sector privado y distribuir los costos del ajuste, tanto del
 

programa de estabilizaci6n como del carbio del esquema de producci6n, de mane
 

ra que la mayor Parte de ellos no recaiqan en los grupos de mns bajos ingre

sos. A la vez, se supiere una extensa lista de medidas entre las cuales in
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•teresa sehfalar las siguientes:
 

- Utilizar el cr~dito externo solo 
 para inversiones reproductivas.
 

- Evitar una polftica de sostenimiento del poder adquisitivo de.los salarios,
 

como medida para mejorar la distribuci6n del costo de los reajustes, debido
 

al posible efecto negativo en los costos de producci6n.
 

- Propiciar el aumento del ahorro interno.
 

Sin embargo, los hechos de 1983 indican que la economia tom6 otros rumbos:dis
 

minuci6n de las exportaciones no tradicionales, reducci6n de las inversiones
 

fijas, aumento real de la planilla nacional e incremento del consumo, privado
 

y p~blico.
 

Propuesta para incentivar la exportaci6n y fomentar el empleo
 

(Ing. Alberto Fait, 1983)
 

El objetivo primordial de esta propuesta tambi6n consiste en promover la esta
 

bilidad y acrecentar la producci6n. Se indica que bien puede darse una in

compatibilidad entre las medidas que 
se adopten para alcanzar uno de los ob

jetivos con la consecuci6n del otro. Se citan varias medidas, la polItica de
 

tasas de inter6s, de impuestos a las exportaciones y de tipo de cambio pueden
 

ser adecuadas para lograr la estabilidad, pero a la vez, entorpecerian la reac
 

tivaci6n de la producci6n. De ah! la necesidad de compatibilizar la polftica
 

de estabilizaci6n con la politica de producci6n. 
 La medida principal que se
 

propone consiste en disminuir el tipo de cam'bio y los impuestos a las exporta

ciones. La adopci6n de esta propuesta permitiria, seg6n el autor, apoyar las
 

actividades exportadoras, aumentar el 
poder de compra de los salarios, reducir
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la inflaci6n y mejorar l si tuac ,;.nlas p biic.. de n....ri firio nzas 

se encuentra que esta estrategia no se sigui6; el tipo de cambio no se redu

jo, sino m5s bien se aument6 en forna moderada; el aumento de la planilla en 

t~rminos reales sT ocurri6 el cual expandi6 el consumo nacional, elev6 las 

importaciones, gracias al aumento de ]a deuda externa. 

Programa d2 Fowmnto a las Exportaciones , a las Inversiones
 

(MINEX,19tZ3 y 1M34) 

El objetivo central de este programa, en sus dos versiones, consiste en esta

blecer un nuevo ,'odelo de crecimiento econ6mico. Establecer este nuevo es

luena significa in ajuste estructural sustancial, el cual consiste en fortale 

cer y exparidi,- la capccid.d del -ais ,Dra exportar fuera de Centroam~rica. El 

"eje dinami-zador" reside en el aumento de las exportaciones y el incremento 

de !as inversiunes, nacionales y extranjeras. Ademcis de una larga enuieraci6n 

de medidas conc;etas, se dest-ca la necesidad de una nueva organizaci6n insti

tucio,:1 pa;. e~j;(.u.ar e. prograna. Concretarente, se asiqna al nuevo Progra

ma de ]as EX).r-aciones una rer.,onsabilidad ruy importante, tanto en la ejecu

ci6n de acci -nes directas. como en las labores de cuordinaci6n y proroci6n de 

;% :v .-...... . d ' -:..cs i as co;:;j el Banco Central, el linisterio 

de Hcienda y ei >liristerio je crEcITla. 

AhCjifj L'ie r, E1a tr:.ic , expcor'acione; tocales y soW.e todo la dis 
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* Estrategia y Acciones de Politica Econ6nlica 1984-1986 (MIDEPLAN, MINEX, Minis
 

terio de Hacienca y Banco Central, octubre, i983)
 

La estrategia propuesta est5 basada en un crecimiento aceleradode las expor

taciones extrarregionales. Asi, el aspecto esencial del programa de reactiva
 

ci6n es el aumento de las exportaciones fuera de Am6rica Central. Para alcan 

zar este objetivo se propone:
 

- Lograr la estabilidad, concretamente controlar la inflaci6n.
 

- Promover una mayor formaci6n de capital.
 

-Reducir las actividades del Estado en cuanto productor. 

- Fortalecer la acci6n del sector privado. 

- Modificar los precios relativos, para hacer ms atractivo el mercado ex

terno que el local.
 

Este planteamiento de polftica econ6mica se elabor6 hacia el final de 1983,
 

de manera que diffcilmente puede haber tenido efecto en la evoluci6n de la
 

politica econ6mica de 1983, cuyos resultados en todo caso no concuerdan con
 

los objetivos de la estrategia propuesta.
 

Concl usi6n
 

Las medidas adoptadas en 1983 para poner en marcha una estrategia econ6mica
 

basada en la promoci6n de las exportaciones fueron varias. Entre ellas val

ga mencionar: la devaluaci6n moderada y Lv,trolada, la reducci6n de los im

puestos a las exportaciones, la disminuci6n de la proporci6n que los exporta-_
 

dores se veian forzados a vender al Banco Central al tipo de cambio oficial.
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Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para impedir que en vez de la es

trategia deseada y anunciada (promoci6n de exportaciones y aumento de inver

siones), se aplicara otra (aumento del consumo nacional basado en un incremen
 

to del endeudamiento externo), cuyos resultados (estancamiento de las exporta
 

ciones, disminuci6n de inversiones, aumento del consumo nacional, de las impor
 

taciones y del endeudamiento externo) fueron muy diferentes de los esperados.
 

La estrategia adoptada tiene pocas posibilidad&s de 6xito, pero bien pudiera
 

resultar que el a~lo 1983 haya servido de puente entre la parte peor de la cri 

sis (1982) y la reactivaci6n de la economia (19B4). Asi, mientras la estrate 

gia de promoci6n de exportaciones surte efecto, pudo haberse considerado nece 

sario continuir con la antigua polItica de expandir el consumo nacional gra

cias a un mayor endeudamiento externo. Se reconocerTa asT que la estrate

gia de promoci6n de exportaciones no puede mostrar resultados positivos de ma 

nera inmediata debido a varios motivos, entre los cuales valga mencionar: 

primero, algunas de las medidas requieren negociaciones politicas v aprobaci6n 

legislativa, lo cual exig. cierto tiempo; segundo, la consecuci6n de mercados 

externos no es tarea f5cil de realizar y tercero, los costos sociales del pro 

grama de estabilizaci6n en curso (desemploo y disminuci6n de salarios reales) 

pueden resultar elevados. Todo ello explicarfa por qut6 la politica econ6mica 

durante 1983 haya resultado en un periodo de transici6n como se acaba de ex

plicar. Sin embargo, la inconveniencia de continuar por este camino plan

tea, ineludibleemente, la necesidad de buscar estrategias y opciones alterna

tivas de politica econ6wica. 
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8.2 	 Estrate ias alternativas
 

Como 	se ha explicado anteriormente, la gran mayorTa sino la totalidad de los
 

programas formulados en 1983 han postulado el aumento de las exportaciones no

tradicionales fuera de Centroam6rica como la base de la recuperaci6n econ6mica
 

y como el aspecto m~s relevante para superar la crisis. Sin embargo, ha exis

tido 	mucha confusi6n acercadel alcance y la naturaleza de la estrategia econ6

mica 	propuesta, ya que no se ha establecido la debida diferencia entre las
 

dos opciones siguientes: promover las exportaciones y asegurar el correcto
 

funcionamiento de los mercados (reajuste estructural). 
 Esto presenta un serio
 

problema, ya que no s6lo no 
coinciden sino pueaen resultar contrapuestas. Por
 

ello es preciso analizarlas por separado.
 

a. Promoci6n de Exportaciones
 

La estrategia de promoci6n de exportaciones significa, en esencia, el esfuer

zo deliberado y sistematico del pais para aumentar las exportaciones, especial
 

mente las no-tradicionales fuera del istmo centroamericano. Exportar fuera
 

del 	 mercado com~n centroamericano, implica que los productores tendr~n que
 

competir en los mercados internacionales. Para llevar a buen t6rmino esta po

litica se requiere esencialmente que el conjunto de medidas sea de tal 
natura
 

ieza, que la rentabialidad de las actividades exportadoras no-tradicionales
 

sea mayor que la de las actividades dedicadas a abastecer el mercado local (cen
 

troamericano) y las exportaciones tradicionales (caf6, banano, azicar y carne)
 

72/. S61o si las exportaciones no tradicionales resultan ser relativamente
 

72/ 	 Un anglisis detallado de los diversos factores que han de tomarse en cuen
ta se encuentra en Vfctor H. C6spedes et ". al., 
Costa Rica: Crisis y Em
pobrecimiento, Academia de Centroamerica, 1983, pp. 207-213.
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rentables sera posible convencer a los productores dedicar esfuerzos, canali
 

zar recursos y asumir riesgos a este tipo de actividades. En consecuencia,
 

de acuerdo con las propuestas analizadas, s6lo si el sefiuelo estg bien sebado
 

y la carnada es apetitosa podrS convevicerse a los empresarios a tomar las de

cisiones (financieras, administrativas, tecnol6gicas) para aventurarse a 
mer

cadus hasta ahora desconocidos. Muy posiblemente, segn sus partidarios, 
en
 

las primeras etapas de esta estrategia el apoyo que se deba dar al nuevo sec

tor exportadorha de ser suficiente a fin de lograr modificar la conducta de
 

productores e inversionistas. Argumentan, que asi como ayer, cuando se ini

ci6 el proceso de industrializaci6n basado en la sustituci6n de importaciones
 

fue necesario colmar de beneficios, algunas veces desmedidos, 
a los empresa

rios para que participaran decididamente en la crmaci6n de un nuevo sector ma
 

nufacturero; hoy, cuando se trata de convencerlos de promover las exportacio
 

nes no-tradicionales es tambi~n requisito indispensable otorgarles incenti

vos especiales.
 

Las ventajas mis frecuentes citadas, en las diferentes propuestas, girarlan
 

en torno a:
 

- PolTtica cambiaria preferencial, de manera que el tipo de cambio represen 

te un incentivo para exportar determinados bienes. 

- Exenciones aduaneras, a fin de importar al pats todos los insumos (mate

rias primas, bienes intermedios, envases, combustibles, etc.) requeridos 

por el proceso de producci6n, a~n cuando fueren producidos en el pais o en 

el MCCA. 

- Exoneraciones fiscales con el prop6sito de disminuir eI pago por concepto
 

del impuesto sobre la renta; 
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- Facilidades preferenciales para obtener cr~dito bancario, especialmente en 

cuando al plazo de los pr6stamos y a la tasa de interns subsidiada.
 

- R6gimen de divisas especial, a fin de poder disponer, con gran flexibilidad, 

del producto de las exportaciones para realizar pagos al exterior originados 

en la importaci6n de insumos y otro tipo de remesas a! exterior. 

Tarifas de servicios pblicos (transporte, puestos, electricidad, preferen

ciales). 

- Orientaci6n del gasto piblico para apoyar las actividades de exportaci6n no

tradicionales en aspectos tales como: inversiones p~blicas (sistema de
 

transporte, energia), formaci6n en recursos humanos, gastos en 
 ciencia y
 

tecnologia, fortalecimiento del servicio exterior.
 

La concesi6n de la mayoria de.estas ventajas requiere prornulgar una legisla

ci6n especial que permita al Estado suscribir un contrato de exportaci6n, el
 

cual contemplarfa los diversos beneficios de que disfrutarla el exportador.73/
 

b. Reajuste estructural
 

La otra alternativa de polftica econ6nica es adoptar la estrategia que consis
 

te en propiciar el funcionamiento adecuado de los mercados y del sistema de
 

precios. En esencia se trataria de lograr que el 
mercado de los factores de
 

la producci6n (salarios, tasas de inter6s) y el de los bienes y servicios
 

(producidos por el 
sector privado o por el sector p~blico) funcionen adecuada
 

.73/ 	 Precisamente, la Ley para el equilibrio financiero del sector p'blico
 
reci6n aprobada contempla esta posibilidad.
 

http:exportador.73
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mente y exponer la economTa del pals a la competencia de la economla interna

cional, en cuanto al comercio de bienes y la movilidad de los factores de la
 

producci6n. En t6rminos generales, se trata que los precios tomen debidamen

te en cuenta y reflejen satisfactoriamente tanto la escesez relativanacional co
 

mo las ventajas comparativas internacionales Se tomaria asT en consideraci6n tan
 

to las circunstancias imperantes dentro do las fronteras nacionales como las
 

existentes en el 5mbito internacional, en relaci6n con la cantidad y calidad
 

de los recursos naturales y de otros factores (humanos, financieros, tecnol6qi
 

cos) disponibles. En la jerga del Banco Mundial y del Fondo Monetario Inter

nacional se trataria de llevar a cabo un programa de "reajuste" o de "cambio
 

estructural".
 

Dentro de la perspectiva de esta estrateqia, lo importante no es promover la
 

producci6n o satisfacer el consumo de deteniminados bienes y serviciosni pro
 

piciar el crecimiento de ciertas actividades, se trate del sector industrial
 

como fue el caso del proceso de industrial izaci6n basado en la sustituci6n 

de importaciones o del sector de exportaci6n no-tradicionales como se preten 

de con la estrategia de promoci6n de exportaciones. '1s bien, 1o que busca 

es satisfacer las condiciones necesarias para que los rercados sirvan de 

guia certera a los agentes econ6micos -consumidores, productores, ahorrantes

al tomar sus decisiones. 74/ El comercio exterior, los precios(de los facto 

tores, bines y divisas) y las finanzas biblicas, tendrTan prioridad en esta 

estrategia. 

74/ Este modelo sigue muy de cerca tarbidn la estrategia conocida con el nora_
 
bre de "goteo" (trickle down) Sql'Uw el cual basta quo la economia crezca 
para que los beneficios llequen a todos los sectores de la poblaci6n. Pa
 
ra tin examen reciente do algunos de los problemas que presenta esta estra 
tegia puede verse Judith Tendier,_ ural Projects__throu.h Urban Eyes, World 
Bank Staff Working Papers N'" 532, 1962. 
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.En el campo del comercio exterior se tratarTa de abandonar la polftica protec

cionista para lo cual serTa necesario desmantelar las altas tarifas aduaneras. 

El arancel externo nacional o centroamericano, seria mejor cuanto m~s uniforme 

y m~s bajo sea. La reducci6n del proteccionismo no deberia discriminar a unas 

actividades frente a otras, ni aquellas dedicadas a las exportaciones tradicio 

nales o no-tradicionales ni a las que abastecen el MCCA. Todas ellas deberfan 

saber que sus costos de producci6n y por consiguiente su posici6n competiti 

va, son inevitablemente afectadas si el proteccionismo persistiera. Esto re

sultarna asi aun cuando se tratara de ayudar exclusivamente a las actividades 

orientadas al mercado externo. Estas, en efecto, tendrdn, 
 todo caso que aden 

quirir al menos mano de obra y servicios Oblicos en el mercado local, cuyos 

costos se verfan afectados por el proteccionismo. 

Adems, se diseharia una politica cambiaria neutra, es decir que no represen

te ni un subsidio ni un impuesto a exportadores e importadores. El tipo de
 

cambio ha de ser 6nico, pero debe modificarse de acuerdo con la diferencia en
 

tre el ritmo de la inflaci6n interna y el de la inflaci6n internacional.
 

En relaci6n al precio de los factores, se trataria de reducir o eliminar los 

subsidios, en especial las tasas de interns y los impuestos sobre todo a los 

salarios. La tasa de inter6s deberfa guardar estrecha relaci6n con la dispo

nibilidad de recursos para emprestar y con la demanda por dichos recursos.
 

El costo del trabajo no deberTa incrementarse artificialmente con impuestos 

sobre las planillas. La seguridad social y otras instituciones que en la ac 

tualidad son financiadas mediante este tipo de impL2stos, deberian formar par 

te del presupuesto nacional, tal como acontece con los gastos de educaci6n.
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Los precios de los bienes y servicios extar'an exentos del control de precios
 

y habria que reducir al minimo el n~mero de bienes y servicios sometidos a es
 

te control.
 

Las medidas cambiarias tendrTan a garantizar no s6lo la convertibilidad de la
 

moneda nacional, sino tambi6n asegurar la libertad de transferir divisas al
 

extranjero.
 

En relaci6n con las finanzas del sector p~blico la estrategia implica medidas
 

a fin de:
 

- Lograr un equilibrio fical razonable, de manera que no haya necesidad de 

recurrir a la emisi6n monetaria por parte del Banco Central. 

- Mantener el taliiaFio del sector p6blico dentro do lmites tales que no absor 

ba recursos ( humanos, financieros, divisas) en cuant~a que obstaculice el 

normal deserivolvimiento del sector privado, es decir evitar el "estruja

miento" (crowding out) del sector privado por parte del pblico. 

- Dise~iar el sistema de impuestos en forina que el peso recaiqa sobre el con

sunn y subsi diariainente sobre la acumulaci6n "excesiva" do riqueza no sobre 

la producci6n. 

- Garantizar que el precio do los bienes y servicios producidos por el sector 

pblico sea competitivo desde el punto de vista internacional. Dichos pre

cios ne deberian, en consecuencia, significar el establecimiento de impues

tos osubsidios disimulados, ni tampoco encubrir ineficiencias siqnificati

vas.
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De actuarse en este sentido, entonces los mercados funcionarian ms eficien

temente y los productores se desenvolverian eli un medio ms competitivo. Es 

to los obligarTa a tomar sus decis ones acerca de la asignaci6n de los facto
 

res de la producci6n con mucho mayor cuidado, lo cual a la vez permitirfa un 

mejor uso de los recursos escasos con que cuenta el pais y redundaria por en
 

de un mayor crecimiento econ6mico. 

c. Consideraciones complementarias 

Para 	 concluir esta secci6n es conveniente hacer algunas observaciones en rela 

ci6n 	con ambas estrategias alternativas.
 

En una primera etapa los resultados de las dos estrategias muy posiblemente
 

sean semajantes. Ambas estrategias tendrian el efecto de aumentar la rentabi
 

lidad del sector exportador con respecto a la del sector industrial, 75/ de
 

manera que con cualquiera de las dos opciones de politica que se adopte las
 

exportaciones aumentarian. Sin embargo, mientras la estrategia de promoci6n
 

de exportaciones promoveria las exportaciones no-tradicionales, con la estra

tegia del "reajuste estructural" las exportaciones muy posiblemente aumenta
 

rar 
pero en forma general. Mientras en el primer caso, se propiciaria la ex

portaci6n de determinados bienes (los no tradicionales) en el segundo se esta
 

ran mejorando las condiciones generales de todas las actividades de exporta

ci6n 	y no podria saberse de antemano cugles se expanderian. 

75/ 	 Recu~rdese que el sector agroexportador habia.sido penalizado por el pro
 
ceso de industrializaci6n basado en la sustituci6n de importaciones. Clau
 
dio Gonzalez Vega, Fear of Adjusting: The Social Costs of Economic Poli
cies in Costa Rica in the 197us, Studies in Rural Finance. Ohio State
 
Univ., 1983, p. 8.
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En se.-?,rdo lugar, es importante observar que la estrategia de promocio'n de ex
 

portaciones necesita de ciertos aspectos de la polTtica de "reajuste estructu
 

ral". Las exportaciones no-tradicionales pueden ser ayudadas gracias a la im
 

portaci6n fibre de derechos de aduana de los insumos necesarios para el proce
 

so de producci6n. Sin embargo, debe tenerse presente que ciertos costos de
 

producci6n son necesariamente locales: el trabajo (salarios), la seguridad
 

social y los servicios p6blicos. De donde se sigue que la estrategia de pro

moci6n de exportaci6n seria apuntalada con medidas correspondientes a la es

trategia de "reajuste estructural".
 

Ambas estrategias requieren para su aplicaci6n, del apoyo poItico en el sen

tido amplio do la palabra. Pero los grupos polfticos, emrpesariales y labora
 

les que apoyarian una estrategia no necesariamente darian su apoyo a la otra.
 

La opci6n de promover las exportaciones es compatible con una amplia y agresi
 

va intervenci6n estatal. con el prop6sito de beneficiar, mediante los mlti

ples instrumertos a disposici6n del sector pblico, el nuevo sector exporta

dor. Por el cuntrario, la otra estrateqia considera la intervenci6ri del Esta 

do, no para berieficio do un sector determinado o de ciertas actividad.s, ni 

tampoco para fomentar la producci6n de bienes y servicios especificos, sino 

para asegurar Un furicionamiento adecuado do. los mercados. 

El que una u otra estretegia o una nmezcla do ellas se leve a cabo, depende 

en gran medida do ]a reacci6n do los grupos empresariales. Ambas estrategias 

requieren que importantes qrup)os empresariales del sector industrial canal icen 

sus esfuerzos y recursos a las actividades de exportaci6n no-tradicional. 

Cuando so decidi6 impulsar el proceso de industrializaci6n en el pais sucedi6 
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elgo semejante. Desde cierto punto de vista este proceso perjudicaba a los 

productores agroexportad6res ya que el precio de los insumos que se produci

.ran en el pais aumentarfan de precio o disminuirfan de calidad; adem~s, el 

nuevo sector industrial competiria con el agreoexportador por mano de obra, 

ahorro y capacidad empresarial. Sin embargo, el proceso de industrializaci6n 

avanz6 sin gran oposici6n de parte de los grupos agroexportadores, 76/ ni de 

los grupos de comerciantes importadores, los cuales tambi6n podrian salir per 

judicados. Esto se debi6 a que importantes grupos de empresaris agroexpor

tadores y del comercio importador participaron en el proceso de industrializa 

ci6n al aprovechar no pocas de las oportunidades que este proceso abria. De 

esta manera los perjuicios que pudieron sufrir en las actividades agropecua

rias y comerciales fueron compensados con creces, con los beneficios obteni

dos en el nuevo sector manufacturero. 

Es importante recordar que el modelo de industrializaci6n basado en la susti
 

tuci6n de importaciones fue aditivo y no sustitutivo del modelo anteriormen

te vigente, sea el modelo agroexportador. Asi, el proceso de industrializa

ci6n se llev6 a cabo simultgneamente con una gran expansi6n de las exportacio 

nes agropecuarias tradicionales, de manera que la industrializaci6n no vino 

a reemplazar el modelo agroexportador. M~s bien, puede afirmarse que el ri

mo del proceso de industrializaci6n siempre ha dependido del comportamiento 

76/ Al comienzo hubo cierta oposici6n, cuyo representante m~s conspicuo fue 
Jorge Borb6n, a la saz6n Ministro de Hacienda de la administraci6n Echan 
di (1958.62). Fue asi como la participaci6n de Costa Rica en el MCCA se 
pospuso durante dos aios, hasta cuando comenz6 la administraci6n Orlich 
(1962-66). 
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de ]as exportaciones tradicionales. 77/ Ahora bien, con respecto a las dos
 

estrategias alternativas que se han comentado, se plantea la pregunta de 
 si
 

ellas serTan aditivas o sustitutivas en relaci6n al modelo vigente, sea una
 

convivencia con el agroexportador y con el de la industrializaci6n. La estra
 

tegia de promoci6n de exportaciones, con poca dificultad, podria llegar a te

ner un car~cter aditivo. Bastaria, como se indic6 anteriormente, que grupos
 

importantes de empresarios del sector agroexportador y del industrial desarro
 

liaran actividades en el nuevo sector de exportaciones no-tradicionales para
 

que los tres modelos (agroexportador, industrializaci6n basada en la sustitu

ci6n de importaci6n y promoci6n de exportaciones no-tradicionales) subsistan
 

uno al lado del otro, a pesar de peque5as dificultades y discrepancias inevi

tables. La situaci6n es muy diferente si 
se tratara de la estrategia de "rea

juste estructural". Este modelo es, en gran medida, incompatible con el de 

la industrializaci6n y el de la pronmoci6n de exportaciones, ms bien concor

dara con el modelo agroexportador tradicional, ya que no tratan de pronmover el 
desarrollo de ninyjin sector en particular, sino en crear condiciones oropicias 
para el desarrollo de la econ,;ia nacicnal en su conjunto. 

Con no poca frecuencia se dejan de lado las condiciones "sociales" necesarias 

para lievar a bue~n t6rinino una determinada estrategia econ6mica. Se pone 6n

77/ "... en los perfodos de auge del sector exportador tradicional creci6
 
muy din~micamentc el intercainbio comercia*l intracentroamericano; en los
perTodos de rece!,i6n internacional ese intercambio perdi6 dinamismo..." 
(p. 1146), Gert Rosenthal: "AlOunas lecciones de la intearaci6n econ6
mica en Ai:6rica Latina: el caso de Centroa.mrica", Comercio Exterior,
vol. 33, IN-12, 1);). Otros autores tarnbi6n concuerdic. 1983, 1112-1149. 
dan con esta tesis: "A striking feature of econometric models of income
detuniination in the region is the evidence of the continuing fominatinq
effects of te7ims of trade and oiher export-relates fluctuations on the
level of domestic inccme and product. This is so, despite almost two 
decades of integration policies ... ", C. Reynolds: "Eim]ipoyment Problems 
of Ex]ort Economies in a Co;uon 1,irket: the Case of Central America 

.2) Cap.-5 de 14.CIine and E. Delgado (eds), Economic Inegration 
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fasis en los aspectos "econ6micos" y se dejan de lado los "sociales", sin per 

catarse que tanto unos como otros son indispensabies para alcanzar los objeti 

vos deseados. En el caso 
de las opciones de polTtica econ.6mica que ocupan la
 

atenciin, la condici6n "econ6mica" b~sica consiste en alcanzar un nivel rela

tivamente elevado de utilidades. Las actividades productivas han de 
ser alta
 

mente rentables, de no ser asi los empresarios no llevarian a cabo las inver

siones adicionales. Pero si bien 6sto es una condici6n necesaria, estg muy
 

lejos de representar una condici6n suficiente. El empresario y el inversionis
 

ta buscan no s6lo maximizar el monto de las utilidades sino tambi6n minimizar 

el 
riesgo. De poco servirfan altas tasas de rentabilidad si el riesgo fuera
 

excesivo. 
 Un riesgo desmedido ahuyentarTa a los inversionistas tanto como una
 

tasa reducida de rentabilidad.
 

ZDe qu6 depende el riesco? Dos puntos han de retenerse. De una parte, ests
 

el riesgo relacionado con 
la evoluci6n de la situaci6n internacional, en gran 

parte fuera del control del pais. De otro lado, estg la paz social interna 

que prevalezca, la cual 
sT estd, en buena parte, bajo el control del pats.
 

Esta paz social seria perturbada, en mayor o menor grado, por la 
incertidum

bre originada en acontecimientos tales como: 
 huelgas, ocupaciones de tierra,
 

manifestaciones callejeras violentas, 
 inseguridad personal, nacionalizacio

nes arbitrarias. En las circunstancias actuales del 
pais, la paz social de
 

in Central America, The Brookings Institution, 1978, p. 181-263. 
 Adem~s, "with the benefit of hindsight, we can now see that CACM never
 
really threatened the export-led model 
and when (in tile 1970s) hard

choices had to be made, it was the industrial sector which suffered"
(p.292), V. Bulmer-Thomas: "Econcmic Development Over the Long Run-

Central America since 1920", Journal of Latin American Studies, Vol. 15,
Part 2, Nov. 1983, p. 269-294.
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pende de una serie de variables entre las cuales valga nLnc'onar las dos si

guientes: (i) el monto real de la planilla nacional, resultado del volumen 

de empleo y del nivel de los salarios reales y (ii) el gasto piblico dirigi 

do a hacer frente, al menos parcialmente, a ciertos problemas sociales acu

ciantes: desempleo, escasez de vivienda y la carencia de parcelas agrfcolas. 

Lo anterior presenta una serie de relaciones reciprocas explicadas en el gra

fico 14, las cuales plantean disyuntivas que dificultan formular una estrate

gia adecuada. En efecto, !as relaciones reciprocas entre los aspectos "econ6 

micos" y los "sociales" coin frecuencia son contradictorias e incongruentes, 

con lo cual disminuye P] margen de maniobra para escoger los instrumentos y me 

didas r.4ueridas por la estrategia adoptada. Dos ejemplos pueden citarse:
 

primero, la paz social y el riesgo podrian mejorarse si la planiilla nacional 

alcanzara niveles relativamente satisfactorios, pero el aumento de los sala

rios reales podrian reducir las utilidades de manera que la tasa de rentabili
 

dad disminuiria; segundo, la paz social y el riesgo tambi6n mejorarian, si 

el gasto piblico, para los fines incionados, fuera elevado, pero ello podria
 

implicar un nivel de impuestos para financiar dicho gasto, que bien podria, 

tambi6n restringir la tasa de rentabilidad. La complejidad de la concepci6n 

y de la ejecuci6n de la estrategia, cualquiera sea la escogida, es obvia. 

Ello exige un planteamiento global, es decir la adopci6n de una politica que 

tome en cuenta simult~neamente, los diversos aspectos esenciales, tanto los 

de car~cter "econ6mico" como los de naturaleza "social". Es m6s, en realidad 

no existe una estrategia, opci6n o politica "econ6mica" y otra "social". Se 

trata de una sola. 
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La estrategia que se llegue a adoptar para lograr la reactivaci6n de la econo
 

mTa en el corto plazo, no puede desligarse del funcionamiento del modelo a me

diano plazo. Sin embargo, muchas veces se cae en el error de creer que exis

ten disyuntivas (trade-offs) entre el crecimiento econ6mico (corto plazo) y el
 

progreso social (mediano plazo), pero se ha visto que no es asi, con base en
 

1o indicado en un pgrrafo anterior. En el corto plazo tambi6n hay una estre

cha relaci6n dindmica entro ambos, do manera que ninguno de ellos podrfa rele 

garse o posponerse, a riesgo de condenar a] fracaso ]a estrategia esccqida. 

Debe reconocers quoe tanto la reacLiv,;i6n de la economia en PI corto plazo co 

mo el progreso d pais en el iwediano plazo depencien del avance que se logre 

realizar en forma siMul L;nea tn tres a,,pe(.tos, a saber: el crecimiento econ6

mico, el desarrollo social y ]a participaici6n poITtica. Los tres aspectos es

tan intimariente entrelazados, unos dependen de los otros, todos se determinan 

mutuamente tntre si. Se trata dO una silla con tres apoyos, si uno de ellos 

falla l equilibrio se rcotpe. 

La estratenia que ilegue a adotiirso para enfrentar la crisis y propiciar la 

reactivaci6n ieJene dos aspectos los cuales inciden directapnenl en la evolu

ci6n socio-pollitica i mediano plazo: 

Un primer aspecto se refiere al coiiportariento de los principales actores 

(polfticos, empresi riales, laborales) ha de ser mucho ms responsable en pe

rTodos de crisis que en los de bonanza. En estos 6itimos cierto grado de 

"irresponsabi idad" en cuarito ai deseo de llenar riecesidad y satisfacer ex 

pectativas e!s tolerable ya quo la e.conruia esta' en expansi6n y puede hacerle 

frente, parcialmeito al vienos, a las demandas por mayores salarios, mejores 

utilidades e iMpuestos mnRs Civados. En 6pocas de crisis la situaci6n cambia 
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.radicalmente, el problema es c6mo administrar una disminuci6n del nivel de vi
 

da del pais de manera equitativa entre los diferentes grupos sociales. Se tra 

ta de un ejercicio polTtico de extrema complejidad, pero ineludible. 78/ In

formar mejor a los diversos estratos de la poblaci6n sobre la magnitud y la 

naturaleza de la crisis, la estrategia adoptada para superarla y las 
consecuen 

cias de las medidas, es un primer paso en la consecuci6n de un nuevo pacto so 

cial , sin el cual la soluci6n de la crisis es pr~cticamente imposible. Como 

indica recientemente Ibarra "administrar la crisis significa ensanchar el gra 

do de conciencia social y de participaci6n ordenada de toda la poblaci6n en
 

los procesos decisorios de la estrategia nacional de acci6n". 79/ De no lo

grarse este nuevo acuerdo entre los principales actores, las tensiones se de

sencadenarian, los conflictos sociales se multiplicarian y en el mejor de los
 

casos se desembocarTa una situaci6n tipica de algunos passes latinoamericanos: 

estancamiento econ6mico sin progr.eso social y con una creciente represion poll 

tica. 

El segundo aspecto se relaciona con la posibilidad de que las medidas que se 

lleguen a poner en pr~ctica en el corto plazo pueden afectar las condiciones 

socio-poTfticas en el mediano plazo. Concretamente, si de una parte, el gas

to p~blico no puede incrementarse ni los salarios reales aumentar sustancial

mente, c6nio lograr asegurar la paz social y reducir el riesgo? si de otra 

parte, las utilidades han de alcanzar un nivel satisfactorio a fin de fomentar 

78/ "Very high social costs, higher than any the country has had to face be
fore, will be paid before the adjustment is over. These costs are so
 
great that they pose a difficult test for institutional stability and
 
political equilibrium", Claudio Gonzalez Vega, Op. Cit., p. 35
 

79/ David Ibarra: "Costa Rica: politica, polTtica econmica y politica sa
larial"., Foro Internacional, Oct-dic. 1983, pdgs. 125-130 
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las nuevas inversiones que serian el factor dingmico de la reactivaci6n,como ha 

cer entonces para que la crisis y la reactivaci6n,no ocasionen una concentraci6n in 

deseabledel ingreso ydela riqueza? En el medianoplazo,esta concentraci6n inevi

tablemente pondria en peligro el progreso social y la estabilidad politica del
 

pais. La situaci6r se torna ins inquietante cuando se observa que el Estado, 

en los 6Itimos an-os, ha resultado ser un ral ahorrante (el ahorro ptblico se 

ha reducido dr~isticamente debido a presiones sindicales y a consideraciones 

politico-olectorales por IL1oentar las remuneraciones y el empleo p'Tblico), un 

mal inversioiista (resultados poco satisfactorios de las empresas phblicas, 

nianteniiliienro deficiente de las inversiones 1,hlicas) y ral distribuidor (pri. 

mero, porqut.. es muy caro: para traslaJar recursos de unos grUpos a otros el 

costo er elevado; segundo, p)orque el sistema impositivo y de subsidios a veces 

es recaresivc, de t,anera que los grupos de bajos ingresos resultan trasIadando 

recursos a gr-upos do ,layores ingr-eus) 80/ Pero kE situici6r, es Oln iuas pre

se enl propeosi6n 

dos tambi 'n (s 1,uy reduci dar. Aqu, ,io-; C;:-J)os ,i ingrtesos medios, dobido a] 

efecto de diiJst -aci6n tra:an de lniLar las p: 1as (e consu,m do Ios grupos 

sociales do. altos ing)esos , lo cual los i;iavtiene en una posici6n cr6nica de 

endeudaiieW o 

caria si etmcuenta que la 	 - :ihorrar de los grupos asalaria

,".;i/ Los de los b-ios inqresos, [;or cuanto sus necesidades dc 

consumcO ahso5,cn, para efec toS )'rcL cos LoJn.; SLJS rcursos. 82/ No cquedan 

80/ 	 Desde hacc al ,ienos cinc, a7ris se ha considorado necesario correqir "dras
ticainent, ia ineficiencia, Ii c,.,oodL .,in ,.l dospi Ifarro y las desvia
ciones de las empre.Inas pulic-s (p.L)u, Jis6 .uis Vega Carbllo: "[leccio 
ies n .,.Cst.,i Rica: .Or ci(6n ?o r ui i ,o .icelo dce P 'sarrollo?". Lue va So
ci-e da (I, N-.. ]- F / , , - - - - - - -81/ 	 Quiz,;' la 60ica exc,.op.i un di def',or,.nciou:arse 

-

sea el esfuerzo por 1legar
a posec r vivienda propia, o;cru sc tratt (e ahurro dedicado a la producci6n

10e1Pde b ie cs quo nlo a1Umit0n )CMtinct,,i(,.e la capacidad do producci6n del 
pals.

82/ Se tendria asi que alqunos a(.tores son infficientes (Estado), otros mues 
tran 	 una mnarcada tendencio al coisuo (trz'bajadores) y otros en fin son 
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sino las utilidades como fuerte del ahorro nacional, con lo cual se reafirma 

el peligro de la concentraci6n, anteriormente planteado, a no ser que se fomen 

ten procedimientcsy se propicien medidas tendientes a facilitar y promover el 

acceso a la propiedad. Si asT se procediera, importantes sectores dE la pobla 

ci6n obtendrian sus ingresos de dos fuentes: salarios y utilidades. Se logra
 

rnan asT tres objetivos: (i) aumentar el apoyo social Jlmodelo al multipli

car los propietarios, (ii) mejorar la distribuci6n del inqreso nacional (dis 

tribuci6n personal) sin afectar la remruneraci6n de los factores de la produc

ci6n (distribuci6n funcional) y (iii) incrementar el ahorro nacional. 33/ 

8.3 PERSPECTIVAS DE 1984
 

La politica econ6mica de 1984 seguir5 enmarcada en los objetivos de la esta

bilidad y de la reactivaci6n. Varios aspectos ameritan ser considerados.
 

Entre las dos estrategias anteriormente analizadas, en 1914 se adoptarg aque-


Ila que cuente con mayor apoyo politico, en el sentido amplio de la palabra:
 

agrupaciones empresariales, asociaciones laborales, partidos politicos y otros
 

grupos de participaci6n. Desde este punto de vista, las perspectivas favore

cen a la estrategia de promoci6n de exportaciones no-tradicionales y no a la
 

estrategia de "reajuste estructural". Esto se debe a que la primera discrimi
 

na en favor de determinados grupos (exportadores no tradicionales), los cua

les podr~n ejercer presi6n para la puesta en marcha de esta estrategia. La
 

sensiblemente asustadizos (empresarios). Nada se ganaria si se preten
diera evadir esta realidad. Es con estos bueyes que debe ararse.
 

83/ Una discusi6n acerca de diversas medidas para mejorar el acceso a la pro
 
piedad se encuentra en Victor H. C6spedes et. al., Costa Rica: Crisis y
 
Empobrecimiento, Editorial Stvdivm, 1983, pdgs. 222-232. 
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segunda estrategia por el contrario estS pr~cticamente hu6rfana, ya que tra

ta de eliminar los privilegios y beneficios que usufructan ciertos grupos, 

sin proponer drselos a ninguno otro. Esto sicnifica quo la estrategia de 

"reajuste estructural" tione poderosos opositores (todos aquellos grupos que 

se creen amenazados) sin contar con el apoyo do ningOn grupo en particular. 

En 1984 el programa do estabilidad continuarg, aunque quizis no con la inten
 

sidad quo se despleg6 en 1983. Los factores favorables son diversos: 

- Unr nuevo acuerdo de contingencia con el FMi garantiza que en trminos gene 

rales, las polticas monetaria, crediticia, fiscal y salarial ser~n caute 

losas, cuamdo no restrictivas. 84/ 

- La disponibilidad de recursos externos, en t6rminos blandos, serd aprecia

ble, en especial aquellos suminist'-ados por la AID 85/ y pcr el FMI. 

- Los bancoo extanjeros acreed,,i'c :ontinu,.gn su apovo al sector externo de 

la co ,wa mediante la posposici6n de I anortizacibn de la deuda exter

na o Ia concesi6n de nuevos crKditos. 

Estos factires ayudad'rn a prosoguir el programa de estabilidad. Sin eMbar

go, dos -spectos dLen sefalarse: (i) Es posible que el indice de precios 

crezca cCn mayor rapidez on 19KI qu een 1983. Aqunas estimacions prelimi

nares uhican la inflaci6n para 152 alrededo& de 15 pur ciento. 86/ EstO so 

84/ 	 La "carta de intenciones" fue presentada por el GCbierno de Costa Rica 
al F.I mmarzo de 1984. 

85/ Si la legislaci6n Jackson es aprohda en definitiva en los Estados Uni 
dos, la ,.,yuda externa herfa sustancialrente mayor de la prevista. 

86/ CEFSA, Pron6stico Econ6mico CEFSA 1924: Comentarios. 

http:ontinu,.gn
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deberia principalinente a dos elementos, primero, el financiamiento del d~ficit 

del sector p~blico requerir5 nuevos aumentos de impuestos y reajuste en el pre 

cio de los bienes y servicios que el Estado produce y distribuye y segundo, 

el tipo de cambio tendrf que experimentar reajustes m6dicos en el transcurso
 

del aFio para mantener la posici6n competitiva de los exportadores. (ii) La 

polTtica de estabilidad no se'llevarg a cabo mediante la contracci6n del gasto 

p6blico, sino se aunientardn las transferencias (impuestos, tarifas, precios) 

del sector privado al p~blico. 

Fl prograna de reactivaci6n tratarfa de arrancar con paso firme en 1984, con

trariamente a lo acontecido en 1983. Varias circunstancias apuntan en esta 

direcci6n: 

- Las perspectivas de los t6rminos de intercambio en 1984 son un tanto mejo 

res que en ahos anteriores. Los precios de los principales productos tra 

dicionales de exportaci6n muestran una tendencia alcista, mientras que 

los de iipportaci6n, gracias al control de la inflaci6i en los paises iridus 

trializados y a la estabilidad del precio del petr6ieo, no aumentarn 

apreciabl emente.
 

- La ayuda financiera externa y las perspectivas de t6rminos de intercambio
 

favorables permitirgn al paTs aumentar modestamente sus importaciones.
 

- El aprovechamiento de las nuevas oportunidades de exportaci6n dentro del
 

marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, se espera comiencen a
 

surtir efecto en 1984.
 

- La aplicaci6n de la recientemente aprobada ley de equilibrio financiero
 

del sector p~blico, otorga una serie importante de beneficios a las acti

vidades de exportaci6n de productos no-tradicionales fuera de Centroam6rica
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los cuales atraer5n inversionistas nacionales y extranjeros para aprove

char dichas disposiciones. 87/
 

Se lograrg reactivar la economia en estas circunstancias? Dos observaciones 

deben tenerse rresentes. Primero, algunas de las medidas del plan de estabi

lizaci6n son contraproducentes para el programa de reactivaci6n, tal es el ca 

so del traspaso de recursos del sector privado al pblico. Segundo, en 1984 

existe el pelioro do repetirse la historia ocurrida en 2983: proponer una po 

litica de promoci6n de exportaciones, nero obtener rEsu'Itados que correspon

den en definitiva, a otra politica econ6riica. En efecto, en 1.984 podria inter 

tarse reacLivar la economia no mediante el incremento de las exportaciones,si

no gracias al au:.,nto del consumo nacional financiado con un mayor ondeudamier 

to externo. Si este fuera el caso, !a polItica de promoci6n de expoi-taciones 

evidentei!nte no se ejecultara t, mtoco en 1984. 

En 1984 debc:ria darse prioridad a cierzos aspectos claves de la economia na

cional. Entre ellos valga indicar los siguicntes: 

- El arancel externo conmrn ser,5 instruniento de politica econ6mica, do mane

ra quo seg~n com, sea renegociado podr reDresentar un paso significativo 

o no en la adopcion de una nueva estrategi a de desarrollo. 

- la racionaliz/aci6n do las fwcionos y actividades del sector pblico debe 

ria co;nenzar sin mayores dilaciones.. Independientemente de cual sea la 

87/ 	 Los heneficios principales conLenplados en esta Ley son: exoneraci6n 
del impuesto sobre la renta, excenciones de dorechos aduaneros para iTm
portar insumos necesarios para 1a producciHon ext.ortable y reducci6n del 
impuesto sobre la renta para la reinvcrsi6n de utilidades en el nuevo 
sector. 
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ostrategia econ6mica que se lieque 
a escoger, es imprescindible para 

Al pals contar con un sector piblicp eficiente de manera que los servi 

cios sean oportunos, eficacps y sus precios competitivos. 

El mejoramiento de la productividad. en los sectores claves de la economTa 

(agricultura, industria, transDortes, energa, educaci6n y salud) debe

rian ser otra tarea de alta prioridad nacional. Debido a las mnltiples 

relaciones entre los diversos sectores de la economia, no es posible lle 

gar a crear un sector exportador altanente competitivo, si el resto de 

la econor~a no logra un alto qrado de eficiencia. 

En resumren puede decirse que las perspectivas de 1984 supioren que el cre 

cimiento econ6nico serd un tanto mayor clue en 1983. Sin embargo, el es

fuerzo por mantener la estabilidad serd la caracteristica nrincipal de 

la politica econ6rnica de 1.984, ras qe nromover la reactivaci6n de la pro 

ducci6n. 



ANEXO 1
 

DIFERENTES PROGRAAS DE 

POLITICA ECONOTIICA 
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PRESENTACION 

En este narco se encuentra un resumen de los orincipales planes de poITtica eco
 

n6nica que se han propuesto para lograr la reactivaci6n econ6mica del pats.*
 

.Cada propuesta se ha dividido en los diferentes campos EA que se pretende apli
 

car la poIftica, a saber:.
 

a) Polftica fiscal se refiere al 
gasto p~blico, los ingresos tributarios.y
 

otros aspectos relacionados con el sector p6blico,
 

b) Politica industrial,
 

c) Polftica agropecuaria,
 

d) Politica monetaria y crediticia (tasas de inter6s, sistema bancario, credi
 

to),
 

e) Politica de fomento de las exportaciones,
 

f) Politica de comercio exterior.abarca la nolitica cambiaria, la Polftica
 

arancelaria y la promoci6n de las exportaciones,
 

g) Politica exterior, especificanente con respecto al endeudamiento exterior
 

y en general, las relaciones Financieras externas,
 

h) Politica de precios y salarios,
 

j) Otras medidas y poifticas econ6micas con respecto a la construcci6n, la vi

vienda, la protecci6n enoresas, y el empleo.
 

En 	las areas citadas se 
indican lcs objetivos y las nedidas especificas. Por
 

6Itimo se mencionan alounas perspectivas.
 

* 	 Al final del anexo se mencionan detalladamente las refencias bibliografi
cas. 
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1. PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL
 

1.1 Objetivos generales 

- Restablecer la confianza, 

- Aplicar polfticas claras y congruentes,
 

- Reactivaci6n de los sectores productivos.
 

1.2 Polftica fiscal
 

Objetivos especTficos
 

- Disminuir el d6ficit consolidado del sector p~blico, sin quo ello signifi

que aumentar el desempleo a un nivel socialmente inaceptable, ni interrum

pir los servicios p~blicos.
 

Medidas esoecificas
 

- Practicar la auteridad en el gasto p~blico,
 

- Realizar una poiftica de salarios uniforme en todo el.sector piblico,
 

- Eliminar subsidios y subvenciones otorgadas por el sector p6blico,
 

- Eliminar aquellos programas superfluos o de bajo rendimiento, 

- Racionalizar el ernpleo, 

- Llevar a cabo una poIftica restrictiva para llenar plazas vacantes,
 

- Fortalecer a la Autoridad Presupuestaria,
 

- Estudiar la situaci6n de RECOPE,
 

- Impulsar la aprobaci6n del proyecto de reforma tributaria, 

- Eliminar la prestaci6n de servicios por debajo del costo, mediante una ele

vaci6n gradual de tarifas, 

- Revisar los impuestos selectivos de consurio. 
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1.3 Politica monetaria y crediticia 

Objetivos especTficos 

- Establecer un programa crediticio 

Medidas especificas
 

- Las colocaciones del SBN se incrementar~n al mismo ritmo que el PIB; la par 

ticipaci6n del sector privado en la cartera del SBN aumentaria y la del sec

tor pGblico disminuiria, 

- Las tasas de inter6s se ajustarin a las condiciones internas y externas, se 

fijarian tasas preferenciales a actividades prioritarias para la reactiva

ci6n de la economia, 

- Los recursos crediticios se canalizarian hacia la producci6n y en menor gra 

do al consumo.
 

1.4 Fomento de las Inorsiones
 

Objetivos especificos
 

- Estimular la inversi6n interna y externa.
 

tedidasespecificas
 

- Suministrar cr6ditos a empresarios nacionales que asi lo requieran para aso 

ciarse con inversionistas extranjeros en proyectos prioritarios, generado -

res de divisas y ocupaci6n,
 

- Aprovechar las ventajas reales de nuestro pals para inversionista extranje

ro, 

- Centralizar y ampliar el servicio de informaci6n a disposici6n del inversio
 

nista forgneo.
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1.5 Poliftica de comercio exterior
 

Objetivos especificos 

- Lograr una razonable estabilidad del tipo de cambio, 

- Aumentar las exportaciones 

Medidas especTficas
 

- Crear un Fondo de Fomento a las Exportaciones,
 

- Ejecutar un programa interno de promoci6n de exportaciones no tradiciona

les, 

- Limitar el monto de las importaciones no esenciales, 

- Otorgar apoyo financiero y t6cnico a la creaci6n de emnpresas comercializa 

doras dedicadas a las exportaciones no tradicioanles, 

- ClasifIcar los CATS seg~n el tipo de producto y el mercado al cual se ex

porta, 

- Ampliar las relaciones comerciales con M6xico y Venezuela e intensficar

las con otrcs paises del Caribe y los E.U.A. 

- Propiciar la repatriaci6n de capitales que hayan salido del pais, 

- Mejorar las relacionei comerciales con los Daises del MCCA y con Panamn5, 

mediante acuerdos transitorios multilaterales y mediante un sistema de pa 

gos y finaiiciafiento entre los paises para agilizar las transacciones. 

1,6 Relaciones financieras externas
 

Objetivos especificos
 

- Norinalizar las relaciones financieras externas,
 

- Reestritcturar la deuda externa, 
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Medidas especTficas
 

- Renegociar bilateralmente las deudas con gobiernos y normalizar las relacio

nes con el Banco Mundial,
 

- Reestructurar la deuda p~blica con 
los bancos privados,
 

- Obtener asistencia financiera para ciertos proyectos en el 
pais, 

- Llegar a un acuerdo con el FMI, para obtener una facilidad de cr6dito amplia 

do 

1.7 Polftica de precios y salarios
 

Objetivos especificos
 

- Realizar reajustes de precios de ciertos bienes y servicios 

Reducir las presiones inflacionarias,
 

Proteger el 
ingreso real de los grupos de menores ingresos.
 

Medidas especfficas
 

- Revisar peri6dicamente el 
precio de !a canasta b~sica,
 

- Reajustar los sa'larios de acuerdo con la modificaci6n del precio de la ca

nasta b~sica,
 

- Incorporar las tarifas de agua, electricidad y transporte a la canasta bg

sica,
 

- Fomentar la producci6n de granos b~sicos y otros bienes agrfcolas de la 
ca
 

nasta b5sica, mediante una polTtica adecuada de precios de su-tentaci6n.
 

1.8 Otras polticas
 

Objetivos especificos 

-
 Hacer frente a la crisis financiera de las empresas privadas.
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Medidas especificas
 

- Otorgarles recursos adicionales para fortalecer el capital de trabajo de 

las empresas privadas, 

- Colaborar con las empresas privadas para ayudarles a renegociar su deuda 

extranjera, 

- Readecuar las deudas do algunas empresas privadas, 

- Darles apoyo en sus esfuerzos do exportaci6n, 

- Brindarles asistencia t6cnica. 

2. NUEVO ESQUEMA DE POLITICA ECONOMICA
 

2.1 PolTtica fiscal
 

Objetivos esffeC ficos 

- Revisar el papel del Estado en la economia y en la sociedad, 

- Las finanzas p~blicas deben reflejar el papel que se le asigne al sector 

p~blico en lo econ6mico y en lo social. 

Medidas especificas
 

- Eliminar los grav~menes sobre la producci6n,
 

- 4ejorar la administraci6n tributaria,
 

-Adaptar 6i papel del Estado a las posibilidades y necesidades de la econo 

mia nacional, 

- Evaluar los programas del Estado y promover la acci6n del sector privado. 

2.2 Politica monetaria y crediticia 

Objetivos especificos
 

- Revisar y reorientar la polftica de cr6dito.
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Medidas especificas 

- Poner en funcionamiento programas para pequefias y medianas explotaciones 

agropecuarias y para la pequeha y mediana industria, 

- Apoyar proyectos o actividades que fomenten la integraci6n vertical de 

los procesos productivos, 

- Formular programas y proyectos econ6micamente factibles y asignar fondos a 

programas y actividades de acuerdo con las prioridades establecidas, 

- Establecer algn condicionamiento para las operaciones bancarias,
 

- Sanear la cartera bancaria,
 

- Destinar la mayor parte del cr6dito al sector privado,
 

- Revisar peri6dicamente las tasas de inter6s,
 

- Complementar los recursos del empresario con el cr6dito bancario,
 

- Precisar en cada proyecto los 
 bienes cuya producci6n se desea incrementar.
 

2.3 Sector agropecuario
 

Objetivos especificos
 

- Reactivar y desarrollar el sector agropecuario.
 

Medidas especificas
 

- Incrementar la producci6n de aquellos productos 
 cuando se justifique dicho
 

aumento y no realizar esta acci6n en caso que las condiciones de mercado
 

y precios no lo justifiquen,
 

- Revisar el sistema de fijaci6n de precios y de comercializaci6n de produc

tos agropecuarios,
 

- Tomar acciones en relaci6n con la zonificaci6n, el riesgo y la tenencia de 

la tierra. 
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2.4 Sector industrial
 

Objetivos especificos
 

- Reactivar y desarrollar el sector industrial
 

Medidas especificas
 

- Revisar los criterios utilizados para la concesi6n de incentivos fiscales.
 

- Tomar medidas tendientes a solucionar el problema de la capacidad instala

da ociosa,
 

- Fomentar las industrias que promueven la integraci6n vertical de los proce
 

sos productivos,
 

- Lograr que la intervenci6n estatal no interfiera con el desarrollo de la ca
 

pacidad empresarial.
 

2.5 Fomento de las inversiones
 

Objetivos especificos 

- Basar ]a formaci6n de capital ms en la movilizaci6n de recursos propios que 

en cr6ditos externos, 

- Dar prioridad a las inversiones de corto y mediano plazo. 

Medidas especificas 

- Revisi6n de las tasas de interns y de la polftica de cr6dito para estimular 

el ahorro interno, 

- Uso dei cr6dito externo s6lo para inversiones reproductivas. 

2.6 Polftica de comercio exterior
 

Objetivos especificos
 

- Evitar que la polftica cambiaria afecte la competitividad de las e.xportacio

nes, 
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- Propiciar reformas estructurales para modernizar la econ6m~a.
 

Medidas especificas
 

- Establecer un tipo de cambio 6nico pero no fijo,
 

- Utilizar un mecanismo de compensaci6n de ingreso en las actividades a las
 

cuales falte competitividad,
 

- Establecer la polTtica 
 impositiva sobre las importaciones,
 

-
 Agilizar y simplificar los trmites para la exportaci6n,
 

- Implantar una estrategia de desarrollo industrial con 6nfasis en la susti

tuci6n de importaciones, sin caer en excesos proteccionistas,
 

-
 Propiciar una mayor integraci6n de los procesos productivos,
 

- Iniciar un proceso de penetraci6n en los mercados mundiales para las expor

taciones no-tradicionales.
 

- Hacer del nuevo arancel externo centroamericano un instrumento de desarroll(
 

que estimule la politica de exportaci6n.
 

2.7 Politica de precios y salarios
 

Objetivos especificos
 

- Mantener un cuidadoso control sobre la expansi6n de los medios de pago y no
 

propiciar excesos de 
 circulante que produzcan, presiones inflacionarias.
 

Medidas especficas
 

- No destinar el cr6dito bancario a financiar los d6ficit del sector piblico
 

ni a mover el consumo de bienes no indispensables,
 

- Revisar la 
 politica de fijaci6n de precios, a fin de que &sta no propicie
 

la ineficiencia de la producci6n,
 

- Establecer un sistema adecuado de salarios minimos.
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2.8 Otros
 

Objetivos especificos 

- Proteger el nivel de empleo y distribuir la carga del proceso de ajuste, 

- Revisar el sistema de protecci6n a las empresas y a los consumidores a fin 

de racionalizarlo,
 

- Revisar y evaluar programas y proyectos de inversi6n piblica,
 

Abocarse al problema de la vivienda.
 

Medidas especificas 

- Dar preferencia a proyectos, empresas o proceso que' utilicen tecnologia 

intensiva en mano de obra, 

- Dar incentivos a empresas generadoras de divisas y eliminarlos a ciertas 

empresas, 

- Revisar el papel que juegan lo, tratados de MCCA, 

- Evaluar los proyectos que se impulsan con y sin ayuda estatal, 

- Concentrar esfuerzos para impulsar la producci6n de bienes con probabili

dad de poderse exportar, 

- Apoyar la investigaci6n en el campo de la tecnologia y su puesta en prdc

tica,
 

- Mejorar la asistencia t6cnica, 

- Mejorar los mecanismos de coordinaci6n dentro del sector p~blico especial

mente respecto a la canalizaci6n de recurcos, 

- Rc-.isar los royectos piblicos que estin en ejecuci6n, 

- Sustentar los programas de vivienda popular en recursos internos, 

- Prornover proyectos destinados a abaratar ios costos de transporte y a faci

litar !a movilizaci6n de bienes. 
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.3. PROPUESTA PARA INCENTIVAR LA EXPORTACION Y FOMENTAR EL EMPLEO 

(Ing. Alberto Fait) 

3.1 PolItica de comercio exterior.
 

Objetivos especfficos
 

- Estimular las exportac'iones,
 

- Reducir las presiones inflacionarias,
 

Medidas especificas
 

- Unificar el tipo de cambio alrededor del promedio clue reciben los exportado 

res (4 36 por d6lar) pero no mantenerlo fijo, 

- Eliminar inDuestos a la exportaci6n, 

- Aplicar sobretasas a aquellos productos que puedan ser motivo de un aumento 

en su importaci6n, 

- Ajustar el tipo de cambio para reducir el precio de los insumos, 

- Reducir las tasas de inter6s. 

3.2 Polftica fiscal
 

Objetivos especificos
 

- Mejorar las finanzas piblicas.
 

Medidas especificas
 

- Gravar los bienes de 
 consumo, 

- Buscar financiamiento para los programas sociales *ypara compensar el faltan 

te que se generaria al eximir de impuestos a los exportadores, 

- Calcular el d6lar a 40 con el fin de hue el super~vit de las instituciones
 

aut6nomas pase al Estado.
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4. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "Volvamos a la tierra"
 

4.1 Sector agropecuario
 

Objetivos especificos 

- Establecer un plan central del sector agropecuario, el cual deberg de cumplir 

con dos requisitos b~sicos:
 

a) Lograr autosuficiencia en la producci6n de alimentos basicos y
 

b) Producir insumos para la industria y excedentes para la exportaci6n.
 

- Elevar las condiciones de vida en el camoo y reducir las diferencias entre el 

campo y la ciudad, alterando las pautas de consumo. 

Medidas esjecificas 

- Industrializaci6n do productos agropecuarios y otras materias primas, indus

trias de sustituci6n de importaciones, industrias qeneradoras de empleo o in 

dustrias que produzcan insumos para el desarrollo agropecuario, 

- Incorporaci6n de tecrnllogia del exterior, generaci6n y'adaptaci6n de t~cni

cas productivas en el pais, 

- Imlpulso a la producci6ti de caf6, arroz, caia de az~car, banano, cacao, malz, 

frijoles, aceite y manteca, papa, yuca, camote y hortalizas, 

5. ESTRATEGIA Y ACCIONES DE POLITICA ECOfiONICA 1984-1986
 

5.1 Objetivos generales
 

- Lograr un cre'6imiento econ6mico fundamentado sobretodo en la promoci6n de las 

exportaciones extrarregionales, 

- Compatibilizar el programa de estabilizaci6n con el de promoci6n de exporta

ci6n, 
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- Dar prioridad a medidas de tipo econ6mico,
 

- Promover cambios graddales en la estructura de la producci6n.
 

5.2 Estrategia
 

- Promover una mayor tasa de inversi6n en las actividades productivas y que
 

el cr6dito externo complemente los recursos irternos, 

- Corregir las distorsiones internas entre los niveles de precios de las dis 

tintas actividades econ6micas, 

- Continuar el esfuerzo de estabilizaci6n, 

- Fortalicer el papel del sector privado y reducir la acci6n directa del Esta 

do en el preceso de producci6n.
 

5.3 Polftica fiscal
 

Objetivos especficos
 

- Sanear las finanzas p~blicas: contener el crecimiento del gasto p~blico y
 

evitar que el d6ficit p~blico aumente, adem~s tratar que el financiamiento
 

del d6ficit no se realice por medios inflacionarios,
 

- Compensar las eliminaciones de fuentes de ingreso para el sector p6blico 

con reducciones en los gastos y en menor medida con cargas tributarias, 

- Poner 6nfasis en el papel del sector privado. 

Medidas especificas
 

-
 Dar m6s amplias atribuciones legales a la Autoridad Presupuestaria para con

trolar y racionalizar mejor el gasto piblico,
 

- Reducir el impuesto sobre el diferencial cambiario, eliminar el impuesto ad

valorem sobre las exportaciones, relacionar la tasa impositiva que se llegue
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a establecer con el precio internacional del producto, eliminar las sobreta
 

sas a las tarifas portuarias y no renovar la sobretasa sobre la renta 

- Mejorar la formulaci6n del presupuesto nacional y mejorar la administraci6n 

tributaria, 

- Suspender la creaci6n de plazas en el sector p~blico, 

- Traspasar empresas y funciones del sector p6blico al sector privado, 

- Elininar o reducir los progranas de aquello que sea prescindible y que no 

tenga prioridad,
 

- Mantener en cartera un n~mero suficiente de proyectos de inversi6n en el 

sector piblico y mejorar los mrtodos de evaluaci6n y ejecuci6n de los pro

yectos, conforme un programa de prioridades de MIDEPLAN. 

5.4 Pol~tica monetaria v crediticia 

Objetivos especificos
 

- Simplificar lns instrumentos de polftica monetaria, asi como el sistema de
 

asignaci6n de cr6dito y la estructura de las tasas de interes,
 

- Canalizar nejor los recursos disponibles entre los usuarios, 

Fortalecer el sistemna finarnciero nacional. 

Medidas especificas
 

- El cr~dito que los bancos comerciales otorgan al sector privado se susten

tars en recursos captados por los bancos v en fondos externos. El cr6dito 

del Banco Central al sector p,blico s,- limitar a los montos mximos contem

plados en el programa de.estabilizaci6n, 

- Los cr6ditos que otorgue el SBN1 so ajustargn a los lImites globales que es 

tablezca el Banco Central, 
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- Las actividades de producci6n y de exportaci6n recibir'n atenci6n preferen

te,
 

-
 Las tasas de inter6s deberi'an ajustarse hacia niveles positivos en t~rminos
 

reales y para su determinaci6nse tomarg en cuenta las tendentias de los pre
 

cios internacionales y de la inflaci6n interna. 
 Las tasas de inter6s en el
 

exterior y los cambiosen la relaci6n entre la cap taci6n de recursos y la
 

demanda de cr6ditos,
 

- La polftica de fomentar la banca mixta continuara. 

5..5 PolTtica de comercio exterior 

Objetivos especificos
 

- Hacer competitivos los articulos que se intenta exportar a los mercados ex

teriores, 

- Promover las exportaciones. 

Medidas especficas 

- Procurar que no existan tipos de cambios sobrevaluados y que no se desvie 

de una posici6n de relativo equilibrio externo, 

- Reducir los grados de protecci6n efectiva a las actividades manufactureras, 

- Simplificar o suprimir el r6gimen de exoneracion2s fiscales a las importa

ciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, con ex

cepci6n de aquellos utilizados en la producci6n de bienes para la exporta

ci6n,
 

- Revisar el arancel externo com6n con el prop6sito de reducir tanto el nivel 

general de las tarifas como el grado de dispersi6n de 6stas, 

- Realizar las negociaciones para contratar pr6stamos externos por parte del
 

sector piblico previa autorizaci6n de la Autoridad Presupuestaria,
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- Agilizar y simplificar los tr5mites de exportaci6n, 

- Dar trato preferencial a las solicitudes de divisas para la importaci6n de 

materias primas requeridas en el proceso de exportaci6n, 

- Mejorar la informaci6n sobre 12. oportunidades de exportaci6n, 

- Agilizar los convenios comerciales bilaterales existentes y tratar de esta

blecer otros, 

- Investigar ]a situaci6n de una serie de productos no tradicionales de expor 

taci6n que aparentemente conviene fomentar, 

- Adecuar las tarifas portuarias conforme a los precios internacionales que ri 

gen para este tipo de servicios, 

- Adoptar medidas tendientes a promover la industria de la maquila, 

- Eliminar las restricciones relativas a la ubicaci6n de zonas francas y dar
 

prioridad al sector privado en el desarrollo de Parques industriales,
 

- Revisar el sistena actual de los CAT, 

- Garm tizar a] exportador un "paquete financiero". 

5.6 Fomento cd las Inversiones 

Objet ivos especTficos 

- Promover la inversi6n extranjera. 

Medidas especificas 

- Determinar los tipos de estirmulo fiscal que sean aplicables, asi como su 

alcance, 

- Promover el establecimiento de un programa de financiamiento para el inver

sionista nacional clue participe en actividades cuya finalidad sea principal

mente la exportaci6n, 
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- Estimular y crear incentivos, para la inversi6n extranjera. 

5.7 Polftica de precios y salarios
 

Objetivos especificos 

- Lograr que el aparato productivo est6 en capacidad de competir en los mer 

cados a los cuales se desea acceso con nuevos productos de exportaci6n, 

- Llevar a cabo una poITtica salarial que tome en cuenta el proceso inflacio 

nario y simultgneamente que no entorpezca el aumento del empleo, ni el in

cremento de la producci6n nacional, 

- Mantener la tasa de inflaci6n interna en un nivel no superior a la tasa de 

inflaci6n internacional.
 

Medidas especificas
 

- Revisar el n6mero de bienes cuyos precios son fijados por el Estado, los
 

procedimientos de fijaci6n de precios, los precios de los bienes y servi

cios del sector p~blico y los criterios para fijar los precios de sustenta 

ci6n, 

- Ajustar semestralmente (a partir de 1984) los salarios minimos y los sala

rios de los empleados del sector p~blico, de manera que 
se mantengan cons
 

tantes en t6rminos reales. Para efectos de este ajuste se tomaran en cuen
 

ta, adem~s de los salarios, otros beneficios relacionados. 

- Establecer un ITmite para el otorgamiento de beneficios adicionales al sa

lario de los empleados p~blicos.
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6. PROGRAMA DE CORTO PLAZO PARA LA REACTIVACION ECONOMIICA (MIDEPLAN)
 

6.1 Objetivos eenerales
 

- Asignar el papel principal en el proceso de reactivaci6n a los grupos pri

vados, 

- Fomentar la democratizaci6n econ6mica, social y polftica, 

- Armonizar con los linearnientos centrales del programa de ajuste estructu

ral,
 

- Mejorar el nivel de vida de la poblaci6n y reducir el desempleo.
 

6.2 Sector agropecuario
 

Objetivos esIectficos
 

- Reactivaci6n del sector agrfcola.
 

Medidas especificas
 

- Dar apoyo financiero y tomar las medidas que se requieren para incrementar
 

la producci6n de productos agricolas no tradicionales para la e;portaci6n,
 

- Diferenciar dos formas de 
 precios mTnimos en el CNP: los de "promoci6n o
 

fomento" y los de "sustentaci6n", 

- Revisar la etodologia empleada para definir los precios de sustentaci6n 

de los granos b~sicos, 

- Fomentar la producci6n de oleaginosas de ciclo corto y prever suficiente
 

financiamiento para estas actividades,
 

- Estimular ]a producci6n de azucar y carne de vacuno. 
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6.3 Sector industrial 

Objetivos especificos 

- Reactivar el aparato industrial existen-e en el corto plazo y reactivar el
 

sector agroindustrial.
 

Medidas especificas
 

- Establecer un sistema de financiaci6n para las industrias rurales,
 

-
 Tomar medidas para que el proyecto de industrializaci6n y exportaci6n de 
 a
 

f6, previsto en las zonas francas, se lleve a cabo de inmediato,
 

-
 Tomar medidas para aprovechar la canacidad de comercializaci6n de las empre
 

sas transnacionales, propiciar la integraci6n de la producci6n de la indus

tria nacional con la producci6n de dichas empresas mediante una polItica de
 

subcontrataci6n o abastecimiento de bienes sub-elaborados por parte de em

presas nacionales a la firma extranjera,
 

-
 Utilizar la maquinaria y equipo de MOPT y de las municipalidades, a precio
 

de costo.
 

6.4 Politica monetaria y crediticia
 

Medidas especificas
 

-
 Fijar en los pr6stamos de corto plazo para el fomento de la producci6n, una
 

tasa de interes invariable una vez contraida la deuda,
 

- Mantener estricto control y limitaci6n del volumen de cr6dito que se otorga
 

a tasas subsidiadas,
 

- Evitar la colocaci6n de bonos fiscales y de estabilizaci6n con tasas de in

ter6s relativamente altas.
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6.5 Fomento de las inversiones
 

Objetivos especificos
 

- Promover la inversi6n extranjera, 

Medidas especTficas
 

- Conformar un programa que consiste en escoger un grupo de empresas que par
 

ticipen en inversiones conjuntas (con inversionistas extranjeros),
 

- Estructurar un seguro para la inversi6n extranjera, 

- Reducir la gama de impuestos, 

- Revisar el sistema actual en relaci6n con los CAT, 

- Mantener las tasas inpositivas de acuerdo con los c5nones internacionales, 

pero tomar medidas para que el pago se haga efectivo. 

6.6 PolItica de comercio exterior 

Objetivos espec~ficos
 

-
 Liberar de impuestoa a los productos que tienen mercados de exportacin ase 

gurados, 

- Reactivar la producci6n en sectores y actividades que permitan fomentar las 

exportaci ones, 

- Sustituir las importaciones de bienes importantes en forma racional, 

- La politica cambiaria no ha de afectar la competitividad de las exportacio 

nes co'starricenses en los mercados externos. 

Medidas esnecificas
 

- Evitar que la inflaci6n crezca a un ritmo superior a! de la de los princi

pales parses con los cuales comercia Costa Rica,
 

- Agilizar los convenios comerciales bilaterales existentes y lograr otros, 
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- Lograr niveles de reservas monetarias internacionales que permitan enfren

tar los compromisos financieros externos adquiridos,
 

- Buscar recursos financieros para revitalizar el MCCA,
 

- Iniciar una campaia publicitaria para promover la actividad exportadora,
 

-
 Agilizar y sumplificar los tr~mites de exportaci6n y la documentaci6n para 

la exportaci6n, 

- Establecer controles estrictos para eliminar el contrabando,
 

-
 Ajustar las tarifas portuarias y de transporte interno de acuerdo a los
 

precios internacionales para servicios semejantes,
 

- Dinamizar el r6gimen de imnortaci6n temporal (maquila), 

- Obtener contratos especiales de fabricaci6n que permitan la utilizaci6n de
 

la capacidad industrial instalada pero ociosa.
 

6.7 Construcci6n
 

Objetivos especficos
 

- Hacer resurgir la actividad de la construcci6n. 

Medidas especificas 

- Acelerar los tr~mites de ejecuci6n de los proyectos de inversi6n que con

templan la construcci6n y mejoramiento de caminos vecinales, 

- Acelerar la ejecuci6n del programa de vivienda minima y del proyecto pilo 

to de vivienda de bajo costo, mediante esfuerzo propio y ayuda Mutua, 

- Poner en ejecuci6n el programa de vivienda rural. 
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7. PLAN DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES Y A LAS INVERSIONES (MINEX)
 

7.1 Objetivos generales
 

- Realizar un esfuerzo coordinado entre las diferentes instituciones p6blicas 

y privadas, 

- Generar un cambio gradual pero progresivo de la estructura y funcionamien

to de la econoinTa nacional, 

- Tratar de iniciar y consolidar un proceso de ajuste estructural dentro de
 

un esquena en el cual las exportaciones y las inversiones extranjeras sean
 

el eje del crecimiento econ6mico,
 

- Coordinar las actividades del sector ptblico con las del sector privado, 

- Aprovechar las oportunidades que brinda el esquena do integracion. 

7.2 Lineamientos
 

- Establecer y mdntener condiciones favorables para las actividades exportado

ras, 

- Eiaborar un sistema de estimulos en beneficio de las actividades exportado 

ras y de inversi6n. 

7.3 Objetivos especificos
 

Incrementar las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales. 

- Simplificar I-os procedimientos administrativos en las actividades de expor

taci6n y en los de importaci6n de insumos para la exportaci6n, 

- Racionalizar la carga tributaria que pesa sobre las exportaciones para hacer 

las competitivas, 
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- Dotar al sector exportador de un sistema adecuado de incentivos, 

- Identificar productos y sectores con potencialidad de participaci6n en los
 

mercados de exportaci6n,
 

- Mejorar los servicios financieros al exportador;
 

- Dotar al pais de una infr:aestructura para la exportaci6n que asegure una
 

venta continua,
 

Aumentar 
la eficacia y reducir los costos de los servicios portuarios y 

de transporte, relacionados con las exportaciones, 

- Capacitar la mano de obra en funci6n del esfuerzo productivo y exportador. 

Fomento de las Inversiones Extranjeras:
 

- Atraer la inversi6n extranjera como complementc del ahorro interno ya sea 

en 
forma de inversi6n directa o coinversi6n oara la exportaci6n, 

- Cambiar la imagen de Costa Rica en el extranjero, 

- Establecer un marco legal apropiado para la atracci6n de la inversi6n ex

tranjera,
 

- Agilizar y simplificar los tr5mites y la documentaci6n para invertir en
 

Costa Rica,
 

- Identificar greas prioritarias para atraer la inversi6n extranjera, 

- Mejorar la atenci6n y el asesoramiento al inversionista extranjero, 

7°4 Medidas especificas
 

- Evitar, suprimir o reducir los impuestos, tasas y otros grav~menes que re

caen sobre las exportaciones,
 

-
 Reducir las tarifas excesivas de. los servicios p~bl'icos b6sicos que afec

tan los costos del exportador,
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- Disminuir y simplificar los procedimientos burocr~ticos que debe hacer el 

exportador y el inversionista, 

- Velar porque el tipo de cambio no obstaculice las exportaciones,
 

- Evitar las presiones inflacionarias,
 

- Velar porque las tasas efectivas de inters y comisiones que se cobren para
 

el financiamiento de pre-exportzci6n y do exportaci6n sean lo m~s simila

res a las clue rigen en otros mercados de competencia, 

- Crear v'nculos institucionales y circulos de coordinaci6i para analizar con 

juntamente las medidas que afectan a los exportadores y a los inversionis

tas. 

- Dotar a la actividad exportadora de una infraestructura adecuada, 

- Dar servicio de informaci6n permanente al exportador y al inversionista, 

- Realizar una politica fiscal coherente con el objetivo general de fomentar 

las exportaciones, 

- Realizar estudios de oferta y d6 mercados en el extranjero,
 

- Establecer unidades especializadas de cr6dito para los exportadores, 

- Capacitar a trav6s del INA personal para empresas exnortadoras, 

- Establecer programas de trabajo para los organisos del sector privado, 

- Elaborar un plan de acci6n para cambior la imagen de Costa Rica en el exte

rior (propaganda escrita, misiones y semiriarios), 

- Dar asesoria t6cnica por parte de expertos y organizaciones internacionales 

a las empresas exportadoras. 
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7.5 Programa de Acciones a corto plazo
 

Fomento de las Exportaciones
 

- Definir el marco juridico e institucional para la expor'faci6n y la inversi6n,
 

- Revisar los niveles y estructuras de tarifas en los servicios b~sicos para
 

apoyar al exp)rtador, 

- Organizar "paquetes financieros" que incluven tanto lus cr(ditos de avfo pa

ra pre-exportaci6n como la prestaci6n de los servicios anexos, 

- Dar atenci6n a] mcis pronto desarrollo de la "maquila", 

- Vincular comercialmente los paises del area centroamericana con M6xico, Co

lombia y Venezuela (obtener tr tamiento preferente para alrunos bienes de 

origen centroamericano), 

- Analizar las oportunidades que representan para el la
pais Iniciativa de la 

Cuenca del Caribe (ICC), 

-
 Establecer un nuevo sistema de tarifas de importaci6n, eliminaci6n del sis

tema 
de sobretasas temporales y centralizar las decisiones en materia de ta
 

rifas arancelarfas,
 

- Destinar el 10% de los 
ingresos de divisas por exportaci6n para atender los
 

intereses de la deuda p~blica externa.
 

Fomento de las Inversiones
 

- Realizar una 
campafa para dar a conocer las favorables condiciones de esta

bilidad politica e institucional de Costa Rica a inversionistas potencia

les y difundir el apoyo que el 
gobierno otorga a los inversionistas en
 

actividadps de interns prioritario para el pals.
 

- Determinar los tipos y alcances de los estimulos fiscales y de otra natura

leza que el Estado otorga a los inversionistas extranjeros.
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- Realizar programas de fomento y desarrollo de las Zonas Francas, 

- Promover la inversi6n en las industrias de maquila, inicialmente, dejgndo

se para un perTodo siguiente el 6nfasis en la agroindustria y otras manufac
 

turas,
 

- Reorientar las funciones de CENPRO, 

- Reforzar estudios e investiqaciones destinados a deterninar, entre otros, 

las greas o Ifneas especificas de producci6n en que el pais .uenta con ven 

tajas comparativas, 

- Crear un grupo de atenci6n al inversionista, que se especialice y concentre 

en la prornoci6n de-las inversiones y de la coinversi6n extranjera. 

8. 	LEY DE EMERGENCIA
 

8.1 	 Incentivos a la exportaci6n 

La Ley de Emergencia establece ciertos beneficios que se concedergn durante 12 

aios a aquellis empresas exportadoras de nrcductos no tradicionales, no ampara 

dos a tratados de libre comercio: 

a) 	 Deducci6n del 100% del impuesto sobre aquella parte de las utilidades ne

tas 	del perTodo, obtenidas 6nicamente por las exportaciones no tradiciona

les 	a terceros mercados que efecte el declaramente, 

b) 	 Deducci6n del 504 del monto de lo pagado por la comora de acciones nomina

tivas de sociedades an6nimas domiciliadas en el pais, que tengan programas 

de exportaci6n del 100% de su producci6n o que exporten ese total, 

c) 	 Las materias primas, insumos y envases no producidos en el pals que foi-men 

parte componente de los productos no tradicionales exportados a terceros
 

mercados estarin exentos de todos los impuestos de importaci6n.
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Se creta el contrato de exportaci6n como un instrumento para coordinar las
 

ventajas y fa'ilitar los beneficios que diversas leyes otorgan a las emDre

sas exportadoras, tales como: 
 tarifas especiales, simplificaci6n de proce
 

dimientos y tr~mites, cr~ditos bancarios con 
tasas de inter~s preferencia

les, depreciaciones aceleradas, certificados de abono tributario y certifica
 

dos de incremento de las exportaciones.
 

Se establece un r6gimen de admisi6n temporal, mediante el cual se permite 

recibir, dentro del territorio aduanero, en suspensi6n de toda clase de tri
 

butos, las mercancas, necesarias para producir bienes 
 de exportaci6n.
 

Asimismo, quedan comprendidos dentro de este r6gimen los equipos y repuestos 

necesarios para la 
producci6n y las mercancias que desaparezcan total o par

cialmente en ese proceso. 

8.2 Equilibrio financiero del sector p~blico 

Esta ley establece disposiciones importantes para el equilibrio financiero
 

del sector p6blico -algunas de estas disposiciones son:
 

1. Adoptarse un r~fimen jurfdico moderno con regulaciones eficientes para 

la elaboraci6n y el control del Presupuesto Nacional.
 

2. Ajustar el Presupuesto Nacional al Plan Nacional de Desarrollo dentro de
 

las posibilidades fiscales reales. 
 Los gastos corrientes del Presupues

to Nacional s6lo podr5n financiarse con ingresos corrientes.
 

3. Con excepci6n del financiamiento del SBN, el Gobierno Central solamente 

podrS obtener cr~dito bancario hasta por el 5%del monto de los gastos del 

aio inmediato anterior, de los presuFnuestos ordinarios y extraordinarios 

de la Rep6blica. 
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4. Las instituciones descentralizadas del sector p6blico, el Banco Central
 

y los otros bancos del SNB no podr~n obtener o utilizar cr6dito externo
 

para gastos corrientes de operaci6n 
 salvo algunas excepciones.
 

5. 	Eliminaci6n de las plazas vacantes tanto del 
Presupuesto ,rdinario y Ex

traordinario de la Rep6blica come de 
 los presupuestos de las institucio
 

nes p~blicas.
 

6. 	La obligaci6n de jubilarse los servidores p6blicos cubiertos par la 
ley
 

de Presupuesto del Gobierno de la Repiblica, 
que coticen para el Refi

men de Pensiones de la CCSS, al llenar a los 65 aios de edad y hayan cu-


Lierto las cuotas reglamentarias para vensionarse.
 

7. 	Los noderes del Estado, is instituciones y las empresas p6blicas podrsn
 

ofrecer el paqo de sus prestaciones lc.gales a los servidores que estinen
 

conveniente, si 
6stos estin de acuerdo y renuncian a sus cargoa para de

dicarse a actividades aj(nas al sector ntblico. Para 
 esto, sersn ele

fido s solia.aente los Funcicraris nonibrados en propiedid, que no hayan re 

cibido sus prestacione, leciales; ni hayan side despedidos par causa justa. 

8. 	El 
n6mero total de plazas en las dependencias del Estado y del sectur pu 

blico, par cargos fijos, jornales y servicios especiales durante 1948, 

1985 y 1986, no podrS ser mayor al de las ocunadas al I de enero de 

de 	1984.
 

9. 	Se establece durante 1984, 
una contribuci6n extraordinaria que deberdn
 

pagar al Gobierno de la Rep6blica las instituciones p6blicas estatales,
 

seg~n el monto fijado a cada una de ellas. Para financiar tales contribu
 

ciones, las entidades deber~n rebajar sus gastos, excepto en algunas par
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tidas. Adem~s, la disminuci6n afectarS s6lo los gastos financiados con
 

recursos internos.
 

10. El 
Poder Ejecutivo deberg organizar una evaluaci6n completa de programas
 

e instituciones de todo el 
sector p~blico.
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CARTA DE INTENCIONES PRESENTADA POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA'A LA GERENCIA
 

DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
 

En el documento se detallan los principales objetivos del convenio que el pats
 

pretende suscribir con el F'II y los intrunentos de politica econ6nica que se
 

aplicar.n en su consecuci6n. 1/
 

a. Antecedentes
 

1. Durante el 6ltimo aho y medio Costa Rica ha logrado nrandes proaresos en
 

la recuperaci6n de la crisis econ6mica y financiera que se vivi6 durante
 

el periodo 1980-82. Dicha crisis tuvo su origen en una serie de nerturbacio
 

nes del medio externo de Costa Rica que incluyeron una declinaci6n considera
 

ble en los terminos de intercambio unida a una aguda caida de los precios del
 

caf6 y la. segunda serie de aumentos en el precio del petr6leo, la recisi6n mun
 

di 1 y las altas tasas de inter6s sin precedentes que la acompa,5aron, y el tras
 

torno politico y econ6mico de la reoi6n centroamericana. El fracaso en l.a adap
 

taci6n de las politicas econ6micas internas a estos acontecimientos condujo a
 

enormes d6ficit insostenibles en el sector p6blico y la balanza de pagos de la
 

cuenta corriente, la suspensi6n del servicio de pagos de la deuda a mediados de
 

1981 y a una r~pida decreciaci6n del valor interno y externo del col6no
 

2. Durante la seounda mitad de 1982, el nobierno costarricense nuso en mar

cha una serie de medidas de ajuste que fueron la base de una exitosa esta
 

bilizaci6n de la economia durante 1983. Este programa estuvo respaldado por
 

1/ La carta fue presentada en el mes de marzo de 1984.
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un 	arreglo de contingencia de un afio que fue aprobado por el Fondo en diciem

bre 	de 1982. Los principales objetivos del programa eron recuperar la rela

tiva 	estabilidad de precios, reforzar la balanza de pagos y restaurar la con 

fianza a trav6s de la eliminaci6n de los atrasos en el pago de la deuda exter 

na y la reanudaci6n de los pagos del servicio de la deuda p6blica externa. Se 

introdujeron considerables aumentos en las tarifas de las empresas de servicio 

piblico lo mismo que impuestos del gobierno central con el fin de obtener una 

reducci6n significativa en el d6ficit glogal del sector p6blico que habia cons 

tituldo una causa importante de la expansi6n crediticia del Banco Central en
 

los 	ahos anteriores. 

Al mismo tiempo los ercados cambiarios se reorganizaron con el fin de lograr 

la unificaci6n gradual de los tiDOs de cambio del mercado bancario y del merca 

do 	libre a finales de 1983. Finalmente se comenzaron las negociaciones con go
 

biernos extranjeros y bancos comerciales sobre la reestructuraci6n de los atra 

sos de la deuda externa de Costa Rica y pagos de pr~stamos con vencimiento en 

1983 y 1934. 

b. 	Resultados del orograma de estabilizaci6n aolicado en 1983.
 

3. 	 Los resultados del programa de 1983 fueron mejores de lo que se esperaba. 

Como resultado de la acci6n decisiva en el frente fiscal y la estabiliza

ci6n del tipo de cambio en el mercado libre, las presiones inflacionarias in

ternas descendieron r~pidamente; la tasa de aumentos de precios al consumi

dor baj6 a cerca del 10 por ciento a finales del a o pasado, comparado con
 

una tasa de 82 por ciento en 1982 y la meta del 40 por ciento del programa.
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El mejoramiento de la situaci6n financiera del 
resto sel sec'tor p~blico, en
 

particular la instituci6n encargada de la seguridad social, la compahla de
 

electricidad nacional (ICE) y la refineria de petr6leo estatal (RECOPE) fue 

mayor de lo espera..o, con el resultado de que el balance de la cuenta corrien
 

te del sector p~blico no financiero pas6 de un d6ficit de 2 1/2 por ciento del
 

PIB en 1982 a un super~vit de 3 1/2 por ciento del PIB en 1983, mientras
 

que el d6ficit global se redujo al equivalente de aproximadamente 3 por cien

to del PIB comparado con uno de 9 por ciento en 1932 y el objetivo del progra
 

ma de 4 1/2 por ciento. En el sector externo la cuenta comercial se debili

t6 y consecuentemente el d6ficit de la cuenta corriente aument6 a cerca de 11
 

por ciento del PIB el aho pasado en lugar de disminuir a 8 por ciento como lo
 

pedTa el programa. No obstante, en parte como reflejo de Un reflujo de capi

tal privado, hubo un considerable aumento el aho pasado en el total de la ba
 

lanza de pagos lo cual condujo a la unificaci6n formal de los mercados cambia
 

rios a mediados de noviembre de 1983. Adem~s, como resultado de los convenios
 

de reestructuraci6n con el 
Club de Paris y los bancos comerciales extranjeros,
 

se eliminaron virtualmente todos los 
atrasos de la deuda a finales del aio pa

sado.
 

c. Principales medidas contempladas enel programa para 1984.
 

4. El Gobierno de Costa Rica estS determinado a consolidar las ganancias lo

gradas a la fecha en virtud de su programa de estabilizaci6n mediante el
 

continuo refortalecimiento de su desempeho fiscal y situaci6n de la balanza
 

de pagos con el fin de sentar la base para una fuerte recuperaci6n econ6mica.
 

De conformidad el Gobierno ha desarrollado un programa para 1984 y m~s allS
 



254
 

que 	 estS disefiado para lograr una significativa reducci6n del deficit de la 

balanza de pagos de la cuenta corriente y una restituci6n de la situaci6n de 

reserva extranjera del Banco Central. Como respaldo a este esfuerzo, el Go 

bierno de Cesta Rica quisiera contar con el constante apoyo del Fondo Moneta

rio Internacional y por este medio solicita un arreglo de contingencia de un 

aho por la suma de DEG 50 millones. El programa de ajuste del Gobierno da un 

6nfasis fundamental a las politicas fiscales y externas, coma se explica a 

continuaci 6n. 

5. 	Como objetivo fundamental de la polItica fiscal el Gobierno tiene la in

tenci6n de hacer avanzar al sector p~blico no financiero, en el transcur
 

so de los pr6ximos ahos, hacia una situaci6n de equilibrio global. El Gobier 

no, consecuente con este obj,:tivo a mediano nlazo, intenta limitar el d6ficit 

global del sector publico no financiero, en 1984, a una cifra no mayor de 2 

por ciento del PIB. La mayor parte de este d6ficit se reflejarfa en el plane 

de las operaciones del gobierno central, por cuanto se espera que el resto del 

sector p~blico no financiero se encuentre en un aproximado equilibrio global. 

Como resultado de las medidas tomadas recientemente por la Asamblea Legislati

va y el Poder Ejecutivo para modificar cl presupuesto de 1984, la recaudaci6n 

tributaria del gobierno central aumentarg este a~o "n un 15 por ciento, man

teniendo asi aproximadamente el misno nivel del PIB que se logr6 el aho pasa

do. Esta medida es particularmente significativa cuando el Gobierno ha teni

do que sustituir ciertas medidas tributarias temporales que prescribieron a 

finales del aio pasado, tal coma el diferencial cambiario sobre exportacio

nes,-con aumentos en los impuestos internos. Estos 6Itimos incluyen un aumen. 

to en los impuestos selectivos al consumo, una modificaci6n al impuesto sobre 
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la renta, y la introducci6n de un 
impuesto de ventas a la gasolina de 15
 

por ciento. Al mismo tiempo, se ha eliminado la asignaci6n de ingresos fis

cales al resto del 
sector pblico, que asciende a 4 450 millones, y se ha
 

centralizado en el presupuesto.
 

6. 	Por el lado de los egresos, el Gobierno se ha comprometido al seguimien
 

to de una poltica de restricciones en 1984 y ahos sinuientes. Al efec

to se ha establecido un congelamiento del empleo por parte del gobierno y se 

han 	 retrasado ciertos ajustes salariales junto con la introducci6n de una nue 

va escala salarial del sector p~blico. Asimismo, las transferencias al resto 

del 	sector p6blico se 
reducirin a cateqorfas inferiores a las presupuestadas
 

y s6lo se llevar~n a cabo aquellos proyectos de inversi6n que puedan financiar
 

se mediante empr6stitos extranjeros a largo plazo, principalmente de indole
 

concesional. 
 Como 	 resultado, el gasto del gobierno central,coio porcentaje 

del 
PIB, declinarg levemente en 1984 desnu6s de un considerable aumento el 

ato pasado. Con el fin de controlar el cuMnnimiento del programa fiscal el 

Gobierno ha establecido inetas trimestrales para los gastos coMprometidos, co

mo se establece en el Cuadro 1, que son consistentes con el d6ficit global del 

gobierno central mencionado anteriormente. En caso de que se sobrepasen estos 

objetivos, el Gobierno consultar inmediatamente al personal del Fondo con 	 res 

pecto a las medidas correctivas que se necesiten para poner en orden el 
desa

rrollo del programa. 



256 

Cuadro 1. 	METAS PARA EL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL 1/

(Montos acumulados en millones de colones)
 

P E 	R I 0 D 0 S METAS 

1 Ene. 1984- 30 Jun. 1934 17.600 
1 Ene. 192,4- 30 Set. 1934 23.400 
1 Ene. 1984- 31 Dic. 1934 33.600 
1 Ene. 1954- 31 -'ar. 1984 41.300 

1/ 	 Definido corlo la sima de los nastos oresunuesta
rios (gastos reconocidus) ,,s los coui.ro!,:i,.os 
pendientes, nas el asto extrai)resupuestario del 
Gobierno Central 

7. 	El fortaleciniento adicional de las finanzas p6blicas en 1934 tambi6n de

pender, de un mejoramiento de la situaci6n financiera del resto del sector 

publico. Psual -ue en el 6Itimo proqrama, se estg Ilevando a cabo una serie 

de ajustes en las tarifa, de los servicios nacionales iara robustecer la situa 

ci6n de la cuerta corriente de las principales empresas estitales. Ya, la Jun

ta de Servicio a-3cionril de Electricidad (SrJE) a-rob6 ajustes en las tarifas el6c 

tricas y telef6nicas ;ue ascienden, en promedio, a 9 por ciento y 70 por ciento, 

respectivamrente, Dara el ICE, v un aumento del 33 -)or ciento en el caso 

de las tarifas cobradas !,or la autoridad estatal a cargo del aqua (ICAA). 

Tambi6n se han ajustado los )recios para las oneraciones de granos b~sicos del 

Consejo Nacional de Producci6n (CNP) con el fin de reducir sus requeri

mientos financi.eros internos a un nivel mvnimo. El aumento de la ob

servaci6n del ahorro del resto del sector Diblido, este aio, se refleja

rg en un aumento en las transferencias al oobierno central. El Gobierno tam 

bi6n ha iniciado un proceso, basado en la autorizaci6n de la /,samblea Leqis 

http:coui.ro!,:i,.os
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lativa, de venta de alqunas de las principales empresas de propiedad de
 

la corporaci6n de desarrollo estatal (CODESA). Estas ventas permitirgn la
 

reorientaci6n de las futuras operaciones de CODESA y la reducci6n de su deu
 

da neta con el Banco Central.
 

8. Con el fin de fortalecer arn m~s las o.eraciones del sector prblico en 

el futuro, el Gobierno pretcnde reducir considerablemente el alcance de 

la asignaci6n de ingresos fiscales y gasto obligatorio. A! efecto, se pre

sentarg una reforma constitucional de las finanzas prblicas a la Asamblea 

Legislativa, a Ans tardar el 30 de junio, 1984. En tanto no se apruebe es 

ta reforma, el Gobierno no intenta introducir riinguna nueva asignaci6n de 

ingresos fiscales. Esta reforma, junto con un fortalecimiento de la Auto 

ridad Presupuestaria, facilitarS el logro de un mejor control del gasto p6 

blico y permitirg que se contine con la reducci6n del d~ficit del sector 

p~blico en aios venideros. 

9. El aumento programado del ahorro del sector prblico durante 1984 signi 

ficar, que el sector p6blico no financiero no podrS recurrir al finan

ciamiento inter'no en todo el aiRo, ya que su d6ficit global serg financia

do principalFn-ente mediante el uso de empr6stitos financieros a larqo plazo 

principalmente en condiciones concesionales. Consecuentes con este resul

tado, se han establecido limites trimestrales al financiamiento bancario 

del sector p~blico no financiero por el perfodo del programa de contingen 

cia, como se presenta en el Cuadro 2, que toman en consideraci6n Gnicamen 

te necesidades financieras estacionales. Tambi6n es intenci6n del Gobier

no no aumentar sus colocaciones internasde bonos fuera del sector banca
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rio 	nacional y deuda flotante, durante el periodo del programa financiero,
 

por 	encima de ]a cuant'a pendiente a finales de diciembre, 1983
 

CUADRO 2. LIMITES DEL CREDITO NETO DEL SISTEMA
 
BANCARIO NACIONAL AL SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO I/
 
(Saldos acumulados en millones de co
 
Iones) 

P E 	R I 0 D 0 S Limites 

I abril, 1984- 30 jun. 1984 17.000 
1 julio, 1984- 31 dic. 1984 16.900 
1 enero, 1981- 31 nay. 1985 17.100 

1/ 	Definido como la diferencia entre el cr6dito 
bruto del sistema bancario al sector p6blico 
no financiero y los dep6sitos del 6ltimo en 
el sistema bancario. Con este fin, el sec 
tor p~blicn no financiero incluye el Gobier
no Central, municipal idades, dependencias des 
centralizadas y cmpresas estatales. Estos lI
mites seran reducidos por el monto de cua 
lesquiera pr'stamos o dnraciones de apoyo
econ6nico d los E.U. directamente desembol
sados al sector pIbiico no financiero mayo 
res de USS25 millones. 

10. Como se mencion6 anteriorniente, el Gobierno intenta financiar las opera

ciones del sector p6blico, en el futuro, principalmente nediante el 

producto de empr6stitos concesionales extranjeros a largo plazo. En vista de
 

la reestructuraci6n, el aho pasade, de considerables atrasos en el servicio 

de la deuda comercial extranjera y de pagos de principal con vencimiento du 

rante 1983 y 1984, el Gobierno intenta limitar su recurso a empr6stitos co

merciales extranjeros, en el futuro, a montos minimos. Gran parte de las ac
 

tuales dificultades del servicio de la deuda han tenido su origen en polfti
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cas de emorestito externo inadecuado, en el pasado, particularmente la fuerte
 

utilizaci6n de pr~stamos a corto plazo. De conformidad con la politica guber

namental de mejorar el perfil de la deuda externa a mediano plazo, se limita

r5 a USS 50 millones la contrataci6n por parte del sector .nblico (incluidas 

las instituciones p6blicas financieras) de nuevos pr~stamos extranjeros con 

vencimiento de mis de un aio hasta e incluidos doce afios durante el periodo 

del programa. Dentro de este lunite qlobal, se limitarin &,USS 25 millones los 

nuevos compromisos con vencinientos de m5s de un afo hasta e incluldos cinco 

airos. Dicho Ifmite tambi6n se aDlicarg a pr6stamcs oficialmente garantizados 

del sector privado y cr6ditos de proveedor, pero excluir5 cualesquiera pr6sta

mos nuevos directamente relacionados con el refinanciamiento o reestructuraci6n 

de la deuda p~blica externa existente y cr~dito en virtud de la facilidad petro 

lera 116xico-Venezuela. Es tambi6n intenci6n del Gobierno no aumentar su re

curso a empr6stitos extranjeros a corto plazo; de conformidad, durante el perio 

do del programa, la deuda neta comercial extranjera a corto plazo del sector pi 

blico no financiero, excluidos los cr6ditos comerciales normales, no aumentara 

por encima del saldo pendiente a finales de 1983.
 

11. La reducci6n en los requeri-miientos financierus internos del sector p~blico 

no financiero deberg permitir un abastecimiento ms adecuado del cr~dito
 

bancario al sector privado con menor riesos de 7.resiones sobre los precios na

cionales y el tipo de cambio. El proyectado aumento en el cr6dito bancario na

cional, dentro del programa, tiene el objetivo de garantizar que haya suficien 

tes recursos financieros disponibles para apoyar la gradual reactivaci6n de la 

producci6n e inversi6n del sector privado. En relaci6n con esto, la polUtica 

de tasas de interns del Gobierno estS diseiada para lograr un balance entre la 
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necesidad de proporcionar incentivos adecuados al crecimiento del ahorro finan 

ciero y la necesidad de evitar el entorecimiento de los. esfuerzos productivos 

del pa's. 	 Las autoridades intentan mantener una poliTtica flexible de tasas de
 

interns por medio de la cual la tasa b~sica por dep6sitos a seis meses, con la
 

que se relacionen la mayor parte de las taskis dentro del sistema, sea ajustada
 

de cuando en cuando de modo que refleje la tasa de inflaci6n interna, los movi
 

mientos de las tasas de interns en el extranjero, la demanda de cr~dito del sec
 

tor privadu y el crecimiento dei aherro financiero interno. En el presente,
 

la mayoria de las tasas de intz'es en el sistema bancario son positivas en t6r
 

minos reales v se mantendrgn como tales durante el periodo del programa. Al mis 

mo tiempo, se est',- reduciendo las operaciones de cr6dito subvencionado. Tam

bi6n es polftica gubernamental no aumentar la tarifa de impuesto nominal exis
 

tente de 5 por cien-c& sobre las ganancias por intereses. Consistente con las
 

necesidades crediticias de los sectores p~blico y privado y el objetivo de au

mentar la situaci6n de reserva extranjera del Banco Central, se han estableci

do limites a los activos internos netos del Banco Central a trav~s del periodo 

del 	programa coio, se presenta en el Cuadro 3.
 

Cuadro 3. 	METAS LIIHITES DE LOS ACTIVOS IN-


TERNOS NETOS DEL BANCO CENTRAL 1/
 

P E R I 0D 0 S 	 Limites
 

.1may. 1984 - 31 jul. 1984 13.850
 
1 ago. 1584 - 28 feb. 1985 14.300
 
1 mar. 1984 - 30 abr. 1985 13.250
 
1 may. 1984 - 31 may. 1935 13.750
 

I/ 	Se definen como la diferencia entre la emi
 
si6n de moneda y las reservas netas inter
nacionales del Banco Central.
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12. 	 El 
Gobierno estS decidido a garan tizar que la carga del ajuste-econ6mico
 

se distribuya equitativamente. 
 Esto se harg de una manera consecuente con
 

la convicci6n de las autoridades de que en las actuales circunstancias y para
 

un futuro previsible, las fuerzas del 
mercado sergn las principales determin

nantes de los precios, y que los controles aArninistrativos y subsidios 
 se li
 

mitargn a un n6rnero mininio de productos de consumo b~sico, beneficiando princi
 

palmente a los grupos de bajos ingresos. La politica salarial se ajustarg pa

ra reducir las presiones inFlacionarias, a la vez que mininizart los efectos de
 

los aumentos de precios sobre los grupos 
 de bajos ingresos. Por lo tanto, du
 

rante el resto del aFio 1984, los ajustes salariales en el sector p6blico se
 

mantendr5n dentro de los lineamientos ya establecidos. Los salarios mTnimos
 

del 	sector privado se aumentan en montos absolutos con base en el costo aumen

tado 	de la canasta b~sica de bienes y servicios.
 

13. 	 En el sector externo, el Gobierno aspira a una politica cambiaria flexible.
 

mediante la cual el valor del col6n en 
el mercado cambiario unificado sea
 

ajustado de cuando en 
cuando de modo que refleje los acontecimientos en la ba

lanza de pagos de la cuenta corriente y mantenqa la competitividad de las ex

portaciones. Consecuentes con esta posici6n, las autoridades tambi 
n intentan
 

evitar la acumulaci6n de cualesquiera atrasos, en el futuro, de pagos y trans

ferencias corrientes, inclufdos los pagos del servicio de la deuda externa, sal
 

vo en el caso de atrasos que puedan materializarse en la deuda p6blica externa
 

actualmente en negociaci6n para su reestructuraci6n (Club de Paris). Con el
 

fin de comprobar el cumplimiento 
de este objetivo, el Gobierno ha establecido
 

objetivos trimestrales para las reservas netas internacionales del Banco Cen

tral, como se establece en el 
Cuadro 4, que incorporan factores estacionales
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y estgn definidas para incluir los atrasados en los pagos. Cualesquiera atra
 

sos que se puedan originar con respecto a la deuda pblica externa actualmen

te en negociaci6n con el Club de Paris serg completamente equiparado median
 

te un aumento equivdlente en ]as reservas netas oficiales internacionales del
 

Banco Central, Con el fin d- controlar el surgimiento de cualesquiera atra

sos en el futuro, que no sean aquelios del servicio de la deuda del sector p6
 

blico, las autoridades ahora requieren qJe todas las solicitudes de compras
 

de divisas est6n respaldadas por Lin dep6sito complementario en noneda nacional
 

equivalente al 50 por ciento del monto solicitado. Es tambi6n intenci6n firme
 

del Gobierno continuar con su politica de no emitir garantias cambiarias sobre
 

obligaciones externas que podr~an dar origen a perdidas para el Banco Central.
 

14. Durante el periodo del prograra, el Gobierno de Costa Rica no intenta in

troducir ninguna pr~ctica de carihios mnltiples ni modificar las restric 

ciones existentes schbre patios y transferencias de transacciones internacionales 

corrientes, ni concluir ningn conv.nio de p:qos bilaterales inconsistente con 

el Artfculo VIII del Convenio Constitutivo, ni introducir ninguna nueva res

tricci6n sobr iirportacioncs por razories de balanza de pagos, ni intensificar 

ninguna ya existente. 
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CUADRO 4. 	METAS PARA LA POSICION DE RESERVAS 
MONETARIAS INTERNACIONALES NETAS EN 
PODER DEL BANCO CENTRAL 1/ 
.(Saldos acumulados en millones de
 
d6lares)
 

P E R I 0 D 0 S 	 Metas 

1 abr. 1984 31 mayo. 1984 -124 
i jun. 1984 

-

- 31 oct. 1984 -132 
1 nov. 1984 - 31 dic. 1984 -118 
1 ene. 1985 - 31 mar. 1985 - 95
1 abr. 1985 - 31 may. 1985 -103 

I/ 	Definidas cono la diferencia entre los activos
 
extranjeros brutos del Banco Central y las obli
 
gaciones externas a corto plazo inclufda su si
tuaci6n neta con el 
Fondo. Tambi6n est~n in 
cluidos cualesquiera atrasos en los pagos comer 
ciales y el servicio de ]a deuda externa. 

15. Como parte de sus pollticas" del sector externo, el Gobierno tambin in

tenta reestructurar sus 
tarifas externas y sistema de incentivos a la
 

exportaci6n con miras a reo.-ientar la producci6n nacional hacia la promoci6n
 

y diversificaci6n de las exportaciones. 
Al efecto, recientemente el Gobier

no revis6 el sistema de incentivos a las exportaciones y promulg6 una legis

laci6n que 	hard cambiar los esfuerzos promotores hacia sectores con un alto
 

componente 	de valor agregado nacional. 
 Las 	autoridades tambi6n intentan re

visar el arancel aduanero sustituyendo la actual clasificaci6n NAUCA por 
 la
 

nomenclatura de Bruselas antes de mediados de aho y sustituyendo las cuotas
 

de aranceles especificados con cuotas ad-valorem. 
Adem~s el Gobierno, conse

cuente con 	sus obligaciones internacionales, intenta cambiar la estructura ta
 

rifaria con miras a reducir la dispersi6n de las cuotas tarifarias y raciona
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lizandn la cuantTa efectiva de nroteccinn de conformidad con suIs metas de 

nromoci6n de las exportaciones.
 

d. Consideraciones Finales
 

16. El Gobierno cree, que las polfticas establecidas en esta carta son ade
 

cuadas para lograr los objetivos del programa, pero tomarg las medidas
 

adicionales que puedan llegar a ser adecuadas con este fin. El Gobierno con
 

sultarS al Fondo la adopci6n de cualesquiera medidas que puedan ser apropi 

das, de acuerdo con las poITticas del Fondo en dicha consulta. El progreso 

logrado en la realizaci6n del programa, especialmente en el drea del 
sector
 

exterro y politicas fiscales, serg r:7visado con el Fondo antes del 30 de no

viembre, 1984. 
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INFORME DE LA COMISION KISSINGER PARA CENTPOAMERICA
 

En 	este informe se presenta una extensa lista de recomendaciones concretas.
 

En 	61 se prcpone aumentar la atenci6n y la ayuda a Centro AWnrica ya que la
 

crisis por la cual atraviesa es real y aguda. Los EEUU deben actuar para
 

confrontar dicha crisis, pues lo que estS en juego es'importante para los
 

EEUU, para el Hemisferio Occidental y sobre todo para la poblaci6n de Centro
 

Am6rica.
 

El 	informe incluye un an~lisis y recomendaciones en los siguientes aspectos:
 

1. 	Ubica la crisis de Centro Am6rica dentro de su mAs amplio contexto hemis
 

f6rico, haciendo hincapi6 en el doble desaffo de rescatar sus econonias
 

enfermas y de establecer principios de legitimidad polTtica (desaffo po
 

litico).
 

2. 	Coloca la crisis en su perspectiva hist6rica, trazando los antecedentes
 

de los paTses de Centro Am6rica y la forma en que se desarroll6 la cri

sis.
 

3. 	Analiza la crisis econ6mica de la regi6n y hace recomendaciones espec_
 

ficas para aliviarla, junto con las medidas tendientes a asegurar el de
 

sarrollo econ6mico, politico y social.
 

4. 	Pone -nfasis en las necesidades para el "desarrollo humano", particular
 

mente en salud y educaci6n, y en lo que debe hacerse para remediarlos.
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5. Explica las dimensiones de la crisis desde el punto de vista de la segu
 

ridad, incluyendo la intervenci6n soviotica y cubana, los problemas de
 

la guerrilla, asi como las recomendaciones acerca de lo que se puede ha
 

cer para confrontar la situaci6n actual.
 

6. Comenta los aspectos diplom~ticos e incluye las vias que podrian tomar

se para buscar una soluci6n negociada a la crisis.
 

Los aspectos analizados tienen varios hilos en com~n:
 

1. La historia de Centro Aindrica es tal que ni los aspectos militares, ni
 

los polIticos, ni los econ6micos, ni los sociales de la crisis pueden
 

considerarse independientes unos de otros.
 

2. Las raices de la crisis son tanto locales como extranjeras.
 

3. La intromisi6n de potencias extranjeras que explotan las dificultades lo 

cales para aumentar su influencia politica y su control militar, repre

sentan una seria amenaza no s6lo para los paises centroamericanos sino 

tambin para los EEUU en general y para todo el Hemisferio.
 

4. EEUU tiene un inter6s humanitario en ayudar al pueblo centroamericano a
 

enfrentarse con sus necesidades-sociales y econ6micas y de reforzar las
 

instituciones democr6ticas.
 

5. Centro Am6rica necesita ayuda moral y material, gubernamental y no guber
 

•namental.
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6. 	En el fondo, una soluci6n a los problemas de Centro Amrica dependers
 

de los centroamericanos mismos. Es necesario reformas internas, asis

tencia interna y externa, cambios en la polftica econ6mica, todo el es
 

fuerzo deberg ser coordinado.
 

A continuaci6n, se desarrolla ms detalladamente el tercer aspecto de, in

forme que se refiere a la crisis econ6mica y las recomendaciones especTfi

cas sobre las medidas concretas que se pueden tomar para aliviarla. Ade

m6s, se sehalan algunos aspectos de la conclusi6n del informe.
 

Se 	plantean como objetivos para la economia centroamericana los siguientes:
 

1. 	El crecimiento econ6mico debe producirse en conjunci6n con una moderni
 

zaci6n social y pol'';bia.
 

2. 	Los ahorros internos deben incrementarse y suplementarse con sustancial
 

ayuda externa.
 

3. 	Los palses de la regi6n deben poner en practica poItticas econ6micas
 

adecuadas.
 

4. 	Estas polticas deben reconocer que el exito ha de depender en 'ltima
 

instancia de la revitalizaci6n de los ahorros, el crecimiento y el em

pleo.
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El Plan propone, a corto plazo, un programa de emergencia para la estabiliza
 

ci6n cuyos elementos claves son:
 

a-	 Iniciar un plan integral de desarrollo econ6mico de la regi6n y la revi
 

talizaci6n del MCCA.
 

b- Estimular la mayor incorporacidn posible del sector privado al esfuerzo
 

de estabilizaci6n.
 

c-
 Recomendar a los Estados Unidos participar activamente en la soluci6n de
 

los problemas de la deuda externa de la regi6n. 
 Con este prop6sito se
 

sugiere que: (i) Estados Unidos y.los gobiernos de otros palses acree
 

dores deberian instar a prestamistas privados a renegociar las deudas
 

existentes a una tasa de interes lo m~s baja posible. (ii) 
Un grupo
 

de trabajo podrTa establecerseafin defacilitar estas renegociaciones.
 

ch-	 Aumentar en forma inmediata,la ayuda econ6mica bilateral de los Estados
 

Unidos; la ayuda deberia poner 6nfasi 
 en la generaci6n de empleos pro
 

ductivos, en el apoyo al mejoramiento de la situaci6n de balanza de pa

gos y en 
la 	puesta en prkctica de sus programas de estabilizaci6n.
 

d-	 Incrementar la ayuda dirigida a la 
construccion de infraestructura con
 

t~cnicas que utilicen intensivamente trabajo y a la de proyectos de
 

vivienda.
 

e-
 Poner a disposici6n de, los paises centroamericanos nuevas garantfas ofi
 

ciales de cr~dito comercial.
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f- Otorgar por parte de'los Estados UnidQs un cr~dito de emergencia al Fon

do Centroamericano del Mercado Com~n.
 

.g-	Incorporar los Estados Unidos al Banco Centroamericano de Integraci6n
 

Econ6mica (BCIE).
 

El Programa de desarrollo de mediano y largo plazo tiene como objetivos:
 

la eliminaci6n del clima de violencia y confrontaci6n civil, el desarrollo
 

de instituciones y formas de acci6n democrAticas, el desarrollo de economTas
 

fueftes y libres con producci6n diversificada para los mercados internos y
 

externos, la mejorTa de las condiciones sociales de los centroamericanos mAs
 

pobres y el sustancial mejoramiento en la distribuci6n del ingreso y la ri

queza.
 

La naturaleza del apoyo de los Estados Unidos consiste en un incremento sus
 

tancial en la ayuda financiera de Estados Unidos y de otros paises para Am6
 

rica Central; sin embargo, se reconoce que la efectividad de esta ayuda de

penderg principalmente de las pohiticas econ6micas de los paises centroame

ricanos.
 

Algunas de las iniciativas que se llevan a cabo actualmente o que deberlan
 

promoverse son:
 

- Diversificar las exportaciones de los paTses centroamericanos tanto de
 

bienes agricolas como manufacturados. Tambi6n los paises del Area debe
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ran tratar de liberar divisas disminuyendo sus importaciones de petr6
 

leo y sus derivados.
 

Apoyar financiera y t6cnicamente los esfuerzos para promover las expor

taciones.
 

Estimular la fornaci6n de una Corporaci6n de Desarrollo Centroamericano,
 

la cual serfa una compafTa de capitales privados del Srea centroamerica

na, cuyos fondos se prestarTan a comnaTas orivadas del Srea.
 

Desarrollar programas de ayuda para la pequena empresa y de desarrollo
 

rural integral orientados al sector productor de alimentos.
 

- Dar un mayor apoyo econ6mico a las cooperativas. 

Se recomienda que se establezca un fondo de reconstrucci6n econ6mica, y que
 

los Estados Unidos canalicen la cuarta parte de su asistencia econ6mica a
 

trav~s de 6l. El CADO (Central American Development Organization) tendrTa
 

representaci6n pblica y privada de todos los paises del Srea (Centroameri

cana, PanamS y Belice) y de los EEUU. Su tarea principal serTa la canaliza
 

ci6n de los fondos mencionados, pero a la vez tendriala responsabilidad de
 

determinar si los palses cumplen a cabalidad los compromisos politicos y eco
 

n6micos que han aceptado.
 



ANEXO 4
 
INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE
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INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE
 

Las 	medidas de la ICC estgn disefadas para expandir la capa'Cidad productiva
 

y las exportaciones de la regi6n mediante la combinaci6n de las inversiones
 

extranjeras y la ampliaci6n del mercado.
 

La ley faculta al Presidente de Estados Unidos permir la entrada al paTs, li
 

bre de derechos, productos exportados por cualquier paTs beneficiario duran

te 12 aFios, a partir del I de enero de 1984.
 

Todos los productos exportados de la Cuenca del Caribe son eleqibles excepto
 

textiles y prendas de vestir 1/ atin enlatado, petr6leo y sus derivados, al
 

gunos productos de cuero y zapatos, y cier-tos relojes. Las importaciones de
 

azbcar recibirgn exenci6n de derechos, pero s6lo en los limites impuestos por
 

la cuota con e! fin de mantener el programa estadounidense de apoyo a los pre
 

cios, ordenado por el Congreso de los EEUU.
 

a- Otros elementos principales de ICC incluyen:
 

.Los ciudadanos estadounidenses pueden deducir de sus impuestos sobre la
 

rerta los gastos razonables causados al asistir a reuniones o convencio
 

nes 	de negocioL en alg~n paTs beneficiario de la ICC. Sin embargo, el
 

pais,primero,debe concluir un acuerdo reciproco con los EEUU, para in

1/ 	Se exceptuan d la prohibici6n,los productos textiles artesanales hechos
 
a mano y folcl6ricos.
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tercambiar informaci6n fiscal referente a asuntos tributarios,civiles y
 

penales. Asi, la industria turfstica de los palses de la ICC podrTa com
 

petir con las instalaciones turTsticas de los EEUU.
 

b-	 Asistencia econ6mica de $350 millones,de los cuales $70 millones corres

ponden a Costa Rica para financiar las importaciones criticamente necesa
 

rias, provenientes de los EEUU. Tainbikn se asignan fondos adicionales
 

para proyectos de desarrollo locales del sector privado, en el ramo agro
 

industrial y vianufacturas, a trav~s de la AID. La ICC tambi~n generarg
 

oportunidades para coinversi6n, manufactura por subcontrato y otros.
 

Algunas de las reas prometedoras para inversi6n estadounidense incluyen hor 

ticultura, acuacultura, ciertos tipos de producci6n y procesamiento alimeriti 

cio, ganado, turismo y manufactura ligera, especialmente aquella que envuel

ve operaciones de mano de obra ii nsiva, cono ensamblaje de componentes el c 

tricos y electr6nicos ("maquila"). 

El alcance y 6xito de estas medidas depende en gran medida de la voluntad y
 

habilidad de los sectores privados de EEUU,de paises que ya estgn exportando
 

a EEUU y de la Cuenca del Caribe para aorovechar las nuevas oportunidades.
 

Si el programa tiene 6xito,el gobierno lo reanudard dentro de 12 afios y deja.
 

rna de ser teriporal.
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Elegibilidad de los palses
 

El Presidente no designarg a un pais como beneficiario si:
 

- es comunista,
 

-
 no cumple con determinados criterios relativos a la expropiaci6n de bie
 

nes propiedad de ciudadanos de los EEUU,
 

- no toma medidas adecuadas para cooperar a fin de evitar que entren dro

gas y narc6ticos a los EEUU,
 

-
 no reconoce los laudos arbitrales favorables a ciudadanos de los EEUU,
 

- ofrece trato preferencial a otro paTs desarrollado que afecte adversamen
 

te al comercio de los EEUU,
 

- difunde material 
con derechos de autor de los EEUU sin consentimiento
 

del propietario,
 

-
 no ha celebrado un tratado de extradici6n con los EEUU.
 

Adem~s de estos criterios, hay 11 factores discrecionales que el Presidente
 

necesita tomar en cuenta para designar a un pats como beneficiario.
 

Elegibilidad de los artculos
 

Hay ciertas reglas que limitan la elegibilidad del azOcar para exenci6n de
 

derechos arancelarios. Estas reglas se han establecido para asegurar que
 

las importaciones libres de derechos, provenientes de paises beneficiarios
 

de la ICC, no interferirgn con el programa estadounidense de apoyo a los
 

precios, ordenado por el Congreso de los EEUU. La cantidad de azOcar que
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puede ser importada a EEUU de los parses beneficiarios estg sujeta a las
 

cuotas existentes, pero entrarg libres de impuestos.
 

La carne de res y ternera tambi6n tienen requisitos especiales. A fin de
 

calificar para el trato libre de derechos para producilos de a7Gcar y carne
 

de res, un pats debe presentar a los EEUU, un "plan de producci6n alimenta
 

ria estable" aceptable, en un plazo de 90 dias a partir de la fecha en que
 

se le designe como beneficiario de la ICC. Este plan debe constar de las
 

medidas destinadas a asegurar que el nivel actual de producci6n alimenti

cia y la situaci6n nutricional no sergn afectados adversamente por los cam
 

bios en el uso de la tierra,si la producci6n de ;4zcar y carne de res se
 

incrementi como resultado del trato libre de derechos conforme a la 
ICC.
 

Reglas de origen para la elegibilidad de productos
 

El trato libre de derechos se aplicarS a los art!culos que sean cultivados,
 

producidos o manufacturados en un paTs beneficario y que cumplan con ciertas
 

reglas de origen.
 

Primera, el articulo debe ser directamente importado de un paTs beneficia

rio; segunda, al menos el 35% del costo o valor del articulo debe aNadirse
 

en uno o m~s de los paTses beneficiarios (Los componentes hechos en EEUU,
 

pueden comprend6r 15 de los 35 puntos porcentuales, dejando 20% del valor
 

para que sea agregado en los paTses beneficiarios); tercero, los productos
 

con componentes extranjeros deben ser transformados sustancialmente en "ar
 

tTculos de comercio nuevos.y diferentes".
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Ning~n articulo o material de un paTs beneficiario serg elegible para trato 

libre 	de derechos por el mero hecho de:
 

(i) 	haber sido sometido a operaciones sencillas de combinaci6n o empaque

tado, no se trata de un simple proceso de ensamble, 

(ii) haber sido simplemente diluido en agua o en otra sustancia que no al

tere materialmemte las caracterfsticas del articulo.
 

A efecto de determinar el porcentaje a que se alude para la elegibilidad del
 

producto, el t~rnino "pais beneficario" comprende a Puerto Rico y las Islas
 

Vrgenes de los EEUU. Estas Oltimas no pueden ser el Oltimo lugar de proce
 

samiento antes de entrar en EEUU.
 

El "costo o valor" es la suma del costo o valor de los materidles producidos
 

en uno 	o m~s paises beneficiarios mis los costos directos de las operaciones
 

de elaboraci6n realizadas en dicho Pais o palses beneficarios. Se excluye 

por lo 	tanto gastos como: propaganda,
 

Salvaguardas para la industria de los EEUU
 

Las disposiciones sobre las importaciones que-contiene la Ley de Comercio
 

de los 	EEUU de 1974 podrTan aplicarse cuando.las mayores importaciones pro

voquen 	o amenacen con provocar dahios graves a la industria, la mano de obra
 

y la 	agricultura de los EEUU. Sin embargo, al deterninar si 
se imponen res
 

tricciones a las importaciones, el Presidente estS autorizado a mantener el
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trato preferencial a los productos importados de los parses beneficarios de
 

la ICC.
 

El Presidente tambin puede tomar acciones urgentes para evitar que los pro

ductos agrfcolas perecederos importados daIhn a una actividad local, mien

tras se espera el resultado de una investigici6n referente al caso especTfi 

co. Sin embargo, la acci6n urgente se limita al restablecimiento de la ta

sa de derechos aduanales que estaba en vigor antes de la proniulgaci6n de la 

ICC. 

Para los parses beneficiarios, es preferible pertenecer al GATT (instituci6n
 

que gobierna el comercio internacional).
 

Los paTses no pueden hacer "dumping" o subsidiar. 

Progirana '007 

Este programa ampara las importaciones de EEUU de bienes producidos con com

ponentes exportados por EEUtJ a alg6n pais beneficiario donde se terminarl los 

articulos. En este caso s6lo se paga imipuesto sobre el valor agregado en el 

paTs. Esto sirve para textiles y para todos los articulos que se pueden en

samblar en otro pats. Se trata del prorjrama conocido como "Maquila". 

Es una exenci6n PARCIAL y no TOTAL.
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Sistema Generalizado de Preferencias (GSP)
 

La ICC tiene ventajas sobre el GSP. El GSP expira el 3 de enero de 1985
 

(pero se puede renovar).
 

Para muchos productos agr Icolas y artTculos manufacturados que ocupan mucha
 

mano de obra y estgn excluidos del GSP, se ofrecerg un acceso arancelario
 

preferencial seg~n la ICC. 
 En efecto, bajo la ICC, m6s productos reciben
 

trato libre de rechos: conforme la GSP, unos 2.200; segfn la ICC, aproxi

madamente 3.800.
 

Adem~s, el requerimiento que el 352 del costo sea 
local secgn la ICC, puc

da satisfacer'se en cualquier pats beneficiario de 6sta; tambi~n permite a
 

un beneficiario realizar importaciones de los EEUU hasta por 15 de los 35
 

puntos porcentuales rtqueridos. Ninguna de estas dos disposicioner son
 

vglidas en el caso del GSP. Por otra parte, las salvaguardas para las in
 

dustrias de los EEUU son menos estrictas bajo la ICC. Por.tanto, los inver
 

sionistas y fabricantes pueden tener la seauridad de que un producto de la
 

ICC seguirA libre de derechos al menos durante 12 ahos.
 

Oportunidades en la ICC
 

Las oportunidades incluyen mejores perspectivas en las siguientes greas:
 

-
 Exportaci6n a Estados Unidos de mejores perspectivas en la Cuenca, 

- Arreglos para producir un producto bajo un subcontrato o un arreglo bajo 

licencia para que una firma estadounidenselo venda, 

- Fstablecer una coinversi6n o una facilidad de inversi6n directa para pro 
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ducir para mercados locales, EEUU y otros.
 

Agroindustria
 

Debe de existir un marco apropiado para la agroindustria; una polItica de
 

gobierno estable es muy importante para no obstaculizar inversiones futuras.
 

Costa Rica tiene un gran potencial en la agroindustria, a mediano y largo
 

plazo. A corto plazo, los resultados se esperan mas bien en la industria
 

de la "maquila". 

Dado que en iuchos casos, los productores costarricenses no tienen capaci

dad para cubrir los volmenes requeridos por las compafifas importadoras, 

se hace neces.ria la coinversi6n, es decir hacer empresas conjuntas para po 

der establecer unidades productivas mrs grandes o bien buscar donde se re

quieran peque~os volumenes. 

Hacia d6nde vaios?
 

Para que el pals pueda aprovechar las nuevas oportunidades de mercado norte

americano y atraer a los inversionistas extranjeros,al pals debe prepararse.
 

Varios aspectos son de especial importancia, a saber:
 

(i) la polftica econ6iica que se llegue a aplicar ha de ser tal que las 
ac

tividades de exportaci6n de productos no-tradicionales, llegen a alcan

zar una rentabilidad superior que aquellas otras dedicadas a las expor

taciones tradicionales o a la producci6n de bienes para el mercado.cen

troameri cano. 
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ii) 	 establecer un sistema de informaci6n 6gil y adecuado tanto para los in 

versionistas nacionales (oportunidades en EEUU) como pira los extranje 

ros (oportunidades en Costa Rica); 

(iii) 	crear los mecanismos financieros para facilitar a los inversionistas
 

obtener los recursos necesarios para ampliar la capacidad de producci6n
 

o bien establecer nuevas empresas;
 

(iv) 	ampliar los programas de capacitaci6n y entrenaiiiiento de mano de obra,
 

a fin que la disponibilidad de recursos humanos no llegue a representar
 

.un obstdculo para el aumento de la producci6n exportable.
 



ANEXO 5
 

BANK OF AIERICA NATIONAL
 
TRUST AND SAVINGS ASSuCIATION
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BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST AND SAVINGS ASSOCIATION
 

Memorandum to Each of the Creditor Banks with Costa Rican Public Sector Debt
 

A. GENERAL INTRODUCTION
 

We enchose, for your review and approval, drafts of the Refinancing Agreement
 

and Revolving Trade Credit Agreement, together with an extra set of schedules
 

and signature pages for verification by your loan servicing/agency section. Addi
 

tionally, we have included in the package a synopsis which will simplify your
 

understanding of the draft agreements and an administrative guide to aid you
 

in the verification of a variety of statistical information.
 

The signing date islargely dependent upon your support in giving these docu

ments priority attention in your organization, and providing the required 

approvals on the agreements and verification of the requested administrative 

information. We ask that you provide your telexed comments, corrections and
 

approvals by no later than five days following receipt of this package. 

A Prower of Attorney will be provided with the final draft of the agreements 

for your convenience, should you not wish to attend the signing in New York.
 

B. THE REFINANCING AGREEMENT
 

SECCION 1. Introduction
 

The Refinancing Agreement provides for the refinancing of certain Costa Rican
 

public sector debt to commercial banks, including past due principal amounts
 

and principal amounts which have scheduled payment dates in 1983 ("Tranche I
 

Principal Payments") and in 1984 ("Iranche II Principal Payments") arid Presa 
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certificates of deposit ("CD Tranche Principal Amounts"). 
 Past due interest
 

and interest with scheduled payment dates in 1983 in respect of such princi

pal amounts and other principal amounts outstanding under the original Govern
 

ing instruments ("1983 Interest") are required to be paid during 1983 in accor
 

dance with the Refinancing Agreement.
 

SECTION 2. Deferral of Tranche I and Tranche II Principal Payments 

Each Tranche I Principal Payments shall be deferred from its Original Payment
 

Date (which is defined as the date of the Agreement in respect of past due
 

amounts) to the last Business Day in January, 1984 (the "First Conversion Date")
 

upon satisfaction of the conditions specified in the Refinancing Agreement.
 

Each Tranche II Principal Payment shall be deferred from its Original Payment
 

Date to 
the last Business Day in January, 1985 (The "Second Conversion Date")
 

upon satisfaction 
of the conditions specified in the Refinancing Agreement.
 

A deferral fee in an amount equal to one-fourth of one percent of the aggregate
 

amount of the Principal Payments owed to each Bank shall 
be payable by Banco
 

Central and the Republic on the date of the Refinancing Agreement.
 

SECTION 3. Tranche I and Tranche IIAdvances
 

Each Bank which is owed deferred Tranche I Principal Payments shall make.a
 

Tranche I Advance to Banco Central on the First Conversion Date in an amount
 

equal to ninety-seven and one-half percent of such Tranche I Principal P.ay

ments. 
 Each such Bank shall apply the preceeds of such Advance to the account
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of tho Ohliors in payment of ninety-seven and one-half percent of such Tran

che ' P-*-ncipal Payments, and Banco Central shall pay to such Bank the remain 

ing two and one-half percent as a partial payment. An amount equal to two and
 

one-half percert of each Tranche I Advance i's payable in July 1984, represent

ing and additional partial payment. A refinancing fee in a amount equal 
to
 

one percent of the Tranche I Advance of each Bank is payable by Banco Central
 

and the Republic on the First Conversion Date.
 

Each Bank which is nwed deferred Tranche I Principal Payments shall make a 

iranche I!iAdvance to Banco Central 
on the Second Conversion Date in an amount
 

equal to ninety-five percent of such Tranche II Principal Payments. 
 Each such
 

Bank shall apply the proceeds of such Advance to the account of the Obligors in
 

payment of ninety-five percent of such Tranche II Principal Payments, and Banco
 

Central shall pay to such Bank the remaining five percent as a partial payment.
 

A refinancing fee in an amount equal to one percent of the Tranche II Advance
 

of each Bank is payable by Banco Central 
and the Republic on the Second'Conver

sion Date.
 

SECTION 4. CD Tranche Advances
 

Each Bank which is owed a CD Tranche Principal Amount shall have the right
 

(exercisable on the date of the Refinancinq Agreement or on the last Business
 

Day of each month thereafter to and includinf; November, 1983) to require Banco
 

Central to repay such amount, provided such Bank makes a CD Tranche Advance in
 

an amount equal 
to the sum of such CD Tranche Principal Amount and the amount
 

of all interest accrued hereon as of December 31, 
1982 which remains unpaid.
 

Each such Bank shall apply the proceeds of such CD Tranche Advance to the
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account of Banco Central in payment of such CD Tranche Principal Amount.
 

Each CD Tranche Advance will be evidenced by a CD Tranche Note payable in
 

accordance with the Refinancing Agreement, as described in Section 5 below.
 

SECTION 5. Repayment of Advances
 

Each Tranche I Advance shall be repaid in ninetten installments, the first
 

in July, 1984 in an amount equal to two and one-half percent of such Advan

ce, and the balance shall be repaid in eighteen quarterly installments
 

commencing in April, 1937 in the respective amounts (expressed as a percentage
 

of such Advance outstanding after the July, 1984 installement) of five percent
 

for each of the first eight installments, six and one-fourth percent for each 

of the next eight installments, and five percent for each of the last two 

installments. The final installments shall be payable in July, 1991.
 

Each Tranche II Advance shall be repaid in fourteen quarterly installments
 

commencing in April, 1988 in the respective amounts (expressed as a percen

tage of the original principal amount of such Advance) of six and one-fourth 

percent for each of the first eicht installmcnts, seven and one-half percent 

for each of the next four installments, and ten percent for each of the last 

two installments. The final installments shall be payable in july, 1991. 

Each CD Tranche A-il Advance (nade in respect of a CD Tranche Principal 

Amount with scheduled payment date in calendar year 1984 (a "CD Tranche A-I 

Principal Amount"))shall be repaid in fourteen equal quarterly installments 

commencing in April, 2938. The final installment shall be payable in July,
 

1991.
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Each CD Tranque B Advance (made in respect of a CD Tranche PHincipal Amount
 

with a scheduled payment date after December 31, 1983 (a "CD Tranche B Princi

pal Amount")) shall be repaid eighteen equal quarterly installments in April, 

1987. The final installment shall be payable in July,1991.
 

Each CD Tranche A-II Advance (made in resDect of a CD Tranche Principal Amount
 

with scheduled payment date in calendar year 1984 (a "CD Tranche A-II Principal
 

Amount")) shall be repaid in fourteen equal quayterly installments commencing
 

in April, 1988. The final installment shall be payable in July, 1991,
 

SECTION 6. 1983 Interest
 

Banco Central shall pay in full the 1983 Interest (which as described above in

cludes past due interes and interest payable during 1983) in installments on the
 

last Business Day of each month thorugh December 1983. The Coordinating Agent
 

shali distribute the installment payments first to the Banks pro rata according
 

to the amount of 1983 Interest due and payable to each Bank as of iay 20, 1983
 

and second to the Banks pro rata according to the 1983 Interes wich is then due
 

and payable to each Bank.
 

SECTION 7. Interest
 

Interest on each Principal Payment shall accrue in accordance with the relevant
 

Governing Instrument until the relevant Original Payment Date (whick is defined
 

as the date of the Agreement in respect of past due amounts) Thereafter, interest on
 

each principal paymentshall accrue under the Refinancing Agreement at the rate of
 

(a) two and one-foLrt percent plus LIBOR in respect of LIBOR Principal Payments,
 

depending upon the election of Prime or LIBOR in respect of each Principal Payment
 

by the relevant Bank. Interest on each Advance shall accrue from the date of the
 

date of the making of the Advance at the rate of (a) two and one-eight percent
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plus the higher of Prime and the Market Rate in respect of Prime Advances. (b)
 

two and one-fourth percent plus LIBOR in respect of LIBOR Advances (except CD
 

Tranque Advances), and (c) LIBOR in respect of CD Tranche Advances.
 

Interest on 1983 Interest shall accrue to the extent provided for under the re
 

levant Governing Instrument (regardless of whether payment of such interest was
 

enforceable under applicable law) until the later of its scheduled payment date
 

and the date of the Agreement. Thereafter, interest on 1933 Interest shall accrue
 

under the Refinancing Agreement at the rate of two and one-fourth percent plus
 

LIBOR.
 

Interest under the Refinancing Agreement is payable on monthly Interest Payment 

Dates to and including the First Conversion Date in January, 1984, and thereafter
 

on quarterly Interest Payment Dates.
 

SECTION 8. Disputed Amounts
 

Any Obligor may dispute in good faith the amount of any Principal Payment or of
 

1983 Interest owed by it during certain time periods specified in the Refinancing
 

Agreement. If notic of such dispute is received by the Coortination Agent prior
 

to the payment of such disputed amount, the Coordinating Agent shall deposit the 

disputes amount in a escrow account. Each such dispute shall be resolved pur

suant to binding arbitrarion by a nationally recognized accounting firm named
 

in the Refinancing Agreement, acting as arbitrator. 

SECTION 9. Payment 

The Obligors shall pay to the Coordinating Agent for the account of the Banks 

(i)the principal of and interest on all Advances, and (ii)all 1983 Interest. 

All other amounts under any Governing Instrument shall be payable in accordan

ce with the lerms thereof. 



289
 

SECTION 10. Legislati%, Approvai
 

It is condition precedent to the making of the Tranche I Advances and to sub

sequent deferrals and refinancings that the Legislative Assembly 
of the
 
Republic 
shall ratify and approve the Refinancing Agreement on or prior to
 

November 30, 1933. 
 Failure to obtain such ratification and approval shall
 

also 
 be an Event of Default If the Legislative approval is not obtained,
 
each Bank shall 
have the right to terminate the Refinancing Agreement in respect
 

of the indebtedness owed to 
it,except that there shall be no such termination
 

in respect 
 of the CD Tranche Advances, CD Tranche Notes and Interest Receivables 

in respect thereof. 

SECTION 11. 
 Guaranty Prior to Legislative Approval
 

The 
 Guaranties by the Republic in Article V of the Refinancing Agreement shall
 

not be enforceable until the ReFinancing Agreement is ratified is ratified 

and approved by the Legislative Assembly of the Republic. However, special 

Costa Rican coulsel for the Banks has advised us 
that, by virtue of Article
 

4 of the Ley Org~nica del 
Sistema Bancario Nacional, the obligations of Banco
 

Central under the Refinancing Agreement will be guaranteed by the Republic,
 

independently of whether the Legislative Assenbly of 
 the Republic ratifies
 

and approves the Refinancinn Agreement. The Refinancinq Agreement requires
 

that the special Costa Rican counsel 
to the Banks deliver an opinion to such
 

effect as a condition to any deferral or refinancing. The Republic and each 
Public Sector Entity which is a guarantor under any Governing Instrument shall 
also be a party to the Refinancing Agreement and shall consent and agree therein
 

that the execution, delivery and performance of the Refinancing Agreement shall 

not release or affect any such guaranty.
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SECTION 12. IMF
 

It shall be an Event of Default if the Republic shall not obtain a Letter of
 

Intent for an. IMF Facility on or priori to the First Conversion Date, or if
 

an IMF Facility shall not be in effect during the period from the date sixty
 

days after the First Conversion Date to and including the Second Conversion
 

Date.
 

C. THE REVOLVING TRADE CREDIT AGREEMENT
 

SECTION 1. Introduction
 

The operation of the 
 Revolving Trade Credit Agreement has been susbtantially
 

simplified compared to the proposal 
in the April 22, 1983 Memorandum of Unders

tanding (including the elimination of the concept of a "Loan Fund" and of 

irrevocable commitments to lend by the Banks in support of letters of credit),
 

although the basic concepts underlying this agreement remain the same. 

SECTION 2. Commitments of the Banks 

Pursuant to the Revolving Trade Credit Agreement, the Banks party to the Refi

nancing Agreement will provide a three year Revolving Trade Credit Facility 

to Banco Central in order to finance imports 
. The initial commitnent ("Initial 

Commitment") of each sank under the Revolving Trade Credit Agreement will eclual 

fifty percent of the U.S. Dollar equivalent amount of all interest payments 

(partial payments) received by that bank from January 1, 1983, to and including 

July 31, 1983 under any Governing Instrument, except interest received in respect
 

of any Presa certificate of deposit. Thereafter, the commitments of the Banks
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will be increased in the aqrenateby an amount equal to fifty percent of the
 

U.S. Dollar equivalent amount of all interest 
 payments received by the Banks 

from Banco Central and the other obligors under the Refinancing Agreement during 

the remainder of 1983, except interest received in respect of any Presa certi

ficate of deposit or CD Tranche Advance (the interest which forms the basis for
 

determining the amount of the coomintments is hereinafter referred to as the
 

"Revolver 1983 Interest").
 

Each Bank's share of the aggregate commitments of all Banks shall remain constant
 

throughout 1983, irrespective of the amount of Revolver 1983 Interest received
 

by such Bank. An adjustment to each Bank's Initial Commitnient under the Revolving
 

Trade Credit Agreement will 
be made on the last Business Day of February, 1984
 

in order that each Bank's commitment shall equal fifty percent of the Revolver
 

1983 Interest actually received by such Bank during 1983.
 

The commitment of each Bank as 
of the last Business Day of February, 1984 (the
 

"Maximun Commitment") will be reduced (a) twenty-four months from the date of
 

the agreement to eighty percent of 
 its Maximun Commitment, (b) thirty months
 

from the date of the agreement to 
sixty percent of its Maximun Commitment,
 

and (c) thirty-three months from the date of the agreement to 
forty percent
 

of its Maximum Commitment. The commitments shall be reduced to 
zero on the
 

date thirty-six months after the date of the Agreement.
 

SECTION 3. Advances under the Revolving Trade Credit Agreement
 

Banco Central shall give notice of any requested advance at least 5 Business
 

Days prior to the date of the requested advance. Only four advances to Ban

co Central shall be permitted during any calendar month. All advances shall
 



293
 

be disbursed through Irving Trust Company (the "Agent") to or for the account
 

of Banco Central as follows:
 

(a) directly to Banco Central, if requested for reimbursement of amounts
 

paid by Banco Central to exporters of goods and services during the
 

period from April 1, 1983 thorugh July 31, 1983; 

(b) 	 directly to Banco Central, if requested for reimbursement of amounts 

paid by Banco Central to exporters of goods services during the 

period from the beginning of the calendar month inmediately preceding 

the 	date of requested advance to and including such date, except that
 

amounts disbursed to Banco Central in respect of such import payments 

mayj not exceed twenty percent of all advances made by the Banks at 

any time during the calendar month and no import transactio i for which 

Banco Central requests reimbursement shall exceed $ 25.00G, and 

c) to a restricted bank account established by the Agent for Banco Cen

tral 	( the "Management Account") in all other cases. 

The proceeds of any advance deposited in the Management Account ;ill be dis

bursed only to (i) exporters of goods or their assignees (but Such assignees 

shall not include, Banco Central, the Republic or any Public Sector entity, 

(ii) banks either in reimbursement payments made under, or as security for) letters 

of credit issued or confirmed by them in connection with import transactions, 

or (iii) Irving Trust Company in payment of checks issued in connection with 

import transactions pursuant to a checking facility to be established by Irving 

Trust Company for Banco Central'. 



SECTION 4. Interest
 

Banco Central shall pay i:terest on each advance at the rate of LIBOR plus
 

one and three-fourths percent cr Prime plus one and five-eighths percent,
 

depending upon the election of each Bank.
 

SECTION 5. Repayment of Advances
 

Banco Central shall repay each advance on the date falling six months after
 

the date of such advance, oron such earlier date as shall be necessary to
 

comply 
.'ith the shedule for the reduction of the commitments described above.
 

Advances which are repaid shall, subject to certain terms and conditions and 

the schedule for the reduction of the commitments, be immediately available
 

to be re-lent to Banco Central.
 

SECTION 6. Commitment Fees
 

Banco Central shall pay a commitment fee of one-half of one 
percent on the
 

undrawn amount of each Bark's commitment. 

SECTION 7. Guaranty by the Republic 

The Republic shall unconditionally guaranty the obligations of Banco Central
 

under the Revolving Trade Credit Agreement. The enforceability of the
 

Republic's 
guaranty provided in the Revolving Trade Credit Agreement is sub

ject to ratification and approval of that agreement by the Legislative Assem

bly of the Republic on or prior to November 30,1983. 
The failure of the
 

Legislative Assembly 
to ratify and approve such agreement shall constitute
 

an Event of Default. However, special Costa Rican counsel for the Banks has
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advised us that, by virtue of Article 4 of the Ley Org~nica del Sistema 

del Sistema Bancario Nacional, the obligations of Banco Central under the
 

Revolving Trade Credit Agreement will be guaranteed by the Republic, indepen
 

dently of whether the Legislative Assembly of the Republic ratifies and
 

approves the Revolving Trade Credit Agreement. The Revolving Trade Credit
 

Agreement requires that 
 the Attorney General of the Republic and special Cos
 

ta Rican counsel for the Banks deliver an opinion to such effect as 
a condi

tion to any advance.
 

D. ADMINISTRATIVE INFORMATION 

SECTION 1. General 

Please note that in addition to the Refinancing and Revolving Trade Credit 

Agreements we have enclosed, for your convenience, an additional copy.of the 

signature pages and schedules to the Refinancing Agreement. 

The enclosed schedules and signature pages will form an 
integral and essential
 

element of the final agreements and must be completely accurate. 
 In the respect,
 

each Syndicate Agent is responsible for the accuracy of all information regarding
 

the Banks in its syndicate, but each participant should satisfy itself that its
 

participations and all related information is correctly reported and, if there
 

are discrepancies, should immediately notify it Syndicate Agent. 
 Each direct 

loan is the responsibility of each direct lender and should be reported on solely 

by that direct lender. 
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SECTION 2. Signature Pages
 

Please ensure that the correct legal name of your Bank is reflected on the
 

signature pages. If more than one signature line is reqvired for your Bank
 

or more than one corporate entity within your Bank has to sign for the affected
 

maturities, please advise us accordingly. We have assumed that the signature
 

pages 
 in the Revolving Trade Credit Agreement will be identical to those in
 

the Refinancing Agreement, except that Banks included in the Refinancing
 

Agreement solely because of their holdings of Presa CD's will not participate 

in the Revolver. 

SECTION 3. Schedules I and II to the Refinancing Agreement
 

i 

Schedules I and II set forth information regardinq the Tranche I Principal
 

Payments and the Tranche II Principal Payments, respectively. Please note
 

that Presa CD's are not included in the Schedules because of the number of
 

maturities involved. 
 It is essential that each and every item of information
 

in Schdules I and II be checked with particular attention to the following.
 

(a) that the corect legal name of your Bank is set forth in respect
 

of each Principal Payment,
 

(b) that your bank's Prime or Libor selection is accurately indicated
 

alongside each Principal Payment;
 

(c) that each guarantor of any Principal Payment is correctly noted;
 

and
 

(d) that, in the event your Bank will have more than one Lending
 

Office under the Refinancing Agreement, the relevant Lending
 

Office is identified in respect of each Principal Payment.,
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SECTION 4. Schedule III to the Refinancing Agreement
 

Please verify the figures For interest due and payable to your bank as at May 

20, 1983, includind interest on direct loans and on syndicate participations.
 

Errors in the interest figure on your direct loans should be reported to us
 

directly at ,Seward & Kissel, New York,but errors in the interest on your syn

dicate participations should be reported inmediately to your syndicate Agent
 

who will advise us of any changes for the entire syndicate. 

SECTION 5. Schedule IV to the Refinancing Agreement 

The name and address of each Lending Office under the Refinancing Agreement
 

must be correctly stated in Schedule IV, in addition to the addresses for 

notices. 

SECTION 6. Prime-Libor Selection Under Revolving Trade Credit Agreement 

Unless advised to the contrary, the same Prime-Libor selection you made in 

respect of Principal Payments under the Refinancing Agreement will be used 

as a basis for calculating interest accruals on advances under the 1,
evolving
 

Trate Credit Agreement. 

SECTION 7. Information Required Prior to Signing 

In addition to the verification of information requested in tile preceding 

paragraphs, certain informacion will be required, prior to signing, to enable 

us to determine each Bank's Initial Commitment under the Revolving Trade 

Credit Agreement. In this regard, each Bank has previously been asked to 

provide information on all partial payments it has received between January 
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I and June 30, 1983 (Banco Central has dgreed to make in July, 1983 a pay

ment to all Banks identical to thaL made in June).
 

SECTION 8. Additional Information Required Inmediately Following Signing 

Section 4.03 of the Refinancing Agreement provides that each Bank shall, within
 

six calendar days after the date of the Refinancing Agreenent, notify the Coor

dinating Agent as to the amount and scheduled payment date of each amount of
 

1983 Interest with a scheduled payment date (i)after May 20, 1983 and (ii)
 

on or prior to 
the date twenty calendar days after the date of the Refinancing 

Agreement. Each Bank must provide this information to us for its direct loans 

and Syndicate Agents will provide it on behalf of their syndicate members on a
 

loan by loan basis.
 

Section 4.03 of the Refinancing Agreement further requires that each Bank
 

and each Syndicate Agent, on behalf of its syndicate members, must give at
 

least twelve calendar days prior notice to the Coordinating Agent as to the
 

amount and scheduled payment date of each amount of 1983 Interest with a sche-' 

duled payment date under the original Governing Instruments (i) after the 

date twenty calendar days following the date of the Refinancing Agreement 

and (ii) on or prior to December 31, 1983. 

Section 10.04 of the Refinancing Agreement requires that, by no later than
 

30 calendar days following the date of the Refinancing Agreement, each Bank
 

and each Syndicat,. Agent, on behalf of its syndicate members, must provide
 

to Banco Central all relevant information relating to the calculation and 

determination of the amounts of 1983 interest due and payable to such Bank
 

or Syndicate Agent. This information must include information by borrower
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and by loan in respect of the date of commencement and the duration of each
 

funding period and the respective rates in effect during each funding period,
 

and the date and amount of each partial payment received during 1983.
 

COJMENTS, CORRECTIONS AND APPROVALS
 

Any comments and/or corrections regarding the signature pages or schedules 

should be addressed to Sharon White/Tom Scott/Clovis Estorilio at Seward &
 
Kissel, New York, Intl. Telex: 239046 RCA/620982 WUI or Domestic 128222; 

Telephone (212) 248-2800. 

All comments or approvals on credit or legal issues should be transmitted to 
Gary Caesar./Jim Mceroy/Craig Hickernell at the same location. 

All such comments, corrections and approvals should be provided by no later 

than five days following receipt of thie package. 


