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1. Rasaos generales de la  evolución recien te:
Introducción v  s ín te s is

La economía costarricense perdió dinamismo a i  1990. E l producto interno  

bruto careció 3.6% en contraste con 5.5% en e l  año an terio r. Dos grandes 

d esequ ilib rio s, lo s  d é fic it  f is c a l y  de balanza de pagos, dieron lugar a un 

severo programa de a ju ste  in iciado  por e l  nuevo gobierno, que entró en 

funciones en mayo de 1990. S i bien  este programa ev itó  que e l  d é fic it  f is c a l  

se agravara (4% d e l PIB en 1989 y  4.4% en 1990), - I  tuvo un efecto  recesivo  

e in flac ion ario . E l ritmo de in flac ión , que casi se t r ip lic ó  (27.3% respecto  

d e l año a n te rio r ), puede a trib u irse  también a causéis externas, en p articu la r  

a l comportamiento de lo s  precios de l petróleo . Por últim o, la s  elecciones 

presidenciales y e l  cambio de gobierno agregaron un elemento de 

incertidumbre que mantuvo en suspenso a  in version istas nacionales privados, 

por lo  que la  activ idad  de c ie rto s  sectores se contrajo.

Ct»n todo, la  economía evolucionó en forma bastante p ositiv a  s i  se le  

compara con e l resto  de América Latina. Costa Rica fue uno de lo s  pocos 

países latinoamericanos donde e l  ingreso por habitante se elevó. D iversas 

áreas de la  economía crecieron notablemente. Destacaron e l  transporte, e l  

turismo — que como en años anteriores fue uno de lo s  focos más importantes de 

inversión extran jera—  y la  maquila, la  cual sigu ió  creciendo a ritmo 

acelerado. E l sector agropecuario mantuvo un incremento sa tis fa c to rio  

gracias a sus exportaciones. No a s í e l  sector manufacturero, cuyo 

desenvolvimiento fue muy pobre, y la  construcción, que su fr ió  una franca 

c r is is . En s ín te s is , la  economía costarricense • a rro jó  resu ltados 

particularm ente positivos en aquellos sectores que dependen menos de la  

demanda nacional y de l créd ito  interno (cuyo costo fue extraordinariam ente 

a lto  en 1990), y se apoyan sobre todo en cap ita l externo. Sobresalió  e l  

sector serv ic io s, inclu ida la  maquila.

La tendencia a l deterioro  f is c a l, que se in v irt ió  a p a rt ir  d e l segundo 

semestre de l año, tuvo su origen en elementos coyunturales como e l retraso  en 

e l a ju ste  de lo s  precios de lo s  serv ic io s públicos — típ ic o  de situaciones 

e lecto ra les— , la  elim inación del impuesto a la s  exportaciones de café , y 

otros de orden más estructural que se fueron acumulando en lo s  últim os años 

hasta g rav ita r con gran fuerza sobre la s  erogaciones fis c a le s . Estos últim os

1/ Según algunas estimaciones, dicho d é fic it  habría alcanzado e l  7.1% 
del PIB en 1990, s i  no se hubieran adoptado medidas correctivas.



incluyeron subsid ios más a lto s  a la s  exportaciones (C ertificados de Abonos 

T ribu tarios, CAT), incrementos s a la r ia le s  obtenidos a través de laudos 

a rb itra le s , interpuestos por empleados públicos, y  la  creciente carga d e l 

sistema de pensiones.

Los dos últim os problemas so i de lenta solución y  requieren de un cambio 

le g is la t iv o  para dism inuir su peso en e l  presupuesto. En 1990, además de 

presentar m odificaciones a la s  respectivas leyes y  de cambiar lo s  términos 

bajo  lo s  cuales se conceden lo s  CAT, e l  gobierno concentró su p o lít ic a  para 

combatir e l  d é fic it  f is c a l con medidas de resu ltado rápido, como e l  

incremento a la s  ta r ifa s  públicas, e l  aumento en e l  impuesto de ventas (de 

10% a 13%) y  la  imposición de una sobretasa de 5% a todas la s  importaciones. 

Para p a lia r  lo s  efectos adversos d e l a ju ste , se  establecieron  bonos 

alim entarios y de vivienda, pero éstos só lo  se  ap licaron  en forma p a rc ia l.

E l d esequ ilib rio  f is c a l debió fin anciarse sedare todo con fondos 

internos, en p a rticu la r con créd itos d e l Banco Central de Costa Rica (BQCR) y 

bonos fis c a le s . E llo  contribuyó a e levar la s  tasas de in terés (llega ron  a 

40%) y  a generar una expansión monetaria. Este últim o fenómeno fue  

contrarrestado hacia fin e s  d e l año por la  reducción de reservas 

in ternacionales, resu ltado de la s  desmesuradas importaciones y , en menor 

medida, de la  necesidad de fin an ciar la  reccnpra de la  deuda com ercial.

E l sector externo entró en aguda c r is is  en 1990, re fle ja d a  en un d é fic it  

en cuenta corrien te de 700 m illones de dó lares. La im posibilidad de recabar 

su fic ien tes fondos internacionales para cu brir e l  d eseq u ilib rio  agravó aún 

más e l cuadro externo.

La convergencia de un estancamiento en la s  exportaciones — tanto  

trad ic ion a les como no trad ic ion ales—  y una gran expansión en la s  

importaciones explican en gran medida e l  d esequ ilib rio  en la s  cuentas 

externas. Tanto la  caída en e l precio  in ternacional d e l ca fé  como la s  

crecientes d ificu ltad es  de acceso a l  mercado centroamericano y  estadounidense 

de lo s  productos no trad ic ion a le s , además de c ie rta s  a lteraciones a lo s  

regímenes de estím ulo a la s  exportaciones, lim itaron la  capacidad de 

exportar. La elim inación de lo s  depósitos previos de importación, e l a lza  

d e l precio  internacional d e l petróleo y la  reducción d e l margen de 

subvaluación, en la  segunda mitad del año, contribuyeron a l aumento del 

va lo r de la s  importaciones.
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En cuanto a lo s  serv ic io s y  pago de factores, s i  bien la  balanza seguia 

siendo muy d e fic ita r ia , gracias a la  renegociación de la  deuda externa, la  

situación  mejoró levemente (en términos de pagos de in tereses devengados) o 

se mantuvo casi s in  cambio s i  se consideran lo s  pagos de in tereses 

desembolsados. Además, e l  hecho de que se dejaran de acumular atrasos en lo s  

pagos de la  deuda impidió que ésta sigu iera  creciendo por este concepto.

Cabe señalar que la  persistencia  de lo s  d esequ ilib rio s f is c a l y  externo 

antes descritos se presentó a l  conclu ir la  segunda parte d e l Plan de A juste  

Estructural (PAE I I )  in iciado  en 1989. Este plan  y  e l  PAE I ,  comenzado en 

1985, tenían entre sus propósitos cen trales lo g ra r un cambio en la  

estructura económica, que ayudara a superar estos d é fic it  recurrentes. Las 

medidas consideradas por lo s  PAE, ta le s  como e l  programa de p rivatización  de 

la s  empresas paraestatales y e l  de desgravación arancelaria , se habían casi 

concluido en 1990, y su e fectiv idad  fue notable con e l logro  de una mayor 

inserción de Costa Rica en e l  mercado mundial. Sin embargo, sus resu ltados  

fueron escasos en cuanto a reducir e l d é fic it  f is c a l y  e l  de la  balanza en 

cuenta co rrien te . De hecho, e l  paquete de medidas de a ju ste  aplicado en 

ju lio  de 1990 in c lu ía  p o lít ic a s  mucho más d rásticas que la s  contempladas en 

e l PAE I I ,  sobre todo en e l terreno de elim inación de subsid ios y  de otras  

funciones por parte de organismos e sta ta le s . La nueva etapa d e l PAE (fa se  

I I I ) , que se d iscu tía  a fin es de 1990, pretende subsanar la s  d e fic ien c ias  

señaladas a l concentrarse principalmente en la  reestructuración d e l Estado 

con e l  fin  de reducir su carácter d e fic ita r io  y  vo lverlo  más e fic ien te .

En e l ámbito de la s  negociaciones con in stituciones financieras  

internacionales hubo logros y resultados negativos. Se firm ó e l  acuerdo de 

renegociación de la  deuda externa en marzo de 1990 y se pudo conseguir, no 

sin  d ificu ltad es , e l finaneiam iento necesario para la  reoenpra acordada de 

64% de la  deuda comercial privada.

Las negociaciones con e l FMI — organismo que había suspendido los  

préstamos concedidos en 1989 a fin es  de ese mismo año por incumplimiento de 

metas—  no prosperaron. E l d é fic it  f is c a l fue e l  obstáculo p rin c ip a l para 

log rar un nuevo acuerdo con esa entidad financiera . La meta requerida por e l  

FMI de reducir e l d é fic it  f is c a l a menos de 1% d e l PIB en forma permanente 

parecía d i f í c i l  de alcanzar m ientras hubieran componentes muy ríg id o s  en e l  

gasto público. E l estancamiento de estas negociaciones impidió e l ingreso a l  

p aís no só lo  de fondos de l FMI sino también, entre otros, de cap ita l externo
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proveniente d e l Banc» Mundial d e l Japón, otorgados dentro d e l marco de l Plan  

de A juste Estructural I I .  A ra íz  de e llo  se  contó con menores ingresos 

provenientes d e l ex te rio r que lo s  programados, y  esto  d ific u ltó  e l  

financiam iento d e l d é fic it  en cuenta corrien te de la  balanza de pagos. Hacia 

fin a le s  d e l año, la s  perspectivas de firm ar un acuerdo con e l  FMI habían 

mejorado, en v irtu d  de lo s  resu ltados de la s  p o lít ic a s  de a ju ste .
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2. La evolución de la  activ idad  económica

5

a) Tas tendencias de la  o fe rta  v  la  demanda g loba les

la s  inportaciones y  exportaciones de bienes y se rv ic io s  inprim ieron  

dinamismo a la  o ferta  y  demanda g loba les, par lo  que ambas crecieron a una 

tasa de 4.8%, superior a l 3.6% d e l PIB y  a l  4.5% de la  demanda interna.

De lo s  componentes de la  demanda interna, la  inversion bruta f i j a  se 

incrementó en forma notable y estuvo d ir ig id a  en mayor medida a c ie rtos  

serv ic io s ( construcción de nuevas p lantas h id roe léctricas y  de turbinas de 

gas, y la  ampliación de la  flo ta  aérea, entre otros) que a la s  manufacturas y  

la  ag ricu ltu ra .

Por o tra  parte, la s  medidas orientadas a contro lar e l d é fic it  público  

contribuyeron a reducir e l ritmo d e l consumo d e l gobierno general, en tanto  

que la  tasa de incremento correspondiente a l  sector privado también declinó, 

cono consecuencia de la  desaceleración económica.

b) Evolución de lo s  p rin cipales sectores

E l comportamiento de la s  d istin tas  actividades productivas fue  

particularm ente heterogéneo en 1990. A s í, m ientras algunos renglones del 

sector serv ic io s presentaban un p a rticu la r dinamismo y  e l  agropecuario 

mantenía una evolución sa tis fa c to ria , la  construcción su fr ía  un fuerte  

retroceso y la  industria (excluyendo la  maquila) tendía a estancarse.

i )  E l sector agropecuario. En 1990, la  activ idad  agropecuaria atravesó  

por un período de transición , en e l que se pasó de una p o lít ic a  de estím ulos 

d irectos a la  producción, a través de subsid ios a d iversos insumos y a l  

créd ito , a una de mucho menor intervención e sta ta l. A s í, aun cuando la  nueva 

adm inistración d io  continuidad a c ie rtas  p o lít ic a s  an teriores, cono lo s  21 

programas nacionales para sectores ag ríco las clave (con apoyo técnico y  de 

com ercialización de l producto), se alteraron  considerablemente la s  medidas 

aplicadas en otras áreas.

La nueva orientación está estrechamente vinculada con la  c r is is  f is c a l  

del período reciente. La carga d e fic ita r ia  de algunas dependencias agríco las  

d e l sector p ú b lico  r e s u ltó  inm anejable. E l d é fic it  de una s o la  empresa 
pública, e l Consejo Nacional de la  Producción (CNP), representó 8.9% del 

to ta l d e l d é fic it  del sector público consolidado no financiero  en 1990.



Se in ic iaron  negociaciones con e l  Banc» Mundial para conseguir 

financiam iento destinado a reestructurar la s  cinco in stituciones ag ríco las  

más importantes d e l estado (IDA, CNP, MAG, SENARA Y PIMA). —/ La intención  

era dism inuir e l  tamaño de la s  entidades publicas, elim inar duplicación de 

funciones y  procurar superar su condición d e fic ita r ia , en p a rticu la r mediante 

la  reducción de personal y  la  fija c ió n  de precios sobre la  base de costos. 

A l mismo tiempo se pretendía su s titu ir  e l  sistema de incentivos basado en 

subsid ios a insumos y  créd ito  por otros de mercado, principalm ente lo s  

precies.

La nueva p o lít ic a  fue instrumentada só lo  en forma p a rc ia l, pero sus 

m anifestaciones fueron notorias. A si, la s  elevadas tasas de in terés no

fueron amortiguadas por subsid ios a l  créd ito  ag ríco la  ( la  tasa  de in terés de 

lo s  créd itos a este sector fue de casi 40%). Los precios de lo s  productos 

agríco las  su frieron  grandes a ju stes — tanto en la  compra a l  productor cceno en 

la  venta a l  consumidor—  con la  intención no só lo  de dar incentivos a lo s  

productores y  compensar e l  costo d e l créd ito , sino de reducir la s  pérdidas de 

la  CNP (que suelen se r grandes en e l  proceso de com ercialización de granos 

b á s ic o s ).

La situación  de cambio de gobierno y  de incertidumbre en tom o a la s  

nuevas p o lít ic a s  económicas mantuvieron en suspenso la s  nuevas inversiones en 

e l sector agropecuario, incluyendo la s  áreas de productos no trad ic ion a les , 

lo  que contribuyó a frenar e l  ritmo de esta activ idad .

Pese a la s  d ificu ltad es  mencionadas, e l sector agropecuario evolucionó 

de manera sa tis fa c to ria , a l  aumentar la  producción 4.5%. A esto contribuyó 

sobre todo e l sector pecuario (4.5% ), s i  bien  la  agricu ltu ra  creció  también 

en forma razonable (3.8% ). La desaceleración de la  expansión ag ríco la  con 

respecto a l  año precedente (7.1% en 1989) fue resu ltado sobre todo d e l menor 

volumen de producción para e l  consumo interno, en p a rticu la r de arroz y  maíz. 

E l f r i j o l  fue una excepción pues, a l  contar con c ie rto  apoyo c re d it ic io , la  

producción aumentó de manera notable, quedando incluso un excedente para 

exportar. Hacia fin es de 1990 se aprobó un préstamo (PL-480) de lo s  Estados 

Unidos por un monto de 15 m illones de dólares para la  importación subsidiada 

de granos básicos. Las condiciones de l préstamo — la  elim inación de lo s

2/ IDA, In stitu to  de D esarro llo  Agropecuario; CNP, Consejo Nacional de 
Producción; MAG, M in isterio  de A gricu ltu ra y Ganadería; SENARA, Secretaría  
Nacicnal de Riego y Avenamiento, y PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario.
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controles d irectos a la s  importaciones de maíz, arroz y  f r i j o l  y  la  adopción 

de precios internacionales para e l  mercado interno de lo s  productos agríco las  

básicos—  pueden tener repercusiones sobre e l  sector ag ríco la  en cirios 

fu turos.

En general, se ccmprobó una tendencia s im ila r a la  d e l año an terio r, a l  

re c ib ir  mayor impulso la  producción destinada a la  exportación que la  

d ir ig id a  a l  consumo básico. En efecto , la  prim era, a i  p a rticu la r la  de 

banano y  caña de azúcar, fue excepcional.

La producción de café  disminuyó 13% en e l  primer trim estre, desalentada 

por la  ba ja  d e l precio  mundial d e l café  (que d io  lugar a un menor abonamiento 

y cuidado de lo s  p la n t ío s ). Sin embargo, este decremento fue compensado en 

alguna medida por una mejor cosecha en diciembre de 1990/enero de 1991. No 

obstante, la  producción de f in  de año no alcanzó lo s  n ive les esperados por 

la  escasez de mano de obra en e l  proceso de recolección, propia de una 

situación  cercana a l  pleno empleo. 3/ E l regreso a su p a ís  de nicaragüenses 

que so lían  re a liz a r  este tip o  de traba jo  también pudo haber lim itado la  

partic ipación  de trabajadores en esta cosecha.

Por otro  lado, la  mayor producción de banano se exp lica  no só lo  por un 

precio  internacional más a lto , sino sobre todo por e l apoyo brindado para 

extender su cu ltivo . A s í, e l  últim o Plan de Fomento Bananero (aprobado en 

mayo de 1989) no só lo  considera e l respaldo a l  aumento de la  productividad, 

sino a la  expansión de la  su p erfic ie  cu ltivada en la  zona d e l P ac ífico  

Sur. 4/

i i )  La industria manufacturera. E l bajo  dinamismo d e l sector 

manufacturero (creció  2.4%) puede a trib u irse  en gran medida a mermas en la  

re finación  de petróleo (disminuyó 37.2% respecto d e l año an terio r) ocurridas 

sobre todo por e l c ie rre  de la  re fin e ría  durante tre s  meses d e l año con e l  

fin  de d arle  mantenimiento. -/  Asimismo, la  c r is is  de l sector construcción

3/ Aun cuando e l  desempleo aumentó de 3.8% a 4.6%, la  d ispon ib ilidad  de 
mano de obra para trabajos de carácter estacional fue muy lim itada.

4/ M in isterio  de P lan ificac ión  Nacional y  P o lít ic a  Económica, 
Panorama Económico de Costa R ica; 1er. Semestre de 1990. Costa Rica, 
octubre de 1990.

5/ La información sobre producción manufacturera se c to ria l proviene de 
J.A . Bontempo, Evolución de la  industria en Costa Rica durante e l primer 
semestre de 1990 v perspectivas para e l  año 1991. In stitu to  de 
Investigaciones en C iencias Económicas (IIC E ), Universidad de Costa Rica, 
octubre de 1990.



repercutió  de manera negativa en e l  sector manufacturero, y  en especia l sobre 

la  rama de m inerales no m etálicos. La industria t e x t i l  que produce para e l  

mercado nacional (no maquiladora) también se estancó a ra íz  de la  

desgravación aran celaria . Esto puso de m anifiesto la  fa lt a  de

ocnpetitivldad de Costa Rica en este  rubro por e l  a lto  costo de la  mano de 

obra y  la  tecnología atrasada.

Otros sectores mostraron, en cambio, gran dinamismo. E l rubro de l 

azúcar fue particularm ente expansivo; probablemente e l  motivo más importante 

de la  mayor producción fue la  ampliación de la  cuota azucarera de lo s  Estados 

Unidos en a b r il de 1990. 2/

Otros dos renglones mostraron sin gu lar impulso: químicos y  caucho y

muebles y  madera (12.6% y 10.4%, respectivam ente). En e l  caso d e l primero 

in fluyó  la  mejor producción de abonos y  p lagu ic idas, vinculada con e l  

crecim iento agropecuario y con la  exportación ; en e l  d e l segundo, e l  

procesamiento de madera importada perm itió responder a  la  mayor demanda 

interna. -/  E l rubro de alim entos, bebidas y  tabaco también mostró un 

incremento importante (5.5%) por la  mayor demanda interna y  externa de 

algunos productos. 5/

Llama la  atención la  extrema heterogeneidad en la  evolución d e l sector 

manufacturero. E l proceso de desgravación arancelaria  jugó en e llo  algún  

papel, pues lo s  sectores que exportan y  son más com petitivos fueron lo s  más 

dinámicos. La incertidumbre ante e l  cambio de gobierno y la  p o lít ic a  

económica d ir ig id a  a ab a tir e l d é fic it  f is c a l también a fectar caí más a unos 

sectores que a o tros. A s í, e l  mayor cxssto de lo s  se rv ic io s  públicos, la  

elevación d e l precio  de l combustible, la s  a ltísim as tasas de in terés y  lo s

8

6/ S i bien en este sector la  desgravación arancelaria  se re a liz a  en un 
periodo más largo  que en otros, la  menor protección de 1990 tuvo efectos 
sobre la  industria nacional.

7/ Las perspectivas no son muy alentadoras, s in  embargo, parque en 
septiembre de 1990 se estab lec ió  una nueva cuota azucarera mucho más 
re s tr ic t iv a  que la  an terio r. E llo  se debió, en parte, a que se restituyó  la  
cuota de exportaciones de azúcar a Nicaragua y  Panamá, a costa de la s  cuotas 
que gozaban originalm ente lo s  demás países centroamericanos.

8/ M in isterio  de P lan ificac ión  Nacional y  P o lít ic a  Económica, 
Panorama Económico. . . .  op. c i t .

9/ Los subsectores que impulsaron este crecim iento son: envasado y
conservación de fru tas y  legumbres; elaboración de alimentos preparados para 
animales y elaboración de pescado. Véase, J .A . Bontempo, Evolución de la  
in du stria  op .c it .



mayores impuestos colocaron a parte d e l sector manufacturero en una situación  

muy vulnerable.

La no ejecución de c ie rta s  p o lít ic a s  de apoyo a  la  reconversión de la  

industria en e l  periodo de desgravación arancelaria  d ific u ltó  a algunos 

sectores manufactureros e l  hacer fren te  a estos cambios. E l Fondo de 

Reconversión In d u stria l, que debía crearse ba jo  e l  PAE I I ,  no e x is t ía  aún a 

fin es  de 1990. Asimismo, la  Agencia de Reconversión In d u stria l, cuya función 

era proporcionar asistencia  técnica a la  industria nacional a través de la  

Corporación Costarricense de D esarro llo  (OODESA), y  que había empezado a 

operar a fin e s  de 1989, interrumpió ese tip o  de labor con e l  cambio de 

adm inistración.

Por últim o, la s  empresas que habían gozado de estím ulos amplios a la s  

exportaciones desde mediados de lo s  ochenta (a  través de lo s  contratas de 

exportación, que inclu ían  lo s  CAT) v ieren  restrin g idos estos estím ulos y 

lim itados en e l  tiempo, por lo  que la s  inversiones en c ie rto s  sectores 

exportadores se tom aron menos atractivas.

i i i )  Sector construcción. La actividad  de la  construcción fue la  más 

golpeada por la  desactivación económica. La construcción e fec tiva , después 

d e l inusitado auge de 1989 (aumentó 12.4%), disminuyó 4.1%. ^

La nueva adm inistración redujo lo s  f endos destinados a l  rubro de 

vivienda, en parte para fin an ciar otras áreas p r io r ita r ia s , ta le s  cano la  

creación de bonos alim entarios para lo s  sectores más pobres de la  población. 

A sí, m ientras que en la  adm inistración an terio r e l sector de vivienda popular 

había tenido la  máxima atención, en la  nueva adm inistración perdió , de fac to , 

importancia. S i bien ésta contempla e l  otorgamiento de bonos de vivienda en 

mejores términos para lo s  beneficiados, pues éstos son gratu ito s, ü /  ese  

mismo hecho lim ita la  p osib ilid ad  de l gobierno de fin an ciar este programa.

S i a lo  an terio r se agregan la s  elevadas tasas de in terés que debió 

enfrentar e l  sector construcción, muy dependiente d e l créd ito  y  lo s  a lto s  

costos de lo s  insumos tanto nacionales ccmo importados, se completa e l

9

10/ La ba ja  en la  actividad  constructora habría sido  mayor s i  se 
considera la  su p erfic ie  ed ificada (-15.5% ).

11/ Bajo e l  gobierno an terio r, lo s  bonos de vivienda eran préstamos con 
in tereses muy blandos. Aquellos ben e fic ia rio s de la  adm inistración an terior 
que debían pagar su bono ya no deberán hacerlo ba jo  la s  d isposiciones del 
nuevo gobierno.



d i f í c i l  cuadro con que se enfrentó la  activ idad  de la  construcción en e l  

periodo estudiado.

iv ) Los se rv ic io s . A l igu a l que la  mayor parte de lo s  sectores, la  

tasa  de crecim iento de lo s  se rv ic io s  perdió inpulso. Sin embargo, algunas 

actividades se incrementaren considerablemente, como la  generación de energía  

e lé c tric a  y e l  transporte. En e l  caso de este  últim o, re su ltó  determinante 

la  am pliación d e l se rv ic io  aéreo. A e l lo  contribuyeron la s  inversiones 

japonesas de 1989 en este  sector, que fo rta lec ie ren  a  la  compañía aérea 

nacional.

En e l  subsector e lé c tric o  se h icieron  inportantes inversiones en nuevas 

plantas generadoras, que empezarán a producir en 1990 y  que son importantes 

de mencionar. Destaca, a s í, e l  proyecto h id roe léctrico  de S a n d illa l, con una 

planta y  tre s  unidades de turbinas de gas en Moin.

c) La evolución d e l empleo

La desaceleración económica, junto con medidas conducentes a reducir e l  

tamaño d e l Estado, provocaron una elevación de la  tasa  de desempleo, de 3.8% 

a 4.6% entre 1989 y  1990.

En mayo de 1990, e l  nuevo gobierno decid ió  no cu b rir e l  50% de la s  

p lazas lib re s  en la  adm inistración publica, y  en octubre comenzó a ap licarse  

e l  "P lan  de M ovilización Laboral", financiado principalm ente por la  AID, cuyo 

f in  es reducir en 7,000 e l  número de lo s  puestos de traba jo  d e l sector 

público . Ese proyecto considera e l  traslado  vo luntario  u o b lig a to rio  de 

empleados d e l sector público a l  sector privado, apoyados parcialm ente por e l  

gobierno.

10



3. RI sector externo

11

a ) Introducción

E l d é fic it  en cuenta corrien te de la  balanza de pagos, que ya era  

excesivo en 1989 (más de 500 m illones de d ó la re s ), se  elevó a  700 m illones de 

dólares. E llo  ocurrió  sobre todo por haberse duplicado con creces e l  d é fic it  

de la  balanza com ercial, a trib u ib le  no só lo  a la  tendencia ascendente de la s  

importaciones sino también a l  estancamiento de la s  exportaciones de bienes. 

La cuenta de se rv ic io  de facto res (in tereses y  u t ilid a d e s ), aunque muy 

d e fic ita r ia , mejoró levemente par lo s  menores in tereses pagados sobre la  

deuda com ercial, que fue reducida considerablemente a p a r t ir  de la  

renegociación firmada con lo s  bancos com erciales internacionales e l  1 de 

mayo de 1990.

A l problema de fin an ciar e l  d é fic it  en cuenta corrien te se sumó la  

necesidad de recursos para fin an c iar la  reccmpra de la  deuda externa 

(225 m illones de d ó la re s ). E l no haber llegado  a un acuerdo con e l  FMI 

impidió que lo s  recursos d e l PAE I I ,  aún no desembolsados a fin e s  de 1989, 

ingresaran a l  p a is . A s í, aun cuando se recib ieron  préstamos esp ec ífico s para 

la  reccmpra de la  deuda de una se rie  de pa íses, y  que se contó entre otros 

con préstamos de la  AID, se perdió un monto apreciab le de reservas. — /

b ) Evolución de l tip o  de cambio

La p o lít ic a  de m inidevaluaciones seguida e l  año an terio r se acentuó, ya 

que, en v irtu d  de la  tendencia ascendente de lo s  p recios, éstas se  aceleraron  

en e l segundo semestre de 1990. E l colón lle g ó  a s í a  devaluarse 75 

centésimos semanales a fin es  d e l año, en comparación con lo s  20 centésimos de 

comienzos d e l mismo año. A3/ Dicha p o lít ic a , s in  embargo, no fue lo  

suficientem ente d rástica  para ev ita r la  erosión d e l margen de subvaluación  

d e l colón en e l  últim o trim estre.

12/ Sin embargo, la  p revia  acumulación de reservas (más de 700 m illones 
de d ó la re s ), g rac ias a la  suspensión d e l pago de lo s  in tereses de la  deuda 
com ercial, perm itió contar con lo s  recursos necesarios para cu brir e l  
fa ltan te  para la  reccmpra de la  deuda.

13/ Véase, CEFSA, S .A ., Posta R ica: Situación Económica en 1990 v
Perspectivas para 1991. San José, Costa R ica, febrero  de 1991.



c ) F/l nranercio de bienes

i )  Tas exportaciones. A d ife ren c ia  de lo  sucedido en años 

an terio res, la s  exportaciones de bienes se estancaron. Las m odificaciones a l  

régimen de lo s  CAT anunciadas por e l  gobierno, y  la  situación  recesiva  

in ternacional, h icieren  menos atractiva  la  activ idad  exportadora.

En 1990, e l  mayor volumen de exportaciones no trad ic ion a les resu ltó  

in su fic ien te  para compensar la s  d ificu ltad es  enfrentadas a i  e l  mercado
i

in ternacional para colocar lo s  bienes trad ic ion a le s . S i se excluye la  

ú maquila, la s  exportaciones no trad ic ion a les crecieron  3.2%. A s í, la s  

i exportaciones to ta le s  aumentaren só lo  1.9%, ¿4/ en contraste con c a s i 13% d e l 

¡ año an terio r.

Los obstáculos a la s  exportaciones no trad ic ion a les fueren m últiples. 

La contracción d e l mercado centroamericano, r e f le jo  de lo s  fu ertes programas 

de a ju ste  aplicados en e l  resto  de lo s  países d e l área (que incluyeren  

fu ertes devaluaciones) ,  junto con la  inoperancia de la  Cámara de Compensación 

Centroamericana, dieron por resu ltado una merma de 9.7% en la s  exportaciones 

a Centroamérica. ¿5/

La tendencia recesiva de la  economía estadounidense repercutió  también 

en e l  volumen de ventas externas por se r ese e l  mercado a l  que suele  

d ir ig ir s e  una parte importante de la s  exportaciones no trad ic ion a le s . Otro 

elemento adverso fue c ie rta  saturación de mercados o bien  la  mayor 

competencia de otros países, ccmo Colombia, que comienza a tener mayor 

; acceso a l  mercado norteamericano en e l  marco de la s  p referencias otorgadas 

unilateralm ente por la  Administración Bush a lo s  países d e l Pacto Andino. ^ /

í

14/ Este porcentaje se eleva sustancialmente (4.7%) s i  la  maquila se 
considera como parte de la  exportación de bienes, pues alcanzó un crecim iento 
de 13% en 1990. Pero no es ésta la  c la s ific a c ió n  que se le  ha dado a este  
sector en e l presente traba jo .

15/ Un nuevo sistema de pagos centroamericano, financiado por la  
Comunidad Económica Europea con 120 m illones de dólares (de lo s  cuales se 
desembolsó la  primera de tre s  etapas en 1990) y  con un mecanismo de pagos 
m u ltila te ra l so fisticad o , puede ayudar a re v iv ir  e l  Mercado Común 
Centrcmericano en 1991.

16/ La In ic ia tiv a  de la s  Américas de l Presidente Bush probablemente 
aumente la  competencia de Costa Rica con terceros países en e l  mercado de lo s  
Estados Unidos.
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Sin embargo, e l  esfuerzo de d iv e rsific ac ió n  de la s  exportaciones 

continuó como en años an teriores. — / Aprovechando su condición de p a ís  

pequeño, con personal comparativamente mejor c a lific a d o  que otros de la  

región  y  con mejor in fraestructu ra, se  incursionó en la  producción de 

vehículos de -tira je  corto — específicam ente ambulancias y  au las móviles— , 

que promete tener un vasto mercado en lo s  Estados Unidos. Esto podría  

señalar un nicho de especia lización  para Costa Rica en productos que hacen un 

uso intensivo de mano de obra c a lific a d a  y  cuya producción no requ iere de 

grandes economías de escala .

En e l  sector ag ríco la  y  agro in dustria l hubo una se r ie  de nuevas 

inversiones con e l  prepósito e x p líc ito  de exportar. Destacan la  siembra de 

naranja, tomate, melón y  de nuevas p lantas ornamentales, a s í cono la  

construcción de p lantas para e l  procesamiento de concentrados. — / Por o tra  

parte, s i  bien  la s  exportaciones de productos te x t ile s  descendieron 

notablemente, esto puede deberse, en mayor medida, a que se atrav iesa  por una 

etapa tra n s ito ria  durante la  cual la  industria t e x t i l  estándar es reenplazada 

por otra  más so fisticad a , y  menos a un desplazamiento permanente de 

Costa Rica por otros productores te x t ile s  en e l  mercado mundial.

Las exportaciones trad ic ion ales crecieron únicamente 0.3% debido a la  

disminución de la s  exportaciones de café , consecuencia a su vez de la  fu erte  

caída de lo s  precios internacionales a p a rt ir  de septiembre de 1989, fecha en 

la  que no se renovó e l  convenio sobre precios d e l café  de la  Organización  

Internacional d e l Café. A sí, aun cuando e l  volumen de exportaciones de este  

producto se elevó más de 15.3%, su va lo r ba jó  12.3%.

E l resto  de la s  exportaciones trad ic ion ales de importancia evolucionaron 

en forma excelente. Las exportaciones de banano aumentaron grac ias a que 

creció  la  producción, tanto por una mayor productividad, resu ltado de la  

a lta  tecnología empleada en esta activ idad , como por la  mayar su p erfic ie  

sembrada (sobre todo en la  zona d e l P ac ífico  S u r). La mayor o fe rta  de la  

producción coincid ió  oportunamente con una mayor demanda de banano, a l  

incrementarse e l  consumo del fru to  por habitante en Europa, y  con un precio  

internacional a lto .
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17/ Véase, Anabelle U late Quiros, "Exportaciones: Obsesión d e l A juste
E stru ctu ra l", en J.M. V illa su so , E l Nuevo Rostro de Costa R ica. CEDAL, 
Costa R ica, en imprenta.

18/ Información de la  Coalición  Costarricense de In ic ia tiv a s  de 
D esarro llo  (CINDE).



Las exportaciones de azúcar alimentaron por la  am pliación de la  cuota 

azucarera otorgada por lo s  Estados Unidos a p rin c ip io s de 1990 y  por e l  

incremento d e l p recio  internacional de este producto.

i i )  Las inportaciones. Par segundo año consecutivo, la s  importaciones 

(fo b ) crecieren  a  una tasa  a lta  (18.1%). Favorecieron esta evolución la  

apertura com ercial que se completó en noviembre de 1990, con un arancel 

máximo de 40% y  uno mínimo de 5%, de acuerdo con lo  considerado en e l EftE II— / 

y la  elim inación de otros obstáculos a la  inportación, corno lo s  depósitos 

previos de importaciones. Estos volvieron  a in st itu irse  en diciem bre, cuando 

e l d é fic it  en balanza de pagos y  la  pérdida de reservas requ irieren  de 

medidas de urgencia. La p o lít ic a  cam biaria favoreció  hasta c ie rto  punto la s  

mayores importaciones, sobre todo durante e l  últim o trim estre.

E l a lza  en e l  p recio  de l petróleo , a ra íz  d e l co n flic to  d e l Golfo  

Pérsico , fue un fac to r tanto o más importante que lo s  anteriores en la s  

elevadas importaciones. A l incremento d e l p recio  internacional en s í  se unió 

una reducción considerable de la  capacidad de refinam iento de petró leo , con 

lo  c u a l la s  im portaciones d e l combustible debieren incrementarse 

considerablemente.

Por últim o, la s  elevadas tasas de crecim iento de la s  importaciones de 

bienes de cap ita l apuntan a una activa  inversión tanto d e l sector público  

(principalm ente en e l  sector de energía e lé c tric a ) como d e l privado. En e l  

caso d e l primero, e l  empuje in ic ia l se d e b ilitó  hacia e l  f in a l d e l año, 

mientras que en e l  sector privado continuaren la s  inversiones sobre todo en 

e l  sector tu rís t ic o , la  maquila y e l  transporte.

d) E l comercio de serv ic io s v  e l  pago de factores

En e l  comercio de serv ic io s destacó la  activ idad  tu rís t ic a , que continuó 

expandiéndose. Los v ia je s  de extranjeros a Costa Rica aumentaron en 18%

lo s  ingresos en dólares por ese concepto.
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19/ E l sector de calzado, te x t ile s  y  vestuario  es una excepción; su 
proceso de apertura se completará en 1992.

20/ Esta activ idad , en rea lidad  ha rec ib ido  impulso desde 1985 con la  
promulgación de la  Ley de Incentivos para e l  D esarro llo  T u rístico , e incluye 
benefic ios ta le s  como exoneraciones tr ib u ta ria s  y depreciación acelerada para 
d iversas actividades vinculadas con e l  turismo.



La capacidad hotelera se acrecentó 39% en lo s  últim os 10 años, s i  bien  

se  eleva aún más rápido en la  actualidad a ra íz  de grandes inversiones, sobre 

todo extran jeras. E x ista i a l  presente se is  grandes proyectos de

d esa rro llo  tu rís t ic o  de playa con cap ita les colombiano, español y  japonés, 

que darán mayor impulso a este  rubro. E l turismo ecológico, por o tra  parte, 

sigue dando impulso a este  sector.

En apariencia, lo s  pagos de serv ic io s de facto res se  redujeron un 20%, 

graciais a  la  renegociación de la  deuda con lo s  bancos privados (que incluye 

in tereses atrasad os). Sin embargo, e l  a liv io  en lo s  desembolsos por concepto 

de pago de in tereses y  p rin c ip a l de la  deuda no fue tan s ig n ific a t iv o  como 

parece. De hecho, antes de 1990, la  c i fr a  de in tereses en la  balanza de 

pagos se re fe r ía  a in tereses devengados. La cantidad que realmente se pagó 

en este renglón era mucho menor que la  devengada, de manera que se acumulaban 

atrasos en estos pagos año tra s  año. De esta manera, m ientras lo s  pagos de 

in tereses devengados excedieron lo s  300 m illones de dólares en lo s  últimos 

años, se pagaban menos de 60 m illones anualmente. Con lo s  nuevos arreg lo s, 

Costa Rica debe desembolsar alrededor de 50 m illones de dólares anuales y  

además pagar e l  p rin c ip a l. De esta manera, la  renegociación s ig n ific a  un 

a liv io  re a l en cuanto ev ita  la  acumulación de atrasos y  lo s  pagos de 

in tereses y  p rin c ip a l sobre esa deuda, antes constantemente creciente.

e ) E l saldo de la  cuenta corrien te v  su financiam iento

E l financiam iento externo resu ltó  totalmente in su fic ien te  para cu b rir e l  

fu erte  d é fic it  en la  cuenta corrien te de la  balanza de pagos. Fue preciso  

por lo  tanto re c u rrir  a la s  reservas para hacer fren te  a l  mencionado 

d esequ ilib rio . En efecto , a pesar de que la s  transferencias u n ila te ra les  

o fic ia le s  superaron en c ie rto  monto a la s  de 1989 (contribuyeron en este  

rubro la  AID y  e l gobierno alemán) y  de que sigu ieron  entrando cap ita les  

privados, lo s  ingresos de cap ita l de corto y  largo  p lazo resu ltaron  

in su fic ien tes para en frentar lo s  grandes desequ ilib rio s provenientes, sobre 

todo, de la  balanza com ercial. Uno de la s  problemas que lim itó  fuertemente 

e l desembolso de préstamos aprobados con anterioridad  (de a l  menos 160
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21/ Véase, Banco Central de Costa R ica, "Evolución de Algunas V ariab les  
de la  Actividad T u rística  Costarricense en lo s  Ultimos Diez Años", 
B oletín  Económico Mensual No. 17. agosto de 1990.



m illones de dólares) fue la  interrupción d e l acuerdo stand-by con e l  FMI a 

fin e s  de 1989.

f )  E l endgidaniítanfro externo

En 1990 se ejecutó e l  acuerdo de renegociación de la  deuda contraída 

con lo s  bancos com erciales, firmado en noviembre de 1989. 22/ A ra íz  de 

e llo , la  deuda externa disminuyó (la  deuda com ercial se redujo de 

1,800 m illones de dólares a  1,000 m illones aproximadamente). En contraste, 

la s  negociaciones con e l  Club de P a rís  no prosperaron, lo  que s ig n ific ó  una 

acumulación de pagos atrasados superior a 200 m illones de dó lares.

la s  condiciones generales d e l acuerdo con la  banca comercial 

internacional eran la  inclusión de 95% de la  deuda com ercial, la  reccnpra 

mínima de 60% de la  deuda e le g ib le , y  la  reccnpra de deuda a 16 centavos por 

d ó lar. E l acuerdo incluyó tre s  opciones para la  banca com ercial, según e l  

porcentaje de la  deuda que cada banco com ercial d ispusiera para la  

reccnpra. 22/

E l éx ito  de estas operaciones fue to ta l, pues ca s i todos lo s  bancos 

acreedores habían completado la s  etapas requeridas en lo s  tiempos 

programados. Aproximadamente 62% (990.7 m illones de dólares) de la  deuda 

com ercial fue reccmprado, mientras e l  resto  (607.5 m illones) se intercambió 

por bonos. 24/

Para cu brir lo s  225 m illones de dólares necesarios para la  reccnpra de 

la  deuda externa, se contó con 110 m illones de préstamos b ila te ra le s  

otorgados, entre otros países, por México, Venezuela y Taiwán, a s í como con 

38 m illones de donaciones. Además, debieron u t iliz a rs e  más de 40 m illones de 

dólares de reservas internacionales y de otros fondos internos.
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22/ Las negociaciones con e l comité coordinador de la  banca comercial
se habían llevado a cabo entre agosto y  noviembre de 1989.

23/ Véase, Banco Central de Costa R ica, "Acuerdo Financiero de Costa
R ica", B oletín  Económico Mensual. No. 19. octubre de 1990, y  CEPAL "Notas 
para e l  Estudio Económico de América Latina v  e l  Caribe. 1989. Costa Rica" 
(LC/MEX/L. 141), 1 de octubre de 1990.

24/ Ibidem.
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4. Tng prec io s  y  la s  remuneraciones

a ) Los precios

La tasa  de in fla c ió n  de 27.3% reg istrad a  entre diciem bre de 1989 y  

diciem bre de 1990 fue la  más elevada desde 1983.

Los impulsos in flac ion ario s  provinieron d e l a ju ste  de p recios, a  p a rt ir  

de mayo, en la s  ta r ifa s  publicas (transporte, e lec tric id ad , agua, te léfono, 

educación y  atención m édica), lo s  combustibles y  lo s  alim entos, inclu idos 

todos lo s  básicos. E l incremento de estos últim os r e f le ja  en alguna medida 

la  intención de reducir sign ificativam ente la s  pérdidas de la  CNP y  la  de 

elim inar subsid ios a l  agro en general.

En algunos rubros, lo s  aumentos de precios fueron muy fu ertes, como en 

e l caso d e l transporte, cuyas ta r ifa s  se incrementaron 68% entre diciem bre de 

1989 y  1990. Este se rv ic io  se encareció en extremo por e l  re traso  acumulado 

d e l a ju ste  d e l pasaje , e l  incremento en e l  p recio  de la  gaso lin a , que 

absorbió e l  a lza  d e l combustible en e l  mercado in ternacional, y  la  

elim inación de subsid ios a este sector.

b ) Los sa la rio s

Pese a l  severo p lan  de a ju ste  ejecutado a mediados ote 1990, éste  

repercutió  en escasa medida en remuneraciones. De hecho, lo s  sa la rio s  

re a le s  experimentaren e l  mayor incremento desde 1986, a l  e levarse 1.7% 

respecto d e l año an terio r.

Aun cuando se atribuye e l  mayor efecto  sobre este aumento a  lo s  laudos 

a rb itra le s , es interesante notar que e l  mayor a ju ste  en la s  remuneraciones 

ocurrió  en e l sector privado. ^5/ Por otra  parte, y  a d ife ren c ia  de años 

anteriores, e l sa la rio  mínimo in fe r io r  creció  a una tasa mucho más ba ja  que 

la  d e l mínimo superior. Quizás e l  incremento de este últim o estuvo d irig id o  

a compensar e l  deterioro  de ese grupo s a la r ia l en periodos previos.

25/ E llo  es probablemente r e f le jo  de la  persisten te escasez de mano de 
obra en algunos sectores.



5. Tas p o lít ic a s  f is c a l v  monetaria
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a) Ta p o lít ic a  f is c a l

E l d é fic it  f is c a l c a s i no varió  entre 1989 y  1990 (4% d e l PIB en 1989 y  

4.4% en 1990). Sin embargo, de no haber sido  por la s  d rásticas medidas

adoptadas a p a rt ir  de mediados de 1990, éste  habría superado con creces e l  

d e l año precedente.

E l origen  d e l d é fic it  que tendió a crecer rápidamente en 1990 fue de 

índole variada. Los precios d e l sector público  se habían rezagado 

notablemente desde 1989, ccmo parte de la s  medidas an tiin flac io n a ria s  y  por 

la  situación  p ree lecto ra l de ese año, reduciendo en gran medida lo s  ingresos 

re a le s  d e l gobierno. Estos su frieron  también una fu erte  contraccién a p a rt ir  

de que se elim inó e l  inpuesto de exportación de ca fé  en 1989 y  par lo s  

estím ulos a la s  exportaciones (CAT), que s ign ific an  exenciones tr ib u ta ria s  

importantes.

Los CAT fueren rediseñados en 1990 para lo s  nuevos contratos, con e l  fin  

de reducir la s  mermas en lo s  ingresos d e l gobierno por este concepto, y  

lim ita rlo s  en e l  tiempo. Según la s  nuevas disposiciones, e l  incentivo  

promedio de 15% d e l v a lo r fob  de la s  exportaciones será de 11% y tendrá 

va lid ez  por só lo  s e is  años (su vigencia era de 10 años renovab les). Además, 

a lo s  contratos existentes se le s  ap licó  un impuesto de 25%. No obstante, 

lo s  efectos de estas nuevas medidas no se percibieren  en 1990, pues lo s  

gastos por concepto de lo s  CAT excedieron 38% a lo s  de 1989.

Por e l  lado d e l gasto público, e l  d é fic it  f is c a l, ya a lto  en 1989, 

tendió a fin anciarse de manera creciente con bonos d e l gobierno y , cuando 

éstos saturaron e l  mercado de cap ita les, se financiaron con créd itos de l 

Banco Central. Estos mecanismos tuvieron e l  e fecto  d e fic ita r io  ad icional de 

e levar la s  tasas de in terés en e l  mercado financiero , acrecentando a s í lo s  

desembolsos d e l gobierno por concepto de in tereses. En consecuencia, lo s  

pagos d e l gobierno cen tral por este concepto sobre bonos aumentaron 54.3% 

respecto de 1989, lo s  cuales ya eran una carga considerable en lo s  gastos 

to ta le s  d e l sector público . A sí, e l  peso d e l pago de in tereses sobre bonos,

26/ E l d é fic it  consolidado d e l sector público , in clu idas la s  pérdidas 
d e l Banco Central, habría llegado a 5.3% d e l PIB en 1990, según estimaciones 
d e l M in isterio  de P lan ificac ión , c ifr a  muy sim ila r a  la  de 1989 (s i  se 
incluye e l  Banco C en tra l).



de representar 9.9% de lo s  gastos to ta le s  d e l gobierno cen tra l en 1989, 

aumentó 12.8% en 1990.

A l menos dos fueron la s  fuentes ad icionales de presión  sobre e l  gasto  

d e l gobierno, que se han ido acumulando an lo s  últim os años: e l  rea ju ste  a

lo s  s a la rio s  de pro fesionales y  p ro fesares d e l sector público  y  e l  sistema de 

pensiones.

Los rea ju stes de sa la rio s  de p ro fesionales y  p ro fesares aumentaron su 

ponderación en e l  to ta l d e l gasto público  de 2% a  8.8%. Este incremento 

provino de una se rie  de laudos a rb itra le s  fa lla d o s  a i  favor de demandas de 

trabajadores d e l sector público a p a r t ir  de 1989. — Los cambios lega les  

necesarios para elim inar este  instrumento de a ju ste  s a la r ia l só lo  se  

encontraban en ciernes a  fin es  de 1990, de forma que nada contrarrestó lo s  

aumentos s a la r ia le s  aludidos.

Por últim o, en e l  sistema de pensiones financiado en medida inportante 

por e l  Estado se observa una tendencia a  incrementar lo s  ben efic ios y  la  

cobertura, requiriéndose para e l lo  cada vez más f  endos. E l 9.3% d e l gasto  

público  tuvo este destino en 1990 (5% en 1983). Desde p rin c ip io s de lo s  

ochenta se f le x ib i liz ó  e l  sistema de pensiones y  se redujo la  edad mínima de 

ju b ilac ió n . A fin e s  de 1990, la  Caja Costarricense de Seguro Socia l (CCSS) 

m odificó algunos reglamentos que atañen a la s  pensiones y  que pueden tender a 

dism inuir e l  peso de este renglón en e l  gasto público  en e l  fu turo . 2&/

Entre la s  medidas de p o lít ic a  f is c a l adoptadas en 1990 para cerrar la  

brecha entre lo s  gastos cada vez más a lto s  y  lo s  menores ingresos, resa ltan  

e l a ju ste  a la s  t a r ifa s  d e l sector púb lico ; la  elevación d e l inpuesto a la  

exportación d e l banano (de 28 a 50 centavos de d ó lar por c a ja ), la  ap licación  

a l arancel de una sobretasa de cinco puntos porcentuales, con lo  cual la  base 

de éste pasó de 5% a 10%; e l  aumento d e l impuesto a  la  venta de 10% a 13% y, 

con e l  f in  de reducir la s  pérdidas cam biarias, la  am pliación d e l d ife ren c ia l
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27/ A ra íz  de la  Nueva Ley de Adm inistración Financiera promulgada en 
1978, según la  cual se elim inaba la  negociación co lectiva  de lo s  trabajadores 
d e l sector público , éstos usaren la  v ía  de lo s  Tribunales d e l Trabajo para 
obtener incrementos por encima de lo s  otorgados semestralmente por decreto  
(de acuerdo con la  in fla c ió n  estim ada).

28/ Entre la s  nuevas medidas se encuentran e l  aumento de la  edad mínima 
de ju b ilac ión  (de 57 años a 61 años 11 meses para lo s  hombres y  de 55 años a 
59 años 11 meses para la s  m ujeres). También se estab lec ió  que e l  mentó 
mensual de pensión por vejez será de 60% d e l promedio de lo s  48 sueldos más 
a lto s  de lo s  últim os meses cotizados.



entre e l  tip o  de cambio de compra y  e l  de venta de la s  d iv isa s . Pea: últim o, 

e l  gobierno propuso una reforma tr ib u ta r ia  a  la  Asamblea le g is la t iv a  que aún 

no entraba en v igo r a fin e s  de 1990.

Para lo g ra r la  meta de reducir e l  tamaño d e l Estado se in ic ió  un 

programa de "m ovilización la b o ra l" , que habla avanzado considerablemente a 

fin e s  de 1990. Por o tra  parte, e l  proceso de p rivatización  de la s  empresas 

paraestata les, que ca s i se había concluido en 1989 (se  p rivatizaron  41 

em presas), se vo lv ió  más lento  en 1990 pues dos de e lla s  (FERÏTCA y  Cementos 

d e l V a lle , es d ec ir, la s  más grandes), que aún debían venderse, legalmente 

só lo  pueden pertenecer a l  sector privado en un 40%. Se presentó, por lo  

tanto, a  la  Asamblea le g is la t iv a  un proyecto de le y  que permita vender e l  

100% de este tip o  de enpresas.

Par últim o, para amortiguar lo s  efectos adversos de la s  medidas de 

a ju ste , se in ic ió , en agosto de 1990, un programa de d istribuc ión  de bonos 

alim entarios, cu/o prepósito era apoyar a 25,000 fam ilias  en situación  de 

pobreza extrema. (E l programa pretendía cu b rir 50,000 fa m ilia s .) También se  

continuaron distribuyendo bonos de vivienda. A fin e s  de año, estos últim os 

seguían entregándose, pero no a s í lo s  alim entarios, para lo s  cuales se estaba 

diseñando una nueva estrateg ia  de d istribuc ión .

b) La p o lít ic a  monetaria

La expansión d e l dinero fue de só lo  7.5%. Sin embargo, una s e rie  (te 

mecanismos expansivos operaron durante un lapso importante d e l año.

E l financiam iento d e l d é fic it  d e l sector público  por la  v ía  de 

sobregiros se acentuó en 1990. A s í, éste  pudo hacer uso de una mayor 

cantidad de fondos que lo s  que realmente poseía. Dicha forma de expansión 

monetaria alcanzó, según algunas estim aciones, lo s  12,000 m illones de 

colones. 22./ A l mismo tiempo, este mecanismo le s  s irv ió  a lo s  bancos para 

e lu d ir la  p o lít ic a  monetaria contraccionista que a p a rt ir  de a b r il había 

elevado considerablemente la  tasa de encaje le g a l. Los sobregiros fis c a le s  

le s  perm itía reducir, de hecho, la  elevada tasa  de encaje le g a l. E l Banco 

Central puso término a esta forma ile g a l de financiam iento d e l d é fic it  y  de 

creación de dinero, disminuyendo en agosto la  tasa de encaje le g a l y 

aliv iando  a s í la s  restricc ion es monetarias impuestas originalm ente.
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29/ CEFSA, S.A. : Costa R ica; Situación Económica____ op. c i t .



E l elemento œ ntraccion ista más fu erte  fue la  pérdida de reservas  

internacionales netas, derivada de la s  crecientes importaciones y  d e l 

financiam iento de la  reccnpra de la  deuda externa. Este fenómeno ocnpensó en 

c ie rta  fonna e l  efecto  monetario expansivo d e l gran aumento d e l créd ito  

otorgado por e l  Banco Central a l  gobierno cen tra l para cu brir e l  d é fic it  de 

este  últim o. También lim itaron la  expansión monetaria a l  a lza  de la s  tasas 

de in terés (más de 16% en términos re a le s  en colocaciones) e l  aumento de la  

tasa  de encaje le g a l (aun cuando no fue muy e fec tiv a ) y  la  lim itación  de lo s  

redescuentos.

E l cuasidinero creció  a un ritm o mucho mayor (38.9%) que e l  d e l 

debido fundamentalmente a lo s  mayores depósitos a  p lazo  en cuentas en moneda 

nacional y  en dó lares, a trib u ib le s  a la s  atractivas tasas de in terés. La 

merma en la  emisión de bonos de estab ilizac ió n  monetaria indica, por otra  

parte, que se  recu rrió  poco a este  instrumento para con tro lar la  o fe rta  

monetaria. Los bonos de estab ilizac ió n  monetaria (d istin to s  a lo s  bonos 

fis c a le s  para fin an c iar e l  d é fic it  d e l gobierno) s a i em itidos ccmo t ítu lo s  

d e l Banco Central y  u tilizad o s  principalm ente en operaciones de mercado 

ab ierto , /
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30/ Véase, F. Delgado y J.R . Vargas, "P o lít ic a s  Económicas en 
Costa R ica", tomo I I ,  La función f is c a l de la  autm-idsd monetaria y e l  
d é fic it  d e l Banco C entral. Ed. C. González y  E. Camacho, Academia de 
Centroamérica y  Ohio State U n iversity , Costa R ica, 1990.
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Cuadro 1

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Indices (1980 = 100.0)

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios
de mercado 93.2 100.7 101.4 107.0 112.1 116.0 122.4 126.7

Ingreso nacional bruto 84.7 93.7 96.7 112.0 106.4 108.8 110.6 112.2
Población (millones de ^abitantes) 2.50 2.57 2.64 2.72 2.79 2.87 2.94 3.0
Producto interno bruto por habitante 85.0 89.3 87.6 89.7 91.6 92.1 94.9 96.3

Déficit del sector público/PIB b/ 1.7 1.9 1.1 0.1 -0.1 2.5 2.7
Déficit del gobierno central/PIB b/ , , . 3.4 2.2 3.4 2.0 2.1 4.0 4.4
Dinero (MD/PIB b/ ... . » . ... ... 15.1 13.9 13.9 12.7
Tipo de cambio real efectivo 113.3 115.1 117.9 116.6 121.3 128.9 127.1
Tasa de desocupación urbana b/c/ 8.5 6.6 6.7

Tasas de

6.7

crecimiento

5.9 6.3 3.7 5.4

Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 2.9 8.0 0.7 5.5 4.8 3.4 5.5 3.6
Producto interno bruto por habitante -0.5 5.1 -1.9 2.4 2.1 0.5 3.0 1.5
Ingreso nacional bruto 6.7 10.6 3.2 15.8 -5.0 2.3 1.7 1.4

Precios al consumidor

Promedio anual 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0
Diciembre a diciembre 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3

Sueldos y salarios reales c/ 10.9 7.8 9.1 6.1 -9.6 -4.5 0.6 1.7

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 

Valor corriente de las importaciones
1.5 12.6 -4.4 14.3 4.0 11.6 14.3 4.7

de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio

9.7 9.1 2.2 5.2 21.4 4.1 19.5 16.7

de bienes y servicios 

Sector externo

5.8 3.7 -2.9 

MilIones

16.0 

de dólares

-7.8 -0.2 -2.5 -8.1

Saldo del comercio de bienes y
servicios -12 27 -55 55 -177 -75 -174 -426

Pago neto de utilidades e intereses 337 320 290 286 306 359 399 316
Saldo de la cuenta corriente -327 -261 -302 -195 -444 -394 -533 -701
Saldo de la cuenta de capital 
Variación de las reservas inter

373 205 362 290 480 636 678 418

nacionales netas 61 -57 51 78 11 226 150 -282
Deuda externa desembolsada d/ 3,881 3,925 4,140 4,079 4,384 4,471 4,513

a/ Cifras preliminares; b/ Porcentajes; c/ Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas 
de hogares, hasta 1987, año en que pasó a ser anual, y d/ Saldos a fines de año. Se refiere a la deuda desembolsada 
de mediano y largo plazo del sector público, y a la deuda no garantizada del sector privado de corto y largo plazo.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.



26 

Cuadro 2

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Millones de colones Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Oferta global 62,470 67,374 70,588 136.8 134.7 8.5 2.4 7.8 4.8

Producto interno bruto 
a precios de mercado 47,936 50,573 52,393 100.0 100.0 4.8 3.4 5.5 3.6

Importaciones de bienes 
y servicios 14,534 16,801 18,195 36.8 34.7 17.1 -0.6 15.6 8.3

Demanda global 62,470 67,374 70,588 136.8 134.7 8.5 2.4 7.9 4.8

Demanda interna 46,136 48,852 51,028 110.3 97.4 8.1 1.0 5.9 4.5

Inversión bruta interna 11.676 12,447 13.336 26.6 25.5 3.1 -6.7 6.6 7.1

Inversión bruta fija 
Variación de existencias

9.120
2,556

10,279
2,168

11,222
2,114

23.9
2.7

21.4
4.0

10.3 -3.7 12.7 9.2

Consumo total 34,460 36,405 37,692 83.8 71.9 6.9 3.9 5.6 3.5

Gobierno general 
Privado

7,622
26,838

7,889
28,516

8,086
29,606

18.2
65.5

15.4
56.5

2.2
7.8

3.0
4.1

3.5
6.3

2.5
3.8

Exportaciones de bienes 
y servicios 16,334 18,523 19,560 26.5 37.3 8.9 6.8 13.4 5.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras 
a/ Cifras preliminares.

oficiales del Banco Central de Costa Rica.
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Cuadro 3

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Millones de Composición Tasas de
colones de 1980 porcentual crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1988 1989 1990 a/

Producto interno bruto 46,360 47,936 50,573 52,393 100.0 100.0 3.4 5.5 3.6

Bienes 19,450 20,040 21,160 21,765 42.6 41.5 3.0 5.6 2.9

Agricultura b/
Industria manufacturera y minería 
Construcción

8,703
8,811
1,936

9,103
9,001
1,936

9,640
9,343
2,176

10,036
9,642
2,087

17.8
18.6
6.2

19.2
18.4
4.0

4.6
2.2
0.0

5.9
3.8
12.4

4.1
3.2 
-4.1

Servicos básicos 3,430 3,641 3,915 4,143 6.3 7.9 6.2 7.5 5.8

Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

1,301
2,129

1,333
2,308

1,400
2,516

1,477
2,666

2.1
4.2

2.8
5.1

2.5
8.4

5.0
9.0

5.5
6.0

Otros servicios 23,480 24,254 25,498 26,485 51.0 50.6 3.3 5.1 3.9

Comercio 9,274 9,466 10,133 10,736 20.1 20.5 1.3 5.7 4.8

Establecimientos financieros, 
seguros, y servicios prestados 
a las empresas 2,909 3,162 3,444 3,609 5.3 6.9 8.7 8.9 4.8

Bienes inmuebles 2,793 2,877 2,957 3,028 6.0 5.8 3.0 2.8 2.4

Servicios gubernamentales 6,525 6,655 6,788 6,890 15.2 13.2 2.0 2.0 1.5

Resto de servicios 1,979 2,094 2,176 2,222 4.4 4.2 5.8 3.9 2.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, reponderadas con la estructura a precios corrientes de 1980.
Por lo tanto, las tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los pafses en sus 
cálculos a precios constantes, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.



28 

Cuadro 4

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989 1990 a/

1987 1988 1989 1990 a/

Indices de la producción 
agropecuaria (1980 » 100.0) b/ 108.8 114.0 119.6 126.7 132.4 4.8 4.9 5.9 4.5

Agrícola 109.7 116.7 124.8 133.7 138.8 6.4 6.9 7.1 3.8
Pecuaria 108.6 110.9 110.9 114.8 120.0 2.1 - 3.5 4.5
Silvícola 102.6 76.4 85.8 85.8 80.6 -25.5 12.3 - -6.1
Piscícola 113.9 108.8 98.5 103.7 108.8 -4.5 -9.5 5.3 4.9

Producción de los princi
pales cultivos c/

De exportación tradicional

Café 120 145 158 158 162 20.8 9.0 - 2.5
Banano 1,096 1,145 1,222 1,424 1,539 4.5 6.7 16.5 8.1
Caña de azúcar 2,802 2,675 2,796 2,511 2,752 -4.5 4.5 -10.2 9.6
Cacao 4 4 4 4 4 - - - -

De consumo interno

Arroz 200 152 172 204 189 -24.0 13.2 18.6 -7.4
Maíz 134 104 88 81 73 -22.4 -15.4 -8.0 -9.9
Frijol 29 32 27 22 32 10.3 -15.6 -18.5 45.5
Sorgo 46 24 10 7 4 -47.8 -58.3 -30.0 -42.9
Plátano 80 82 85 90 94 2.5 3.7 5.9 4.4

Indicadores de la 
producción pecuaria

Beneficios c/

Vacunos 188 183 156 158 168 -2.7 -14.8 1.3 6.3
Porcinos 15 14 20 20 20 -6.7 42.9 - -
Aves d/ 15 19 20 23 25 26.7 5.3 15.0 8.7

Otras producciones

Leche e/ 391 399 404 410 427 2.0 1.3 1.5 4.1
Huevos d/ 223 265 298 340 360 18.8 12.5 14.1 5.9

Indicadores de otras 
producciones

Madera f/ 469 350 392 445 415 -25.4 12.0 13.5 -6.7
Volumen de la pesca c/ 23 22 20 21 22 -4.3 -9.1 5.0 4.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1986. 
¿/ Miles de toneladas, 
d/ Millones de unidades, 
e/ Millones de litros, 
f/ Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Composición Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 a/ porcentual .......................

(1985) 1988 1989 1990 a/

Indices del valor agregado
(1977 » 100.0) 128.1 130.4 134.8 138.1 100.0 1.8 3.4 2.4

Bienes de consumo

Alimentos, bebidas y tabaco 152.4 154.5 158.7 167.4 47.4 1.4 2.7 5.5

Beneficio de café 183.6 199.4 200.2 202.4 8.6 0.4 1.1
Carne 174.2 158.7 150.8 151.8 ,,, -8.9 -5.0 0.7
Azúcar 136.5 130.6 133.0 145.8 ... -4.3 1.8 9.6
Otros alimentos 141.0 144.1 143.5 ... 2.2 -0.4 ...

Textiles, cueros y calzado 90.7 97.0 103.0 103.5 8.9 7.0 6.2 0.5
Muebles y madera 
Imprenta, editoriales e

91.1 94.7 90.3 99.7 5.6 3.9 -4.6 10.4

industrias conexas 254.1 269.9 274.8 266.2 • • • 6.2 1.8 -3.1
Diversos 79.7 72.6 86.6 ... -8.9 19.3 ...

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 168.6 194.4 211.7 222.7 15.3 8.9 5.2
Productos químicos y caucho 117.9 138.7 159.6 179.7 19.4 17.6 15.1 12.6
Refinación de petróleo 273.1 261.3 256.3 161.0 • • • -4.3 -1.9 -37.2
Minerales no metálicos 161.9 169.3 182.2 182.8 ... 4.6 7.6 0.3

Metalmecánica 

Otros indicadores

97.2 98.9 109.5 110.7 8.4 1.7 10.7 1.1

Indices de empleo
(1968 = 100.0)

Indices de consumo industrial
188.3 195.9 196.9 200.1 4.0 0.5 1.6

de electricidad (1980 » 100) b/ 128.5 127.9 140.8 148.3 -0.5 10.1 5.3

b/ El alto indice de consumo industrial de energia en 1989 puede reflejar la expansión de la infraestructura 
de zonas francas en ese año.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial
del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas,

a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 6

COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

1980 1987 1988 1989 1990 a/
Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/

Superficie edificada 
(miles de m2)

Permisos b/ 
Construcción efectiva

1,300
1,110

1,458
1.644

1,496
1,521

1,439
1,924

1,216
1,522

2.6
-7.5

-3.8
26.5

-15.5
-20.9

Producción de cemento c/ 431 577 621 721 -• 7.6 16.1 ...
Ventas para el consumo 
interno 428 562 597 699 705 6.2 17.1 0.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras prêt¡minares.
b/ Sobre la base de permisos otorgados para la construcción, ampliación y remodelación de

viviendas, 
c/ Hiles de toneladas.
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COSTA RICA: EVOLUCION DE LA GENERACION, CONSUMO Y 
EXPORTACION DE ELECTRICIDAD

Cuadro 7

Miles de MUh Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Generación 3.075 3,135 3,350 3,543 6.4 2.0 6.9 5.8

Hidroeléctrica 2,994 3,040 3,318 3,497 3.8 1.5 9.1 5.4
Térmica 81 95 32 46 1250.0 17.3 -66.3 43.8

Consumo 2905 2,969 3,124 3,290 6.7 2.2 5.2 5.3

Residencial 1,359 1,406 1,458 1,555 9.4 3.5 3.7 6.7
Industrial 793 789 869 915 3.8 -0.5 10.1 5.3
Alumbrado público 86 92 93 86 4.9 7.0 1.1 -7.5
Comercial b/ 667 682 704 734 5.0 2.2 3.2 4.3

Exportación y/o importación -171 -190 -154 -163 ... ...
Consumo más exportación 2,745 2,779 2,973 3,127 3.7 1.2 7.0 5.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco
Central de Costa Rica, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 8

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION a/

Población
total

Miles de personas

Fuerza de Ocupa- 
trabajo ción

Desocu
pación

Tasas de 
partici
pación b/

Tasas de desocupación 

Nacional Urbana Rural

1980 2,284 770 725 46 33.7 5.9 6.0 5.9

1981 2,353 796 726 70 33.8 8.7 9.1 8.4

1982 2,424 839 760 79 34.6 9.4 9.9 8.3

1983 2,496 844 768 76 33.8 9.0 8.5 9.6

1984 2,596 866 797 69 33.4 7.9 6.6 9.2

1985 2,642 888 827 61 33.6 6.9 6.7 7.0

1986 2,723 911 854 57 33.5 6.2 6.7 5.6

1987 2,791 978 923 55 35.0 5.6 5.9 5.3

1988 2,870 1,006 951 55 35.1 5.5 6.3 4.7

1989 2,941 1,026 987 39 34.9 3.8 3.7 3.8

1990 c/ 3,010 1,067 1,017 50 35.4 4.6 5.4 4.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística 

y Censos.
b/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total, 
c/ Cifras preliminares.
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Cuadro 9

COSTA RICA: PRINCIPALES INOICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor ■1.9 17.0 -5.9 15.5 2.0 6.7 12.9 1.9
Volumen 1.2 14.6 -5.0 1.3 9.5 0.2 16.1 10.0
Valor unitario -3.1 2.1 -0.9 14.0 -6.8 6.5 -2.8 -7.4

Importaciones fob

Valor 11.1 10.9 0.9 4.4 19.1 2.7 21.3 18.1
Volumen 17.8 14.5 -0.9 10.3 16.3 -1.4 18.4 8.6
Valor unitario -5.7 -3.0 1.7 -5.4 2.4 4.1 2.4 8.7

Relación de precios del
intercambio (fob/cif) 1.9 3.6 -2.7 20.0 -9.3 2.1 -7.4 -16.3

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de las
exportaciones 87.3 103.6 95.7 116.4 115.5 118.2 127.1 117.0

Quántum de las exportaciones 103.5 118.6 112.8 114.2 125.1 125.4 145.5 160,1
Quántum de las importaciones 67.9 77.7 77.0 85.0 98.8 97.5 115.5 125.4
Relación de precios del intercambio 

(fob/cif) 84.3 87.3 84.9 101.9 92.4 94.3 87.4 73.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 10

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1988 1989 1990 a/

Total 1,181 1,333 1,358 100.0 100.0 6.7 12.9 1.9

Centroamérica 130 144 130 27.0 9,6 19.3 10.8 -9.7
Resto del mundo 1,051 1,189 1,228 73.0 90.4 5.3 13.1 3.3

Principales exportaciones
tradicionales 606 621 623 57.2 45.9 -5.6 2.5 0.3

Café 316 285 250 24.8 18.4 -5.4 -9.8 -12.3
Banano 221 271 296 20.8 21.8 -3.5 22.6 9.2
Carne 56 49 46 7.1 3.4 -11.1 -12.5 -6.1
Azúcar 12 15 30 4.1 2.2 -20.0 25.0 100.0
Cacao 1 1 1 0.4 0.1 - - -

Exportaciones no
tradicionales 575 712 735 42.8 54.1 23.7 23.8 3.2

Camarones y pescado 38 51 34 b/ 0.7 ... 26.7 34.2 -4.0 c/
Plantas, flores y follaje 38 43 43 b/ 1.0 . . . -32.1 13.2 40.0 c/
Piñas 31 40 29 b/ 0.0 . • . 40.9 29.0 -2.2 c/
Prendas de vestir 40 43 27 b/ 2.0 • . • 17.6 7.5 -13.1 c/
Otros d/ 428 535 580 b/ 39.1 • • • 23.3 25.0 8.4 c/

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, de la Dirección General
de Estadística y Censos y de la SIECA. 

a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponden al periodo enero-septiembre de 1990.
c/ Corresponden al periodo enero-septiembre de 1989-1990.
d/ No incluye el valor agregado nacional incorporado en la maquila.
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COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuadro 11

Miles de toneladas Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1988 1989 1990 a>

Café 138 120 131 151 -13.0 9.2 15.3

Banano 986 1,060 1258 1347 7.5 18.7 7.1

Carne 27 24 21 19 -11.1 -12.5 -9.5

Azúcar 76 49 46 85 -35.5 -6.1 84.8

Ferti tizantes 12 . 2 -100.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 12

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CI F

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Total 1,410 1,717 2,062 100.0 100.0 21.5 1.1 21.8 20.1

Bienes de consumo 310 382 466 25.5 22.6 66.5 -20.1 23.2 22.0

Duraderos 89 107 165 9.4 8.0 120.0 -37.8 20.2 54.2
No duraderos 221 275 301 16.1 14.6 45.8 -9.8 24.4 9.5

Bienes intermedios 812 985 1,095 53.2 53.1 7.4 19.1 21.3 11.2

Petróleo parcialmente refina 69 91 53 7.7 2.6 22.1 -16.9 31.9 -41.8
Combustibles y lubricantes 65 85 162 6.2 7.9 12.2 18.2 30.8 90.6
Materiales de construcción 42 51 66 4.7 3.2 94.6 -41.7 21.4 29.4
Otros 636 758 814 34.6 39.5 9.6 20.7 19.2 7.4

Bienes de capital 288 350 501 21.3 24.3 16.1 -11.4 21.5 43.1

Agrícola 9 9 11 1.6 0.5 200.0 -62.5 0.0 22.2
Transporte
Industria manufacturera

75 95 135 5.6 6.5 0.0 -11.8 26.7 42.1

y minería b/ 204 246 355 14.2 17.2 15.5 -5.6 20.6 44.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, de la Dirección General de Estadística
y Censos y de la SIECA. 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye construcción y otros.
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Cuadro 13

COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio 
(colones por 
dólar) a/

(1)

Indice del tipo 
de cambio b/

(2)

Indice de precios 
al por mayor b/

Costa Rica Estados Unidos 
(3) (4)

Indice de pre
cios relativos 

con el exte
rior b/ 
(3/4)
<5>

Tipo de 
cambio real 
ajustado 

(56.03 X 5) 
(6)

Indice de so- 
breva luación 
o de subvalua- 

ción 
(6/1)
(7)

1936 56.03 100.0 100.0 100.0 100.0 56.03 100.0

1987 62.80 112.1 110.6 102.7 107.7 60.34 96.1

1988 75.89 135.4 130.3 106.6 122.2 68.49 90.2

1989 81.50 145.5 149.3 111.9 133.4 74.76 91.7

I 79.88 142.6 144.7 110.8 130.6 73.17 91.6
II 80.74 144.1 147.2 112.6 130.7 73.25 90.7
III 81.91 146.2 151.1 112.2 134.7 75.46 92.1
IV 83.48 149.0 154.4 112.6 137.1 76.83 92.0

1990 91.58 163.4 171.5 115.2 148.9 83.41 91.1

I 85.32 152.3 157.8 114.4 137.9 77.29 90.6
II 88.18 157.4 163.5 114.1 143.3 80.29 91.1

III 93.10 166.2 174.8 116.1 150.6 84.36 90.6
IV 99.70 177.9 190.5 116.5 163.5 91.62 91.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional, 
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación, 
b/ El año base de los indices es 197S.



Cuadro 14 

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares)

38

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Balance en cuenta corriente -274 -327

Balance comercial 73 -12
Exportaciones de bienes y servicios 1,116 1,133
Bienes fob 869 853
Servicios reales b/ 248 280
Transporte y seguros 57 59
Viajes 133 133
Maquila

Importaciones de bienes y servicios 1,043 1,144
Bienes fob 805 894
Servicios reales b/ 238 250
Transporte y seguros 130 133
Viajes 44 52

Servicios de factores -377 -337
Utilidades 5 7
Intereses recibidos 24 34
Intereses pagados y devengados -403 -374
Trabajo y propiedad -3 -4

Transferencias unilaterales privadas 30 23

Balance en cuenta de capital 398 373
Transferencias unilaterales oficiales 6 46
Capital de largo plazo 22 1,175

Inversión directa 26 55
Inversión de cartera -2 -3
Otro capital de largo plazo -3 1,123
Sector oficial c/ -32 1,174
Préstamos recibidos 126 1,361
Amortizaciones -146 -180

Bancos comerciales c/ -20 -15
Préstamos recibidos 6 1
Amortizaciones -26 -16

Otros sectores c/ 52 -37
Préstamos recibidos 168 64
Amortizaciones -116 -101

Balance básico -246 894
Capital de corto plazo 206 -927
Sector oficial 396 -530
Bancos comerciales 42 -97
Otros sectores -231 -301

Errores y omisiones netos 164 78

Balance global d/ 125 46
Variación total de reservas -137 -61

(- significa aumento)
Oro monetario -7 -1
Derechos especiales de giro - -3
Posición de reserva en el FMI - -
Activos en divisas -111 -170
Otros activos -10 14
Uso del crédito del FMI -10 99

-260 -302 -195 -444 -394 -533 -700

28 -55 54 -177 -75 -174 -426
1,276 1.220 1,395 1,451 1,620 1,851 1,938
998 939 1,085 1,107 1,181 1,333 1,358
279 281 310 345 439 518 580
60 50 54 57 73 81 84
121 123 138 145 182 219 258

. . . 35 35 44 61 83 94
1,248 1,275 1,341 1,628 1,695 2,025 2,364
993 1,001 1,045 1,245 1,279 1,551 1,832
255 274 296 383 417 474 532
134 145 151 ira 171 201 232
55 58 67 77 76 120 144

-320 -290 -286 -306 -359 -399 -316
-8 -22 -15 -25 -33 -48 -42
33 45 41 36 38 70 68

-339 -304 -304 -308 -356 -412 -332
-7 -8 -8 -9 -7 -9 -10

32 43 37 39 40 40 42

205 362 289 481 636 678 418
109 176 115 187 215 121 134
68 345 -56 -363 -98 72
52 65 57 76 121 115

- -14 -3 - -6 -13
16 293 -111 -439 -213 -30

128 344 -40 -378 -202 -17
384 599 278 98 252 332
-231 -255 -305 -473 -454 -344
-27 -16 -14 -8 -10 -9

-27 -16 -14 -8 -10 -9
-86 -34 -57 -53 -1 -5
42 67 69 69 60 55

-127 -102 -126 -122 -61 -60

-84 219 -136 -620 -277 -341
-76 -302 133 526 294 234
-7 -195 151 471 329 191
12 -2 3 14 11 22
-81 -105 -22 40 -46 21
104 143 98 131 225 252

-55 60 94 37 242 145 -282
57 -51 -78 -11 -226 -150 283

14
3

-11 -4 4 23 -1 . . .

56 -62 -35 39 -186 -68 215
21 -10 -23 -15 -3 -45 92
-36 33 -16 -40 -61 -36 -25

Fuente: Para 1982-1988, CEPAL, sobre la base del Fondo Monetario Internacional, y para 1989 y 1990, CEPAL sobre la base
de cifras proporcionadas por el Banco Central de Costa Rica, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluyen otros servicios no factoriales.
c/ Incluyen préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartidas.
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Cuadro 15

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Millones de dólares

Deuda externa total 3,881 3,925 4,140 4,079 4,384 4,471 4,513 ...

Pública 3,213 3,268 3,524 3,484 3,765 3,833 3,851 3,173

De bancos comerciales 
De instituciones multilaterales 
De fuentes bilaterales 
Bonos y FRNs b/
De proveedores c/

1,393
968
690
114
48

1,409
976
736
113
34

1,459
1,036
905
74
50

1,463
1,024
907
73
17

1,383
1,345
946
69
22

1,470
1,292
991
68
13

1,469
1,186
1,124

58
14

632
1,179
1,322

30
10

Privada 668 657 616 595 619 637 662 ...
Corto plazo d/
Mediano y largo plazo e/

320
348

341
316

315
301

307
288

317
302

326
311

341
321

Deuda externa pública

Desembolsos netos f/ 164 373 121 452 210 156 482

Servicio 393 318 453 345 274 266 246 ...
Amortizaciones
Intereses

98
295

109
209

117
336

161
184

171
103

141
125

139
107

1,160 g/

Relaciones
Porcentajes

Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 342.5 307.6 339.3 292.6 302.1 276.0 243.8 , , ,

Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 34.7 24.9 37.1 24.7 18.9 16.4 13.3

Intereses netos h//exportaciones 
de bienes y servicios 30.0 24.0 21.3 18.9 18.7 19.6 18.5 13.6

Serv i c i o/desembolsos ... 193.9 121.4 285.1 60.6 126.7 157.7 ...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes).
c/ Excluye los certificados de devolución de la presa de divisas (C.D.'S "presa") que el Banco Central colocó 

en el sector privado en 1981. 
d/ Comprende, principalmente, créditos comerciales, 
e/ No garantizada por el Estado.
f/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo del año en estudio y el saldo del 

año anterior, más las amortizaciones del año en estudio, 
g/ Corresponde, principalmente, a la disminución de la deuda con la banca comercial debido al pago del 

principal recomprado al 16% sobre 767.6 millones de dólares y a la conversión de deuda externa por 
223.9 millones de dólares, 

h/ Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 16

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Indices (promedio del año)

Indice de precios al consumidor b/ 509.4 570.3 656.1 733.8 857.4 1,036.0 1.207.0 1,436.8

Alimentos 611.4 665.2 746.7 835.2 958.2 1,151.8 1,358.1 1,605.9

Indice de precios mayoristas c/ 623.7 671.5 741.3 808.0 893.8 1,053.4 1,207.0 1,387.0

Variación de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor b/ 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3

Alimentos 8.2 15.7 5.0 17.7 12.1 31.9 7.6 26.0

Indice de precios mayoristas c/ 5.9 12.2 7.6 11.9 10.9 19.7 10.7 27.9

Variación media anual

Indice de precios al consumidor b/ 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0

Alimentos 32.2 8.8 12.3 11.9 14.7 20.2 17.9 18.2

Indice de precios mayoristas c/ 26.2 7.7 10.4 9.0 10.6 17.9 14.6 14.9

b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 1975 como 
año base.

c/ El año base considerado fue 1978 = 100.0.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central
de Costa Rica,

a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/

Variación con respecto Variación con respecto 
Indices (1975 = 100.0) a doce meses al mes anterior

1987 1988 1989 1990 b/ 1988 1989 1990 b/ 1988 1989 1990 b/

Indice
general 857.4 1036.0 1207.0 1436.9 20.8 16.5 19.0

Enero 810.7 933.8 1164.8 1305.8 15.2 24.7 12.1 1.5 1.0 3.0

Febrero 811.2 969.5 1165.1 1314.0 19.5 20.2 12.8 3.8 0.0 0.6

Marzo 824.5 987.3 1165.6 1334.4 19.7 18.1 14.5 1.8 0.0 1.6

Abri l 842.0 1005.1 1167.8 1361.9 19.4 16.2 16.6 1.8 0.2 2.1

Mayo 851.6 1011.2 1185.7 1379.6 18.7 17.3 16.4 0.6 1.5 1.3

Junio 855.1 1024.2 1197.6 1413.7 19.8 16.9 18.0 1.3 1.0 2.5

Julio 857.7 1035.1 1210.3 1450.6 20.7 16.9 19.9 1.1 1.1 2.6

Agosto 863.1 1045.1 1221.5 1481.2 21.1 16.9 21.3 1.0 0.9 2.1

Septiembre 873.3 1063.0 1232.3 1492.1 21.7 15.9 21.1 1.7 0.9 0.7

Octubre 879.8 1095.1 1247.1 1526.3 24.5 13.9 22.4 3.0 1.2 2.3

Noviembre 900.2 1109.4 1258.8 1570.0 23.2 13.5 24.7 1.3 0.9 2.9

Diciembre 919.6 1152.7 1267.4 1612.8 25.3 10.0 27.3 3.9 0.7 2.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos,
a/ Indice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José,
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 18

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

Indices (1975 = 100.0) Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Sueldos y salarios medios 
nominales 1,071.7 1,236.7 1,449.4 1,755.2 5.6 15.4 17.2 21.1

Sector público 896.4 1,082.9 1,285.4 1,543.8 -3.4 20.8 18.7 20.1

Gobierno central 
Instituciones autónomas

939.3
872.8

1,122.5
1,078.8

1,371.7
1,257.9

1,613.1
1,510.7

12.1
-11.5

19.5
23.6

22.2
16.6

17.6
20.1

Sector privado 1,159.6 1,287.2 1,513.7 1,855.7 8.3 11.0 17.6 22.6

Sueldos y salarios reales b/ 125.0 119.4 120.1 122.1 -9.6 -4.5 0.6 1.7

Sector público 104.5 104.5 106.5 107.4 -17.3 0.0 1.9 0.8

Gobierno central 
Instituciones autónomas

109.6
101.8

108.4
104.1

113.6
104.2

112.2
105.1

-4.0
-24.3

-1.1
2.3

4.8
0.1

-1.2
0.9

Sector privado 135.2 124.3 125.4 129.2 -7.3 -8.1 0.9 3.0

Salario mínimo

Nominal b/

Nivel superior 
Nivel inferior

678.3
1,448.2

773.3
1,700.2

876.9
2,064.4

1,148.7
2,479.3

7.1
16.0

14.0
17.4

13.4
21.4

31.0
20.1

Real c/

Nivel superior 
Nivel inferior

79.1
168.9

74.6
164.1

72.7
171.0

79.9
172.6

-8.3
-0.7

-5.7
-2.8

-2.5
4.2

9.9
0.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Trabajo, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los salarios mínimos se revisan dos veces al año (a principios y mediados de cada año), 
c/ Deflactado por el índice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana 

de San José.
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Cuadro 19

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de colones Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 aj 1987 1988 1989 1990 a/

1. Ingresos corrientes 44,643 54,200 65,100 76,100 17.4 21.4 20.1 16.9

Ingresos tributarios 41,138 50,426 61,444 72,962 22.3 22.6 21.8 18.7
Directos 7,090 9,434 11,336 13,863 9.6 33.1 20.2 22.3

Sobre la renta 6,290 8,035 9,607 11,830 10.4 27.7 19.6 23.1
Indirectos 34,048 40,992 50,108 59,099 25.3 20.4 22.2 17.9
Sobre el comercio exterior 14,485 14,931 19,121 19,662 14.3 3.1 28.1 2.8

Ingresos no tributarios 3,505 3,774 3,656 3,138 -20.2 7.7 -3.1 -14.2
Transferencias corrientes 2,142 1,990 2,253 1,546 -40.2 -7.1 13.2 -31.4

2. Gastos corrientes 43,629 54,570 69,627 88,454 18.4 25.1 27.6 27.0

Remuneraciones 15,611 18,983 23,734 30,238 14.4 21.6 25.0 27.4
Compra de bienes y servicios 2,388 3,430 4,300 4,744 18.7 43.7 25.3 10.3
Intereses 7,701 9,560 12,541 17,450 28.9 24.1 31.2 39.1
Internos 4,391 5,860 8,201 12,650 37.0 33.4 39.9 54.3
Externos 3,310 3,700 4,340 4,800 19.5 11.8 17.3 10.6

Transferencias 16,988 21,572 28,134 33,983 18.1 27.0 30.4 20.8
Sector público 9,106 12,712 14,360 15,731 0.2 39.6 13.0 9.5
Sector privado 7,716 8,677 13,534 18,001 43.7 12.5 56.0 33.0
Sector externo 166 183 240 251 17.7 10.3 30.7 4.7

Otros gastos corrientes 941 1,025 919 2,040 -95.9 8.9 -10.3 122.0

3. Ahorro corriente (1-2) 1,013 -370 -4,572 -12,354

4. Gastos de capital 6,727 8,464 12,803 10,511 -28.6 25.8 51.3 -17.9

Inversión real 2,395 2,599 3,040 3,763 -15.5 8.5 17.0 23.8
Otros gastos de capital 4,332 5,865 9,763 6,748 -34.2 35.4 66.5 -30.9

5. Gastos totales (2+4) 50,356 63,035 82,430 98,965 8.8 25.2 30.8 20.1

6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -5,714 -8,835 -17,330 -22,865 -30.7 54.6 96.2 31.9

7. Financiamiento del déficit 5,713 8,835 17,330 22,865

Financiamiento interno neto 4,040 8,085 14,330 20,675
Crédito recibido
Banco central - . . 3,000

Colocación de bonos
Colocación neta de valores 628 7,401 11,100 16,084

Otras fuentes (neto) 3,412 684 3,230 1,591
Financiamiento externo neto 1,673 750 3,000 2,190
Crédito recibido 3,450 2,750 5,500 5,290
Amortizaciones -1,777 -2,000 -2,500 -3,100

Colocación de bonos T . .

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital 15.1 -4.4 -35.4 •117.5
Déficit fiscal/gastos corrientes 13.1 16.2 24.9 25.8
Déficit fiscal/gastos totales 11.3 14.0 21.0 23.1
ingresos tributarios/PIB 14.4 14.1 14.4 14.2
Gastos totales/PIB 17.7 17.2 19.3 19.2
Déficit fiscal/PIB 2.0 2.1 4.0 4.4
Financiamiento interno/déficit 70.7 91.5 82.7 90.4
F i nanc i ami ento externo/déf i ci t 29.3 8.5 17.3 9.6

fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 20

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO CONSOLIDADO

Millones de colones Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1988 1989 1990 a/

Ingresos totales 74,188 93,673 114,092 136,766 26.3 21.8 19.9

Corrientes 73,963 93,486 113,835 136,436 26.4 21.8 19.9
Oe capital 225 187 256 330 -17.0 37.3 28.8

Gastos totales 74,717 93,457 124,579 150,687 25.1 33.3 21.0

Corrientes 60,667 76,280 100,386 125,771 25.7 31.6 25.3
De consumo 40,033 51,114 65,815 79,235 27.7 28.8 20.4

Sueldos y salarios 24,815 31,131 40,989 51,157 25.5 31.7 24.8
Compras de bienes
y servicios 8,064 10.872 13,630 15,006 34.8 25.4 10.1

Otros b/ 7,154 9,111 11,196 13,072 27.4 22.9 16.8
Transferencias al sector
privado 12,864 15,435 21,922 28,949 20.0 42.0 32.1

Intereses 7,770 9,731 12,649 17,586 25.2 30.0 39.0
De capital 14,050 17,177 24,193 24,916 22.3 40.8 3.0

Inversión real 9,348 10,254 12,878 17,031 9.7 25.6 32.2
Inversión financiera c/ 343 402 846 779 17.2 110.4 -7.9
Transferencias 4,359 6,521 10,470 7,107 49.6 60.6 -32.1

Déficit o superávit -529 216 -10,487 -13,921

Porcentaje del PIB 0.2 0.1 2.4 2.7

Financiamiento del déficit 529 -216 10,487 13,921

Financiamiento interno neto -1,339 425 8,669 10,403

Crédito neto -2,654 -481 8,798 17,250
Otros (neto) 1,315 906 -129 -6,847

Financiamiento externo 1,868 -641 1,818 3,518

Crédito recibido 5,222 4,389 6,953 10,600
(-) Amortización 3,354 5,031 5,135 7,082

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos, 
c/ Compra de terrenos y edificios.
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Cuadro 21

COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/

1988 1989 1990 b/

De bancos De bancos De bancos De bancos De bancos De bancos
Total estatales privados Total estatales privados Total estatales privados

Millones de colones

Total 55,361 39,910 15,451 60,910 42,359 18,551 74,929 49,715 25,214

Agricultura 9,426 7,675 1,751 11,489 9,508 1,981 14,936 12,003 2,933
Ganadería 7,175 7,085 90 6,839 6,629 210 6,839 6,627 212
Pesca 243 243 - 229 224 5 252 244 8

Industria 23,038 13,233 9,805 24,475 13,017 11,458 28,938 14,256 14,682

Vivienda 3,229 3,117 112 3,790 3,510 280 4,102 3,718 384
Construcción 1,282 739 543 1,565 1,035 530 1,600 1,147 453

Turismo 502 366 136 569 317 252 1,243 578 665

Comercio 5,788 3,606 2,182 6,662 3,710 2,952 8.870 4,382 4,488
Servicios 1,879 1,428 451 2,234 1,742 492 3,440 2,455 985
Consumo 2,636 2,257 379 2,881 2,507 374 4,471 4,102 369
Transporte 163 161 2 177 160 17 238 203 35
Otros - - - - - - - - -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentajes

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agropecuario 30.4 37.6 11.9 30.5 38.6 11.8 29.4 38.0 12.5
Industria 41.6 33.2 63.5 40.2 30.7 61.8 38.6 28.7 58.2
Vivienda y
construcción 8.1 9.7 4.2 8.8 10.7 4.4 7.6 9.8 3.3

Turismo 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 1.4 1.7 1.2 2.6
Comercio 10.5 9.0 14.1 10.9 8.8 15.9 11.8 8.8 17.8
Servicios,
consumo
y otros 8.4 9.6 5.4 8.7 10.4 4.8 10.9 13.6 5.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/ Al 31 de diciembre de cada año.
b/ Cifras preliminares.
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