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 The author reviews the origins of the economic crisis

that developed at 
the end of the decade of the 70s ( growth of
public sector employment; increase in public sector
 
expenditures; high fiscal 
deficit; balance of trade deficits;

multiple exchange rates; inflationary pressures; etc). The
 
author considers this crisis as the worst 
that the country has
 
had in the last fifty years.
 

There were also external causes thct contributed to deepen the
 
effects of the crisis: 
increase in oil prices; deterioration of

the prices of Costa Rican traditional export products; increase
 
in international interest rates.
 

This situation led to the 
 need to implement structural
 
adjustments. 
 These adjustments have a name: liberalization. It
 
was during the Monge and Arias Administratins that major

adjustment measures 
started to be taken in order to overcome the

crisis and attain a relative stabilization of the aconomy.
 

The document favora a gradual implementation of adjustment 
measures, but it suggests that implementation should be firm so
that those affected believe in the process and act accordingly.
The Government should implement its own adjustment measures so 
as to set an example
 

Some of these reforms should be done 
at the constitutional 
level. If they are only decrees or laws they run the risk of
being easily changed by future governments. The promulgation of 
a Constitutional Chapter on Economic Guarantees is a necessary
complement to the Structural Adjustment Program.
 

The need for reforms led to negotiations with international

institutions, specially the IMF and the World Bank, in order to
obtain technical and financial cooperation to ease the cost of 
the adjustments.
 

These agreements include conditions agreed to by the government,

such as reduction of the fiscal deficit, limit on the growth of

public sector employment, establishment of a single exchange

rate, flexible interest rates, the privatization of certain
 
activities 
now in the hands of the government, reduction of
 
price controls, modernization of the financial sector, etc.
 

Conclusign: The Structural Adjustment Program being implemented

is designed to substitute the economic model applied since the

1950s for one in which market forces are allowed to play a
 



stronger role. 
 This should lead to an efficient and productive 
economy and to a financially sound public sector
 

(1) The points of -view, suggestions, recommendations and
 
conclusions expressed by the author(s) 
are not necessarily those 
of OPS.
 



COSTA RICA: REFORMAS ECONOMICAS RECIENTES 

POR 

THELMO VARGAS */ 

I. INTRODUCCION 

Costa Rico vio emerger, a finales de la d~cada de los ahos setenta e 

inicios de los ochenta, una de sus m6s severas crisis econ6micas. Esa 

crisis tuvo su origen en factores coyunturales adversos y en factores 

estructurales. Entre los primeros destacon la baja en el precio 

internacional del cafb, elevaci6n del precio del petr6leo y del tipo de 

interbs prime. que afecta a nuestra deuda externa, asi coma los conflictos 

sociopoliticos y econ6micos de Centroambrica, que nos afectaron por 

nuestra dependencia del Mercado Comun Centroamericano (MCCA). 

Entre los factores estructurales destoca el modelo de "sustituci6a de 

importaciones" propio del MCCA, que nuestro pals adopt6 a principios de la 

d~cada de los sesent6, el cual trafa la semilla de una crisis. Nuestro 

oparato productivo, que tenla una gran dosis de direcci6n estotatal, e 

inflexibilidad, sufri6 un fuerte azote por porte de las fuerzas eccn6micas. 

t/ El autor es Director del Proyecto Servicios Finatcleros, Academia de Cen
troamwrica/Ohio State University. RIcLas porciones de este escrito reco

gen porte del articulo del autor, ti' ulodo 
"El Rjuste Estructural de Ia Eco
in Costarricense", que aparece en Cr sis &-twkiL4 g9-6'Rjus'te tw / ,
(ed) L.P. Vargas, UED, 1990.
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Ya desde finales de los 70 se comenz6 a hablar en Costa Rica de ]a 
necesidad de realizar un ajuste estructural de la economia, pero fue ]a 
necesidad impuesta por las circunstancias dificiles la que forz6 al 
Gobierno a adoptar medidas de /iberaizacion de Ja economfa, los cuales, 
oponiendose al paternalismo Uproteccionismo estatal propio del esquema 
anterior, sembraran las bases para Ja necesaria reactivaci6n del aparato 

productivo. 

Este trabojo presenta el movimiento de las principales variables 
econ6micas durante las 61timas d~cadas, seala las razones para ese 
estado de cosas, explica ]a naturaleza de las reformas que se han tornado y 
las que se considera tomar para modificar estructuralmente nuestra 

economia, aefecto de que sea m6s eficiente y justa. 

I I - EL CAMBIO ESTRUCTURAL DE LOS SETENTAS. 

Cualquier observador imparcial de las principales variables econ6mi
cas notar6 que, durante el periodo 1950-1980, Costa Rica experiment6 un 
sensible cambio estructural. Nuestra economia pas6 de ser fundamental

mente agricola a fundamentalmente industrial; el Sector Pblico creci6 
significativamente vis-a-vis el sector privado; Id economfa se volvi6 m6s 
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dirigida por el Estado, desatendiendo m6s que antes las sefiales del merca

do libre; Centroam~rica se convirti6 en un fmportante mercado para nues

tras exportaciones U ]a dependencia de ]as materias primas y bienes de 

capital importados se acentu6. 

En efecto, mientras que en 1950 la contribuci6n del sector agropecuario 

al Producto Interno Bruto (PIB) fue de un 41% (vs. 13% que aportaba la 

industria), en 1980 la industria fue el principal sector productivo, con un 

aporte del 23% (vs. 21% del-sector agropecuaro), tal como 1o muestra el 

Cuadro 1. 

Cuadro I 

COSTA RICA, CUIIPOSICION DEL PIB
 

Sector 1950 1960 1970 1984 1990 
Rgrop--cuario 41X 269 23X 21X 19I 
Industria 13 15 18 23 22 
Comercio 19 21 21 20 17 
Otros 27 38 23 36 42 

Otra caracteristica del camblo tiene que ver con el crecimiento absolu

to y relativo del empleo por parte del Sector P~blico. En efecto, el Sector 

Piblico que en 1950 emple6 un 6% de la fuerza laboral, empleaba un 20% de 
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ella en 1980. En otras palabras, pas6 de dar trabajo a una de cada 
diecisiete personas en ]a fuerza laboral, a emplear una de coda cinco. De 
1949 a 1979 se crearon en Costa Rica 113 entidades ptb]licas 1/. 

Cuadro 2 

COSTA RICA: 
EIVIPLEO POR SECTOR INST ITUCIONIL
 

1950 1963 1973 1983 1190 
Sector Pblico 6. I 13.32 15.3X 18.9X 17.2XSector Privodo 93.9 86.7 84.7 81.1 82.8 

FUEtiTE: Direcci6n General de Estadfstica y Censos 

El gasto p~blico, en especial el de los entes descentralizados, creci6 
coma es de esperar. Asf, mientras que en 1970 la relaci6n Gasto P~iblico 
a PIB fue de un 36%, en 1985 ella fue de un 57%. (Antes de 1970 la 
relaci6n fue rss baja ain, pero no se dispone de cifras de gasto del sector 
pi~blico descentralizado. 

El crecimiento del gasto piblico, par el alto empleo, se dio fuertenente 
en lo que se denomina "gastos de consumo" (ms de cuatro quintas partes 

1. JIMENEZ, liilburg, G6nesis delGobierno de Costa Rica 1821-1981. San os6:
Alma Hater, 1986. 
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de 61 fueron consumo en 1980) y no tanto en capitalizaciones", que crear. 
infraestructura productive. Un desglose del gasto por funci6n refleja que 
el gasto en los servicios b6sicrs del Sector Pblico (como justicia y orden 

Cuadro 3
 

COSTR RICH: ORSTOS DEL SECTOR PUBLICO
 
(millones de colones constantes de 1978)
 

Crec.
Grupo 1970 1975 1980 1985 85/80 

Gobierno Central 2737 3634 6247 4858 177X 

Descentral izado: 
P(blicas de 
Servicio 1504 2636 4817 3609 249X 
P~blicas No 
Financierm 1029 1744 3256 3222 3135 
Pibl icas 
F inanc ieras 937 1fi12 3402 3417 3655 
Empresas S.A. 2643 
Ilunicipaiidades 202 192 313 240 119X 
(-) Transf. 
intrasector -256 -304 -1134 -1013 
Gasto PNbl ico 
Total 6154 9515 16902 16976 2765 
PIB real 
(1978=100) 17084 22926 29575 30027 

Gasto Pbl./PIB 0.36 0.42 0.57 0.57 

FUENTE: Ilemorlas Anuales, Contralorfa General de la Repibl ica
 

ptblico, relaciones internacionales Ueducaci6n), cedi6 importancia a ren
glones propios de la esfera privada (agriculture, transporte). Los gobier
nos locales fueron perdiendo importancia, como se observe en el cuedro 
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anterior a favor de entidades centralizadas. El ciudadano comn perdi6 

poder de ejercer influencia sobre ]a conducci6n de los asuntos ptblicos de 

su interns. 

El l'fioit fiscal tambibn lleg6 a cifras muy elevadas. En 1978, por 
ejemplo, el deficit del sector piblico ascendi6 a un 9%del PIB y en 1980, 

en medio de ]a crisis, se elev6 a un 13.9%. 

En el comercio exterior operaron cambios tambibi,. La estructura de las 
importaciones se modific6. Los bienes de consumo final perdieron 

importancia y las materias primas y bienes de capital Ilegaron a constituir 

dos terceras partes del total de las importaciones de Costa Rica. 

WOE" q 

COSTA RICA. ESTRUCTURA DE LAS INPORTACIONES
 

Categorla 1960 1970 1980 1985 1990 

Materias primas 27X 35X 41X 44X 42% 
Bienes de cap tal 23 25 23 23 24 
Bienes de Consumo 36 32 25 24 23 
Otros 14 8 11 9 11 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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Centroam rica pas6 a ser un mercado importante para ]a producci6n 

nacional. En 1960 las exportaciones n Centroam~rica no fueron 

significativas, pues s6lo ascendian a un 2.9% del total. En 1971 un 25% de 

las exportaciones totales del pafs iban a Centroamkica Uen 1980 la cifra 

fue un 20%. 

En 1o que tiene que ver con ]a dependencia de ciertos productos de 

exportaci6n, el fen6meno observado es que ]a dependencia del caf6 y el 

banano, como productos tradicionales de exportaci6n, se redujo. En 1960, 

casi tres cuartas partes de las divisas provenfan de ventas de esos dos 

productos. En 1985 ]a importancia de otros productos (-no tradicionales") 

habia crecido, como se observa en el Cuadro 5 

Cuadro 5 

COSTA P I CA: EXPORTAC IONES POR PRODUCTO
 

Producto 1960 1970 1985 1990 
Caf 54X 
Banano 29 
Otros Productos 17 

32X 
29 
39 

32X 
22 
46 

17X 
22 
61 

FUEITE: Banco Central de Costa Rica 

La Balanza Comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) 

comenz6 a mostrar preocupantes deficit, afio con ano, durante las 61timas 



8./
 

d6cadas. Asf, mientras que en 1950 las importaciones del pais fueron 
ligeramente inferiores a las exportaciones, en aios posteriores el caso fue 

al revbs, como se muestra en el Cuadro 6. 

Cuadro 6 

COSTA RICA: 
SALDO DE BRLRNZA COBIERCIAL
 
(Cifras en millones de US$) 

1950 1960 1970 1980 1990 
Exportaciones Fob 55.7 84.6 231.2 1001.7 1448.2Importaciones CIF. 49.5 110.6 316.5 1523.8 1989.7Sup~ravit/(dficit) 6.2 (26.0) (85.3) (522.1) (541.5) 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica 

En materia de rndice de precios (costo de vida) el cambio fue que 
pasamos de tener una situaci6n de relative estabilidad en materia de 
precios, con elevaciones anuales casi imperceptibles en el nivel general 
de precios durante la d6cada de los cincuente, a variaciones anuales cada 
vez m6s sensibles pare las families costarricenses. 

Cuadro 7
 

IHFLAC ION PROPIEDIO ANULAL 
(Uariaci6n indice de Precios al por Mayor) 

Perfodo 
 Inflaci6n
 

1950-60 (prom.) (0.5%)
1960-70 (prom.) 2.8% 
1970-80 (prom.) 14 X 
1982 108 x
 
1980-90 
 25.6X
 

FUEKITE: Banco Central de Costa Rica 
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El tipo de cambio, nuestro cord6n umbilical con el "resto del mundo", 

que se habia mantenido relativamente estable de 1950 a 1980, se elev6 a 

niveles no observados (y posiblemente no imaginados) antes. Adem6s, la 

pr6ctica de tipo de cambios m6itiples, que discriminan a algunos sectores 

a f ivor de otros, comenz6 a ser m6s significativa. 

Muchos indicadores "sociales" experimentaron mejoras durante el 

periodo. La mortalidad infantil (menores de I aio) pas6 de 90.2 en 1950 a 

37.6 en 1974. El consumo de calorfas por habitante que en 1960 era de 

1946 fueen 1970 de 2457. Mientras que en 1950 habfa 3680 autom6viles 

particulares en el pais, la cifra en 1974 fue de 55.403. Casi la mitad de las 

viviendas urbanas hacian uso de pozos negros en 1949; la proporci6n fue 

28.2X en 1973. El pals mostr6 signos de desarrollo. Pero tal desarrollo 

fue, en mucho, logrado con recursos externos, no con ahorro interno. 

Cuadro 8 

COSTA RICA: TIPO DE CAMBIO LIBRE A FIll DE ARO
 
(LIS$) 

HAo Prec i,, 
1950 5.6 
1960 5.6 
1970 6.62 
1980 (oct.) 8.54 
1981 36.0 
1982 40.0 
1990 92.1 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica 
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La dependencia de recursos externos para financiar el costo de nuestro 

desarrollo se acentu6. En 1970 el saldo de la deuda p~blica externa fue un 

58% del valor de las exportaciones de ese afio. Para 1985 ese saldo 

equivalia a mrs de tres aios y medio de exportaciones anuales. Ademfs, 

la .omposicion de ]a deuda externa se modific6: en 1970 la deuda externa 

era principalmente privada: en 1985 era casi totalmente p~blica. 

El Producto Interno Bruto, que durante ]a d6cada de los sesenta tuvo 

crecimientos muy superiores al de la poblaci6n (creci6, en promedio, un 

8X en sentido real, esto es, ajustado por inflaci6n), a finales de la d6cada 

de los setenta creci6 menos, y a principios de los ochenta, mostr6 

decrementos. En efecto, durante el afio 1982 el PIB decreci6 un 9.1, 1o que 

implica que Ja perdida percpita fue cercana al 13%. 

Cuadro 9 

COSTA RICO: EHDEUDARIENTO EXTERMO
 
(Saldos en millones de US$)
 

Deudor 1970 1975 1980 1985 1990
 

Total 
 429 1032 2209 3742 3930
 
Sector Privado 295 611 412 317 757
 
Sector Pibl co 134 421 1797 
 3525 3173 
Deuda 
P~bl ./Export. 58X 85X 179X 355X 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda
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Cuadro 10
 

COSTA RICA: CRECIHIENTO DEL PRODUCTO
 
IHTERNO BRUTO REAL
 
(Crecimiento promedio)
 

1960-70 8 x 
1970-78 8 x 
1978/79 4.9% 
1981/82 (9.1) 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica
 

Las cifras anteriores muestran ]a naturaleza critica de los principales 

indicadores econ6micos del pals. No es exagerado afirmar que la crisis que 

emergi6 a finales de los ahos setenta es la peor de la historia econ6mica 

de los 'ltimos cincuenta aos. 

La distribuci6n, entre sector privado y sector publico, del crbdito del 

Sistema Bancario Nacional tambi6n sufri6 una modificaci6n como muestra 

el cuadro siguiente. En 1900, por ejemplo, el sector piblico consum16 una 

proporci6n demasiado elevada del cr6dito, en obvio desmedro de las 

necesidades crediticias del sector privado. 
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Cuadro 11 

COSTA RICA: DISTRIBUCIO DEL CREDITO DEL SISTEIfl
 
BANCARIO NRC IONAL
 

(porticipaci6n relativa) 

1970 1975 1980 1985 1990 

TOTAL 100.oo 100.oo 100.oo 100.oo 100.oo 

AL SECTOR PRIVADO 85.71 81.31 57.46 70.87 76.08 

RL SECTOR PUBLICO 14.29 18.69 42.54 29.13 23.92 
Gobierno Central 12.27 8.93 26.43 8.36 12.37 
Entidades Oficiales 2.02 9.76 16.12 20.77 11.55 

FUEITE: Banco Central de Costa Rica 

Acciones politicos tomadas desde el inicio de los ochentas permitieron 

reverser, como se muestra en los cuadros, los tendencies desfavorables 

que habion tenido lugar antes. Esas politicos son analizadas mrs adelante 

en el trabojo. 

Ill. CAUSAS DE LA CRISIS 

Hoy existe acuerdo, mas o menos generalizado, de que las causes de la 

crisis econ6mica de principios de los ados ochenta, de origen externo e 

interno, son las que se indican mas abojo. 
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3.1 Causes de Origen Extrno 

Entre las causas de indole externa sobresale el deterioro de los 

Thrminos Internacionales de Intercambio, producto de la elevaci6n del 

pracio del petr6leo y sus derivados en el mercado internacional, y la 

cafda en el precio de nuestro principal producto de exportacion, el caf6. En 

efecto, en 1982 una canasta tipica de exportaciones costarricenses s6lo 

compraba un 69% de las importaciones que adquiria en 1977. (Como se 

observa en el Cuadro /I, los t~rminos de intercambio se elevaron 

sensiblemente en 1977, en raz6n de una mejora 6nica en los precios del 

cafb, lo que, en cierto sentido, posterg6 la necesidad de realizar el ajuste 

econ6mico, para luego bajar a un nivel m6s pertinente). 

Adem~s del detenoro en los t~rminos de intercambio, el tipo de interns 

internacional , en que se expresaba una buena parte de la deuda externa 

p~blica, tambi~n se elev6 moment~neamente, duplic~ndose en una 

oportunidad, cuando el prime rote lleg6 al 21%. Esto hacia m~s onerosa la 

deuda externa. 

Sobre los factores externos es poco el poder que tiene Costa Rica para 

modificarlos; no podemos provocar heladas en Brasil, que eleven el precio 

del cafb en los mercados internacionales, ni obligar a los parses 

productores de petr6leo a que bajen el orecio de este importante producto. 
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Cuadro 12 

COSTA RICA: TERN IHOS INTERNACIONALES
 
DE IHTERCAIBIO
 

(1987=100) 

Ao Indice 

1970 104.98 
1975 85.85 
1976 100.41 
1977 123.14 
1978 108.51 
1979 99.15 
1980 98.62 
1981 89.85 
1982 85.36 
1988 99.7? 

FUEIITE: Banco Central de Costa Rica 

Tampoco es mucho Jo que podemos hacer para que el tipo de inter~s 

internacional descienda. Apesar de que podemos expreser nuestro criterio 

en foros internacionales, como ]a UNCTAD, el efecto de ello (si es que 

tiene alguno) no Ps r6pido. En ]a pr6ctica nosotros podemos actuar s6lo 

sobre los condicionantes de origen interno, y aoin alli a veces es duro 

realizar las enmiendas requeridas, porque todo ajuste tiene un costo y los 

afectados 1o resisten. 

3.2. Causas de Origen Interno 

Los notorios cambios en ]a estructura de ]a economfa costarricense que 

antes se mostraron, se debieron al ingreso de nuestro pals al Mercado 
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Comn Centroamericano (MCCA) en 1963. Para constiuir el MCCA los 

paises centroamericanos, siguiendo el consejo de CEPAL, optaron por 

distorsionar conscientemente las relaciones de precioc: hiI'ieron 

prohibitivo el ingreso de productos de fuera del 6rea (por medio de un 

Arancel Comn) y facilitaron el ingreso de materias primas y productos 

intermedios para ser utilizados en el proceso productivo "local'. El Banco 

Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE) brind6 recur-sos 

financieros en tOrminos "blandos" para facilitar el proceso de 

capitalizaci6n del emergente sector industrial. Los empresarios, actuando 

como deben, no tardaron en reaccionar a este particular conjunto de reglas. 

La industria creci6 y las ventas a Centroambrica tambien. 

Pero las reglas proplas del modelo de desarrollo adoptado promovian un 

estado de crisis a mediano plazo. En efecto, con un r6gimen en que al 

producto de afuera que podia competir con el local se le prohibe la entrada 

via elevados arancelvc:, el mercndo lror-rec !e rp-rrrv6 I industrial local. 

Ni la conquista de terceros mercados ni Ja lucho por ]a conservaci6n 

competitiva del mercadi interno fueron elementos vitales para ]a 

industria centroamericana. Ef esquema tenfa dentro de si un sesy. 

antfe.xportador. pues el mercado local era mucho m6s rentable que el 

extranjero.
 

A manera de ejemplo del citado sesgo, imaginemos un empresario que 

produce camisas que en el mercado internacional se venden a $ 20 cado 
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una. En su proceso utilize $ 15 de materias primas y bienes intermedios 
importados. En el MCCA opera pare las camisas un arancel del 100%, pero 
los bienes intermedios y materias prmas entran exentos. En estas 
condiciones, una camisa de fuera del MCCA entra valiendo $ 40 ($20 de 
principal y un 100% de impuesto). El industrial local, que paga $ 15 en 
materias primes importades, sabe que podrfa incurrir en costos locales 
hasta de $ 25 sin que su producto luzca al consumidor local m6s caro que 
el de fuera del 6rea. Pero si su deseo fuese producir pare expcrtar fuera 
del 6rea, el mbximo costo adicional en que le es permitido incurrir seria de 
$ 5. Es en este sentido que el mercedo interno le es ucho m6s atractivo 
que el extranjero. El modelo, por ello, tiene un sesgo antiexportador. 
(Debe notarse que este efecto es m6s acentuado confoi me mayor sea el 
contenido importado de la producci6n local. En otras palabras, que para el 
industrial protegido existe un incentivo para depender m6s y mbs de las 
materias primes importadas, aunque ello afecte la balanza comercial del 

pals). 

Dada la enorme diferencia de precio interno entre el producto 
proveniente del MCCA U el de fuera del 6rea, el estimulo que tuvo el 
industrial local pare mejorar la calidad de sus bienes, fue infimo. Por 
ello, no es de esperar que ]a calidad de nuestra producci6n fuera la 6ptima, 
ni que el costo de producci6n fuera el m6s bajo. Yes que si esto no fuera 
asf, si 1o producido localmente puede competir con la producci6n mundial 
en precio U calidad pare qu6 la protecci6n arancelaria? La protecci6n 
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arancelaria tiene sentido s6lo cuando se tiene el presentimiento de que sin 
ella no soreviven las empresas locales que a ella se acogieron (muchas 
empresas, por Io dem6s, no son locales; son agencias de empresas 
multinacionales que encontraron rentable poner ensambladoras locales). 
En este sentido, la protecci6n tampoco es noble. 

Desde el punto de vista de estimular actividades conexas --y extender, 
en algi'n sentido, los beneficios del progreso econ6mico--, la industria 
protegidd no es un instrumento, sino un obst6culo a prop6sito. En efecto, 
como para que haya protecci6n efectiva ]a, matenas prmes deben pager 
arancel inferior al producto terminado, y en Centro America se opt6 porque 
las materias primas y los productos intermedios se importaran libres de 
impuestos, entonces no hubo estimuio alguno al uso de materias primes 
nacionales. (Esto iltimo podrfa lograrse Ilevando el modelo un paso mbs 
all6: protegiendo la producci6n de productos intermedios, pero -- por 
razones que m6s abajo se indican-- esto no se hizo). 

H6U que destacar que 1o que se le cuestiona aquf a1 modelo de desarrollo 
adoptado no es que no se utilicen exclusivamente materios primes 
nacionales en proceso productivo, sino que haya distorsionado )a relaci6n 
de precios. En sentido estricto, una politico estatel que obligue a1 uso de 
materias primas locales puede llevar a que el pals produzca bienes en los 
que no tiene ventaja respecto al resto del mundo y seria, por tanto, casi 
tan funesta como ]a politica proteccionista propia del MCCA, que llev6 a 
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estos paises a producir muchos bienes en que tampoco tenemos ventajo 

comparativa. Buena raz6n tienen los industriales, por tanto, en oponerse a 

que el proteccionismo se lieve a un nivel de productos intermedios, pues 

ello los obligarfa a comprar localmente productos intermedios de 

calidad quiz6 inferior, y a precios superiores, que los del mercado mundial. 

Eso, ciertamente, lesionaria su producci6n. Aqu1 el sector manufacturero 

de productos finales actia en defensa racional de sus miembros como 

compradores. Pero no es esto consecuente con que al consumidor final no 

se le defienda atendiendo el mismo razonamiento. 

No en vano la dependencia de las importaciones de materias primas es 

tan grande (cf Cuadro 4). El calificativo de "sustituci6n de importacio

nes" que se dio al modelo de desarrollo proteccionisto result6 ir6nico, pues 

hoy dependemos m6s dram6ticamente de las importaciones. Sin ellas, una 

buena parte de nuestro aparato productivo se paralizaria. Eso llev6 a las 

autoridades econ6micas a que cada vez que se deseaba racionar el uso de 

divisas se impusieran limitaciones (e.g., dep6sitos previos, sobretasas, 

precios superiores de la moneda extranjera) a la venta de divisas para pr6

p6sitos "no esenciales", y que se dejara sin mayor obst6culo )a compra de 

1o "esencial" (tbrmino que, junto con las medicinas, incluia las matenas 

pnmas). En la pr6ctica, tal criterio se traduce en que es antipatri6tico, en 

un periodo de escasez de divisas, gastar moneda extranjera en importar 

innecesarios perfumes, pero que no lo es si lo gastamos en el pago de mate 

rias primas para producir localmente innecesarios perfumes. 



19./ 

En el terreno del empleo nacional, que es otra de las breas donde uno 

quisiera ver extendido el progreso econ6mico, ]a historia se desarroll6 asi: 

por las exenciones arancelarias a la importaci6n de bienes de capital y 

porque el esquema financiero concedlo pr6stamos blandos para 1a compra 

de capital, el proceso favorecia t6cnicas de producci6n intensivas en el 

uso de capital. Adem6s, como en Costa Rica la seguridad social se financia 

con impuestos a1 uso de la mano de obra (cuotas CCSS, INA, IMAS, Banco 

Popular, Asignaciones Familiares, vacaciones, aguinaldo), ]a ventaja en 

utilizar t6cnicas de producci6 capital intensivas se torn6 rentable, en 

desmedro de t6cnicas que hicieran uso intensivo del factor abundante en 

nuestro medio -el trabajo. A pesar de que la industria requiri6 contratar 

trabajadores durante su periodo de expansi6n, el ritmo a1 que 1o hacia no 

era el mismo en que expandia lo producci6n. Hoy, ]a industria, que procura 

un nivel de producci6n final similar al de Iaagricultura, emplea cerca de Ia 

mitad de personas que esta. La semillo del desempleo se habia sembrado. 

Pero el desempleo real no se dio, como pudo, porque el Sector P~blico 

tom6 paro sf el popel de ser el "gran empleador" de la economfa. Esto Jo 

hocia por dos razones: () porque las ideas keynesianas, que asignaban al 

Estado un activo papel en 1a producci6n de la economia, estabon de moda en 

las d6cadas de los cincuenta y sesenta y (i i) porque el esquema productivo 

privado, dado el sistema de incentivos imperante, era incapoz de absorber 

toda 1a gente que ingresaba al mercado laboral. El Sector Pblico creci6 a 

niveles inmanejables. Como la mayor proporci6n de este gasto se dedicaba 
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a cubrir solarios, y costos asociados con el uso de ]a mono de obra, como 

pensiones y cargos sociales, el recorte del gosto p6blico no era coso 
sencillo pues implicaba, en mucho, incurrir a1 despido de personal. 

En el campo de las finanzas p~blicas, las exenciones que se otorgabon a 
la. mayoria de nuestras importaciones (materias primes y bienes de 

capital) se tradujeron, como era de esperar, en un sacrificio fiscal. A Ja 
vez, dodo que el impuesto sobre la importaci6n de productos finales de 
fuera del 6rea era a prop6sito prohibitivo (Ja idea era impedir su 
importaci6n, con el 6nimo de reservar el mercodo interno a ]a manufactura 

local), no podia el fisco compensor ]a p~rdida de ingresos por las 

exenciones. Lo anterior indujo al Gobierno a pensor en toda otra gama de 
impuesto de aplicaci6n general (consumo, sobretasas, ventas) para 

compensor los ingresos sacrificados pero -como ellos en su mayorfa se 
aplicaban, en cascada, sobre el valor CIF de Jo importado m6s los 
aranceles, estos nuevos impuestos, a ]a vez que dabon ingreso al fisco, 
reforzabon Ja barrera proteccionisto del modelo de desorrollo. Pero estos 

ingresos no fueron suficientes. 

Tombien el deficit fiscal aparecia como una consecuencia inevitable del 
modelo de desorrollo adoptado. La necesidad de procurar recursos al Fisco 

lo llev6 no s6lo a aumentar Ja cargo tributaria en el sector "no protegido" 
(especialmente ]a agricultura y el comercio), lo que le restaba dinamismo, 

sino a incurnr en niveles exagerados de endeudamiento externo U a 
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literalmente comerse recursoslos crediticios de los bancos estatales. 
Estas acciones fueron enormemente facilitadas por cambios, durante los 
afios sesenta y setenta, propiciados en las leyes que afectan a las 
instituciones aut6nomas, especialen las que tenfan que ver con la 

constituci6n e independencia de sus juntas directives, y por 1a reforma a1 
Articulo 88 de )aCarta Magna, ]a cual cambi6 el grado de independencio de 
las instituciones pare poser de ser en "materia de gobierno y 

administraci6n" aser s6lo en este 6Itimo campo 2/. 

Dodos las necesidades de cr~dito p~blico, el Banco Central consider6 
que no debia limiter proporcionalmente el cr~dito al sector privado y opt6 
por expandir ]a oferto monetaria a niveles altomente inflocionarios. La 

expansi6n notorla en l liquidez llev6, que era de esperar, a uno elevada 

inflaci6nIocal. 

Como nuestro pais operaba bojo el mito del U;po de ctambio fijo, pues
 
los politicos parecian concebir 
 que devaluaci6n era sin6nimo de 
desprestigio, ]a alto inflaci6n cre6 presiones insostenibles sobre Ja 

reserve de divisas de Ja naci6n. Un col6n, obviamente sobrevaluado, actu6 
como un impedimento a 1a exportaci6n (pues el exportador, al s6lo recibir 
8.54 por su d6lor de exportaciones, no siempre podia cubrir todos sus 

g/ ROMERO P, Jorge E., 
Derecho dministrativoy Estado Costarricense. Publica
ciones de la Facultad de Derecho UCR, 1984.
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sus costos de producci6n local, que eran afectados por ]a alto inflaci6n 

local, todos los productos extranjeros lucian increiblemente baratos). El 

elevado d~ficit de balanza comercial, U el alto endeudamiento externo, 

tampoco se dieron por casualidad. 

Politicos indebidas en materia de tipo de interns para dep6sitos en 

monedo local (que era bajo dada la posibilidad de devoluaci6n, de facto o 

legal) tambi~n promovieron huida de capitales. 

A todo lo anterior se uni6 un factor de indole interno adverso: Centroo

mrica se vio involucrada en fuertes problemas politicos, sociales y 
econ6micos que virtualmente ocabaron con la esperanza de crecer 

mediante exportaciones a nuestros socios del MCCA, que fue -- en mucho-
1o que tuvo en mente el esquema de "sustituci6n de importaciones". La 

baja en el crecimiento de la economia nacional, el aumento en el 
desempleo y la necesidad de dejar flotar la moneda eran consecuencias 

l6gicas de las fuerzas imperantes. 

IV. EL AJUSTE ESTRUCTURAL DE LOS fTUNr,_.A 

Las fuerzas que produjeron la crisis de finales de los setenta tenian un 

origen estructural, no coyuntural. Lo coyuntural (e.g., elevaci6n en el 

precio del petr6leo) s6lo aceler6 el surgimiento de la crisis. 
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Ya en 1979 grupos de estudio habfan inferido la necesidad de realizar un 
ajuste estructural de nuestra economra. El ajuste estructural tenfa un 
nombre: AIboralz,2c/i El Banco Mundial 1980 recomendaba a1 Gobiernoen 
.cambiar el sistema de incentivos actuales para quitar el sesgo 
antiexportador, (utilizando como eje) un sistema de ajustes cambiarios y 
de poliftica macroecon61nica que no minen el esfuerzo de 1a liberalizaci6n 

econ6mica" 3/. 

Anivel local, ANFE, en un libro 41 publicado en el 6ao 1979, cuando ]a 
idea de cambio estructural parecfa al ciudadano com in un asunto te6rico, 
que s6lo interesaba a academicos y a algunos ide6logos, proponfa 16 
adopci6n de las siguientes doce medidas concretas -de ajuste estructural 

de la economfo: 

"P IHERA: Una nueva tar ifa arance Iaria un i forme y baj a 
sin ninguna exoneraci6n, fijada a un nivel del 
 O1 o 
sea similar a los niveles de protecci6n del Mercado 
Com6n Europeo y de los Estados Unidos. Para esto se 
hace necesario negociar en tales t6rminos reestrucla 
turaci6n que para 1981 corresponde al Mercado Com6n 
Centroamer icano. 

3/ BAICO MUNDIRL, Costa Rica: Trade incentives and Export Diversification. 

(Report 12 3195-CR), 1980. 

4/ RRNFE, El odelo Econ6mico Costorricense, San Jos6, 1980. 
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SEGUNDA: Un sistema de tasas de inter6s parn pr6stamos 

y dep6sitos que, sin excepciones, atribuyan al capital
 
su verdadero costo, de conformidad con los niveles 
internacionales, Ia diferencia de Ia tasa de inflaci6n
 

interna y las tasas de inflaci6n internacionales y los
 

riesgos cambiarios.
 

TERCERA: fiante.er fijo el tamao actual del sector 

p¢ blico con respecto a Ia economia nacional, para 
permitir que el crecimiento se d6 en los sectores
 
socialmente m6s productivos del sector privado, y que
 

se obligue a que el crecimiento en Iacobertura de los
 

servicios sociales estatales se obtenga a base de
 

aumento de eficiencia en sus dependencias.
 

CUARTA: Una reforma tributria que a Ia vez que
 

permita financiar adecuadamente un gasto p6blico
 

limitado el punto anterior, elimine Ics factores .de
 
recorgo al costo del trabajo y de desasliento al
 

ahorro que Ia presen te es tructura man t i ene. Para eII o 
deben eliminar los mwItiples impuestos sobre las 
planiIIa, las altas tasas de impuesto a la renta de 
las empresas y los impuestos sobre las tronsaccicnes 
de factores productivos, y sustituirse por impuestos 

al gasto que no discriminen, seg6n el origen del
 

producto y so'bre Ia tierra, que le den m6s movilidad a
 

ese fuctor de producci6n. 

Q.IlITA: Un sistema limitado en el tiempo (no m6s de 

tres qnos.) y autom6ticamente decreciente de subsidios 
indivi,..Alizados e inclufdos en el presupuesto, para 

ias empresas que pierdan Iaprotecci6n que han venido 

disfrutando (...). 

MSEXTA: Liberar Ia tasa de cambio dej6ndola flotar en 
el mercado, de manera que se ajuste a sus verdaderos 
valores con los cambios en los aranceles y el aumento 

de las exportaciones que Ia nueva pauta de desarrollo 

producir6. 

http:fiante.er
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SETIMA: Eliminar fijaciones estatales arbitrarias de
 

precios , para que los mercados enfrenten los
 

verdaderos costos de oportunidad de los bienes y
 

servicios. Con la eliriinaci6n de los subsidios ya no
 

se hace necesario mantener precios de sustentaci6n
 

arbitrariamente elevados para los productos agricolas.
 

OCTAUR: Eliminar I o s proyectos del sector p6blico
 

(por ejemplo RECOPE y algunos de CODESA) que por su
 

rentabilidad social no ameritan ser continuados y que
 

orosionan los ingresos fiscales y el cr6dito bancario
 

al sector privado. Vender las compailas de CODESA al
 

sector privadi para reforzar el financiamiento del
 

Sistema Bancario Nacional.
 

NOVENA: Contratar con bancos privados eficientes un
 

estudio vigente para restructurar los sistemas de
 

an6lisis y cch-)cesi6n de cr6dito del Sistema Bancario y
 

para la implementaci6n de esos sistemas. A la vez
 

proceder a una politica definida de recuperaci6n de 

cr~ditos concedidos. 

DECIMA: Al tiempo que se eliminan los impuestos a las
 

exportaciones y se libera la tasa de cambio, se deben
 

eliminar los CATs, subsidios a la exportaci6n que ya
 

no seran necesarios.
 

UNDECIMA: Para financiar el periodo de transici6n se
 

debe entrar a un financiamiento comercial en d6lares a
 

trav6s del Sists.a Bancario Nacional y obtener fondos
 

internacionales p ra soporte de divisas. Para ello los
 

entes financieros internacionales pueden hacer
 

programas especiales.
 

DUODECIMA: Promover, a trav6s de difusi6n de 

tecnologia y de informaci6n comercial, la explotaci6n 

racional de nuestros recursos renovables como el agua, 

la pesca, los bosques y el medio ambiente". 
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Con diferentes matices, el planteamiento de ANFE incluye 1o esencial de 

posteriores programas oficiales, sometidos al FMI y al Banco Mundial, para 

obtener el apoyo financiero de 6stos, y que se conocen como Programas de 

Ajuste Estructural. 

A pesar de que el Ministro Hern6n S6enz comenz6, a finales de los aios 

setenta, a manifestar la conveniencia de que Costa Rica adoptara un progra 

ma en este sentido, su Administraci6n realiz6 poco al respecto, pues el 

Presidente Carazo Odio consider6 mug elevados los costos de un ajuste. En 

su informe Anual a la Asamblea Legislativa, en 1981, manifest6 don 

Rodrigo Carazo: 

"Puesto a escoger (...) entre la inflaci6n y la 

depresi6n, se escogi6 entre ambos males el menor. La 

inflaci6n y la paz social se han mantenido, esto 

indica que la decisi6n fue acertada. Es preferible la 

inflaci6n a producir una depresi6n que cause irrever

sibles problemas sociales como los que ha causa, y 

graves, en pases hermanos. El desempleo en Costa Rica 
6
Qs mucho m s bajo que en otros poises y como en otras 

naciones exportadoras, la contracci6n es elevada, el 

pas siente sus esfuerzos y si a esa circunstancia se 

hubiera agregado ia estrategia recesiva inflacionaria 

que forma el Fondo tonetario Internaciona, en meno1 de 

un ago el pals se habria distorsionado y perdido su 

estabi Iidad". 

Pero el ajuste tenia que darse, pues el status quo tambien tenia un 

costo. No era posible pensar en mantener ninguna establidad (que no la 
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promovi6 la Administraci6n Carazo al hostilizar con el FMI) a menos que 

sirnult6neamente se promoviera el crecimiento. Y en este sentido, el 

aparato productivo costarricense era mug inflexible. 

Le 	 correspondi6 al equipo econ6mico del Partido Liberaci6n Nacional, 

durante las administraciones Monge y Arias, tomar las mayores medidas de 

ajuste estructural. Dentro de dicho equipo destaca la figura del Dr. 

Eduardo Lizano, no s6lo por su posici6n de Presidente del Banco Central, 

sino porque dej6 claro el camino que el ajuste estructural habria de tener 

y estuvo dispuesto a defender su posici6n ante grupos de oposici6n 

-- especialmente- -de su propio partido. 

Don 	Eduardo Lizano concibe que el ajuste debe darse en las siguientes 

breas: 5/ 

- La poIitic crancelaria es de Ia m6xima importancia. 

Con frecuencia, seiala, se paso por alto la estrecho 

reloci6n entre la politica de promoci6n de exporta

ciones y el proteccionismo aduanero. Indica, adem6s, 

que al hablar de proteccionismo casi siempre se 

habla del industrial, pero se olvida con frecuencia 

el proteccionismo agricola (que m6s que por la ,Aa 

arancelaria se do por la via de la prohibici6n al 

I ibre comercio) el cual tiere tanbi6n una enorme 

influencia en la economia del pars. La reducci6n 

tar i far i a deber ia darse de manera gradual. 

5/ 	 LIZANO F, Eduardo, Desde el Banco Central. San Jose: Academia de Centro R
m6rica. Serie Estudios 4, 1987. 
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La politica cambiaria ha de ser 6 gil y flexible. El
 

Banco Central debe adherirse a Ia pal itica de cambio
 

tinico,y flexible, y continar reajustando el valor
 

del col6n con base en Ia kiflaci6n interna y el
 

comportamiento de las monedas de los paises con los
 

cuales las relaciones comerciales son m6s intensas.
 

Debe ponerse orden en las finanzas piblicas. El 

dificit del Sector P~blico consolidado debe bajarse 

a efecto de que: (i) no deba competir cor: el sector 

privado por financiamiento (pues eso eleva el tipo 

de inter6s y desincentiva la producci6n); (iH) no 

eleve Ia carga tributaria. La estructura impositiva 

deberfa ser tal que recaiga sobre el consumo, y no 

sobre Ia producci6n y Ia capitalizaci6n; Ia tarifa 

del impuesto sabre Ia renta de las empresas deberia 

ser fija a una escala inferior a Ia vigente. 

- El tamaFo del Estado debe reducirse. Hay que hacer 

un programa de absorci6n de empleados p6blicos par 

prte del sector privado. 

- El impuesto sobre el factor trabajo debe reducirse. 

Debe lograrse que ciertas instituciones (IK, IMAS, 

Banco Popular) y algunos programas (Asignaciones 

Familiares) no se financien con impuestos a las 

planillas, porque ello incide en el costo del 

trabajo, sino con transferencias incluidas en el 

presupuesto de Ia Repiblica. 

- Es necesario promover una reforma financiera, a 

efecto de que el costo de Ia intermediaci6n sea 

minimo. Debe permitirse una expansi6n ordenada del 

s i sterna f iinc~i,' i ero pit,I ico. flebe perm i t i rse a bancos 

,zooperativos, sol idaristas y al Banco Popular, Ia 

aceptaci6n de dep6sitos a la vista. 
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- La emisi6n monetaria debe controlarse para que no 

resulte inflacionaria. El cr6dito del SBN a CODESF 

y al CHP reducirse. 

- La estructura de tasas de inter6s debe modificarse a 

a fin de eliminar los subsidios innecesariarnente 

e I evados. 

- El Banco Central debe utilizar instrumentos 

indirectos de control de la oferta monetaria (e.g., 

encajes, redescuentos) y no directos (e.g., topes 

de cartera y la fijaci6n de tipos de inter6s. Debe 

el Banco Central reducir su papel "desarrollista" 

para concentrarse en las funciones tipicas de la 

banca central, "Zapatero a tus zapatos". 

- Promover una politico de "desregulaci6n", que 

mejore el funcionamiento del mereado de los 

factores de produ.ci6n y perfeccione la operaci6n 

del mercado de bienes y servicios. En particular 

deberia reducirse dr6sticamente el numero de 

salarios minios que fija el Consejo Nacional de 

Salarios. El n6mero de bienes y servicios, cuyos 

sean fijados por el tinisterio de Economia y 

Come-c io, debe reducirse y dejar m6s I ibertod para 
que el ajuste de los precios responda m6s a las 

condiciones de la oferta y la demonda y menos a 

las pres iones que los empresar ios puedan ej ercer o 
a los criterios de la burocracia. Los exportadores 

deberan retener parte de las divisas que producen 

para alime.ntar el nercado libre de eambios. 

Esa politica, que promover6 m6s competencia, haria 

innecesario el control pmlicial de precios por 

parte del Estado. 
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- El servicio de la deuda externa, de la manera 

pactada, constituye un obst6culo al desarrollo. Por 

eso hay qwue renegociaria para obtener tirminos que 
permitan at pais crecer. Coincide el Dr. Lizano con 

la propuesta Baker en esta materia.
 

Destaca don Eduardo Lizano: 

"La reforma paulatina del sistema econ6mico nacional 

estarfa asi orientada a mejorar su grado de 

flexibilidad y su capacidad de adaptaci6n. Ello, con 

el prop6sito fundamental de aprovechar las oportunida

des que ofrece la economia internacional y de asegurar 

un mejor uso de los recurscs naturales y de los 

factores de la producci6n del pais. La reforma 

garantizaria, de una parte, una gran facilidod de 

entrada para nuevas unidades de producci6n, pero, a la 

vez, impedirfa la supervivetncia de aquellos unidades 

de producci6n incapaces de adaptarse con r6pidez 

cuando el entorno cabia 6/. 

En suma, el programa de ajuste estructural que requiere Costa Rica, y 

cugas primeras manifestaciones se han comenzado a dar durante el OItimo 

quinquenio, llevn a sustituir el esquema de economia dirigida que estuvo 

de moda durante los afios cincuenta y sesenta, por uno donde el mercado 

tenga m6s fuerza. Se reconoce que el mercado, el dejrharcer dejarpasar. 

6/ LIZANO F., Eduardr,. Ibid, p6g. 102.
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que permite al ciudadano dedicarse a las actividades en que est6 mejor 

capacitado y que los bienes y servicios fluyan con libertad a trays de las 

sacar a Costa Rica de la crisis econ6micafronteras, es la via eficaz para 

que emergi6 a finales de los setenta. Es necesario Iieralizar16 economla 

como recomend6 ANFE en 1979. 

S61o restan dos acotaciones respecto a la implementacion del ajuste 

la rapidez con queestructural que el pais requiere: una tiene que ver con 

deba hacerse y otra con la permanencia de 16s medidas. 

gradulo, deRespecto a Ja primera, es prudente que el ajuste sea 

manera que los afectados dispongan de tiempo para adecuar sus decisiones 

futuras (para el presente lo 6nico que el productor considera para 

continuar en el proceso productivo son los ingresos y los costos variables, 

no los fijos. Como los costos fijos ya fueron incurridos, si el ingreso 

marginal es superior al costo variable, el empresario encontrar6 rentable 

continuar produciendo). Pero, en todo caso, Ja decisi6n debe ser firm. 

para que los afectados crean en ella U acten de conformidad y por ello, el 

Gobierno debe dar el ejemplo ajustando sus desequilibrios. 

Para garantizar permanencia de las medidas, algunas de ellas deberian 

tener rango constitucionaI y no s61o ser disposiciones a nivel de ley o de 

decreto -pues a]g~n gobierno futuro podria f6ciImente cambior esas reglas. 

Los resgos econ6micos de fabricaci6n humana (e.g., infloci6n, crecimiento 
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desmedido del gasto p~blico y de los tributos, discrecionalidad del 

servidor p~blico, lirniteci6n al comrcio y a la contrataci6n, elevaci6n de 

las tarifas de servicios ptblicos, etc.) deben ser evitados. Es necesorio, 

par tanto, contar con un capftulo de "Garantias Econ6micas" que, al igual 

que las Garantias Individuales y Sociales que hoy incluye la Carta Magna, 

asegure que las reglas fundamentales de la economia no estar6n sujetas 

al capricho moment6neo de la fracci6n myoritaria en la Asamblea ni, 

menos an, del gobernante de turno.[ 

Un capitulo de Garantias Econ6micas, a nivel Constitucional 7/ es el 

complemento necesario al Programa de Ajuste Estructural objeto de 

comentario en este aparte. 

V. 	 LAS REFORMAS DE LOS OCHENTA 

La crisis de principios de los ochenta (que, entre otras, llev6 a que, en 

agosto de 1981, Costa Rica suspendiera los pagos a sus acreedores 

comerciales externos), hizo que los rectores de la Cosa Pblica tomaran 

gran conciencia de que era menester reformar las reglas de juego 

fundamentales, i.e., que era necesario iniciar un ajuste estructural de la 

Z/ 	 UWase at respecto, RODRIGUEZ liguel Angel, De las ideas a la acci6n. 1988, 
p6g. 315 y siguientes. 
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economia. Las reformas quedarian recogidas en reglamentos administrati
vos, en decretos ejecutivos y, especialmente, en cambios legales que les 
darian m6s permanencia. La naturaleza de esas politicas formarian parte 
de compromisos con entidades multilaterales, especialmente el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) g el Banco Internacional de Reconstrucci6n y 
Fomento (Banco Mundial) quienes concedian apoyo financiero y t~cnico para 
hacer mbs soportable el costo de los ajustes. 

5.1 Convenios con el FMI 

Con el FMI Costa Rica suscribi6 varios convenios de contingencia 
(stand-by) cuyos objetivos genricos son la reducci6n de la inflaci6n y, por 
esa via, dar mayor estabilidad al tipo de cambio. Este objetivo se lograria 
reduciendo el deficit del sector p~blico consolidado (SFNF). El deficit se 
reduce elevando ingresos, reduciendo (o, al menos, conteniendo el 
crecimiento nominal de los gastos) o por una combinaci6n de ambas 
medidas. Esto tOtimo es 1o que usualmente se hizo: se elevaron impuestos 
en el caso del Gobierno Central (selectivo de consumo, aumento de la base 
del impuesto sobre las ventas) y se ajustaron a sus costos de producci6n 
las tarifas y precios de los bienes y servicios produciios por empresas 
publicas -- como el ICE, Recope, AyA y CNP. Por el lado del gasto se 
adoptaron medidas para limitar el crecimiento del nivel de empleo p6blico 
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y los ajustes salariales se moderaron; 1o inversi6n no prioritaria se 

pospuso.
 

Adem6s de reducir el deficit global, los convenios recogen comprorisos 

de aumento del ahorro en cuenta corriente (diferencia entre ingresos 

corrientes y gostos que no son de capital) del SPNF. 

Tambi~n los convenios incluyen enunciados de politico en materia 

cambiaria. En este sentido se sefiala que el tipo de cambio ser6 6nico (y no 

m6ltiple) y flexible (en el sentido de que se ajustar6 conforme al 

diferencial entre ]a inflaci6n local y la inflaci6n ponderado de los paises 

con los que Costa Rica mantiene comercio) a fin de no lesionar Ja 

competitividad de las exportaciones. 

En moteria de tasas de interbs se expreso el deseo de que ellas sean 

flexibles (y que reflejen no s6lo la infloci6n esperada sino lo devaluaci6n, 

asi como otras presiones de oferto y demanda) y que los subsidios en tasas 

de interbs se mantendr6n en niveles minimos. Mbs an, en casos que 

-- como los pequefos agricultores)-- se quiera que ellos reciban un trato 

especial en materia de tipos de interbs, la forma de instrumentar esa 

concesi6n es asignando sumas globales en el Presupuesto Nocional, para 

que los bancos comerciales no incurron en p6rdidas atribuibles a esos 

pr stomos. 
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Lo expansi6n de los activos internos netos del Banco Central, del 

cr6dito interno total y, en particular, del cr6dito al Sector Piblico, se 

limiten pare otenuar las presiones inflecionerios y porque los ejustes en 

los finanzes de 6ste, hacen innecesorio los niveles de finonciarniento 

interno que de otr8 forma requeririo. El endeudemiento externo o plazas 

cortos, en particular a menos de cinco oios, se restringe a fin de forzar a 

que se d6 el ojuste buscado. (La importancia de renegocier la deude externa 

del peis con ]o banca comerciol y le bilateral es destacoda en estos 

convenios y los esfuerzos que al respecto se reolizan se dejon constondo 

en ellos). 

Los medidos de contenci6n de ]a liquidez, unidas a los que se toman en 

materia cambiaria, arriba enunciadas, se traducen en mejoras en materia 

de balanza comercial a lo largo del periodo del convenio. 

Para atender las p6rdidas (muchas de ellas de naturaleza cuasi-fiscal) 

del Instituto Emisor y para evitar p6rdidas futuras, el Banco Central 

estableci6 sobretasas, cargos a su favor sobre la intermediaci6n de 

divisas y se compromete a no dar a futuro m6s garantias cambiarias. Como 

las primeras (al igual que el establecimiento de dep6sitos previos) son 

distorsionantes y atentan contra el crecimiento econ6mico de mediano y 

largo plazo, esas medidas se adoptan con car6cter temporal. 
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Los convenios con el Fill son suscritos por el Gobierno de la RepiTblica, 

representado por el Presidente Ejecutivo del Banco Central y el Ministro de 

Hacienda. 

5.2 Convenios con el Banco Mundial 

Con el Banco Mundial los convenios importantes son los que recogen los 

programas de ajuste 3structural (PAEs), que son ratificados por el Poder 

Ejecutivo. Los PAEs van acompafados de pr6stamos del Banco Mundial 

principalmente, pero en otros casos participan paises (e.g., Jap6n) y otros 

organismos multilaterales (e.g., Banco Interamericano de Desarrollo). A la 

fecha Costa Rica ha suscrito dos PAEs, cuyos contenidos se resumen m6s 

abajo. 

El primer Programa de Ajuste Estructural, PAE I (Ley N2 6993 del 20 de 

agosto de 1985) recoge el prop6sito del Gobiernu de Costa Rica de 

mantener vigentes medidas que llevan a la estabilidad -- y q'ie son propias 

de un convenio Stand-by con el FMI-- tales como: unificaci6n y flexibilidad 

cambiaria, reducci6n del d6ficit fiscal, reducci6n de la participaci6n del 

Sector P~blico en el cr6dito bancario, limitaci6n en el crecimiento del 

empleo p~blico y en los aumentos salariales, aumentos de ingresos 

(impuestos y tarifas) y disposici6n a renegociar la deuda externa 

comercial y bilateral del pais. 
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En el PAE I se enuncia la determinaci6n del pals de: 

* Adoptar una "reducci6n de la protecci6n efectiva 

para mejorar la asignoci6n de recursos y la competiti

vidad de los productos costarricenses en los mercados 

internacionales". La protecci6n efectiva estaria en
 

una fronja del 50 al 150%.
 

* Se crean estrmulos a las exportaciones no tradieio

nales fuera del mercado com6n centroamericano. "Este
 

esquema incluye una deducci6n de un 100 por ciento del
 

impuesto sobre la renta, sobre aquella parte de las
 

utilidades retas del periodo obtenidas por exportacio

nes no tradicionales a terceros mercados, exenc iones a
 

los ifipuestos de importaci6n para los insumos importa

dos para productos de exportacei6n y fortalecimiento 

del mecanismo de "drawback-. Adem6s, (se establece) un 
Consejo Nlacional de Inversiones para coordinar los 

esfuerzos de promoci 6n de exportaciones y (de) 

concesi6n de contratos de exportaci6n", con un 
ronjunto de beneficios al exportador, "que incluye 

tarifas portuarlas, simpliflcaci6n de procedlmientos, 

acceso preferencial al cr6dito bancario, depreciaci6n 

acelerada y Certificados de Abono Tributarios (CRT) 

sobre la base de productos y mercados", se "protege" 

a la exportaci6n no tradicional a tercerdos mercados. 

* Se replantea la polilica de subsidios y precios de 

sustentaci6n del CNP, con el 6nimo de permitir que 

esta entidad opere de modo m6s ordenado a los dictados 

del mercado, y que pueda el CNP reducir susp6rdidas
 

cincuenta por ciento cada ao.
 

* Se congela el nivel de empleo p6blico, por tres 

anos, a partir del primero de marzo de 1984 y los
 

aumentos salariales sero6n 6nicamente con el 6nimo de
 



compensar cambios en el costo absoluto de una canasta 

b6sica salarial (compuesta de alimentos, vivienda, 

transporte, agua y electricidad). Por ley, para el 

Equilibrio Financiero de 1984, qwue se propmne inicior 

una reducci6n del tama~o relativo del Estado, se 

facilita el pago de prestaciones a empleados del 

Sector P6blico que renuncien y se eliminan los cargos 

implicados. 

* Se ordena evaluar, para antes de fin de 1985, Ia 

eficiencia con que operan el ICE, CCSS, INS, Banco
 

Popular, Recope, Codesa, ICT e Infocop Adicionalmente
 
"el Ejecutivo plantear6 ante las entidades 
de educa

ci6n superior la revisi6n del pago de matricula
 

universitaria (...) se llevar6 a ccbo, a m6s tardar a
 

fines de 1985, una evaluaci6n de las universidades..."
 

(A la fecha no se ha cumplido con estos mandatos).
 

* Se reItera el apoyo a Ia figura de Ia Rutoridad 

P;esupuestaria (AP) que fue creada par decreic en 1980 

y por Ley en 1982. La AP la constituyen los linistros 

de Hacienda y P:ainificaci6n y el Presidente Ejecutivo 

del BanLO Central, y sus prop6sitos son aprobar la 

creaci6n de plazas en el sector, dar I ineamientos 

generales en materia de presupuesto y observar su 

acatamiento, establecer la prioridad de las inversio

nes. 

* Se reestructura CODESA y se declqra de inter6s 

p6blico Ia ven ta de empresas afiliadas (comiernza el 

desmantelamiento del Estado-empresario). 

* Se ejercer6 control sabre la deuda externa. 

* Se descontina la pr6ctica de realizar as'gnaciones 

especificas de cr6dito para subsectores econ6micos
 

("topes" de cartera).
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* Se permi te el acceso de la banca privada al finan

ciamiento directo del Banco Central con fondos de 

origen externo. 

* Se dota de m6s agilidad administrativa a los bancos 

estatales. 

* Se modifica el papel de la Ruditorfa General de
 

Bancos y se le trarsforma en Audi toria General de 

Ent idades Financieras.
 

El segundo Programa de Ajuste Estructural, PAE 11, fue aprobado por 

Ley 7134 del 5 de octubre de 1989 y dio acceso al pars a $ 200 millones, 

cofinanciados por partes iguales entre el Banco Mundial y el Gobierno de 

Jap6n. Entre las reformas que ese programa contiene est6n las siguientes: 

* En materia arcu~celaria se contin6a con el proceso 

de apertura. Se reduce la dispersi6n de la protecci6n 

efectiva y se coipromete el Fiafs a una rebaja en el 

arancel m6ximo al 40% sobre bienes finales (y entre 5 

y 20% sobre productos intermedios y bienes de capital) 

Libros y medicinas quedar6n en un IX y bienes sobre 

los que no se aplica la competencia (e.g., autos) 

conservan uranceles superiores al 40X. A la meta 

indicada se Ilegar6 en seis reducciones semianuales.
 

* Se eliminan los CATs en nuevos contratos, se 

conservan los que por convenio entre el Gobierno y los
 

interesados ya se hablaan obtenido.
 

* No habr6n m6s negociaciones colectivas de cr6dito 

bancario ni se renegoriar6n las tasas de interes de
 

los pr6stamos bajo FODER.
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* Se eliminar6n las transferencias del Gobierno 

Central a 114COFER. Recope continuar6 pagando un 

impuesto del 12 scabre las ventas de sus productos. 

(La primera no se ha cumplido y la segurda 'ue impug

nadas legalmente. Los derivados del petr6leo fueron 

incluidos entre los productos sujetos al impuesto
 

sobre las ventas). 

L6 presente Administraci6n desde hoce varios meses entr6 en conversa

ciones con funcionarios del Banco Mundial, con el fin de establecer el 

contenido de un Tercer Programa de Ajuste Estructural, PAE III , que se 

espera estarfa acompaiado de un pr6starno de $ 300 millones, 

cofinanciados pro-rata por el Banco Mundial, el BID y el Gobierno de Jop6n. 

Al igual que los casos anteriores, muchas de las reformas a odoptar bajo 

ese Programa, y la ratificaci6n del propio pr6stamo, requieren aprobaci6n 

legislativa. En el seno de la segundo Comisi6n de Reforma del Estado 

(COREC II) se estudian a nivel t6cnico-politico las propuestas de 1o que 

incluir6 un eventual PAE IIl. Ellas, seg~n informa la prensa, serian: 

* PReforma del Estado. Esta tiende a continuar las 

politicas que Ilevan a achicar el tama~o relativo del 

Estado y a hacer m6s eficaz el quehacer de las labores 

propias de 6ste. Se considera la conveniencia de 

propiciar una privatizaci6n de algunas actividades que 

hoy realiza el Estado (e.g., Recope e IN1S) y de 

algunas actividades menores. Para esto 61timo se ha 

presentado un proyecto de ley al Congreso. La 

privatizaci6n, unida a m6s competencia, daria m6s 

agilidad a esas empresas y actividades y,es de esperar 
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que costos y calidad de servicios iejoren para los 

usuarios. Adem6s, los recursos que se ohtengan podrian
 

ser utilizados para retirar deuda interna y, con ello,
 

producir un ahorro en el servicio de la deuda que hay
 

consume alrededor del 25% del Presupuesto Nacional.
 

* Se conrtin6a con el programa de "movilidad laboral" 

y se habla de una cuota entre 20.000-25.000 despidos 

en el periodo 1990-94 (incluyendco el personal de los 

entes y programas que se privaticen). 

* En materia comercial se continuar6 con la
 

desgravaci6n arancelaria pare ilevar el arancel m6ximo
 

sobre bienes finales a un 2OX, para mediados de 1993,
 

y mantener entre un 5 y 10% el arancel aplicable a
 

p-oductos intermedios.
 

* R fin de aprovechar al m6ximo los beneficios 

potenciales de una apertura comercial, el control 

interno de precios se reducir6 a un minimo. Otras 

actividades ser6n "desreguladas", para liberarlas de
 

trabas administrativas.
 

* El sistema financiero del pais ser6 modernizado
 

para adaptarlo mejor a los requerimientos de una
 

economia m6s abierta al comercio internacional y m6s
 

integrada financieramente al resto del mundo. En
 

particular, el papel de la supervisi6n prudencial ser6
 

revisado y fortalecido.(La conferencia del Dr. Claudio
 

Gonz6lez Vega trata este punto con amplio detalle).
 

* El gasto social del Sector Publico (en vivienda, 

salud y educaci6n b6sica) ser6 "focalizado", a fin de 

hacerlo Ilegar (con costos bajos de administraci6n) 

preferentemente a los grupos de menores ingresos del
 

pals. En otras palabras, la pr6ctica de conceder
 

subsidies generalizados, con cargo al Presupuesto
 

Naclonal, sert enmendada.
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* Con el fin de garantizar el buen uso de los 

recursos ptbl icos, los presupuestos de (al menos los
 
principales) entidades publicas refIejar6n no s6Io et
 

nivel de gasto sino los unidades de producto (de
 
bienes o servicios) suplidos. La liquidaci6n de
 
presupuestos p'blicos ser6 m6s fo-mal que 
ohora y se
 
aumentor6 el grado de responsabilidad de los funciona
rios del 
sector en el wnejo de fondos p6blicos.
 

* Las potl ticos odoptadas en PREs anteriores, 

tendientes a modernizar la economia, continuar6n 

vigentes. 

VI. CONCLUSION 

El programa de ajuste estructural qvue requiere la economia de Costa 
Rica, ycuyas primeras manifestaciones so han comenzado a dar durante la 
6ltima d6cada, Ilevan a sustituir el esquema de economia dirigida que 
estuvo de moda (no s61o en nuestro pais, sino en muchos pafses del Orbe y 
que hog -- como nosotros-- comienzan a abandonar) durante los afios 
cincuenta y sesenta, por uno en el que el mercado tenga m6s fuerza. Hog 
-- tr6s la caida fisica del Muro de Berlin, la desapanci6n de la URSS U la 

apertura que se observa, no s6lo en paises latinoamericanos que otrora 

fueron dirigistas y en la propia China Continental- se reconoce que el 

mercado, que permite al ciudadano, 9, a las naciones, dedicarse a las 
actividades en que est~n mejor capacitados g que los bienes y los 

servicios fluyan con libertad a travs de las fronteras, es la via eficaz 

para sacar a Costa Rica de la crisis econ6mica que emergi6 a finales de los 
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setenta. Una economfa eficiente, productiva, en el tanto que crea muchas 

fuentes de empleo bien remuneradas, unida a un Estado que -- dedic6ndose 

fundamentalmente, y con eficacia, a las labores que s6lo 61 puede llevar a 

cabo-- opera con finanzas m6s sonas, son 1a mejor garantra de que todos 

los ciudadanos se han de beneficior con el progreso. La eficiencia 

econ6mica y la justicia social, por tanto, pueden (y deben) ir de la mono. 

Las reformas econ6micas recientes, a que se han abocado las tres 6itimas 

administraciones polfticas, tienden a eso. 



Cuadro 1 

COSTA RICA, COPOSICION DEL PIB
 

Sector 1950 1960 1970 1984 1990 

Agropecuario 41 26% 23X 21X 199 
Industria 13 15 18 23 22 
Comercio 19 21 21 20 17 
Otros 27 38 23 36 42 

Cuadro 2
 

COSTA RICR: EIIPLEO POR SECTOR IINSTIdJCIONRL
 

1950 1963 1973 1983 1190 
Sector P~blico 6.1X 13.3% 15.3% 18.9Z 17.29 
Sector Privado 93.9 86.7 84.7 81.1 82.8 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica y Censos
 

Cuadro 3
 

COSTA RICA: GASTOS DEL SECTOR PUBLICO
 
(millones de colones constantes de 1978)
 

Crec.
 
Grupo 1970 1975 1980 1985 85/80
 

Gob ierno Central 2737 3634 6247 4858 177X
 

Descentral izado: 
P6blicas de 
Servicio 1504 2636 4817 3609 24-9X 
P~blicas No 
Financieras 1029 1744 3256 3222 3131 
P6b I i cas 
Financieras 937 1612 3402 3417 365% 
Empresas S.A. 2643 
Municipalidades 202 192 313 240 119X 
(-) Transf. 
intra-sector -256 -304 -1134 -1013 
Gasto P~blico 
Total 6154 9515 16902 16976 276% 
PlB real
 
(1978=100) 17084 22926 29575 30027
 

Gasto P6bl./PIB 0.36 0.42 0.57 0.57
 

FUEITE: tlemorias Anuales, Contraloria General de la Repblica
 



Cuadro 4
 

COSTA RICA. ESTRUCTURA DE LAS IPORTACIONES
 

Categoria 1960 1970 1980 1985 1990 

Materias primas 27% 35% 41% 44% 429 
Bienes de capital 23 25 23 23 24 
Bienes de Consumo 36 32 25 24 23 
Otros 14 8 11 9 11 

Fuente: Banco Central de Costa Rica
 

Cuadro 5
 

COSTA RICA: EXPORTACIONES POR PRODUCTO
 

Producto 1960 1970 1985 1990
 

Caf6 54% 32% 32% 17x 
Banano 29 29 22 22
 
Otros Productos 17 39 46 61
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica
 

Cuadro 6 

COSTA RICA: SALDO DE BALANZA COMERCIRL 
(Cifras en millones de US$) • 

Exportaciones Fob 
Importaciones CIF. 
Sup6ravit/(dficit) 

1950 

55.7 
49.5 
6.2 

1960 

84.6 
110.6 
(26.0) 

1970 

231.2 
316.5 
(85.3) 

1980 

1001.7 
1523.8 
(522.1) 

1990 

1448.2 
1989.7 
(541.5) 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica 



Cuadro 7 

INFLAC ION PROMED I0 ANUAL
 
(Uariaci6n frndice de Precios al por Mayor)
 

Periodo 
 Inflaci6n 

1950-60 (prom.) (0.5Z)
 
1960-70 (prom.) 2.8%
 
1970-80 (prom.) 14 X
 
1982 
 108 % 
1980-90 
 25.65
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica 

Cuadro 8 

COSTA RICA: TIPO DE CAMBIO LIBRE A FIN BE ANO
 

(US$) 

A;o Preeio
 

1950 
 5.6
 
1960 
 5.6
 
1970 
 6.62
 
1980 (oct.) 8.54
 
1981 36.0 
1982 
 40.0
 
1990 
 92.1
 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica
 

Cuadro 9
 

COSTA RICA: ENDEUDANI ENTO EXTERNO
 
(Saldos en millones de US$)
 

Deudor 1970 1975 1980 1985 1990 
Total 
Sector Privado 
Sector P6blico 

429 
295 
134 

1032 
611 
421 

2209 
412 
1797 

3742 
317 

3525 

3930 
757 

3173 
Deuda 
P6b I./Export. 58% 855 1791 355% 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda
 



Cuadro 10 

COSTA RICA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO
 
IIMTERNO BRUTO REAL
 
(Crecimiento promedio)
 

1960-70 8 9 
1970-78 8 x 
1978/79 4.9X
 
1981/82 (9.1)
 

FUEITE: Banco Central de Costa Rica
 

Cuadro 11
 

COSTA RICA: DISTRIBUCION DEL CREDITO DEL SISTEHA
 

BANCRRIO NAC IONAL
 
(participaci6n relativa)
 

1970 1975 1980 1985 1990 

TOTRL 100.oo 100.oo 100.oo 100.oo 100.oo 

AL SECTOR PRIVADO 85.71 81.31 57.46 70.87 76.08 

RL SECTOR PUBLICO 14.29 18.69 42.54 29.13 23.92 
Gobierno Central 12.27 8.93 26.43 8.36 12.37 
Entidades Oficiales 2.02 9.76 16.12 20.77 11.55 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica 

Cuadro 12
 

COSTA RICA: TERM ItIOS INTERNACIONALES
 
DE INTERCARBI0
 

( 1987= 100) 

AMo Indice
 

1970 104.98
 
1975 85.85 
1976 100.41 
1977 123.14 
1978 108.51 
1979 99.15 
1980 98.62 
1981 89.85 
1982 85.36 
1988 99.77 

FUEITE: Banco Central de Costa Rica 


