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COSTA R I C A : tas políticas de dístrIbución y redisir¡huelan 
de! ingreso en la década de los 70* 

juan-Diego ..Trejos S. 

1. Introducción - • 
1 • 

* i ^ 

El presente • Informe se enmarca dentro de las» actividades de apeyo del 
Instituto de -Investfgaciones en Ciencias Económicas de la Universidad'de 
.Costa Rica (l !C£) al. proyecto regional denominado ''Grado de Satisfacción 
de las Necesidades Básicas en el istmo Centroamericano (RLA/77/OT8-PNUD- CEPAL) 

Se pretende con este trabajo completar la actividad 3-5 A del Programa, 
'de Trabajo propuesto para Costa Rics/esto es; realizar ún anál i sis de las 
políticas de distribución y redistríbuctón del ingreso. No obstante, este 1 

informe t iene aun-'carácter preliminer y parcial. Es preliminar pues esta 
sujeto a correcciones de contenido; es parcial, pues no srs,cluye la total 
.'dad de las políticas pertinentes, no anal iza toda la información recopi 
da y no real iza una evaluación global del impacto de las políticas apiica 
das, ' 

\ . 1 

/ . . . . 

2. Las fases del proceso de apropiación de ingresos . 

La distribución de los ingresos generados en la actividad económica del 
país puede hacerse explícita anal izándola como sí ocurriera én tres fases 
sucesivas: generación, apropiación y distribución.. 

* Documento preliminar sujeto a modificaciones de fondo y de forma. 



a) ' Generación: En esta primera etapa, los ingresos .son generados en el , ' 
proceso productivo y fluyen hacía los distintos-factores productivos comí* 
retribución de los servicios prestados en la producción. Loque le corres 
ponde a cada uno .de .ellos dependeré del grado de utilización de los mismos. 
así-cono de los precios pagados por su servicio, esto es, dé los -resultados 
del funcionamiento de los mercados de factores. En forma simplificada po-
demos englobar en dos grandes grupos los factores productivos: trabajo y cá 
•píta!, v la distribución del ingreso generado éntr« ambos factores, se cono 
ce comitalmente como la distribución funcional del' ingreso— . , . 

En la práctica, aun a este nivel de agregación surgen problemas para se_ 
•parar lo que es retribución al capital y Ib que corresponde a remuneraciones 
al trabajo.' Para aquellas personas que trabajan en forma Independiente -y 
•son propietarios de sus negocios, las' uti'tIdades netas que obtienen remune- • 
ran. en parte servicios del trabajo proporcionados ppr el empresario al- .pro 
ceso de producción (aun cuando este- trabajo sea de una clase a la que sería . 
posible aplicar trabajo asalariado) y en parte constituyen una .remuneración 
(de carácteY" resIdua-t) por sus derechos de-propiedad sobre el patrimonio -
neto deja empresa y sobré ía misma como unidad productiva, no existiendo 
u»n criterio preciso para separar estos- dos componentes. En forma' similar,-

debería distinguirse y separarse dentro de la remuneración^al trabajó, lo 
que corresponde al trabajo propiamente de lo q.ue sería una retribución al 
capital humano incorporado en la..persona, . . . 

) , 
" 1 ' ' 

\ • ; 

b) Apropiación: .En ésta segunda fase/l2 mayor parte de -los' ingresos co~ 
rrespondientes a los distintos factores son apropiados por las personas en 
su carácter de. propietarios de los factores^* o de- titulares de una transfe_ 
rene i a. ¿el Gobierno. De esta manera, la' persona perceptora 'de ingresos púe 
de tener, hasta tres tipos distjntos -de ingreso: . - . * • . 

h \ L o & factores j^o&ucttvos' se .deber farPconsiderar en forma más desagregada*. 
• De esta manera sería úti-1 descomponer el factor trabajo'en un conjunto de 
factores productivos diferentes en función de ,su calificación y ocupación 
y considerar que' existe ún 'mercádo. particular para cada uno. En la misma 
'dirección, el factor capital podría- separarse según'su carácter de finan-' 
clero o real y dentro de\este. ultimo destacar por su particularidad e .ím • 
portañola, la tierra. * / _ • • ' . 

2/ - las utilidades no distribuidas de la# sociedadescapital son un ejemplo 
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í) Ingresos de participación o Ingreso primario: corresponden a! tota i 
de ingresos que reúne un perceptor individua! por su participación 
directa en la producción y están constituidos por los«sueldos y sala 
rios recibidos más las utilidades- netas que le pueden corresponder 
como propietarios de empresas .personales. 

?!) Ingresos ~de la propiedad: sor? los ingresos obtenidos en virtud de la 
tenencia de activos f iriancieros -o de la-- propiedad de activos reales 

. y otros, activos no'físicos c o t o déréchos de autor y de patente. Con_ 
forman.este tipo.de ingresos los dividendos, los intereses ,y los al-
- q-u 11 & res 1/ 

íi i) Ingresos de transferencias: representan e!. conjunto de ingresos- prove 
n(entes principalmente aunque no exclusivamente del gobierno. Estas 

- • pueden ser de carácter contractual. Como las prestaciones de la segu; 
ridad social y las 'anual idadés de sequros de vida, o de carácter no 

r - • ' ' • • . ^ - 1 contractual, como las becas y.las donaciones. Estas, ú)timas pueden i - . , . . . -
provenir de organismos públicos .(prestaciones' de'asistencia a los em 

• ¡jileados no basados en 'fondcfe- especiales)» de 'instituciones' privadas 
•' .' sin fines dé 1 ucro"'(ayudas" para \la. ampliación de estudios, donaciones), 

-d© las empresas (prestaciones1 de asistencia a los. empleados ne basadas 
,-en fondos'''especial es} y dé otras personas residentes o no" residentes-

'• - (dona t í Vosremesas' dé emigrantes) _ > -

Por lo- anterior, el. ingreso total que finalmente se apropian los distintos 
perceptores -.sera menor que el ingreso total que se generó en el .proceso pro-
ductivo y su distribüc-ión entra los perceptores se conoce como la distribución 
personal del ingreso. . ' , '' '. / • 

' ' ' >• ' -

\ ' ...viene nota anterior . - • 
' de los ingresos del capital q,Ue no fluyen directamente hacia sus propieta-

rios. ti Gobierno tarobTen es propietario de medios de producción, por-lo 
.qué: las 'retribuciones 'a los mismos tampoco-llegan directamente a , las perso 
•ñas.' - .- -. ' 1 

1/ ..Oent,ro de este.concepto, se' incluyen los alquileres -imputados de las -vivier^ 
das ocupadas por sus propios dueños,' ya que se considera que el Ingrese cb 
tenido de la ocup'ación. de la vivienda se asemeja mis al ingresó de la pro-
piedad que el. ingreso obtenido de las empresas, lugar donde es ubicado este 
tipo de ingresos en las estadísticas de producción. 



c) Redistribución; 'En le etapa final, los ingresos de los' individuos 
son reaproplados .pon las. unidades' familiares de las qgíe forman parte pa 
ra ser utilizadas a..través de los planes comunes 'de! gasto,' -Sin embar-
go, los-.'miembros'de la unidad famil lar no fusionan necesariamente la to 
ta 11dad de los ingresos personales. . Ciertos gastos de consumo'y planes 
de ahorro los pueden real izar .por separado, uti Hzandp para- el lo una 
parte sus ingresos personales. Ho obstante, la desagregación !os 
ingresos personales ehn el objeto de considerar por separado la' parte ** .-.. 

\ • - - -
fusionada y lamparte segregada de la unidad familiar escapa a las posit»j_ 
lidades estadísticas corrientes y algo similar ocurre con el .comportaraien 
to del consumo. "Por- esta ra¿ón conviene conste-erar que los Ingresos per-
sonales des los miembros - de la unidad familiar se fusionan en su* total i dad 
y que, en consecuencia, el ingreso familiar resulta constituido por la sju 
roa de los ingresos personales 'de los miembros:perceptores de ingresos. 

.Ls estructura distributiva considerada en esta tase del proceso de spro 
piación' de ingresos se denomina distribución del ingreso familiar,.-y en es-
te caso, el ingreso "total apropiado será, iguaj al Ingreso total redistri-
buido, dependiendo del momento en que-se considere e1, efecto fiscal:neto -' 
del Gobierno.- ' ' ̂  ' 7 - • - - - . - • - . ' 

3. . ..Las .áreas .de .'Intervención de la política' economic 

Dado que el nivel y crecimiento del.ingleso de los. distintos grupos de 
la sòciedad se determinan como parte de un proceso económico global,'los- -
gobiernos .tienen una serie de posibil ídadas para intervenir a través de lxá 
poiítica-economica en diferentes momentos,,del proceso y una ampiia géma de ' 
instrumentos. Dependiendo de este momento, Tas políticas 'pueden llamarse 
distributivas o redistributivas— . ' • : * Q 

i/ ta 'idea de -utilizar para- el 'análisis las áreas"de intervención que. _ 
tos instrumentos de 'intervención resulta más út lloara nuestros propósj^ 
tos'y ha. sido tomada del capítulo' IV del Vibro de Hol lis Chenery' y otros, 
'.'Redistribución con-Crecimiento58, (Aadrid: Edíto-rfaP.Tecnps SÄ, 197é),, 
p, 105-t'26, y • ..,' ' . v ' " ' - . ' • ' 

1 
2/' En le práctica algunas políticas Serán de .difícil. ubicación, por poseer, 

-característi-cas de ambos -tipos, con -lo cual es de esperar la existencia 
de políticas de carácter mixto.\ ' 



e) Las políticas distributivas serán aquellas que modifican las condiciones 
1 / 

determinantes de la repartición .origina! o -primaria del ingreso. Estas se «• 
concentrar, alrededor de las fases de generación y apropiación de ios ingresos-
Y-el Gobierna dispone de'áreas de intervención como. las siguientes: 

I)' tos mercados* de factores:.ya que.es ahí donde se determinan los precios, 
los niveles de utilización y los ingresos de los factores. 

II) ta propiedad y el. control de los activos: ya que ello determina la fojr 
si® en qué ios ingresos de los factor-es sa distribuyan entre las per so-. 
ñas .' ' ' _' ;. 

i i-i) los mercados de bienes: desde el -punto de 'vista de la producción ya- -
que la composición de la.demanda, final por bienes afectará la es.trructu 
/ i v ' 
ra de. la demanda por factores» y por lo tanto, la utilización y el in-
greso 'de los mismos. - '-.-'.• - -

- iv) El es'iado de la tecnología: gracias -a que este determina el nivel de 
producción total y él grado de- suststucion.--entre- factores, 

. • ' 

,b) Las políticas redistribuí ivas serán .'aquel las. que con J févan mod i f i jeac i£ 
nes en la fase final de la distribución del ingreso y•como -áreas de interven ' 
clon de la política económica 'se pueden mencionar: ''. . ' 

. f} los impuestos del ingreso personal, y la riqueza: ya que operan'sobre la 
'j ) 'i • , 

distribución •familiar del ingreso como un correctivo fiscal al ingreso 
determinado en el mercado, _ '.- ' 

ís) El suministro dé bienes de consumo público o transferencias d-trectas rea 
M izadas por el -Estado:, -que complementan los- patrones de distribución del 
ingreso despúes dé'los impuestos y junto- con ellos determinan el'impacto 

• ' > Y 
fiscal neto - sobre la distribución familiar .del ingreso.- > ^ 

ffl) Los: mercados dé bienes: desde el punto dé vista de las características-
de consumo de algunos bienes .y consJderando qué la distribución del ?n-' 

i -greso determina 'directamente la demanda por 'bienes a través, de los 'patro 
S . ' ' ' ' 

tK-nes d® consunto: • '• ' <• 



En ft> que sigue se hará un breve recuento rde Jas distintas pol ítscss iJisn 
,tributivas y' 'redistr ibutivas tasadas por los gobiernos en la década de los 
70. Al respecto, si bien es cierto que en casi todo este oerfodo.se planteo ; A 1/ 
una dfstribuclón.más equitativa del ingreso como 1 un objetivo' nominal— , no 
es'del todo claro que este se haya convertido en un objetivo real, esto es., 
cerno.un objetivo considerado efectivamente por los que toman las decisiones, 
tanto, en los- medios como én el fin, o &n todo' caso como' un. objetivó real 
prioritario «le" la estrategia 'de desarrolla seguida'-. Esto no significa, que 
el .Gobierno no "haya tenido políticas, - lo que significa es que estas no han • ' • O 1 

sido implementadas como parte de un programa coheren.te, y-si bien ex post 
en posible identificar el tipo de programa a que -condujo el tipo de políticas 

'¿•específicas» de uiKgd&íerño, esto no revela nécesarlamente la intención exante 
del Gobierno. No es efe extrañar par lo.tanto, la aparición ds Apolíticas con_ 
t rad i ctor i as, en cuanto a 1 objet i.vo retf i sí r f but I vo' de-' I og resos se re f i ere. - -

1/. En real idad, esté objetivo se vuelve explícito en el plan' de' desarrollo' 
-197̂ /75, en' donde uno de los objetivos «te la-estrategia es 'el cierre , de 
la brecha social y la reducción del desempleo;. Anteriormente este o'bje 
tiv.o quedaba jmplícito en el objetivo 'mas general del crecimiento máxf-
>mo del producto nacional, es decir, el país' se movía aun dentro,de las 
estrategias centradas en.el crecimiento del•producto, tan de moda a paV 

'V tlr de 'la década de los SO* El Plan, de .Desarrollo 'Actual (78/82) pone . , 
.'• mayor' atención -en. los grupofe pobres, estableciendo como un objetivo bá-

sico: rel mejoramiento socioeconómico permanente de Jos .grupos marginados, 
a través del otorgamiento .de servicios sociales y garantiendo!es un ma-, 
'yor acceso a la propiedad 'de los factores productivos. Estamos .entonces 
ante un plan que en su forma se aproxima a las-- denominadas estrategias, . 

' basadas en J.as Necesidades Básicas Véase: OFIPLAN;- ''Previsiones1 del Desa 
. .. rrol lo; Económico y sbcia-l 1964-1972 y planes del .sector >tfbl i,coM ' ( San. 

José: OF1 PÍAN;.-1970}; . OFfPLAN: 's?Pfan Maéíonal 'de-OesárroUo: Estrategia 
• - y Plan Global" (San José: GF1PLAM, 1974) y 0FIPLAK:' "Pían Nación« V-de De' 
, sarro!Jo 1979-1982: Greoorío José Ramírez"• {San José: imprenta Nacional, 

1973). . " ' - • ' -



k. • Políticas Distributivos del ingreso'. . ' 

Para el análisis 'de estas políticas y tal como se' mencionó previamente» 
éstas serán .estediadas dentro de las cuatro áreas de intervención defim_ 
das, a "saber: mercado de factores; propiedad y control de activos; mer-
cado de bienes' y estado de la tecnología. 

,k.í Mercado de Factores: •. - ' 

• f, ~ 

La- intervención dírecta ert el mercado de -los factores para promover 
una ..mayor utilización de la mano de obra descama en,-la manipulación den-
los precios relativos - de los factores. El sustento.teórico de estas ac 
ciones .se encuentra en -la -teoría neoclásica de! empleo y la distribución 
funcional1 del Ingreso entré ios factores', 1® cu'al' enfatixa- la .relación ~ 
entre -product ividad'.marginal .y sala'rios, - Se parte de q'ue ex i,s ten .una se 
rie-.de di store iones en los precios relativos, de los factores qué condu-

. . \ 
cen a una subva 1 uaci5n-'de.I precio del capital y a una - sobreevaluación 
del -posto del trabajo.' Por lo tanto med-i das', tend i en tes a reducir, el pre 
ció del trabajo en relación, si del capital alentarían una mayor utiliza. 
clon del trabajo y tendrían'un efecto-favorable en el crecimiento del 
product;«»,, en" el empleo y en la :'distr ibución del' -ingreso* 

la reducción del precio relativo del trabajo podría lograrse ya sea 
disminuyendo e-1 precio real del' trabajo o aumentando el precio .real del . 
capital, ,Lo primero podría-alcanzarse por dos- caminos: reduciendo .el -S£ 
lar.io rea! o reduciendo eí costo para las empleadores, S'i bien es cierto 
estas políticas pueden tener algún éxito» éste.'dependerá de una'serie de 
I imitaciones que se expl¡citaran seguidamente. . , ' . 

a} ' Reducción del • salario-real: -Las políticas .tendientes a reducir él 
precio del trabajo se concentran normalmente en la abo! ición 'de las'-"legis 
1 aciones sobre salar ios-mínimos; en la. reducción del- poder dfe negociación 
de los trabajadores especialmente debilitando las convenciones colectivas 
y evitando políticas de salarios altos en sectores estratégicos para evi-
tar el establecimiento: de tendencias. ' • 



SJ'bien cí cierto que es tas .pol ¡k. í̂ cos pueden - tener algún éxito en la gene_ . 
ración cíe empleo, su impacto redistr ibutívo es incierto.' A6n en el mundo 
n60C'Í3b t co de dos factores y desempleo de la mano de obvra., el efecto redisr» 
'tributivb positivo dependerá de que .la elssticidad' de sustitución técnica entre 
factores supere !-a unidad.' SI la elasticidad de sustitución es menor que uno, 
la participación de los salarios én el .ingreso tdtal disminuirá-y existe la -
posibi lidad de 'que los salarlos totales. tambi4n disminuyan, si 'el aumento en 
e.l producto no compensa la disminución' de su participación. 

Al depender el- -éxito de éstas políticas de las, condiciones tecnológicas,' de • 
- feen conocerse éstas empíricamente; p'ero la araumentacion presentada-sugiere * 

' "• • 1/ que para algunos sectores, el 'efecto redístHPbut Ivo puede ser muy- peque ño-?- , 

b). i Reducción del costo del trabajo para el empleador: • estas políticas tien 
den a reduci r el' costo pa.̂ a los -empleadores sin una reducción, di recta en los 
salar ios .pagados y ejemplos de el las'son los subsidios al trabajo y la elimina 
ción de los ̂ impuestos a las planillas 'de pagos. £1 impacto en el empleo y la 
distribución' del ingreso sería similar al caso anterior y ̂ dependerá por Vo .tar̂  
to de las condiciones tecnológicas de la productividad y sustituía?í¡dad de -
los factores, v ' . \ 

Si bien es cierto que estas políticas tienen ventajas con respecto a los.; 
precedentes pues no involucran reducciones en los.salarios en forma directa, 
ellas introducen un eleménto adicional: presión sobre el presupuesto guberna-
mental. Tanto el pago de subsidios como la reducción- de' Impuestos impí icat) 
un' costo en el presupuesto y estos deberían compararse con los'beneficios dis 
tributivos dados por el incremento en el empleo. \ > ' 

' : . : , ' • ' 
• ' J . 

j_/- Distintos estudios -empíricos h?o encontrado elasticidades dé 'sustitución 
mayores que cerò péro menores que la- unidad. Véase H,< Chnery -y otrtís, op. 
ci.t, p. 108. Estimaciones preliminares para Costa Rica sitúa* el .coeficien 

. te de' su'sti tución. para una',funo»ón• agregada entre ,cero y uno dependiendo 
de la forma, de .la función 'de Producción.' Fernando Naranjo. /'Cambio - • 
Tecnológico y la. función de producción agregada. E.l -caio -de Costa' R'i.ca". 

• ' (San José: JECES-, 1971} „ p. 28*32.. 



Un rápido repaso a la' poîîtîda de salarios apt íeada .en' el país' en la. dë 
v , 7 « 

cada de los yo muestra principios orientadores muy'diferentes a'los-enuncia ' 
dos previamente. En realidad hasta 1975, la 'política de' sa laníos jugo un r 
papel, pasivo, motivado por la-evolución económica favorable, que permitió -
ç - - ' • í / * aumentos en los« salarios rea l'es— . ' , 

La política de salarios se 1 Imitó a medidas aisladas e independientes ôft 
tre sí en el ámbito de los salarios mínimos y de los salarlos en e! sector' 
pOfal i'cô  . Sín embargo? la dinámica económica permî t ro, un mejoramiento' - en 
la_.dfstr ibución ' funcional del Ingreso ya que la participación efe las r entune 
. raciones en el ingreso nacional creció continuamente hasta 1972 para decH- * 
hér levemente en 1973— - Es de esperar que esta evolución de los salarios * 
tuviere un efecto favorable en la distribución del ingreso por varias razones. 
-Por .un lado,' al. favorecerse los asalariados, quienes se concentran en los. es_-
i • , / . 

' tratos medios de -la distribución, se produire un mejoramiento de' las capas 
días de la -distribución de los' ingresos. 'Por otro lado, el aumentar la partj_ 
cipación de los. asalariados en el ingreso nacional, significa que los salarios' 
reales han crecido por encima del crecimiento-de' la productivldad media, esto 
es, que han captado los frutos' de crecimiento en forma más que proporcional^ r 
con lo que los grupos no asalariados,' predominantemente ubicados en los extre 
reos de la 'distribución, pierden participación en ei ingreso. Las estadísticas 
disponibles indican que hacía 1971 la tendencia seguida en la distribución del 
Ingreso era de ün mejoramiento general originado en un mejorart lento de'las ca_ 
pas medias en detrimento de los extremos de, la distribución- (primero y espe-

' ' . k / • c!aintente décimo ceci!)—' , . - . 
o 

1/ Bn este período sé da un crecimlento.del producto y del ingreso percáp'ita 
muy sat i sfactor ios, dentro, de ün. marco de'empleo aceptable'-/ de estabi 1 

/•dad interna". Esteban Léderman y otros, .. "Trabajo y Empleo", en Cosita Rica 
9 Contemporánea, Tomo I I compilado por Chester Zelaya, (San --José: Editorial-
Costa Rica,-1975), p. 165» 

tí Las fijaciones de salar sos mínimos representa el principal instrumento en 
'manos del Gobierno para influenciar los salarios pagados por el sector pr£_ 
yado., Lederman 'y otros, op. • cít, p. 161.' -

> * . • 

3/ La part ic»pación de las remuneraciones en ei 'ingreso nacional pasó de 57.7% 
T en 1969 a 60.$% en 19.72, reduciéndose al 58:71 "en' 1973. 
kí Víctor H. Céspdes, "Costa Rica: 1.a Distribución del ingreso y «el consumo 

de algunos alimentos",, (San José: IECES, 1973),. p.. 58.. 



Á partir de 1073 con el surgimiento de la crisis económica Internacional, 
Costa Rica empieza a<experimentar una de las coyunturas 'más criticas de • -su 
vida económica contemporánea. , La'cris is se manifestó en una brusca 'acelera 
ción de los precios internos acompañados de una fuerte caída'en. el creclmienr 
to del producto, del ingreso percapíta v de la participación de las remunera 

1 / • — ciones en el Ingreso Nacional— . ta- política de salarlos se torna más actií-
va y se le fijan objetivos propiamente distributivos: contribuir' a la di$m|_ 
rtución de la brecha social y contribuir a ía consecución de\ la polftíca de 
empleo. Para el cumplimiento de estos objetivos.la política de Salarios se 
propuso, a- largo plazo, buscar un aumento en' el salario real y suavizar las 
diferencias salariales entre las distintas ocupaciones y'.zonas, y a corto pía 
zo, compensar, los efectos inflacionarios sobre el .salario r.eal, especialmente 
en los salarios mis deprimidos™ . En la practica el objetivo real de clrcuns 
cribió s proteger e.l poder adquisitivo de los salarios especialmente los . más 
bajos a través de aumentos porcentuales discriminados, en relación inversa al 

3/ ' 
nivel de salario^- . 'Una evaluación- del éxito de esta política muestra resul_ 
tados adversos en 'promedio, ya qué los salarios reales cayeron-en todos los 
sectores en los años1 dé mayor Inflación (1973-137^-1975) recuperándose en .el 
momento* en que la inflación se detiene (1976-1979)r- . No obstante la recupe 
ración del "salario real en 'períodos de estabilidad re4ativa más que .compenzó 
la caída en'los años de mayor Inflación, mostrando por lo tanto un crecimien 

' - ' • ~ ~ to real promedio de al rededor'del 2.61 anual entre,1973 y 1979. Para este' 

.1/' . Ledermán y otros, ,op. cit, po. 172. • - . ( 

2/ Minísterio.de Trabajo y Seguridad Social, 'MLa política de salarios en •• 
Costa Rica- 1973-1377".. (San -José. Ministerio de Trabajo..-, 1973). 

3/ La. tónica seguida fue ¡á de establecer un rango de crecimiento porcen-
tual para los .salarios mínimos .que ose i 1 aba' aproximadamente 'de'I creci-
miento de precios más productividad para'estratos bajos hasta crecimlen 
to de precios 'para 'estratos superiores. En el' sector' públ ico lo común 
fue aumentos, absolutos, fijos e iguales para todos ios niveles de sal« 
ríos. " •' ' ' 

/ 
! a ™ 

kf Los precios al consumidor crecieron en- promedio ""ep cada uno 'de los; pe-
• ríodos-^0.71, y 7.7%- respectivamente-. ; • • , ..' 
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mismo período, la productividad media de la economía creció por debajo del 
aumento del salario real, por lo que la- participación de los salarios en 
©! ingreso nacional aumento en el período, s pesar de la.caída sufrida en -
'•«1 -lapso 1973/75. . , , 

/ • 

Lo anterior significa que la política de salarios, seguida eti la dicada 
junto con la evolución económica propició un" aumento, aunque modesto, en el 
salarlo real, aumento que se todas maneras superó e! incremento de la pro-
ductividad media. Este encarecimiento de la mano de obra, no''se ve compensa^ 
do sino más bien agrabado ál' anal izarse desde el punto de vi-sta de costo p£ 
ra el empleador, .en el tanto que los impuestos sobre .las, plani-l las se vieron • 

r ' ' ' 

aumentados en el período entre otras cosas por la universal izació'n de lâ .sê  
- - • . i / 
gurí dad social-y por el programa de asignaciones familiares— » 

No obstante, a pesar' de ta evolución presentada' de los salarios reales-, 
es probable que el impacto distributivo de. la política de salarios•haya : 
do limitado, por varias razones. En primer lugar, los hogares de 'bajos in~ , • 
'gresos se distribuyen con mayor'peso en las zonas- rurales, donde e! cumplj_. ' 
miento de las disposiciones de salario mínimo es menor y la evasión a- las-
mismas mayor.. En segundo lugar¿ existen .fracciones sighif icativas de los 
grupos que componen los estratos mas pobres para qúlenés^a' incidencia direc -. 
ta dé la política salarial es nula, ya que no son perceptores-de salarios. 
En tercef Higar dada la fuerte asociación entre nivel de instrucción y nivel 
de salarlo y en la medida que el salarlo reflejen en. algún grado'la produc-
tividad de las personas, úr? intento de elevar abruptamente .el sáia-rio de los 
trabajadores menos' ca 1 if i c a d o spuede tener como resultado su, desplazamiento, 
en términos de empleo, promoviendo una sustitución de .trabajo por capital an 
tes de que el-resto de la economía alcance tasas de absorción suficientes -
para neutralizar las. . " • ' , 

\J • El aumento jen el costo de- la mano de obraí vía aumentos en los impuestos, . 
sobre las plani lias, se inició en 1371 con,el rompimiento, de los topes de 

. cotización s ía .seguridad social. A partí?' de ahí lás. cuotas reales fue-
ron -subiendo-paulatinamente como consecuencia del .aumento de Jos ,s'a'?arios 

-. topes. En: jul'ió'cfe 197^ se efectuó una traslación de', parte de la cuota -
del Estado a los .patronos para el f i «andamiento de. la Caja Costarricense 
de Seguro Social, con lo qua el aporte del patrono se elevó de 7-51 a 11 .5% 
esto es un 53-3% en 1375 con el inicio del Programa de Asignaciones Faro i ~ 

' '_. l'ieres, se estableció un impuesto.'sobre la planilla del 21, Impuesto que 
aumento en'un punto cada año hasta alcanzar' el $% en 1978, 



Las anteriores consideraciones ponen en duda el carácter1 distribui.Ivo de 
le. política salarigli esto es, su capacidad para alterar la'distribución -
origina.! del • ingreso, ya que el lo requeriría por i© menos tres condiciones: 
que e,l proceso abarcara a toda o a Ja gran mayoría del sector r¡o propieta-
rio' y que hubiera cierta equivalencia básica en • las5tuación' real de esa ma 
yoría'; quella presión por ©í àtenente en el salario real- se-ejerciera con-
persistencia y por un 'largo período;', y.'que .la .masa favorecida tuviese la 
capacidad pars frustrar las múltiples formas de '.amrlar o reducir las ganars_--
olas reales -obtenidas— . Un cuadro de ^circunstancias -opuestas y más próxi 
mas á la realidad,- transformarían la politica.de salarlos en una-política 
meramente redistribuí iva, en..el sentido de conseguir ventajas temporales en 
favor de -los grupos de mayor poder de negociación lasalsriados situados én-
el sector moderno de la economie}-1- y dejar en desventaja - no al grupo, propí« 
tarlo sino al resto de la masa popular. Esto significaría.que•la ganancia 
en la productividad de los grupos asalariados se fwce a costa de los grupos 
mis pobres y no de los grupos de mayores ingresos. 

ta-política "sal-aria 1 dèi país siguió explícitamente un objetivo redistrj_ 
butivo adiciona I,-al interior del conjunto'de los asalariados, 'con los pjus 
tes discriminatorios .según nivel de salario. Bn es-te caso es posible que 
un efecto red 1 stri but ivo fuese 1 imitado por su carácter temporal, eri la me-
dida en que los diferenciales en los salarlos tieiafan a'ser restablecidos -
por el procesó dé ajuste posterior. Y en la medida' que este proceso desate 
una aceleración <inf lacionarfa superior al impacto dei empuje de costos ini'-
cia.K1mpl.ic? ta en Jos rèa iustes. di ser i mi astòr i os, podrá' Incluso tener consta 
cuenc i as -reg res i vas para los sectores'más neces i tatfos— \ Razones.como las 
anteriores son; las que plantean.qué el uso de la política salarial sin el 
apoyo de Instrumentos adicionales más selectivos presentará un sito grado -

ít/- ' ; de ' revers i b 11 i dad— ' • ' " , ' " ' " 1 ' ,'•• - • 

J/- Véase,: Aníbal Pinto y Armando 01 Fel ippo, "Notas sobre la estrategia de 
la distribución y redistribución dé - ingleso étt America Latina"; en Dis-

-. . tri bue ión del ingreso, compilado por Alejandro Fox ley, • (México: Fondo de 
cultura Económica/ 197*>), p. 256. • V "" ' .;' ' . -' 

2/ Sectores en que se pueden•lograr 'ganancias -sustanciales en los salarios 
_ totales, con .reducciones marginales én la predacción y. el empleo, por po 
• seér -bajas elàsticidàdes-'de sustitución y sel producto -en relación.al; -
trabajo.. Vèr Chenery, op, cit, p., 108* - '' . 

3/ PREALC,, "Salarlos, precios y empleo en coyunturas de crisis extrema. 



Es posible que esta política de salarios crecientes haya tenido un Ira 
pacto negativo en la absorción del empleo asalariado, sobre todo si se 
.tiene en cuenta que entre 1373 y 1379 se produjo' una desaceleración del 
ritmo de crecfmiénto del producto- En efecto, los dstos disponibles mues_ 
.tran que entre 1973 y 1979» el empleo asalariado creció a una tasa media *• 
inferior a la ocupación total ($.$% ver.sus k.5%), Esto significa que -
los trabajadores Independientes crecen a un ritmo superior, lo que poáría 
estar mostrando una expansión .de los sectores informales como respuesta 
a. una absorción insuficiente en el sector moderno. 

® 

Un elemento adicional .que es importante tener en cuenta se refiere al 
impacto que pueda tener una estructura dl-storcionaáa sobre la demanda por 
educación y el papel que la política de salarios pueda jugar. Los altos 
salarlos del sector formal urbano crean expectativas de remuneraciones aj_ 
tas relacionadas con ta educación formal, lo que repercute en una fuerte 
demanda por la educación secundaria y universitaria. Estas/expectativas 
pueden impedir el desarrollo de una fuerza de trabajo calff¡cada y produ_ 
cir un excedente de graduados con estudios secundar ios y universitarics—'f, 
Tales .excedentes de mano de obra éntrenada fluyen normalmente hacia el sec_ 
tor publico, quién los emplea, en parte obligado por las fuertes presiones 

2/ 
que generan esos excedentes— . • Tales empleos, se justifican frecuentemente-
en términos distributivos, pero,en-el fondo es „una medida que favorece a 
las familias de ingresos' medios y altos« estratos de donde provienen la 3/ mayor parte del excedente de mano de obra extremada— . Si bien es cierto' 

...viene nota anterior • 
' Costa Rica 1973-75'% (Santiago: PREAtC, Í979),p. Mi 28y 29. 

kf Ricardo Ffench-Davis. ''Mecanismos y objetivos de la redlstribución del 
Ingreso",, en Distr ibución del Ingreso, compilado por Alejandro Fox ley, 
(México: Fondo de Cultura'Económica, 197*0 , p. 321. 

J/ En' los 'últimos a'ños de la década de los 70, la tasa de desempleo abierto 
entre 1.a fuerza de trabajo con .algún grado de estudios secundarios fue 
superior a la tasa mos-tráda por la fuerza de trabajo cuya instrucción a|_ 
canzaba como máximo la educación primaria. Simu!táneamente se presenta^ 
ron ios primeros- síntomas de saturación del mercado para ciertas profe-
siones, como agrónomos y médicos mas recientemente. • • 

2/ Los nuevos médicos g'raduacos en el país en 1980, más de 100, se encontraron 
sin pos ib i 1 idades de empleo al rec i b i r sus títulos.- Las presiones qué el lo 
generó,obligó a las instituciones del sector publico, específicamente el 
Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social» y el, Instituto 
-Nacional de Seguros ha absorverlos en su totalidad. 



que: la política dé-ajuste discriminado puede ayudar a corregir estas djis 
porciones, es claro -qué uná política más selectiva en-el - sentido' de-bus-
car reducir- los- salarios' relativos para ciertos' tipos dé .empleo?, "podría 
•ser más -eficiente y sí .se quiere necesaria. -• * % ' • 

. • — { \ . r . : , 1 ; 
. • • . • . ' ' • • ' . ( -V- • . 

c) . • €levaci^nrde los costos del cap i ta 1 i. fas 'políticas tendientes a ele 
var-el .precio del capital tiénen el mismo e/ecto, "precios relativos" y -s.ori 
probablemente menos'regresivas'-en ,el tanto que no producen' normalmente un 
•aumento.én el* ingreso de los capitalistas. Adiciona!mente, dadas Vas res 
trífcciones '¿¡xistentes en los-ingresos fiscales, son probablemente_la única 
intervención posible en el 'mercado de íô s factores'. .Sin embargo, si parte 

! importante de .la estrategia se -basa' en la. promoción de -las exportaciones, 
-esté tipó de-poJ'íti'cias 'b.ieh podrí? afectar la competividad'externa 'del paí ' 'U ^ . • V ' ' % „ 

••' La subvs 1 use ion 'd#J costo del capital. puede atacarse a través del esta 
'bl'écim*ientq..de un impuesto a..l- capital o a través de la remoción -de subsi-/ 
.dios'-implícitos o.'explícitos que surgen de-tasas da interés bajasr .de- una' 
subvaluaefón ¡de los bienes de capital importados or(crinada-por' el tipo de 
carabio'-uti 1 izado,, o-de varios' J-i p.o's. de' rebajas, de impuestos, y esquemas, de 
í ricen t ivoá basados- en. ¿1 capital-^'. £p qenéra 1\. éstas ppl ít i.cas' 't'rans.f ie_ 
'ren ingresos dé.sde ios .grupos de altos ingresos hacia 'él presupuesto del. 
Gobierno. , ,, • - ; ,..•. -. . - .' . •- • 

i , ' . • • » . - ' ' . , - - - . ' • : . • • . • 

• La política -seguida"-por el' país .én la 'década de los-,7'0 no hrzo más .que 
aumeptar- l'a subvaJua'c ion 'del '-préc-io "del ,capí tal'.'' Lss tasas.de ínteres -se 
mantuv ierop en'general-bajas e>, ínc.luéfye fueron-négát.i vas. en los afips ' de-' 

" . - - • > ' J. ' '' ' ^ ' ' ' • - - . ' \ ' - . ; 4 

^ : ; • . - • : •' '• 
viene r¡oía> ¡anterior •".'•''- ' - '. , • ' , ; t H \ í 

3/ El empleo asalariado creció' en $ !"<'sect-or publico entre 1376 y 137'8.-ar 
una tasa - anual de! -'S.ZZy tasa que'do-plica 1 á' mostrada^ por el sector 

',.-•_ privado en ef-mismo • lapso (3.9%).' SimuItSneaménte', a pesar- de que en ; 
" , / 1979 emp'leata' el ,251 débelos asalariadas del país, está relación era- • 

del 80%"'pe ra« los profesionales y 'teón icos Véase Ministerio de Traba/ 
j-o y Seguridad Social ;,y MinjStério 'de É-cononjía,. industria y Comercio; . 

; ""Encuesta N-áciona'1 de HogaresV, "(San Jo'sé-̂ :0ireccijó'n-.Gejíeral de Est£, 
; d-í s-í-'-í ce Censos P • varl'ós arios), ; ,,''.'• - '-.'-- '. 

.]/' H.: 'Ĉ enery y 'otros-, op, cíti, ̂ fí'.' 110. ̂  ' ' v '. - ->•- • 



mayor inflación (1373/1975)? pasando- la tasa de Interés activa de repre 
1 / 

sentar un costo por usar el finane i amiento banqario a -un subsidio- . 
Es, así que si bien la tasa•nominal'promedio se modifico entre 1967 y 1976 
al pasar de 7.8% 8 12„$|s -la tasa real muestra un comportamiento inverso, 
pues disminuyó en el período, de k.$% a ' -

, SI tipo de cambio también j.ugó un papel importante en la sübvaluación 
del- costo de. capital, en-especial por el hecho de que los bienes de. capj 
tal provienen en. su mayoría del exterior. , -.La dependencia de los bienes 
de.capital importados es clara al constatar -que en esa•década, el 901 dé 

" 3 / 
la maquinaria y el equipo adicional (inversión) provino del exterior—'. 
El precio oficial- en colones-de la divisa tuvo en el período dos valores < 
diferentes. Hasta abril -de 1974", 'el tipo de cambio era de € 6.625 por US. 
Dolar,-.y a parti-r del tk de."abril-de ese año se varió la paridad del colón 
situándose en t 8.57 por US. Dólar.. Es. probable que el tipo''de cambio es 
tuviere subva1uado por varias razones. En primer Jugar, mientras que el 
tipo de cambio se mantuvo fijo ios-.precios Internos yariaron .significativa 
mente— . Así en _el- período que existió el tipo de i 6.625' (1.969-1974)— 
los precios internos crecieron alrededor de «n 391 y'"entre 1974. y 1979. ~ 
época-en .que el tipo de cambio se situó en í 8.57» los precios internos -
mis: que se duplicaron (141%). En segundo lugar, mientras la vigencia de 

1/ Aún en las.finanpierás privadas, -las tasas activas fueron negativas en 
' 1974 y 1975. Véase: Ana Rodríguez Agustera, "ta experi ene i a , de Costa 

Ríca en la determinación de las tasas de Interes'1, (Serie comentarios, 
sobre asuntos económicos No.32. San-José: Banco Central, de'Costa Rica; 
1978} p.22. ' , 

2/ íbid, p. 13." • • " • " ' ' - '-
3/ Manuel Saldares y Melvfn Alvarez, "ka inversión en Costa Rica", (San 

José: MCE, 1978), p. 38« . 
1 1 

h/ Aproximados por el deflator- implícito de la demanda interna. 
'5/ £n reaj Ida'd én diciembre de 1969' lo que se dio fue una reunificación del 

1 tipo de caft>bio*a i 6v625. No .obstante»-este era el tipo oficial'1 desde 
setiembre de 1965 y el tipo de 1 mercado libre, desde julio de 1952. 'Véa_ 
se: Roberto Picado Hidalgo, "Principales medidas tomadas en -los últimos 
años para hacer frente a los problemas cambiarlos de Costa Rica" (San Jo 
.sé: Banco Central 137b)- • • ' . 



. n. 

• - ' ' ' N A 
los mismos se mantuvo no se logro alcanzar un equilibrio externo, los 
desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos persístle 
ron y se -agrabaron .si&temáticamente,. no siendo suficientes las entradas 
de capitel para neutralizarlas. Lo anterior obligó a establecer en va > 
rías oportunidades depósitos,'previos a la importación, mercado dual de .. <% 
cambio, revisión de las tasas de de los impuestos selectivos de consumo, 
• '1/ etc.—, . -

Los esquemas de -incentivos para promover la fndustrialización dentro ' . 
de! marco del' Mercado Común CentrbamerIcanO también ayudaron a abaratar 
el costo del capital. El Convenio Centroamericano de Incentivos Flsca-

/ 

les al Desarrollo Industrial, principal 'instrumentó disponible,de incert 
tSvos fiscales, otorga exoneración total de los Impuestos arancelarios 
para la maquinaria y equipo para' cualquier tipo de industria-, ya sea nue 

27 ( ' ' va ,o establee ida~ . La exoneración a•los bienes también esté contempla^ 
do para.,el impuesto de Estabil ización Económica. Para otras actividades, 
como la agricultura, no existe-'un íns'trumenio general de protección que' , - . 
le otorgue exoneración da Impuestos aduaneros, no obstante, estos aforos 
son sumamente reducidos. , , . , 
y ' ' • < 

Cabe aclarar que "s finales de- la década se tomaron una serie de medi. 
> v 

das tendientes a córreg i r estas di store Iones en el precio del capital': 

1/ i b i d ? p/6. a 10. 

2J, • EJ conven i o distingue tres 'categorías de industrias para el Otorga-
. miento ".de" los incentivos^ pero la. exoneración sobre maquinaria y - ' 0 
equipo es, total 'para todos los-tipos, diferenciando en el plazp de 
vigencia de la misma. Véase':' t ICE, "Estudio Económico de las-en -
sambladores -de vehículos automotores .-en Costa R'ica" (San José: - '. > nxE, 1380}, p. 'si.. ' - v, , •' : • 

/ j 
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En octubre de 19/8 fueron elevadas las tasas de' interés sustancia¡mente 
y a partir de ese momento fueron.ajustadas semanaImente. Las tasas de • 
interés aplicables a las. operaciones de los bancos (excluidas- las sec-
ciones financieras) se fijaron en relación con la tasa Interbar.ear la ,de 
Londres.(Libor) y les tasas" de interés'que pagan las f inancI eras•banca-
rias sobre los depósitos de plazos se fjjer^n secun el comportamiento 
del mercado—' . -

Un problema adiciona! a mencionar, quisas mis importante que la sub 
valuación del capital, es el de la .„fragmentación del mercado del capj_ 
tal» fenómeno que ..hace variar marcadamente .los términos en que los dis_ 
tintos sectores pueden tener acceso a él- Dada esta fragmentación"del 
mercado., puede;presentarse simultáneamente una subvaluación del pre-
cio.del capital en el sector moderno,. un ido.a-una'-sóbr evaluación de su 

N. — ' . < 

precio, en los'• sectores tradicionales y no organizados. Al existir esta 
fragmentación del merespo, la discr ímínación contra, el uso del .trabajo 
dreviene no solo del hecho de que los sectores modernos Intensivos "en .. ? 
el uso del capital „enfrentan, un bajo, precio del mismo, sino tartíbien por_ 
que los 'sectores Intensivos' en el uso del trabajo enfrentan un precio 
del capital muy alto, lo que. desal lenta .la expansión* de estos sectores 
(agricultores y pequeños productores urbanos)... 

Ante'esta situación, la política 'apropiada no W circunscribiría -a ele 
var precio .del capital eliminando Jas distorsiones sobre el mismo, 
utilizando los instrumentos.tradicionales de impuestos-subsidio, sino 
que ademas debería 'asegurarse .una .igualdad de acceso a los sectores -

i, ' /. 
: ' A -

1/ Banco Cent ral /de Costa Rica, ME1. papel de- las tasas de .interés, en el 
desarrollo económico", (Serie Comentarios sobre Asuntos'-Económicos 

• No.35, San José: Banco Central dé. Costa Rica',, 1379) • Cabe agregar -
que posteriormente (enero 1980) ¿1 sistema se modificó• introduciendo . 
el comportamiento de la inflación interna y 1a situación de'/ i a oferta 
y de la demanda de $rédito como criterios adicionales 'para la fijación 

• . de las tasas de interés.. 



.actualmente excluidos./ Lo'anterle-r es importante y» que eí "efecto pre_ 
cid relátivo" nò actuaría en favor de una mayor utilización de la mano 
de obra, Ello es así, pues 'el precio del* capital -se reducir fa- en eí -
sector njodernq, donde existen'bajas elasticidades de sustitución y 1 ó 
reduci ríe én los sectores 'tradicionales, donde-el 'margen de sustitución 
es mayor, La, mayor útilización de la mano- de,obra provendría no de la-
•elección de tecnología-más intensivas en trabaje, dentro de cada secéor,• 
sino de una reasignac ió.Ventre -sectores en favor de aquellos que son r" • 
más intensivos en el uso de este factor^ . 

La política crediticia' del Sistema' Bancario Nacional -(SBN) tuvo como 
un objetivb nominal explícito, fomentar el desarrollo- del pequeño pro-

ductor agropecuario e 'industrial con el fin'de alcanzar una más justa. -
'distribución.- del -ingreso,' permitiendo a las clases .de menores Ingresos 
el, acceso al crédito bancario, como medio de- obtener mejores niveles dé 

2 / - -' ̂  - -
'vida—* . Para ello ut ? 1 izó una política dé tasas de fnteWís subsidiadas 
•para estos productores— . Esta- uolítics .se implantó en setiembre de -

\ 
197^ cuando se restructuraron las tasas-- de interés y se- mantuvieron el 
resto del período con Un"pequeño corte, cuando en 1578 se modificó la • ,, 
política dé tasass de interé.s» No obstante, poco tiempo despdes..fue -
reestablec.ido.el éübsidio 'de nuevo.' Es posible, sin embárgo-,, prever -
que el impacto.de.esta politice nb haya sido'muy Importante en garantj^ 
zar el acceso al credito a los-sectores no organizados por.el hecho de 
que' los fondos des t i nados no fueron muy Importantes y por--el hecho de'™ ; 
que no existió, un control muy extricto a la hora 'de comprobar las cerae / 

• terístícas del solicitante,. La cuantía de '-los recursos c'sña 1 izados hacia 
.vestos sectores, puede relativizarse en dos- formas. Por' un lado anal izan-
do su Importancia directa dentro dpi crédito totali y por otro lado, 
vivendo la distr ibución. de los fondos segün montos de ' los mismos.' 

J/ .H. Chenery y otros, op. ci-t., p. 111. . 4 '•, . . 
2/ .-f^obérto,Picado Hidalgo, :op. cit.^ p. 12. ' 
3/ Esta's tasas de interés \sybs i diadas se api icaban- tántó para el pequeño 

productor ágrícoja e industrial, como al artesano, epoperai:ivi sis ca-
ñeros y; empresas' comunitarias de autogestión. Ver artículo 2, sesión 
No. 2922-74', celebrada el''30 de setiembre de.197$ por la Junta 0irect£ 
va del éanc¿\Central.'', , , 1 • 



La - información existe es-fragmentaría y por • lo tanto incompíeta. No.-obs 
/ 

tante algunas conclusiones pueden derivarse de las 'misenas. Solo se di'spone 
' 1 /' 

de datos sobre los; créditos otorgados al pequeño productor agrícola— . Se-
gún estas, informaciones la importancia relativa asignada a este tipo de finan_ 
cianriento''disminuyó en el tiempo lo cual puede visual izarse''por varios hechos: 
primero,, el porcentaje de recursos del Sistema Banca rio Nacional destinados a 
este tipo de crédito se redujo del '8.2%'en 1$JU al 5.3? en 1378 y aun dentro 
de los fondos canalizados al sector agrícola,-'el peso relativo de los présta-
mos al pequeño agricultor cayó del 33.71 en 1374 al, 23.9% en 1978. Segundo, 
/ \ ' ' 
si bien es cierto que el monto promedio de .los'" préstamos aumentó en' términos- _ „ 
reales e.nt're 1974 y 1978-, el de éste .último año era aún inferior si existente 
en 1972^/. Y tercero, a pesar de establecerse el subsidio, a este tipo de- prés_ 
tamos en 1974, lös montos relativos de.los mismos se redujeron con respecto a . 
1973» reducción que también se da en el monto promedio real de los préstamos 
y no así en el número de operaciones aprobadas.. 

Una forma'altérnat iva de 'visual izar el acceso-a? crédito es el anáfisis de 
la distribución de los préstamos según monto de los mismos.. De nuevo aquí la 
información es parcial,. Datos para el • Banco de Costa R Fea-, reflejan no solo -
unafuerte concentración de los prestamos, sino que esta crece en el' tiempo. i 
Datos para-1971 muestran que el 1.51 de los pristamos otorgados tenían montos 

i. > • 

que superaban el' medio millón de colones, captando en conjunto el 43-71 de los 
créditos concedidos. Ai otro extremo.de la distribución, con préstamos que no 
.superaban, los t 3.000, su ubicaban el -35.8% de las operaciones, .quienes capta-
ban -en conjunto, apenas e'l 0.9% de Jos recursos.. Esta o.-fcentración aumenta ya r 

que el coeficiente de Gini pasa de 0.70 en 1971 a 0.86 en 1973. Datos para'-
1977, para los dos bancos más. Importantes de! Sistema Bancario Nacional, .Banco 
de Costa Rica y Banco -Nacional de Costa Ríes, muestran'que 'la situación no había y ' -

variado-- . , " . . . . . . , 

Y/ Boletín Estadís11co del Ministerio de" Agricultura y Ganadería; Varios Años.-
Zf - En 1*977 el préstamo/promedio fue de t 5.755, seis años despuéseste monto 
"" asecendía a 0 5'11$, ambos precios de 1966. ' \ -. 

3/ Fernando .Naranjo y otros, "Ê l Sistema Bancaríq Costarricense", (-.Serie-DI-
-vulgación Económica No.21San- José:.' I ICE, 1980), p. 153-
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í§,2 Propiedad y control de los-activos 

Dado que nos interesa la distribución del. ingreso entre' las familias', 
la determinación de los- niveles de- precios y de útilización de los fac-

. tores es 'un aspecto parcial, ya que el -efecto- fírral dependerá de la for_ , r • 
ma'como los.activos se distribuyen entre las -fami1 las; Así en el caso 1 ' 
extremo en que los hogares fueran- propietarios de iguales' cantidades de-
todos los factores», la áis-tribución del Ingreso tendería a ser igual, ~ , 
independientemente de los precios pagados a los diferentes factores. : 

ta consideración de Ja distribución de'los activos es importante, ya i * 
que su concentración 'es tina de 'las causas principales asociadas con .la 

• V 
concentración de los Ingresos. Eí área,es aún más pertinente sf se con 
sfdera que el anal i sis de la distribución de. los activos en el país, a • 
principios de la década de los .70, daba indicios de un proceso creciente 
de concentración.. Varios son los elementos que tienden a corroborar es- . 
ta hipótesis. En j?rimer lugar, es manifiesto un proceso de concentración' 
de la tierra agudizado especialmente a partir de la década 'de los 60. 

' 1 , ^ • 

Los datos censales muestran un aumento en concentración de la tierra agrí. 
-cola en las fincas grandes entre y 1973. En 1973, las fincas gran-
' des (3^5 hectáreas o mas} absorvían el M3*3% áe la extensión 'total de -las 
fincas mayores de 0.69 hectáreas, representando apenas el 2.1! de ,1ás ex- N 

plotaciones. .-'Estos porcentaje? eran de 41.5$ y 1..61 respectivamente en * 
. 1963.' Por su'parte las fincas peaueñas, fami1 iareas y -subfamillares, -j 

(menos de 34.5 hectáreas).si bien dominantes en cuento a nómero de expío 
tac iones (76.71 de las explotaciones en 1973), captaban -apenas algo", me-
nos de un 151 de la extensión total ele .las fincas; perdiendo participación 
'--con. respecto a "S,i bien es "cierto que, estos' datos no reflejan -¡ . v 
necesariamente la concentración de la propiedad de la tierra., es proba 
ble que el la sea mayor por él hecho que los datos consideran cada finca • • i. • / - . ' - 'como una untdad, independiente de la propiedad de la misma. 

— ' - . . - • • 
y Reinaldo.^Carcañholo ,F.', MCaract"eríst leas esenciales- de la estructura • 
«. económica y. su evolución en 1á provincia de Guanacaste (Costa Rica)' 

/ .' . 1950/1973, (Memoria de Prueba -para optar' al grado académico de Magis. /' 
ter 'en C lene las -Económicas, Santiago de Chile, 1975),. p. 103 a 119 

. . y Anexo IV. . - - ' • - • -
- ' ^ > . . . . v , ' 1 



Otro elemento adicional que podría estar indicando cierta concentra^ 
clon de los activos tiene que ver con la estructura de la producción 
industrial. Un estudio reciente sobre la concentración industrial en 
el país entre 1364 y 1375 encuentra una estructura Industrial-no solo 
altamente concentrada en su punto de partida (1964) sino que a su vez 
este proceso se agudizó en el período. Como consecuencia de lo ante-
rior se- presenta la desaparición de pequeños establecimientos, espe-
cialmente en los sectores tradicionales, (alimentos, textiles, confec-
ción y calzado). Ai respecto el estudio concluye que; 

..el• proceso -de industrializacíón en Costa Rica 
no-solo transformó el modo de producción prevale-
ciente, acentuando la concentración del capital 
y las formas ol igopói i cas que Te son propiassino 
que ha aumentado la interrelación y dependencia de 
la economía nacional con respecto al mercado mun-
.di al 

' • 1 

Un proceso de concentración de los activos debería ír asociado a una y : -

pérdida relativa y aun absoluta del trabajo independiente, en tanto que 
este tipo de trabajo está asociado con la posecíón o control de otros -
factores diferentes a la fuerza de trabajo. . 

/ 

Dada la importancia de la distribución de los activos como mecanismo 
para mejorar la distribución del ingreso es necesario explorar las polí-
ticas desarrolladas en este campo» Al respecto se pueden distinguir dos 

2/ 
enfoques— : una redlstribuclón estática del stock existente de activos 
y una redistribución dinámica tendiente a alterar los patrones de acurou 
1 ación de activos en el tiempo. 

1/ Carlos Izurieta S,, <[La^concentración industrial en Costa Rica <1964-
1375) y las actuales formas de mercado dominantes"-, (Serie 
tos de trabajo No.5* San, José: I ICE, 1973), p. 50, 

2/ H. Chenery y otros, op. cit., p. 111. 



a) .Redistribución de activos existentes: es sin duda la forma más 
radical» .y de "dos maneras se puede- llevar.a cabo, Una,-sería Hr forma 
tradicional de transferir activos productivos directamente a los"hoga-
res de bajos ingresos' buscando aumentar sus In'g-resos. La otra forma, ; 
es la colect hf-lzación,'-3 .-través de la. cua?, -se- socializan la propledad 
del activo y.-sus 'i na re sos. • * - ''• .., " ' ** \ N .. • i 1 

V ' • . • 4 " I , . ' 

. , La efectividad distributiva -de estas, politices dependerá dé,-' la com ' 
pá ración, de dos elementos claves:- .los .costos di rectos'e indirectos .' 
para ia economía en la rsdquís i ción -de los activos y', la- capacidad'para* 

. ' - •• - .. - r t - . • 
generar ingresos de los .que reciben esos ¡activos; El efecto-d i str-ibiu 
ti.vo; neto será-mayor, .cuando -menor sea-el costo.eb términos de pagos . 
'compens.átoríds ymayor sea eí producto adicional generado deS.pues 'de la i retfistr fbu£t<5n. . > ' "" - • c ' r 

• ! ' ' •• 
1 , N ' 

L'a neces i dad de otorgar pagps compensa tor ios y el montó de los mis 
roes • dependerán._.de.(ias. -circunstancias políticas* que*rodean cada caso. - -
Si los activos expropia-dos son - de propiedad extranjera, el rechazó, a 
entrar- en negociaciones ,de compensación puede acarrear-Ncostos signifjr-, 
cativós-en términos -de1 una alteración de los-, flujos de comercio''' y c¡3-
pitals «e -prodUc?.rse represalias económicas.. 'Sí, los acti-vos•expiropia_, 
dos son de' prop i edad... de residentes, normalmente no generará -presiones • 
externas pero Jos costos políticos internos de tales-acciones son ma-
yores. Enfambos 'casos 1 pue.de' conven'!r aceptar el principio de ia com-
pensación por - ,1a' .fexpropiaeíón dé act i vos, mientras se,negocien nivéa » 
-les mínirnossífe 'compensación, y i.exist i rá.-eri 'general un }rangó dentro.-
del cual., se puedan n.egoc.-i ar esquemas de .compensación que ai mismo..-tiem 
po conserven un '.sustancial- efecto, d is.tr i but-'ivo' neto,, ta 1 és el'caso--
de pagos a' pla¿o: en forma-'dé bonos, que reducen' tos costos "reaíes* por 
el efecto,¡.de - la' inflación™ '. £ ' ' . •' • * 



, La necesidad de maxímizar la. capacidad productiva de los activos, 
redistribuidos es clara y para ello se reauíére de'apoyos . ínstHuclo 
nales adicionales y sistemáticos, ¿n la-práctica, la redistribución 
de activos puede ir acompañada de reducciones•significativas en la 
productividad, debidos la incapacidad para proporcionar ja infraes-
tructura institucional necesaria y los insumes compíementaríos para 
mantener -el potencial de ingreso del activo redistribuido. El caso 
de la reforma agraria fes un- ejemplo, típico desello,. .La produeííví- . 
dad de la tierra puede incrementarse s medida que el tamaño de'la -
finca se reduce, dentro de cierto margen, debido al uso más intensj_ 
vo'de' los insumos. So. obstante, la reforma agraria puede conducir 
a una reducción de lá producción y resultar ineficaz como elemento 
distributivo del- ingreso, s i4 se desorganizan los canales de comercia 
? ización- o si .existen otras trabas 'institucionales como: Is .educación 
y el nivel- 'de ca Fi f tea c ion de los beneficiados y el suministro de, In-
sumos críticos (crédito, fer til izantes, semillas,- etc. ),- ya .que impi-
de a los pequeños propietarios Megar a ser tan eficientes, como Ios-
grandes. .En estos casos y dado que Jas estructuras' "inst itucionales 
que suministran estos recursos son poca flexibles,' es necesario dise. 

1 / • ~ ñar política? para tratar s i mu l tárieamente estas restricciones— . 
i 

En Costa Rica, en la década pasaua se han presentado los dos. tipos 
de redistribución estât íes de activos, concentrados básicamente aun-
que no excIus'ívamente,/ en e.í activo tierra.. 

, ¡- Colectivización: la polítlca'de distribución de tíerrás por 
parte del instituto1 de Tierras y Colonización (ITCO), se con_ 
centre a'mediados de la década de los 70 3 la formación de em 
presas campesinas de autogestión. Este programa -consistió, en 
la creación de empresas comunitarias de autogestión* con propie 
dad colectiva de la tierra y basadas en la organización coopera^ 
tiva de la producción y los servicios. En.está época fueron 

1/ La no anticipación de estas dificultades ha tenido sin duda aítos 
/. costos ai menos en el corto plazo. Ibid, p. 113-



creados.. 17 empresas común i lar jas"' de autoges t i-ón campasi, ne- coni una'area,, 
.de . 739, 'hec té reas y con- la-, pér-t.icìpaC ron 'de 517''famíYí í'a$~ .Y ta ex ten. 

• síon promedio se ubica en ,398 -hectáreas; sin embargo, ; el ' tamaño-'(fes muy 
variable'dependiendo dé ia ca H dad, dé"' suelo y -del número de socios de', 
la-empresa. De esté -modo, las extensiones de -,tierra1 que posee,n" estas - . 

• "empresas •. oscilan entrée'-30 y ' Î.J55-hectáreas;., -EÎ nume ro-' de ' f am i- 1, i-as que 
,. componen. e,stas empresas-no muestran -taí. vá'riabî í Màdsiendo-'én prome-.^ 
dio de' 30 y teniendo" como rango de 2 0 a familias;-'', ' 
• \ i ,- . -1 - : 

„'.•'• J . / ' " , ' • • ' . : . • 

La 'Importancia- que el- 'ÍTCO le fia otorcádo^a este .tipo de• empresas es -
muy baja, y puede dee irse'-que despues -de >975 ¿.vario su ' poi iti cs^ xana 11- •• 
z.ando la's. acci onesr hacia .lfs ' parqe.lfs. de propiedad - indi vidual aunque.'-' j 
fomentándolas cooperativas de servicios, ce carácter voluntarlo. '•- Para.., 
f-iHales de,.1977,' de jos tres tipos7 de asentamiento'que maneja el ITÇ0 
-(colonias, corauni ta-r las • y parcelaciones), ' las empré'sas'comunitarias- alb'̂  ' 
. sorvían algo menos del '51 del área' distribuida-'v ya'ocupada le .involucra 
ban algo, mas del -8% dé tas .familias beneficiadas— . . 

' - :' > . y ..'•-O/. : ' v. ••• ' -•' 
- El -impacto- en la - di stri bue rón dei. Ingreso ;aé "este" tipo dé "poi fticas,-

depende'de las règi as distributlyés- para los 'sed tores, rec.fên'soci sl.i.z£ r 
'dos tanto en términos'- de las " polítítaS de' salarios' y empleo cómo en' -
,e,l> uso .ce ios excedentes no di,stribyi.dos. . La evoluclon económica . í de. 
•estas -empresas, campes Ina's'• no fue muy^-exítosa, -cayendo ,i.a 'mayoría en'-
tuacioftes de quiebra, or igí'nadas bás Icarfiente -por, maiá administración,' 'y 
oblig-andoi'a l ITCO ,'a 'hacerse' çaç-go àe: l>s';-mi*smás,; '-.Al final de la década 
solo^tres cooperativas estaban generan,do/exceden te.-. Es-t-as .cooperativas 
. gènerén excedentes por él ..t.ípo d,e: iproçSùc t'o ën'l'àue se espé-cía 11 zaror'r. , -- ' 
(cafévy banano),. productos- qué mas t r„é'ban, -p f-fec Î Os y\me/ca-dos ¡.'seguros y; ' ' 
además tenían buenas re'l'ac i ofté's: con .'jas, empresas -..comercial j.zadbras'à, ofre 
ciendóles ' e'stás .ú-1 timas- asistencia t,ëç.nica:s insumos. y /solucionándoles. 
•prob|eínas f i.na'nc'ierps 'me¿i'ahte • adelantos -dé. : cosecha y préstamos-- .•'" ;-

^ ^ ^ ^ ^ " .'•';,; • ^ - • y . - r . - • ''v. 
1/- . En .i 979' se -Crearon d'osi ,n'uevâ's ' errîprè's;âs\''coinun i ter î as 'organi zadas^ en^ 

formé s-îm|"la.r" à -únav.cooperativa'..de producción, Ir»s'tî tu.to'dê inv-ést.r-
, gacicnss Sociales-, J'Ajguna .-información' bâ's'(ca1,sobr.é';"asen,tamfeh'tf-
^campesinos én GôitaixR'ffa"s ̂ (San Jose.: > 1 1 5 / ; - p . , ¿ 7 . - ' V - , 'V'' -' 

1 ïf "Jpsê tt. Salazar : N ' . V "Políti'ca. Agrsr ia''., èrr aposta '.'RÍ c'a- èbntempor anea " 
P • Tomo. I,, compi lado por' C'hesésf -2elaya,K'(San /d'osé1:: 'Editorial .Ços'.ta' Ri 

'' ca,. 1-979), .p; 228; y 229: '":'>: -'• 1 ' ' 
"instituto de • Investigaciones Sociales', '.op.î ì-t.'-,, pî."-32.''.' \ ' -
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Ei resto de las emoresas sí obtienen alguna qanancía, estS se la repar 
, * . 1/ ten entre los asociados. Impidiendo el proceso de capí tal izad orí— . 

La distribución de activos vía colectivización también puede tomar 
N 

la forma de nacionalización dé empresas industriales. En este caso el 
problema se sitúa en mantener la productividad y fas políticas tleñen 
que dirigirse a asegurar la eficiencia, ya que•no es justificable íncu • 
rrir en costos,sensiblemente mayores si la extens ion del"sector publi- ' _ . 
co es política declarada-. Sin embargo, .en ío$ casos dé nacionalización 
y estatsfícación de Industrias, la colectivización se traduce normal-i 
mente -en una herramienta para que'el Estado expropie el excedente y no 
iré* necesariamente acompañada de un mejoramiento inmediato de la -dístr£ 
bución del fngreso. ' Este es el caso típico de la nacional Iza.cion de la • < 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), ocurrida en el año 1973, 
y su estatifIcación en 1974. Esta empresa dado'" su situación 'monopolice 
en la. importación, refinamiento,' venta y distribución de los. • combusti -
les provenientes del petróleo, gene,ra excedentes Importantes que se ca_ 
naüzan hacia ek Gobierno para financiar los más disímiles asuntos {pro 
blemas' de caja .chica, subsidios, transferencias, etc.}.- La otra nacio-
nalización de importancia es la del Ferrocarril a! Atlántico. En este 
caso, el Gobierno heredó une maquinaría totalmente absoleta y una. vía 
en estado ruinoso. Así, en vez de obtener excedentes tuvo que incurrir 
.en importantes Inversiones para habilitar el servicio con cierto grado 
de eficacia. , 

. . ; ' . v x 

f?): Redistribución de activos hacia los grupos pobres:- en el campo 
i 

de.le producción agrícola el énfasis se ubicó'en la distribución / 
de la tierra.., manteniendo la propiedad individual. Tal como se 

' . puede' der ivar de lo dicho previamente, dentro de los programas ¡ 
del ITCO, el 95& del área distribuida- sigue este patrón y ello in_ 
voíucra^al 32% de-las familias beneficiadas. N</obstante la forma 

1/ Ibid, p. 33-



como se concibió y. aplicó la. pòi ít. ice 'varió, radica ! ménte meé lados 
de'la década1 del' 70, • - - • • ' " • ' > A • "'' < '"* - . 

. ' ' ' , ' • • ' v •'.• '• .- ; :• '.. 1 - • • . * ' • • ' . ' • • .<•. • •, . •.:••• 
' . /' ' ,-(•'. Lr ' ' . . 

' ; En la. primera mitad del 'período,'(i97.0/l975')v{'s|e siguió la-po]'ít£ • 
xa de asentamiento én forma .parcelaria, organizando las1explotaciones * 
a nivel-fam il iar,, con propiedad individual, y' en lugares donde: existía/ 
previamente algún' tipo de infraestructura,. En esta?8 'época " se--.crearon 
8 (3séntamlentos cémpes iriosy, en una area. de 5.OH' «hectáreas, benef iciarr •. 
dò a un totsl dfe 391 familias. CSI bien es -dierto .la's empresas campe-
sinas^ se organizaban - sobré' la base de'.,exp.lotacionès ami l lares para,"la. 
producciónex Is t ía '' la' posibilidad de ' consti tu ì r cooperai i v.as de/ser- _ 
vi-cIos»™'. • ' • ' „ • ' ' . •' '/-:••'.•.•" 

' - . , - . ' . •' . . . ;•-. ; . 
• ' " r ' ' ' v ''...'.... ' ".,"• ;'. ' '> ' ' ' -

En la- segunda etapa, 'de 1975 -en .adelante. se introduce el concepto ' ' 
•de las "Regiones :de Des a r rol lo", entendiendo por elio,, una area. ge,òg'rà 
fica en la que se,combinan la infraestructura ftsica, la organización -
social y los programas de educación•» capacitación y as i s tene i'a técnica' 
— . - . 1 . • . • f - - .*i t ' ' ' ' ' ' • i ~ "" l " ~~ 2 / - » 
necesarios :.p3rsk te?, desanro! íq'de grandes conglomerados dé' per%ona.§— . .-'' 
Este período se- caracteriza, por la decisión, 'poi í't « es • de dar si „dessrro 
1 lo agrario y rural en general una alta'pr íorid'é'd. p-rog-ramat s ca , ' sobre 
la.- base "de ta'adquisición', .de gfandes extensiones de tierra- para 'su, eñ , 
'trega a ¡campesinos' carentes' dé* e.l la-v creando grandes^ reglones de .desa 
r.rol I07/V'. «Mediante la'ley No; 5792 de" Fi nane i amiento, del-, ITCíVque. se 
aprpbó a- 'finés, de 1375 y la emisión á? bonos,' e-i - litó dispone de ''eequr. ' 
sos ''financieros qué1 le; permiten llevar s cabo este' programa^. .•' V 

'j/'• ,José'Ha 1'. -Salazar t<., 'Enní.o';Rodríg'dez C., y-, José 'M1. Salaer X. . 
, "Una política agraria', -innovadora-] -El/caso de- Costa Rica",' (San .• 
"JoséITCO, 1937)., . P 7 0 y '71. ' . -', ' '•'• > /?. : 

2/ "José 'MI. Salazár.'-'Ki, -op'. ci't\, p, 2'20. ' ,'.-''. 1' .v c •• . 
"PR'EÁL'C",/ '"La situación .del empleo v , de,' i'qs../récürsós humanos., en Jas'. '• 

: Vegiones-"de colonización deí- Instituto de',Tierras y---Colon/-ración ' . 
(¡TCO } de Costa-' Rsca"¡ "(Santiago;: PREAtC v.í3?8')..np;: 1.2, í1- ' , ' 

¿/' la' Ley No.5792 del ÍO-9-75v crea'; nuevas -rentas' a"! . a través.' dev im; 
puestos 'específ ioós de. consumo (cigarrillos 'f. ref'resco'sy,.l icores- ŷ cer_ 

. véza)',' 'la - creación del timbre agrario, y' 'la''.autorización -a',1. Poder Ejé-
'cutivO'para emitir- títulos dé ,l'a"c!euda'",pú,bl.'i,ca hasta -por ¡"a ¿uma';de' 

,-- ¡cíen-mi 1 Iones dé, colones para, pagar, -las,-t iérr;áts -<¡üe-'se expropien. 
" -Banco Central Memoria Anua 1-Ljeg.isieci-ón. #á«Car'ia .í'97'6,r,itSan José: 

" Banco Central de Costa' Rica>tBÍ&) t -p; '1:63-T77-v ' . ' . 'i-.--
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E1 establecimiento- de una región, de desar-rol lo puede visualizarse 
como un proceso en 5 etapas, a sabert selección, del área; adquisición 
de tierras; asentamiento campesino; apoyo ai asentamiento campesino 

1/ y entrega de títulos de propiedad— . 
i , . 

\ 
. lo interesante de eslíe enfoque se encuentra en la etapa de apoyo 

al-asentamiento campes ino. Esta incorpora acciones como la dotación 
de•materiales.para' )a construcción de la primera vivienda; el finan-
. . . * -

c'i amiento de_. los'cultivos elegidos por los campesinos: fs construc-
ción de infreestructura social' (escuela y centro" de salud): y gestión 
para obtener los respectivos- servicios;" la capacitación y asistencia 

* ' ' - •' 

técnica a los campesinos en el manejo de las empresas; la producción 
y la organización regional; los estudios de inversión ''para elevar las 
oportunidades de empleo y el nivel de ingreso y las'gestiones con el 
Sistema Ban'cario Nacional,, el'Consejo Nacional de Producción y otras 
instituciones vinculadas con el desarrollo rural para apoyar las di-
versas actividades de los campesinos, en síntesis, todo el apoyo ins__ 
titucionsl /necesario para mantener © incluso aumentar la capacidad 
productiva de los activos red istribyVdos. 

A finales dé 1977, existían 6 regiones .de desarrollo con un érea• 
de 39.71? hectáreas sin embargo, solo la mitad de ,el las (50.73-1 hec 
tareas) hab'ían llegado a lá etapa de ase"n tam I ento.. de fami 1 las, oerie_ 
ficiando a 2.000 familias. No obstante, el ITCO tenía previstas 12 

' ' • . » ' ' 2/ reglones de desarrollo con un área aproximada- de 366.300 hectáreas-— .. 
\ 

Un intento de evaluación de los efectos distributivos de estas -
políticas arroja los siguientes resultados. En términos de tenencia 
dé la tierra, el .JTC0 'hasta finales, de 1977 disponía de"337.82^ hec ; 

tareas, esto es, un 10.6%; del área en fincas del país.- De este, mon 
to el -.55.6% son reservas del 'ITCO, aunque eñ ellas se ha dado la . 

V José.MI. Salszar, N. y otros, op. cit., p. 25-27.' 
2/ PREALC, "la situación .,.óp. cít., p. 16. 
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coflonizac iónexpontáñeamente'',,4e aproximadamente 2.6.00 'fami I Tas y por •• 
-lo' cuaí el i TCO' entrega' títulos-de, propiedad previo ,;éstuÜ?p. legal;, tp * 
, pográf ico y socioeconómico.' Del tota1?' -de tierras 'adquiridas, por. . eJ 
iTCÜ,.. cefca de dos terceras, partes corresponden, a. la.'década 4$,.. los . 70 , . 
y algo más de la, m. i tad • fueron adquiridas a pa.rt.ir Se 1975-? x '.No"." 'obstan -• 
te,, uña' ' estimación.' «tel.- smoaeto"fa^'distribución- de tiérr*'h& .tepí-"' 
. • •, • • i . , . • - - - .-i "' ''••'•• ~ • > 
do en ia estructura- dé la tenencia de 'la tierra, muestra, oué- esta .-. ; 

' prácticamente no se ha rtód i fi cada.1 Partiendo ¿Je ,1a estructura d'e'ia • . 
• tenencia de .'.las ' fincas . en. 1973 y. modificándola\considerañdo únicameív ' : . 
'te las d is-t-r i buc i oñe.s', rea i izada?, 'por el i TCO, - .supón-téndó, que las,-, emr ••' ' '••:,' 
presas,, común, i ta/ íaá. 'Subdj y i den l'-s f inca \entre 'e.í -¡̂ ümero de- socios.- y '/.' V "' 

/qué las; f incas- compradas jqh ¡p de tierra- de reser- - '. 
• va.) se han parcelado dé,Wué\rdo. con Ta re.íácíóó tierra'/homb,re .estima; - ,. 
do, se obtiene qué- el, coejfteiente: de concentró clon', de -.(ti ni. apenas.'se . -, ^ " ' . 
reduce un punto -al ,pasar de:0:.01.6 en.-1973- a 0.805'-en 1977.' Como e? , '. .-
.-de espérar que este • me todo" sobrest trae los 'resultados., pues no .íncojr 
• pora las varja,c?oríes--ocurridas independiente del ÍTCO que apuntarán . ̂  •' • : ' 
a una .mayor 'cpn.céntracióní".se pueda' concluír. que én .términos, de;. la -
estructurare la .tenencia de ié" 'tf.erra-1probabiémenCex¿sta -no se. ha"- . . .. , - ', 
modificado. ' Lq-anter iór. ̂ sjgn i-f icá'que ia acc i or¡. de i',MC0'-habfa logra_ 
d̂o detener',él. procesó"9é?,coW¿htraeión creciente de .la propiedad ^>erp ' • • s ' 

"rio 'reinvertirloV;c- :. '•-...'• ' /-'•' " ' V : ' - " ''r : ' ', f '' ' '' 
. . - . 1 / - • ' r ' . 4 ' • ' . . 

. ' • ) , ' . . ' ' / • i. • , . . - • • . , . ' . . , ' 1 

. .' En' cuanto-a í-s's 'fami .1 fas 'b'epe'f i ciadas,' en. la ̂ década',de" 19.70-,' e! ,-,' -. ,,- ' •, , • 
i-TCO asentó^y "distribuyo la't i ersa cerca de, -12", 000 f ami í t-as, es Óeífn,- '" >/ 
un 2-,7l;de iá's fam'í" Has:'del pa.fs'''.'y equivalente-al'-S. 31'.de las fam MI a s ' , • 
ru'ra Íes y a.r;.25.9l* -de '-.las famij-fas consideradas • fjomo. pob.r'és •en' 1970-- - v « / 
• ':.' '" -''l " V • " 'V' - i:-:' ' ' : .. . , , .''.;•-' 

1_/ Un ' aápe-étô .'.im'po'rjtánte: •áé>nfén-cio'naf' -es. .el" referen te^a 'la. cal i dad.-de ;' '•• :•'.•;"-',-. , .'J 
' , los 'sueips.,' -dado':qt\e: e£';ÍTCÓ. pone. ateñci.ór\> ai- .' uso, potencié 1- de .los. -- . r \ . v,- ̂  , 
• • ̂  mismos a "lá5. HoVa •'cié: •a.dqu-ir i'r. -lós« terrenos t De' -é¿te' modo ml-entrás _ " •':,' 
• que pica ei- país, *é.l,''7l'''dé,;íosVsue.íos'('soh"e,] ¿ipo- i-V"'(Tos ""más ' f.ér!t¿- . '•'• ,"' 

" ,, - 'les) él..,-58?í.dé 1. .área ocupada -por.;iós' és.entámiento'^ '..cWmpes'i'.hos,; ;se /".,-
'encuentran' encesta :.cét-égbrfa/ ' \ •'«'.. "-. '',. '- ,\ ..-'• ' :• •" "'" '' '' ". '. 

2/ ::CEPAL, .•',fHedi'c.|ór!; -an'á.í"i's r-s y 'descr ipc'ÍÓnV'de-"ta pobreza'en . 
' . Rfca'%: (Santiago:. C E ^ '|9^5),, p,. >' 

r. ¿ 
Costa''-. 

••i • ... •„ " .••• . •-••>•.'-.. • v 
• ••':' •; jf'-'; ••• . ,. -"' •. • i-'.:; • ;•' /•':• ••:' . -'•.:.'.: -•-• ' . - •:' .- - • ' ••••'. ' - --' . " I 

". í 
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El Impacto distribuí ivo -neto dependerá de la situación real de 'estas 
familias antes y después -de la dotación de las tierras, lo cual depe/t_ 

„ - i -
derá en ultimo término de Ja productividad y .tamaño así como del t iem 
po de .explotación de -sus parcelas. En cuanto al tamaño promedl^ de 
la -parcela este se ubicaba alrededor de 16 hectáreas por faml1 la sien_ 
do de 18.$ hectáreas en las colonias y de 12.2 Hectáreas en las empre 
sas comunitarias—' . En cuanto a la productividad de los asentamien-

\ 

toá se encuentra que-el resultado es variable según el tipo de.cultivo. 
De esta forma si comparamos el rendimiento'por hectárea én los asentá-

is' 
mientos alrededor de 13/6 con el existente en el país en 1973, encontra 
mos que se alcanzan rendimientos-en los asentamientos superiores al 
promedio nacional en 'los cultivos de maf.s; y frijol e inferiores én. Ios-
cultivos de arroz, cafe y cana de azúcar-^, Lo anterior-se -explica por 
el hecho de que la producción de -ma y fríjol se res-liza en Ael país - -
con técnicas poco SofIst¡cadas y en general en terrenos poco propicios. 
En cambio íos otros productos se utilizan técnicas mis avanzadas de pro 
ducción. Sí tomamos en cuenta que los rendimientos nacíonales son'más 
avanzadas de producción. Sí tomamos en cuenta que los rendimientos na-
cionales son de tres años antefieres es -claro que aún hacen falta itnpor_ 
tantas esfuerzos para aumentar la -productividad de ios asentamientos,. 

I X 

Los Ingresos fami1 iares de los beneficiados se pueden aproximar con 
siderando eí valor promedio-'de -la producción per fami 1 la y suponiendo 
/ 

'costos da producción de un 'kQ%. Bajo astas condiciones, el ingreso fs_ 
miliar bruto se ubicaría en 1976-alrededor de los t -1.100 mensuales co 
mo promedio para el total de fami Has .asentadas. No obstante, -éste es 
muy variable y depende"-fuertemente, de la antigüedad, del asentamiento. 
Así en las co ion-I as, primer tipo de asentamiento establecidas en la -
primera mitad de- la década ds los 6 0 e l ingreso familiar bruto .'se ubj_ 
ca alrededor de los t. 1.700 mensuales, .alcanzando ún máximo d'e t 2.500 

y Jose'Mal. Sal azar N.y otros, op. cit., p. 35. 
2/ fbid, p. kl. i 



ara-e! caso áe la -col o.rii a-' Cári-ár i .que • produce . banano-, y lo expcír ta. 
e -slg,úen . ta-s- -eropVesas comúnf tar i,as.' con.. un- ingreso- /feaml! íár mensual 

'de £ 1.100 y por ultimo- las parce í-éG-'iopés, con un ingreso cíe $ -760̂  
'mensuales. .-'-Es.agat donde <se, dañólos-menores-'ingresos 'promedios en ;' . 
las . / pa.rce!ácsonesv que- se'iéstablecrerórr-es-e a5ó, ".éste• fluctúa en-
re t 76 y X I63;ménsualesr-.. '-4a éyolucHón de! ingreso fami i tar en - ••' 
•tre 1S7k y\ 1376 err. i as parcelacsonés''fue-'tdel/---10.3,1,'.resultado dé '.la 
incorporación, de .nueVos ia'serttámientos y de las pérdidas''por sequías--;'", 

' - • . - ' ' - * • - - . • ' • . 
en. algunos ya estabrecídpsV' Sí -consideramos solo- las" co.lónia's., 'don' 
de .no .existe^ nuévo.s 'asentamientos. y, -las "empresas.-comunitarias, don .' 
de la Incorporación • es-margtaa!eí ingreso famtii-ér -crece entre un 
20 y un 301'anualcuando fe?.ingreso nacional. afumen ia ún 25?.en-, pro 
roed lo.' . •• - • • - . : • ' " • ''...- -j. •-. .; . ^ •--' • 

. - : . • • . ; ' , • • • • ; • • -

n . "-,.(•- ••-. - - j-'" - •. : ,:»• -• - . .Un estudio mas recién té,- 1977.. sobre ' la" región-dé desarro lid.--de/ 
Río Frío, estimaba: el írrgres.o. los parcelar sos, entre 0 I.OSí como y-' 
máximo y í >31 cqmo míni-mo, inc 1 uyendo;en."a^bo'scasos regresos por .. . 
autpconsumo y el -.subsidio -mensual que' otorga,.-el •ITQüV' Excluyendo' - '. 
ambos conceptos 4,- ios/-í «Tigres os fáiifi 1 i a res 00 llégabart' a. superar los;, 
í 2.75 mensüaies, m'uv por'- de-bajó de -lo. que qanaba en -la. reg-i 6n ..un peón 
banaifcfo~ . s Aun o'ons íderantío ssl ingreso .rná-xÍmof--c!e 't • Í.Ó81" (sé'ctpr y~ 
Horquetas para pérce.la's'.-me.'.vendíe*on-.a 1 qd>)-e'sté ,equivál-e' a 'uñtingre 
so" percápita^-de t 17^-ingresó mferlor. ai »fijado zona" rural cc-
m o 1 ímíte: del estrato dé-pobreza™ . ,Eñ" est,e;sent i áp: el ' estudio'm.en--
'" • ' - -. ; ' , • ( ,' ' r ' , í 'f' o i onado • óonc 1 uye .qué-j 1 - .' ' '. • . '*•:'* ' - - : •".,"''"' , •'' '. " 

y . 1,6id, p.' 7 8 . . ; , ' - , " - ; ' : -- ' • / .- • --. . ' N / ¡ :•;• : 

2/ ' PREALC, "ta. S ituéc.'ión'.', -/v'op. ,,'crt*. l!, p:v 65 ''a '81• , 

3/ ..Para julio 1977.se.;'estimó ..l'as,,f5mi'l las rurales cuyo ingre 
- so percáp i ta .mens.ua,! ''fuera' iáfje.riar'. %% Í8.3 - col ones". se. déb,éx.íao-

> .catalogar ,dom^-pobres;, pues---su/ihgr.eso-;nó lés'.permitiría' satisf«|_' 
' v cer sus necesidades bas teas» 'v.,l1 '•-;•'.- > i '• -i , , •'• .."' ¡ 
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• " t o s primeros asentamientos llevan menos de dos años 
de - e s t a r o c u p a d o s . E n t o n c e s e s normal q u e s u desa-
rrollo sea modesto. Lo que fiaros la atención es» 
sobre todo, e l poco d Í n a m i s » m o ' e x p e r i m e n t a d o por las 

• • a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s l o q u e , e n t é r m i n o s s o c i a l e s , 
se refleja en e l nivel de Ingresos tan reducido de 
ios p a r c e l e r o s . . . El lento desarrollo de l a s activi-

d a d e s productivas se debe e s e n c i a l m e n t e a l l e v e a u r o e n 
to de la p r o d u c t i v i d a d y a l bajo nivel-absoluto de és_ 
t a , por lo que e l ingreso de los parceleros no p e r m i t e 
l a a c u m u l a c i ó n o f o r m a c i ó n d e c a p i t a l . ! / . 

i 
- ^ -

b ) R e d i s t r i b u c i ó n áinemícs d e ' a c t i v o s : u n e n f o q u e a l t e r n a t i v o o coro 

p l e m e n t a r i o , p e r o p o l í t i c a m e n t e m e n o s c o n f l I c t i v o , c o n s i s t e e n ' f i j a r . l a 

' a t e n c i ó n n o e n l a distribución d e l o s a c t i v o s e x i s t e n t e s , s i n o e n e l pa. 
t r ó n d e acumulación d e l a e c o n o m í a , q u e ' e s al .que d e t e r m i n a e l c r e c i m i e n . 

t o d e l o s d i f e r e n t e s ' - a c t i v o s e n e l t i e m p o . L a r e o r t e n t a c i ó n d e l patrón 
d e Inversiones d e t'a e c o n o m í a la p u e d e llevar s cab? e l ' G o b i e r n o a t r a v é s 

d e . u n a s o c i a l i z a c l ó n e n e l . t i e m p o o a t r a v é s d e u n a - p o l í t i c a d e a p o y o a _ • 

l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s d e s t i n a d a a e l e v a r l o s ' i n g r e s o s mas bajos.-' 

la p r i m e r a a l t e r n a t i v a , s o c i a l izsclc-n a t r a v é s d e l tiempo, se p r e s e i r 

t a cano u n a e s t r a t e g i a v i a b l e e n' las e c o n o m í a s m i x t a s , ' c a r a c t e r i z a d a « » -

s p o r r e s t r i - c c l o n e s en l a e x p a n s i ó n d e l s e c t o r p r i v a d o y p o r u n a creciente 
t a s a de i n v e r s i ó n p u b l i c a . E s d e e s p e r a r - q u e e n e s t a s c o n d i c i o n e s s e - p r o 

d u z c a un eventual p r e d o m i n i o d e los-activos d e p r o p i e d a d pública e n l a 

• r i q u e z a t o t a l d e l país,, a c n q u e e l ' p e r í o d o d e t r a n s i c i ó n p u e d e s e r m u y 

l a r g o . D e s é e l p u n t o , d e v i s t a d e s u i m p a c t o r e d i s t r i b u t i v o , - n o e x i s t e 

h i n g u n a " s e g u r i d a d d e q u e u n a e s t r a t e g i a d e e s t e t i p o p r o m u e v a un m e j o r a ^ 

m i e n t o continuo de l a distribución d e l i n g r e s o , n o s o l o p o r los p r o b l e -

m a s d e eficiencia productiva q u e n o r m a l m e n t e s e a s o c i a n a l a s e m p r e s a s 

p u b l i c a s , . s i n o ' a d e m á s p o r su i m p a c t o r e d i s t r i b u t i v o n e t o , , e s t o - e s , l o s 

b e n e f i c i a r i o s d i r e c t o s d e su existencia. 
/ 

ta s e g u n d a alternativa, política d e a p o y o a ' l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s , 

. d e s c a n z a e n l a I d e a d e q u e l o s i n g r e s o s b a j o s s o n ' e l r e s u l t a d o d e u n a 
• - í • ¡ 

T P f t E A L C . l a s i t u a c i ó n . . . 0 p . c - í t , p . ' ~ • 
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fal-e# dé capitel •f;f.s»co,:.'de acceso a la Jri.f ra Estructura y .a-urs'ampl lo 
•conjunto dg'' Insumes* complementario^. ' AntMe -caí diagnóstico', la polít!'"'-
ca del Gobierno deberá' suministrar estoé •irísumos ;a través" del' tiempo/' 
Éste en¡foqué.'t ién:eatrae?ivo-poi f tico .'de que "con-st i-tuyé .una acción"/' 
inmedi-ata-.-pára ayudar a los grupos, obje-'t i vos ̂ Óé la población,., a ia;vez , 
de .que,pueden representar el -único, metsnismo'^para' elevar •los 'Ingresos .-•' 
de estos grupos en ' un-píajó razori3b.le;'--l;$u''justlf i ¿ación económica .%' 
'penderá. deí: eostó. e€onómico en término de 'ia'í product ivídad.̂ det- cápítál 
,en. las d t st i ntas ;a.l ternas i vas evaluada;?. .apropiadamente.- ph términos.. 'de; -. . 
SU Impacto' rediatributivo—'' • \ '.// ; 7 'r '' 

— ^ , 4 . . ' . ' . . . ' - • '' . '* " 

, - ' / / • " " i'" .'"•'• ' " " 
,'U.' Social izáción a/trayes -deh tiempo:- - La par11cipación .déI- estado' -5 ,..V 

.. costarricense eri él" procesó'de a^umulaci'ón'rno. so-lo -eS -ciara s i no"' • 
' <|ue también ̂ fuertemente^ creciente;- ( En la' década, de los ,/Q, Ja. 'fo£ 
, nación, bruta'-de capital, fijo' del .sector público pasó' 'fiel" 21.'del '"-
.•total en 1970 al. 29-71" del .total en 1978,' ambos a precios • constan-''' 
, -tés, de 1 9 6 6 E s t a ganancia en la part tcrpación réla't I va 1 en.' la for 
. macion bruta, de capital ffcjo tiene lugar principalmente en eV'seC- ,_'. 
tor de-las empresas - públicas^ dentro dé les cuales ía .acumulación-. 
crece a un ritr^-anuaí" del '(^recios "constantes} ¿ con.t.rá- un - ., 
Í0.«3t anual en el Gobierno General y un''8.6,t.-.en 'éL.s-ectq'rprI'vádo> 

••Esta evolución con'st ra s.t a con:"fo-sucedí do", én,"joá .últimos arlos, dé.', la 
- década -anterior -(J966r~1970)/, ;en los cuajes., el-proceso de acumulé,*-. 
ciórt se' 'concentro, 'én forma • creciente en. él' sector privado.' - En es-te<-
sector la' formación bruta -de capital'/f i jo ''crecí ó ,a una tas-,a .anual . ; 
del -12.5% .en contraposición del 2;9&'mostrada por el/sector""públ ico 

• . ' 2/ ' I • . , , -"• ' -../ ; • - " '- "" ':j '• ' . en con 1 unto— . •• • ' : . ... . • , - - • .-..- «, . ,r •> - ', 
• • - i '•'••'•: •; . • .'.; /'-.,.' /•'.'":- v ' . • . . • . . . . 1. • • . . 1.1 • 

/ -; ... / • " • . " . . • . / ; - / ' . , • • ; 
¡i. 

-H • --Ghn.er'y- y otros-op. cf-t j, p. 115-
_2/',''Àl. intér ipr del ,vsectór .pubi f co è l... esportami éntô'.' f uè unuy di-f erette, . } , 

' la formacìórt ..brlìta" de capital' f'i j-o. e.rf';Hi.s: emj5'r,esa's pubi rcss.: ¿ree to\ " V'\-
•..a.-una ta§a ànùa'l.; de l. 1' 0.. 3%,. ' que s| b(en . fue..'m.uy .aita,, r'esiiltó- iffei-" --,. ; 

rior.. a,''la mos't rada,-por/èl-.̂ éc-tor pr sv'a.do .y.-a l-a -mç-sfradà por ^llas . .""' 
'mlsmas,.¿0 ia-decada''.siguì'en'té. '• £ì'̂  'Gobi,ern'q', General'por/ssi-, parte 

..mostr.6 un .crecr.mi'ento'en la formación 'bruta',.da xap-i,tf.l ; -Véase-: 'Baa- '-•. ..-.-
.co'1 Central- de., Gòsta ' Ri, cé ,'--"€. if ras-' de 'Cyèn.tas Mac: ion aies "de Çësta - ' : 

/ Rica. 'Serie 1957^ 1977.VEstimación 1,978' y-'Sérié '1.-970srl978.. És.tima.cton-i • -, 
1979", (San -'3osé.? :'Banco; 'Centra V dè C/osta- R î ca, - 1,97.3 -y .'! 980) -. .„-,-,. ' 

r ... • n • / N;'.'/--''.*- •••'/• .. - .. • > -,-. •• " .-, « / -. • •. -•''«: 

. / 

.- / 
-



la importancia creciente de las empresas publicas en el proceso de 
i 

acumulación va acompañada de una mayor participación en la generación 
del producto del país. En 1370',. las empresas publicas generaron el -
b.7% de 1•PIB y el sector publico en conjunto el 17,21, diez años despues 
estes relaciones se sitúan en 10,í% y 20.91 respectivamente. La produ£ 
clon de las empresas pilé.1 ¡cas se situa principalmente en dos campos- es-
pecíficos.: ios servicios básicos (electricidad., agua» transporte y comu 
nlcaciones) y la Intermediación financiera. Estos sectores aportan en 
conjunto cerca del 80% del producto total de las empresas publicas, aun 
que en los- últimos años, las actividades en eí ares de la construcción y 
el comercio han ganado Importanefa.relativa. ' 

- / . -

A .pesar del fuerte dinamismo de las empresas públicas en el proceso 
de acumulación de la economía, su peso'relativo es aOn bajo por lo que 
se requeriría muchos años pars que se presente un predominio de activos 
de propiedad pubi Ica. A manera.de ejemplo, partiendo de la inversión 
bruta, en fcapital fijo del año 1978 y considerando sas--tasas reales pro-
medio entre 1370 y 1978, sería neceserl.o algo más de 16 años para que v 

las empresas públicas participaran por partes iguales' en 1a acumulación 
del capital. Dados los niveles 'diferenciales en el stock de capital • 
•de cada sector, el número de ársos necesarios para que se de un predomi_ 
nío de activos de propiedad estatal sería sensiblemente mayor. 

Una modalidad de social iza.ctón parcial a través del tiempo, vía fcr_ 
«ación de empresas de capital mixto' se empieza a impulsar a finales de 
•J972-con- la creación'de .la Corporación Costarricense de Desarrollo' -

1 / 2/ (CODESA)—' . Esta entidad, ' de capita! mixto— y con personería jurídica 
patrimonio propios, se creó con e! objetivo de impulsar principa¡mente 

.s ' v .i 
la. creación de nuevas empresas, no solo identIfIcando los posibles pro-
yectos de invers ion-7 otorgando finane iami ento sino que también part?c|_ 
pando diréctamenté'en las nuevas empresas. Su acción también se psnalj_ 
zaría hacia las empresas ya ' establ.ec'lda's a través de asistencia -técrticaN 

U Ley No.5122 del 18/11/72. Banco Centrai de Costa Rica, "Memoria 
' Anba.l. 1972:-legislación Bancari*", (San Jose.: BCCÏV, 1973), p.182-190. 
2/ , El 67% del 'capital inicial era propiedad-"del' Gobierno. 

• ( " -
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' • "v/' ,•, ",.'•"»• y '' ••.•,•', / • • . , 
•y f inane »amiento—'.. -En el 'transcurso-'de .década, se. ítárs creado--
bajo su' control 15? empresas,-sUbs^íi-aHás y-22' empresas fii lates. 
No -obstante- se. Han-,producido Importantes, párdjdes d& opeYacíon ,-y 
algynas.de ésas emp.r.es.'a's ya. exístran''previ ámente y- tenían..-'prb.bl¡¡s.. 

• . > , i . , , • „ . 2 / • ' v í • - • " • . .y • < •" -i ' 
tos'f inane teros serios— ,' •'. • , - .<-. • •'• - ."•< -. 
• , • " ' ' ' ' • . • ' / ' . • • V ' y ' y , \ ' ' ; y y , h 
• lo 

anterior refleja -Uno- de los, problemas -'que conl levan . J^s em:',; 

presas públicas en -el- área^de' -la jpro&ucción y "qyé-es [su- íh.ef sefene-
cía ¡ifodúct I 

va. . Esto es,- producto del fracaso'.en el de-sacr-olib 'de-
incentivos apropiados e inátituc'ióheS que aseguren :1a eficiencia-, 
económica de las empresas del,'tsector!público, vy/si existe una pd- \ 
1 ífcrea .manifiesta,-'en • impulsar- éste Ylpq .„de' act iv ¡dades , 'deberí.an1 

tomarse "medidas complementar tas. .destinadas' a mejorar las niveles 
de 'eí i-cienc i a»' ••.-''• •• '.. -• • 

-"n -. - • i' „ -
u.. . ; - > 

--• • vUn. elemento .adicional y sí' se-'quiere, más 'importante para, nues_ .'• -
. tros' propos i tos se "refiere a. un impacto redis tr i-but i vo .neto. '£.$'-. ' / ¡ 
.tas empresas se caracterizan 'por -altos salarios-y-por1 usar el ca. ' r 
' pi-tal mtens i.vaménte, y su-'. impactosdi'strfbut/-vo directo afecta non, •. ; y 
. maImente a sus!'trabajadores. ' Éstos pertenecen, a v'los'-'grupos de-. In* ' / / • 
,gresos medios y. generalmente ob$Íen¿n .'incrementos -de s.alaríbs -q'uê ' • ., • 
reducen en forma,-sus-tancial el é^eedfente de propiedad „sbciai . V . 4 . •*'.;/• 
Su- im'páct-o sób'ré- las formas- mas -agudës.-dei1"" problema d?s-.'trlbut iyo' , ̂  '' ; 
•(desempleo .y subempleo 'de los.-n'o-cal fficados y. semicallf îjcadôs' -y •;'.'•<-<" 
baja» product! víd'ad de' los. pobres, que- trabajan;'É?ór. "cufenta/propia) . ""-'• - - -«.> 
.eĥ mínímo-,-' Las .empresas'' está tai es ' du.pl ic'árbri' el- empleo'entre 197Q. '• * 
y 1978'i No' obstante .éer'cá- del 55%- del empleo ''generado. ve's: pa-tfa.' 7 ->: - -

i v 1 , '. • v . . ; • . y , J -. - ,' 1 f 

pe'rsonál alitáwente- csii'f i:c.adb=-,.,. En":el ';s'¿-ctor-l pri'vádo ese tipo " ' >' , ?• 
.ocupados''représenta. á|>eriáÍ!r''¡fel-'/fO% del empleo asilar lado'"total. , '' '' . , .1 ' 

V 

A , 

C« 

í 
..n.numtrói.í.ijrjrTi-i-r,;,!, r* , 'r r •, - — ! » '-"I'} • ' " '•• ' ' " ,-'"•' ',/ ' . " " "-"' % • 

' ', -'. 2/. Las/emp,pesas subsidiarlas, son'.aíjueltlas'.'en •qúe;"CÓ'DeS.Á-t-.i-ehe'̂ pa£-
,.-' ¡i. • x • ti'C.Lpacíoh..en el..ca.p.Íit1é-l''.mayoréŝ áti'5¡Í̂ .-.'¿n • las\ f-i.lia'le< la - . 

. ' , '. , pa r ti c Fpa c f ón "es mi;npr̂ t,ar';i3|.:;A finaíeS tie. i'-à-década . CODESA ha 
..• ' ' bía canal izadó!,..'recursos., a -estas,,:'em;presaà' 'poV,,ún' monto a, îgs--^, 
•' - ' -t 2,500 mUifnes'^'dè lós ̂ cuáles 'el'.^'^ sé-d IVig-'ió .a.'Taâ'sybs f-' 

'• ' ' -' ci--,d?.arí!ás.y ' ' .-";,' • .'-';' y-'- , V ' y. ';-, (y • " - •'•"••• -.. ' y f-.-̂  - \ y . - . - '•;.' - -. -, '- - y,, . y 
. - y 3 ? 1 f C-E, " .\'Eí emp 1 éo .en,• e,l ' sector ?pübí !'co..:jde.'.Cosía-:R îcaM>L, .i'nédítb.-

; 1 •-.- ^ ». .'•'- v:y y j >•.- ., ' , v -. -, ^ r y - • 
o- ' 4 . \ . : , , -I : . . . ' . - ' .- , .i ^ - . •• J. 

- • V ; , .. . í-..-. , , ,í- y ,, „ •. -, • • -.;, -, • ••;•. , > ' • 
: "! - ?'V . - i y " . . - ' : ••:• ' • ••• " " .- "-
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Datos sobre salarlos promedios para 1379 muestran que los safarlos 
que reciben estos trabajadores en las empresas estatales, son 'mayores 
que los recibidos por ocupaciones similares en el.sector privado. 
El salario promedio de Jas empresas estatales duplica el' salario pro 
medio existente en el sector privado. Mo obstante-,- al interior de 
las distintas ocupaciones las diferencias entre ios salarlos se rqdtj 
cén conforme se consideran ocupaciones con mayor nivel de calificaclón. 
xAsí'en el caso del personal de servicios los salarios promedios son un 
'891 mayores en el -sector público mfantras que para las ocupaciones téc 
n íco-profeslona les la diferenciarse reduce a" algo menos del 10%. Dado 
que la diferencia máxima 'por ocupaciones de los salarios se ubica aire. 
4edor del 89%, el hecho que los:salar ios promedios de las empresas pú~ • 

bl.icas dupliquen al de les empresas privadas se debe al efecto de^ la dls_ 
tinta estructura ocupaciones. Eliminando este efecto considerando una. 
u otra estructura/ la diferendia entre los salarlos- promedio se local i--
za entre un 52% y un 651 a favor dé las empresas estatales— . Estos ñj_ 
veles salariales para los ocupados en el sector publico, va acompañado 

\ .' 
de.evoluciones mas favorables en los salarios reales, así entre 1972 y 
1979 el salario rea? del sector privado creció un 1"0.6% en todo el pe-
• „ 2 / 
nodo, siendo esta tasa del 11.3%" para las empresas publicas— . 

Un intento, sin frutos inmediato, orientado hacia la socializacion 
.Íntertemporal pero buscando un mayor Impacto distribu-tivo, es-' el .pro-
yecto de creación de u'n sector de economía laboral,, -la Idea de este -
proyecto es la-de utilizar los fondos provenientes-de la transformación 
del régimen de auxilió de cesantía para el establecimiento de empresas . 
• • ' - ; V por parte de los trabajadores en forma autógestionaría— . 

' . -

'V _ 

1/ Ministerio de-Trabajo y Seguridad Sociá1 y Ministerio de Economía. 
Industr ia y Comercio, "Encuesta Nacional de Hogares: Marzo-Ju.l i o 

- 1979". ('San José: qGEC, 1980), p. 61. -
2/ Caja Costarricense de Seguro Social» Tabulados resúmenes mensuales.' 
3/ Proyecto No. 8133 "Transformación del Regimen de Auxilio de Cesan 

tía y de Creación de un sector de economía laboral". La Gaceta, 
No. 153, ano c, H/8/7S. 



if) • Pol:fti-e¿s" de, apoyo'' a•' Ias-' inversiones rectas:';. En ei'ía segunda ,.' 
alternativa, e!. énfasis se ha • canalisaco en jas zonas rurales, '" 
eri. especial en 'el-programa ''de>églon$s de; desarrollo! • Tal 'como • 

'.i, se comentó,- este programa -no.-se -concentró, én'red?atribución dé ' 
, •'.. los activos' existentes (t larra§}..,-;s i no q.ue' fue .acompañado, de- inr v 
.- ' ' yers i ones'vd I rectas tendí entes • a. garantizar v la product i-vl d a d - de 
¡. los actiyos .distribuidos. - Entre"estas 'inversiones -sobresale la"' * 
• construcción de earnfnós de 'al i mentación," 'ofcrás .de "• i nf raes truc,tu 

'' ' .:..ra'social;;.servicias-'e infraestructura- p.ara 'el-^mercado de las - '¡ 
cosechas \y la dotación.'de materiaí.és de ¿construcción para-.vs vi'-en/ 
da. A A "manera '-•'de "ejemplo-, se puede mencionar'.la' fabor realizada 
por e i ITCO en l's rég ion ele ' Besar rollo', de Rfo' Frío," a s e n t a m i e n t o ' 
,:.de alrededor '-de •1&..4-mi.'1 hectáreas^,'?cori' 2.65 familias beneficiadas 

mediados cié -ÍSJ'I-'i donde él. arroz, eTV.aí&'y los fr t jol.es. son , • 
ios' cultivos .principaies. luego dé 'dos- años ,de funcionar y a .pe 
sár óe; qué Ta • regjón - contaba' con una írtf raes'tructura de transpO£ 
te -aceptable, el i TCO babí/é,const-ru'fdó cerca de 33 km'de Caminos-;• 
'• ' • ' "" ' 1-/ ' ' 'v 

.de los cuales eran de lastre ', Como " soporte , adíe sona! 
a las actividades,, de-producción. eÍ,-.¡T€-0 promOvio ia constitución ". 
dé una-cooperatIva de servicios múltiples,"otorgó un pequeño f i-
nanc «am i en to'' para' la.-produceIon. con-entregas periódicas -durante . 
él"- pr ímer año de, act iv id.ád, product iva' 'y -ofrece «as i sten'c í,a .técni'c'a 
a„ los parceieros -,a-/través Ade-"su pei'spn-al-^. ' • ' ' • : • • * 

•' y • " ; / ; ' '.;r','1""-' - ; - ' 
. El i JO O'.-br--t,nda. sderpás servicios, de ;apoyo.»a la/pobiacign entré los~i,.. 
q u e s,® destaca . los .de •.vivienda, salud-''y e d u c a c i ó n . ' Erí cuanto,, a 
.vivienda, el. 1.TC0 ,t iene/ün programa, denominado, '.'rancho.-tiíejíoredó'1 consiste ets- una- ayuda:' mano de obra,- ca-í-jf i cada -4-cafp. i-n'te ro-s • que 

• i 

/•• X'"' rv ' 
- • • , . . • • • - • , ' - - - ̂  ,, ....: , ^ - . .... 1(. 

1-/-'"Entre-octubre' deí'9.75' y"' jun;!©1- -dé ;lá'77¿.veí TICO' construyó,,ün total-. .." 
7-' .¡'de 200.5'"'km d'é.; ca'm i nos f. s iéndo'lél- .82t-de.el'l.o's ' d.e lás.tfe,'. /Jps.é\ 

, ;' Nl,: 'Saladar' y ̂ tros ,\dp'i. -Cit.! r'p-,:-'8'7. "'' ' ' \ ' / : ' ' ., 
27 ••-. Ún..-problema- f Gri ')nó vsb l uc-.í on.ádói' -jp'r ©v $ éne : 1 a' áús.enc i a., 'dé infra- .-

estructii.r.a dé. dréhaj.é érv, íos, sectores''"asentadosví-Vá p'esar'de 
• -. , - 'ees i dad. dé. ta íes. obras-. .d̂ d̂ip1,. a\ las- •afeun.daĥ es v prec i.p> taci'#es".'- '!' 

.» En- a.Vguna-s. -zogas,' esto,es /.ún'obsticúio ipar'a.̂ el uso adecuadó^de ,1a.' 
, tierra'',!o: que 'ha"provocado a yecei^e! --abandono de la'-m, f sma 1 ' -MPREAIC 
'la;. s i.tuac'ión óp..; - ctt., • p'. "'60 • V '.éll'-.- I --i-' --.v' 
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materiales, herramientas y diseño, para dar a! parce?ero una primera 
solución al problema de la vivienda. Para mediados de 1977, el ITCG. 
hábfa proporcionado techo al 301 de las familias asentados-con un -
costo cercano.al medio millón de colones, £n cuanto a salud, las fa_ 
millas asentadas tienen acceso ai hospital del Seguro Social ubicado 
en la zona bananera, pero el cantón de Sarapiquí carece de una infra 
estructura médica correspondiente a centros médicos.de segunda o ter 
.cera importancia. Finalmente, el ITCO ha donado terrenos y constru£ 
clones para cinco escuelas primarias y una secundaria - en la cual sj& 

piensa añedir una especializáctón en labores, agropecuarias. - Además 
el ITCO está imoleaientando un programa experimental de capacitación 

' " " ' ! 1 / campesina destinado esencialmente a la.población adulta— . 

c) El Capital Humano: El enfoque del capital humano.sostiene que 
lós patrones 'de concentración de las destrezas humanas son- una. causa 
/ . - ^ - . 

tan importante dé. la desigualdad de ingresos como la concentración de 
act i vos físi-cos, aunque para la primera, la desigualdad en la concen. 
tración no-tiene el grado de perpetuación por -los patrones hereditarios 

2/ 
• que tiene la segunda— . Los defensores del enfoque del capital humano 
sostienen que la 'educación adecuada,aumenta la calidad del insumo traba 
jo, lo que conduce a una mayor productividad 'laboral, la que se refleja 
en mayores ingresos salaríales. En este caso le educacion'contribuye, 
a un mayor nivel de empleo y1 a un mejoramiento en la distribución del 
Ingreso. La- valides de esta' argumentación descanza en dos supuestos b£ 
sicos: i), que .el producto marginar de.! trabajo especia.! izado és alto 
y permanecer! alto #un cuando aumente ía oferta de trabajo especializa_ 
do, y que, i i} los salarios pagados en el mercado reflejan el producto 
marginal .del trabajo5-' . " -

Los que se oponen a este enfoque sostiénen* en base a Invest igacto 
\ 

nes en los países desarrollados, que la educación puede tener poco o 
ningún efecto sobre la concentración del Ingreso," Según este énfoqüe 
la educación formal - contribuye poco a impartir destrezas productivas y t 

> 

Tf~ ib i d,~p. 58 a~TT. ^ ., 

'2/ H. CHeriery y otros, op. cit., p. 115 ' 
3 / |bid, p. 115. . ~ - - • 



a elevar -1á'. cali d.ad- del trabajo» .jugando básicamente'un papel-.. de 'fii 
tro-, ,qor lo que en-el caso.xfe.'tina., expans ión d'é ' i;a • misma . se emplearían 
..otros .criterios para' f I l.trá'r., • .' ''''y. ..--'-•''' ' •,- v 

Desgraciadamente',''' ja'asociacion. entre, sá-lirios... o ingresos' é-l't'os '.y ' 
educación nq' r'esü.eIven. .-la escogen«?ra, -pufes ,ésta puede, ¿star p^stra^; < 
• do una relación' entre edu.cacfon y" habil idad..para ganar dinero, ó simple, 
mente una a.f t3j pro-pené son' a.'gastos' en educación en l os-./grupos/de - altos 
' • ' - r- . '' ' / ~ ' ¡ '•" ' • . - •' ' / 
'ingresos,., cuyos hijos también ..sé- beneficiará con fcJ' acceso, preferencisl • 

r r • • - . - - • < '•• 1/ , - , • é ios empleos "bi.eh 'remunerados, 'debido aj-; un' poder economíco—' . ' '•; 
, '. • /• 'V." •- ' - '. . ' '•..- \ ' • ' a - ' •..' 

."' Obviamente' en- ríúestrosA .países .'donde se presenta ' una.-escasez *de t,r£ 
'i' " . : / :" j - .i > "• • • -

bajo especial í-?-ado. yna poK-t íca de mejoramifentó 'dfe .ra .calidad de. Ja 
mano de obra». vía educacióntendrá ün. impacto p'osstívo en la expansión 
del '.productô -' 'El problema .aquí es doble': - por un lado.-'- determinar el 
tipo de educación; adecuada. .a. Ips requé'rfmfentos- del país, y ppr; otro, 
asegurar qué ló-amol iapión 'dé los -'programes, educaciones 'bene-f i-cíe -a. los 
•••.., •.. ' " • : . . ' • ,' . • v o '•-
grupos, de bajos inoresos. - : " V- '• •.' ' • i . • -
-'' V '' v v' • V ' ' ; . , ' ' y > : ' V ' , : , ' ' - / • - V -.--.. v . * . , '...'•• , ,..' , -

El" problema dé la- educación adecuada' es A m as'unto bastante' dis,c,u 
-tido y' se 'reconoce' 'des'4e hace- tíémpov if neíees idad./de realizar re-formas -
cur r i cu l arés • dando -un 'yuélco désde lo- académico'.bacia^ei enfrenamiento 
, yo'cacional, ' No obstante en /-el paTs, s I bien' sé han • reaUáádo.^grarides, . 
'esfuerzos ,en est.af 1 í.nea: -no pérece ser aún .«ju^lclentesí .' Ea'ia' educación 
medí así/@l' énfas is "en i-o' académico sé,, roaiitiene. aunque ha perdido ímpor--̂ . 
ta«?-cia: r'él'at.i-v-sC' . Para fSfüi -'el :9"2l dé íos'-estudi-añtes'lmát-r ícú'l-ados.̂ én 
; .. '.-..:).-, "'•-.• . - •' • 
;• ̂  ..'•• -'-..'- ; •:. -'j • .' . - - - ' • •: 

2/^ E.s,í'frecuente'-'fencqntcar lá.'<exístencia' desempleo. abierto" y subempleo 
. - •" en. el •mertádó' 'dé trabajo ,y s rmultáneamente" .las. '-ernpresas'-orga'n izar • 
.-'.das.'t'ienén .pjobleniaŝ .-paVá 'ocupar yaca.n tés-en-ciertas ocupaciones • 
'. »''••espec-i-áíteadâ .. í'easei 'HinI'ste-rlo' de TrabaJoVyrSegurjda'd 'Soci.ai'̂ -

• "Encuesta: dé • Estab'leci)tiién-tos,,f-̂  '(San Jo'sa: 'Hln Ist-er: l'ó- de'Tabajo, v. 
v,. '1' i 
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la educación secundarla recibían una educación académica y solo un 
• ) . - » -

8% estaban matriculados en colegios técnicos. Nueve años despúes-, 
el paso relatívo.de'estos últimos era de 13%*' como resultado de un 
crecimiento en la matrícula que mis que duplicaba al crecimiento en 

1 / 
ia matricule de ios colegios''académicos— , En el ámbito de la for 
macíón profesional, el'. Instituto Nacional de Apr,en,dÍ2aje (INA) tam -
.bien amplió con s i de ra b 1 emen te la matrícula-, a una tase similar a Ja 
presentada por la educación .media de carácter técnico, las cuales 

• ~ ** l 

son las aletas del período (23% .acumulativo anual}— '. No obstante, " 
en el caso del, INA,- el fuerte dinamismo en- la matrícula se debe a la 
incorporación dé una serie de tipos de formación y. extensión social 
J¡compl emen tac ion, habilitación y rehab i 1 i tación}' que en -.general 'son '• i 
cursos de períodos, muy cortos— . S-i. consideramos solo ios que matrj_ 
cutan en el modo de formación de aprendizaje, -el dinamismo, aquí es 'i - v , 
mucho menor y el número de estudiantes reducido ap'roxi usándose a ia.s 
1.00-0 personas en 1377— * ' 

En el Sréa de la formación de -técnicos de niveles .medios, se res. 
1 izaron acciones importantes'. En el campo de la educación superior 
se creo 'el. -Instituto Tecnológico de Ccísts Rica- (ITCR)'.en 19/3 y . en 
el campo del parasistema de la educación "post secundarla se crearon 
el Colegio Universitario de Cartago 1976 y el Colegio Unrversitario 
de VUajuela 1979. Al final del'período (1979) habían cerca de 

- / , 
\ 

J_/ Ministerio de Educación Publica, "La Educación en cifras en la 
década, de los 70". -,(San José: Ministerio de Educación, 1980) 
C15. Por su parte, los centro?, educativos de los colegios téc_ 
ni eos fueron los que crecieron más en la década.Msnísterso de 

: • Educación Publica, "Boletín Estadístico No.2¥', (San José; • ' 
n Ister lo de Educac ion, 1980)', p. 6. . 

2/ OGEC, "Anuario Estadístico de Costa Rica 1977", (San José:,. 
,DGEC. 1980), C 1-9,2, Se ha eliminado los egresados de los cursos 
de SegurIdad-Vial. , - •; 

3 A manera de'ejemplo, de 'los 55 mil egresados en 1977,' el 71.3% ' 
eran egresados del-'curso de Segur i dad Via?. Este es un curso de 

. comp 1 einentac i ón, obligatorio para la obtención de la 1 i cencía..de 
conducir y de una duración de tan solo 20 horas. 

kí Lo;cual rio représente ni el 0.1% de la población en edad de tra_ 
bajar en ese año. 



personas matriculad«^ '¿n estos centros,'esto"es,»- m-7.7% de? tota.1 
da mát.r i cu lados en ia'educaci-6n, post" s.ec'undar.ía,;-porcentaje 'que as-
ciende al- )$.$% si se agregan "el resto de-matriculados en,, él''para- • - ' 
sistema de la educ.a'.c ióiy.pos t secundarla' (adftjnlst.ración.,.-comercio, y. 
etc.).' -Nueve- anü$. antes-, vnV ex íst'.í.afi. ninguna 'de s'stas l-nst 1 tupio-, • 
ríes, oficiales'y' los .matrVculad'oS en el pa'ras.r$jtema; de,' la- educats-ón - ' , 
post' sécun&aWa representarán el 't5~Sl.de? los ,;matreculados en )é .e'éu ' -> 
cacjóh-.- póst- secundar-í-a— v ' '.-. . •' ' ' .' 

'- -- •'. . 7 ' '. . ' " ¡ ' \ ' -'- '•'-( 
; •" ... /• - . . - ';-.•'. ' ; . ' - y 1 'v -

;. E.l otro aspecto importante-deJa'ámp-1 iaciófy de • los pirpgrairias-édú 
cacionalevs es el acceso.'de los pobres-a ,-ios mismos. Si la -exparrsfón 
se .concentra en la educá'cson superior, es-' posible qué su' impacto' 'rer 
dis.tr i butivo-se¿ regresivo • pues.'tiénde <?. ifanef I ciar en fo'rma' 'é Ispro ' 
ypore roñada -a, los" estré'tosmédi<?s, y á'l-,tos de'VIes.-zonas urbanas-. Una 
forma dé visua-TIzar* la expansión de Tos' s.ervfcfos- de educación „por 
tipo de educ'aéíón' es ,a< través 4a 1 'gasto pub.l f-co asignado^ .. " El. g'ás_ 
to publico total en ecfucac'.í-ón' pasó del 4.9%'de-í PiB -¡ew 1970'ál. 9-.2%' 
"en-' 1979, co'n yn'crecimiento'real' dé I anual.. .Por 'tipo, de educa " • 
'ción -el gasto real creció mis, rápidamente -en, e.í .paso de/ la educación -
'secundaría .técnica (28.91 anus:!)*;» ¡seguido por ia educación, superior . ̂  
en'- conjunto- '05.$% anual). -:to: anterior'.refleja, ia importancia-at^- .' 
buida-a. lia adecuación dé.'' la educación, secundaria "a J-aér necesidades -
del mercado de- trab.á'jo ,y s;.ia Educación- super ío r̂ 't;radieional-.• No -
"obstante, el gastQ.-.'tctaí ,á'égfnado a l'á, educación secundaría', t'échfea 

~ - , ... - - > . . - - - •-,,. - , • ^ # 1 - -
es .aSn'menor que al, Asignado .á' -la educación. - secundaria académica: - .. \ 
, - „ , . . . . . . •• / .', ' . . V , - ' i '., 

.(13.2% y 20i21" respíjot ?vam'éjnte)'''y que'é.l, asignado a !>. -educación s.u.:' 
périor, (-21/21)-; - .la íormací.oa' prófes-íonaí'at^.-^aló/'drspone- de un;pe-L' 

• r ~ ';'..-' | • ' --r •--,.•'',':'. . ' -
so-'relativo muy-bajo (3"A%) s !>no "que- este, se .mantuvo en, si 'tran^cur. 
- •-:••- - ..'. , ^ . v . - ; - - .-w^.--1 - - . - - > - ••- - -
so de , 1a década— .,' •' c; *,. , -; • , • - rr- . '; , ; , 
'• V ' ' - . • / „• --. '•'.--' ,'•'.".>''..'>• • '." ••; ^ ... / * - 1 .•'. • " '.' •; . *,; ' - . • .. • í .-• ;.-.- -' - - ' ; ;¡, ; — - T - r r — — — — . .. , -.. - " , 
;i/' • dFÉS, '"EstWís't fea .de la- "Educaci-o-ñ' Sup.e'fi-OF i.'SJ-S1.'(Ŝ rv'/J&sé: / ;v,'. 

•--'-:'C0NARe,1 T980)-,' V^'24: y--ÍSF. -' r':- : , 
2/ ta-educación0 publica t i^ñe ̂rt-' prédOní i-ri i^ muy -.importan te,;.; sobre, ía 
.' ' privada ;er? e)l 'páí's; en todos los :ntvteTes>. Para - .1372-Tos centros,^-,. 

' ' '-.educativos : oficial es . representaban, jai SSI'én la' primar! a, si 
' de.- la's-- secundér sa.S-• .'y '-el" 10.01 de.'-los.-dé f'ormac'ión profesiona.-l̂ y;, 
• .' .de'' lo.s- d¿- é'dué-acióri-"superior., ;En'-.términos -de matrícula elf 

' predominio esNmayor ":'s s'endcy. los , por cent ajes ( ̂espe'c.t'í yameî té. de 971 
;••• r1ü0%' -y '95%.Hínf stéfio de fedúcsctÓhr Pubífcsv, '"̂ Boletín. .op. 

- cítC-p, '!:2/f",y' 15̂ ,..:/.. .. •;•:'• ;. ' '* 
"}//• "La -edu'cáciáír -:'s >•'.' 



la educación superior tuvo una gran expans ión cuantitativa en esa 
decada, AI inscio de! período -existía solo una institución de educ¿ 
clon superior en si país (Universidad' de Costa Rica).con una población 
estudiantil de- 1£.9Q0 alumnos. Mueve años despúes existían tres ins-
tituciones estatales adicionales: Universidad Nacional (-1373), Insti-
tuto Tecnológico'de Costa Rica (1573 y Universidad Estatal a Distancia 
(197&) y una entidad privada: 'Universidad Autonomia de Cèntro'América • 
(1S79Î-y Js población estudiantil' sobrepasaba los mil estudiantes 
dejos cuales mi.! estaban en las instituciones públicas. Es prob^ 
ble que el impacto distributivo.de la '.expansión de. estos servicios -
haya tenido un_efecto regresivo pues la expansión beneficia principal^ 
„.mente- e los habitantes de les *onas urbanas y de las clases medias y 
altas. Lo anterior a pesar de que el fInanefâmîento de las instituoio. 
nes recae sobre todos los contribuyentes y que parte importante de - ; 
estos estudiantes reciben ayuda adicional en forma" de becas.' El mayor 
acceso de-los habitantes .urbanos a la educación superior se puede af>ro 
xsmar con informaciones 'sobre la OCR (661 de la matrícula en las ins-
tituciones estatales}'. Para- 1979 el 58% de los estudiantes provenía 

•del Area Metropolitana, la zona mas ' densamente poblada del país,- en -
' ••' , " i / donde reside un 281-de la población total del país—' . Ampi iando el -

N territorio, e 1, 88% de los estudiantes residen dentro del Valle Central' 
• .. ' 2 / región--que alberga"un de la,población total— , Esto significa que 

el resto del país", región en .que reside el de la población, solo •' 
3 / ' ' -un 12% de los estudiantes provienen de.ahí— . Ad i clonalmente, a la -. 

1/ De la población de¡l .Area Metropolitana entre un 85 y un 90% re-
side en zonas.urbanas. • " -

21 MCE," "Estadística Universitaria:' 1979/*, (San 'José: NCE,-
1980}, p. 30 . .- ' , ' 

JZ¡ Este porcentaje- podría ser un poco mayor si se incluyen e.l resto 
de. las universidades. Incluyendo." }a''UJ4ED y el ITCR esté porcen_ 
taje'sube al \k%. '' . 

1 



mayor cobertura urbana día la educación superior es probable q'ue esta 
se canalice fiacla ios estratos medios y altos. Varios indicadores 
pueden utilizarse para aproximar la estimación. En .'primer Jugar, 1 
de cada cuatro estudiantes admitidos en la OCR pfoviene de un colegio -
privado, mientras-que solo 1 de cada diez egresados de secundaria -
proviene de esos colegios. £n segundo lucfer, sí consideramos que el 
- ingreso f«mt I i/ar.msdio se; aproxima a los £. 3.200 en. se obt ie 
ne que :ce¡?cs de la mitad de los estudiantes de la UCR provienen de 
-familias cuyos ingresos superan este promedio21 * en situación en que - - / -
' las distribuciones de Ingreso existentes muestran que entre un 6-0 y 
un 70% de las fa$n| 11 as s® ubican por debajo del promedio nacional. 
Finalmente, uno de cadá § estudiantes ¡proviene d^ un hogar cuyo padre 
tiene por lo menos un año aprobadp en la educación superior— , mien-
tras que a nivel nacional solo 1 de cada 20 hogares tienen un jefe . 
con algún nivel de Instrucción universitario. 

Los Indicadores anteriores muestran que probablemente el grueso de 
los estudiantes que ingresan a la educadón sif>er tor estatal provienen • 
de estratos de ingresos medios y altos, lo cual' indicarla que el im- / 
pacto redis.tríbutivo de la expansión no benefició .especialmente Jos 
estratos más pobres. Este impacto regresivo es mayor sí se considera 
•que la mayoría de estos estudiantes pagan solo una porción reducida 

/ 

del. costo de sus estudios. Para »la UCR, en 1979 solo el J.7% de los 
al umnos • no solicito beca "y entre los que felicitaron solo el .3.*»% no 

t recibieron beca. Esto, significa que el 35% de -los alumnos matriculados 

j/ E! ' ingreso.salar jal" prqmedío por familia fue de t 2.100-en julío 
de. 1979. -Si "consideramos ue este representa cerca del 651 d,el tn_ 
greso tota 1,' obtenemos- que e-l ingreso familiar promedio se sitúa 
ría alrededor dé los € $.200. por mes. v N . 

-v 1 

2/ 'En real idad es de esperar que este porcentaje, sea mayor ye qué el 
ingreso reportado,por los estudiantes, éstS'Hest fmado por consj__ 
deraciones de. obtención de beca y porque se circunscribe normaj_ 
mente el -ingreso, monetario. ' , ' 1 ' ̂  
i ICE, op. cit, p. 32..' - ' v " • ' 



en 1979 disfrutaban de algún tipo de beca, que iba de un 10% de 
exoneración hasta un 100% de exoneración y ayuda económica. ' En re 
sumen se puede decir que en promedió, el estudian|gsjde -la UCR re 
cibe una..beca consi atente1 en'una 'exoneración del SI se Incluye la 
UNA, con lo cual la cobertura asciende al 88% da los estudiantes 
de las inst ftuciones públicas- la beca pormedfo asciende a una exo_ 
neración del 75%, diS-frutando el 36% de los estudiantes de exone-

7/ 
ración total-""- . Cabe agregar que si STCR eliminó el sistema de .be * 
cas corrientes a partir de 1977// lo_ sustituyó por un sistema de _ 
préstamos y becas especiales. En 1979, »ofo el 8.4% de los estudiar^ 
tes contaban con beca especial y eí 44.5% se habían incorporado ai 3/ ' - > Sistema de prestamos— . 

•la educación primaria ya tenía a princípios de la década una amplia 
cobertura, el lo unido al descenso absoluto"'de -fe población en edad es 
colar se tradujo en ún aumento de Ta matrícula muy reducido'(0.8% pro 
pedio anua 1) y el< gasto asignado a la misma fue de. los que menos au_ 
mentó (7.4% promedio-anual). Es probable .que la expansión de Va edu 
cacion primaria'favor 

ecf^ rs especialmente a las familí as ̂ ubicadas en 
las 2onas rurales, pues eran la que.estaban en situación relativa'm 
feriar. Ello explicaría el alto incrementó real en el/costo por slum 
no, que reflejan los datos previamente citados-, • • Datos sobre la evolu-
ción de ios niveles de educación de la'' población de. 6 años y mis en-
tre A973 y 1979 muestran' que mientras que la población de 6 a 14 años 
aumentó un 2.6%, la- población.,con instrucción primaria creció un 5.7% 
Estos mismos datos referidos a- Ta 'zona- rural adquieren, los guarismos 
siguientes: 1.5% y 5.8% respeet ivamente, lo que indicaría un favdre-
cimiento- relativo en la zona,"1 

U • 0PES,-op.- c'it, p. 32 
2/ ¡bid, p. 92 y 95 
3/ ¡b íd,p., 24-93-94. 



y 

lio obstante, es la educación secundaria la qye manifiesta la 
mayor expansión y el mayor énfasis en !® zona rural. Entre 1973' 
y 1979, la población con estudios secundarios crece a un ritmo • 
'3.5 veces superior el crecimiento da la poblaci-dn con edades 'entre 
15 y 19 anos {76.81. y 21.81 respectivamente).. Esta evolución, de 
la población con instrucción media es mis'dinámica en la' zoné rural, 
con "tasas de -crecimiento que, dupl i can- las mostradas en' la zona ur-

1 • 1 
bana"v Es por lo tanto posible pensar que la expansión de la educa 
clon primaria y secundarla favoreciera, en mayor medida que la expan 
.5 ion de la educación 'supersor, 3 los'grupos más rezagados del siste 
ms por su énfasis en la zona rural, y por lo tanto» es de esperar 
un. impacto distributivo superior. 1 ' . ' ' 

En resumen, si anal izamos los niveles d$ Instrucción formal de la 
fuerza de trabajo encontramos que el loshan mejorado entre 1,973 y 197S 
S! bien es cierto que el nivel'de 'instrucción dominante sigue la pkj 
maria, esta ha perdido importancia relativa'en conjunto con ¡os sin 
instrucción. Por otro lado, las-personas con estudios secundarios -
son Jas que mis han crecido en- nSmero^a tasas que más quê .tr̂ ípl i can 
la de la fuerza de trabajo ei* su conjunto, y a tasas' que dupl i can- la 

' 1 / 
tasa mostrada' por la fuerza de trabajo .con-estudios superiores— . 
Sí tomamos en cuenta que las personas con educación^ secundaria son -
las que rnss se' incorporaron a- la fuerza de trabajo y recordamos que 
la educación 'media le dio un mayor énfasis a la educación técnica po 1 . ' • - . 
drfamos pensar que la adecuación de la 'misma a los requerimientos 
del' mercado "de trabajo aumentó. No obstante, -es posible que la gran 
afiuencíe de personas cor? mayores niveles dé educación formal al 
'mercado de trabajo haya sido excesivo a sus pos ib ilidades de absor-^ 
cíón. tos datos disponibles sobre las tasas de desempleo abierto -

J/ 'N Entre 1973 y 1379 Ja fuerza' de' trabajo' creció a un rí-tmo del 
' anuaJ,: Desagregados los componentes de la misma según, su nivel 

j de instrucción, la evolución es la siguiente: sin instrucción 
- «2.9%, primaria 2. U,secundarla 12,9l._,y superior '6.71. v 



parecen confirmar esta hipótesis, En 1973» para una tasa de desem-
pleo abierto' del 7.3S» los niveles de desempleo abierto relativos 
decrecían conforme*-aumentaba-el nivel de instrucción' forma 1 pasando 
de un 8;6I para los sin instrucción hasta un 1.51 para aquellos con. 
algún estudio universitario^. En cambio» en 1979» el resultado era 
totalmente contrario», aumentando sistemáticamente la tasa de desem-
pleo abierto de un 2A% para los-$4n" instrucción- hasta .un 1,3% para * 
aquellos con .instrucción secundaria y bajar nuevamente s un 7% para-
les' que tenían' estudios superiores. Sin embargo, este ultimo grupo 
muestra Una tasa'.mayor a la que había en 1973 aunque €e! nivel de de_ ' 2 !

 ' * ' ' 
sempleo medio del país es Inferior en 1973-™ , . 

^ • • ' 

Mercado de Sienes; ,,-..-- -
• r 

La intervención !en el mercado- de bienes, desde el punto de .vista 
de la. política distributiva, se concentra en la reorientación.,de ia • 
demanda agregada, hacia los bienes producidos por aquellos sectores 
que debido al patnón distribut ivo de les ingresos generados, tienden • 
p favorecer la distribución del ingresó,. El patrón distributivo . 
de-los ingresos'generados por cada sector dependerá- de fe- intensidad 
del uso.de 1 trabajo'y del grado de concentración de los activos. 

Así el'estímulo á ,1a'producción en los sectores Intensivos en 
mano-'de obra, promoverá la absorción de empleo y5 provocará un sus- -
títución Indirecta de factores a través de cambios en\ la demanda.' 
En e-1 tanto .que la propiedad de 1-os activo?' no esté altamente conceii 
trada -en ése sector * La expans ión 'de la producción tendrá un efecto 
positivo en la distribución del' Ingreso, siempre y-Kuando promueva i " . ' - . 
ia absorción de mano de obra previamente'desempiéads o empleada1 con 
altos grados de subut»1isación. - . - ; *•• 

V DGEC, "Censo-Nacionales de. Población. Tomo - II.1973", (San José; 
DGEC., 1374), p. 309. 

2/ MTSS y KE-IC, op. cit, "p; 34.-



E! éxito de estas poi tt i cas. depende 'de la f lexibiHdad que muejjT 
tre 1 «3 demanda agregada' para absorver la- nueva gama de productos o • 
las diferentes cantidades relativas 'de los mismos, estos ess el gra. 
úú de manipulación de la demanda, la demanda por inversiones puede 
alterarse mediante^ una reorÌenlacian de Jas ' inversiones publicas <ba 
eia sectores intensivos en-el."uso del trabajo tales-como vivienda 
'e infraestructura 'urbana y rural. La demanda del consumidor puede 
reorientarse de los bienes de consumo modernos, mis intensivos en 
capital hacía aquel-los 'con mayor componente ' de trabajo a • ' " través 

y ' 1 ' 
de los impuestos indirectos y los contro.!es a la producción. La de , 

- ~ 

manda del Gobierno puede manipularse 'directamente para promover adi 
clonalmente le producción de esos bienes en pequeña- escala. En to~ 

( - - •' 

dos los.casos, la elección-de los cambios en i a6 demanda debería ba-
sarse en - los, costos ímpl i cadas, los que se paeden medir er< términos 
de ls productividad de las i nvers iones-a 1 te rna t i vas, o en términos, 
de ls perd'ída de utilidad del" consumidor, en este ultimo caso el -
efecto distributivo aumenta si los consumidores afectados pertene-
cen a'los grupos' de altos ingresos-™^« 

\ . ' 

En nuestros países como un porcentaje importante de la demanda 
depende del comercio exterior, la promoción de las exportaciones po 
úríah ser yrs camino para .expender los sectores' ¡n-tensívos en mano 
de obra, si las expectativas de exportación de estos-sectores•son -fa 
vorables.' Este podrís ser el caso de las actividades relacionadas -
con ís agroindustria. Incluso .se podría evaluar- la elección entre s -
promoción de exportaciones y áus'tituciSn de - importaciones en termi r ; i 7/ • '•' • ' ' 
nos de su impacto distributivo- . " . ' . ••• v. • 

Los sectores que normalmente se fs ocian con este tipo de pólTt£ 
cas son; la construcción, .la agricultura, .''la agroindustria y. los se£ 
vicios. En .Costa Rica, las políticas de premoción dei empleo vfa -

\ ' • • 

* • • . * t ' • • • • " . ( ' • . 

i/v H. Chénery y otros, op. cit, p.122. ' \ • - . ' 
2/ fbíd, P, 122. • • 



promoción de la producción» fueron formulados y apadrinadas por el 
Ministerio de Trabajo (HTSS). especialmente'a partir de 1974. Este 
ministerio, con la asesoría de la -01T, le dio gran Impulso a la idea 
de considerar ei' émpleo como objetivo de desarrol lo y modifico su- es 
tructura interna para da?; cabida é las actividades que ello- a cafres, 

ba~ .. No obstante por su papel de promotor más que d|¡- ejecutor, su 
área de acción se limito a la formulación de políticas específicas 
cuya -ejecuclón estaba en manos de otros organismos. Con ello el gra_ 
-. ' ' ' '2/ 

do de cumplimiento de las mismas fue reduelo— . Cabe agreqar que -
©! área de Interés y de acción, del Ministerio fue coincidenté con 
los sectores mencionados previamente.- ' 

El sector construcción fue el primare que se- analÍ2Ó y en base a . 
el diagnóstico del mismo -se diseño un plan de construcción de vivfcen 
das de Interés social donde no solo -se- buscaba resolver el problema' 
de vivienda de los grupos'más"pobres sino que además se buscaba au~ 

' ' . • * ' - i / mentar la generación ,de.l empleo especia Intente en las zonas rurales™ . 
Las -tarac'teríst icas del empleo en las principales 'actividades é>;po_r_ 
"tadoras tanto agrícolas tonto, industriales también fue objetó de aná_ ¡ 
líSíSí ' En- este estudio se puso énfasis -en la dependencia deí nivel , 
de empleo resoecto al mércado externo-y sus pos i bles.-, toad Idas correc 

- 47 ' • ' ; ' ' -ti vas—.. En el a-raá de los servicios, el turis-mo fue objeto de es tu 
dio» midiéndose el impacto directo e indi recto-que- su expansión, ten-
dría en .el' .empleo y proponiendo un programa' de promoción del mismo, 
que ínclulía el turismo social interno^' ' - -

1/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "Empieo y Brecha Social : 
una estrategia, de desafro!lo. La experiencia de Costa Rica", (San 
José-: HTSS/1975). .'.-•' ^ ; , 

2/ Su''papel fue mucho oías ' preponderante en el area de -la política dé • 
remuneraciones y en el área del sistema de. indicadores donde se 
logró; avances significativos. Véase Esteban Lederman, "PI siti-fica 
cióh y Promo-clon da! Empleo: Conclusiones y Recomendaciones'del 

- proyecto., informe Final" (San-José:"Proyecto COS /77/002, 1978). 
3/ MTSS, "Perspectivas del empleo en'la construcción para el período •' 

1975-1980 en Costa Rica"-'y "Bases para un pían nacional de 'vivien_ 
- das de Interes social" (San'Jose: MTSS, 1975) 

4/ HTSS y Otros, "Empleo y Comercio Exterior en'Costa Rica'-* (6 tomos) 
. (San José: Hl'SS 1976), < ' '. . 

- / 

5/ MTSS, ' "EL programa de turismo y 'jei empleo en Costa Rica", (San José 



Una de las políticas sectoriales que mes esfuerzo canalizo y en 
la que se îogrsron metas"concretas fue.la de! fomento de Industrias 
rurales. La idea central era la de reforzar la capacidad, de genera, 
clon de empleo e Ingreso en las' áreas periféricas del país, con ac-
tívídadesMndustrfales que fueren complementarias a las actividades 
agrícolas dominantes en estas reglones» de forma tal que el desabro 
11o rural tuviere mayor integridad™- , .La forsulaeion.y ejecución • 

\ ' 

del programa se basfeb dos instrumentos-. Por un-Jado, en le promo-
ción y estímulo a la instalación de las emgresas en las áreas rurales, 
usando los mecanismos existentes, y de otro, la elaboración de un. pro 
yecto de ley especifico que apoyara de una manera m$s Intensa, y sene_ ' 
ral izada 1.a promoción de• estasempresas -en esas áreas. 

El uso del primer Instrumento tuvo por objeto no solo general expe 
riencías pilotos- en la instalación de empresas rurales ¿ 'S-íno que tam 
bíén buscó atender las necesidades mas urgentes de ciertas áreas 'peri 
férícas* En wsía etapa y con ayuda de otras instituciones publicas 
y privadas se establecieron empresas en distintos »untos del país,. -

57 * -con un promedio de 190 trabajadores por empresa—. .El segundo fnstry 
mentó, la Ley de Fomento de fndustrfas Rurales.» cuyo proyecto fue re 
dactado por un grupo interinst-ltucione! -despSes'de más de un año de 
del î be raciones, se presentó en abrí 1 en -1976 a la Asamblea ,Leg í s lat f 
va para su aprobación, aprobación que al final izar la década, estav 
no se había otorgado^' * _ • ' . 

"7" ! r : — r — — r — 1 ''•' *v .. 
2/ La literatura sobre el programa fue extensa, pueden consultarse * 

del . FIT S S .lo siguiente: "Fundamentos psis'la Ley de Fomento .de 
Industrias en- áreas r ur a l.es" j 'f i ndus t r. i a s rurales' : instrumento-
de una política nacional de emp ! eo" ;, "proyecto de L'ey ele Fomento 
a la industr ra Rural*"; informe sobre la Ley de Fomento 'd.e indus-
trias Rurales";' "-Ley de Fomento de industrias Rurales.' Criterios 
básicos para l'a formulación del. Reglamento de - la-.ley" y "Ley de 

• - Fomento de-Industrias Rurales. Exposición de Motivos". 
2/' HT S S 5 KEnsp]eoxy Brecha Social .. .op,. cît. p. 33 
3/ Ev iWrman, op.- cit., p. 48 > 

i " -
• "' 'ï ' 



Un balance genera! permite apreciar que quisas el logro mas impor 
tante de las acciones sobre el empleo fue la, introducción, en la for_ 
mutación de la política económica, del empleo como un objetivo;• 
Esto-'permit io que ei diseño de la poííti'ca de estabilización en los 
años más críticos de la década (1-973-1975) se le otorgara una aten-
ción prioritaria -a -los niveles-de empleo-y se lograr 'defenderlos "con 
éxito^ . En el resto de' los períodos, los niveles de desempleo se 
mantuvieron en niveles si se. cuiere sumamente bajos y no se' presentó 

' - - ' " - . ! , > . 
ert ningún manento problemas de empleo, .aunque la situación, empezaba 

2 / ' • 

a déter iorarse ligeramente al 'final izar la década-- . 
í - - i • 

' v ' 

• ' A otro nivel, la promoción de la acticiad agrícola* sé basó, además 
del crédito-subsldiado para' los-pequeños productores, en el estable-
cimiento de-precios de- sustentación'para los productos de forma tal 
que se le garantizaraun ingreso mínimo a los productores. Esta ,polí_ 
tica se concentro en los granos básicos (arroz, frijol, maíz y sorgo) 
y le correspondió al Consejo-Nacional d« Producción (CNP),-el cual -
modifico los precios d'e sustentación varias, veces -en el período es pe 
cialmente a pa'rtlr de. 1973. • Así los precios, crecieron áe la cose-

- t . 

cha 70/71 a ta cosecha.78/79 -en un promedio' anual del 9.3% para arroz, 
para maíz, 14,?' % para frijol-y '13-3% .para -gorgor-' . Los produc-

tos qué mas aumentaron su producci-ón fueron el arroz y el sorgo, mi en. 
tras qué el maíz y el fríjol vieron reducir su volumen de producción 

U *PREALCv *'Sal-arios, precios. vop. ci't, p. 7.a 9,. 
y El 'desempleo- abiertofué de? 7-31 en 1973, en 1976 alcanzó el .^31 

fluctuando el resto de'los años entre el k.$% y el 51-, .En térmi-
nos- de "¡a tasa de- subut r 1 ización global, esta fue del 13.21 en 
197*6 bajando al 111 en 1978* para luego subir al 12.5%- en .1979. s . 
Todos estos datos con excepción de 1973 referidos-al - mes de julio . * 1 . - \ 

•3/• ' CNP, l'Boletín Estadístico No-.5.!6s {San .José: .CNP, 1978), C-2,8. 



»sistemáticamente <s partir de 19/6 ano en que alcanzaron un pico en 
1 / -i3 producción— , Dado que solo el arroz y 'el sorgo 'respondieron ,po. 

'sitfvamente a esta polít.fca en el período es probable que el tmpac 
!:o distributivo de la misma haya sido adverso por varias, razones. . 
En primer lugar, son cultivos altamente mecanizados y cóltivados en 
arandes extensiones. Esto significa que no tienen un impacto di ree 
to en la expansión del empleo y si lo tsena.n es. en empleo calificado 
Eri, segundo 'lugar son actividades donde la concentración de actlvios es 
importante, por lo que a;, patrón distributivo de l-os ingresos gene-' '. 
• ra'dos por el sector no es favorable para una 'mayor igualdad. En tejr 
cer lugar, el maíz y el frijol son sembrados por pequeños producto-
res' con técnicas intensivas en mano de obra ; -cotí lo que- la reducción 
de la producción en estos sectores tiene un mayor Impacto negativo 

2/ en el empleo y además en. los Ingresos de los pequeños productores— 

h.k Estado de la TecnoloyTa • 

La tecnología y el progreso técnico afectan directamente la- genera 
clon de Ingresos en el mercado de factores y ios precios', relativos 
en el mercado de bienes, .produciendo -un impactó inmediato sobre la 
distribución del' Ingreso y .el crecimiento. Sin embargo, la i-nfluen 
eia de la tecnología ho es siempre positivo en nuestros países'ya i 
que ell^ responde a las necesidades y a la.dotación de recursos de 
los- países desarrollados. Transferida a nuestros países, ellas no 
encajan con ¡a dotación de recursos existentes ni con los pátrones 
de 'demanda, sirviendo a menudo solo para apoyar la expansión del sec 
tor moderno y el- patron de consumo de ios mas ricos— » 

í/ Banco Central de• Costa Rica', "Cifras sobre producción aqropecua 
ría 1967-1978 y 'l974-1979" (San Jof&:BCC¡*, -1980 y 1379) . " 

> • • V > 
|/i .A pesar de que .los precios de sustentación crecieron mas en es -
.' tos prpductos, la- caída de la producción fue mas que proporciona-i 
• por,Jo que 'los Ingresos totales disminuyeron. 8CCR,"Cifras sóbre-
•... op. cit., c 1 9 a ^ 2 2 . \ . -

'3/ H. ;Chenery y otros,, op. cit., p.' 123 . ' 



Dado que el máytor uso de técnicas Intensivas en mano 'de obra" y la 
reor fentaclón de-los recursos y la' .demanda desde el sector moderno 
al sector tradicional, tienen un impacto distributivo Importante» 'es 
t® tipo de políticas sera viable splo sí existe una «mpHa gama de 
„ t • • *** ' 

técnicas intensivas en mano de obrs y sí-se gatanti'za una tasoste^ 
hída ' de mejoramiento • tecnológico e innovación en el extremo» intensf 
vo en trabaj.o del- espectro tecnológico^' % 

• Esto significa que el Estado, deb.a asumir un papel en la política, 
- tecnológica,»-la cual podría abarcar tres áreas, a saber: investiga-
ción; .difus íón de información sobre las.tecnologías disponibles; y 
producción de bienes de 'capital.- ' ^ 

E-I apoyo. gubernamental a - la. investigación se [jasa en el hecho'de 
•.que la investigación 

'eV los ,países desarroí ledos no.tiene como pun 
• to central 'de interés las tecnologías intensivas en' mano de obra-:- . 
Per' "lo tanto si se quiere, un progreso tecnológico en este tipo de -
técnicas debe apoyarse la investigación interna en aquellas áreas -
que'sean relevantes'pera nuestros países, Estas áreas serán muy va 
riadas e incluirán desdé nutrición y salud; vivienda de bajos eos 

) 

to; programas de reproducción de plantas 'aptas para ser- tu?tivadas 
por-1os pequeños -propietarios, •técnicas agrícolas de secado o inves 
tigacíones de los problemas de producción y comercial izaci'ón de ciejr 
tefe bienes, que se pueden producir con técn feas Tntansd v-as en. mano de 
obra,.etc. Las restricciones que estetipo .de políticas se enfrentan' 
serán no"solo 'de -carácter financiero s'ino humanó, ya que ellas deper^ 
derén del temarlo y sofisticación de la base técnica y 'científica del 
país— . .' ' y .•• . " " . . - A . . . . ' . . . . • 
]/ Ibíd? p. 124, - • . ' ' 

2/ El lo.no significa cerrar I® economía a la tecnología Importada, 
sino reconocer que ell'a' resulta en la mayoría dé los casos ín_ 
suficiente. 

3/ ' ibs¿ff p. Uk, . ' 



- 5 2 ' 

La''difus ion de ' la. Informaci5n sobre \las tecnologías, di sponi'bles v 

•'es ote política importante ya que-un mayor conocimiento de las air 
ternatfvas disponibles podrá proven i r la adopción técnica excesiva 
mente Intensivas en el uso de! capitai, en-¿ítuaciones en que existen 

viejos' diseños ahorradores de cao-I ta 1. Esto es particularmente 
ut sí cuando la adopción de7la tecnologia está bajo el control del Go * * 
bíerno. como es el caso áel sector publico. . . ' : 

La- pos ib i 1 i dad de producir b i enes de capital es básica ya que- ' • 
. áuhque'la tecnología exista, puede ser, que las máquinas, ya no se -, 
produzcan y es improbable que los sectores productores de bienes de 
capital de países desarrollados» .respondan a las demandas'de los -
países subdssarrol 1ados por estos bienes. ,. 

y 

La poi ít-íca tecnológica del país se fortaleció y. central Izé con 
la creación del Consejo Nacional de .Investigaciones Científicas y,. 
Tecnológicas (COMIC IT), Institución autónoma que entró en funciones 

/ en agosto de 1973—' . Su objetivo basico es el de promover el desa-
rrollo de las ciencias y de la tecnología pars firles pacíficos. Su 
Inibito de acción se diluye en .varias áreas; • desarrollo de la infra 'i 
estructura 'de ciencia y tecnología; Investigación- científica y tee.- • 
nológica; capaci tación de recursos humanos ; infirmación y documenta 
"ción; Intercambio-Inter-nacional ; y, divulgación y estímulo de la edu 
cacíón científica y tecnológica. " ' ' 

En el area de desarrolló de la Infraestructura que sirve de apoyo- '', '»> 
a la Investigación busca la creación de instituciones -para Investiga 

i 
e ion especializada* otorga estímulos 'económicos y premios a 1 Os cien ^ 

. tíficos nacionales, trae especialistas extranjeros' a colaborar en ~ 

. }J Ley No. 5048, publicada en la Gaceta del 22 de .agosto de '1972,, ; 
. La ley regía a partir de enero de 1973 (Art."29°). 

' • ' ' ' • ' \ ' ' ' 

i 
( C 



actividades científicas y organiza o patrocina reuniones científicas 
y-técnicas er? el país. En 1979, 1« actividad en esta *á rea se concre. • 
to a ta creación de un laboratorio de' snvest?yaclenes marinas» otor-
garle ayuda económica- a 13 investigadores nactona les,traer 15 cient£ 
fieos extranjeros por períodos- cortos y organizar y patrocinar '9. re¿ 
.niones científicas en el país— . -

• En.-®! -área de la investigación científica y tecnológica, el COMIC IT 
promueve y apoya económicamente distintas investigaciones; ' A? fi.na-" 
tizar 'eí ano Í979, la institución apoyaba económicamente 26 Investiga • .. 2/ . ' . ' - ' - ™ es ones— ... 

El CON i C IT ayuda p-3,rs la capacitación de recursós humanos del país.-
Psrs ello otorga f Inane Sarniento tanto para adiestramiento íntentivo . 
por períodos cortos .(36 personas benef iciadas' ers. 1979) como para es 

i - ^ s 
tudlcs cíe postgradö' personas' beneficiadas'^en ese año}™- „ - -

E¡i el área de - la .írtformaclón y documentación, l.as actividades se 
centraron en 1979, en impulsar la transferenciav el- uso de la infor 
«nación sobre la agricultura- y lá industriar' . 

En el campo <j|ei intercambio internacional las acciones- sa centran 
en dos áreas. Por un íétdo, la "suscripción de convenios bi laterales 
de cooperación científico-tecnológico, y por otro lado, -la ayuda'fí-
nanciera para que'cserítíf ¡eos nacionales participen en eventos cien-
tíficos internacionales,' tn .1979 se suscribieron 3 convenios de coo 
peración y se je ot roqo ayuda "financiera a -hj científicos nacionales." 

Kf para 'asistir a eventos internacionales*-' 

y CONC fTI "Informe anual 1979) (San José; COMIC IT, 1980') 5,p. ¡8-23. 
2/ Ibid^'p.' .26-39." ' ' ' ' •". •. ' 
3/ Ibid,̂ .; *3¡r*7.A ' . -
V fbid. p.'si. • ''/' 
5/ . Ibra, p. -55-61. ' . ' • 



Finalmente en et área de la divulgación y estímulo a la educación 
científica y tecnológica, el CONfCIT' real iza-distintas aitivi'dades 
como la edición de un boletín informativo,'uso de la televisión edu 

i 
cativa, proyecciones de cine.científico y. conferencias sobre ciencia-. 

' - - • , -

La Importancia'relativa que -puedan tener las' acciones del CON i CT 
se ̂ pueden ponderar en- base a los fondos que maneja., En 1979 el presu 
puesto que manejaba era -de í 9. millones., de colones, Inferior al-me-
dio del Cf. 11 del Ingreso nacloria!. Esto significa que si bien es oler 
to que los recursos se habían'incrementado répidamerite (16% anual en 
términos reales estos 'eran aún Insuficientes." la, insuficiencia es ma 
yor s I se tiene en cuenta que algo mas de una tercera parte va a trans 
fe rene i as corrientes-, partida que engloba el grueso de la f rhanciación 
de proyectos y ayuda a clent ir icos'nao fonalest y que el resto de los 
gastos (administrativos pfincipaIménte) habían crecido mas rápidamen 
te. No obstante, esto es resultado de que la Institución es .n'ueva y 
apenas está en'su etapa de consolidación, -por lo $ue- los frutos de su 
actividad se tendrán que analizar a mediano plazo,. - De todas formas, ' 
él grueso de la investigación científica sigue descansando en Vas Ins 
títuciones de -Educación Superior,, Instituciones -que tienen los centros 
de ínvest Igación y los •.científicos, que sj bien, 'reciben ayuda del -
CONICIT, esta no es ja fundamental. A manera de ejemplo,; la. Univers^ 
dad de Costa Ríes destinaba en 1979 alrededor del- 3% de "su oresupuesto 

• • „ ' . r . , . ' i ; 
para in.vest iqac ión,• esto slgnificaba en co 1 ones _,a 1 rededor de 28 mi l lo 
nes, -esto es, tres veces mas que los recursos a.s ignsdps al CONICIT 
ese añô -'-. (• • . , 

1 , x . •. ' - < 
V ,-Un Iv'ers Ida-d̂ de ' Costa- Rica "Datos estadísticos financieros y' 

presupuestarios l'375-1979M, (San José'«. UCR, 1979), p.63.' • 



5. Políticas redistribuí Ivas del: ingreso 

Las pr incipales políticas redistribuí ivas'- del ingreso se concentran en 
tres•áreas de intervención gubernamental, a saber; los Impuestos al. ingreso 
personal y a la riqueta;- el suministro de bienes ''de consumo público y las 
transferencia^ directas; y los mercados de bienes.-

,' ' í . • 

5.1 los impuestos • • N 

La política tributaria tiene un doble impacto sobre la- distribución del 
"'ingre'so. Por un lado'proporciona un mecanismo para Interven i r en el equ i 1 
brío de ios mercados de-.bienes' y factores, y j>or otro, proporciona un medio 
para aumentar en forma 'directa los recursos que púeden tsansfer i rs.e .a ' través 

o " i 
del gobierno con el fin de lograr ciertas, metas'redistribuí Ivas . En este mo -

\ > - . i - '' 
mentó nos -Interesa la segunda de.sus funciones, ya qué la primera he sido -ana 
1 izada en Vas secciones anteriores (mercado de factores y mercado .de bienes). 

•Sin duda una de -las - pol íf. seas redistribuí ivas más-importantes en manos del 
Gobierno son las transferencias directas a ios grupos pobres. Pero, para el lo 
se requiere contar con los recursos adecuados. Por lo tanto, el impacto redi ¿ 
tributívo neto'ds tales .acciones dependerá no solo del monto de recursos -recaju 
.dados sino también de la estructuré tributarla que los captó.. En tanto ' más 
progresiva sea esta, mayor sera el Impacto, neto.-

' < ! - ' ' . ' 

Los impuestos di-rectos ai Ingreso personal, y a la riqueza' se presentan á 
primera vista1 .como un medio efectivo pera alcanzar progresividad en la e.struc 
tura de impuestos con un mínimo de 4 f'storc Ion en los precios- relativos . Sin 
embargo, su ámbito de acción es bastante reducido y sus posibii idades de amplia_ 
clon poco probables en nuestros países. Los impuestos al' íng'reso' personal pue 
den aplicarse efectivamente normalmente sofo .en'el sector moderno'de" las socie • 
•dades anó nlmas.,y para- los asalariados del sector- público. £í Ingreso' proven i en_ 
te de otras .ut'il idades, generalmente, elude -los . Impuestos' directos al- ingreso ~ 
personal y- los impuestos' a las sociedades de capital por sus dificultades de 
ejecución,1- '** 

1/ Chenery y otros, op. clt. pag. 117. • 



Eri estas ci rcun&tanc ias, es importante reconocer, que la mayor progres t vl_ 
dad del impuesto al ingreso, mas alli de çierto punto,-conduce simplerofen 
te a una' evasión creciente y afecta el forma aún más sería a la estrecha 
base donde es-relativamente fácil de cobrar'. • , • 

Una solución posible es el establecimiento de impuestos a la riqueza y a. 
la propiedad, incluyendo- los impuestos a la herencia corte un medio para 
asegurar la progres Ivs dad genera! de la incidencia de ios impuestos. No • 
obstante," estos impuestos pueden teñér mayores problemas de aplicación, 
aunque es posible mejorar su* funcionamiento actual. En- esta dirección, la . 
1 imitador'variedad de los activos, disponibles, unido a 'la fuerte concentra 
clon de riqueza, son una ventaja porque reducen sustancia I mente la base 
imponible" y reduce, los costos de recaudación-. De todas-maneras, el pap^l 
del impuesto a la - propiedad- 'debe verse como' complementa rio de los impuestos 
directos a los ingresos con el fin de alcanzar una mayor progrèsívídad glo-
bal'. » El- impuesto s la propiedad buscaría elevar*la tasa efectiva de impues 
t© en ios niveles de'ingresos mas altos, mientras que el impuesto al ingre-
so personal debería ser menos progresivo pero de mayor cobertur^. 

> ' • ' 
• - • \ 

No obstante', ' debe" tenerse presente'gue aunque se real icen grandes esfuerzos -
para recaudar impuestos directos, los impuestos indirectos seguirán prèdomj_ 
nando en la- recaudación fiscal, por lo que el efecto red i s-trf but. i vo neto de 
penderá fuertemente del .aradp de progrèsívídad de estos últimos. .La. progre 
sividad ̂ de la incide'ncia sobre' el .consumidor requiere que lés tasas de impues 
tos sean diferenciadas en forma progresiva entre las cTa'ses de consumidores. 
Así, los bienes de consumo o conjunto de bienes de consumo con, diferentes 
elasticidades-ingreso y baja elasticidad-precib, proporcionan una base efec-
tiva para -discriminar entre-clases de consumidores.' Los bienes con mayor elas 
••ticIdad- ingreso, qué- representan una mayor 4 proporción del presupuesto - de las 
^clases ."de altos ingresos, se pueden entonces gravar con tasas'mayores"'. 

y '' ib id, p. 1,17. 
y . ib id, p . 118. 
3/ ibid, p. 118. 



Las elasticidades-precio bajas son importantes para minimizar el cam 
blo en, el consumo. Sin embargo, dado que las caracterísí?.cas productivas 
de los distintos sectores no neutras desde e i punto de vista distri'bu 
tivo, 'os impuestos indirectos .oodrían buscar .no solo afectar el consumo 
de los sectores 'de altos ingresos ssno también cambiar, su composición ha-
cia- biénes cuya 'producción es 'intensiva en el uso del-trabajo. En estos _ 
casoslas elast icidades.-precio tendrían una mayor Importancia y no se re 

vqueriría necesarlamente- que-fuesen bajas,-

En nuestros países» los impuestos_Indi rectos se h«n creado, normalmente . 
respondiendo e otras cons Ide rae i ones, espec la ímente asociadas a las prés'ío" 
nes anuales. por aumehtar. los ingresos .tributarios.. En tai caso, los lmpues_ 
tos Indirectos muestran., una .estructura impósiti-va marcadamente regresiva-
Una modificación de la-estructura tributaria si sa quiere alcanzar objetivos 
redistributivos» debería abogar por el. estableeímient.o de tasas simi-lares 
para todos los bienes.-.con' elasticidades-Ingreso y características- distri-butj[ 
vas en la producción similares*'. ' . 

J ' 

Un' elemento adicional- a la política tributaria que es necesario mencionar 
aquí i es. eí referente a Ss política ds fijación de precios a los .bienes .y '"sejr 
vicios producidos por el set tor pub ìt co ' como., .mecanismo de movi 1 tzación de re-
cursos'. ' Como -regla, los productbs y- ser'vlclos del 'sector .pubi ico tienden a 
'tener precios bajos en muchas.s i tuacIones donde ni los precios relativos ni -
las consideraciones redistr i but iva,s los ex'i geo.- . Pára la fijación de los mis-
mos.serán vé! Idas las consideraciones Que - se. api lean para 'lograr |s progrèsi-
vi dad ,de. l'os gravámenes Indirectos.-

i , 
El.análisis 'de' la política tributaria*" del pai? en, esa época nuestra dós 

elementos importantes*,- por una parte, una fuerte 'expansión, de los'' Ingresos t.r 

'bu ta ri os y por otra parte, un predominio considerable de' ios tributos --indi ree 
tos. La expansión de los Egresos "'• , • < 

/ _ ' i 
U Esto.Jmpl ica modificar algunos de los criterios tradicionales de las fi-
<• hanxas publicas, ibid, p. 1-17. ' - . 

2/ En 'esta 'parte se consideran todos los tributos del Gobierno'General, 
• Incluyendo como tales las. contríbue Iones obreras y patronales a la Segur! 
dad Social.." .' , ' ' . . •' - • 



tributarios queda manifiesta al constatar que entre 1970 y 1979 tos 
ingresos se sexfcupl icarón!/. Este dinamismo fue mayor que el mostrado-
por el producto nacional y el ingreso nacional de modo que al participa-- . 
clon en. les mismos, ya de-por sf 'inicialmente al ta, se incrementó en el 

i . . . 

período. ' De .esta forma,' los ingresos tributarios representaban en 1970 
él'16,71 del producto nacional, nueve años despóes alcanzaban el 20.4%. 
En términos • ce. .-ingreso nacional estos pasan de representar una quinta - . 

/ 

parte en 1970 .a pesar una cuarta parte en J97-9. ' ' 
\i 

" , ! ' . ES predominio de los tributes indirectos no soló es. considerable sino 
,'que tiende a crecer levemente erre! período. Si excluimos . las contribu-
ciones a la seguridad social, encontramos que los impuestos indirectos 
generaban el 79-5$ de los Ingresos tributarios en-1970 y el 81.21 de los 
ingresos tributarlos en 1979-• Sí incluimos tas contribuciones de la se-
guridad social su ubicación como tributo d*recto 0 indirecto dependerá de. 1 

'- ' ? / ' 
ios supuestos-de incidencia de los mismos-— . SÍ aceptamos que el aporte 
patronal es considerado por el empresario' cbmo un elemento mas del costo 
y en -consecuencia es pagado en ultima instancia por "Sos consumidores,-- ten-
drá carácter de impuesto intíireet cM El aporte obrero por-su parte es asi-

\ . - ' 1 

mi lado- a un wnpue.tos directo, si aceptamos que es pagado, por el' contribuyente \ . 

1/ Este aumento es de' 5.6 veces si se excluyen les contribuciones a la ^ 
seguridad social. Bértco Central, "Cifras de.. .ap. cí-tr . ' 

• i ' - \ . ' 
2 / la distinción, de .los aportes a la seguridad social obedece al béchpde 

que no ex i te 'uniformidad d.e criterio entre- los es pee i a 1 í sta s • sobre su ' 
, carácter de Impuesto "y aí- hecho de que dad«-, la cobertura de la seguridad 

social en el país, este -.será uno de los impuestos mis importantes'consi-
-, derados indivftfualrnente./solo superado por el impuesto a la renta. Se1 
ha optado-s considerarlos como impuesto por su carácter obligatorio y por 
la-existencia de-un quid pro quo ext. rl c tamen t a conceptual Izado.. Federico 
Hercbel, "incidencl.a^físci 1 -/".distribución del ingreso, en Costa Rica. 

.. Volumen I" , (México'; CEf>AL,' 1977), P--.19 . . 

3 / Este es un tributo ém donde existe mucha controverci-a. tanto ert el 'terreno 
,, ,téorico cómo empírico sobre su' incidencia. Aquí -hemos seguido el supuesto 
; mis frecuentemente diilizado- l'bid. , p. ¿5 / " v • 



de jure. Así definidas las cosas, ios Impuestos Indirectos continuarían 
dominando, representando' en este caso al redéror de un 7»t-y sin mostrar 
mayor variación en e'l periodo. 

El predominio de.los impuestos Indirectos es-un elemento que hace pensar 
en la existencia de una estructura tributaria regresiva en el país. Esta 
Idea se refuerza al constata* la importancia rèîatîva de íos Impuestos s 
la propiedad, quienes representan el 3-7ï'de los ingresos tribótarios én i ' . . . . 

•«971'y habían caído sí 2.3% en 157?. El impuesto sobre-la renta por su 
parte» representa alrededor del 15% de los ingresos' totales, constituyéndo-
se en- el impuesto mas recaudador. No obstante un Impacto progresivo depen-
derá de sobre quién recaiga el -mismo y el jo estará determinado por i a éstruc 
tura de mercado - ex i stenté. • Así. si el mercado:ès marcadamente.ó? igopói ico, 
como parecen mostrar estudios ya -msnc loriados, ías empresas tienen la posibj^ 
I idad de trasladarlo 'todo o' particlalmente a los consumidores por lo que-per 
daría'carácter progresivo, especialmente' sf se tiene- en Cuenta que más de un 
80% del ImpUestOv recae, .sobre las' unidades productivas^. . • 

Un primer Intento de estimar !a.distribución de la carga.tributarla, fue ' el 
real Izado por 'Federico Herchel en 157^. Estos resultados,' si bien prel (mi-
nares, pues dependen' de la. val tdjes de los supuestos de Incidencia y de la -
distribución, del ingreso estimado, muestran una estructura tributar la--ma r_ 
cadamente regresiva. Separando la .población en tres- grupos según sus nive-
les de ingreso: bajo (521 de la población), medio (33%) y.alto (31); - se en-
contró qufe el primer' grupo, el de. menores- Ingresos, tributaba al'rededor - del 
) 1 

32% de su Ingreso mientras ¿jue el grupo de mayores ingresos sólo lo hacía 
en 'una proporción equivalente al 21% dé su ingreso y el de • Ingresos- medios 

? 
• en una proporción del 2k% de su Ingreso, 'similar al -promedio general *. Es-
ta regres Ividad del ' sistema puede visual izarse cambien -comparando ,-îo que tr£ 
buta cada-gruso con lo que le cor respondería tributar si'existiere un solo 
impuesto a la nénta,proporcional-en.lugar de. todos los impuestos,-

\J Una discusión sobre la posible' incidencia del Impuesto sobre la renta 
puede verse en Federico- Herchel, op. cit. pag. 22-25.' • , 

2/. Ibíd, p. 3 0 . 
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Asl; el grupo de ingresos bajos paga una proporción mayor a un im 
puesto proporcional en""un moñto que equivale si £>.8$ de su ingreso; el 
grupo de ingresos medios paga una fracción ..levemente inferior. (0.9% de 
su ingreso) y el grupo .de ingresos'a 1 tos paga una proporción aún; menor , | - ' 
a! promedio (31 de -su ingreso) . . •' c 

Este estudio concluye que los elementos, regresivos'fundamentales son 
-. los aportes a la segu r i dad social y los impuestos a 1 a Importación excluyen 
do' los. selectivos y que si se quiere mayor progres i vidad, había que fortal<5 
cer el -impuesto a la renta, sobre todo el pe*rsonal, los. impuestos al. patrj_ 
moni o y los impuestos' selectivos de consumo,, y reducir la carga de ios apojr 
tes- a'la CCSS y algunos impuestos específicos 'al Consumo, como'por ejemplo, 
el impuesto a los cigarrillos y cerillos*1". 

Sería interesante ver cómo ha evolucionado cada uno de estos impuestos 
para determinar si el sistema se ha vuelto más o menos regresivo. Datos pa-
ra los años 1971 y 1977 muestran que los impuestos que mas crecieron fueron 
los impuestos -selectivos, de consumo (progresivo) y los aportes a la- seguridad 

, x * ' '' ' 
social (régreslyoj y -los que menos crecieron fuerqn los impuestos al patrimo-
nio (progresivo).' Tomando el conjunto de • lo£ Impuestos., menc ionados previ amen, 
-te, los elementos más regresivos (aportes ,a la seguridad social e 'impuestos e 
• la. importación) crecen menos rápidamente que los elementos más- progresivos (im 
puesto 3 la rénta, impuesto 'al patrimonio 'e impuesto selectivo -de consumo) ,. lo 
que podría indicar un mejoramiento en la distribución"de la Carga tributaria.. 
•No obstante estos tributos representan tan solo algo menos del 55% de la recau_ 
dación en 1977 .por lo .'que el r.esto d.e los impuestos tienen un peso importante 
• y nó permiten conclusiones cía 

ras. Una forma de abordar el problema es ver có 
mo.se distribuye la carga tributaria eri '1977 entre' los tres estratos, mant'enten_ 
do los mismos supuestos de- incldenci-a de 197*V Los resultados reflejan que 
la estructura de-., la distribución de la carga* tributaria prácticamente no se mo 
dif.ica y si.se visualiza algtftv cambio este es hacia una mayor regres i.v i dad,' - . 
'tal- como se-'puede apreciar en el cuadró siguiente: • . , 
]/''lhíd, p.'Jl. 
2/ i bid, p.- 32. 



C.l. öiSTRf 8UC5 0N DE LA L^GA TRIBUTARIA 
CC If r̂ ts Relativas) 

ESTRATOS DE !NCsRESO" 19/^ -, . i 977 

Bajo • 27.1 .23.5 ' 
Medio ' . 41.1 . hi.2 

Alto 31.8 ' 29. B 
TOTAL ihu. 0 100.0 

s» 

SI consideramos que en el. parícdor, los Impuestos crecieron más rápldamen 
te que e! Ingreso nacional y >f aceptamos que se ha dado una tendencia hacia 
Is concentración del Ingreso, entonces es de esperar que la presión tributa-
rla, haya aumentado especialmente en el estrato bajo. La comprobaclón empín_ 
ca de ese fenómeno es muy compl i cada sobre todo por -la no compat^abi 1 i dad de 

distribuciones de. ingreso basa y «ios estratos definidos en 197^. Jístos 
están cuantlfIcados en términos de personas y no en términos de familias. Si 
tomamos para 1977 tres estratos'de Ir -eso: bajo ($0% de 'las familias), me -
dio (kQ% de las fami i las) y alto (1C1% de las familias) y ajustamos la distri^ 
buclón del ingreso para aslmi íarls a - lo-, resultados de cuentas nacionales y 
al ajuste de 1974, encontramos que. et grupo de Ingreso bajo tributa'el equi-
valente ai 3¿,Ql de su Ingreso, eí estrato meot-c el equivalent-e a! 21 . $'& de 
su ingreso y eí grupo alzo un 18.6% de su Ingreso, para'una presión tributa-
ría m<?d ts del 23. 61.--

> ' 

Estos resultados parecen indicar que ia estructura tributaria era y sigue 
siendo bástente regresiva, aunque ño debemos olvidar que esta conclusión de-
pende fuertemente de la exactitud de la estimación de -4a dlstr íbuc Ion del 
gres-3 o, de la distribución del consumo y de lo realista de los supuestos de 
incidencia, Ai respecto'es posible que algunos de ios supuestos de inciden-
cia tiendan a sobrestImar la regres ividad -del sistema tributario, especial -
mente el relativo a la distribución de las cuotas obraras.» fc'ste -tributo que 
representó el- 'del ingreso tributario total er» 197*t, está mayorítaríamen_ 
te asignado al estrato bajo (el 6k.é>% del. .rr ifeuto ye asigna o este grupo), -
Sí se tiene en cuenta que los asalariados se ubican mayor!tarlamente en los 
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.estratos medios 'de la distribución del ingresó;y que la .cobertura, real• de' 
s . v - ' . 1 

la seguridad social (en términos- de cotización) es.'baja en los estratos de 
bajo^ "ingreso, "-puede pensarse que 'dicha asignación sobres tima el pa'gó de 
los grupos más pobres. .Las dlficultades.de asignación provienen de'!, hecho 
'de que tuvo que trabajarse, con -la distribución de-los asegurados -Individua, 

-- - 1 .. ' . .- ™ 
les .según escalás de' Sueldos y de' ahí .ínfer m se según niveles dé i09.re.5os fami1¡ares.~ 

' > Eŝ tos problemas' s-e pueden obviar asignando el aporte:obrpro .según la dis_ -
tribyció» de los ingresos salariales entre los distintos eséra-t'os de ingre-
so farh.il iar',\ ubicadas las familias según ingresos totales. Con base en-'las- ' * 
encuestas de ingresos \de 1$7* f. de 1977 se puede obtener una distribución'-
promedio de' los salar-ios' para Ibs -tres grupos: bajo, medio V alto, la cual 
se uti.l izará para asignar' las cuotas obreras en 1974» como se, presenta a con_ 
tinuación' : ; • ' 

¡ 
C. 2 AJUSTE:DE LA DISTRIBUCION.&E LA CARGA TRIBUTARÍA EN 197*1 1 - ' • 

: ' - á > \ . 
ESTRATO 1 ' ASIGNACION CUOTA OBRERA • ASIGNACION' - PRESION TRipUTARi A" , 
• ' .-' • - ' 1 ' , TOTAL TRÍB.ÜT0.S1' j- , ' _ 

' Utilizada Propuesta-' Utiliza. Propué.» Util izada •' Própuest. 

Bajo 
Medio . 
Altti: 
TOTAL -

' 64.6-
! N 

'11 J 

' 7.7 
100.0 

\ , 

•13.2 

' 33.6 
100.0 

, 27.1 
. kl.l 
.31 .'a' 
100.0 

". 23-.0 
hZ,S 

100.0 

'31.7 

2k,0 

21 .9 
ik.S 

27.0 
-25.0. 
23.-5 c 
2 3 ' , 

y -Asignación respetante l'uego ,-de 'd i s't r i bu. i r todos los .tributos.'-

21 Portentaje dé los' rrmpues tos- del i ng raso .medio del es trató.. •i 

tos .resultados1 'anteriores muestran - qu-1;' la • estructura tributaria -sigue siendo 
regresiva, áyn'que"con- un grado menorete' severidad,*'' De todas maneras, les- datos' 
•parecen mostrar .-que la estructura .'injjfcosit iva; del-'país, más que tornar mis igual 
r-' '• -' •" , r, : ' ' - v:- '- • 
/ ' - • • • • - V ' V; • • 



taria la distribución de! ingreso, tiene sobre esta un efecto inverso, sin 
que se hayan tornado medidas Importantes para revertir ese efecto*. • Lo 3_n 
terfor significa que la estructura -4"1! sistema recaudado de fondos del tío 
bienio neutraliza en parte e! impacto red i atributivo hacia una mayor igua^. 
dad que puada tener la transferonc ia posterior de esos recursos en forma -
de bienes de -consumo y de capital o simples transferencias corrientes.-* 
\ 

/ 

Con relación a los precios ce los bienes y servicios de! sector público., 
1®-política dio un giro Importante en ario en que por las necesidades 
de ajustes fuertes en los precios de los servicios públicos, se Introdujeron 
en los ajustes consideraciones red istríhutIvas. /Así, para los servicios de 
electricidad y de suministro de agua potable, se establecieron tarifas dlfe 
rene la Ies'entre la zona urbana y la rural, en favor de éstas últimas y con 
tasas progresivas según niveles de consumo. Por su parte, el precio d® la 
gasolina fue fijado en un monto superior a sus costos y'con este excedente 
fue financiada principalmente las funciones estábilIzadoras del Consejo Ra-
cional de Producción y en el último a fío de la década, 'el transporte remune-
rado de perscná's*. -

5.2 Suministro Público ele Bienes de Consumo 

El. suministro directo de bienes de consumo financiado a través del siste 
iF?a, fiscal es un Instrumento redistributivo .muy poderoso y ventajoso. Sus vejn 
tajas ders-vsn de su capacidad de operer dIrectamente y en forma selectlva.-

i 
Su capacidad de operér dfrectamente'para proporcionar un'consumo adicional 

le da a este tipo de políticas una efectividad redístrI bu11 va mayor a otras 
políticas ya qiíe no depende de las- reacciones tecnol6gicas o he comportan» i en 
'to de! sistema como el caso de las políticas de intervención pn ios mercados 
de bienes y de factores. Al evitar muchos de los rejagos y elementos cond i -
clonantes que 1 Imitan la efectividad de otros instrumentos -de la política dís 
- ' * ~ 

1/ Qpízís la medida más importante en ese sent ido haya sido la de consol Ida_ • 
clon de los Impuestos selectivos de consumo con la reforma tributarla de 
1372.-' • ' - ' 

2/ PREAIC> "Salarlos, precios, . , o p . c$t. p. 22. 



tribu'tíva y redistribuí iva, puede ser part leu ¡ármente importante cuando' ' • . . 
existe una preocupación Inmediata por a] 'via'r. la extrema pobreza.-

S.u .capacidad' dé operar selectivamente, ya sea en términos "'de bienes sumi_ 
nistrados o .cfé ios beneficia nios de estos esquerras, permite satisfacer en , 
forma pr ios.i.tari® aquel las necesidades que sean más-urgentes o -favorecer 
aquellos grupos que requieran -de -maybr ayuda y. u t i H za r así' más. ef i <f i fentemer»^ 

'/te. desde una perspectiva social , los escasos recursos - con que normalmente '.-
cuenta el -gobierno.- ' " 1 . . , ' . ' " • . . 

" } , { . ; • - ] • ' 

fe ' ..v ( t • I . ' ' ; / 

\ £-1 'suministro de 'agua potable rural.salud' -pvbl ica' y. electrificación 'ru-
ral son ejemplos de suministro de bienes de. consumo en forma casi ente'ramen 1 

--- j . • • > \ -: f. ) '. . . - — 
te 'subsidiada' y que solo'puedan sumíni-strars^ mediante el gasto publico. Pa_ 
pa otros "típos-dé bienes (alimentación eseolar y -otros proqramas .nutr-lciona 
íes.), ."é.l acceso a, los mismos puede aproximarse a través de transferencias-mo 
netarías a los, grupos objetivo. Sin embargo, !,a .-éfect. i'vidad de -los mismos, 
es -menor ya .que probéblemente las-personas' np destinaran la totalidad.de los 
fondos suministrados a la adquisición de los bienes cuyo consumo se- preten-. 
den 1 reforzar. En esto.s casos, ̂ un programa de suministro di recto de --los bie_ 
. nes • es Ñprefer i ble ,,'a "pro'g ramas- de' tr-ansf erenc las* que co'nf í.erV en las. prefe'rer̂  ' ; 
cías individuales-''',' < • . Ñ . ; ' ; * >• 1. - . Y i * ' • ' r ' '. ' ' 

'. ""'r'' .. . ' ; / ' - : -v • " ", 
La efectividad de 'este''tipo - de políticas dependerá de lá' existenc i-a (de 4 a-

. infraestructura organizas Iva ,a través de .'la cual se puedan ' canal Izar estos ' -
a'poyOs marg inalest'ai--consumo. Esta infraestructura ; normalmente ,é¿ cara y -
eleva considerablemente Ios-costos de las-^.ranSferéncias _de - bienes de coñs.umd. 
'Es por lo tanto conveniente» la medid*, dé lo 'posible.*' minimizar los costos' -
. utilizando ,1a infraestructura existente (ejernplo comedores /escp la res). 

• ' '• • \ - . • , - y 

• En "Costa Rica, a pesar de que existía ya - todo un conjunto de mecanismos ins 
tit-ucio'nal'izádos que. operaba» desde"largó tiempo atrás-;'en,'el ares, de/ ¡aJ sat.ijs 

- - ' • • - l - -facción.- de las necesidades básicas dp- Ja población, la política, se ampl ió ^ 
conso.-l ido en el año -1975 con el- Programa de Cesar rol lo'Social y Asignaciones .' - k • 1 , . •/.-'. •' i -- < . , - , -\ V- , ' ' . ' * "v- - < • • 

,.,,',- - • ' ' .. . •• r ' • J "-—-i- • — — — — - — s — 7 . ' . . . . 
Aj. Chenery, 'H. y qtros.9 op. cLt, p«. 120^ •• ! • ' 



Familiares*. Este constituye un programa muy ambicioso, con un potencial 
red I str i bu?, ivo nada despreciable y que Incorpora la^ dos modalIdades ds -
transferencias directas* esto es. transferencias de bienes de consumo y 
transferencias monetarias.™ 

Lo ambicioso del programa queda patente al analizar el monto de recursos 
•que maneja._ En si ano que inició su funcionamiento (1975), dispuso de rccur 
sos'equival entes al í A% del ingreso nacional {1,1% del P\B) y a! terminar 
la década controlaba recursos que ascendían al 2.51 del Ingreso Mac fonal. 
(2.01 del PIS),. .Su potencial red¡str»hut¡vo queda manifiesto al constatar 
que sí los recursos disponibles del programa se hubiesen canalizado al quin~ -
til mas pobre de la distribución del ' ;greso en T377, fas familias de este 
grupo hubieren aumentado su Ingreso medio en un.331 y el qrupo hubiese aumen 

. 7 tado su particlpacldn en el, ingreso farnniar total de un 3.8% a un 

Desde, un punto- de vista'cual ftat ivo, pu.ede agregarse que dicho crecimiento 
en él Ingreso estará de hecho referido s! acceso adicional de bienes y servi-
cios básicos: • salud, nutrición, vi-vienjia, educación, capacitación, etc. Este, 
aspecto aumenta la relevancia del Impacto del programa pues fortalece la pos_[ 
bll idad de consumo de bienes y servicios • socialmente prioritarios para los -es/ 
tratos mas necesitados..- . 

En este programa participen 18 inst i tucfpnes-d» las cuales seis son min'ijs • 
tersar y esta fraccionado en aproximadamente 33 subprogramas, agrupados en' -
cuatro áreas: 1} 'salud, alImantación y nutrición; i i) capacitación, adíes -
tramlento, ayuda comuna! y divulgación; I ti} mejoramiento de la vivienda ru_ 
ral y asentamientos campesinos y iv) regímen no contributivo y asignación fa_ 
m i 1 i a r , ™ 

íj Ley Hc>5662 publicada en La Gaceta M°248 del 28 de diciembre de iyjk.-
2/ Suponiendo además: i) ausencia cU' "' i 1.trac Iones; i I) que el grupo paga el 20J; 

del f inane lamento del programe y i II) que ;os gastus Imputables 3 la adral-
• nlstración que- no implique Ingresos adicionales.a este grupo, no superan el 

ÍQ% da los recursos del Programa. SI se supone que el grupo no paga nada' -
del finaneiamiento y que no con!leva gastos de operación, e? Ingreso famí -
íl'lar medio del primer quintil subirla un k'o% y *su participación en el ingre_ 
so total alcanzaría el S-51 

5/ Oficina de Control de Asignaciones Familiares, División de Información y Ana 
tisis ce Programas; "Resumen descriptivo ds los su bprdgr ansas financiados con 
.recursos del F0ndo de Desarro!ío Social y Asignaciones familiares, 1380. 



La primera área, salud, al imentac lof»' y nutrición,, es la cuant i tat ivaraen 
te más importante 'y posee un campo, de-acción muy amplío.- Incorpora princi 
pálmente programas de mejoramiento nutrtetona! -y aliment icio infantil y ma'--. 
terrto; v extensión dé los servicios 'de salud en la zona rural ; -mejoramiento 

? ' - ' - - • ambijentaI ; -adiestramiento de 'persona.? ; educación e .información masiva.-

El área de Capacltacíóo, ad ieslrdmiento, ayuda comuna I y divulgación se 
ocupa de' las act-iVidades tendí-entes a l^'organización y 'désarroi îo' de la co,; 

munidad., propiciando. Ja mayor part icipaciôn de las.- personas., grupos'- y cornu-, 
' ' ' • ' • 

nidades en'; i a sol uc ion- da los problemas.'- ' s • , 

La tercera área, 'mejoramiento'de la vivienda rural y asentamientos' campe; 
s iinos, se' ocupa de-'la1 construcción y me j or-ami enté 'de viviendas rurales co.n 
criterios de mejoramiento de'salud ambiental y atiende parcialmente la deman 
•da de tierras para asentamientos campesinos,- * ' 

> /r¡0 ' ^ ¿ • .. .* ' . ' . . - ' 
La última área, rêg imen con tir i but l vo y as ignacion familiar, enq loba las -

dos 'actividades' que- titipl lean transferencias monetarias. ' La primera cons-i-ŝ  
te- en un' programa '-de- -per» s iones' para 'aqt' --lias personas. qt¿e necesitan de -.la 
misma pero no han cotizado para ninguno de ios regímenes -contributivos exis. _ 
.tentes. La 'segunda consiste en un .sis'tema de' prestaciones en dinero a. los 
trabajadores- de bajos ingresos y en función del númtsro vde hi jos menores de 
edad'.- • ., > '. . j , . .. • • 

Una .evaluación global del impacto red i sí r i-but ívo escapa a las po s Ib i 1 i da. 
des -del presente informe. • Mo. obstante, a) hurtos indicadores sobre' cobertura y' 

• \ • n . ; . .-, ' "I : • 
se pueden adelantar, -- Una de* las actividades más',-Jmportantes es el de come-
dores 'escolar.es, abt se le ' suministra,-almuerzo y desayuno? a ios s 1 umhOs seis 
d'as a .la semana. A finales pe la.-década est^ servicio se le-brindaba a ap.ro 
xiradamente 333 mil alumnos con. un gasto perclp i ta anual de. % 294'y con una' 
cóbeftu'ra cercana'-a-l . 71 de- 1 é ms trícala, ín ícía 1 en los-,establ ec i m i .entos de_ 
educación pública primaría y secundaria." Otra actividad significativa es la 
instalación y - mejoramiento del servicio de agua potable en as ,comu.oidadés • 



c e r c ? de- ,t¡ 11, persono3 

c o n i. r t h u t i v o de-pe,.? i o n e s 

3 1 ' p e r s o n a s , e q u i v a ' e n t e s 

Varios comentar ios • pueden neo^rse en relación o este proferís. £1 prime 
ro tiene que ver con le relación entre cobertura real del programa, la evi-
dencia do gestión y los objetivos, bi.orogrsma fue concebido y orientado 
hacia los grupos mas reeagado*-- de 'la soo'edod costarricense," pero es posible 
que .existen fi I trocieres en lo forme ce préstacfores o transferencias que no 
respondan al criterio de dar pr¡orldae. a ¡as más ñecos fiados. Causas de.es-
•te problema pueden encontrarse en ;o ausnneto de mapas de pobreza previos a 
•a ejecución de: protrar^, cuvo ¡ nfo mino ¡ ón permitiera eprox1macíones de ca-
rácter- integral y ai, elevado grado de descentro VI zec ton observado, que promue 
ve avances no coordI nodos en la coberíure ce ios programas.. A manera de 
ejemplo y cor" la [níorrnnc.íen de dos prograoos dentro del área de salud, se 
puede observar le ocurrencia de estoe f i 1 trec i ore? , -

i 
En 1978 y con respecto a ia arí;v>Jed de entrega de ¡eche en los puestos 

de salud s niños menores de ?ÍTs años, e-b?orvo~os que la cobertura dentro^de 
los hogares con niños menores .do seis sños rrsayor: en la zona rural (el 
'de Vps íaniíHss- ruroles y el 18% de les urbonos reciben leche) y 'se concentra 
en las taro» 1 les pobres 'áe Ies fam-i I .'». que reo leen leche, oí '¡-85: de fes rura 
les y el bOX de las u; bañas son pob-as), poro existe un porcentsjé importante 
de femillss cal rf iesdos como no pobres, •'¡.yes niños rec i ben este tipo de ayu 

1 ' . . da", E'l otro procreme. as-isU nc i a ae niños menores de b año- a centros de edu 
caoíón y nutrición, de menor cober ,.u ra >, torre 1 en muestra resultados similares, 
a saber: mayor coberroro 00 I5 pono "oral (8.3% be los bogares rurales contra 

de los.urbanos con níHos eereres de 6 años), predominio de benef i c lar ios 
i 

clasificados como pobres (33! y respect ivamente}^ pero de nuevo un porcen 
taje importante de faplliñs no pobres t «er.er. acceso s estos servicios (kj% • y 1 
k%% respectivamente) irm luso oras pocas del oeci I de mayores Ingresos en be zo 

1 / i n c l u s i v e a l g u n a s r a m i l l a s u b i c e d e s e n e l c e c i n o d e c M r e c i b e n e s t e C i p o 
d e a y u d a . E s t e p o r c e n t a j e e s m a y o r e n * í a o j r j r - s r e l . d o n d e u n o c u a r t a -
p a r t e d e l a s f a m i l i a s d e l d e c i ! d e m a y o r e s I n g r e s o s o p a r e c s p e r c i b i e n d o 
e s t e b e n e f i c i o . S i s t e m a c e i n f o n r o c i o n e n C u b r i c i ó n : E n c u e s t e d e N u t r i c i ó n 
1 9 7 8 . Tabulados s i n p u b l I c s r . - . • 

r u r a s e o . E n t r o I y í 5 7 ? s o •. : ' c r c • c e - s e f - c i a d a s 

( 5 r . d e ¡ a p o b í e c i c n r u r a l e n * t ? / y ) v e ¡ r é p r r e ^ n ; 

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

a ! 3 2 2 c e ! o s i n a c t i v o s m a y o r e s d e 6 0 y n o s . ~ 



1 na rura] 

El segundo comentario tiene que ver con los -problemas, de coordinación • In. 
he rente un programa ejecutado - en. forma tan descentral i. za'da (,Í8 Instituciones'}', 
La descentra-1! I rae ion obedeció a la Idea de aprovechar.'la inf reestructura Ins-
titucional -existente y reducir-.al mfn-i'mo -los costos que ,'sü creación coni levan¿ 
Sin :embargo, esta descentra l ízse ion no fue acompañada de u,n -mecanismo"de \̂ oor_ _ 
donación y de seguimiento apropiado,- Dado, que existen instituciones con mayor 
capacidad de ejecución y de gasto que otras, ,se presenta el ipel i'gro'de que la-
capacidad inst-i tucional de gestión disponible no- co i ne' ». d a ' con los niveles ; de 
prioridad que.tengan las distintas metas. 1 En este caso se plantea, -la opción 
de canalizan recursos hacia las inst I tue iones'"con capacidad de gasto," a riesgo 
de no contemplar estrictamente las prioridades,- o canal izar, fondos respetando 
las prioridades, con -el riesgo que estas se desnatural i'cen parcialmente en.la 
práctica en fa medida que no se alcancen las metas previstas. La ausencia de 
.un' mecanismo de control'y seguimiento .adecuado torna díf.lci I toda • èva 1 use ion de 
estas opc iones,'-e impide la -toma- de acc Iones correctivas con el agravante de la 
pérdida paulativa] d.e flexibilidad en la c¡stribucióñ de -'los - recursos entre ios 
programas e' Instituciones. -Para resolver, esta 'situación, a mediados de- 1973, 
se modificó el ' reglamento, de la Ley 5662, -por medio'del -cual' se fortalecí la 
Dirección General de- Desarrol ío Social y Asignaciones' fami.l iares,. creándose -
upa oficina de. cont rol» de-Fondo dé. Asignaciones fami I i ares tanto para -la - par-

• i ' " 1 , ' 2 
.te financiera como para la parte' de, ejecución real de jos-programás* . ^ . 

' - > ' I y - ' ' I ' ' ' ' 
El tòrcer, comentario t iene 'que -ver con los ̂ costos de operación crecientes 

qué conlleva este programa, dada la -.expansión en el tiempo del .mismo y Vos me 
canismo-s de control" necesarios, Estos" costos crecientes traen -a coi-ación- 'la--
discusión sobre qué'es'mis- barato 6- efectivo:' los pagos ,d j rectos en dinero 'o 
-la transferencias de• bienes. .-Ya 'al .inicio del apartado mencionamos, loŝ  , 

17. Ibid, .'; ' . ' - ••' '" ' . .. • ' / " - ' , . - ' 
2/-, Decreto Ejecutivo H^l 0119-T.SS publicado en la Gaceta- N"'113-.- del martes 

19 de junio, de 1973.1 ' • * - ' \ V-' . • ' 
" \ 



argumentos a favor de íes transferenc i«s dk bienes, sin embarga existen oígunot ar 
aumentos en coñtre ce esto tipo de políticas. Los defensores de los papos en dé-
recto sostienen que-fías transferencias de bienes ele consumo dependen fuertemente de i 
grado de accesibi1 i dad de las famí1 i as necesitadas? s i se utilizo !a inf ̂ aestructurs 
.existente la capacidad de discriminación'f más reduc i de (comedores escolares); im-
plica rj erto qrado de discriminación entre ios pobres en 1 a . d i ST. r I buc'i ón de bienes 
y servicios caros (vívlenda-t ierra) ; plantea problemas adm i r¡ I s t-ra 11 vos importantes; 
e Implica aceptar que sus administradores conocen cuáles son las necesidades bási-
cas más apremiantes'ce las fami i ias nías pobres. En rea!idad ambas pesie Iones plan-
tean argumentos válidos, y la opción -real se oblea probablemente al Interior de es-y 
tas posiciones extremas,- El Programa na seguido.esta posición Intermedia dándole 
piás énfasis a las transferencias de bienes. Ya lo Ley establece este'enfasls al fl 
jar en un 201 del- fondo los recursos para e! régimen de pensiones no contributivas y 
al establecer' un 201 como máximo ''fos'- recursos a les asignaciones fami 1 i ares directas 
En Is practica, e] énfasis ha sfdo mayor en la transferencia de bien,es (80% aproxima 
damente) ya que este ultimo subprogrema no se ha ejecutado con excepción de un'plan 
piloto-qn e¡ dsstr1to • centro! del cantón de Sagaces con alrededor de 200 familias y 
utilizando alrededor' del 0. V4 de los fondos-- , 

En resumen, s i bien es cierto que en la ejecución del programa, sa presentan filtra-
ciones y les gastos de operación pueden ser al tos,.no cabe duda $ue su Impacto red?s_ 
tríbutivo es importante. Esto es cloro si se t í'eno en cuenta que el énfasis de? pro 
grama se ubica en hi zona rural, región que muestra ios niveles de Ingresos más redu 

7 ' cI dos y 13 ni a y o r con o entreoída de pobreza-" . • 

La otra política de trensferencles que ti ere 'un impacto importante, es ia relativa 
a los servicios de salud en general,, Es cierto que parte de los servicios de salud 
se vieron apoyados.por el programa anterior especialmente los ce sa^ud rural, pero 
el qrueso de los m'lsrnos recoe sobre la-Caja Costarricense de Seguro Social y en est 
campo se han dado avances importantes. • y 

17" Una evs luaelón "de-este plan piloto se encuentra en el documento: Presidencia dé-
la República, Oficina de Información^''"Bsgaces Realidad socio-económica y ac-
ción insti tucionaT'^San José: Fres idencia do ía República, 13tí0j , 

2/ Según ía encuesta de ingresos de ,1977, tres de caca cuatro familias pobres resjj_ 
dísn en el área rural. 



„La década de los 70,empezó- con .un. sistema ya amplio de/'s-egur idad social 
q'ue buscaba universal.izac.ión.„.y 'unificación a través de tr^s etapas.: es.tab'le_ 
cimiento del' marco' lega.! adecuado'(1970/73), unificación hospitalaria a ca_r 
ao. de. la CCSS (l-9?̂ /77)--.y replaMearaiento de'.lar problematica d.el sistema ' -
(1978 .••:. )5. - ' '... ì '• '' _ •• . • ' • ; ' ^ 

; La Universalización - de los •servicios'de salúdase rea-I rizó en forma paola_ 
tina, incorporando at> régimen de enfermedad' y matero ida d;á todos- los tra bajía' 
dores asalariado?- (1.97.1), a', los trabajadores independientes (197,5) , a .los -
indigentes, o ̂ asegurados ,p-ór parte del- Es cado. (1.973) » a .los pensionados de - ( 
otros regímenes (1976) y a. los pensionados del r;%imén\nb contributivo del 
.programa de, D_esar.ro i io -Soc la 1 •' y Asignaciones familiares ( 1 975) • • 'Los fami-
liares de -estos' asegurados directos automáticamente se hacen beneficiarios 
del régimen.. Asti de una cobertura'" aprox imada al h&i 'de la- población 1-970,. 

• : ' , * " ' ' 2 ' '' ' •• • • ( 
se pasa a- una cobertura cercana al -801 en 1979 -- ' • . • • 

La unificación d'e los servicio:» de salud se realizó a .través de la compie^ 
mentar i-zac ión de las actividades .de Idi dos insti tue lories pr i ne i, pa l es ' CCS S, 
y M inisteflo.'de Salud cor respond iencfo Iáf '.actividades preventivas a la se-
gunda y fas curativas -a- la primera., Ello significó el traslado de todos1'' los 
hospitales a manos de ia/CCSS-a- parti r'de--1373^ ~ -' ..' > ' . - / - ' r 

' "'.•''. ' '''•." '•••";•,'" .' .'•'"• / ' .„ .. ; • ' "' , " :-' , 
- ( La ' cobertura >'d e :'e-̂ t e servicio coni leva hécesarjamervte'-.la1 movilización de 
recursos significativos;,'-- E;sto se comprueba al"const'atar; que. los- recursos ma 
n,e jados por estas dos' ins.tituc.iones- .alcanzan, alrededor del 0| del. Ingreso 
Nacional, èn 1-9.79.,' : porcentaje "que seVsi tiiaba. en-'a-lgo más- del. b% én; 1970',-

' '" tsto -significa'-que"el impacto red i s tri but « vo - dé estos, servicios -Será sig_' 
nifi'catfvo si bénef icia "a ios 'sectores-mis pobrè-s.. ..'Una ' primera 'evidencia 
en-.este; sentido ìa.podemos .obtener ,.al. .constatar- què^ la" cobertura -no es muy 
desigual" entre - Ía:s 'zonas; • Según '-ireául.tados' de una. encuesta par'a 197&, la 
cobertu-ra 'del -'sistema era dé un" 72"l-. pa*ra e.l. país en." su.-conJunto,- aj,danzando 

Ú- Luì s" Asís'Be frute-y ot-ros, ,fií.a-exteni/ón--- dèi, canjeo • de "sp i ica-c iión 'de la, se 
. . gur Idad-soci ài 'Y, esquema de' organización para la ut i 1 ización de ios recaP 

sos en las p res tac sones fpedicas".-, •'.(San - José,' CCSS, 1978')'], -p̂  11 .-
Í¡ \ íbid', pág .,' 1 $ / ' 



el 7B% en la zona urbana y eí íb% en -sí rural*.-

Sin embargo, este pequeño porcentaje de población no cubierta, en tanto 
.corresponda a los gbupos más marginados, estaría reduciendo e! impacto re-
distributivo. Datos de le encuesta de nutrición para'«ese mismo año mues -
tren que si se considere la afinación de i' jefe como representativa de la • 
afiliación de todos los miembros del núcleo famif iar, cerca de le mitad de 
los no asegurados corresponde a los bogares catalogados como pobres. En -
otras palabras..esto significa que dentro de lo? hogares de los grupos po-
bres, le incidencia del no acceso el servicio de salud es mayor. Según da 
tos el de los -hogares pobres de la ?ooe urbana y. el h%% de la zona rural 
son comandados por une persona que no se encuentro protegida por los'servi-
cios de salud estáte!*'. Lo'anterior podría estar indicando que si bien la 
cobertura de los servicios de salud -"t Importante, aún no llega en el grado 
deseado e los -grupos más marginados por lo que no ha logrado alcanzar el 
pacto red I s t r i but í'vo a que'poterclalmonte puede aspirar.-

En términos generales, ss puede decir que la asignación del gasto públi-
co a programas de carácter social (salud, educación, vivienda, nutrición), 
es significativa por lo ,que se puede esperar que tengan un impacto redistri 
butivo .global positivo. Sobre este, aspecto, estimaciones de F. Hercheí pa-
ra 197^, le permiten concluir que la incidencia del gasto es fuertemente pro 
gres iva en el país, a ta* punto, que en términos netos ¡ restando.la inciden-
cia regresiva de los impuestos» se mantiene la progrèsividad del sistema í 
cal. Lo anterior resulta de una transferencla neta de recursos 'de los-es -
tratos de ingresos altos y medios a 'Ies bajos. En dicho estudio, se conclu-
ye que los .gastos que mis cont r i buyen' a este resultado son los de salgo pú~ 

• 'î 
fe! lea, educación y bienestar y segundad'. fcn tonto que. estos resultados -
sean validos, lo cual descanza en la validez de los Impuestos útil i izados", y 

j/.MTSS, 'CCSS y Facultad de Medicina de fe Universidad de Costa Rica, ?fEncues_ 
ta Nacional de Utilización de los servicios de salud". Datos 's|n publicar. 

2/ SIN, Encuesta de Nutrición 1978. Datos sin publicar. Conviene mencionar -
que no hay grandes diferencias en:!*e la afiliación de lós jefes y la de la 
población. Según esta encuesta el Jk% de les jefes urbanos y el t>~¡% de ios 
jefes rurales están protegidos por le seguridad social 

3/ Peder Ico Merche! , "Incidencia Fiscal y E>: str' I bue son 'del Ingreso en Costa Ri 
ca*% Volumen II,'(México: CE^Al., 197?)-. [>. 
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y teniendo' presente que programas como el* de'Desarrol lo Social yAsignacío 
nes familiares sort pc¡s ter sq>res• se puede pensar.̂  que el 'impacto redlstri.bu, 
titfo del -Casto Públ Ico ,no disminuyó-.--" -.•"-'•- ' ' - . 

, 5«3 . •• Intervención en;los mercados de .bienes .'.-•-.' . ,' -.-
• 1 ,..,'' '' ''•".'. • • " . ' - * r 'i '* -'. 

'-"•La intervención en los mercados,.de bienes como política red i,str i but iva 
encuentra sú just if i cae ion en las Características 'de eoWsümo. de! algunos bie_' '" 
nes. Así, la. pOl-ft ica será-normalmente "dirigida a mantener 'el .precio de -los 

' \ - - • - " • 1 ' 
. bienes-'de aprime ra nsces idad-"'. a un. nivel-' bajo con el objeto de lograr una ~ 
transferencia 'dé' inq'reso real hacia ,'los-Vpobres.- " ' 

- ^ . : " . c . ' . . • . " ' . . ' • ' < " 
; • • . • ; .• • •••-. , 

' Este tipo de- pol-ít.icas - favo-reve-pr inc Ppalme.nte -a los pobres urbanos - que • 
reciben ingresos monetarios-'cuyos -Ingresos reales son muy sensibles. a los -r ' ' ' ; A 

.precios de los bienes de primera necesidad. Esta polTtica iserá-normaImente 
inferior a una política de transferencia directa dé inqresos o de bienes'de 
consumo, pues no; permite actuar'«electivamente 'éntre b^noric tarros, No oos_ 
tante, la .ausencia de Je Tnfraestructur^ 'necesaria' para- -lo-.segundo, puede' ha 
cer en nuestros países que' la reducción de. precios se'a.-el 0nico'.mecanismo via ' ' ' ' " 1'' ' " 

i; 

ble. para" lograr' las .transferencias de- i n g r e s o * : /. • ^ 

La reducción o mantenimiento a qiyébes 'bajos de'ios 'precios de''los bienes 
de primera /necesidad",' 'se' puéd^ ;1og-rár a -,t ra'v'és' de. tres mecanismos; a .saber : '' ,, • . 
'sub.s-idi'os .al -'precio -ai consumi.'dor o a la\ producción;-.'importación-® t-ipo,s/de ' ' , • 
cambio art if ¡c i,al menté-'ha ios y -control ' &z' precios de '.los producios. Lo'prJ" • 
mero,dependerá''de l'a. existencia de "uo mecanismo financiero -viable para con ti • • -
nufr' la transfé>énc ia.- én el.tieppo- y dül .'obsto de' oportunidad., de lof . recur-".. . • h 

í ' • 1 , •/ ' . V ' • rK } - * • ' ' -' ' ' ' -• ' - - 1 ' .sos comprometidos.-. 'La- segunda depende ra,-'-de 1,«:'existencia de una situación-"* '. : 
Tavorabl'e en' i-a-. baIania de. pagos v-puede tener efectos negativos''en ,los "pro- ' ' ^ 
•ductos • nac iona 1 es/5'. tos cualés-.-'-pueden -pertenecer" 'á '-los .estratos, pobres de . 1 a¡:' 
.-zona rural-., Y.E1--Si'tfm^mecani.smo' puede actuar, como un-d.ésincént.fvo a "ios .pro_, *' . 

„ ductores, 'réduc í e'nd.o. i a., oferta "y- provocando alguna,-forros,''.de-racionamiento..' .- '-;:* \-
Lo'anterior 'si' gni f i áa-"qué' este "t i.po .de- po] í.t »cas.-, pueden- ser poco 'eficientes 

%]',A., Chen'epy- y otrb's.f > ppv.;-cIV. .,pag.'"122/'.";.', 
- , , 9' - - -s-

•r V ; V ' • - v¿ : s 



por lo que conviene circunscribiríais a períodos de fuerte crecimiento de ore 
citos. -

La política en esta área se situó en e! país en dos instituciones básicas: 
el Ministerio de Economía", Industria y Comercio (MEÍC) y- el Consejo Nacional' 
de Producción (CNP). La acción se concentró en cuatro esferas "de acción para 
mantener bajos los precios de los bienes considerados de-primera necesidad.™ 
Por un lado el HEiC establee(ó precios máximos de venta al consumidor para un 
conjunto reducido de productos de consumo popular difundido. La cobertura re 
ducída y selectiva tornaba rnSs eficiente la actividad reguladora y simultanea 
mente no Introducía di store Iones de magnitud Inmanejable en los mercados de 
bienes .de consumo* 

El CNP por ,su parte, actuó en tres frentes» Por una parte, amplió su par-
ticipación en la comercial ización' de bienes de consumo. Por otra parte, asn. -
piló sus actividades de fomento a la producción de ciertos bienes agrícolas.-
Finalmente.-aplicó una-política de importaciones de bienes de consumo (alímen_ 
tos) para vender los., a precios inferiores»: subsidiando esta diferencia con el 

•J 
sobreprecio al combustibite 

2/ En febrero de 1975 se dicta la' Ley de Protección al Consumidor que le 
otorga al ME IC una serle de atribuciones para cumplir mejor su papel 
de regulador de los precios de'los productos básicos.~ 

2/ Un análisis del impacto de-estas políticas en el proceso de estábiliza_ 
clon de la economía costarricense puede verse en PREftLC, "Salarios, pre_ 
cios, . . "» op. cft., Cap, f. 
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