
LA PROGRAMACION ECONOMICA 
YLA ESTADISTICA 

por Vernon Anderson Logan 
Jefe de la Secci6n de Estadfsttca de 1a 
Direcci6n General de la Tributaci6n Dj
 
recta de Costa Rica
 

En los problemas econ6micos encontramos, como en el anal is Is del tiempo 
de San Agustfn, al pasado, al presente y al futuro, Int imamente untdos , Estu
d iamos e l ligamen entre el pasado y el presente mediante las estadfsticas, cu
yas descripciones se elevan al nivel cientITico en la medida en que hayan s ido ~ 

cuadradas en modelos econ6micos, que a su vez hayan sido construidos con base 
en la realidad. EI conocimiento del conjunto de elementos y sus relaciones nos 
coloca en el campo de la estructura econ6mica, que es realista, y se preocupa 
primordialmente de 10 que tenemos hoy, dejando en parte el ayer para Ia his
toria. Pero como elhombre vive especialmente en funci6nde 10que notieney ~ 

sea alcanzar, tenemos que ligar el hoy con el manana, quedando asf entrelaza
das Ia "Teo rfa Econ6mica" que es abstracci6n, con la "Est.ructura Econ6mica" 
que es un cuadro descriptivo de 10 que existe hoy, y la "Polftica Econ6mica" que 
nos da las medidas a torna r para alcanzar manana determinadas metas, previa 
aceptaci6n de una relaci6n de causa a efecto. Es dec lr, en forma racional y 
c ientffica. 

Creo que ante los conceptos anteriores resulta evidente la importancia de la 
estadfstica como auxiliar de la Programaci6n Econ6mica. 

Algunos malos administradores consideran que la estadfstlca noes mas que 
una gran mentira. Y efect ivamente , vi~ndose por diversos motivos obligados a 
suministrarlas las recopilan de cualquier manera para salir del paso, y 10 que 
efectivamente presentan es una gran mentira, que luego utilizan para respaldar 
su criteria sobre la m isma , 

La estadfstica es un instrumento valioso en ese proceso de plantearnos una 
serie de problemas practtcos en un lenguaje de sfrnbolos, resolverlos en ese 
mundo abstracto de sfmbolos, para volver al campo practtco con una soluci6n 
eminentemente racional. 

La soluci6n podrri no ser la mejor, par fallas en el conocimiento del medio 
real y aun premisas equivocadas, pero el proceso seguido para ello, es decir, 
para llegar a la so luc idn, sf es de los mejores. Es el de la 16gica formal actuap 
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do sobre bases experimentales, el de la tecnologfa moderna. 

Un astronauta ha dado var ias vueltas al globe ter rriquco , Este es un heeho 
eminentemente practtco, pero constituye e1 resultado de previa labor minucio
sa y r ac ional en ese mundo de los sfmbolos. 

, 
"EI hombre, 0 en sentido mas lato, la poblaci6n totalde una econornfa, cons

tltuye el objeto final de Ia satisfacci6n de necesldades y por ende la raz6n de ser I 

de la creaci6n de utilidad. Pero ese proceso de creaci6n de utilidad debe ser	 I 
sometido acicrtas no r-mas en que resultan importantes la productividad y el vo I,
lumen de la poblaci6nactiva. A su vez, e l ritmo de crecimiento, tanto de la po
bl ac ion como de la productividad, estan fuertemente condicionados por la tee
nologfa y los bienes de capital existentes, adernas de,lo§j" recursos naturales, i 

IJ 
dando como resultado final un armonioso entrete jldo; siempre y cuando exista	 l'i'l 

\la adecuada coordinaci6n. 
;! 

I"Una serie de hechos obligan continuamente a practtcar ajustes en los or ,l 
ganlsmos econ6micos, que a la larga van afectando la estructura m isma, y esto 
ha trafdo como corisecuenc ia que cada dfa se note mas la fa lta de estadtattcas 
suficientes, adecuadas y r~pidamente obtenibles. El pa Is inic ia una nueva etapa 
de su vida al abocarse al proceso de Industr ial tz ac idn, que impllca el desarro It, 
llo de una mentalidad, de un actuar diferente al seguido y exigido po r su tradi
clonal estructura agr-Icola, Por ello sentimos necesartoque todo aquel capaz 
de hacerlo, contribuya a formar conciencia sobre la tmportanc ia de la tnforrna
ci6n adecuada y oportuna en la programaci6n econ6mica. 

A pesar del contenido general que se ha dado a estas l Ineas , nos ocupare
rnos en algunas partes del problema rclacionados con el capital, par constttuir 
este una variable estr'ategtca en el proceso de desarrollo econ6mico, meta ac
tual de la mayor-fa de los pueblos del mundo , Una diferencia sensible entre las 
economfas de los pue bIos cons iderados avanzados y los retrasados, consiste pr!! 
cisamcnte en Ia escasez de capital de estos iitlimos, en relaci6n con los demas 
factores de la producci6n. Cuando en ellos se pretende, como desatortunadamep 
te ha sido la pr-dcttca, tratar de resolver el problema mediante el rn ecanismo 
del cfedito, se ve crecer la demanda que entonces resulta excesiva en relaci6n 
con la capacidad para producir, que se mantiene baja por la misma falta de ca I
pital real, s iendo uno de los desenlaces, la inflaci6n de precios. 

Existe una serie de problemas relacionados con el desarrollo econ6mico y 
por ende social, que no son enfocados COn la se r iedad debida, no por negligen
cia, sino porque las personas r esponsable s de las dectstones carecen de los e
lementos de juicio necesarios para una decision objetiva. Los datos para eles
tudio consciente de dichos problemas no se pueden improvisar y los resultados 
de las decisiones asf tomadas pueden resultar favorables mas par la gracia de 
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Dios, que como consecuenc ia del conoc imiento y manipulac i6n de relac iones mas 
o menos precisas de causa y efecto. 

En la medida en que seamos capaces de comprender esto y actuar de con
formidad, nos estaremos colocando en condie i6n de forjar una econom fa capaz 
de afrontar con optimismo los problemas que crea un crecimiento vertiginoso 
de la poblac idn total acompafiado de la exigencta de cada ciudadano por una ma
yor participaci6n en la producci6n yen la correspondiente remuneraci6n. 

De ahf el tnte res en conocer la cantidad de futuras invers iones necesarias 
para alcanzar prefijadas metas de producci6n; la productividad del capital y del 
trabajo, 10 mismo que afrontar el problema aparentemente contradictorio de la 
plena utilizaci6n de un acervo creciente de capital ffsico sin que esto signi
fique empleo de tecnicas demasiadoahorradoras de mano de obra. En este as
peeto Costa Rica no tiene el segundo problema (una marcada sobrepoblac i6n ya 
existente) que Ie restrinja el usa de equipo mode rno (en el sentido restringido 
del termino moderno), pero sf tiene el problema de una escasa poblaci6n que le 
impide absorber la capacidad ociosa instalada. No tiene suficiente demanda e
fectiva, que depende, tanto de la product ividad por el ingreso que genera, como 
del volumen de la poblac i6n. Algunos de los datos que se daran mas adelante 
revelan esta verdad. 

Los analtsts de ttpo insumo-producto que permiten detectar cuellos de 00
tella tanto en los procesos de crecimiento econ6mico como en los de desarrollo 
son necesarios; pero para tenerlos se requiere contar previamente con estadfs
tic as . 

Ahora cabe preguntar que estadfsticas? Esta determinaci6n es urgente, y 
una entidad encargada de la programaci6n en escala nacional e s la 16gicamente 
llamada a determinar el tipo de informaci6n que se necesita. As I el aporte de 
cada dependencia dejarfa de ser antojadizo, y el esfuerzo aunado redundarfa en 
mayor eficiencia general, Iograndose que mucha materia prima que tiene actual
mente po r meta final los polvorientos archivos se convierta en elemento de jut
cio al servicio de aqucllos responsables de las decisiones de trascendencia. 

II~: ';
:,,1
 
tH
 
;1: 

La progr-amac ion econ6mica impl ica csenc ial mente ocuparse del futuro, es
tablecer metas sujetas a determinada escala de prioridades a las cuales se des
tinen los recursos escasos y de aplicaci6n mutuamente excluyente, dejando que 
la tecnica resuelva su problema, que es lograr el mayor aprovechamiento del 
recurso ya destinado a dete rrmnado fin. En estas condie iones, ocupdndose pr i 
mordialmente del futuro, la entidad programadora tendra que determinar con 
mucho cuidado el tipo de informaci6n que se le debera de suministrar en forma 
continuada, para poder ir contrclando y ajustando el desarrollo de sus progra
mas dentro de la flexibilidad necesaria, ya que un buen conocimiento del pasado 

'III 

I:' 
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(que en nuestro caso es pobre) no elimina la aparici6n de elementos imprevi
s ibles que alteren 10 que se hubiere estimado para el futuro. 

La deficiencia estadfsttca del pasado es ya un punta de parttda inconvenien

te, pero hay que comenzar. Esta deficiencia puede dar lugar a un diagn6stico
 
pobre, que mantendrri su sornbra sobre la prognosis y las proyecciones. Una
 
de las condiciones que mitigan los inconvenientes de esta deficiencia es que "ea

t:i todo por hacer" y por cualquier lado y forma que se comience, por el sim

ple hecho de comenzar, se e stara avanzando en sentido positivo. Pero comeE
 
zar en cualquier orden no es 10 mas recomendable. Ampliemos un poco mas
 
este punto, ya que la verdadera tntenc ion de estas IIneas es contribuir a formar
 
conciencia.
 

<,, ,"I 

':':i 
• :! 

La programaci6n econ6mica es generalmente div idida en a) programaci6n )
sustantiva 0 referida a la planificaci6n de los recursos eq funci6n de metas; y ::1 
b) programaci6n admtrustrattva, que como su nombre mismo 10 indica, busca ;~

,:',la organizaci6n y su efic Iencta, Puede ser global 0 sectorial. En realidad en " 

Costa Rica, limitado al Poder Ejecutivo la Direcci6n General de Servic io Civil J~ 
'~l 
~esta trabajando de acuerdo con el punto b), pero en cuanto al punta a) no exts 
1'1 

te ninguna entidad que acttie como unidad programadora al nivel nacional, su t, 
perior. 

~ 
La progr-amac idn comprende tres etapas: a) Diagnds tlco, que requiere co l 

nocimiento sobre elestado actual de la economIa para asf determinar sus posi

bilidades y las fuentes de entrabamiento. Esto implica estudto detallado de los ;
 
recursos naturales, culturales y humanos disponibles, y su utilizaci6n, 10 que
 
se puede lograr mediante las cuentas nacionales (ingreso nacional); anal is is de ~
 
insumo-producto: flujos monetarios; balance de riqueza nacional; etc.) y el fun

cionamiento de la econornfa refer ida a politica de inversiones, capacitaci6n y
 
productividad de la mano de obra y del capital, etc.
 

b) Prognosis. De la etapa anterior se pasa al trabajo de descubrir el tra
dicional comportamiento de los elementos de la economfa, en el supuesto de que 
en el futuro las tendenc ias actuales se r epet iran 0 bien que se podran introduc ir ,~ 
modificaciones, en forma controlada. Un ejemplo puede ser el comportamiento i 

r 
de las importaciones ante cambios del ingreso. Queda claro que sin estadfst i 
cas esto se hace imposible. 

c) Ff jac idn de metas. Esto es , el encauzamiento del uso de los recursos 
disponibles, no pudiendose practicar sin la previa prognos is. Sin conocer el 
comportamiento tradicional de los elementos y sus posibles variantes, la fija
ci6n de metas y la pol Itica a seguir para alcanzarlas podrfa resultar demasiado 
abstracta. Un trabajo de escritorio poco conectado con el medio real. 
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EI Departamento de Planificaci6n de la Corporaci6n de Fornento de la Pro
ducc idn de Chile, al evaluar su t rabajo, hace notar que Ia verdadera gravedad 
de la insuficiencia estadfstica no estriba tanto en 16s errores de cuantificaci6n 
de las variables, como en aquellos que se cometen en ladirecci6n en que deben 
hacerse, por ejemplo las inversianes. Un ejernplo podrfa serinvertir enla ad
quisici6n de equipo para una actividad que cuenta ya con capacidad octosa sin 
esperanza de que sea absorbida. Hacen notar de acuerdo con su experiencia 
que errores en cuanto a la cuantificaci6n del capital invertido se corrigen sin 
graves dafios mediante medidas tendientes a desanimar su expansi6n, mientras 
que: 

"errores en la orientaci6n de las inversiones pueden conducir a situac iones 
perjudiciales para el pafs al estimularse la creaci6n de industrias antieca
n6micas que requieren permanente protecci6n del Estado, y que en ultimo 
t~rmino gravitar:1n sobre todo el pafs y retardaran el desarrollo econ6mico". 

Previa introducci6n general refir:1monos a algunos aspectos concretos, con 
respecto a los bienes de capital, como se habfa indicado, pero antes introduz
camos unas frases de Gonzalo Martner: 1 

I 

"EI aumento de la capacidad product iva es el reflejo de los incrementas que 
se consignan en Ia r iqueza tangible renovable, es decir, es el resultado de 
las adiciones que se hacen en maqutnar ia, equipos, mano de obra, recursos 
naturales, t~cnica, etc., yen las mejoras en la organizaci6n de la produc
ci6n. Dentro de todas las adiciones de recursos, las de capital son las mas 
diffciles de hacer en nuestros pafses, constituyendo el factor mas limitante 
para el incremento de la capacidad de producci6n." 

Los bienes de capital tienen la doble cualidad de contribuir, visto a largo 
plaza, a incrementar la capacidad product iva de una econornfa, yen consecuen
cta aumentar tambien Ia remuneraci6npercibida poria mayorproducci6n. De 
[ernos de lado el candente e interesante problema de s i ese incremento de la pro
ducci6n corresponde al capitalista por ser el duerio de los medios de prOOucci6n 
(tesis ricardiana-capitalista), 0 al trabajador por haber crecido su producttvidad 
marginal y constituir Ia fuente de Ia plusval Ia (tesis socialista). Nos vamos a 

III referir a otro tipo de problema limitado a la estadfst lca como fuente de infor
h',ill 

mac i6n necesaria para abordar con criterio mas objet ivo, los problemas rela
! I 

ctonados con la estimaci6n del volumen general de inversiones necesarias paraII. ! 

,I alcanzar determinadas metas de producci6n. 
L: 
II' 

"

1 Martner Gonzalo "Finanzas Publicas de Chile" Ns: 2 y 3 Pdg , 8 E. De 
partamento de Estudios Econ6micos del Ministerio de Hacienda. Chil;

I'I' 1957.I,' 

il) 
"'II!' 

I' 
, I 
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Por el papel est.rategico que juega este factor "bien de capital" algunos au
tores prefieren medir el desarrollo econ6mico de acuerdo con la magnitud de 
la capac idad instalada per-captta, en vez del ingreso per-capita, tan sujeto ala 
influencia de las relaciones de intercambio, que podrfan dejar la impresi6n de 
me jor-as alcanzadas por una mayor productividad. 

Otra limitaci6n que debemos anotar es la de que nos ocupamos de bienes 
ffsicos tales como las maqutnas, el equipo, las carreteras, los edificios, etc. 
Es decir, de la trilogfa recurs os a) naturales, b) humanos y c) culturales, nos 
vamos a ocupar del capital que es un recurso cultural, y a su vez del recurso 
cultural objetivo, 0 como 10 ha dtcho Gonzalo Martner, de la r iqueza tangible 
renovable, y no del capital representado por la educac idn general, el conoci
miento tecnol6gico, el aparato administrativo, etc., bastante diffc il de ser re
ductdo a e ifras y manipulado en esta forma, a pesar de su ··inctiscutible impor
tancia en el proceso de desarrollo. 

~' 

I 

Es costumbre asoe iar- al capital insumtdo con el producto logrado, median I 
te la relaci6n 0 m~s bien raz6n capital-producto, que en 81 campo prricttco cons "~J 

I tituye un problema estadfstico diffc il , Se la presenta en dos formas: a) la ra Ii 
"z6n media (K/Y) en donde (K) equtvale al capital insurntdo y (Y) al producto 10 1 

grado; y b) (AK/AY) en donde (AK) es el incremento de capital, 0 sea la Inver
si6n neta (I), 10 que nos permite escriblrla expresi6n en la forma (I/AY). Es .~.'
ta expresi6n corresponde a la inversi6n producto adtcronal.. 0 raz6n marginal. 

,,' 

Desde el primer memento percibimos que en la Invers idn marginal se presentan 
dos aspectos: 1) que con la nueva Inversi6n varfenproporclonalmente los demas l ,faetores (rendimientos constantes ala escala); 02) que varfe la Inversi6n man

'Itenlendo f1jos los dernas factores. ~ 
El Proyecto de Investigaci6n del Desarrollo Econ6mico de Costa Rica en sus f 

estimaciones practtcas ha ernpleado la raz6n inversa, es decir, producto-capi ftal, en la forma de valores agregado a capital total fijo, y valor brute a capital 
total fijo. Sus estimaciones se limitan al ano de 1957 y abarcan dieciseis acti
vidades manufacturer-as. Justifican la limltaci6n en la s iguiente forma: i 

i 
"Esta labor debet-a realizarse en cada una de las ramas industriales, sien Ii 

~:! 
do bastante diffcil po r la escasez de datos estadfsttcos, conocer exactamen ~,' 

te el valor del capital. En efecto uno de los problemas mils serios 10 en
contramos en el calculo subjetivo de la depreciaci6n que cada Industria e
fecttia, aSI tarnbien como por la falta de sistemas adecuados de costos; 0

tras veces, aun obviando las anteriores dlficultades, por razones legales, r 
las empresas siguen para sus clliculos en el desgaste del equipo, coeficien
tes arbitrarios Impuestos por las oficinas tributarias. Si a 10 anterior se 
suma la desconfianza de las diferentes Indus trias para declarar el valor ins ~1 

\ 
talado se ver~ que las relaclones que se obtienen de la produccl6n con el I"

I 

Ie 

r 
! 
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capital apenas servtran de meras orientadoras, pues aunque se conoce la 
necesidad de un estudio detallado sobre este aspecto, las razones expues
tas [0 implden". 

Este tipo de raz6n que se ernplea en la preparaci6n de planes de desarro
llo econ6mico tiene dos aspectos que pueden variar independientemente. Por 
un lade el acervo de capital que endeterminado momento la econorn Ia puede po
ner en juego, 0 bien el incremento de este, y por otro Iado, la producci6n di
rectamente cuantificable. Como se ve, el primer aspecto es de mas fac il deter
m inac i6n s i se Ie compara con el segundo. 

Las inversiones usualmente no limitan sus efectos al sector en donde na
cen, sino que se extienden al resto de sectores enla forma de 10 conocido como 
economfas externas (especialmente las estatales). Desde luego que es mas ~ 

cil cuantificar y expresar en t.:Jrminos monetarios, con cierta homogeneidad, la 
inversi6n insumida que la producci6n. 

Claro que podrfa producirse como en el caso de Costa Rica la presencia de 
capacidad instalada ociosa. En Costa Rica esto es bastante factible debido a la • 
estrechez del mercado. Al respecto el trabajo del Proyecto referido al Sector 
Industrial de nuestra economra hace notar en la pagtna 31: 

"Examinando la evoluci6n seguida par la capacidad instalada y por el pro
ducto bruto industrial, se aprecia que la primera se ha expandido a un rit
mo apenas un poco mayor que la segunda, 10 cual muestra que no se han 0
riginado cambios sustanciales en el grade de aprovechamiento de las ma
quinarias y equipos al servicio de la industria". 

En la pagtna 51 da los siguientes porcentajes: 

UTILIZACION DEL CAPITAL EXISTENTE APROVECHAMIENTO 

a) industria alimenticia. " , . 40% 
b) alimentos para aves y ganado . 50% 
c) algunas Industr ias de productos l:l:cteos . 60% 
d) f:l:bricas de galletas, chocoiates, etc . 80% 
e) refrescos gaseosos (empleandoequipo viejo) 33% 
f) industria del calzado . 20% 
g) f:l:brica de muebles . 40% etc. 

Como conclusi6n dice: 

"Anal izando las diferentes rarnas del sector industrial, se concluye r esu
miendo que el aprovechamiento del equipo deja un margen cons iderable para 
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mejorar la relaci6nproducto-capital, pues perfectamente se puede aumen
tar la producci6n en una cuantfa estimable, sin necesidad de aumento en el 
acervo de capital". 

Adernas de este aspecto de la capacidad ocIosa, que la razon no explica en 
forma expl Icita, existen otros aun mas diffciles, y que dependen de la posibili 
dad de expresar a cuantificar la variaci6n de la produccton generada par el in
cremento de las inversiones. Muchas veces esta es acumulativa y se hace ne
cesario que pasen varios perfodos cortos para que se haga sentir en forma ex
plfcita, desconectandcse el efecto can la fecha de la inversi6n. A pesar de los 
inconvenientes indtcados , la raz6n es de frecuente usa en la programac ion eco
n6m ica y convendrfa que en el pafs se tomaran las medidas necesarias para ir" .terminando can las deficiencias en este sentido y lograr me-jar informaci6n tan
to enla calidad como enla cantidad. El pafs ha entrada en urra nuevafase y re
quiere nuevas formas para enfrentarse a nuevas problemas . 

Mejora Viable 

Anualmente los declarantes al impuesto sabre la renta deben presentar balaE 
ces de situaci6n que cubren al sector privado (empresas) .. En ellos se estipulan los 
bienes de capital existentes, las nuevas adquisiciones, la polltica de deprec Iac ion 
y los cambios en los inventarios. La informacion anual, a pesar de sus defi 
ciencias constituye una base objetiva para seguir a intervalos cortos la tenden
cia de la capitalizaci6n en las diferentes ramas de la economfa, Claro que los 
declarantes al impuesto sabre la renta podr fan no cubrir todos los empresarios 
legalmente obligados a declarar, pero indiscutiblemente sf comprende a cas i to
dos los empresarios referidos al fenorneno econ6mico en cuesti6n. Esta infor
maci6n contribuirfa a llenar la necesidad de informacion can respecto allado del 
numerador de la razon oapttal-producto, a intervalos carlos. Pero antes de peE 
sar mucho en esto se hace necesario precisar y coordinar todas las estadfsti 
cas bastcas necesarias de tal manera que las diferentes fuentes aporten la in
for mac i6n que se les as igne, sabiendo que forma parte de un plan a escala na
cional y que va a llenar una funci6n especffica, aunque flexible. 

Desentendtendonos de los problemas que plantea la cuantificaci6n de la pro
ducci6nobtenida mediante los dtve rsos acervos de capital, a los aumentos de es
te, es conveniente y posible aprovechar la informacion anual mencionada y ema
nada de las empresas que es tan directamente agregando valor en las diversas 
ramas de la actividad. 

Ya se nota la publicaci6n can alguna frecuencia de series referidas ala pro
ducci6n del trabajo. Esta se encuentra fntimamente ligada ala raz6n capttal-pro 
ducto en la forma K/Y = KIN y es 16gico puesto que la capacidad product iva 

YIN 
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depende de la mano de obra tanto como del equipo, y Ia relaci6n entre capacidad 
tecnica de la mano de obra e spcc ial izuda es inversa con la maqutna , 

Si el t rabajado r es espectal iz ado, con un acervo de capital dado, se puede 
lograr mayor producttvidad que si no 10 es , Esto es, si la espec ial tz acton sig
nifica una productividad del trabajo (YIN) que crece mas lentamente que [a ra
zrin capital -trabajo (KIN), [a r az Sn total (K/Y) c recer'a tnd icandonos e[ ernpleo 
de tecnicas de mayor densidad de capital por unidad produc ida , 

Intentos Pasados 
Concordando con [a creacidn del Proyecto de Investigac i6n del Desarrollo 

Eco ndmtco de Costa Rica, fue elaborado un plan de estadfsttca basado en un tra
bajo del seiior Wilburg Jimllnez Castro, entonces Director General de Estadfs
tica y Censos. E[ trabajo del seiior Jimenez Castro tenfa por meta recopilar y 
presentar en forma sistematica y contlima informacion de caracter tributario, 
referida a [a poblacidn declarante al Impussto sobre [a Renta. Este trabajo fue 
complementado por requerimientos de caracter econ6mico-finaneieros determi
nados par e l Proyecto de Investtgac idn. E[ plan final result6 bastante completo, 
pero tambten un tanto ambicioso de aeuerdo con los recursos disponibles para. 
atenderlo , Esto obl tgo a una contraccton que en algunos aspectos lodesnaturali 
zo. Se Ie apltco a los declarantes del perfodo 1954-1955, logrrindose una exce
lente experiencia e informaci6n, que po ste r ior mente ha servido para abordar al
gunos estudios de caracter econdrntco, Pero [0 grave es que e l trabajo se des
continuo y con ello se ha perdido algo fundamental como es [a formac ion de con 
ciencia entre los declarantes, tanto en cuanto ala obligatoriedad de suministrar 
la informacion en determinada forma, como en cuanto al mejoramiento m isrno 
de esa forma. Esta labor educativa es Ienta, a [argo plazo, y no se puede pre
tender improvisar s i es que se persiguen resultados aceptables, ftables, dentro 
de [0 humanamente pos ible . 

Se debe hacer notar que [a informacion sobre bienes de capital a que nos ve
nimos refiriendo forma parte del plan comentado, por [0 que en realidad no cons
tituye novedad alguna. Del plan original algo se ha rescatado, pero tarnbien mu
cho se ha perdido. Dada la idiosineraeia de nuestro pueblo, las transformacio
nes que el momento hist6rico exigen se pueden Iograr gradualmente, y con esta 
idea en mente, me perm ito transcribir un pensamie nto de Roman Pe rpifui sobre 
los cambios estructurales: 2 

2 Perpiiia R. "Estructura Econ6mica y Economia Hispana tl Ed. Rialp ..• 

Madrid 1953. 
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"Los pueblos viven, crecen, se descornponen: mas no hay muerte en los Pll.'" 
bios, sino mutac ion a otro lugar, a otra espec'Ic. Lo que murto en Rorna 
no fue Rorna como pueblo, sino su constttuc ion, BU alma \J e spfr itu, su po
liteia ... 

. " La estructura econdmlca en su conjunto y en sus multiples partes, ope
ra y vive y su vivir es una contfnua mutac ion: mutac ton continua de yentre 
sus partes, y cada vez mas lentas pero mas esenciales, mas genuinas mu
taciones de sus elementos; inst ituc iones- miembros y sistemas, hasta las 
grandes mutaciones del Todo", 

Lo fundamental es mantener ese proceso continuo de ajuste, de tal manera 
que casi insensiblemente se logren rnutac iones sIn convuls ion, porque al alte.
rarse alguna de las partes de un sIstema de valores, con el fin de que se man
tenga una compatlbilidad elemental debe ran tambIen de camblar las otras par
tes, y con la expansion econdrnica, los patrones norrnatlvos que se opongan al 
desarrollo rnismo no seran aceptados par un sectorcada yez mayor de la pobla
cion, y entonces ejercera menos influencia sobre la sociedad en general, pues
to que ya nl siquiera estara llenando la functon que llenaba al nacer y estable
cerse como valor normativo. Vivir, crecer, es contfnuo 'cambio, continuo a
juste en Ia persona ffsica y en Ia sociedad como un todo. 
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