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LOS PRIMEROS VEINTE APOS DE LA ACADEMIA DE CENTRO AMERICA
 

El 
autor resefla

de Centro los trabaJos de
Amrlca, Investlgacln

investigaclones en SUS primeros 20 

realizados 

en aflos, la Academi
el campo qui~nes Ia 

por

socl nvestigacin agrxcoa, fundaon, Ia
nmacroecon6mico
Resefla de ]a
un Slmposio de 

pobreza) demogrhfico
e investlgacionbs
diez aflos
desarroIlo atras, para de mercado
I determinar
de
retros'pectlvamente, 
la el
economia modelo d
resumiondo costarr
los 
 temas
presente congreso su continuaclbn. de entonces
Sigue 
un 
 , por er
Infasis breve esquema del 
par 

set
 
en desarroljo
su gran del
inflexibilidades dependencla pals en el
de veintenio,


los sectores 
de una producci6n ]a ayuda extprna cor
 

(especialmente fuertemente y las
protegida,
par mantener a los agrlco)as) que deprime
un tpo de
economla ce exportacl6n, a
cambio sistemAtic scbre todo
Privada 

inproductivo, debe SOportar amente sobrevaluado: 


que un ademAs
consume el sector Ia
rtificiamente, Pbico
ahorro frondoso
disponible, 
 e
a ]a capacidad asl como
productiva P0l1ticas
 
Y que 
 encarecen
 

rabaJo.
No obstante, concluye
el Sistema 
tributario
muy agradable, que el con que se
Posible resultado ha sido las financia, el
financladas s6 lo
por Ia porque !as un amblante social
asistencia Polticas
un pals de extranje:a: seguidas
libertad, de cultura asl fueron
Costa Rica ha
Y ext:'aordlnario lograd
 
o ser
de Pericles, 
 para vivir:
Afirma el
pero sin esciavos Una Grecia
 que autor que esta
el 
pals debe salir de 

vla de desarroio
principales su enajenaci6n,
que 1os para Jo 
no estA ya disponible


individualmente, diversos miembros de 
que reitera y
]as pautas
han compartido la Academia,


comercio en coleglal
el veintenio: e
instaurar el

y Privatizar las funcbones PIblicas SUperfluas. 

libre
 

In 
a review 
of the work accomplished 

by the Academia de Centro Am~rica
in 
 its 
 first 
 20 years,
foundation, the founders, and an 


agrkctug the 
 author 
 makes
macroeconomics Inventory a
marketing and other of brief history
demographics, the works of
carried out, Its
Yield fields. Income an
ten years ago, He also gives distribution,

on the an account
and lists development of
the model of 

the symposium

its continuation. considering 

the Costa Rican economy
 
main Points analized 


the present meeting
brief outline of as
next presented, 
 the country's development
emphasizing 

rigidities of 

its huge dependence in the twenty year3 is
export on foreign aid, and
sector a heavijy protected
especially economy, the

Systematically the agriculturalthe ensuing depression of
supports overvalued one, mainly the
 a exchange because of
rate;
avaJlable savings 


luxuriant and Improductive besides, a

the private
and must also sector
the productive 

public sector, which takes up the
bear social
capacity policies

system which, furthermore, ncommesurate


that makes are financed to
labor artificially through

expensive. a tax
Nevertheless, 
he concludes that 
 all this has 
 resulted in 
 a very
 0 
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COSTA RICA
 
Datos sacroecon6micas
 

ARGU.ENTOS 

1970 1975 1980 
 1982 1985 1987 1988 
 1989
 

Po'lacibi, miles 

1731 1968 2285
Inlraeso Nacional Bruto (IND), 2424 2642 2791 2866 2941
millones de colones constantes 
 5434 6700 8805 
 6989 8515 9758 9618 n.d.
Pfoducto Interno Bruto (PI), gillones de colones constantes 
 5574
Ingreso n2cional 7473 9648 8743 9785
Bruto por Habitante, colones 10833 11243 11805
constantes 
 3140 3404
Producto Interno Bruto por Habitante, colones 3220 

3G54 2883 3223 3497 3356 n.d.constzntes
IND /FIB %
197.51 3797 4223 3607 3703 0882 3923 4014

80.71 91.31
Tirmnos de intercanbjo (1985 : 100%) 79.91 87.0% 90.11 n.a n.d.

111.4% 91.0% 105.81 
90.7% 100.0% 110.9% 113.5% n.d.
Fiujo de recursos externos, millones de dblares corrientes
 
Bruto 
 46 
 292 973 1182 956 
 838 1059 n.d
Importaciones, milJones de dblares corrientes Neto 
 17 128 418 400 258 312 
 A21 n.d
Exportaciones, millones de dW!ares corrientes 

317 694 1524 893 1098 1385 1409 1757
 
Exportacions no tradicionales, millones d dbares corrientes 

231 493 1002 870 976 1158 1270 
 1444
63 173 498 
 336 385 517 640 
 787

A Centro America n.d.
DWtIcIt del Sector Pbblico No Financiero(SPnF), millones de n.d. n.d. 

197 
n.d. 
270 

n.d. 
167 143 130 144
109 


3403 839 
 1099 8862 
PnF/P 1B a colones corrientes
 

n.d. n.d.
.erza laboral,ailes n.d. n.d. 1.7% 0.3% 
 0.3% 2.1%
 
Epleo, miles n.d. n.d. 782 856 917 1046 1073 1091
n.d. n.d.
Desempieo, miles 736 776 855 988 1014 1049


n.d. n.d. 
 46 81 62 59
Salario mensual media, colones constantes 59 41
n.d. 1243
Tasa de inter s 1741 1240 1612 1706 1669 1741
6.0% 9.0%
Tasu de Inlacl.n 20.51 21.5% 20.0% 23.0% 23.5% 
23.5%
4.71 20.5% 18.1% 
 90.1% 15.1% 16.8% 20.8% 
 16.51
 

Fuente: La Academia de Centro Anrica 
 1970 1975 1980 
 1982 1985 
 1987 1988 1989
 
Notas:
 
Flujo neto de recursos externos: 
 Capital oficial neto f Transferenclas 

= Ingresos 
rutos por pristamos -Avortizaciones +Otros inlresos de capital #Transferencias.
7asa de inflacion: 
 Indice de precios ilpor menor.
 

n.d. =
el dato no esti disponible
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pleasant social environment, a miracle possible only by foreign aid:

Costa Rica has become a 
 free and cultivated country, an extraordinary

place to live 
 in, a kind of Pericle's Greece without slavery. The
author asserts that this way of development strategy is not availabe any

more and that the country "-ust come out of his 
 alienation; to this end

he reiterates the main guidelines which the members of 
the Academia have

shared in this twenty yvars: to es'.ablish free trade and to privatize

the superfluous public functions.
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Fundada, veinte 
 alos atras, por profesores universitarios d
 

ideilrgia moderada, sin distinci6n de afiliaci6n a partidos politicos
 

La Academia de Centro America 
 se ha dedicado a la investigaci6n
 

especialmente en economia aplicada: Ileva 
 a cabo desde hace muchos alo
 

un anAlisis econmico anual, publicado como libro 
 y con una difusib
 

relativamente amplia (un mil ejemplares), muy consultado. 
Ha sido ui
 

foro, interpartidario en que 
 se analizan las consecuencias de la!
 

diversas 
 opciones politicas y econbmicas que enfrentan los partido
 

politicos y 
ha tenido asi, no obstarte sus modestas dimensiones, un2
 

resonancia y un impacto considerable en Ia vida del 
 pals, ilumlnandc
 

muchas de las decisiones que en esos veinte aflos hemos debido tomar 
los
 

costarricenses.
 

La Academia de Centro America 
 se fundb en setiembre de 1969 y
 

comenz6 a operar en 
1970; el colegio inicial, como el apostblico, fue de
 

trece miembros; ellos fueron, en el orden en 
 que aparecen en !a
 

escritura de fundacir,: Fernando Trejos Escalante, Cecilia Valverde
 

Barrenechea. Eduardo Lizazo Falt, Alberto 
 Di Mare Fuscaldo, Jos6 Miguel
 

Al'aro Rodriguez, Carlos SAenz Pacheco, Claudio 
GonzAlez Vega, Alberto
 

Raven Ramirez, Miguel Angel Rodriguez Echeverria, Alvaro HernAndez
 

Piedra, Carlos Eduardo Mas Herrera, Alvaro Cordero Rojas y Victor Hugo
 

Cspedes Solano.
 

La Idea de 
 crearla fue de Don Eduardo Lizano, responsable de casi
 

todas las iniciativas de investigacin, funcibn que, desde que 
 Don
 

Eduardo fue nombrado Presidente del Banco Central, pas6 a Don Claudio
 

GonzAlez: este primer veintenlo es, pues, de ellos, pero casi ningbn
 

trabajo habria podido realizarse de no haber estado 
Victor Hugo
 

C~spedes, continuamente y sin abandonar nunca el tim6n, a cargo de la
 

logistica que requerlan las investigaciones lievadas a cabo.
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Las primeras Investigaciones de 
 ia Academia 
 fueron del 
 sectc
 
agricola: 
 en 
 1970 se prepar6 
 un 
 Programa Cuadrienal 
 de Desarroji
 
Agropecuario, que 
 se present6 
a los candidatos a 
la presidencia 
 de I
 
repablica; 
este programa impllcaba una reestructuraci6n de 
los servicbo
 
agrIcolas prestados por 
 el sector pbblico: 
fue puesto en 
prActica, mu:
 
cabalmente, por 
la administraci6n de don Jos6 Figueres; durante 
los aflo!
 
siguientes 
 la Academia 
 se dedic6 
 a darle seguimiento, 
efectuandc
 
valuaciones 
anuales 
 en 1972 
 y 1975. En 
 1977 enfoc6 -ctro 
aspectc
 
importante de 
 la agricultura nacional, 
determinando 
 los requerimientos
 
de personal 
 tdcnico 
 para las 
 actividades 
 agropecuarias 
 y

agroindustriales 
y, en 1980, una 
 evaluaci6n del 
 seguro de 
 cosechas;
 
posteriormente, 
en 1984, se 
 investig6 
 el empleo 
y los costos de
 
producci~n 
 en una 
zona rural 
 del pals, 
y, en ese mismo airo, 
 las
 
caracteristicas de la 
oferta de cr~dito y los 
costos de endeudamiento en
 
el sector agropecuario; 
al aflo siguiente, 
 1985, se 
 analizaron 
 las
 
poliltcas de precios 
 y subsidios y en 
1989 las 
 fuentes de cr~dito para
 

nuestros agricultores.
 

Desde 1980 Ia 
 Academia consider6 importante preparar 
 un estudio
 
econ6mico anual 
 de carActer global, 
 con la especial caracterlstica de
 
tratar, 
 cada aho, 
 con mayor profundidad un 
 aspecto especifico 
 de ]a
 
coyuntura. 
Asi aparecieron: Probjemas Econ6micos 
para ]a D~cada de 
]of,

80, en 1981; Ura Economla en Crisis, en 1982; Crisis y Empobrecimiento, 
en 1983; .stabilidad sin Ci-ecimiento, en 1984; Recuperaci6n 
 sin
 
reactivaci6n, 
en 1985; 
 La economia en 1985, en 1986 y 
 Frente a 
 ]a
Crisis: Pollticas 
 y Resuitados, publicada en estos dias y que 
 ha sido
 
distribuida en 
 este congreso. 
AdemAs de 
 esas investigaciones anuales,
 
la Academia, analiza 
 permanentemente la 
distribuci6n del 
 ingreso en 
el
 
pals, ha publicado 
el clAsico sobre el 
tema: La Pobreza en Costa Rica,
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1977 (hay edici6n en Inglds, del 
mismo afio), tema que 
se actualizb 
en
 
estudio Evolucidn de la Pobreza en Costa Rica-f' 8 0 . 

La Academia ha estudjado tambi~n aspectos varios: Determfnac16n 
tarifas en servicios piblicos (El Impacto de un Aumento c.7 las Tarif, 
Elctricas, 
1981; Estimac16n de Ventas de Energla Elctrica, 1981;

anAlisis de puntos 
 especlficos de 
Interds coyuntural: 
 Temor a) Ajusto
Los costos sociales de 
las poilticas econ6micas durante ]a d~cada de Ic
 
70, 1984; Costa 
Rica y la Integracibn 
Econ6mica Centroamericana, 1984
 
sin soslayar, naturalmente, 
 los aspectos biomitricos, produciendo 
 u 
amplio estudio en 
1981, Perspectivas de ]a Politica de Poblacibn.
 

Poco mAs de diez ahos atr~s, en febrero de 
1979, varios de nuestro!
 
colegas 
 participaron 
y promovieron 
 un foro de 
 extraordinarii
 
importancia, celebrado 
 en la Asociaci6n Nacional de 
 Fomento Econbmicc
 
(ANFE), 
 para discutir 
 lo 
 que entonces 
 Ilamaron 
 El Ilodelo 
 Econ6micc
 

ostarrjcense, y que 
 trat6 sobre 
 "el modelo 
 econ6mico proteccionista
 
;eguido por 
 Costa Rica hace 
mls de veinte aflos", en esa 
 mesa redonda
 
participaron Claudio GonzAlez, Eduardo 
Lizano y Miguel Angel Rodriguez,

mlembros 
 de nuestra 
 Academia, 
Jo que traigo a colacin porque 
 este
 
congreso que hemos 
 clebrado durante 
estos dias 
es, en 
muchos sentidos,
 
la continuaci6n 
de aqubl, con 
 ]a participaci~n, hoy como 
 entonces, 
de
 
los 
colegas mencionados. 
 Considero por eso 
oportuno, ahora que finaliza
 
este convIvio, 
y para que los 
 asistentes 
comparen 
 conclusbones,
 
presentar el 
programa de reestructuraci6n econbmica que 
entonces propuso
 
a discusi6n 
 de aquella 
 mesa redonda nuestro colega 
Don Miguel Angel
 

Rodriguez.
 

S... la 
 nueva pauta de 
 desarrollo debe conformarse 
buscando una
 
utilizaci6n 
mAs eficiente 
 los factores
de de ]a produccibn,
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estableciendo 
un mecanismo de 
subsidto temporal 
que permita Ilegar
 
a esa 
pauta, y dejando fijo 
 el tamahlo relativo del 
sector 
Publico
 
para que continbe 
 prestando sus 
servicios sin 
que su crecimiento
 
sustraiga 
 recursos 
 adicionales 
 a los sectores 
 privados
 

productivos."
 

Se propuso entonces el de
estudio 
 doce medidas 
 concretas, 
 a1"
 
an&lisis de 
 aquella mesa redonda, 
 que fueron (cito 
casi textualmente,
 
ctr. El 
 Modelo Econ6mico Costarricense, Asociaci6n Nacional 
de Fomento
 
Econ6mico, pp. 
 8 a 10, San Josd, INLISA, 1980):
 
I. 
 Una tarifa arancelar.ia 
uniforme 
y baja 
3in ninguna exoneraci6n,
 

fijada a un hive] del 10M.
 
11. Un sistema de tasas de inter~s, para pr~stamos y dep6sitos que, sin
excepciones, atribuyan a] capital su verdadero costo, de conformidad con 
los niveles internacionales, la difepencia de la tasa de inflacibn 
interna y las tasas de inf laci6n 
 internacionales 
y los riesgos
 

cambiarios.
 

11l. Mantener fijo 
 e] tamaflo actual del 
sector peblico 
con respecto a
 
]a economia nacional, para 
permitir que 
 el crecimiento 
se d6 en los
 
sectores socialmente mAs productivos del 
sector privado.
 
IV. Una reforma tributaria que permita financiar adecuadamente un gasto 
peiblico, ]imitado sege'n el punto anterior, y elimine los factores de 
recargo a] 
 costo del trabajo y de desaliento a) ahorro. Eliminar los
 
meltiples iTpuestos sobre las planillas, las aitas 
tasas de impuesto a
 
la renta 
 y los impuestos 
 sobre 
 las transacciones 
 de factores
 
productivos, sustituyndolos por impuestos a] gasto, que no discrimfnen 
segin el 
origen del producto, e impuestos sobre ]a 
tierra que le den mAs
 
movilidad a ese factor de produccin. 
V. Un sistema 
 limitado 
 en el tiempo (no 
mAs de 
 tres afios) y 

http:arancelar.ia
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autom~ticamente decreciente, de subsjdios individualizados e incluidos 
en el presupuesto nacional, para ]a empresas que pierden la proteccin 

de que han venido disfrutando. 

VI. Liberar Ia tasa de cambio, dejAndola flotar en el mercado, de 
manera que 
 se ajuste a 
 sus verdaderos vaiores 
con los cambios 
en Jos
 
aranceJes y el aumento de ].s exportaciones que ]a nueva pauta de 

desarrol lo producirA.
 

VII. Eliminar las fijaciones estatales arbitrarias de precios, para que 
los mercados enfrenten los verdaderos costos de oportunidad. 
VIII. Eliminar 
 los proyectos de 
 sector pbblico, Jos que por 
 su baja


rentabilidad social no ameritan ser contAinuados ) que erosionan 
 Jos 
ingresos fiscales y el cr~dito bancario a] sector privado. Vender ]as 
compafilas de CODESA a] sector privado para reforzar el financiamiento 

de] Sistema Bancario Nacional. 

IX. Contratar con bancos privados eficientes un estudio vigente para 
reestructurar los sistemas de 
 anAljsis 
y concesi6n de 
 cr dito de
 
Sistema Bancario Nacional; proceder a una politica definida de
 
recuperacidn de cr~ditos concedidos.
 

X. Eliminar los Certificados de Abono Tributario, subsidios a ]a
 
exportacion que ya 
no serian necesarios. 

XI. Para financiar el 
periodo de transici6n, ent.rar a 
un financiamiento
 
comercial en ddlares a travs de) Sistema Bancario Nacional, y obtener 
fondos internacionales 
para soporte de divisas. 
X]l. Promover, a trav6s de difusi6n de tecnologla y de informacibn 
comercial, la explotaci6n racional de nuestros recursos renovables. 

He arribado a] t~rmino de 
 esta escueta resela hist6rica y conviene
 
ahora plantear ia concepc16n de 
 nuestra Academia 
 sobre la 
 coyuntura
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nacbonal, 
tal como ]a deduzco de 
las investigaciones 
que en el 
veintenic
 
hemos efecrtuado. 
 Es clertamente mi 
particular y personal concepci,, er
 
)a que creo que 
 estarAn contestes, 
o al menos en no-desacuerdo, mis
 
colegas; 
a pesar de 
ser 
un planteamiento personal, 
debo recalcar que no

contiene todos mis puntos de vista, sino los que creo compartimos, como
 
cuerpo, como colegio, 
como academia.
 

Somos, 
como 20 aMos atras, 
una economia pequefla, dependiente de muy
 
pocos 
 bienes de exportaci6n, producidos 
con gran eficiencia; 
nuestro
 
nercado 
 interno es 
 grande, 
 respecto al 
 sector 
 de exportaci6n, 
 pero

[mpedido, 
 pues los 
 bienes 
 que en 61 
 se consumen 
 se producen 
 en
 
,ondiciones 
 de eficiencla 
 econ5mica 
deficlentes 
 y con grandes

nflexibilidades end~micas, 
 casi todas derivadas de 
 un proteccioni.=o
 
'xacerbado y de 
un descomunal 
sector pbblico, que opera a) margen de 
las
 
eglas 
 del mercado, 
 gulado 
 por directivas 
 politicas 
 en lugar de


econ6micas. 
 Esto produce grandes 
 desajustes 
o distorsiones 
en ]a

actividad econ6mica, que se 
han enfrentado con 
una politica de expansibn

crediti%:ia, determinada predominantemente 
por las necesidades del 
gasto
 

pbblico.
 

La resultante 
 ha sido 
 una continua 
 Inflaclbn 
 interna, 
 la

devaluac16n 
de la moneda, aunada 
a la depres16n de 
 los sectores 
 de
 
exportaci6n y recurrentes crisis de 
 pagos internacionales. 
 Un afro s! y

otro no, ca-si siempre como 
 condIci6n para lograr cr6dito internacional,
 
se impusleron 
 programas, 
 predominantemente 
 financieros, 
 de
 
"estabilizaci6n-
 que soslayaron 
 a racionalizacibn 
de ia estructura
 
productiva 
 (es decir, la 
adaptaci6n 
de la produccibn 
 pf!blica 
a las
 
reglas del mercado) y, en 
cambio, cargaron con tributos desmedidos a 
los
 
sectores 
productivos, imposibilitAndolos 
para crecer adecuadamente.
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La economia se 
 mantuvo a fiote gracias 
a un fuerte sector exter
 
superavitario, 
por el flujo de Inversiones 
 extranjeras, 
pero es
 
ingreso de capital 
externo ha 
 disminuldo, al 
agotarse 
las posibilidado
 
de sustituci6n de 
 importacbones y por el 
 resquebrajamiento del 
Mercac
 
Combn Centroamericano. 
El pals a la postre se 
encuentra 
, como no podl
 

Centroamericano, 


ser de otra forma en el largo plazo, en una situaci6n en la que s 
capacidad de desarrollo dependerA de su adaptaci6n al mercad 
internacional, fuera del Mercado Combn 

dond
 
encontrarAn 
salida solo 
 ias produccicnes 
 econ 6 micamente 
eficientes
 
escasas 
 todavia 
 como para mantener 
 los niveles 
 de intercambL
 

internaclonal 
tradicional.
 

El 
margen de maniobrabilidad de nuestra economla disminuyb desde 
h
 
crisis financiera de 
 1980 y, hoy 
en dia, cualquier modificacibn 
en ]a!
 
condiciones 
internas 
 o internacionales 
o las desgracias naturales, a!r
 
las nimias, 
 afectan desmesuradamente 
 la capacidad de abastecimiento y
 
crecimiento. 
 Los volbmenes de producci6n de 
 los principales articulos
 
de exportaci6n 
crecen, pero 
 no cuanto debieran, para los
mantener 

niveles de actividad y 
 la acelerac16n de 
 la economia requeridas para
 
sobrepasar la 
pobreza de nuestra naci6n.
 

En fin, desde la crisis de 
 1980 la economla 
 ha presentado 
un
 
sindrome 
 desfavorable 
 al crecimiento, con 
 escasas 
 sehales 
 de
 
reactivaci6n, recuperacl6n o estabilidad, 
excepto por 
el crecimiento de
 
algunas exportaciones nuevas, 
 Onica seilal persistente de 
 crecimiento
 
aut6nomo 
 y sostenido. 
 No obstante, el 
 consumo continfia aumentando,
 
gracias 
 a alguna mejoria 
 en ]a producci~n 
 de articulos de 
 consumo
 
Interno, sobre todo 
en frijoles, maiz y |eche.
 

En la coyuntura 
actual, 
 la ayuda internacional 
 es decisiva,
 
DrincIpalmente en 
la renegociacj6n de 
los t~rminos de 
 la deuda externa
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Publica, hoy esa colaboraci6n extranjera nos 
es indispensable, como lo
 

fue en el pasado, cuando resulto nuestra &ncora de 
 salvaci6n. En 1985
 

el flujo de recursos externos para 
 el sector p6blico fue de U.S.$ 768,7
 

millones, algo superior 
a los $ 748,7 millones de 1984 y equivalente
 

casi 
al 70% del valor de las importaciones de 1985, lo que permitib al
 

pals, por otro aflo mAs, soslayar la crisis; el ingre'so de 
 recursos
 

externos permite mantener un 
elevado gasto ptblico desvinculado de la
 

productividad 
nacional, con la consiguiente rigidez y falta de
 

adaptabilidad, que entorpece 
la economla. Esta inmensa maquinaria, para
 

procurarse los fondos que requiere, 
 mAs allb de los recursos
 

extranjeros, recurre a 
los mercados financieros nacionales y al sistema
 

bancario y 
 con su intromisi6n y concurrencia incrementa las tasas de
 

Inter~s y hace a un 
 lado a los demAs procesos productivos, amen de
 

originar una acelerac!6n de la inflacibn.
 

Desde 1982, 
 como condici6n para la ayuda extranjera, el pals ha
 

debido seguir politicas de estabi'izaci6n 
que se han manifestado en 

tasas reales de interbs muy altas, fen6meno caracterlstico desde 1983 

(cuando eran todavia mAs altas), atenuado en 1984, para repuntar desde 

1985. 
 Todo parece indicar que continuarAn los altibajos, a menos que se
 

abandone con decis16n la 
politica monetaria seguida, del tipo denominado
 

"stop-go", es decir contener 
el despegue en cuanto se comienza a
 

producir (reaccionando ante ]a inminencia de 
)a inflaci6n consecuente),
 

para estimuJar la 
economia en cuanto se "enfria".
 

El escenario ha sido mAs sombrlo 
 desde 1980, cuando la politica de
 

desarrollo perdi6 contacto 
 con la monetaria y fiscal: el banco central
 

financi6 los d~ficit del goblerno general y de las 
empresas estatales, y
 

las consecuencias fueron pagadas 
 por la colectividad, por medio de
 

inflaci6n y elevaci6n de 
las tasas de inter~s, con Io que el crecimiento
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resultb errAtico, a pesar de 
 la elevada 
ayuda extranjera. 
 Queda la
 
Impresi6n de 
 que, durante el decenio 6 ltimo, 
 el pals desperdlcib una
 
oportunidad 6nica, 
 para lograr 
 una reestructuraci6n 
que la permitiera
 
establecer 
 las pautas para un 
 desarrollo 
 aut6nomo 
y sostenido,
 
utilizando 
 en trivialidades 
 (en mantener 
 el statu 
 quo) la ingente y
 

generosa ayuda externa.
 

El sector social no 
fue 
 tan desatendido 
como el econbmico 
 y las
 
consecuencias 
nocivas 
 de la equivocada politica 
 econ6mica 
fueron
 
atenuadas, mediante una adecuada politica social, 
 desafortunadamente
 
Insostenible 
a largo plazo, 
 pues depende 
de la asistencia financiera
 
internacional; se 
 logr6, gracias a la 
asistencia extranjera, tanto un
 
aumento en 
el empleo, 
como alguna recuperaci6n 
en los salarios reales,
 
y, aunque subsisten el 
desempleo 
 y ]as bajas condiciones de 
 vida, es
 
dentro de 
limites tolerables para mantener 
la paz social y el statu quo.
 

En respuesta 
 a este escenarlo, 
 nuestra Academia, a 
travs de 
las
 
distintas investigaciones 
 realizadas 
 ha presentado 
 un "programa de
 
recuperaci6n" de 
la 
economla cuyos puntos esenciales resumo.
 

En el 
ultimo decenlo, 
 la deuda externa ha 
 sido 
 el mAs fuerte
 
grillete de 
 nuestra agobiada economla: Para 
 atenderla 
es necesario
 
disminuir el 
 tamalo del 
 sector p!blico y adaptarlo 
a las reglas del
 
mercado, 
en modo tal 
que ofrezca y produzca solo 
lo que la demanda est&
 
dispuesta 
 a comprar, pagando 
 el costo 
 total de produccion, sin
 
estimularl; con 
subsidios; 
esto se aplica tanto a 
los servicios, como a
 
los precios de sost~n de producciones estimuladas artificialmente. 
 Solo
 
asl serA posible que el 
sector p6blico tenga un 
tamaflo compatible con 
lo
 
que la economia nacional soporta 
 Si no, continuarA 
su desarroijo
 
canceroso, que amenaza 
 la vlabilidad de 
todo el organismo social. 
 Con
 
todo, ni as! 
 seria posible garantizar un crecimiento 
autbnomo 
v
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sostenido, 
 porque el mercado Interno seria 
 demasiado pequeflo 
 para
 
sostener 
una amplia division del trabajo, que 
 -al permitir una mayor
 

especializaci6n-
 haga posible usar los 
 recursos nacionales 
 en
 
actividades 
que generen altas 
 remuneraciones. 
Necesariamente, 
pues,
 
deber-mos lanzarnos, 
 en medlda 
 mucho mayor, 
 P los mercados
 

internacionales, sin tolerar mAs 
las actividades que produzcan, para el
 
mercado interno 
 o Internacional, 
 en condiciones 
 de ineficiencia
 

econ6mica. 
 Si no somos drAsticos, ellas serAn 
la alternativa que fijara
 
la pauta, que establecera el patr6n, y que 
impedirA el despunte de las
 
que si son capaces de 
crecer y sobrevivir. 
Para superar este escenario,
 
debe abandonarse el 
 sesgo antiexportador de 
Ia polltica cambiaria, que
 
pretende mantener 
 una moneda sobrevaluada a 
 expensas de 
 los sectores
 
exportadores, 
lo mismo que 
 Ia politica proteccionista, que impide la
 

adecuada asignaci6n de 
recursos.
 

Hoy, en 
las menguadas posibilidades de adicionales sustituciones de
 
importaciones,, 
sin 
 un Mercado 
 Comn relativamente 
 pr6spero, sin
 
financiaci6n internacional 
 dispuesta a invertir 
a manos lienas, no es
 
posible continuar las politicas 
 del pasado: las politicas que fueron
 
posibles cuando dichas condiciones existlan, 
y que quizas no hayan sido
 
las mejores ni 
tan siquiera entonces, 
no pueden consld rarse 
 hoy como
 

soluciones viables, puesto que ya 
no existen.
 

Si no hemos logrado superar 
 la crisis 
de 1980, es porque no
 
queremos disminuir 
 el sector peblico, ni liberalizar 
 ]a economia,
 
adaptAndola a] 
comercio internacional: se 
prefiere continuar la polltica
 

le recargar sobre el 
sector privado el exceso 
de gasto p'blico, mediante
 

Lmpuestos, inflaci6n y tasas de 
Inter~s excesivas.
 

En el 
 lapso 1970-1990 no 
 hubo modificaciones esenciales 
a la
 
)olltlca dirigista seguida desde 1948: 
 ni las tendencias proclives 
a la
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economia de mercado canmbiaron gren cosa, preocupadas por 
rectificacionE
 
de naturaleza 
 politica y 
 social, urgentes pero 
 no defiitivas
 
Subsisten 
 por ello 
 la nacionallzaci6n 
de la banca, de 
los seguro
 
privados y 
los socIales, 
un rdgimen frondoso de Jubilaciones para tod
 
la poblaclbn y 
 mAs para los servidores pbblicos, 
 la nacionalizacibn d
 
los teldfonos, 
 la electricidad, 
los ferrocarriles, 
 los transportes; 
di
 
casi , toda la 
 educacibn; 
 as! como 
un 
 sector importante de 
 empresa
 

estatales.
 

Durante 
 el veintenlo el 
 sector privado 
continu6 dependlendo ,
supeditado 
al sector pblico, aOn 
 mzs que antes, por el 
 gigantismc
 
estatal 
creciente: 
en lo institucional, 
casi toda 
 la actitlidad privada
 
depende, 
 para subsistir, 
 medrar 
 y lucrar, 
 de un exacerbado
 
proteccionismo 
y de subsidios generosos a 
 ]a exportaci6n y si 
el Estado
 
Jisminuyera 
sus compras o el 
d~ficlt 
 con que infla la demanda global,
 
luestra empresa "privada" se 
verla en menudo brete.
 

El 
credito bancario tambi6n depende del 
palanqueo politico, m&s que

le la rentabilidad 
(y en Costa Rica el 
endeudamiento de 
las empresas es
 
ito), pues se 
otorga 
mediante sistemas de 
raclonamiento, pr~cticamente
 

los bnlcos posibles de manejar pot 
una 
 economia dirigista, haciendo
 
depender el 
crddito de criterios objetivos (tanto pot 
unidad de producto
 
o de factor productivo), 
en vez 
de pot la rentabilidad y 
las necesidades
 
financieras de 
las empresas, 
comn requiere la racionalidad econ6mica y

la eficiefcia 
productl\,a. 
 La morosidad 
 financiera 
 estl sumamente
 
extendida, 
 pero el 
Banco Central evita 
 la insolvencia 
 del sistema
 
bancarlo (nacionallzado), 
 mediante 
 la emisibn 
de moneda. 
 Estas
 
tendencias 
 se han intensificado 
 fuertemente a 
 partir 
 de 1974, bajo
 

gobiernos de diversos signos.
 

La 
 economaa nacional, 
 a pesar 
 de ser menor que 
 ]a de muchas
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ciudades norteamericanas 
o europeas, 
se ha dado el 
lujo 	de mantener sus
 
propios ferrocarriles, empresas de aviaci6n, 
de buques (junto con otros
 
paises centroamericanos), 
sistemas de educaci6n gratuita dssde el 
jardin
 
infantil 
 hasta 
 la 	 universidad, 
 asistencia 
 m~dica completa y
 
generalizada, lujosos regimenes de jubilacion, etc. 
Todo 	eespaldado por
 
una 	 Infima productividad del 
 trabajo, que 
 como 	herramientas 
cuenta
 

escasamente con 
la pala y el machete.
 

A pesar 
 de este escenario 
 de neurosis econ6mica, 
el resultado ha
 
sido uno 
de 	 los ambientes 
mAs agradables 
 para la vida, que pueda
 
imaginarse, y 
 Costa Rica 
es realmente un 
pals 	excepcional 
 para 	vivir.
 
Casi 
 enteramente alfabetizado, 
con un 
 sistema politico igualitario,
 
inmensa movilidad social, una 
 administracl6n 
pblica respetuosa y
 
servicial, 
aunque Ineficiente y perezosa. 
 El pals asemeja en mucho a 
]a
 
Grecia de Pericles, pero 
sin esclavos... 
 itodavia! 
 Estos logros quizhs
 
muestren 
que 	la forma de 
 socialismo atemperado, practicado en 
 Costa
 
Rica, 
 podria funcionar 
 y que no sea 
una 	 utopia, sino 
 mAs bien una
 
realidad asequible, 
 de resultados satisfactorios, 
 hasta halagUeflos.
 

Esta 	conclusion es equlvocada, como paso a mostrar.
 

El populismo es 
 dificil de combatir en Costa 
 Rica, porque siempre
 
ha 	 tenido 6xito, 
 como 
 dije. El razonamiento 
y las creencias, 
 son
 
principalment 
 organizaci6n 
 de nuestras experiencias (y 
 de las ajenas,
 
si confiamos 
en la veracidad del 
 pr6jimo), 
"the 	proof of the pudding is
 
in 	 the taste"... 
 Zc6mo oponerse entonces 
 al 
 Estado Benefactor
 
costarricense que 
tantos bienes nos 
 ha dado?: eliminaci6n del 
ejircito,
 
educaci6n obligatoria 
 y gratuita para toda 
 ]a poblacibn, salud
 
universal, jubilaci6n 
 para todos, iovilidad social 
completa, 
una 	gran
 
clase media, bienestar creciente por casi 
40 aflos consecutivos, etc.: 
1o
 
extraordinario es 
que 	 tenga opositores, y tantos. 
 Todo 	este populismo
 



LOS PRIMEROS VEINTE ANOS DE LA ACADEMIA DE CENTRO AMERICA
 

ha sido posible, como 
Io 
ha confesado, Jos6 Figueres, "by borrowing", e!
 
decir porque otros 
 han pagado la cuenta y 
 han puesto a nuestra
 
disposlci6n, 
 las cuantlosas 
 sumas de 
 dinero necesarias, 
 hasta
 
convertirlo, si 
no equivoco en 
 mis comparaciones internacionales, 
en el
 
mayormente endeudado 
de la Tierra, con 
 mas de $1.500 de 
 deuda PUBLICA
 
EXTERNA por habitante. 
 Esto ha funcionado a 
las mil maravillas, pues
 
pocas.cosas 
 habrA mejores que 
 el socialismo 
 a costa ajena (la eterna
 
aspiraci6n de "los 
mejores", desde 
la AntigUedad).
 

Este ideal 
 encuentra oposicibn, en 
 la vida real, porque, como es
 
usual, viene 
 acompaflado 
 de su lote de corrupci6n, 
 necesaria 
para
 
sobornar 
 a los empresarios, a 
 quienes se 
 les ha facilitado, por 
 la
 
intervenci6n estatal, 
 un media para "socializar p6rdidas 
y privatizar
 
ganancias" 
 que repugna 
a los que se encuentran marginados de 
 tales
 
oportunidades, 
que son, como no 
puede ser 
de otra manera, la mayorla.
 

La alternativa del endeudamiento estuvo disponible hasta 1980, pero
 
desde entonces disminuy6 drAsticamente y nos quedamos solo con 
la de los
 
"gobiernos amigos", entre 
 los cuales, para nuestro 
 regalo, estaban los
 

Estados Unidos, quienes 
 continuaron, generosamente 
 y sin condiciones
 
inaceptables, dAndose 
 por pagados 
con preservar 
 la impoluta democracia
 
costarricense, 
 tan valiosa 
 en el veintenlo, 
 *ues mostraria 
a los
 
"hermanos sandinistas-
 lo equivocado de 
 sus caminos: 
por 
 ello incluso
 
muchos sinceros 
 conservadores 
norteamericanos 
 se regalaban con el
 
reinado 
 de-la social-democracia 
en Costa Rica, pues 
 gracias a ello
 
6ramos 
 una opc16n aceptable 
al sandinismo, 
 por nuestra via al
 
socialismo. 
Perc incluso esta fuente de 
Ingresos, para sostener nuestro
 
experimento dirigfst., 
se tambalea, por 
 las circunstanclas nuevas 
en la
 

Nicaragua nueva.
 

A pesar de la 
 generosa ayuda 
 norteamericana, 
 el peso del
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impodstivo fardo estatal 
 es tanto, que el 
Estado Benefactor es, cada
 
vez mzs, solo 
una 
promesa Incumplida 
, y no una realidad. 
Los anillos
 
urbanos 
 de miseria, antes 
 inexistentes, 
 comienzan 
 a crecer; 
 la
 
producci6n y 
!as exportaciones no aumentan 
o 
Io hacen a un costo social
 
muy alto, y 
 ademAs quedan Impedidas porque sus 
 divisas son confiscadas
 
por el Gobierno para atender 
la exorbitante deuda externa.
 

!Tendremos alternativa?
 

Hoy por hoy, en Cc ta Rica, la 
 situaci6n Internacional, Nicaragua
 
especlficamente, 
es el asunto de 
 mayor urgencia. 
Pero de 
 ello parece
 
que se 
 estA encargando 
 la historia: 
 el escollo que 
 el sandinismo
 
representaba para 
 nuestro desarrol lo, 
y el 
de Centro Am~rica, 
ha sido
 

removido. 
 iOjalh!
 

Resuelto el 
problema nicaragUense, 
Ia 
 tarea Oe mayor urgencla para
 
Costa Rica 
 es instaurar 
 el librecomerclo. 
 En tanto no 
lo logre, el
 
tlnglado estatal 
 seguirA enmarahado 
 y contarA 
 con el respaldo
 
empresarial 
 nacional, 
 que depende, 
 de 
 una u otra forma, del
 
proteccionismo 
para medrar. Concomitantemente, debe 
 disminuirse 
 el
 
tamalo del 
Estado, de 
los 
serviclos estatales. 
 Esto es 
obra de romanos,
 
si nos perdemos en 
detalles, en 
vez de Ir a 
las causas.
 

Que los serviclos 
sean prestados 
 por el Estado o por 
 la empresa
 
privada no 
 es lo que 
 hace la diferencia. 
 La capacidad del 
Gobierno,
 
como productor, 
no estA puesta en tela de 
juiclo, ni tiene por qu6 
ser
 
menor que 
I& del privado. Lo 
 que hace perniciosa 
la empresa publica es
 
el definitivo predominlo del 
punto de vista del 
productor, y la 
ausencia
 
de poder del consumidor. 
incapaz de 
 realmente a 


orientar efectiva y la
 
empresa 
 estatal. 
 Lo importante 
 es que predomine 
el principlo de
 
raclonalidad, por el 
cual 
los servicios deben prestarse solo en 
la forma
 
y el tanto que el 
mercado demande. 
 Si se admite ]a premisa, el 
remedio
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es evidente: iPRECIOS SI, 
 IMPUESTOS NO! 
 Este principio, 
no requiere
 
enfrentarse 
a, y quedar varado 
 en, reformar organismos, despidos 
 de
 
empleados, 
 o reformas 
 administrativas 
 para aumentar 
eficiencias
 
productivas, 
 procedimientos enredados 
 que mandan las 
 reformas a 
 las
 
calendas griegas, contrar'amente, aplicando 
este principlo, basta con
 
solo transformar 
 los departamentos 
 en "agenclas" 
que dependan
 
EXCLUSIVAMENTE de 
Io que recauden por 
la venta de sus servicios, sin que
 
puedan obligar 
a nadle a comprarlos, ni 
gocen de monopolio alguno; 
esta
 
sencilla norma nos 
permitirla 
deshacernos, inmediatamente, del 
grillete
 
que nos aprisiona e Impide 
 nuestra 
productividad y competitividad. Una
 
vez dados esos 
pasos, estarlamos en posicibn de atender el 
problema, hoy
 
insoluble, de 
nuestra 
 deuda externa, porque solo 
 cuando utilicemos con
 
plena eficlencia 
 nuestra capacidad productiva, 
por producir en
 
librecomercio 
y 
 sin el agoblo de producciones piblicas 
 superfluas,
 

;eremos suficientemente ricos 
como para enfrentarlo.
 

Estas soluciones son 
 imprescindibles 
e improrrogables y 
 si no las
 
tomamos viviremos 
 una libertad, 
una democracia enajenada, de mendigos.
 
Muchos, creen de buena fe que 
 podemos diferir estas 
reformas, por ser
 
suficlente con 
nuestra admirable democracia, tienen fe 
en la democracia
 
como 
forma de gobierno, bastando entonces los 
compromisos de consenso, y
 
que siguiendo por 
esos enmaraflados 
 meandros del consenso podrian Ilegar
 
a 
las decisiones adecuadas; 
no es as!, la experiencia de nuestro bltimo
 
veintenio niestra 
que se 
 puede ser perfeccionista 
en la democracia y
 
tener, en lo de 
tomar 
las decisiones adecuadas, el 
 seso trastocado: 
La
 
democracia 
 es un excelente, 
de hecho el mejor, de los medios para
 
derrocar 
 los malos goblernos, ien ' eso nIngn otro 
sistema ni se la
 
acerca!, 
pero para gobernar blen y sabiamente se requieren otras cosas,
 
no tan sencillas como 
dejar que 
 las personas voten en paz y 
que se
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cuenten bien 
 los votos, porque 
la democracia no es 
una buena forma de
 

gobierno, es mas, 
me cuesta mucho pensar 
en que pudiera haber peor forma
 

de goblerno: promoverla 
o buscarla para gobernar es descabellado.
 

La realidad 
no es tan simple como contar votos 
libremente emitidos,
 

y la adaptaci6n exitosa al medio se
no lograria por esa sencilla via.
 

no basta
Por eso con la democracia, sagrada 
 como ella es, condicin
 

necesaria de la libertad y, por 
 ello, de la prosperidad consecuente: 
la
 

dignidad propia y nuestra 
vo ci6n a ]a 
libertad, nos harA defenderla y
 

procurarla con todas 
 nuestras fue-zas, pero lograda 
 que sea, estaremos
 

apenas a! comienzo de la obra, en el 
momento de plantear los verdaderos
 

problemas de la adaptaci6n exitosa al 
medio: entonces el poder de
 
progreso para la especie, propio de 
una adecuada ideologla econ6mica se
 

pondrA de manifiesto, 
 como requisito 
 para lograr soluciones
 

Inteligentes, compasivas y oportunas, 
a los problemas de la miseria, la
 

esclavitud y el 
dolor humanos.
 

Nosotros, desde La Academia de Centro America creemos que, 
en estos
 

veinte afos transcurridos, hemos hecho 
 eso, poner al servicio de la
 
patria lo mejor del 
conocimiento 
de nuestras especia]idades, con amor 
a
 

Ia 
verdad y a la ciencia, para informar a quienes 
 les compete decidir
 

por a colectividad, como 
ministros del 
bien combn, de las alternativas,
 

de sus probabilidades y sus consecuencias. 
 Una labor, de la que
 

podemos, sin vanagloria, sentirnos satisfechos.
 

iMuchas graclas!
 


