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Abstract 

This paper examines critical commercial policy decisions for Costa Rica and contrasts 
the historic moment with the country's joining of the Central American Common Market 
30 years ago. The name of the game is competition and competitiveness. Free trade 
requires good macroeconomic management and microeconomic efficiency (development of 
a firm's competitive edge). The paper describes good policy as matching social and private
profitability. Free trade requires both private and public entrepreneurship. A new role for 
the state is discussed. 



COSTA RICA EN LA DECADA DE LA GRAN APERTURA COMERCIAL:
 
LA REFORMA DEL ESTADO PARA LAS EXPORTACIONES1
 

Claudio Gonzdlez Vega2 

En la historia econ6nmica de las naciones, bay momentos crfticos que Ilevan a la defi

nici6n de las condiciones fundamentales que regirdn su desarrollo futuro. Durante el fijtimo 

medio siglo, Costa Rica ha vivido al menos dos de estos momentos. Su ingreso al M-rcado 

Comfin Centroamericano, hace casi 30 aflos, fue uno de ellos. Ante la asombrosa trans

formaci6n del mundo que hoy vivimos, nos encontramos de nuevo ante una coyuntura crftica 

semejante.3 Cambios extraordinarios en el entorno internacional obligan ineludiblemente 

a una redefinici6n de nuestra polftica de comercio exterior. Las reglas del juego tienen que 

variar, porque el tamafho y la forma de la cancha han cambiado. 

'Discurso pronunciado durante la Clausura del Seminario sobre Nuevas Tendencias en 
el Comercio Exterior, celebrado en San Jos6, el 4 y 5 de julio de 1991, con el patrocinio del 
Ministerio de Com-ercio Exterior de Costa Rica, la Uni6n de Cdmaras de Costa Rica, el 
Centro Intemacional para el Desarrollo Econ6mico (CINDE), la Agencia para el Desarrollo 
Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID) y la Academia de Centroamd
rica. Este Seminario fue parte de un programa encaminado a aumentar el conocimiento 
y a propiciar el debate informado sobre una polftica de comercio exterior apropriada para
Costa Rica, con el fin de promover un consenso nacional que permita ilegar pronto a deci
siones claras y firmes acerca del grado de apertura deseado para ]a economfa costarricense. 

2Profesor de Economfa Agrfcola y de Economfa en Ohio State University, ex-Decano 
de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad de Costa Rica, miembro fundador 
de la Academia de Centroam6rica. El autor agradece los comentarios y la colaboraci6n de 
Edna Camacho y de Frieda Martin con Ia organizaci6n del Seminario. 

3Entre numerosos andlisis de las transformaciones que experimenta el mundo, se destaca 
el discurso "AmrkaLatina y Estados Unidos: Tiempos de Cambios," pronunciado por el 
Dr. Miguel Angel Rodrfguez en la Costa Rican-American Chamber of Commerce, San Josd,
26 de junio de 1991. 



Hay una gran diferencia, sin embargo, entre estos dos momentos. La decisi6n que 

se tom6 hace 30 afios fue pesimista y en gran medida defensiva, de repliegue bacia adentro. 

Uno de los objeti,'s mds importantes de la estrategia proteccionista de sustituci6n de 

importaciones era precisamente reducir la vulnerabilidad de nuestras economfas frente a 

eventos externos, mediante una reorientaci6n de la actividad productiva hacia el mercado 

interno. Hoy sabemos que con esa medida, no s6lo no disminuy6 la inestabilidad de 

nuestras economfas, ni se las protegi6 ante las perturbaciones externas, sino que el resultado 

principal de esta estrategia fue una severa reducci6n de la competencia en el mercado 

interno.4 Hoy, en cambio, la estrategia tiene que ser inevitablemente ofensiva, en la 

buisqueda optimista y agresiva de oportunidades hacia afuera, en el nuevo mercado global. 

Estas oportunidades permitirdn un mejoramiento del bienestar de consumidores y de 

trabajadores y hardn que el empresario contribuya afin mdS a la riqueza nacional. 

De hecho, lo bueno de la participaci6n de Costa Rica en el Mercado Comfin Centro

americano fue que la integraci6n ampli6 las oportunidades de comercio externo. El rdpido 

crecimiento econ6mico experimentado a mediados de la d6cada de los sesentas se debi6, 

en buena medida, a la expansi6n del comercio intra-regional, al incrementarse el tamafio 

del mercado. 

Lo afortunado de la d6cada posterior a ese ingreso fue que los mercados internacio

nales ofrecieron condiciones muy favorables para nuestros productos tradicionales de expor

4Los pafses on desarrollo que adoptaron polfticas comerciales orientadas hacia afuera 
no s6lo fueron capaces de alcanzar un crecimiento mds rdpido y mis sostenido, sino que 
sufrieron menos con las perturbaciones externas de la segunda mitad de la drcada de los 
setentas. Vase, por ejemplo, Bela Balassa, The New Indlstrializing Countries in the World 
Economy, New York: Pergamon Press, 1981. 
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taci6n. De esta manera, el crecimiento ripido de las exportaciones tradicionales, al ampliar 

nuestra capacidad de compra, bhio posible que el proceso regional de sustituci6n de impor

taciones pudiera sostenerse. Como siempre ocurri6 a lo largo de nuestra historia, el creci

miento del producto estuvo en funci6n de las exportaciones, tanto de las tradicionales como 

del nuevo comercio centroamericano, protegido por la uni6n aduanera. 

Lo excepcional de ese perfodo fue que el pats cont6 con un acceso extraordinario a 

los ahorros extemos, para financiar una creciente diferencia entre sus importaciones y sus 

exportaciones, inducida en bucna medida por la misma estrategia que se adopt6, en vista 

de la elevada intensidad en importaciones de las industrias protigidas y del sesgo anti-expor

tador de las polfticas comerciales y cambiarias en vigencia. 

Lo malo fue que el Mercado Comuin Centroamericano no ampli6, ni pudfa ampliar, 

las oportunidades de comercio exterior suficientemente. El mercado centroamericano ha 

sido un espacio econ6mico muy pequenio, ridfculamente insignificante5 Esta deficiencia 

se hard todavfa mds marcada en la d6cada de los noventas, la d6cada de los megamercados, 

consecuencia de las revoluciones tecnol6gicas y de los procesos de apertura comercial que 

caracterizan a la nueva coyuntura.6 

5Con un producto intemo equivalente a unos 25,000 millones de d6lares, el mercado 
centroamericano es apenas comparable al de una ciudad intermedia en los Estados Unidos, 
como Phoenix, Arizona. 

6Las eccnomfas en desarrollo y las de Europa Oriental no podrdn sobrevivir en aisla
miento de los grandes bloques de la triada de poder econ6mico: Norteam6rica, Europa y
la regi6n de Asia-Pacffico, excluida China, con un producto interno combinado de mds de 
15,000,000 millones de d6lares. Costa Rica tendri cue asociarse al mercado norteamericano 
(Canada, Estados Unidos y M6xico), el mi.s grande de los tres, con un producto de unos 
6,000,000 millones de d6lares. Este camino llevard tambi6n hacia una mayor integraci6n
latinoamericana, como Io evidencia el anuncio de un tratado de libre comercio entre 
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Lo apremiante de la nueva situaci6n es que Costa Rica no podrd disponer en el fu

turo inmediato de los flujos netos de ahorro externo con que financi6 su d6ficit comercial 

en el pasado. La ayuda externa y el eudeudamiento del sector pfiblico en los mercados fi

nancieros del exterior estarin limitados, aunque la apertura comercial podrfa constituirse 

en un mecanismo poderoso para la afluencia de inversi6n directa extranjera. 

El momento hist6rico es a la vez crftico y propicio. Las presentes circunstancias in

temacionales obligan a decisiones urgentes, porque los costos de liegar tarde a los nichos 

potencialmente atractivos del mercado mundial son muy elevados y la tarea serA mucho mds 

diffcil cuando esos territorios ya hayan sido colonizados por otros competidores. El momen

to es propicio, sin embargo, por la acelerada glohalizaci6n de la economfa mundial y las 

enormes oportunidades que surgen con la expansi6n de los mercados. 

Las circunstancias nacionales presentes obligan a decisiones urgentes, por las deman

das de un pueblo que no se pueden atender con ineficiencia y con desperdicio de recursos. 

El momento es propicio, porque la crisis econ6mica de la d6cada de los ochentas dej6 

muchos de los mitos que nos ataron en el pasado al desnudo. La crisis fiscal y de deuda 

externa de 1981-1982 fueron para la economfa costarricense lo que la cafda del Muro de 

Berlin ha sido para la Europa Oriental, ya que ofrecieron la oportunidad para iniciar una 

segunda gran etapa en la formdaci6n de las polfticas econ6micas. 

M6xico, Colombia y Venezuela, para enero de 1992, y otro entre M6xico y Chile, las dos 
econornfas mds florecientes del Hemisferio. 
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Hoy estamos en mejor posici6n para enfrentar decisiones crfticas con pragmatismo 

y con flexibilidad, sin que nos estorben Ios lastres ideol6gicos que arrastramos en el pasa

do. Es por lo tanto una lIstima que, mientras en todas partes los muros ideol6gicos se 

derrumban, en Costa Rica nos desgastemos en la politiquerfa de una campafia presidencial 

prematura. S61o con el consenso que surge de un patriotismo pragmdtico saldremos ade

lante ante los retos del presente. 

La oportunidad es diferente, tambi6n, porque hoy sabemos mds que hace 30 aflos. 

La gran lecci6n de tres d6cadas de proteccionismo ha sido la confirmaci6n de la superiori

dad del libre comercio, no s6lo porque amplfa el tamafio del mercado, sino porque contribu

ye a un ambiente mis propicio para el crecimiento econ6mico.8 Un mercado mis amplio, 

al permitir el aprovechamiento de las ventajas de la especializaci6n y de la divisi6n del tra

bajo, una mayor competencia, el aprovechamiento de las economfas de escala y la adopci6n 

de tecnologfas modemas, es una condici6n primaria para aumentar la productividad de los 

recursos. 

7Si en algo se puede criticar a larn administraciones de la ddcada de los ochentas es por 
no haber aprovechado esa oportunidad al mgximo. La crisis hizo posible un consenso acer
ca de la necesidad de revisar la estrategia de desarrollo. Esto permiti6 los primeros inten
tos, importantfsimos, de reforma cambiaria, financiera, comercial y, en alguna medida, fiscal. 
Una vez recuperada la estabilidad no se sigui6, sin embargo, con el mismo vigor por ese ca
mino y las administraciones siguientes han sido tfmidoq en tomar las decisiones que se nece
sitan para acelerar el crecimiento econ6mico de Costa Rica. Vase Claudio Gonzalez Vega,
"Objetivos e Instrumentos de Polftica Ec6nomica", Actualidad Eort6mica, Vol. V, No. 12, 
1991. 

8V ase, por ejemplo, Deepak Lal y Sarath Rajapatirana, "Foreign Trade Regimes and 
Economic Growth in Developing Countries," The World Bank Research Observer, Vol. II,
No. 2, julio, 1987. Como ya se indic6, las economfas mis abiertas, al ser mis flexibles, 
fueron menos golpeadas por las perturbaciones externas posteriores a la primera crisis del 
petr6leo. 
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Mientras que con un r6gimen proteccionista, la vida del empresario local fae compa

rativamente mis tranquila (y la productividad de la economfa menor), como resultado de 

la apertura comercial el productor tendri que enfrentar la competencia internacional. Su 

vida serS, sin duda, menos tranquila, pero mis emocionante, porque la recompensa poten

cyal serd mucho mayor, al aumentar la productividad. Ant. las nuevas circunstancias, los 

olvidados conceptos de la competencia y de la competitividad importan mucho. 

La competencia que resulta de la apertura comercial es fuente de disciplina tanto 

para el sector ptiblico como para el sector privado. El libre comercio disciplina a las autori

dades, porque las obliga a ia estabilidad macroecon6mica, si se desea sostener la competi

tividad externa de los productores nacionales. Cuando se piensa seriamente en competir 

en los mercados intcrnacionales, el tipo de cambio real y las tasas reales de inter6s deben 

reflejr su nivel de equiiibrio. Una moneda local sobrevaluada, si la polftica cambiaria no 

toma en cuenta las diferencias entre la inflaci6n interna y la externa, penaliza a las exporta

ciones. Tasas reales de inter6s demasiado elevadas, en respuesta a demandas excesivas de 

financiamiento del d6ficit fiscal, hacen imposible el financiamiento de la inversi6n y de las 

exportaciones. Un ambiente inflacionario dificulta el cJculo econ6mico necesario para ex

portar. Regulaciones intemas de precios y de utilidades entorpecen la identificaci6n y 

desarrollo de las ventajas comparativas. Un excesr de burocracia encarece los trd.mites 

comerciales. La inestabilidad macroecon6mica y la competkividad externa son incompati

bles. Las polfticas cambiaria, fiscal y de precios necesarias para competir exitosamente en 

los mercados internacionales le imponen una camisa de fuerza a las autoridades, que las 
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obliga a un manejo macroecon6mico prudente. Asf, la buisqueda del libre comercio no debe 

estar condicionada, sino que mds bien debe conducir al buen manejo macroecon6mico. 

La apertura econ6mica obliga a las autoridades a proporcionar la infraestructura ffsi

ca e institucional requerida para exportar. Los aeropuertos, muelles, aduanas, bodegas y 

telecomunicaciones tienen que hacerse competitivos, tal vez privatizarse. El sistema 

financiero debe ofrecer instrumentos de financiamiento de las ve atas en el exterior, mientras 

que los costos de transacciones resultantes de los trdmites burocrdticos deben reducirse 

sustancialmente. Los canales para la transferencia de la tecnologfa deben abrirse y esta" 

bien lubricados. Este, en lugar del control y ]a distorsi6n de precios, es el papel del estado 

que los pafses asidticos han perfeccionado tan bien. 

La importancia tanto de la estabilidad macroecon6mica como de estos servicios pci

blicos ilevan a la necesidad de redefinir el tamaflo y las funciones del estado costarricense, 

en apoyo de la apertura comercial. Se tendrfa, entonces, una reforma del estado parala 

exportaci6n. Se estarfa combinando una redefinici6n de las finciones econ6micas del esta

do, lo que conducirfa a su redimensionamiento, con una liberalizaci6n de las actividades 

ecou6micas privadas, en la buisqueda de condiciones competitivas tanto internas como frente 

al resto del mundo. Esto permitirfa transformar la restructuraci6n del estado en un meca

nismo poderoso de reactivaci6n del crecimiento econ6mico. 

La apertura comercial no s6lo le impone mayor disciplina a las autoridades, sino tam

bi6n a los empresarios, obligindolos a la eficiencia microecon6mica, para sobrevivir. En 

lugar de encaminarse a defender un mercado cautivo, detrAs de barreras proteccionistas, la 

energfa empresarial se destinarfa a la identificaci6n de nichos de mercado que ofrezcan 
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oportunidades mds rentables yhacia el aprovechamiento de las ventajas competitivas empre

sariales. El desaffo en el mundo contemporneo consiste en descubrir cudl eslab6n de las 

cadenas de generaci6n de valor agregado, en cualquier sector productivo, puede dar lugar 

a estas ventajas competitivas. El gran beneficiado ser, el trabajador, cuya mayor productivi

dad le permitird un mejor nivel de vida. En Costa Rica, la apertura comercial reorientard 

recursos hacia actividades relativamente intensivas en recursos humanos calificados. 

Este desarrollo de las ventajas competitivas no ocurre en economfas altamente prote

gidas, con frecuencia dominadas por oligopolios, donde las innovaciones de proceso, 

producto o servicio raramente ocurren. En una econonifa abierta, por el contrario, es 

indispensable que cada empresa desarrolle sus propias condiciones de competitividad. Con 

la apertura comercial cada empresa tienen que competir, de inmediato, en su propio 

mercado intemo y, al lograrlo, se acerca tambi6n a ser competitiva en el mercado global. 

En una economfa abierta es casi impensable una empresa que no reuna esta doble competi

tividad: hacia adentro y hacia el resto del mundo.9 Eventualmente se observarn exitos 

competitivos en actividades colocadas en muy diversos niveles y etapas de las cadenas 

9V6ase Javier Beristain y Sergio Sdnchez, "Las Ventajas Competitivas de M6xico", Insti
tuto Tecnol6gico Aut6nomo de M6xico, discurso inddito, Mayo, 1991. 
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productivas.1 ° Este proceso de transformaci6n de la estructura productiva alimenta al cre

cimiento ecor.6mico. 

Durante in foro organizado en 1979 por la Asociaci6n Nacional de Fomento Econ6

mico (ANFE), a iniciativa de su entonces presidente Dr. Miguel Angel Rodrfguez, para exa

rninar el modelo econ6mico costarricense, me hice las siguientes tres preguntas fundamenta

les:11 

(a) ,Qu6 es un buen empresario? 

(b) ,Qu6 es una buena economfa (un buen sistema econ6mico)? 

(c) ,Qu6 es un buen modelo de desarrollo? 

En un piano general, estas preguntas tienen tres respuestas sencillas, que nos permiten 

generar criterios para encontrar la polftica de comercio exterior 6ptima para Costa Rica. 

En primer lugar, un buen empresario es capaz de identificar buenas oportunidades 

de inversi6n y de aprovecharlas con 6xito. Un buen empresario sabe interpretar los merca

dos y adelantarse a las necesidades futuras de los consumidores. Un buen empresario sabe 

escoger y adaptar las tecnologfas, para producir cada vez a menores costos; conoce los re

10En el Seminario sobre Nuevas Tendencias en el Comercio Exterior en que se pronun
ci6 este discurso, se conocieron casos de empresas mexicanas, chilenas y costarricenses, de 
todo tamafio y sector econ6mico, que han logrado esta transformaci6n con 6xito. En el caso 
de las empresas costarricenses, este progreso ha tenido lugar a pesar de que el entorno no 
ha sido tan favorable como se requiere y de que las sefiales no han sido suficientemente 
claras. Estos ejemplos son testimonio de lo que se lograrfa si existiera una polftica de 
apertura definida. 

"Asociaci6n Nacional de Fomento Econ6mico, El Modelo Econ6mico Costarricense, 
San Jos6: INLISA, 1980. 



10
 

cursos con que cuenta y sabe escoger los proyectos en que puede aprovecharlos mMs renta

blemente. 

En su labor, el productor es guiado por muchas sefiales, que el buen empresario sabe 

interpretar: los precios de los productos, los insumos y los factores de la producci6n, los 

impuestos y subsidios, las preferencias cambiantes de los consumidores, las innovaciones tec

nol6gicas y el grado de competencia en el mercado. Dado su entorno, representado por 

estas sefiales, el buen empresario identifica y Ileva adelante los proyectos que generen una 

mayor rentabilidad privada. La responsabilidad social del empresario consiste en lograrlo 

y la sefial de su 6xito la proporciona la rentabilidad de sus empresas. 

En segundo lugar, una buena economfa permite la mayor satisfacci6n posible de las 

necesidades de los consumidores, dados los recursos escasos con que se cuenta. El inter6s 

social se identifica asf con el interns del gran ausente en los modelos de desarrollo del pasa

do latinoamericano: el consumidor. La estrategia proteccionista de sustituci6n de importa

ciones se olvid6 de que el fin tiltimo de la actividad econ6mica no es el producir por produ

cir, sino precisamente el consumir. La rentabilidad social de las distintas actividades econ6

micas refleja entonces su contribuci6n a la maximizaci6n de la capacidad de consumo de 

la sociedad a trav6s del tiempo. 

En tercer lugar, un buen modelo de desarrollo es aquel marco de instituciones y de 

polfticas econ6micas que permiten la mayor coincidencia posible entre la rentabilidad social 

y la rentabilidad privada de las distintas actividades. Esta coincidencia permite que el buen 

empresario, en su legftima bu'squeda de la mayor rentabilidad privada, al mismo tiempo 

contribuya a un mayor bienestar social. 
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El pecado dcl proteccionismo ha sido que, al distorsiciar los precios relativos, ha 

introducieo un divorcio entre la rentabilidad social y la rentabilidod privada. Esto ha 

permitido qu se acuse al empresario de ineficiente, a pesar de que maneja sus empresas 

muy bier, como lo demuestran sus ganancias y, gracias a ellas, su sobrevivencia a trav6s del 

tiempo.12 Efectivamente, estas empresas enriquecen al empresario, porque su rentabilidad 

privada es elevada, pero no contribuyen como prodrfan a la riqueza social, porque su 

rentabilidad social es baja. Este divorcio implica que la comunidad no se beneficia como 

podrfa de la acci6n trascendental del empresario, porque 6sta es orientada por sefiales 

incorrectas hacia actividades socialmente menos productivas. La que pierde es la sociedad. 

Al reducir la competrcia, el proteccionismo logra, ademd.s, que no s6lo el buen 

empresario, sino tambi~n el mal empresario, sin capacidad de innovar ni deseo de asumir 

riesgos, obtenga una elevada rentabilidad privada, consecuencia 6inicamente del subsidio, 

pero no del servicio que le presta al consumidor. 

Los retos de los pr6ximos afios exigen una mayor empresariedad, tanto privada como 

ptiblica. El empresario deberd mostrar una mayor flexibilidad y cap,:idad de adaptaci6n. 

Sevd necesario revisar y modificar permanentemente los productos, procesos y orientaci6n 

hacia los mercados, para poder mantc~nerse competitivo. Serd necesario desarrollar una 

12Un empresario esforzado y talentoso se sorprende de que en los debates sobre polftica 
comercial se acuse a su empresa de ineficiente. Dado este divorcio entre rentabilidad social 
y privada, esta afirmaci6n simplemente significa que con una organizaci6n diferente de la 
economfa (otro modelo de desarrollo), los recursos que el empresario emplea serfan todavia 
mds rentables. Un ataque al proteccionismo no es, entonces, un ataque al empresario ni 
una crftica a las decisiones que toma o a la habilidad con que lo hace. El proteccionismo 
es indeseable precisamente porque encauza talento y capacidad empresarial valiosos hacia 
-itividades que no representan el mejor uso de los recursos del pais. 

http:tiempo.12
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nueva cultura empresarial, orientada hacia la competencia, que afectard la totalidad de la 

acci6n de la empresa. Habr, necesidad de hacer cambios en la combinaci6n de productos 

que se fabrican, de redisefiarlos, de distribuirlos de nuevas maneras, de elevar la capacidad 

tecnol6gica y la calidad total. Seri requerido mejorar los cuadros gerenciales y consolidar 

nuevas estructuras de capitalizaci6n. La planeaci6n estrat~gica deberi ser un proceso con

tinuo de buisqueda de una posici6n competitiva. Serd indispensable que se d6 una mayor 

disposici6n a asumir riesgos, para ganar mucho cuando se tiene 6xito y para estar dispuesto 

a perder cuando las decisiones son incorrectas, porque no podemos seguir privatizando las 

ganancias y socializando las p6rdidas. Asf, cuando las sefiales sean mds apropriadas, mejo

res empresarios podrn aprovechar las nuevas oportunidades con 6xito y, de esa manera, 

aumentar la riqueza de la naci6n.13 

Sefiales claras y crefbles deberdn ser transmitidas por el sector puiblico, para que el 

buen empresario canalice sus esfuerzos en las nuevas direcciones. Esto implica no s6lo 

cambios en las polfticas, sino tambidn en la capacidad de acci6n del estado. Entre otras 

cosas, esto requiere de la formaci6n de recursos humanos suficientes y adecuadamente 

preparados en el sector puiblico, capaces de Ilevar adelante el programa que se necesita. 

En Costa Rica existe una escasez de tecn6cratas de alto nivel, suficientemente capacitados 

para llevar adelante un programa de reformas econ6micas.1 4 No se trata simplemente de 

13Como se report6 en el Seminario, los empresarios de Chile y de M6xico han entendido 
la importancia del momento y la naturaleza de los retos y, junto con las autoridades de esos 
pafses, han sabido dar los pasos hacia adelante que se requieren. Hoy ya recogen los frutos 
de sus decisiones y nos dejan rezagados. 

14 Un elemento crftico en el 6xito de las reformas comerciales mexicanas ha sido la ca
lidad e integraci6n de los equipos t6cnicos y su capacidad para transmitirle al resto de la 

http:naci6n.13
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hacer mds eficiente al estado, tal y como lo conocemos. El proceso de reforma del estado 

debiera ser, en consecuencia, tanto un ejercicio de redefinicion de las funciones del 

gobierno, como un programa de formaci6n de recursos humanos para el manejo de un 

estado moderno, orientado hacia las exportaciones. 

Ademrns, en vista de que la disponibilidad de empresarios puiblicos y privados es esca

sa y de que, en consecuencia, estos constituyen el recurso m6.s valioso con que cuenta el 

pafs, resulta indispensable no desperdiciarlo. La capacidad empresarial no se desperdiciard 

cuando las sefiales la orienten hacia actividades de alta rentabilidad social. La capacidad 

empresarial no se desperdiciard cuando se pueda destinar a reducir costos y aumentar venta

jas competitivas, en lugar de a trdmites burocrdticos y a la buisqueda de privilegios y otras 

rentas. El esfuerzo del sector pfiblico no se desperdiciard cuando, en lugar de generar tra

bas y distorsionar decisiones, apoye al proceso productivo, ejecutando eficientemente las 

tareas bd.sicas que le corresponden al estado. 

Para Ilevar adelant la transformaci6n de la economfa costarricense debe movilizarse 

a todos sus recursos humanos. Los buenos empresarios estdn en todos los partidos, buenos 

economistas hay de diversa afiliaci6n polftica, buenos tecn6cratas hay en todas las tenden

cias. Lo que se necesita es on consenso nacional, porque s61o con la movilizaci6n de todos 

los recursos se podrd salir adelante en esta diffcil tarea. Porque estos recursos son escasos 

y valiosos, no podemos desperdiciarlos. 

Cuando nuestros tecn6cratas estdn dedicados, principalmente, a controlar los precios 

o mdrgenes de utilidad de cientos de productos, a fijar docenas de salarios mfnimos 

poblaci6n la mfstica requerida para contar con un apoyo nacional. 
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diferentes, a expedir cientos de licencias, a procesar miles de documentos, este importante 

recurso estA siendo desperdiciado. Con estas trabas, obligan al empresario privado a 

desperdiciar sus esfuerzos tambi~n. Una economfa menos regulada pti-mitirfa aprovechar 

mis eficazmente estos recursos escasos, tanto en el sector pulblico como en el privado. 

La reforma del estadoparalas exportaciones es un proceso de mejoramiento de las 

condiciones de competitividad del pals, de eliminaci6n de obstdculos y de creaci6n de la 

infraestructura necesaria para poder exportar. Esto es lo que hicieron nuestros antepasados 

hace siglo y medio para promove: las exportacic .ies de caf6. No se trata, entonces, de hacer 

mds eficiente al estado, tal y como lo conocemos. Hay que eliminar la marafia de controles 

y de regulaciones que lo caracterizan hoy. Hay que redefinir su tamafho y sus funciones. 

Eso hay que hacerlo pronto y con sentido tanto de urgencia como de oportunidad. Si no, 

nos quedaremos pobres para siempre. 


