
Distr. 
RESTRINGIDA 

LC/MEX/R.32 
21 de abril de 1986 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

C E P A L 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

NOTAS PARA EL ESTUDIO ECONOMICO DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1985 

COSTA RICA 

Versión preliminar, sujeta a revision de fondo y forma. 

86-4-91 





XNBICE 

-?ágÍBa 

lo Basgos ge'ü.er£,ip.s de Is. avclucicn reci.entes Introducción 
y s5'xv;;asis 
Le ave.;.'..:";; .i'.:, sccnSm;'.:;.̂  
a) Itas ts;;.-.c.aric;'.%.s da Is. cfe;;r.a y la dea-ivada gj.obales 
b) Ls svciucióxi ds los principales sectores 7 
c) La avclu.cion ¿al siaplso y si dssemplao 17 

3. £1 sector externo 23 
a) Introduccina 23 
b) La evolución del tipo de cambio 23 
c) El comarcio de bienes 25 
d) El comercio da servicios y el pago a factores 33 
e) El saldo ds la cuenta corriente y su financiamiento 35 
£) El endeudamiento axterno 36 
Los precios y los salarios 39 
a) Los precios 39 
b) Los salarios 42 

5. Las políticas fiscal y moxie;:aria 45 
a) La pclitioa fiscal 45 
h", -acluini.ci. ;jj.c,.i3i:£rS,a 47 



iv -

INDICE DE CUADROS 

Cuadro Página 
1 Principales indicadores económicos 2 
2 Evolución del ingreso nacional bruto 3 
3 Oferta y demanda globales 8 
4 Producto interno bruto por actividad económica, 

a costo de factores 10 
5 Indicadores de la producción agropecuaria 13 
6 Indicadores de la producción manufacturera 16 
7 Indicadores de la construcción 18 
8 Evolución de la generación, consumo y exportación 

de electricidad 19 
9 Indicadores de la producción minera 20 
10 Evolución de la ocupación y desocupación 21 
11 Evolución del tipo de cambio 24 
12 Principales indicadores del comercio exterior de bienes 26 
13 Exportaciones de bieness fob 27 
14 Importaciones de bienes, cif 31 
15 Balance de pagos 34 
16 Indicadores delendeudamiento externo 38 
17 Evolución de los precios internos 40 
18 Evolución de los precios al consumidor 41 
19 Evolución de las remuneraciones 43 
20 Ingresos y gastos del gobierno central 46 
21 Balance e indicadores monetarios 48 

/I. Rasgos 



1. Rasgos generales de la evoluclon reciente; 
Introducción y síntesis 

En 1985 el crecimiento del producto interno bruto de Costa Rica fue de 
2%, lo cual marca una desaceleración respecto del año anterior (8%). 
La debilidad del crecimiento hizo caer el producto por habitante (O,. 9%)¡; 
señalando la fragilidad de las condiciones actuales del funcionamiento 
economico del país. (Véase el cuadro l») Con todo» el incremento pro-
medio del producto interno en el último trienio fue de 4%» uno de los más 
altos de América Latina. 

Una leve recuperación de la relación de precios de intercambio, junto 
a menores pagos netos de factores al exterior -a precios constantes- permi' 
ti5 un incremento aún mayor (3%) en el Ingreso nacional bruto. (Véase el 
cuadro 2.) 

El resultado economico de 1985^ se derivó básicamente del estanca-
miento del sector exportadors compensado por cierto dinamismo que aún 
conservó la demanda interna tanto de consumo como de inversión. 

No obstante ese comportamiento modestamente favorable, sobre todo 
tomando en cuenta las condiciones adversas de la economía internacional; 
subsiste una situación precaria asociada al sector exportador y el ele-
vado servicio de la deuda externa. 

Si bien, desde 1982 se han obtenido avances significativos en la 
reestructuración de los vencimientos para aligerar la carga de la deuda 
externa, los mismos no fueron suficientes, de tal manera que en 1985 se 
debió continuar con aquellos esfuerzos. Ello implicó implantar un pro-
grama de ajuste acordado con varios organismos de financiamiento, que 
determinó gran parte del diseño de la política económica y los resulta-
dos obtenidos en el año. 

El acuerdo de contingencia, pactado en enero de 1985 con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), influyó en la política fiscal, la mone-
taria, la de comercio exterior y la salarial. En el ámbito fiscal se 
estableció una meta de déficit del sector público que no sobrepasara el 
1.5% del producto interno, mediante incremento en los ingresos, conten-
ción del gasto y reducción del desequilibrio de las instituciones 
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Cuadro 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1979 

cuoito-iticoa baiiicofJ 
Producto Interno bruto a precloo de mercado 

(milloneo de dólares de 1970) ĵy 
PoblacioTi (millones de habitantes)— 
Producto Interno bruto por habitante 

(dólares de 1970) 

202 
2U 
995 

1980 

2 220 
2 279 

974 

1981 1982 1983 

170 
342 

927 

2 012 
2 406 

836 

2 070 
2 470 

83t! 

1984 

2 225 
2 535 

878 

1985̂ ^ 

2 261 
2 600 

870 

Tasas de crecimiento 

Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 
Producto Interno bruto por habitante 
Tasa de desocupación abierta 
Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 
Variación media anual 

Sueldos y salarlos reales £/ 
Dinero (Mj) e/ 
Ingresos corrientes del gobierno 
Gastos totales del gobierno , 
Déficit fiscal/gastos totales dol gobierno-
Déficit fiscal/producto interno bruto c! 
Valor corriente do lao csportaciones do 
bienes y servicios 

Valor corriente de las Importaciones de 
bienes y servicios 

Relación de precios del Intercambio de 
bienes y servicios 

4.9 
1.9 
4.1 

13.1 
9.2 
4.5 
9.4 
5.7 

20.3 
39.0 
8.0 

0.8 
-2 .1 
5.3 

17.8 
18.1 
O.B 
15.0 
21.0 
26.8 
41.8 
9.1 

-2.3 
-4.8 
8.3 

65.1 
37.0 
-11.7 
52.2 
41.8 
9.8 

24.8 
4.3 

-7.3 
-9.8 
8.5 

81.7 
90.1 
-19.8 
67.5 
73.7 
64.4 
20.5 
3.4 

2.9 
0.2 
7.9 

10.7 
32.6 
10.9 
35.9 
6 2 . 6 
69.7 
23.9 
5.1 

7.5 
4.8 
6.4 

17.4 
12.0 
7.8 
15.5 
29.6 
26.1 
21.8 
4.8 

1 . 6 
-0.9 
6.2 

10.9 
15.0 
8.9 

10.1 

12.7| 22. if; 4.1Í' 

8.9 9.1 -1.9 -5.0 3.7 8.4 -4.1 

19.2 9.1 -21.4 -19.9 10.5 9.5 0.6 

-1.3 -2.4 -23.1 -7.6 0.8 -0.6 3.9 

Millones de dolares 

Sector eviterno 
Saldo del comercio de bienes y servicios -421 -459 -127 73 5 -7 -67 
Pago neto de utilidades e intereses -146 -216 -304 -374 -333 -323 -331 
Saldo de la cuenta corriente -554 -658 -407 -274 -305 -306 -371 
Saldo de la cuenta capital 435 749 358 400 225 449 463 
Varlaci5-i de las reservas Internacionales -113 33 -65 125 -58 114 67a/ 
Deuda extern.i pública desembolsada 1 463 2 140 2 413 2 951 3 407 3 455 3 584 
Fuente: 
7! 

CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
_ Cifrts preliminares, 
b/ Cifras del Centro Latinoamericano de Demografía (CEIADE) . 
£/ Porcentajes. 
d/ Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas de hogares, 
e/ Saldo a fin de año. 
H Cifras a noviembre, 
g/ Se refiere a las reservas brutas. 
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Cuadro 2 

C03VÍ. KÍCk: EVOLÜCiOH DEL INGRESO EACIONAL BROTO 

Hiiloi. de dolarse de •iS70 Tases de crecimiento 
i982 1S83 1984 1985a/ 1982 I9B3 1984 1985a/ 

y.iifii'aca nacional braíio 
(a + b - c) 1 Tih 1 791 i 952 2 019 -11.0 4.5 9.0 3.4 
s) Protiucto inUüi-tio 

bruto 2 0i2 2 070 2 225 2 261 -7.3 2.9 7.5 1.6 
b) Efecto de lí: rGlccion 

de precios tío! 
intercambio -173 -171 -182 -154 

c) Pago neto de factores 
al exterior 123 108 91 88 27.4 -13.6 -15.7 -3.3 

£/ Cifras preliminares. 

/autónomas 
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autónomas. Asimismo se planteo una reducción del crédito interno al 
sector público a cambio de mayor participación de las fuentes externas 
en su financiamiento. 

Respecto a la política monetaria se incluía la introducción de tasas 
de Ínteres flexibles y acordes con la situación de los mercados interna-
cionales y una preponderancia del crédito al sector privado. 

En materia salarial, los ajustes continuarían definiéndose en fun-
ción de los aumentos de precios de una canasta básica. Los precios por 
su parte, deberían de buscarse que se definieran por las fuerzas del 
mercado, limitando a un mínimo los subsidios y controles directos. 

La política de comercio se estructuraría en torno a una tasa de cam-
bio unificada y un ajuste gradual definido por el resultado de la balanza 
de pagos y el comportamiento de los precios internos; se aseguraría el 
pago de los servicios de la deuda y se eliminarían las restricciones a 
la transferencia de pagos al exterior y a las importaciones. Además se 
agrego el compromiso de reestructurar las tarifas arancelarias. 

En el transcurso del año, se adicionaron medidas "sobre la marcha" 
para moderar los ajustes salariales y acelerar el desliz del tipo de 
cambio. 

Por otra parte, continuo vigente el Acuerdo de Ajuste Estructural 
con el Banco Mundial que condiciona el acceso al financiamiento a una 
nueva política arancelaria y a la reducción del déficit del sector 
público mediante la venta de empresas estatales, reforzando así las con-
diciones acordadas con el FMI. 

Adicionalmente, se obtuvo un apoyo financiero de la Agencia 
Internacional de Desarrollo (AID), condicionado a que los fondos se des-
tinen al sector privado para la compra de empresas estatales. Además 
refuerzan las condiciones acordadas con el Fondo en los campos fiscal, 
cambiarlo y monetario. 

Si bien es cierto que buena parte de las metas cuantitativas se 
cxmiplleron, la instrumentación de las medidas fue objeto de fuertes 
controversias internas, y no todas se pudieron Implementar, por lo que 
algunos desembolsos se suspendieron o difirieron para 1986. 

/Estos 



Estos acuerdos involucraron un flujo de capital considerable 
(320 millones de dolares) que permitió' solventar el creciente déficit 
externos mantener el dinamismo de la demanda interna y engrosar las 
reservas Internacionales brutas en 67 mi-llones de dolares. En conse™ 
:.ua-i.iCÍ.£<; por te'rcer a:aa consecutivo sa legro una estabilidad cambiarla 
que traslado cierta certidumbre a los agentes productivoso 

En materia fiscal, el gasto del gobierno central se incrementó en 
forma moderada, principalmente por la contracción de los de capital; 
sin embargos el lento crecimiento de los ingresos tributarios, no logro 
atenuar el desequilibrio del gobierno central. Así, el déficit fiscal 
represento el 4% del producto, en contraste con 3% en 1984, pero cabe 
advertir que el déficit del sector público en su conjunto se redujo sus-
tancialmente hasta alcanzar la meta de 1.5% del producto interno bruto, 

Al igual que en años anteriores la política salarial consistió en 
ajustar las remuneraciones al trabajo^ con base en el incremento que 
registraron los 'precios de los productos y servicios de una canasta básica 
(llamada canasta salarial)» De este modOs se aseguró que los salarios no 
ejercieran presiones inflacionarias y, a su vez, se mantuviera la capaci-' 
dad de compra, al menos en lo que a bienes básicos se refiere. También 
se propuso ir recuperando paulatinamente las condiciones de V3.da de aque-
llos trabajadores que, desde el inicio de la presente crisis, se hablan 
deteriorado sensiblemente. De esa forma^ se busco que los incrementos 
en el ingreso real de las familias impulsaran la demanda interna y, con-
secuentemente, a la producción. 

En 1985 se progresó en la disminucióii del desempleo. A ello con-
tribuyó, de alguna manera, la reabsorción de mano de obra en mayor medida 
que la de nueva maquinaria y equipo. Aunque por otra parte, cabe suponer 
que se produjo una desocupación de carácter transitorio derivada de los 
problemas registrados en las empresas bananeras. 

A pesar de los esfuerzos de estabilizaciónj las presiones inflacio-
narias tendieron a acentuarse. El índice de precios al consumidor se 
elevó 15%, en tanto que en 1984 la inflación fue de 12%. Igual fenómeno 
se observo en el Indice de precios al por mayor; debe observarse, 

/sin embargo. 
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sin embargos que hacia finales del año se registro una desaceleración 
en si alza do prccioc. 

El endeudamiento externo continuo siendo uno de los elementos de 
mayor influencia en el comportamiento económico, social y político del 
paiso Al parecerá ño ha sido suficiente la disminución del servicio 
de ia deuda lograda a través de las renegociaciones periódicas, ni el 
apoyo financiero externo, captado adicionalmente, para eliminar las 
restricciones al crecimiento que impone la escasez de divisas; no 
obstante, ambos factores han contribuido a lograr la estabilización en 
el corto plazo. 

En síntesis, la economía costarricense continuo registrando un 
crecimiento, pero mas leve que el del bienio anterior, y con una agudi-
zación de los desequilibrios fiscal, del sector extemo y de las presiones 
inflacionarias» aunque a niveles mucho menores que los del pasado reciente. 
Los resultados favorables fueron nuevamente viabilizados por montos cre-
ciewfces de transferencias y financiamiento externo, persistiendo la situa-
ción precaria vinculada con el enorme peso de la deuda externa sobre un 
débil sector exportador. Fue así que la política económica vigente en 
1985 hubo de ceñirse a las restricciones establecidas por las diferentes 
fuentes de asistencia financiera y con ello, el país ha venido perdiendo 
iüásgenes de libertad para definir sus propias pautas de desarrollo. 

/2. Evolución 



La avolucion de la actividad'économica 

Las -¿eadaricias de la oferta y la demanda globales 

Hr-. 19ñ:i ss dsssr.elerS la actividad 3r.sia6sBicao Si producto iat»¡oao 
- ...to r:£i'.v/J£ s. ftasa és loSXs ea ccatrasts ccr. al 8% dsl üao aafcex-lorc y 
y/o de 1983» Se todc casos debe recordarse que es el r.ercsr año consecutlt/'c 
F-r. qus se Gbssvrwa una tasa positiva de crecliaientcs despeen de la grave 
c-xl.si.s de los años 1979-'19828 a pesar de las condicioaso adversas que 
snfrentS la economía costarricense. (Véase el cuadro 3») 

La oferta global creció 1.6% y señalo una teadeacia a ajustar las impor-
taciones al comportamiento del producto, en momeatos de crecimiento menor 
de la economía. Tras este resultado, subyacieron los esfuerzos para acomodar 
el sistsisa economlco a condiciones de crecimiento lento con estabilidad. 

Con respecto a la demanda global^ el crecimiento estuvo determinado 
par al comportaiaiento de la demanda internas frente a Baa contracción real 
de las exportaciones de bienes y servicios» Ya en 1983 y 1984s la demanda 
¿uteraa habla jugado ur. papel mas significativo que las exportaciones. La, 
demanda exteraa enfrento mercados deprimidos ea los productos de exportacioa 
•".radicioaal 3 asx como evoluciones lentas y erráticas er?. las nuevas 
exportaciones i. 

Si sonsnro y la inversión explican ea gran medida el crecimiento de 
la economía observado en 1985. Por lo que respecta a la inversion, si bien 
Is construcción mostro un estancamiento, el rubro de maquinaria y equipo 
continuó creciendo. Por su parte, el consinEO privado mantuvo todavía un 
importante dinamismo (4%), mientras que el consuiao publico creció a una 
tasa menor (2%), prácticamente igual a la del año anterior„ 

b) La evolucion de los principales sectores 

La mayoría, de las actividades económicas mostraron una moderación en 
las tasas de crecimientos respecto a las observadas en i984o Particularmente 
sobresale la desaceleración de las ramas productoras de bieness que en 
conjunto solamente crecieron 1% en comparación con el 11% registrado el año 

/Cuadro 277 
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Cuadro 3 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Milloneo de colonGO 
de 1970 

CompoolciSn 
porcentual Tosao de crecimiento 

1982 1983 198^ 1985 a/ 1975 ' 1960 19B5 a/ " " 1985 a/ 

12 380 12 832 13 748 13 973 130.0 133.2 121.4 -10 .4 3 .7 7.1 1.6 
Producto Interno bruto 
a prccios ¿s tucrcado 10 239 10 535 11 325 11 506 100.0 100.0 100.0 -7 .3 2 .9 7.5 1.6 
Importaciones de bienes 
y servicios b/ 2 141 2 297 2 423 2 467 30.0 33.2 21.4 -22 .9 7 .3 5.5 1.8 

Demanda global 12 380 12 832 13 748 13 973 130.0 133.2 121.4 -10 .4 3 .7 7.1 1.6 
Demanda Interna 8 951 9 404 10 143 10 606 100.6 107.7 92.2 -13, .6 5 .1 7.9 4.6 

Inversión bruta Interna 1 519 1 898 2 202 2 367 20.8 29.0 20.6 -25 .4 25 .0 16.0 7.5 
Inversion bruta fija 1 549 1 677 2 112 2 222 20.8 25.3 19.3 -27, .8 8 .3 25.9 5.2 

Construcción 
Maquinarla 

992 
557 

1 037 
640 

1 257 
855 

... 11.5 
9.3 

15.0 
10.3 

... -21 
-36, 

.8 

.4 
4 
14 

.5 

.9 
21.2 
33.6 

... 

Variación de 
existencias -30 221 90 145 _ 3.7 1.3 

Consurao total 7 432 7 506 7 941 8 239 79.8 78.7 71.6 -10, .7 1 .0 5.8 3.8 
Gobierno gsnaral 
Privado 

1 
5 
460 
972 

1 
6 
417 
089 

1 
6 

447 
494 

1 
6 
479 
760 

13.7 
66.1 

14.0 
64.7 

12.9 
58.7 

-2. 
-12. 

.5 

.4 
-2. 
2. 
.9 
.0 

2.1 
6.7 

2.2 
4.1 

Exportaciones de bienes 
y servicios 3 429 3 «28 3 60S 3 367 29.4 2S.S 29.2 -l. ,0 - S.l -6.6 

Fuence: CEPAI., nobm la baae Je circuí, oflcldlfcs. 
a/ Cifras prellmlnoreu. 

Con base en cifras del balance de pngoo en dolareo corrlenteQ convertidos a valorea constantes de 
mediante índlcea de precios calculcdoo por lo CEPAL. 

1970, 

/anterior 



,.¿r.íiGi, Per su parte la genaracion de servicios básicos se contrajo pn-.í 
iafluencia del sector energía y los "otros servicios" se resintieron pov'. 
desac-imaciSn del sector de intermediación. (Véase el cuadro 4.) 

i) El sector agropecuario. El sector ñgxcpacuario disminuyo a c t -
al ricaxo ds crecimiento ea 1985s como rasuitfcác de la coatracciSá. ¡rr... 

lE acti-vidad agrícolas cuya producción cayo 2%s y de los aumentos que se 
observaron en el área silvícola (4%)s pecuaria (8%) y pesquera (20%). (Vfe^e 
el cuadro 5.) 

Además de condiciones climáticas adversas, en el comportamiento de la 
agricultura influyeron factores de orden interno y externo vinculados con 
los costos de producción y las condiciones de la demanda. 

En efecto, en el caso del café» la cosecha 1985/1986 fue menor en un 
16% a la del ciclo anterior, debido a que las sequías retardaron la madura-
ción e hicieron disminuir los rendimientos. En conjunto, el crecimiento 
durante el año calendario fue de 2%, que contrasta con un 10% en 1984, y 
un 8% en 1983. 

Por su parte, los esfuersaos en apoyo del cafe continuaron siendo 
intensos durante 1985. Se mantuvo un riguroso control de la roya, se avan?;c 

si programa de semilla mejorada e incremento de los rendimientos por 
isntáxeso Asimismo, la Oficina del Café fue transformada en Instituto, cor. 
si proposito de ampliar la cobertura de sus tareas y, en especial, de oto::,m.:r.. 
¿layores responsabilidades en lo que se refiere a la política de comercio 
sxr.erior del grano. 

En el caso del banano, la producción se contrajo fuertemente (12%), 
reflejando, en toda su magnitud, el resultado del abandono de una de las 
empresas transnacionales que operaba en el Pacífico Sur. A lo anterior deber, 
agregarse los desastres provocados por un huracán que afecto seriamente 
las plantaciones del Atlántico, hacia el mes de marzo de 1985. En conjuatc¡, 
axabos factores afectaron a 4 200 hectáreas cultivadas. 

/Cuadro 279 
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Cuadro 4 

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BROTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, A COSTO DE FACTORES 

1982 

Millones de colones 
de 1970 

1983 1984 

Conposlclfin 
porcentual 

1985 a/ 1975 1980 1985 a/ 
Tasas de crecimiento 

T982 1983 1984 1985 a/ 

Producto Interno bruto^' 9 095 9 359 10 061 10 222 100.0 100.0 100.0 -7.3 2.9 7.5 1.6 
Bienes 3 849 3 971 4 392 4 446 45.4 43.9 43.7 -11.0 3.2 10.6 1.2 
Agricultura^' 1 879 1 954 2 097 2 118 22.1 18.7 20.8 -4.7 4.0 7.3 1.0 
Industria manufacturera y 
minería 1 584 1 613 1 800 1 831 17.3 18.0 18.0 -11.4 1.8 11.6 1.7 
ConstrucclSn 386 404 495 497 6.0 7.2 4.9 -31.9 4.7 22.5 0.4 
Servicios básicos 1 015 1 081 1 106 1 103 8.4 9.9 10.8 0.6 6.5 2.3 -0.3 
Electricidad, gas y agua 271 326 336 319 2.2 2.4 3.1 4.2 20.3 3.1 -5.1 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 744 755 770 784 6.2 7.5 7.7 -0.8 1.5 2.0 1.8 
Otros servicios 4 233 4 301 4 523 4 626 46.2 46.2 45.5 -5.0 1.6 5.2 2.3 
Comercio, finanzas, 
seguros y servicios 
prestados a las empresas 1 849 1 919 2 109 2 179 20.8 22.1 21.4 -8.7 3.8 9.9 3.3 
Bienes Inmuebles 740 748 761 775 7.9 7.2 7.6 0.9 1.1 1.7 1.8 
Servicios gubemanentales 1 206 1 187 1 193 I 205 12.5 12.2 11.9 -2.9 -1.6 0.5 1.0 
Resto de los servicios 438 447 460 467 5.0 4.7 4.6 -3.6 2.1 2.9 1.5 

Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
Cifras preliminares. 

b/ La suma de las actividades no coincide con el total, en virtud <l(i que se extrapola Indepcndlcntcnontc 
cada actividad,y el total. 

c! Incluye el sector pecuario, la olivicultura y la pesca. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 5 

COSm IfíCA: lOTICABORES DE LA ÍRODUCCIOÍ! AGROPECUARIA 

1975 1980 1983 1984 
b/ Tasas ds crecimiento — 

XS82 1983 1984 1985 a/ 

incíc.: r- j, -;j''Oduccíoii af-íi-oaacuEvia 
(Í97ñ ^ 100.0) 123.1 134.9 134.S 143.9 ¡46.1 -7, ,5 4. .5 6, .9 1.5 
Aovjuula 122.8 131.5 151.5 157.9 155.2 -3. .3 9. ,2 4 .2 -1.7 

Pecua^-la 118.5 133.8 121.9 140.2 151.0 -13. .8 -2. .7 15, .0 7.7 

Silvícola 139.4 142.9 78.8 83.6 87.3 -21, .0 -26, .5 6, .1 4.4 

Pesca 197.7 270.2 181.2 235.4 282.5 -12, .8 -5, .3 29 .9 20.0 

Produccioti de los principales 
cultivos c/ 
De exportación 
Café 85 106 126 137 140 1, .8 7 .8 10 .4 2.4 
Banano 1 221 1 108 1 155 1 161 í 021 1, .1 0, .2 0 .5 -12.0 
Caña de azdcar 2 324 2 516 2 543 2 936 2 950 -3. .0 4, ,0 15, .4 0.5 
Cacao 7 5 2 4 . . . -30, .7 -39, .0 88 .4 

De consumo interno 
Arroz 179 231 247 232 237 -34. .3 68, ,8 -6, ,1 2.4 
Kaíz 68 75 94 104 109 -0. .6 14. .4 10, .4 4.7 
Frijol 15 12 14 21 23 32. .8 -12. ,0 44. ,7 10.2 
Sorgo 20 42 32 39 49 -11. .7 15. .7 23, ,0 27.2 
Tabaco 3 2 2 2 2 -23. ,9 46. .3 22, ,8 -19.8 
Plátano 67 90 93 90 91 8. .9 -5. .1 -3, ,4 2.0 

Indicadores de la producción pecuaria 
Bcnoficios^^ 
Indicadores de la producción pecuaria 
Bcnoficios^^ 
Vacunos 128 118 98 125 146 -19. ,0 -18. ,2 27. ,4 16.9 
Porcinos 10 19 19 23 26 -14. .8 5. .8 22, .3 14.0 
Aves 5 5 5 6 6 -17. .6 36. ,6 21. ,5 0.5 

Otras producciones 

e/ 251 308 327 346 375 -4. ,0 9. ,8 5. ,8 B.5 e/ 344 430 278 316 228 -25. ,3 13. .3 13. ,7 -23,0 
V, - doi-Es de la producclSn silvícola 

..... 671 687 379 402 420 -26. ,6 -26. 5 6. 1 i: 

VolLi.'r-'n de la pesca^ 14 19 13 17 20 -12. ,9 -5. .3 29. ,9 2(1.0 

Fuenta: 
TT 

CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
Cifiras preliminares, 

b/ Corresponden a las cifras no redondeadas, 
c/ Kiles da toneladas, 
d/ Millones de litros, 
e/ Killones de unidades, 
f/ Kiles de metros cúbicos. 

/A princ;.,:j .c. 
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A principio de año el gobierno concluyó un acuerdo con la compañía 
extranjera, cuya negociación habla iniciado ya desde 1984.—^ También 
puso en vigor un plan de acción para impulsar el desarrollo de la zona 
abandonada por la compañía frutera, que incluye no sólo la restitución de 
bananaleso sino que agregó programas para producir cacao, ampliar la pro= 
ducción de palma africana¡, desarrollar la ganadería y la pesca, establecer 
una red de transporte refrigerado y otras actividades. 

En 1985 la producción bananera se vió beneficiada por un programa 
que incluye una disminución escalonda de los impuestos de exportación de la 

2/ 
fruta—' y un ajuste en el precio de exportación, ambos con el objeto de 
apoyar a los productores y facilitar la competitividadenel mercado exterior. 
Asimismos se puso en marcha un programa adicional de asistencia tecnológica 
y se aplicó un plan de emergencia para reestructurar las zonas afectadas por 
el huracán en el Atlánticoo 

La producción de caña de assucar disMinuyó (8%) y también se redujo el 
redimiento por hectárea, en razón de los aumentos de costos de los insumos 
y de la mano de obras y de la incertiduíabre que prevalece en el mercado 
internacional en cuanto a cuotas y precios del azúcar» Lo anterior influyó 
en la producción azucarera que., en este añOs se redujo (10%). Asimismo, 
la poca disponibilidad de créditos y el incremento de las tasas de interés 
afectaron a este producto, tanto en lo que se refiere a la siembra de caña 
de azúcar» como a la actividad procesadora de los ingenios» Sólo el consumo 
interno favoreció a esta actividad5 debido a que, además de incrementarse 
dicho consumo, el precio interno también mejoró. El gremio azucarero y 
la institución paraestatal de apoyo a este producto han hecho esfuerzos para 
convertir azúcar en alcohol e impulsar su venta en el extranjero. 

Ĵ / Entre los resultados más importantes de esa negociación, el país recibe 
las fincas de la compañía y sus instalaciones, así como la infraestruc-
tura portuaria y ferroviaria y otras instalaciones y equipos, conjunto 
que se valoró en aproximadamente unos 420 millones de colones. A su vess 
la compañía retira parte de su equipo y percibe una indemnización en 
efectivo, todo por un total de 102 millones de colones. 

V En 1985 este impuesto disminuyó de 0<.70 a 0.55 dólares por caja exportada 
de banano, y llegará a 0.15 en 1989. El escalonamiento se relaciona con 
la significación que el impuesto tenía en los ingresos fiscales. 

/De nuevo 
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De nuevo se incrementó la producción cacaotera (17%), por efecto de 
nuevas áreas sembradas (16% más que en 1984) y la rehabilitación de 
1 700 hectáreas; también contribuyeron la elevación de los precios inter-
nacionales (29%), los esfuerzos oficiales en materia de asistencia técnica, 
el uso de semilla seleccionada y de variedades de alta productividad, así 
como el combate de las plagas. También se observó un apoyo crediticio 
significativo, tanto en montos como en condiciones y términos muy favorables. 

Respecto de los granos básicos, todos incrementaron su producción, 
pero especialmente el sorgo y el frijol. En el caso del arroz, en 1985 
se creó una Oficina del Arroz que tiene a su cargo la regulación de las 
relaciones entre productores y beneficiarios, así como el control del abaste-
cimiento interno. 

El incremento en la producción de maíz fue ligeramente inferior que 
en los dos años anteriores. Este aumento se basó en una mayor área sembrada, 
al utilizarse tierras que antes pertenecían a la compañía frutera. También 
influyó la política de sustentación que ajustó e igualó los precios para el 
maíz blanco y el amarillo. La cosecha de maíz blanco fue superior y parte de 
sus excedentes fue utilizada para la preparación de forrajes. 

El frijol mantuvo un crecimiento aceptable (5%), a pesar de que los 
productores se enfrentaron a la incongruencia entre el precio oficial y los 
costos, así como el escaso apoyo oficial a los pequeños productores. El 
gobierno elaboró un plan de acción., que espera poner en vigor en 1986, para 
mejorar el apoyo a este producto. 

Por tercer año consecutivo, el sorgo tuvo una alta tasa de crecimiento, 
gracias a la duplicación del área sembrada y a la elevación de los rendi-
mientos en 30%. También influyeron el mayor uso en la preparación de ali-
mentos para animales, en sustitución del maíz amarillo, y un incremento 
estimulante en el precio del productor. No obstante, se espera que la 
oferta interna deberá complementarse con importaciones. 

Durante el año fue continua la discusión sobre el papel que debe jugar 
la institución reguladora y de sustento en los precios de los productos 
básicos. Si bien la producción de arroz quedó sujeta a la reacción del 

/mercado 
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mercado interno y externos otros continuaron bajo el régimen da apoyo a los 
precios. Como condición para contar con el financiamiento extemo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otras agencias bilaterales de 
apoyo financiero, se planted la reduccián del déficit de la institución 
reguladoras no s61o con el prop6sito de reducir el desequilibrio financievo 
dsl sector pfíblico en BU conjunsos, sino también para eliminar progresiva-
mente la política de intervención en estos productos. El reajuste finan-
ciero que ha llevado a cabo la institución mencionada ha limitado su apoyo 
al sector agrícola» 

En el sector pecuario se obsenrS un incremento de la producción debido 
al alimento del consumo interno y de las ventas al exterior. No obstante, 
la situación de la ganadería es crítica. En el exteriors, los precios vienen 
a la baja y, en el mercado internos se han estancado. Además de que la 
política crediticia es limitada y carece de continuidad, se han incrementado 
las tasas de interés. Por lo tanto^ se observa un traslado hacia el desarrollo 
de ganado de doble función, carne y lechea lo cual incide en la baja de la 
producción de earns. El gobierno concidcró la cituación como de emergencia y 
acordó, una readecuación do lao deudas que pesan sobre este sector y adoptó 
un programa de reactivación para 1986. 

En igual situación de crisis se encuentra la avicultura. El sacrificio 
de aves se ha estancado y la producción de huevoc se ha reducido» al punto 
de que se han elevado las importaciones para satisfacer la demanda. En el 
contexto de esta crisis, existe una conflictiva relacionada con la política 
de precios a la baja, que ha afectado de manera distinta a las grandes 
empresas y a los productores medianos y pequeños. 

La producción en otras actividades del sector evolucionó favorable-
mente. La extracción de madera se ha visto estimulada por la creciente 
demanda externa de muebles. En la pescas el resultado positivo se debe, en 
parte, al impulso que le ha venido otorgando el gobierno en los últimos años, 
a través de la ampliación en la capacidad de captura. 

En 1985 se observó un crecimiento muy dinámico de productos de expor-
tación no tradicional, como flores y plantas ornamentales. Entre 1983 y 

/se duplico 
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se áuplico el área ée sembradío» lo cual implied usa fuerte absorción áa 
ínano de obra. Esta actividad ss ha vigorizado debido al aumento de la 
demanda exteraa» su alta rentabilidad y la concesion de incentivos fiscales 
y de otra Raturaleza que se le han venido proporcionando» 

ii) SI sector jx.áustrialo El -moderado crecimiento del sector indus--
trial (2%) contrastó con el fuerte incremento de 1984o (Véase el cuadro S») 
En todo caso» el aumento de la producción se vinculo sobre todo a la demands 

3/ 
interna. El gasto derivado de la campaña política preeleccionaria— tambiem 
debe haber tenido algún impacto sobre el sector. En 1985 prácticamente se 
mantuvo el mismo nivel de empleo industrials y el uso de energía eléctrica en 
este sector disminuyo a una tasa de -0.7%, según cifras disponibles a 
octubre de 1985. 

El incremento en la producción se localizó en la rama de alimentosj 
bebidas y tabaco$ rubros de alta ponderación en el total del sector. Por 
segundo año consecutivo se observó un crecimiento significativo en la rama 
de madera y muebles» derivado» como ya se comentos tanto de la demanda interna 
como de las ventas de muebles a terceros mercados o También el sector de la 
metalmecánica mantuvo un ritmo de crecimiento superior al del sector en sa 
conjunto» 

Por otra parte s se coatrajeroa las actl.vio.ades ds refinación de petróleo 
-principalmente en el primer semestre dsl aao' • y las ramas de textiles« c'a.3;:c 
y calzados incluyendo vestuario» En este último casoj la dlsmln.uc.isn áe Is, 
demanda centroamericana fue un factor deteraiinante. 

El aumento progresivo de los salarios reales, especialmsnte los de les 
sectores de más bajos ingresos s y la c.isminución -aunque pausada- de la tasa 
de desocupación contribuyeron a elevar la demanda de manufacturas. Por su 
parte, los empresarios mostraron cierto reacomodo a la situación de la 
escasez de divisas a través de la sustitución de insumos importados. 

3/ Sólo por efecto del pago de la deuda políticas el Tribunal Supremo de 
Elecciones acordó el pago de casi 500 millones de colones a los parti-
dos políticoss conforme a la legislación electoral del país. Se incre-
mentaron la producción y venta de productos plásticos y de papel y cartoais 
así como los servicios de transporte y otros ti-pos de apoyo que son 
usuales en estas actividades. 

/Cuadre S 
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Cuadro 6 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1980 1983 1984 1985̂ ^ Tasas de crecimiento 
1982 1983 1984 1985 a/ 

Indice del valor ai^resado 
(1977 = 100.0) 112.0 99.9 108.3 111 .5 -11.4 1.2 8.4 2 .0 
Indices de producción fabril 
Bienes de consumo 
Alimentos, bebidas y tabaco 115.3 110.2 120.0 125 .5 -9.8 1.8 8.9 3 .5 

Beneficio de café 134.2 153.3 163.2 2.0 6.7 5.1 
Carne 128.2 100.5 127.2 -23.6 -15.8 26.6 
Azúcar 104.2 106.0 127.9 . -8.8 6.6 20.7 
Otros alimentos 117.0 102.7 110.4 -13.0 3.3 7.5 . 

Textiles, cuero y calzado 105.7 U1.9 111.4 110 .5 5.4 0.2 -0.4 -0. .8 
Muebles y madera 118.2 72.5 79.0 86 ,2 -27.6 -11.9 9.0 9, ,1 
Imprenta, editoriales e Indus-

trias conexas 121.6 120.5 129.1 133 .9 -19.9 33.5 7.1 3. .7 
Diversos 80.7 61.9 68.4 73 .5 -14.3 -1.0 10.5 7. .4 
Bienes intermedios 
Papel y productos de papel 145.0 176.1 170.1 165. ,2 -3.5 23.8 -3.4 -2. .9 
Productos químicos y caucho 123.8 91.4 100.7 100.8 -27.6 0.6 10.2 0, .1 
Refinación de petróleo 210.2 165.8 215.4 216. .5 -16.6 -11.2 29.9 0, ,5 
Minerales no metálicos 128.1 102.4 153.3 157, ,9 -25.6 22.6 49.7 3. ,0 
Metalmecánica 138.7 72.3 80.8 85, ,2 -34.6 -5.0 11.8 5. 5 
Otros Indicadores de la produc-
ción manufacturera 
Consumo industrial de b/ b/ 
electricidad (1970 = 100.0) 314.7 319.2 352.1 349, -6.1 28.1 10.3 -0, 
Empleo 
(1968 = 100.0) 187.6 180.5 186.3 187, ,2 -1.9 3.8 3.2 0. ,5 

Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica y de la 
Universidad de Costa Rica, instituto de Investigaciones en Ciencias Econámicas , Encuesta 
de coyuntura Industrial. 

&L Cifras preliminares. 
W Estimaciones sobre la Base de la variación del período enero-octubre. 

111) II sector 
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iii) El aactor de la coasgráccign. El sector ds la construccioa 
¡prácticamente ss estancas éespuás del singular creciHiento mostrado el año 
aatarior (Véase el cuadro '/.) Ese fue el resultado de una desaceleración ée 
la construccioia realizada por el sector privado y usa contracción de la 

•íí'licr.r.t'.lEc.a al •p:Tag:cs>m áe control éal déficit fiscal,, 
La superficie autorizada para construcciosis ampliación y remodela' • 

ci6i7. se contrajo en 2%» en tanto que la producción áe cementc solsjiiente 
se Incrementó en 2% y en la misma dirección» para mar20 de 1985 las tasas 
de desempleo en el sector habían vuelto a crecer» 

Aparentemente el receso en la construcción del sector privado se vincula 
con un aumento significativo en los costos de los insumos y en la mano de obra 
así como el encarecimiento de los créditos y» en cierto períodos una menor 
disponibilidad de fondos» 

iv) El sector electrico. Se registro una generación de energía 
slectrica significativamente menor a la del bienio 1983=1984o (Véase el cuadro 80) 
Asimismos cayo marcadamente la exportación del fluido eléctrico» debido a la 
suspensión ds las compras de Hondurass al entrar en funcionamiento la 
midad de '"El Cajón" en ese país» 

v) Los otros sectores o La actividad minera sa recuperó significa -
,;;;.vá.ras'ste después de dos años da contracción severa o (Vease el cuadro 9») 
'. s. distracción da oro regresó a tasar muy alr.aa rls crsciinianto s ássycas ó.a 
::3r.£ caída significativa sa 1^983-1384. El Bar.co Cantrsl sstablaciS precio?; 
•mayores a ios del mercado intarnacional para estimular la producción. 

Debido a la contracción en la generaciózi áe electricidad» los servi,-;ic-s 
básicos se estancaron» Por su parte» ios servicios comerciales» financieros 
y ée seguros redujeron su crecimiento ai 3%» ante la atenuación general de 
1& actividad económica,, (Véase de nuevo el cuadro 4o) 

c;) La evolución dél saipleo y el dssempJ. -10 
Los indicadoras parcialas sañclar. que áur£:rita al año se continué) 

reduciendo la desocupación abierta y la aquivals.-ta, tanto en al área 
urbana como en Is. rural» (Véase el cuadro 10„) Tales resultados probabla-
nents no incluyen» sin embargo» los efectos que pudo habar causado un prolon-
gado conflicto en la soua bananera del Fssíficn Su;.-,. 

/Cuadro / 
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Cuadro 7 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTROCCIOH 

b/ Superficie edificada— 
(miles de m^) 
Total 
Vivienda 

c/ 

Salarlo medio real— 
(1977 •= 100.0) 

Tasas de desempleo 
TotalS-' 

Marzo 
Julio 
Noviembre 

Abierto 
Marzo 
Julio 
Noviembre 

d/ 

1980 1983 1984 

Producción de cemento— 
Total 

Ventas para el consumo interno 

Indices 
Precios de los Insumos básicos 
y de la mano de obra 
(1976 = 100.0) 
En construcción de vivienda 
En construcción de edificios 

19RV?-' Tasas de creciniento . 
1982 1983 Í984 1985^' 

1 3 0 0 
1 016 

431 
545 

1 024 
745 

322 
351 

597.2 
573 .7 

1 222 
960 

468 
446 

673.3 
767.5 

10.5 21.4 
11.4 20.0 
14.4 14.7 19.6 

5.7 14.5 
7.5 14.5 
10.3 9.8 

1 200 

4 78 

-12.1 
-10.0 

736.5 
853.7 

114.8 91.6 99.6 

18.6 23.3 

12.3 

5.7. 
-4.5 

-42.2 -3.9 
-30.3 -0.8 

84.7 
78.6 

14.8 
17.0 

109.8-' -22.4 

19.3 
28.9 

45.3 
27.1 

12.7 
13.9 

-1 .8 

2 . 1 

20.R 8.7 

9.4 
n.2 

10.21/ 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos 
de Costa Rica, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Banco Central de 
Costa Rica, 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de permisos otorgados para construcción, ampllaeiSr y remode3aci5n. 
c/ Miles de toneladas. 
áf Sóbrela base del promedio anual de cifras de las encuestas nacionales de hogares, 

empleo y desempleo que se realizan en los meses de marzo, julio y noviaiÍDie ds cada año. 
e/ Sobre la base de cifras a noviembre. 

Estimada a noviembre de ese año. 
g/ Incluye la desocupación abierta y la equivalente (población subocupada expresada en 

términos de desocupación abierta), 

/Cuadro 18 
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Cuadro 8 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA GENERACION, CONSUMO Y EXPORTACION DE ELECTRICIDAD 

h'illones de kHh „ , . . , b/ — 5 — T — Tsaao de cracliaiento— 
1981 1982 1983 1984 l-iZ^' 1981 1982 1983 1984 1985 a/ 

Ĉ r.2i.-acion 2 305 2 411 2 860 •9 O H ... 6.9 4.6 18.6 5.3 
Hidroeléctrica 2 275 2 377 2 817 2 966 2 758 7.8 4.5 18.5 5.3 -7.0 
Térmica 30 34 43 45 ... -38.3 14.5 26.5 5.4 

Consumo^^ 2 029 2 060 2 203 2 345 1 937 2 039 7.7 1.5 6.9 6.5 5.3 
Residencial 898 945 1 007 1 053 872 927 6.5 5.2 6.6 4.6 6.3 
Industrial 628 532 610 673 558 554 i.7 -15.1 14.5 10.3 -0.7 
Alumbrado público 67 74 74 77 64 68 44.9 9.2 0.5 4.0 6.2 
Comercial d/ 436 509 512 542 4Í4 491 16.0 16.7 0.6 5.6 10.6 

Exportación - 108 477 415 60 365 11 - - 343.4 -13,0 -85.5 

Consumo más 
exportación 2 029 2 168 2 680 2 761 2 301 2 094 7.8 6.8 23.6 3.0 -9.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad ( 
de Costa Rica, 

a/ Cifras preliminares. 
Corresponde a las cifras no redondeadas, 

c/ Con base en el periodo enero-octubre de cada año. 
d/ Incluye consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODDCCION MIKERA 

1975 1980 1983 1984 1985^^ " r s f ^ ^ l U s T / 

Indice de la actividad 
minera (1982 = 100.0) b/ 92.2 83.1 122.0 72.1 -7.8 -9.9 46.8 

Indice de la extraclón 
de algunos minerales 
Importantes (1982 = 100.0) 

Extracción de oro^'' 78.7 60.4 109.0 97.2 -21.3 -23.3 80.5 

Extracción de piedra, 
arcilla y arena 151.6 185.5 147.6 171.2 153.6 -15.0 47.6 16.0 -10.3 

Extracción de las minas de sal 75.2 88.1 155.8 196.8 215.4 103.3 55.8 26.3 9.5 

Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
£/ Cifras preliminares. 
h/ Con base en el valor bruto de la producción» a precios de 1982. 
c/ Con base en las compras directas que realiza el Banco Central de Costa Rica. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 10 

CnSTA RICA! EVOLUCION DE lA OCUPACION Y DESOCOPAClOa 

1982 1983 1984-' 1985 
Hnrzo JtiHo Novlem-

1ir<- Mnrzn JiiHo Novlem-
hrn Hnrzo Novlem-

l.rc Mnrzn •InHo'"' Noviom-
l-n- W 

tilles de personas 
Fucrsa de trabajo 
Ocupación 
DesocupacIon 

82 5 
7A6 
79 

838 
760 
79 

884 
826 
58 

812 
739 
73 

844 
768 
76 

877 
827 
50 

835 
770 
65 

884 
840 
44 

868 
813 
55 

888 
829 
59 

925 
872 
53 

Tasas de desocupación—^ 21.3 23.8 20.2 20.1 19.9 14.3 16.8 13.3 14.5 
Abierta 9.5 9.4 6.6 9.0 9.0 5.7 7.8 5.0 6.3 6.6 5.7 

Rural 
Urbana 

8.7 
10.4 

8.3 
10.5 

4.4 
8.9 

8.2 
9.9 

8.7 
9,3 

4.8 
6.7 

7.6 
7.9 

4.8 
5.2 

5.9 
6.7 

6.1 
7.1 

5.1 
6.4 

Valle Central 
Area Metropolitana 

10.4 
10.7 

10.6 
11.3 

8.9 
9.4 

9.5 
9.7 

8.7 6.1 
7.3 

7.8 
7.9 

4.3 
5.2 

6.0 
6.3 

6.6 
7.4 

5.7 
5.9 

Equivalente^^ 11.8 14.4 13.6 11.1 10.9 8.6 9.0 8.3 8.2 . . . 
Rural 
Urbana 

13.5 
10.2 

11.7 
16.8 

14.8 
12.3 

13.6 
8.7 

12.5 
9.1 

9.8 
7.3 

10.7 
7.3 

9.5 
7.1 

9.8 
6.5 

Valle Central 
Area Metropolitana 

9.4 
9.1 

11.8 
10.9 

12.5 
11.2 

10.7 
7.9 

8.8 7.1 
6.3 

8.0 
6.8 

7.4 
6.5 

6.9 
5.9 . . . 

tasas de participación^^ 35.8 36.1 37.8 34.4 35.5 36.6 34.6 36.1 35.1 35.6 48.7 

Indices^-' 
Fuerza de trabajo 
Ocupación 
Desocupación 

141.0 
137.6 
183.3 

143.2 
140.1 
182.8 

151.1 
152.4 
134.8 

138.8 
136.3 
170.7 

144.2 
141.5 
177.3 

149.9 
152.5 
116.8 

142.7 
142.1 
151.2 

151.6 
155.0 
102.3 

148.8 
150.0 
127.9 

151.6 
153.0 
137.2 

158.1 
160.8 
123.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y de la Dirección uenerai 
Estadística y Censos, 

a/ No se realizó la encuesta. 
Cifras prellialnares de conteo manual. 

£/ Porcentajes de desocupación sobre fuerza de trabajo. 
d/ Porcentajes que, sobre la fuerza de trabajo, representa la población subocupada en términos de desocupación 

abierta. 
e/ Porcentajes de la fuerza de trabajo sobre la población total, 
f/ Con base en el censo realizado en mayo de 1973. 

/Por Otra 
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Por otra parte, puede observarse cierta modificaciSn eti las varia-
ciones estacionales de los años recientes. En vez de registrarse una 
reducción dé la desocupación en los tres meses de encuesta (marzo, julio y 
noviembre), hubo un aumento en el mes de julio, que bien podría reflejar 
debilitamiento de la actividad económica. 

La mejora en las condiciones del empleo se vincula con una mayor 
utilización de mano de obra y una menor de maquinaria y equipo en los 
aumentos de la producción. De todas maneras, en vista de que el número de 
ocupados se elevó (5.1%) más que el producto interno (2Z), debe inferirse 
que durante el período se debió registrar un descenso en la productividad 
media. 

Por otra parte, persiste una mayor desocupación abierta en el área 
urbana y probablemente una creciente subocupación que se ubica en la eco-
nomía informal. En cambio, resultan superiores los coeficientes de deso-
cupación equivalentes en el área rural, principalmente por razón de los 
ciclos agrícolas. . 

En todo caso, la baja progresiva del desempleo constituye un factor 
de indudable estabilidad social y un elemento determinante para mantener la 
demanda interna como factor de dinamismo de la actividad económica. 

/3. El sector 
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3o EI sector externo 

a) Introducción 
El sector externo continuó siendo el determinante tanto de la polí-

tica económica como del proceso productivo» k pesar de los esfuerzos 
jresili.2c:dos psra moderar el desequilibrio externos, qiie en -1980 llegó a nive-
les pí.ácüicajEsnte i.riiaanejablec5 todavfa persisten serios desajustes. 

Si bien en 1985 se mantuvo un balance en la cuenta comercial^ el 
déficit en cuenta corriente volvió a repuntar como consecuencia del incre-
mento en los pagos a factores -básicamente por los intereses de la deuda 
externa-j y por el estancamiento del ingreso por exportaciones-

La situación precaria del sector externo se evidencia al observar 
que el déficit en cuenta corriente representa el 30% de las exportacio-
nes de bienes y servicios s. donde solamente el pago a factores explica el 
90% de dicho déficit» 

Dentro de este panorama» el flujo externo de recursos jugó un papel 
importante por cuanto permitió cubrir aquel déficit e incluso incremen-
tar las reservas internacionales o Sin embargo» la solución del desequi-
librio continúa dependiendo en forma creciente de transferencias unila-
terales oficialess de los efectos de la renegociación recurrente de los 

lentos de la deuda, y del financiamiento de organismos multilate-
rales y bilaterales bajo condicionamientos cruzados cada vez más 

h) La evclución dal tipo ce cambio 
Cerno píisde observarse ss. si aiiadso 115- el tipo de cambio en Costa Pica 

ircdificándose <> Daspuss ds la unificación cambiarla en 1983, el 
áe ajuste del colón se ha basado en criterios acordados con orgs-

nlsmos ¿e apoyo financiero ±v/c&r:ns.c±o'.::.&l y Gllatsrals cuyo objetivo pri-
asoráial es el estimule a la exportación<. Sin embargos la svclucicn del tipo 
da cambio ea 1985 estuvo ligada mas a condiciones del Egrcaác de divisas qua 

/Cuadro 12 
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Cuadro 11 

COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 

Tipo de cambio^ 
(colones por 

dolar) 

Indice del 
tipo de 
camb io 

Indice de precios 
al por mayor 

Costa Rica Estados 
Unidos 

Indice de 
los precios 
relativos 
con el 
exterior 
(3)/(4) 

Indice del 
tipo de cambio 
real ajustado 

(2)/(5) 

(1) (2) (3) C4) (5) (6) 

1978 8 .57 100.0 100.0 100. .0 100. .0 100.0 
1979 8 .57 100.0 116. ,1 112, .6 103. .1 96.9 , 
1980 9 .24 107.8 143.6 128 .4 111. .8 96.4 
1981 21 .18 247.1 237. .3 140, .1 169. .4 145.9 
1982 39 .95 466.2 494. .3 143, .0 345 .7 134.9 
1983 41, .43 483.4 623, .7 144 .8 430. .7 112.2 
1984 44, .23 516.1 671. ,5 148, .1 453. .4 113.8 
I 43. .29 505.1 649. .3 147, .6 439. .9 114.8 
11 43, .45 507.0 661. .0 148, .7 444 .5 114.1 
III 44, .15 515.2 676. .8 148 .3 456. .4 112.9 
IV 46, .70 544.9 698. .8 147, .9 472. .5 115.3 

50. .40 588.1 741. 3 147. .3 503. .3 116.8 
48, .23 562.8 724. .8 147. ,6 491.1 114.6 
49. .49 577.5 734. 8 147. .8 497. .2 116.2 
51. ,25 598.0 747. 7 146. .7 509. ,7 117.3 

ivt/ 52. .62 614.0 757. 8 147. ,0 515. .5 119.1 
Fuente•• CEPAL, sobre la base de cifras del 

Monetario Internacional para el caso de 
los Estados Unidos. 
Promedio ponderado de las transacciones 
exportación y la importación. 
Cifras estimadas. 
Cifras oficiales preliminares. 

Banco Central de Costa Rica y del Fondo 
los Indices de precios al por mayor de 

efectivas de bienes y servicios de la 

/a variaciones 
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£ effi I g s fs-eciss ® sat Isi cas^^seifife^dlM áe las espsstaci©'-
ffisso Estas «IfciEiass ©s ysí ss-bldc^ esíaási éetea^ffiaáas ea íisiyoíí-tiséMa 

©tTOs tales ecs^. las mstálcilíBíites del ¡nEE'esdl® ea i®s países 
coiEjiE'a.dores D o los Gseaaísnzis éa sbssCeeissLsnatG y ¿isiiri'fcttciLism 

El efecto ¿le lai devalfflaelGm sofere la® iK^oresciomes taasfeiéni ss lixii-
taáo y& qiie estss éefSEdemo primisipffilíaaíEte o áel Eii^el áe 'fraacioma-
mieat© del aparato picoámstixyoo For elios los aj Tastes ea ei' tipo áe cass-
bio estwie^offi istflméos mas qtxa ecdos, por las desisiones del sector pri-
•^ado so&re el í b s o de las escasas diirisaso Por lo tarnto» la de'^aiuaciom 
de 1985 fue í e S s qes propoEciomal a lo Eiecesario para crear coméicioiass 
favorables para el easportadoro AsissisísiOs se estiEsa que e l e w ea esceso 
el costo de las iísportaciomes b y comtribiayo s> a retroaliEientar la inflaciom 
y distorsioaar la estrtsctííra de los costos en f a w r de terceros pafses 
y mo del desarrollo macionaio 

c) El coserelo da fclemes 

i) tos esportacíomes de' bieaies» Las esportacioiaes se contrajeron 
5% despTOS de wa biefiio áe creciHslemto =. (-Vease el cuadro 12 = ) Esta contrac-
cioñ se debiS a J,a bajs'SKStaativs. en el com<arcio con el resto .de Csncro-
ansericas ya que las esportacioess al resto del miindo mostraron tm ligero 
aumento (lo3%) o Iste pequeño iacremento se dio en las exportacioE.es r̂ c 
tradicionales en w±stB de que los principales productos agrícolas crecieron 
tam solo lEE 0 . 5% o (Véase el cuadro 13O.) E e todo casOs habrá de tomarse ea 
cuenta que el cuadro depresl'^^o. en las exportaciones pareciera conformarse 
de dos características de corto plazo; por un ladoo el mercado centroame--
ricano tiende a generar perspectivas poco halagüeñas s, y por el otroj las 
exportaciones no tradiciomales a terceros mercados s a pesar de significar 
cada vez más iiaa parte ®ayor del total» muestran a su vez un crecimiento 
limitado y errático. 

/Cuadro 12 



- 26 -

Cuadro 12 

CaSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 

1980 1981 1982 1983 

Tasas de crecimiento 

1984 1985-'' 

Exportaciones 
Valor (£ob) 
Volumen 
Valor unitario 

Importaciones 
Valor (fob) 
Volumen 
Valor unitario 

Relación de precios del 
intercambio (fob/ci£) 

Poder de compra de las 
exportaciones 
Quantum de las exportaciones 
Relación de precios del 
intercambio (tob/cif) 

6.2 
-5.9 
12.9 

9.4 
-5.8 
17.3 

- 2 . 8 

0.2 
11.3 

- 1 0 . 0 

-20.7 
-24.5 
5.0 

-14.8 

142.1 
148.2 

95.8 

134.6 
164.9 

81.6 

-13.3 
-11.3 
-2.3 

-25.2 
-30.1 

5.6 

-7.0 

Indices (1970 = 100.0) 

11! .0 

146.4 

75.9 

0.9 
6.1 
-4.9 

11.6 
8 . 6 
2.8 

-7.1 

109.4 
155.3 

70.5 

11.3 
6.0 
5.0 

10.8 
8 . 6 
2.0 

1.1 

117.3 
164.6 

71.3 

-4.9 
-7.7 
3.0 

0.2 
1.5 

-1.3 

4.0 

112.7 
151 .9 

74.2 

rúente; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras prellrainares. 

/Cuadro 16 
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Cazi-CD Í3 

COSEA RICA: EffOOTaciOKES BE SIECBS, EOB 

t-3illícies <3e doisres Cioponlcíuit Ynsas de creclaiuitSo-í./ 1983 1S8« 1385 a/ Borceacuai b/ 1982 S9S3 1534 5S85 a 1983 1S8« 1385 a/ 1975 1980 1985 e/ 1982 S9S3 1534 5S85 a 

toz&l 577 97 S V2B 100.0 100.0 ICO.O -13.3 0.9 1-1.3 
AS recto Ée Centroscsrica 187 553 i35 íi.y 21.3 14.S -29.7 12.0 3.2 -30. í 
ftl resto del xssaáo &90 783 793 vs. 3 78.7 85.4 -9.2 -1.7 13.5 1.3 

PrlECipalee oirodKctos 
agrícolas 527 571 574 67.5 60.0 61.8 -8,2 -1.9 8.3 0.5 
Café 230 265 309 19.6 26.2 33.3 -1.3 -3.0 15.2 16.6 
Banano 241 229 201 29.2 27.5 21.6 1.5 5.7 -5.0 -12.2 
Carne y gsnaiSo 31 47 53 7.8 3.5 5.7 -28.5 -41.5 51.6 12.8 
Azúcar 24 29 10 9.8 2.7 1.1 -60.5 41.2 20.8 -65.5 
Cacao 1 1 1 1.1 0.1 0.1 -11.1 -50.0 - -

Otros 163 ni 219 10.8 18.7 23.6 -12.2 -1.2 30.1 3.3 

Estadís-Füeate; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de 
tlc& y Censos> 

a/ Cifras preliminares. 
h/ Corresponden e las cifras reales y no a las redondeadas, excepto para el año 1983. 

/En lo que 
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En lo que se refiere a las exportaciones de cafés los precios se 
mantuvieron estáticos durante la mayor parte del períodoj aun cuando se 
obtuvo una leve mejoría con las cotizaciones en los mercados fuera de 
cuota. Fue así que las ventas crecieron 17%, sobre la base de colocar 
TPáyores vólíimenes.—^ El crédito para la cosecha se contrajo significati-
vamente este año. 

En lo que toca al banano, debido a una fuerte contracción (14%) en 
el volumen comercializado, el valor de las exportaciones bajó 12%. Los 
precios, por su parte, continuaron a la bajas reflejando la tendencia de 
mediano plazo derivada, principalmente, de la manera en que participan en 
el mercado internacional países como Ecuador y Colombia, y la limitada 
coordinación de políticas dentro de la UPEB. 

Las exportaciones de carne y ganado se incrementan en casi 13%, como 
resultado de la exportación atípica a Mexico durante el primer trimestre 
del año. En estas ventas, los precios fueron ligeramente favorables res-
pecto de las cotizaciones internacionales. 

La disminución en la ultima zafra, el rendimiento menor en el benei-
ficiado de la caña y, primordialmente, las condiciones desfavorables en el 
mercado externo, provocaron una significativa reducción en las exportacio-
nes de azúcar de alrededor de un 65%. En efecto, la demanda de 
los Estados Unidos se redujo drásticamente al pasar de 73 000 toneladas de la 
coaecha 1983-1984 a 39 000 toneladas en el ciclo 1984-1985; por lo cual 
las ventas se redujeron de 21 a 9 millones de dólares. La razón principal 
de esta situación del mercado, se debe al cambio sustantivo que se observa 
en el uso de azúcar por el de jarabe de maíz en los Estados Unidos. Además, 
los precios bajan tanto dentro del mercado norteamericano, como en el libre. 

Como se señaló antes, una gran parte de los excedentes de azúcar se 
transformaron en alcohol. Las exportaciones de este producto alcanzaron 

5./ Esta por determinarse si las ventas a futuro limitaran seriamente los 
mayores ingresos previstos como consecuencia de los precios más altos. 

/en 1985 
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e® 1.985 ussLos 5 aílloícaes de dolases por vemtas áe casi 15 silloiiies de 
litirosG Uado quís el pirscio del alcofeoi es t:rss •g-aces swperioir al del 
azísíiars se Ssacem graades esfiEsirgos imtezmos para consolidar las 

el cas® del cacao» les sxportaciGcmes se iscreEiEníarom sustáiEiti— 
£m 1985 debido a qsis los precios se elexFarosa casi 30%. 

Por lo que respecta a la e^qjortaciom de otros bieaes mo tradicio-
nales a mercados distintos del cemtroamericamos esta se ta 'ffenido impul-
sando desde 1984 a través de la creacióa de jEecamsiEos institucionales 
donde destaca el contrato de exportación que otorga al productor facili-

5/ 
dades s apoyo y garantías o— 

También la-nueva legislación establece un régimen aduanero de admi-^ 
sión temporals en adición a las facilidades establecidas por la legislaciáa 

En 1985s se creó el Consejo Nacional de Inversiones» encargado de auto--
rizar los prograajas y contratos de exportacións coordinar la aplica-
ción de la política de exportaciones o y de otorgamiento de certifica-
dos de abono tributario de certificados de incremento de exportaciones. 
El contrato de exportaciones establece para cada empresa exportadora, 
los beneficios derivados de exportar bienes no tradicionales a ter-
ceros mercados % deducciones al impuesto sobre la renta de la parte 
correspondiente a la prodisccióm qiíe se exporta por el plazo de 
12 añoss exoneración de impuestos a la importación de insunjos no 
producidos en el país» y «na deducción del impuesto sobre la renta 
equivalente al 50% en la coa^ra de acciones de una empresa estable-
cida que realice exportaciones de bienes no tradicionales a terceros 
mercados» Meajas» se otorgan tarifas portuarias especiales» simpli-
ficación adBiifflistrativa¡> crédito bancario con intereses pref erencislss, 
depreciación acelerada a y certificados de abono tributario del 15% al 
30% del valor de las exportaciones» 
En diciembre de 1985» se habían recibido ya 171 solicitudes de empre-
sarios para acogerse al contrato» de las cuales» 98 se aprobaron y 
33 se encuentran en trámite= Un 35% de las solicitudes se refieran 
a actividades industriales cales como textiles» metalmecánica» madecr: 
y sus productos» Un 27% se refiere a la exportación de floress 
follajes y plantas ornamentales= En un 22%» se trata de actividades 
agropecuarias y agroindustríales» y el resto, a bienes como maxiscos 

y empresas de servicios ligados a la exportación (7%)= 

/aduaneras 
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aduaneras para que puedan ingresar al país, en suspensión de pago de im-
puestos s aquellas mercancías, muestras s patrones, equipos y otros bienes 
que se requieran para impulsar y facilitar la producción exportable, con 
la debida caución fiscal. 

Del valor de las nuevas exportaciones en 1985, casi un 30% se per-
cibió por la venta de mariscosj por productos de la madera, un 9%; y un 
32% en flores y plantas ornamentales. Estos últimos pasaron de 12 millo-
nes de dólares en Í984s a un poco mas de 17 millones en 1985= 

En 1985, el servicio de maquilado adquirió ya una participación sig-
nificativa en las ventas al exterior de productos no tradicionales. Si bien, 
desde 1972, el país contaba con una legislación para este tipo de actividad, 
a partir de 1984 se le dio un nuevo impulso mediante la liberalización de 
los controles aduaneros. Con esto, un poco más de 100 empresas maquila-
doras han ingresado al país, de las cuales, 70% son de la rama textil y 
el resto corresponden a la electrónica, metalmecánica y otras. Como muchas 
de ellas no han iniciado operaciones plenamente, se espera que para 1986 el 
monto de estas exportaciones se incrementará significativamente. 

La promoción de las exportaciones no tradicionales contó en 1985 con 
el apoyo de instituciones tales como la Coalición de Iniciativas para el 
Desarrollo (CINDE) y la Corporación Privada de Inversiones, ambas de recientie 
creación mediante el aporte de recursos tanto internos como externos. 

ii) Las importaciones de bienes. Con base en cifras preliminares, se 
estima que el monto de las importaciones en 1985 fue prácticamente simi-
lar al de,1984, destacando una reducción del 20% en las compras a Centro-
américa. Este estancamiento se presenta después de dos años de crecimiento 
a tasas de 10%. Por un lado, se contrajeron las importaciones de materias 
primas y bienes intermedios, así como de algunos bienes de capital; por 
otro, continuaron creciendo a altas tasas los bienes de consumo tanto dura-
deros como no duraderos.^^ (Vease el cuadro 14.) 

IJ La información que se utilizó para el análisis de la composición de las 
importaciones se refiere a cifras de la Dirección General de Estadística 
y Censos para el período enero-marzo de 1985, y de los registros de perr 
misos de importaciones del Banco Central de Costa Rica a julio de ese 
año. Es posible que algunas de estas tendencias se atenúen o refuercen 
cuando se cuente con cifras de todo el año. 

/Cuadro 16 
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Cuadro U 

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dólares 
Enero-marzoa/ 

1984 1985b/ 1975 1983 1984 
Composición 
porcentual 

1980 1985b/c/ 
Tasas de crecimiento 

1982 1983 1984 1985b/d/ 

Total 988 1 094 1 018 1 021 100.0 100.0 100.0 -26.1 10.6 10.7 0.3 

Bienes de constimo 216 244 ^ 66 20.8 25.5 24.9 -33.7 29.3 13.0 15.8 
No duraderos 168 171 41 47 14.1 16.1 17.7 -18.5 25.4 1.8 14.6 
Duraderos 48 73 16 19 6.7 9.4 7.2 -62.5 45.4 52.1 18.8 

Materias primas y bienes 
intermedios 615 631 163 144 53.1 51.9 54.3 -20.0 11.6 2.6 -11.7 
Agricultura 50 47 10 7 3.0 3.3 2.6 -0.5 13.6 -6.0 -30.0 
Industria y minería 428 465 129 108 38.1 37.6 40.8 -25.2 9.5 5.6 -16.3 
Materiales de construcción 37 36 9 9 5.2 4.7 3.4 -36.8 27.6 -2.7 
Combustibles y lubricantes 100 83 15 20 6.8 6.3 7.5 14.7 14.9 -17.(1 33.3 

Bienes de capital 152 212 54 li 25.6 21.3 20.4 -35.3 -9.0 39.5 
Agrícola 16 20 4 5 2.8 1.6 1.9 -29.6 60.0 25.0 25.0 
Industria manufacturera. 
minería y construcción 71 95 22 22 10.8 9.5 8.3 -47.1 39.2 33.8 _ 

Transporte 31 50 13 14 7.5 5.5 5.3 -6.7 -61.7 61.3 7.7 
Otros 34 47 15 13 4.5 4.7 4.9 -45.2 -24.4 38.2 -13.3 
Diversos 1 2 2 l 0.5 1.3 0.4 -15.2 -37.5 40.0 -50.0 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de 

Estadística y Censos, 
a/ Con excepción de ios totales, los cuales corresponden a cifras a noviembre. 

Cifras preliminares. 
Sobre la base del total de importaciones del período enero-marzo. 

áf Sobre la base de cifras del período enero-marzo, con excepción del total que es a noviembre. 

/ E n l a c o n t r a c c i ó n 
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En la contracción de las compras de insumos, influyo la baja en las 
compras de hidrocarburos en casi 10% (hasta agosto de 1985) , no obstante 
que se dieron incrementos en las compras de otros combustibles y lubri-
cantes. Las importaciones de materiales para la construcción se estan-
caron, reflejando una vez más, el poco dinamismo de este sector. En 
las importaciones de bienes de capital, sólo aumentaron las destinadas 
al sector agrícola. 

El incremento de las importaciones de bienes de consumo se debió 
a la adquisición de perecederos distintos a los granos básicos» ya que 
las compras de estos últimos fueron muy bajas. Por otro lado» la ausen-
cia de mecanismos de control en el uso de las divisas ha propiciado el 
aumento de las importaciones de bienes de consumo no durables. 

iii) Comercio intercentroamericano. Como ya se mencionój en 1985 el 
comercio con el resto de Centroamérica disminuyó nuevamente; según las 
estimaciones oficiales, las exportaciones alcanzaron unos 135 millones de 
dolares para representar solo el 14.5% de las exportaciones totales, en 
tanto que las importaciones llegaron a 112 millones, o sea un 11% del total. 

Esta disminución de la importancia del comercio intrarregional ha 
determinado que desde 1984 las exportaciones de bienes no tradicionales a 
terceros mercados sean ya superiores a las ventas a Centroamerica. A 
ello ha contribuido la acumulación de saldos deudores entre los países de 

8/ 
la región — que ha llevado al desvío deliberado de recursos internos para 
promover las exportaciones a terceros países, a la vez que el financiamien-
to externo para las exportaciones con este destino ha sido fluido y cre-
ciente. Además, desde el inicio de la crisis actual» los países centro-
americanos han establecido medidas unilaterales para regular el comercio 
entre ellos, en función de la alta escasez de divisas» y también, conforme 
la crisis se ha agravado, la demanda de la región se ha contraído; todo 
ello ha conducido al aumento de la posición acreedora de Costa Rica con 
otros países del Mercado Común. 

_8/ Cifras de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano indican 
que en 1985, el total de la deuda entre los países centroamericanos 
por no pago de transacciones comerciales, alcanzó 685.9 millones de 
dólares. Costa Rica no tiene saldos deudores. 

/De esta forma 
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Bs esta fornas Costa Rica mantuvo tiaa posición acreedora en Centro-
asüáriea de 345 <.4 millones de dolares s que significó el 50% de los saldos 
acreedores de los países centroamericanos entre s£= De ese total» el 
62% corresponde a Nicaragua^ 13% a Guatemalas igual porcentaje a Honduras, 
y un 12% a El Salvador. Durante 1985 se adoptaron nuevas medidas y nego-
ciacioaes paras al menoss detener el crecimiento de los adeudos. 

d) El comercio de servicios y el pago a factores 

La situación en materia de comercio de servicios continuo deterio-
rándose en 1985. En efectos los ingresos por prestación de servicios 
viene disminuyendo desde 1982 y a ello se agrega que la compra de servi-
cios en el exterior viene creciendo también sistemáticamentes con lo 
cuals el saldo neto en servicios pasó de 26 millones en 1983 a 12 millo-
nes en 1984 y a 2 millones en 1985. (Véase el cuadro 15.) 

Del lado de las ventas de servicios s. el rubro de transporte y segu-
ros ha mantenido un comportamiento estable. Uno de los renglones que sf 
ha debilitado los ingresos es la baja en los servicios de viajess que ya 
se había estancado entre 1982-1983 y disminuido en 1984. Los egresos de 
estos dos tipos de servicios s en cambio s han observado un crecimiento 
constante en los cuatro años considerados. 

SI turismos por su partes viene contrayéndose. Si en 1983 ingre-
saren 326 000 visitantess en 1984 tal número descendió a 274 000s y a 
258 CCn S3. 1985. 

De origen priucipalíasnte centroamericanos los visitantes no sólo 
hasi d"_siLÍnuido eri nuEero s sino también en estancia promedio. 

Zl curismo de costarricenses y residentes también ha venido dis-
E£.r.iu;ysr„¿os las salidas han bajado de 165.7 viajeros en 1983 a 161.2 en 
1S85 a expensas de viajes a Centroamsrica y otras zonas o en contraste 
con el crecimiento en las visitas a Norteamérica y Europa. 

El servicio de factores s que había disminuido en 1985.» volvió a 
incremer-tarse en 1985 s para situarse a niveles similares a los de 1983. 

/Cuadro 15 



- 34 -

C o a d r o 15 

COSTA R I C A : BALANCE DE PAGOS 

( M i l l o n e s de d S l a r e s ) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 a / 

B a l a n c e e n c u e n t a c o r r i e n t e - 5 5 4 - 6 5 8 - 4 0 7 - 2 7 4 - 3 0 5 - 3 0 6 - 3 7 1 
B a l a n c e c o m e r c i a l - 4 2 1 - 4 5 9 - 1 2 7 73 5 - 7 - 6 7 

E x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y 
s e r v i c i o s 1 098 1 198 1 175 1 116 1 157 1 254 1 202 

B i e n e s f o b 942 1 001 1 002 8 6 9 877 9 7 6 928 
S e r v i c i o s r e a l e s b/ 156 197 173 247 2 8 0 2 7 8 274 

T r a n s p o r t e y s e g u r o s 33 48 33 57 58 58 57 
V i a j e s 74 85 96 133 133 1 1 6 113 

I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y 
s e r v i c i o s 1 519 1 657 1 302 1 0 4 3 1 152 1 261 1 269 

B i e n e s f o b 1 257 1 375 1 0 9 0 8 0 5 898 995 997 

S e r v i c i o s r e a l e s b/ 2 62 283 2 1 3 238 2 54 2 6 6 2 72 

T r a n s p o r t e y s e g u r o s 155 177 128 130 133 143 145 

V i a j e s 63 60 48 44 52 55 58 

S e r v i c i o s de f a c t o r e s - 1 5 0 - 1 2 8 - 3 0 8 - 3 7 7 - 3 3 3 - 3 2 3 - 3 3 1 

U t i l i d a d e s - 1 7 - 1 6 5 5 6 - 1 8 - 1 7 

I n t e r e s e s r e c i b i d o s 11 16 20 24 34 33 35 

I n t e r e s e s p a g a d o s - 1 4 0 - 2 1 6 - 3 2 9 - 4 0 3 - 3 7 3 - 3 3 8 - 3 4 9 

O t r o s - 4 - 2 - 4 - 3 - - -

T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s 
p r i v a d a s 17 2 0 27 3 0 23 24 27 

B a l a n c e e n c u e n t a d e c a o i t a l 435 749 358 4 0 0 2 2 5 4 4 9 463 

T r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s 
o f i c i a l e s - 4 - 3 - 6 4 6 1 0 9 1 7 5 

C a p i t a l de l a r g o p l a z o 353 402 2 1 5 24 1 197 91 2 4 5 
I n v e r s i ó n d i r e c t a 42 48 66 27 5 5 54 60 
I n v e r s i ó n d e c a r t e r a - 122 • - 3 - 2 - - -

O t r o c a p i t a l de l a r g o p l a z o 311 232 152 - 1 1 3 3 5 93 185 
S e c t o r o f i c i a l c ! 221 83 117 - 3 3 1 3 2 0 3 0 6 

596^^ P r é s t a m o s r e c i b i d o s 304 111 169 1 2 6 1 4 0 5 408 596^^ 
A m o r t i z a c i o n e s - 7 9 - 2 3 - 4 6 - 1 4 6 - 8 5 - 1 0 2 - 4 0 6 . 

e / B a n c o s c o m e r c i a l e s c / 35 9 - 1 8 - 2 0 - 7 . . . 
- 4 0 6 . 

e / 

P r é s t a m o s r e c i b i d o s 63 32 11 6 1 . .. 
A m o r t i z a c i o n e s - 2 3 - 2 3 - 2 9 - 2 6 - 8 . . . 

O t r o s s e c t o r e s 55 U O 53 52 22 - 1 6 - 5 
P r é s t a m o s r e c i b i d o s 357 267 186 168 85 18 18 

A m o r t i z a c i o n e s - 3 0 2 - 1 2 7 - 1 3 3 - 1 1 6 - 6 3 - 3 4 - 2 3 

C a p i t a l d e c o r t o p l a z o 6 422 4 5 208 - 8 8 0 122 43 
S e c t o r o f i c i a l 2 287 48 398 - 7 7 7 140 - 3 0 , 

e / B a n c o s c o m e r c i a l e s 6 32 5 41 - 8 2 • • • 

- 3 0 , 
e / 

O t r o s s e c t o r e s - 2 104 - 8 - 2 3 1 - 2 1 - 1 8 ' " f / 

E r r o r e s y o m i s i o n e s 80 - 7 1 98 162 - 1 3 8 127 

B a l a n c e g l o b a l ^ ^ - 1 1 9 92 - 5 0 126 - 8 0 143 92 

V a r i a c i ó n t o t a l d e r e s e r v a s 

( - s i g n i f i c a a u m e n t o ) 113 - 3 3 65 - 1 2 5 58 - 1 1 4 - 6 7 

O r o m o n e t a r i o - - 28 - 6 - 3 16 - 1 0 

D e r e c h o s e s p e c i a l e s d e g i r o - 2 6 - - 52 1 -

P o s i c i ó n d e r e s e r v a e n e l FMI - 10 - - - - -

A c t i v o s en d i v i s a s 77 - 4 3 14 - 9 5 - 9 0 - 9 5 

O t r o s a c t i v o s 12 - 5 - 2 3 - 1 4 • • . 

U s o d e c r é d i t o d e l FMI 26 - 1 4 6 - 1 0 99 - 3 6 21 

F u e n t e : P a r a 1 9 7 9 - 1 9 8 2 , F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l , y p a r a 1 9 8 3 - 1 9 8 5 , CEPAL , 
s o b r e l a b a s e d e c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l d e C o s t a R i c a , 

C i f r a s p r e l i m i n a r e s ; b/ L o s s e r v i c i o s r e a l e s i n c l u y e n t a m b i é n o t r a s t r a n s a c c i o -
n e s o f i c i a l e s y p r i v a d a s , p e r o e x c l u y e n s e r v i c i o s d e f a c t o r e s ; £ / A d e m á s , s e 
i n c l u y e n p r é s t a m o s n e t o s y o t r o s a c t i v o s y p a s i v o s ; d/ I n c l u y e 75 m i l l o n e s de 
d e d ó l a r e s d e l p r é s t a m o l l a m a d o r e v o l u t i v o , o b t e n i d o c o n b a s e e n l a s r e n e g o c i a -
c l o n e s d e l a d e u d a c o n b a n c o s p r i v a d o s d u r a n t e 1 9 8 5 , y 2 8 . 8 m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
d e p a s i v o s r e n e g o c i a d o s c o n M é x i c o ; L a i n f o r m a c i ó n s e e n c u e n t r a i n c o r p o r a d a 
e n e l r u b r o " s e c t o r o f i c i a l " e n l o s a ñ o s 1984 y 1 9 8 5 ; í j P a r a 1 9 8 5 , e s t e r u b r o 
e s t á i n c o r p o r a d o a l c a p i t a l p r i v a d o a l a r g o p l a z o ; E l b a l a n c e g l o b a l e s l a 
suma d e l b a l a n c e e n c u e n t a c o r r i e n t e más e l b a l a n c e e n c u e n t a d e c a p i t a l . 
La d i f e r e n c i a e n t r e l a v a r i a c i ó n t o t a l d e r e s e r v a s c o n s i g n o c o n t r a r i o y e l 
b a l a n c e g l o b a l r e p r e s e n t a e l v a l o r d e l o s a s i e n t o s d e c o n t r a p a r t i d a s : m o n e t i -
z a c i ó n d e o r o , a s i g n a c i ó n d e d e r e c h o s e s p e c i a l e s d e g i r o y v a r i a c i ó n p o r r e v a -
l o r i z a c i ó n , y W P a r a 1 9 8 5 , s e i n c l u y e en e l r u b r o a n t e r i o r d e a c t i v o s en 
d i v i s a s . 
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partes avsmantd el ingreso por utilidades¡, pero fue ampliamente cosa-
pensado por el incremento del pago de intereses al exterior por un monto de 
249 millones de dólares en 1985o (Véase de nuevo el cuadro 15o) 

e) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento 
Goroo es característico de la economía de Costa Ricas el saldo de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos fue negativo en 1985» Aunque el 
balance comercial fue insignif- ".ante» la cuenta corriente registro un deficit 
de 371 millones de dólares (superior en 65 millones al de 1984) ¡, casi en 
su totalidads causado por los abultados pagos a factores del exterior» 
(Véase de nuevo el cuadro 15.) 

Puesto que los ingresos de capital alcanzaron la suma de 463 millones 
de dólares» superior en 14 millones a la del año 1984» no sólo fue posi-
ble financiar el saldo de cuenta corrientes, sino que se registrós además? 
un balance global de 92 millones y un incremento de reservas de 67 millones» 

Dentro de los flujos de capitales al exteriors ha sido significativo 
el papel que progresivamente han venido jugando las transferencias unila-
terales ̂  de 6 millones de dólares que registraron en 1982» pasaron a 
109 millones en 1984s y en 1985 alcanzaron 175 millones. Los ingresos de 
capital de largo plazo se elevaron a 245 millones» cifra muy superior a los 
aportes percibidos en 1984s pero inferiores a los de 1983s año en que se 
r8£>iizó la primera renegociación de la deuda externa. Aunque en 1985 tam-

asiwieron presentes las renegociaciones» los desembolsos de capital 
cficial de largo plazo fueron 596 millones a pero debido a la elevada amor -
t-l-^aclón .j el aporte neto solo alcanzó 190 millones. La inversión extran-

dí.cecta fue de 60 millones ligeramente superior al monto de 1984. Loe 
ir;,giíeŝ s de capital de corto plazo s por su parte ̂  disminuyeron a 43 millo-
EieSs csspues de haber alcanzado i 12 millones el año anterior. (Véase de 
Euevo el cuadro 15.) 

Ei actierdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional se 

pacto en enero de 1985. Mediante tal acuerdo» el FMI otorga ua préstamo 

/de 54 millones 
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de 54 millones de derechos especiales de giro, de los cuales, se reci-
bieron este año 34 millones y los 20 restantes, se entregarán en 1986. 

Derivado del acuerdo de ajuste estructural convenido con el 
Banco Mundial, se percibieron solamente 40 millones de dólares de los 
80 millones inicialmente comprometidos, debido a que durante el año sur-
gieron dificultades en cuanto a la implantación de algunas medidas con-
templadas en el acuerdo. 

También en 1985 se acordó un convenio de apoyo financiero con la 
Agencia Internacional de Desarrollo (AID) del Gobierno de los Estados Unidos, 
por un monto de 160 millones de dólares, de los cuales, 20 millones cons-
tituyeron una donación de apoyo al fortalecimiento de la balanza de pagos 
y 140 millones para constituir un fondo, en colones, en el Banco Central 
para fomentar inversiones para la exportación de bienes y servicios no 
tradicionales. 

En 1985 se alcanzaron nuevos acuerdos y financiamiento adicional de 
corte favorable al país. Con los bancos del Club de París, tales acuer-
dos incluyeron renegociaciones de deuda y además, un nuevo crédito "revol-
vente" por un monto de 75 millones de dólares, que se recibió durante el 
año. Con otros acreedores privados y bancos se acordó el cambio de 
títulos costarricenses vencidos por otros de igual garantía y credibi-
lidad, a mayor plazo. Con ello, se renegoció un 70% de los 90 millones 
de dólares en manos de los acreedores privados indicados; el resto (unos 
23 millones de dólares), está pendiente de arreglo. Por consiguiente, 
los acuerdos vigentes con el FMI, el Banco Mundial, y la Agencia Interna-
cional del Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, permitieron el 
ingreso de fondos por unos 320 millones de dólares. A ello habrá que 
agregar unos 140 millones más de otras fuentes habituales de apoyo finan-. 
ciero, con lo cual, se alcanzan unos 460 millones en apoyo de la política 
de estabilidad del tipo de cambio y del pago de los servicios de la deuda, 

f) El endeudamiento externo 

La deuda externa de Costa Rica continuó elevándose a tasas muy pau-
sadas en 1985. Se estima que el endeudamiento total ascendió a un poco 

/más de 
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de 4 500 millones de dolares s de los cuales» 500 milloties correspondeTi 
al sector privado» y 3 580 millones a la deuda pública. (Vease el cuadro 16.) 

En la lenta evolución de la deuda total observada en 1984 y 1985 s, 
estás presentes los efectos de las renegociaciones emprendidas desde 1983» 
principalmente de los empréstitos píÓblicoss, dado que los privados se han 
mantenido en el mismo nivel durante los últimos años-

En efecto» la primera reestructuración se realizó en 1983 y dio 
lugar a la negociación en 1984 de nuevos acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional5 el Banco Mundial¡, los bancos privados» asx como con otros 
acreedores (Mexico y Venezuela» entre ellos)o Sin embargo» la situación 
del financiamiento externo en 1984 se dificultó y hubo necesidad de sus-
pender el pago de intereses y amortizaciones por un monto aproximado de 
180 millones de dólares. 

De esta forma» pese a la recurrente renegociación de los vencimien-
tos» la deuda externa se ha mantenido como la variable crítica de la eco-
nomía costarricense. El saldo acumulado representa más de tres veces el 
ingreso de las exportaciones 5 los servicios más que duplican los desem-
bolsos incurridos en los últimos tres años» y son los responsables direc-
tos de los desajustes de la balanza de pagos. Esta situación de asfixia 
financiera» dado el virtual estancamiento que vienen experimentando las 
exportaciones desde fines de la década pasada» ha llevado al país a 
recurrir a organismos internacionales y bilaterales para la obtención 
de recursos financieros que condiciona cada vez más la conducción de la 
política económica interna. 

En síntesis» en 1985 los flujos de capitales externos permitieron 
staíjiáer ios compromisos financieros del país. A ello contribuyeron5, adi-
ciona-lmeate» las renegociaciones emprendidas en 1984. No obstante» el 
sectoa' externo mantiene las características precarias del año anterior» 
ahora agravadas por la contracción de las exportaciones de bienes y ser--
wlclGs s dado que los ingresos de capital se canalizan en su mayor parte 
hffiiia servicio de la deuda más que hacia el fortalecimiento de la ca-
pacidad ds desarrollo. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1980 1981 1982 1983 1984 1985¿/ 

Millones de dólares 

Deuda extema total 
y Saldos 3 183 3 360 3 497 3 848 3 955 y 

Desembolsos- 1 217 413 251 
Servicios 477 507 272 
Amortizaciones 
Intereses 

267 
210 

236 
271 

114 
158 

Deuda extema publica 
Saldos 2 140 2 413 2 961 3 407 3 455 3 584 
Desembolsos^' 755 413 662 620 217 293 
Servlc los 251 311 237 737 397 495 

AmortIzac iones 
Intereses 

Relaciones respecto de la 
deuda extema publica 
Deuda/exportaciones de 
bienes y servicios 
Servicio/export ación es de 
bienes y servicios 
Intereses/exportaciones de 
bienes y servicios 
Servicio/desembolsos 

78 
173 

140 
171 

114 
123 

174 
563 

Porcentajes 

21.0 26.5 21.2 63.7 31.7 

169 
228 

164 
331 

178.6 205.4 265.3 294.5 275.5 298.2 

41.2 

14.4 14.6 11.0 48.7 18.2 27.5 
33.2 75.3 35.8 145.4 182.9 168.9 

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

No se cuenta con cifras indicativas del monto y otras características de la deuda 
privada. A principios de 1985, se estimó que ascendía a unos 500 millones de 
dolares. 

c/ Se incluye la capitalización que resulta de las renegoclaciones realizadas, pspp-
cialmente desde 1983. 

/4. Los precios 
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4.. Los precios y los salarlos 

a) Los precios 

Una relativa estabilidad de precios» que viene fortaleciéndose 
desde 1 9 8 3 » continuó manifestándose durante 1 9 8 5 o Las presiones infla-
cionarias que se observaron en el segundo semestre de 1984 se exten-
dieron durante el primero de 1985 con más intensidads atenuándose hacia 
el fin del año» Las variaciones de diciembre a diciembre reflejan tal 
evoluciono En promedio anuals sin embargos se registró una aceleración 
de las tensiones inflacionarias ya que el índice del costo de vida expe-
rimentó vin incremento de 1 5 % » superior al 1 2 % observado en 1 9 8 4 » (Véanse 
los cuadros i7 y i8p) Kse repunte de los precios puede vincularses fun-
damentalmente s con la subvaluación del signo monetario y con las políticas 
de liberar precios o autorizar el incremento de otros» así como con el 
reajuste de las tarifas de algunos servicios básicos. 

En lo que tpca a los precios al por mayors éstos se elevarons 
tanto por efecto de las variaciones de los productos de origen nacionalj 
como los importados o Estos cambios se realizan en un contexto de pre-
siones inflacionarias menores en el trienio 19»3/l985s respecto del 
bienio anterior (1981/1982)o 

Del lado de los bienes importados hay un aporte evidente a las 
presiones inflacionarias que se muestra en la variación anual del índice 
(8%)o Contrasta esta cifra con la correspondiente a la variación del 
precio imitarlo de las importaciones en moneda extranjera que fue de 

por lo cuals el encarecimiento de los bienes importados debe venir 
más de los costos en moneda nacional» Mientras que del lado de los produc-
tos nacionales» las presiones aludidas parecen estar ligadas sen muchos casos^ 
a las variaciones que se observan en los costos financierossespecialmentespor 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Indices (promedio del aflo) 

Indice de precios al consumidor^^ 147.4 202.0 384 .1 509.4 570.3 656.1 
Alimentos 158.4 216.5 462 .4 611.4 665.2 746.7 

Indice de precios al por mayoir- 143.6 237.3 494 .3 623.7 671.5 741.3 
Productos importados 132.4 290.2 607 .2 716.6 760.2 820.8 
Productos nacionales 138.7 207.4 430 .3 571.2 621.3 696.4 

Variación de diciembi re a diciembre 

Indice de precios al consumidor 17.8 65.1 81 ,7 10.7 17.4 10.9 
Alimentos 18.7 70.4 101 .1 8.2 15.7 5.0 

Indice de precios al por mayor 19.3 117.2 79, .1 5.9 12.2 7.6 
Productos importados 21.8 154.6 66 .9 3.0 10.9 4.7 
Productos nacionales 17.3 93.3 89, ,4 8.1 13.2 9.7 

Variación media anual 

Indice de precios al consumidor 18.1 37.0 90, .1 32.6 12.0 15.0 
Alimentos 21.8 36.7 113, .6 32.2 8.8 12.3 

Indice de precios al por mayor 23.7 65.3 108. ,3 26.2 7.7 10.4 
Productos 'importados 27.6 90.4 109, .2 18.0 6.1 8.0 
Productos nacionales 21.5 49.5 107.S 32.7 8.8 12.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y 
Censos. 

a/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José; el año 
base es 1975. 

b/ Base 1978 = 100.0. 
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Cuadro 18 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSmiDOR=-' / 

I n d i c e s ( 1 9 7 5 - l O O l O ) 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 

V a r i a c i ó n c o n r e s p e c t o 
a d o c e m e s e s 

V a r i a c i ó n c o n r e s p o r f o 
a l m e s a n t e r i o r 

l O R I 1 9 B 3 1 9 8 Í Í 1 9 8 5 1 I B ? I I R I ) I R / , 11RS 

E n e r o 2 8 6 . 9 4 8 7 . 3 5 3 3 . 7 6 3 9 . 0 7 2 , 7 6 9 . 9 9 , . 5 1 9 . 7 9 2 . 6 1 . 5 3 .6 
F e b r e r o 2 9 6 . 5 4 9 2 . 3 5 3 7 . 8 6 3 7 . 0 7 4 . 3 6 6 , . 0 9 , . 2 1 8 . 4 3 . 3 1 . 0 0 . 8 - 0 , . 3 

M a r z o 3 1 5 , . 6 4 9 6 . 4 5 4 4 . 7 6 4 2 . 8 8 2 , . 2 5 7 , , 3 9 . , 7 1 8 . 0 6 , 4 0 , 8 1 , . 3 0 , . 9 

A b r i l 3 2 B , . 6 5 0 4 . 5 5 5 1 . 4 6 4 2 . 7 8 3 . 8 5 3 , . 5 9 , . 3 1 6 . 6 4 . 1 1 . 6 1 , . 2 -

M a y o 3 « 4 , . 7 5 1 7 . 3 5 5 7 . 9 6 4 4 . 0 8 4 , . 2 5 0 , . 1 7 , . 9 1 5 . 4 4 . 9 2 . 5 1 , . 2 0 , . 2 

J u n i o 3 6 7 . . 4 5 2 1 . 5 5 6 7 . 2 6 5 1 . 3 9 0 , . 6 4 1 , . 9 8 . . 8 1 4 , . 8 6 , 6 0 . 8 1. , 7 1 . , 1 

J u l i o 4 0 6 , .8 5 1 2 . 6 5 7 3 . 5 6 5 9 . 3 9 9 , . 1 2 6 . . 0 1 1 . . 9 1 5 . 0 1 0 . 7 - 1 , . 7 1 , . 1 1 , . 2 

A g o s t o 4 2 1 . , 4 5 1 0 . 8 5 7 6 , . 0 6 5 9 . 8 1 0 2 . . 9 2 1 . , 2 1 2 . , 8 1 4 , . 5 3 . 6 - 0 . 4 0 . . 4 0 , , 1 

S e p t i e m b r e 4 4 4 . 5 1 0 . 3 5 8 2 . . 2 6 6 6 , . 8 1 0 8 . , 9 1 4 . , 9 1 4 , , 1 1 4 , . 5 5 , , 4 - 0 , . 1 1 . ,1 1 . . 1 

O c t u b r e 4 5 7 , . 6 5 1 5 . 5 5 9 6 , . 3 6 7 1 , . 8 1 0 0 , . 9 1 2 , , 7 1 5 . , 7 1 2 , , 7 3 , . 0 1 . . 0 2 . , 4 0 . . 8 

n o v i e m b r e 4 6 4 . 7 5 1 8 . 8 6 0 5 , . 8 6 7 4 , . 5 9 1 , 5 1 1 , , 6 1 6 . 8 1 1 , . 3 1 , . 6 0 , . 6 1 . 6 0 . , 4 

D i c i e m b r e 4 7 4 . 9 5 2 5 . 7 6 1 6 . . 9 6 8 4 . , 3 8 1 . 7 1 0 . 7 1 7 . 4 1 0 . , 9 2 . . 2 1 . , 3 1 . 8 1 . 5 

F u e n t e : C E P A L , s o b r e l a b a s e d e c i f r a s d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E s t a d í s t i c a y C e n s o s . 
z ! I n d i c e d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r d e I n g r e s o s m e d i o y b a j o d e l á r e a m e t r o p o l i t a n a d e S a n J o s é . 

/la vía 
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la. vía de la disponibilidad y tasas de interés de los créditos, más que 
xina presión que pudiera ejercer la limitaciSn de la oferta interna. 

En sumas dos fen6menos incidieron en los precios y costos| el pri-
mero está relacionado con el aumento de precios autorizados a bienes de 
consiano básicos y los ajustes oficiales a los precios de algunos servicios 
básicos» política que siguió los mismos lineamientos establecidos en años 
anteriores» el segundo proviene de la aceleración que en 1985 se otorgó a 
la devaluación del colón» 

b) Los salarios 

Para 1985 se continuó con la política acordada en años anteriores 
de restituir salarios que se habían erosionado fuertemente durante la 
etapa más álgida de la crisis» Este año® los salarios reales se incre-
mentaron en un 8»9% respecto de 1984» año en el cual el crecimiento había 
sido de 7o8%o Tales aumentos se autorizaron en enero y en julio, conforme 

9/ 
a los acuerdos establecidos»— En 1985, los incrementos reales mayores 
recayeron en el sector privado (8%) frente a un 3% en el sector de los 
empleados del gobierno central. En los salarios mínimos es necesario indi-
car que el aumento se realizó en los niveles inferiores5 en cambio, en 
el nivel máximo, hubo una contracción de -4% en términos reales. (Véase 
el cuadro 19») 

Tomando en cuenta este movimiento y considerando los últimos 
seis sños, los salarios mínimos reales en su límite inferior, se han 
incrementado en términos netos a un promedio de 2.5% al año. En 
cambio, el aumento ha sido de 2.7% para el sector privado y de 
-lo4% para el sector publico» Ello demuestra que la política ha estado 
dirigida, principalmente, a consolidar un incremento real en las capas 

9! Nótese que dos veces en 1985 se autorizaron incrementos en los 
precios de bienes de la canasta básica salarial, entre los que des-
tacan muchos de la dieta básica, tales como frijol, maíz, tortillas, 
azúcar, manteca vegetal, huevos, carne molida y leche fluida. Además, 
en el contexto de los acuerdos alcanzados, se acordó incorporar algu-
nos bienes más en la canasta básica salarial. 

/Cuadro 19 
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C u a d r o 1 9 

C O S T A R I C A : E V O L U C I O N D E L A S R E M D N E R A C I O N E S 

I n d i c e s (1970 ° 100.0) T a s a s d e c g e c í a l e n t o 
T980 m i 1982 Í983 1984 19B5 a/ T980 1981 Í982 1983 1984 1985 a/ 

g u a l d o s y a a l a r í o s 
c i e d l o s 

N o m i n a l t o t a l 2 0 8 . 3 2 5 1 . 8 3 8 4 . 2 5 6 5 . 0 6 8 2 . 1 8 5 4 , 0 1 9 . 1 2 0 . 9 5 2 . 6 4 7 . 1 2 0 . 7 2 5 . 2 

S e c t o r p f l b l i c o 2 0 8 . 1 2 4 2 . 0 3 5 0 . 5 5 1 0 . 5 6 0 0 . 3 7 7 4 . 4 2 2 . 0 1 6 . 3 4 4 . 8 4 5 . 6 1 7 . 6 2 9 . 0 

G o b i e r n o C e n t r a l 2 2 2 . 0 2 4 1 . 7 3 4 8 . 1 4 8 1 . 0 5 8 1 . 8 6 8 7 . 1 2 9 . 7 8 . 9 4 4 . 0 3 8 . 2 2 1 , . 0 1 8 . 1 
I n s t i t u c i o n e s 

a u t ó n o m a s 1 9 8 . 5 2 4 1 . 3 3 5 0 . 6 5 2 8 . 7 6 0 7 . 6 8 2 7 . 6 1 7 . 0 2 1 . 6 4 5 . 3 5 0 . 8 1 4 , . 9 3 6 . 2 

S e c t o r p r i v a d o 2 0 1 . 7 2 5 3 . 0 4 0 5 . 9 6 0 4 . 2 7 3 4 . 5 9 1 0 . 0 1 6 . 1 2 5 . 4 6 0 . 4 4 8 . 9 2 1 , . 6 2 3 . 9 

R e a l t o t a l - ' 1 4 1 . 2 1 2 4 . 7 1 0 0 . 0 1 1 0 . 9 1 1 9 . 6 1 3 0 . 2 0 . 8 - 1 1 . 7 - 1 9 . 8 1 0 . 9 7 , . 8 8 . 9 

S e c t o r p C b l i c o 1 4 1 . 2 1 1 9 . 8 9 1 . 3 1 0 0 . 2 1 0 5 . 3 1 1 8 . 0 3 . 4 - 1 5 . 2 - 2 3 . 8 9 . 8 5 . . 1 1 2 . 1 

G o b i e r n o C e n t r a l 1 5 0 . 6 1 1 9 . 7 9 0 . 6 9 4 . 4 1 0 2 . 0 1 0 4 . 7 9 . 8 - 2 0 . 5 - 2 4 . 3 4 . 2 8 . . 1 2 . 6 
I n s t i t u c i o n e s 

a u t ó n o m a s 1 3 4 . 7 1 1 9 . 5 9 1 . 3 1 0 3 . 8 1 0 6 . 5 1 2 6 . 1 - 0 . 9 - 1 1 . 3 - 2 3 . 6 1 3 . 7 2 . . 6 1 8 . 4 

S e c t o r p r i v a d o 1 3 6 . 8 1 2 5 . 2 1 0 5 . 7 1 1 8 . 6 1 2 8 . 8 1 3 8 . 7 - 1 . 7 - 8 . 5 - 1 5 . 6 1 2 . 2 8 . . 6 7 . 7 

S a l a r i o m l n i m o ^ ^ 

N o m i n a l 

N i v e l s u p e r i o r 1 5 4 . 8 1 8 8 . 6 3 1 8 . 7 4 5 9 . 6 5 4 1 . 0 5 9 6 . 7 1 6 . 1 2 1 . 8 6 9 . 0 4 4 . 2 1 7 . , 7 1 0 . 3 
N i v e l i n f e r i o r 2 1 2 . 6 2 6 3 . 5 4 7 5 . 4 7 2 9 . 5 8 5 8 . 8 1 0 6 1 . 5 1 9 . 8 2 3 . 9 8 0 . 4 5 3 . 4 1 7 . , 7 2 3 . 6 

R e a l i / 

N i v e l s u p e r i o r 1 0 5 . 0 9 3 . 4 8 3 . 0 9 0 . 2 9 4 . 9 9 0 . 9 - 1 . 7 - 1 1 . 0 - 1 1 . 1 8 . 7 5 . 2 - 4 . 2 
N i v e l i n f e r i o r 1 4 4 . 2 1 3 0 . 4 1 2 3 . 8 1 4 3 . 2 1 5 0 . 6 1 6 1 . 8 1 . 4 - 9 . 6 - 5 . 1 1 5 . 7 5 . 2 7 . 4 

F u e n t e ! C E P A L , s o b r e l a b a s e d e c i f r a s d e l M i n i s t e r i o d e T r a b a j o y P r e v i s i ó n S o c i a l , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s , c o n b a s e e n t a s a s d e c r e c i m i e n t o a n o v i e m b r e d e e s e a ñ o . 
b / D e f l a c t a d o c o n e l í n d i c e d e p r e c i o s a l c o n s u m i d o r d e i n g r e s o s m e d i o y b a j o d e l á r e a m e t r o p o l i t a n a d e 

S a n J o s é . 
c ! C i f r a s p r e l i m i n a r e s , p a r a t o d o e l a ñ o . 

/de ingreso 
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de ingreso más bajo de la población y que, en conjxjnto, los empleados 
públicos han realizado el mayor sacrificio de pérdida de poder de compra 
con motivo de la crisis actual. 

Esta política está ligada únicamente al comportamiento de los pre-
cios. " de una canasta básica de bienes y servicios (canasta s a l a r i a l ) ' ' 
por lo cual, la "indexación" es limitada y ligada al consumo indispensa-
ble. Por ello, incrementos salariales menores que los precios de la ca-
nasta salarial básica, producirían -en la precaria situación de los últimos 
años- una disminución de los ingresos, situación de suyo inconveniente 
desde el punto de vista político y desfavorable desde el punto de vista 
social. 

10/ Esta canasta incluye bienes para los cuales el gobierno ha seguido una 
política de ajustes en beneficio del productor y garantía del abaste-
cimiento; además, se incluyen servicios públicos como la electricidad, 
para la cual,las tarifas se vienen incrementando por acuerdo con orga-
nismos financieros internacionales. 

/5. Las políticas 
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5 o Las políticas fiscal y monetaria 

a) La política fiscal 

A pesar de los intentos de ajuste que se realizaron durante el año¡, 
la mayoría de los indicadores financieros del gobierno central señalaron 
un deterioro respecto a los logros alcanzados en 1 9 8 4 . (Véase el cuadro 20o) 

Al principio del año» se suscribió un convenio de contingencia con el 
Fondo Monetario Internacionalj en el cual se adoptaron acuerdos relativos a la 
disminución del porcentaje del déficit del sector publico respecto al pro-
ducto interno bruto y otros conceptos ligados a la política fiscal. No 
obstante que a nivel del sector público aparentemente se lograron cumplir 
las metas principales acordadas con los organismos financieros internacio-
nales s, la infomacion relativa al gobierno central señala un retorno hacia 
la exacerbación de los desequilibrios que en el pasado reciente provocaron 
trastornos al funcionamiento económico» 

Por un lados nuevamente se percibió un debilitamiento de los ingresos 
tributarios» que evolucionaron más lentamente que la actividad productiva^ y 
el incremento se originó básicamente en los impuestos indirectos» El coefi-
ciente tributario se redujo de lAol% en 1984 a 13o4% en 1985, según cifras a 
noviembre» 

Por otro ladOs los gastos totales se incrementaron más lentamente que 
©1 año anteriors congruente con el esfuerzo de austeridad y de ajuste compro-
metido con la política de estabilizacióno Sin etabargOs todo parece indicar 
que ese esfuerzo no fue suficiente para continuar avanzando en la superación 
del desequilibrio fiscal» A pesar de la caída de los gastos de capital -y 
dentro de ellos la sensible contracción de la inversión física- y de 
la desaceleración de los gastos corrientess el déficit se alzaba en 43%s a 
noviembres respecto al mismo período del año anterior. 

Los ingresos fiscales se incrementaron sn 6% en contraste con 30% 
en 1984| y los ingresos tributarios en un 10% frente a 23% del año anterior. 
A su vezs los gastos corrientes tuvieron la tasa más baja de crecimiento 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 
C O S T A K I C A i I N G R E S O S Y G A S T O S D E L G O B I E R N O C E N T R A L 

M i l l o n e s d e c o l o n e s 

198Í 1983 198A 

1 . I n g r e s o s c o r r i e n t e s 1 2 9 4 8 2 1 0 5 7 2 7 2 8 1 

I n g r e s o s t r i b u t a r l o s 1 2 2 8 1 1 9 8 7 0 2 4 4 2 6 

D i r e c t o s 3 0 1 4 4 8 6 0 4 8 9 5 
I n d i r e c t o s 3 5 7 3 8 2 5 4 \ 
S o b r e e l c o m e r c i o 1 1 9 5 3 1 

e x t e r i o r 5 6 9 4 6 7 4 6 j 

2 . G a s t o s c o r r i e n t e s 1 3 1 0 8 2 1 5 1 4 2 5 9 9 9 

R e m u n e r a c i o n e s 5 1 3 1 7 5 2 4 9 0 6 2 
O t r o s g a s t o s c o r r i e n -

t e s 7 9 7 7 1 3 9 9 0 1 6 9 3 7 

3 . A h o r r o c o r r i e n t e ( 1 - 2 ) - 1 6 0 - 4 5 7 1 2 8 2 

4 . G a s t o s d e c a p i t a l 3 1 8 6 6 1 4 2 8 8 6 8 

I n v e r s i o n r e a l 1 4 4 4 2 8 4 3 4 2 5 2 
A m o r t i z a c i ó n d e l a 

d e u d a 8 0 7 1 1 6 4 2 8 3 9 
O t r o s g a s t o s d e , 

c a p i t a l 9 3 5 2 1 3 5 1 7 7 7 

5 . G a s t o s t o t a l e s ( 2 + 4 ) 1 6 2 9 4 2 7 6 5 6 3 4 8 6 7 

6 . D é f i c i t ( o s u p e r á v i t ) 
f i s c a l ( 1 - 5 ) - 3 3 4 6 - 6 5 9 9 - 7 5 8 6 

7 . F l n a n c l a n l e n t o d e l 
d é f i c i t 

F l n a n c l a m l e n t o I n t e r n o 1 9 6 7 4 7 3 1 5 1 1 1 

B a n c o C e n t r a l - 1 5 3 3 - 8 3 6 
C o l o c a c i o n e s d e v a l o r e s 1 9 3 5 4 0 3 2 4 0 8 9 
O t r o s 1 5 6 5 1 5 3 5 1 0 2 2 

F l n a n c l a i s l e n t o e x t e m o I 3 7 9 1 8 6 8 2 4 7 5 

1984 1985 í ! 
Taaas de crecimiento 

"1982 1983 1984 198S a/ 

2 2 6 7 5 

2 0 4 7 9 

3 9 5 4 

1 6 5 2 5 

1 9 4 6 9 

7 6 6 4 

1 1 8 0 5 

3 2 0 6 

7 5 4 2 

4 0 0 4 

1 9 1 2 

1 626 

2 7 0 1 1 

P o r c e n t a j e s 

R e l a c i o n e s 

A h o r r o c o r r i e n t e / g a s t o s d e 
c a p i t a l 

D é f i c i t f i s c a l / g a s t o s 
t o t a l e s 

I n g r e s o s t r l b u t a r l o s / P I B 
G a s t o s t o t a l e s / P I B 
D é f i c i t f l s c a l / P I B 
F l n a n c l a m l e n t o I n t e r n o / 

d é f i c i t 
F l n a n c l a m l e n t o e x t e m o / 

d é f i c i t 

2 4 1 0 4 

2 2 5 4 9 

4 0 1 0 

I B 5 3 9 

2 3 0 4 5 

9 1 1 6 

1 3 9 2 9 

1 0 5 9 

7 8 9 7 

3 3 7 5 

2 2 8 3 

2 2 3 9 

3 0 9 4 2 

- 5 . 0 - 7 . 4 1 4 . 5 4 0 . 1 1 3 . 4 

2 0 . 5 2 3 . 9 2 1 . 8 1 7 . 4 2 2 . 1 
1 2 . 6 1 5 . 4 1 5 . 4 1 4 . 1 1 3 . 4 
1 6 . 7 2 1 . 4 2 2 , 0 1 8 . 9 1 8 . 4 

3 . 4 5 . 1 4 . 8 3 . 3 4 . 1 

5 8 . 8 7 1 . 7 6 7 . 4 5 0 . 7 ... 
4 1 . 2 2 3 . 8 3 2 . 6 4 9 . 3 ... 

4 1 . 8 

4 8 . 1 

4 5 . 5 
9 . 5 

1 0 1 . 2 

1 7 . 7 

1 7 . 4 

1 7 . 9 

- 1 3 . 6 

1 0 . 6 

1 0 . 5 

- 5 6 . 9 

9 . 8 

- 3 4 . 9 

- 5 0 . 5 

- 4 5 1 7 

4 1 . 8 

7 3 . 7 

7 7 . 1 

9 3 . 8 
5 8 . 9 

8 2 . 3 

6 5 . 1 

4 7 . 3 

7 9 . 1 

6 1 . 5 

20.2 

9 2 . 1 

1 6 5 . 6 

6 4 . 4 

3 6 . 2 

2 6 . 8 

26Í3 

5 2 . 2 

62.2 
61.8 
6 1 . 2 

1 3 1 . 3 " 

1 8 . 5 

6 4 . 1 

4 6 . 6 

7 5 . 4 

9 2 . 8 

9 6 . 9 

4 4 . 2 

1 2 8 . 3 

6 9 . 7 

9 7 . 2 

1 0 4 . 5 

- 4 5 . 5 
1 0 8 . 4 

- 1 . 9 

3 5 . 5 

2 9 . 6 

2 2 . 9 

0 . 7 

3 0 . 1 

2 0 . 8 
2 0 . 4 

2 1 . 1 

4 4 . 4 

4 9 . 6 

1 4 3 . 9 

- 1 6 . 8 

26.1 

15.0 

8.0 

Ü4 
- 3 3 . 4 

3 2 . 5 

6 . 3 

10.1 
1 . 4 

12.2 

1 8 . 4 

1 8 . 9 

1 8 . 0 

4 . 7 

- 1 5 . 7 

1 9 . 4 

3 7 . 7 

1 4 . 6 

5 7 . 7 

F u e n t e : C E P A L , s o b r e l a b a s e d e c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l d e C o s t a R i c a . 
a j C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 

/desde 
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desde 1983s que de por sí ha venido descendiendo paulatinamente. Influyen 
en lo anterior la contracción progresiva en la dinámica de los gastos tanto 
en remuneraciones como de los otros gastos corrientes o En todo caso» aumen-
taron más que los ingresos^ por lo cual el ahorro corriente fue la tercera 
parte del monto del año anterior. (Véase el cuadro 21.) 

Los gastos de capital fueron menores en 1985 después de tres años de 
crecimiento sostenidos debido principalmente a la contracción observada en la 
inversion física. Las cifras disponibles muestran que el rubro más 
importante, las obras viales y portuarias (88% del total), se redujeron 
sustantivamente (-25%). Ademáss la inversión en equipo y maquinaria descendió 
en 14%s según cifras a octubre. La amortización de la deuda aumentó en un 19% 
en comparación con 144% el año anteriora como resultado de las renegociaciones 
realizadas desde 1983. 

El financiamiento del déficit fiscal del gobierno no estuvo ligado al 
crédito del Banco Centrals apoyándose más en los aportes de instituciones 
autónomass en la venta de valores y en el financiamiento externo 
complementario. 

En síntesiss a pesar de los esfuerzos realizados en materia de conten-
ción de gastos la relación del ahorro corriente respecto de los gastos de 
capital disminuyó y dependió en mayor proporción del apoyo externo que de 
por sí representó la mitad del financiamiento del déficit. Estas presionen 
hacia el desequilibrio parecen, sin embargo, originarse en la debilidad 
tributaria ya que la relación de los gastos totales al producto bajó res-
pecto a los tres años anteriores. 

b) La política monetaria 
Las variables monetarias continuaron ajustándose moderando sus efectos 

sobre los desequilibrios financieros. Todos los componentes del panorama 
'' monetario experimentaron una desaceleración, y algunos de ellos crecimientcn 

moderados, respecto de la impresionante redimsnsión que experimentaran en 
años anteriores o (Véase de nuevo el cuadro 21.) La devaluación 
progresiva, la restricción del crédito y su orientación hacia 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 
C O S T A R I C A : B A L A N C E E I N D I C A D O R E S M O N E T A R I O S 

Saldos de f i n de año 
T a s a s d e c r e c i m i e n t o 

1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 A n o v i e m b r e 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 S - ' 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 3 4 1 9 8 5 

D i n e r o ( M j ) 1 8 1 0 4 2 4 609 28 4 2 0 2 6 8 2 8 2 9 5 3 0 5 2 , 2 6 7 . 5 3 5 . 9 1 5 . 5 1 0 , . 1 

E f e c t i v o e n p o d e r d e l p v i b l i c o 5 4 3 6 6 9 4 1 8 5 8 7 7 8 0 3 9 0 2 6 5 5 . 3 5 5 , 3 2 7 . 7 2 3 . 7 1 5 , . 7 

D e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 1 2 6 6 8 1 7 6 6 8 1 9 8 3 3 1 9 0 2 5 2 0 5 0 4 5 0 . 7 7 3 , 3 3 9 . 5 1 2 . 3 7 . , 8 

F a c t o r e s d e e x p a n s i ó n ^ ' ^ 3 0 3 8 4 6 1 7 8 1 7 5 1 8 9 7 2 7 8 0 82 5 4 7 - 1 3 . 3 7 6 . 8 1 0 3 . 3 2 1 . 7 1 3 . 4 

R e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s n e t a s - 1 9 0 9 4 5 7 8 8 3 3 2 5 8 8 7 U 1 6 8 

C r é d i t o I n t e r n o 32 2 93 5 7 2 03 66 8 5 7 66 8 9 3 7 1 3 7 9 1 4 . 3 3 4 . 7 7 7 . 1 1 6 . 9 6, . 7 

A l s e c t o r p ú b l i c o 1 4 0 2 4 2 9 5 5 5 34 4 0 2 3 3 9 6 3 33 4 0 8 2 0 . 1 3 0 , 8 1 1 0 . 7 1 6 . 4 - 1 , , 6 

G o b i e r n o c e n t r a l ( n e t o ) 
I n s t i t u c i o n e s p u b l i c a s 

6 
7 

4 1 7 
6 0 7 

8 
2 0 

9 8 1 
5 7 4 

9 9 6 8 
2 4 4 3 4 

9 
2 4 

1 7 5 
7 8 8 

7 9 3 2 
2 5 4 7 6 

1 8 . 3 
2 3 . 2 

- 2 . 1 
8 2 . 7 

4 0 . 0 
1 7 0 . 5 

n.o 
1 8 . 8 

- 1 3 . 
2 . 

5 8 
A I s e c t o r p r i v a d o 1 8 2 6 9 2 7 6 4 8 32 4 5 5 3 2 930 3 7 9 7 1 10.0 3 7 . 9 5 1 . 3 1 7 . 4 1 5 . 3 

F a c t o r e s d e a b s o r c i ó n — ^ 1 2 2 8 0 3 7 1 7 2 4 6 7 6 9 4 5 952 53 0 1 7 - 4 9 . 9 9 2 , 6 2 0 2 . 7 2 5 . 8 1 5 . ,4 
C u a s l d l n e r o ( d e p ó s i t o s d e 
a h o r r o y a p l a z o ) c^/ 3 1 5 8 6 4 0 1 2 4 4 6 2 7 3 4 5 8 9 3 5 6 7 2 7 9 6 . 8 5 3 . 5 2 7 . 0 1 5 . 3 2 3 . h 
T r é s t a m o s e x t e m o s d e 
l a r g o p l a z o 3 0 8 3 2 7 6 2 5 6 8 9 1 4 2 8 8 9 2 7 1 0 2 8 5 7 • 4 2 6 . 7 2 1 . 1 1 4 7 . 3 1 6 . 9 1 5 . 7 

O t r a s c u e n t a s ( n e t o ) — - 5 0 1 3 8 - 7 9 2 0 8 - 8 8 6 4 6 - 8 8 8 6 8 - 1 0 6 5 6 7 I 4 4 6 . 5 2 6 . 4 5 8 . 0 1 1 . 9 19. 9 
O t r o s I n d i c a d o r e s ^ ' ' 

B a s e m o n e t a r i a — ' ' 6 7 8 8 1 0 8 5 5 1 3 1 0 1 1 2 862 1 6 1 0 0 

D i n e r o ( M j ) 1 3 6 1 7 2 0 1 0 6 2 5 5 2 0 2 5 2 5 6 2 8 0 0 8 

D i n e r o m a s c u a s l d t n e r o ( M ^ ) 3 9 7 5 8 5 9 6 0 0 69 0 1 6 68 4 9 9 8 1 1 9 3 

e / 
C o e f l c i e n t e s -

M u l t i p l i c a d o r e s m o n e t a r i o s 

M j / b a s e m o n e t a r i a 2 , 0 1 1 . 8 5 1 , 9 5 1 . 9 6 1 . 7 4 

M ^ / b a s e m o n e t a r i a 5 . 8 6 5 . 4 9 5 . 2 7 5 . 3 3 5 . 0 4 

V e l o c i d a d d e c i r c u l a c i ó n 

P I B / H j 7 , 1 6 6 , 2 8 5 . 9 4 5 . 7 6 6 . 0 2 

F u e n t e : C E P A L , s o b r e l a b a s e d e c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l d e C o s t a R i c a . 
C i f r a s p r e l i m i n a r e s c a l c u l a d a s c o n b a s e e n e l p e r í o d o n o v i e m b r e 1 9 8 i i - n o v l e n b r e 3 9 8 5 ; b / L a s c u e n t a s en moneda 
e x t r a n j e r a f u e r o n v a l u a d a s a l t i p o d e c a m b i o d e 8 , 5 0 c o l o n e s p o r d ó l a r e n 1 9 8 0 , a 3 6 c o l o n e s p o r d o l a r en 
1 9 8 1 , a 4 5 c o l o n e s p o r d ó l a r e n 1 9 8 2 y 1 9 8 3 , a 4 3 . 1 5 c o l o n e s p o r d ó l a r e n 1 9 8 4 y a 5 2 , 6 2 c o l o n e s p o r dólar 
e n 1 9 8 5 ; e l I n c l u y e b o n o s ; á / I n c l u y e a j u s t e s p o r v a r i a c i ó n d e l t i p o d e c a m b i o ; e / C a l c u l a d o s s o b r e la 
b a s e d e l o s p r o m e d i o s a n u a l e s ( d e l o s s a l d o s a ' f i n d e m e s ) d e l a b a s e m o n e t a r i a , d e l d i n e r o ( M | ) y d e l d i n e r o 
m á s c u a s l d t a e r o ( M _ ) , y L a d e f i n i c i ó n d e b a s e m o n e t a r i a u t i l i z a d a e s l a e m i s i ó n m o n e t a r i a más l o s d e p ó -
s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e d e l o s b a n c o s c o m e r c i a l e s e n e l B a n c o C e n t r a l d e C o s t a R i c a , 

/el sector 
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el sector productivo privado -con tasas reales positivas y flexibles de 
Interás" fueron los elementos Tttas destacados en este año» 

La expansión monetaria experimento el crecimiento más moderado de la 
presente década (10%)s derivado de igual comportamiento en sus componentes 
(efectivo en poder del público y depósitos monetarios)= Por otra parte es 

• importante observar que el cuasidinero creció más rápidamente que el medio 
í 

circulantes lo que demuestra una disminución de la preferencia por la 
liquidez y una reacción favorable a los esfuerzos por canalizar los recursos 
hacia cuentas y valores o documentos que pagan altos intereses» 

También los factores de expansión muestran una moderación en la 
tasa de crecimiento; su dinamismo actual parece provenir más del aumento 
en las reservas internacionales netas 9 expresadas en coloness y de la signi-
ficativa expansión del crédito al sector privados ya que el otorgado al 
sector público se redujo en 1<,6%. 

En 1985 se aprecia con mayor claridad el papel que empieza a jugar en 
la política económica las tasas de interés flexibles estructuradas en pocos 
tramos y con limitadas excepciones- A ello se agrega su gradual ajuste 
hasta asegurar que sean reales y positivas» De este modo se ha logrado 
canalizar en forma creciente el ahorro privado y el de instituciones estatales 
autónomas así como desestimular la fuga de capitales» Este clima positivo 
se ha traducido en un auge en la bolsa de valoress como medio financiero» 
Debe anotarse también que continuó el flujo de capital privado externo para 
colocarse en cuentas de depósito a plazos de alta tasa de interés» comparadas 
con las vigentes en mercados financieros externos cercanos al pais. Estos 
flujos incluyen además9 alguna repatriación de ahorrois de las empresas» 

La intermediación financiera privada se ha visto impulsada también por 
* el apoyo directo de organismos financieros bilaterales que condicionaron sus 

aportes al uso de la banca privada^ por su intermedio se maneja ya una parte 
apreciable del financiamiento a las importaciones de insumos provenientes 
de los Estados Unidos. 

/En conjuntos 
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En conjuntos la política monetaria ha logrado, al igual que en 1984, 
imponer restricciones compatibles con las exigencias de la condicionali-
dad de los organismos financieros internacionales y de las necesidades 
más importantes del sector privado. De este modo, se ha asegurado cierta 
estabilidad vinculada al funcionamiento mínimo del sistema económico. 

if 

i. 

r 
•1 


