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Editorial 

No estaba equivocada Ia Direcci6n General de Es tadfst ica y Censos en su 
inquietud de tener una revista que sirviera no solo como media de publicidad a 
nuestros profesionales,sino tambtdn de es tfrnulo a La reaLizaci6n de nuevas es 
tudios e investigaciones, en la seguridad para los autores de encontrar un 6r
gano donde dar a conocer el producto de su esfuerzo. 

La Direcc i6n ha rec ibido complacida varios trabajos de profes ionaLes cos
tarricenses, de cuya selecci6n ha escogido dos para esta segunda entrega, que 
contiene material de distinta naturaleza al publicado en eL primer nrimero, cum 
pliendo as (los prop6s ltos que se impuso desde eL primer momenta. 

Esta Direcci6n espera que estas oolaboractones nacionales yextranjeras 
se produzcan cada dfa en mayor nrlme ro, y que el contenido de todos los tra 
bajos no s610 sea rittl a los lectores sino que provoque en elias la meditaci6n, 
el af11n de discutir sobre los temas tratados, y de produclr, en consecuenc ia, 
nuevas artfculos para la revista. 

Han sido m1lltiples las felicitaciones y voces de aliento quela Direcci6n ha 
recibido can motivo de haber aparecido el primer m1mero de "Estudios y Esta
dfsttcas", Especialmente queremos destacar la carta del senor Tulo H. Mon
tenegro, Secretario General del Instituto Interamericano de Estadfsttca, que se 
inserta luego, par su procedencia y el contenido de ia mlsma. Para todos, mu
chas grac ias , 

San Jose, Diciembre de 1961 
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Noviernbre 6, 1961 
Sr. Rodrigo Bolanos Sanchez 
Direcci6n General 
Direcci6n General de Eatadfstica y Censoa 
Apar-tado 5048 
San Jose, Costa Rica 

Estimado senor Bolanos: 

"<, . 

Deseamos por este media acusar recibo del primer nrlmero de la "Revis
ta de Estudloe y Eatadfst.icas", Serie Demogr-aftca NO 1. Esta nueva labor 'de Ia Direcci6n Gene
ral de Estadfsttca y Censos representa un esfuerzo valtoso en beneficia de las estadfsticas 008ta..	 rricenses. Ella br lnda, en el plano nactonal. una magnfflca oportuntdad a los estadfsttcos y otros 
usuar-Ies de informaci6n estadfstica para contributr a fortalecer Ia utilizaci6n de las estadtsttcas na 
ctonales y complementar, de maner-a efectiva, los e.sfuer-z.os de esa Direcci6n para mejorarlas. 
Representa astmtsmo una tntctattva que bien puede servtr para esttmular y orientar el desarrollo 
de publ lcactones sirnilares JX>r otras oficinas eatadfst tca.s del continente americano contrtbuyendo 
a la comparabilidad de datos en nuestra regi6n. 

Compar-tlmos 10 expresado en la nota editorial de Ia mencionada Revista 
y es nuestro deseo que los objetfvos expuestos en ella puedan cumplrrae . 

Muy atentamente, 

" 
Tulo H. Montenegro 
Secretario General 

De una carta de nuestro colaborador Vernon Anderson Logan~ 

" Con gran satisfacci6n ha stdo recibido el primer rrdmero de la "Revista 
de Eetudlos y Estadfsttcas", Ha ventdo a llenar un vecrc rnuy aenttdo en ciertos crrcutoe profesio
nales al abrir un medio de canal iza r inquietudes, a un ntvel superior al del peri6dico, sin Ia pre
tensi6n por eUo de gran erudictdn". 

Existen indiscutiblemente una serie de t6picos de Inter-de para el eatadfs 
tieo y el economista que debe rfan de s er mottvo de comentar-tos por la ur gencta que su apreeiaci6n 
trene en estos momentos de ajuste de nuestra estructura econ6mica, y c reo que 10 que neces itamo s 
es simplemente que alguien comtence a comentartos para romper Ia timidez. 



COMPUTO YEVALUACION DE PROYECTO 
DE CARRETERAS 

por Rodrigo Bolanos S. 
Director General de g stadrstt 

ca y Censos de Costa Rica
 

Este trabajo fue preparado a solicitud de la Escuela Superior de Adminis
traci6n PUblica America Central (ESAPAC) y presentado y discutido en Semi
nario sobre Administraci6n de Carreteras que se realiz6 enla sede de d icha Es
cuela en Setiembre de 1961. Fue escrito principalmente con base en la publi
caci6n "Manual de Proyectos de Desarrollo Econ6mico", Naciones Unidas 1958, 
en cuya Segunda Parte se dedican cuatro capftulos al tema "Evaluaci6n". Para 
quienes deseen ampliar, al menos con la extens i6n que allr se tratan, los con
ceptos que luego se exponen, se recomiendala lectura de los cttados capftulos , 

1 . Generalidades 
En cualquier sistema organizado de planificaci6n econ6mica, en general y 

en la planificaci6nde actividades especfficas , como es un programa integral de 
carreteras y carntnos, el c6mputo estadfstico y la evaluaci6n de los proyectos 
juegan un papelde primer orden. Se trata, en esta etapa de la organizaci6n es < 

tatal, de procurar que los recursos de que dispone un pafs r lndan el maximo de 
beneficios, por 10 que hay necesidad de reunir los mayores elementos de juic io 
para que la escogencia de los proyectos a realizar resulte de 10 mris afortunada. 

Como en la planificaci6n de un programa de carreteras yearn inos se en
cuentra con el hecho real de que antes de crearse el organismo planificador, ya 
existen carreteras y carn ino s a traves del territorio nacional, el primer paso a 
dar es: a) el c6mputo estadfstico de las carreteras y caminos existentes; y b) 
la evaluaci6n sobre el estado, condic tones , grado de utilizaci6n y mantenimien
to de unas y otros. 

Paralelamente a esto, habra de hacerse el recuento de necesidades, que de
be comprender: a) los cambios, rectificaciones, ampliaciones, etc. de las re
des existentes; b) las nuevas carreteras y cam inos que es indispensable cons
truir de inmediato; y c) la estimaci6n de las necesidades a largo plaza, dentro 
de un programa amplio que garantice la continuldad de una polftica administra
tiva pertinente. 
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Lo uno no es otra cosa que un inventario de las existencias y 10 otro un in
ventario de necesidades presentes y futuras. 

EI complemento de esta primera etapa de planificaci6n es e! recuento de re 
cursos disponibles . Cuando el organismo planificador del Ministerio de Obras 
Pliblicas forma parte de un sistema nacional de planificac idn del desarrollo eco
n6mico, es de supone r que esta enumeraci6n y valoraci6n de recursos yaha si 
do hecha, dentro del estudio integral. 

En tales circunstancias, 10 que r estarfa determinar es que parte de esos 
recursos podr Ian ser asignados a un programa vial. Sin embargo, muchas ve
ces la disponibilidad de algunos de estos recursos no puede determinarse hasta 
conocer la magnitud de los proyectos y la justificaci6n de prioridades. 

-~-" 

Para reunir todos estos elementos, se neces ita un acoplo muy grande de da
tos de diversa naturaleza unido a un gran sentido de aprec lac lon subjetiva, es
pecialmente en aquellos sectores donde el compute matemattco es imposible 0 

casi imposible, para establecer de Ia manera mas adecuada los fundamentos ba
sicos en que habra de basarse la planificaci6n de carrete ras , 

2 • Evaluacion de Proyectos y Determinacion de Prioridades 
En term inos generales la evaluac i6n de proyectos (evaluaci6n propiamente 

dicha) consiste en seleccionar y apl icar a los proyectos sujetos a analts is patro
nes 0 normas que perm itan demostrar que el destino dado a los recursos sera 
el optimo. Por 10 tanto, la tarea de evaluar requiere medir objetivamente cier
tas magnitudes resultantes del proyecto y combinarlas en operaciones arttme
ticas a fin de obtener los coeficientes de evaluac idn , 

De ahf que esta materia resulte se r un problema tecnico. Ello no obstan
te, si se respetan los princ ipios del cr iter-to util izado, los resultados que se ob
tendrfan serfan siempre los mismos, aunque la medic tdn fuerahecha por distin
tos observadores (proyectistas). 

La falta de unanimidad de opiniones sobre que es 10 que se debe medir y c6
mo sedebemedir parahacer la evaluac idn, hace que enla prac tica el factor sub
jetivo de quienes la realizan juegue un papel importante. 

Cualesquiera que sean esas diferencias el c6mputo de evaluac i6n debe abor
dar problemas tales como: 

a) Valoraci6n 

Consiste en asignarprecios a los bienes y servicios. La cuantfa relattva de 
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unos y otros se expresa mediante un denominador cormin que es la unidad mone
taria. 

Sin embargo, como no siempre se cons ide ran los precios de mercado re
presentativos del valor de los bienes y servicios, es muy importante en la eva
luaci6n determinar cuando habran de usarse, en vez de aquel lo s, "precios 0 cos
tos sociales". Estos no son mas quelos preciosde mercado corregidospara fi
nes de evaluaci6n de proyectos. En esta correcci6n de factores pueden entrar a 
considerarse la incidencia de una serie de elementos, tales como los tipos de 
cambio, los impuestos indirectos y tarifas aduaneras, el "costo de oportunidad" 
sogtin la mano de obra, el capital 0 los recursos naturales. 

b) Homogeneidad 

Consiste en considerar para la evaluaci6n de un proyecto los valores mo
netarios correspondientes a transacciones realizadas 0 que se prevee puedan re~ 

lizarse en difer-ente s epocas . En este caso la homogeneidades respecto al tiem
po, y lIeva el prop6sito de que tales magnitudes monetarias sean comparables. 

c) Extensi6n 

Se trata de reconocer ycuantificar las repercusiones econ6micas de un pro
yecto, dentro del criterio de evoluc i6n adoptado, 

E stas repercus iones econ6micas resultan ser unas veces "hacia arras", "ha
cia el o r igen", es decir, repercuten sobre el origen de los insumos. Otras van 
"hacia adclantc", "hacia el destino" 10 que significa queafectan 0 condicionan el 
destino de los bienes y servicios. 

Lo anterior divide los criterios de evaluaci6n en dos grandes grupos: a) los 
que miden los "efectos directos" 0 sean aquellos efectos que corresponden s610 
al proyecto mismo; y b) los que tratan tarnblen de medir los "efectos indirectos" , 
tanto en cuanto a recursos empleados como a beneficios resultantes , 

Para algunos autores este ultimo criterio es, conceptualmente, la misma 
cosa que la valorizaci6n social, siempre que en esta se empleen "precios de e
quilibrio"; considerando como tales el costo del capital segrin su productividad 
marginal enotros usos que no sean los insumos invertidos, todo dent ro de un sis 
tema de equll ibr to competitivo. 

3· Coeficientes de Evaluacion 

Existen, como ya qued6 indicado, varios criterios de evaluaci6n, crigtna
dos en las distintas formas de valorar, en la posibilidad de inc!uir 0 no los efectos 
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indirectos y In poslbilidad de selecc Ionar y definir de distintas maneras los pa
trones de comparaci6n. 

En evaluaci6n general se discute sobre las diferencias de criterios cuando 
estos se aplican en funci6n del Inte res particular, sea del individuo 0 de la em
presa, en comparaci6n con aquellos criterios apl icables desde el punta de vista 
social. 

En materia de planifieaei6n de carreteras los eriterlos que Son y;'i] tdos pa
ra selecc ionar en funci6n del inte res individual (particular) puede deeirse que no 
tienen aplicaci6n, puesto que se trata de evaluar proyeetos de inmenso mterds 
general en donde los criterios soc tales de evaluaci6n son los que deben preva 
lecer. 

<, , " 

En un proyecto de tnteres pr ivado la evaluac idn.dei ernpresario haee enfa
sis sobre los benefieios y utilidades; yla medici6n para ,la valoraci6n se realiza 
utilizando sencillamente prectos de mercado. La extensi6n en este caso queda 
limitada por el tnteres en los benefleios y en los coates direetos del proyeeto. 

Al evaluar un provecto de carreteras tlenen gran consideraci6n las repcr
cusiones indirectas de inversi6n de recursos; prevalec iendo, pues, los criterios 
sociales de evaluaci6n sobre cualesqutera otros. 

Es 16gico pensar que, s iendo la evaluac idn social un problema fundamental 
. 

mente conceptual, la adopci6n de tales criterios haga mas diffc il la tarea de e
valuac tdn, 

Ademds, no puede olvidarse la circunstaneia de que cualquiera que vaya a 
ser el realizador de un proyecto, neccsttar-d, financiamiento para la ejeeuei6n 
del mismo, por 10 que sera siempre necesaria la evaluaci6n a los precios de 
me rcado , 

4 . CriteriDs de Evaluacion SDcial 

Como la evaluaci6n soc ial es, por 16gica, mas cornpleja, en la practica sur
gen diversidad de criterios y dificultades para lograr una clasificaci6n sattsfac
toria de los mismos. 

Ello no obstante, dentro de un primer esquema conceptual se sefialan estos 
criterios para la ordenaci6n de los proyectos en una escala de relaciones 

a) Criterios parc iales e integrales 

Los primeros abordan aspectos econ6micos l im itados , por 10 que se hace 
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necesaria combinadas can otros para lograr la evaluac ion pretendida. Sus coe
ficientes restringen la calificaci6n a un s610 aspecto (par ejemplo: el coeficien
te de mana de obra ocupada par unidad de capital). Casi siempre hay tambien 
necesidad de ponderarlos en alguna forma, para establecer la indispensable ea
lifieae ion general. 

Los c r ite r ios integrales, par el ccntrar-Io , tratan de ofreccr un pad.rrin unieo 
y total de evaluacion. Es por ella que ofrecen muchas cornpl ejidade s, tanto e011
ceptuales como de calculo. 

b) Criterios de produetividad 

Se trata de aplicar formulas de evaluacton que miden productividades de al 
gUn tipo, dentro de los cuales se pueden hacer distinc iones como estas: 

i) criterios que miden la productividad de un solo factor a recurso (por e

jemplo: el capital 0 Ia mano de obra) y
 

Ii) aquellos que miden la productiv idad del conjunto de insumos requer idos .
 

En este caso "el termino produc t ividad se emplea en el scntldo de la cuantfa de la 
produccldn (u otro benefic io; tal como el ahorro de divisas) que se obtendra por Ut.!.! 
dad de recurso 0 conjunto de recursos ernpleados . Esta interpretacion no se de
beconfundir conla concepcion te6ricade la product ividad que se refiere ala eua!2 
tfa dela produe cion atribuible a cada unidad de factor, 0 ala contr ibuc idn dedi
cho factor a la produce ion". 1 

Una vez definida la productividad que el criteria de evaluac idn de se a expre
sar, en atras palabras, 10 que se haya determinado colocar como denominador, 
existe una extensa gama de variaciones en cuanto a los valores que han de colo
carse en el numerador. Si 5e tr-ata de In productividad del capital, las varia
ciones pueden ser, para el numerado r, valor agregado, divisas reque r idas, per
scnal ocupado, etc. 

Todo esto induce a pensar en la inrnensa gama de combinaciones posibles de 
evaluac Idn y los problemas tcdr lcos y practices que plantea su selecci6n. 

5 . Seleccion de Criterios para Evaluar 
En In selecc idn de los cr itcr tos mas adecuados de evaluac ion existen aspec

1 Naciones Unidas, "Manual de Proyectos de Desarrollo Econ6mico" - 1958 
Nota 6 en pagina 212 
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tos te6ricos y prtlcttcos que el proyectista debe saber dtsttnguir bien. 

Ya se d ijo que, tratdndose de evaluaci6n de proyectos de carreteras, es el 
cr ite r to social elque debe predominar; de ahf que "10 que mas importa es e l in
cremento del producto nac ional que se obtiene par unidad del complejo dc rc 
cursos que se emple an en el proyecto" 2 Adem/is "todas las magnitudes se de 
bieran valorar a precios soc iale s y habrfa que tornar en cuenta no s610 los be
neficios y recursos directamente relacionados con el proyecto, sino tamblen 
los llamados beneficios y costos indirectos". 3 

Surgenentonces enormes problemas de agrupamtento, pues la heterogenei
dad de los r ecursos imp ide sumarlos ffsicamente. POl' eso "es frecuente me
dir la prcducttvidad mediante la relaei6n entre e l producto obtenido con el em
pIeo conjunto de factores y las unidades ut il izadas de cllda'uno de ellos, singu
lar iz ando la prefereneia del factor trabajo, al cual suele asociarse el t€rmino 
producttv tdad";" En este ultimo caso debe tenerse mucho cuidado pues la pro
ducttvidad por hombre puede no ser debida a un mayor rendimiento real sino a 
cambios 0 sustituciones en otros factores (m:l:quinas, mejores herramientas, 
etc. ). 

La anterior Ilcva a determinar que en la evaluaci6n es necesario, no obs
tante los problemas de valor-acton pl anteados , medlr Ia produetividad del com
plejo de recursos ernpleados, segtin la formula de produce ion que cada proyec
to considere; ya que si en dos proyectos A y B la comparac Idn se haee sobre Ia 
productividad de un solo factor, cons iderado clave, no se podrfa aprec iar bien 
cual de los dos es el mejor, per-que ese factor puede rendir mas en A que en B 
por r az dn de estar aco mpaflado de una mayor cant idad 0 mejor ca l idad de otros 
recursos. 

No obstante que este criterio es eaenc ial, "el conocimiento de las produc 
tiv idade s singularcs ser:1 tambien Util, pues revelad la compo sic Idn de Ia for
mula de produce ion indicando la parttctpactdn re lativa de los diversos insumos 
para obtener e l producto corntin". 5 

A veces los efectos singulares medidos con coefieientes pareiales pueden 
dar una idea de conjunto, aunque no sea la mejor, y a base- de ellos pueden hasta 
llegarse a determinar prelaciones, considerando la mayor pondcr-actdn del fac
tor mas importante. 

2.3Y4 NU C' P' 21. • Op , 1 t . ag. 2 

Ibidem. Pag. 213 5 
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Para decirlo de otra manera , cn el anal is is predominala forma de cons tdcra r 
los factures que concurren a la producc idn, a sea los valores del denorn inador del 
cociente. Pero se pueden hace r ot ros plantearruentos en cuanto a los beuefic ios a 
efectos del proyecto cuantificados en el numerador del m ismo, tornando en cuenta 
que los proyectos producen efectos variados. Sin embargo hay que distinguir que 
algunos de estos elementos numer tcos, como las utilidades, por ejemplo, no es 
posible cons Ide rurlos al procurar IDS coeftctentes para la evaluaci6n de proyectos 
de carrete ras , 

Proyectos como estos deben medirse yevaluarse entonces mas que par sus e
fectos sabre el r esto dela economfa regional onacional, que po r los resultados del 
proyeeto mismo , 

No debe olvidarse tambilin que los efeetosindirectos pueden ser hasta c ie rto 
punta de caracter negativo. Par ejernplo, la construcei6n de una earretera puede 
sustraer la mana de obra indispensable para el normal desarrollo de las activida
des agrfeolas 0 industriales de la regi6n a del pafs , En tales cireunstane ias el pro
yeetista deberti eonsiderar a base de elementos de valorac idn, y antes de haeer + 
una deeisi6n final, hasta donde la influenc la indirecta y negativa del proyecto es 
cornpensada par los benefic iDS generales del mismo. 

6 . Importancia de la Evaluacion de los Efectos Indirectos 

Se dijo anteriormente que en euanto a proyectos de carreteras se lmponfan de 
prefereneia los criterios soctale s de evaluaei6n. Y dentro de lista, por tratarse 
de proyectos de un gran interlis general (nac ional en la mayor-fa de los casas) ocu
pa lugar preferente la evaluac ion de los efectos indtrectos, 

La ejecuc idn de un programa de construccidn de carreteras y carninos, po r si 
mismo 0 como parte de un plan general de desarrollo econdmico, tiene enorme re
percus ion en el resto de la economfa regional D nac ional , segUn el caao , El campo 
social y cultural de los nueleos de poblaci6n beneficiados tambien sufren transfor
rnac iones positivas. El aumento y la dtver-s ificacldn de la producci6n, el aumento 
de las fuentes de t rabajo, el acercamiento entre las poblaciones urbana y rural, Ia 
c reac idn de nuevas poblaeiones en 5reas distantes, el aumento de las pos ib i.Idades 
de mejor y mayor educacton, la faeilidad para el me jor-am iento de la salud publica, 
en fin, el aumento del poder adquisitivo y del nivel de vida de las poblaeiones, me
ta esta Ultima de todo prop6sito, proyecto a programa de desur-r-ollo econdmlco, j~ 

tifiean plenamente los esfuerzos que hoy se realizan para que la evaluactdn de los 
cfcctos indi rectos de cada proyecto sea hecha 10 m:l:s exhaustiva pos ible, a fin de 
que cada uno de ellos sea ubtcado en el verdadero lugar que le eorresponde en la 
eseala de prioridades que es necesario estableeer. 
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_ :t:~nt;-tltrnet!to \~ \ I7 . Factores Econ6micos y Politicos en la Evaluacion " ,.-'"" 1- \.U~J.;m&Ci:OO 1 ~_- I 
Los proyectos de carreteras son, como qued6 expNeot'l/¥'Ii'ft>rtlipio, buen I 

ejempio de 10 diffcii que es reducir y expresar los belleflNos.....-r'teiminos mo f· 
netarios, aunque sea posibie conocer con exactitud los ~i il~~uellos.._------ ! 

Estos proyectos estan desttnados "a abastecer serviclos que no son mate f 
ria de mercado" y su demanda "no se expresa en terminos monetarlos sino en 
peticiones 0 gestiones de los grupos interesados", que 10 hacen ante las Munr I 
cipalidades, los representantes parlamentarios 0 el Ministerio de Obras Piibl i
cas, cuando no es directamente ante el Presidente de la Republica. 

Es decir que, por muy pura que sea la evaluacicnde los proyectos, las de
cis iones finales no escapan de esta influencia polftrca ,rtnbiental. De donde re
sulta que el proyectista pr-imero, y el organismo que "decide, despues, no solo 
deben mirar los aspectos te6ricos de la evaluaci6n, s moque, teniendo presen
tes estas influencias de orden polftico, han de conciliar los terminos para que 
las recomendaciones se hagan sobre el proyecto de mayor beneficio social. En 
muchos casos esta influencia polfticaconcuerda con los planes que la evaluaci6n 
ha recomendado. Lo importante es que aquel la no venga a distorsionar la esci! 
la de prioridades que el trabajo cientffico de una oficina de planeamiento ha ve
nido a establecer. 

La "estrategta pol It lea a corto plazo" resultante del 'juego de solicitudes. 
impul sos e inhibiciones que los gobe rnantes deben avenir, no puede dejarse de 
reconocer ala hora de la aprec iac i6n realista de los problemas nac ionales. Y 
s i por tales razones un proyecto resulta preferible a otro que segUn la evalua
ci6n econ6mica ocupa un lugar superior en la escala de prelaciones, es preciso 
entonces medir y determinar el precio que el pars habra de pagar por esa deci
si6n predominantemente polfttc a , En otros terminos, que s i ante una evaluaci6n 
econ6mica se levanta una raz6n pol Itica, es indispensable conoce r los costos di
rectos y sociales de una y otra decisi6n. A 10 mejor esto ultimo puede lograr 
que el criterio puramente tecnico venza a la raz6n pol Itica. 

La influencia polftrca tambien tiene a veces que ver con la estrategia mili
tar, pero tratandose de pafses pequefios y de bajo desarrollo, como son los de 
Centroamer ica, los escasos recursos de que disponen debe ran ser desttnados a 
proyectos de verdadero sentido econ6mico social, antes que a programas de na
turaleza como la c itada. 

8 . Consideraciones Finales 

Re sumtendo, se puede decir que "el problema de Ia evaluaci6I\.~s·uQ pro
". ·0 ;tf .

blema de prelaciones y de comparaciones y hay dos formas generales-ae'llbor
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darlo: a) pres ental' una serie de coeficientes parciales de evaluaci6n, de ma
nera que los que tienen la responsabilidad de decidir cucntcn con clementos de 
juicio en que basarla, y b) ponderar en una sola f6rmula todos los efectos eco
n6micos del proyecto para obtener un coeficiente dnico, de manera que la deci
s i6n consista, sencillamente en ordenar los proyectos segUn el valor de este 
coeficiente "Integr-al"." 

Como se ve, no es un trabajo sene illo el del proyectista. Al contrario, es 
sumamente laborioso y complicado. 

Para hacer una valorac i6n 10 mils perfecta pos ible s e requiere que el pars 
este al dfa en una serie de datos indispensables para determinar los multiples 
coeficientes de valoraci6n, y que el organismo planificador este en condiciones 
de completar aquellos que hagan falta mediante encuestas y estudios especiales. 

Es mils que necesaria la coordinaci6n de actividades entre el ente planifi
cador y los organismos encargados de la produccion de datos de naturaleza di 
versa. Y esa coordtnactcn debe ir tan lejos como hasta formal' un frente unido 
para que el pafs disponga de todos los elementos estadfsttcos y matemllticos que 
un programa de carreteras en particular, y la planificaci6n del desarrollo eco
nom leo en general, dernandan con urgencia. 

Un pars que no cuente con censos recientes y que no pueda desarroliar un 
amplio programa de estadfsticas contfnuas para cubrir con eficiencia la deman
da de datos referidos a los pe rfodos intercensales, no puede aspirar a procu 
rarse un sistema de planificac i6n tal que Ie permita producir evaluaciones ace!: 
tadas de los proyectos que se intenta preparar. 

Especialmente la valoraci6n de las influencias indirectas esta condicionada 
casi siempre a la disponibilidad de datos tan amplios como los pueden suminis
trar los censos nactonales: 0 para ciertas caracterfsticas espectflcas, las en
cuestas a base de muestras c ientfftc amente disefiadas. 

No hay duda que la evaluaci6n de programas de carreteras, como parte del 
trabajode un departamento de planificaci6n, repercute sobre laorganizaci6n ad
ministrativa de un Mlntstor Io de Obras PUblic as . Como aspectos sobresalientes 
de esa reorganizaci6n pueden apuntarse, entre otros: a) la creaci6n de una ofi
cina de estudios y planeamiento; b) la creaci6n de una oficina de estadfstica; y 
c) la organizaci6n de una contabilidad tecnica, es dec ir , que este en capacidad 
de calcular y producir con opo rtunidad costos de operaci6n. 

6 
N.V. Op. Cit. P~g. 229 
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En esta forma, y con un plancoordinado deacci6n con otros organismos na
cionales, estara garantizada la puesta de marcha de un sistema amplio de eva
luaci6n que vaya cubriendo paulatinamente todas las etapas, desde Ia evaluaci6n 
misma de los proyectos, pasando por la evaluaci6n peri6dica del desarrollo real 
dei programa previsto, para concluir en la verificaci6n a posteriori de la eva
luaci6n de las influencias directas e indirectas de un proyecto en el desarrollo 
econ6mico y social de una zona 0 regi6n, 0 de un programa completo de carre 
teras y caminos en el ambito nacional. 

I. 

~"',:" 11 
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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:' 

II 
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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. 



18 

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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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
AGRICOLA DE COSTA RICA * 

por Ing. Miguel A. Munoz A. 
Economista Agricola. - Proyecto 36, 
STICA 

"-, 

Tradicionalmenteen Costa Rica ha existidouna f:1ciladquisici6nylibre uti
lizaci6n de la tierra, raz6n por la cual relativamente muy pocas personas se 
han dado cuenta del problema econ6mico bastco que encara en la actualidad el 
pals para crear un equilibrio entre una poblaci6n que crece r:1pidamente y el fa.£ 
tor tierra que es limitado. 

En el afio 1950 Costa Rica contaba con 36.500 agricultores residentes en sus 
fincas y 6.600 absentistas. EI aporte al ingreso nac ional par parte de la agri
cultura fue de fit 506.5 millones, En el afio 1955 los agr'lcultores residentes en 
sus fincas ascendieron a 39.719 Y los absentlstas a 7.120, contribuyendo enton
ces la agricultura con fit 702 millones, 10 que equivale a un aumento de138. 6 por 
ciento con relaci6n al afio 1950. En 1959 el ingreso nacionalpor parte del sec
tor agrfcola ascendi6 a fit 720 millones, esto es, hubo un aumento de 42.1 por 
c iento, con respecto a 1950 y de 2.5 po r ciento con relaci6n a 1955. 

El impacto de las innovaciones tecnol6gicas y la producci6n de las nuevas 
tierras r ec Idn abiertas a la explotaci6n fueron, en su mayor parte, los factores 
que condicionaron tales cambios; as f se comprueba cuando se entablan cornpa
raciones de la producci6n per captta. 

Par otra parte, durante el decenio 1950-1959, la poblac idn de Costa Rica 
aument6 en un 47 por c iento: es decir en una proporci6n mucho mayor que los 
otros dos elementos analizados. 

Sltuaeldn de los Recursos Nacionales 
Al estudiar la relac i6n entre la poblaci6n y los recursos econ6micos nac io

* Basado en el estudio "Problemas en el Ajuste de los Recursos Agr:lco
~ las de Costa Rica", par D.E. Alleger, Economista Agricola del Contra 

to Universidad de Florida / STICA Y el MAG. - San Jose C.R. 1958. 
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naleso regionales es necesario cons idera r los recursos naturales, el desarro
llo econdrn ico presente y el potencial, y como estos factores puedcnacomodar
se en un amplio plan de desarrollo. Hasta la fecha Costa Rica ha dirigido su 
economfa hacia los productos de exportac i6n, principalmente caf~ y banano. Las 
posibilidades de desarrollo econ6mico muchas veces bien conocidas son a me
nudo abandonadas, ya sea por falta de capital 0 por otras razones menos apa
rentes. Sin embargo hay indicios ciertos de estos otros potenciales escon6mi 
cos que el pafs posee, y que no se han empezado a explotar, 10 serdn en un fu
turo cercano. 

Todavfa no puede decirse que Costa Rica este en su totalidad sobrepobla
da, pero en las tierras altas los signos de presi6n de la poblaci6n son evtden
tes. Investigaciones llevadas a cabo enlos Estados Unidos han demostrado que 
en dreas con una elevada proporci6n de ninos en comparaci6n ala poblaci6n a 
dulta, son tambien areas de escasos recursos econ6micos. En Costa Rica exis
ten muestras evldentes que la tendencia de la poblaci6n actual no es diferente 
ala tendencia hist6rica en los Estados Unidos , Examinemos algunos hechos. 

La proporci6n basada en el ntimero de niiios menores de 5 anos par cada 
1. 000 mujeres entre los 15 y 44 anos de edad se conoce con el nombre de fndr
ce de reproducci6n. No se poseen estimaciones en 10 relativo al tamafio del fn
dice de reproduce i6n necesario para s implemente mantener la poblac i6n de Cos
ta Rica pero se asume que serfa alrededor de 400. El actual fndice de fertill
dad se acercaal doble de esta estimaci6no sea 739. Cuandolos Indices de pro
ductividad se comparan con la r:1pida tasa de crecimlento de la poblaci6n cos
tarricense, se pone arin mas en evidencia la importancia de un mayor conoci
miento respecto a las tendencias del crecimiento de mografico. 

Magnitud del Problema y Meta para su Solucion 

Los cambios y el progreso t~cnico no tienen ning11n significado sino se re
lacionan con una eliminaci6n gradual de la pobreza. Durante los tilttmos afios 
se han creado en Costa Rica organlsmos aut6nomos como instrumentos de ac
ci6n publica que hagan frente a los problemas socio-econ6micos que presionan 
en la actualidad. Pero a largo plazo la manera mas apropiada de mantener es
tabil idad y progreso es estableciendo una relaci6n pos itiva entre reproducci6n y 
poblaci6n, y entre los recursos econ6micos y los ideales sociales. Las consi
deraciones que se hacen luego se contraen a los camblos en Ia poblaci6n, opor
tunidades econ6micas, salarios, productividad y niveles de vida. 

a) Problemas de Poblac i6n 

Los problemas de poblaci6n giran alrededor de los recursos y valores hu
manos , Desde el primer censo de poblaci6n hasta e l til timo, 0 sea desde 1864 
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hasta 1950, la poblaci6n costarricense ha venido aumentando sin interrupci6n. 
La proporci6n de n ifios menores de 5 anos por cada 1. 000 .mujercs entre los 15 
.v 44 anos de edad ha aumentado cas i en 9 por c iento durante Else perfodo propar
cionando los respectivos Indtccs de fecundidad de 679 y 739 (Cuadro 1). 

Cuadra 1. - NUMERO DE NINOS MENORES DE 5 ANOS PaR CADA 1.000 
MUJERES ENTRE LOS 15 Y 44 ANOS DE EDAD * 1864-1950 

A NO 
No. de n I nos me 

nares 5 afios 

No. de mujeres de 
15-44 anos 

-,., . 

niiios par cada 
1000 mujeres de 

. 15-44 afios 

1864•••••••••••••. 

1883 •.•••••••••.•• 

1892•••••••••.•••• 

1927 •••••••••••••• 

1950•••••.•••••••• 

19.838 

29.733 

38.759 

73.686 

132.635 

.. 
29.207 

42.704 

56.733 

107.181 

179.412 . 

679 

696 

683 

687 

739 

*Ca1cu1ado can base en Censo de Pob1aci6n de Costa Rica, 1950 ps. 14 y 

19. 

La comparaci6n de los Ind ices de fecundidad rural y urbana siguen los pa
trones diferenciales caracterIs ttcos, esto es, un Indice mas alto para la pobla
cion rural y uno mas bajo para la urbana. Efectivamente el Ind lce de fecundi
dad de la poblaci6n urbana de Costa Rica en 1950 fue de 543 en comparaci6n a 
866 en las lireas rurales. Aun cuando esta situaci6n es alentadora, un creci
miento de la poblaci6n que iguale 0 sobrepase el aumento de I" producci6n de a
limentos per capita, presenta problemas de considerable magnitud. 

b) Oportun idade s Econ6micas 

Las posibilidades de producci6n agrfcola en Costa Rica no han s ido todavfa 
explotadas en su totalidad. Par ejernplo en 19551as importac ione s de Costa Ri
ca alcanzaron a $ 87 millones de d6lares, de los cuales el 13.5 por ciento fue 
empleado en la obtenci6n de alimentos. EI potencial agrfcola del pafs es 10 su
fie ientemente grande para sobreponerse a cualquier escasez de cosechas que son 
bas leas en la alimentaci6n con el presente nivel de poblaci6n. 
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Cuadro 2. - DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VALOR DE COSECHAS 
SELECCIONADAS POR PROVINCIAS, EXCLUYENDO 

PRODUCTOS FORESTALES:" 1950 

Empresa Agricola 
Costa 
Rica 

San Ala-
Jose juela 

Car
tago 

Here 
dia 

Guana 
caste 

Punta -renas 
Lim6n 

Todos los productos 
agrfcolas v ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0-  100.0- 
Cosecha de exporta
ci6n. Todas •.•..•• 55.9 45.7 35.2 46.3 71.9 12.2 78.9 83.5 

Banano ............... 00 32.4 4.6 16.7 4.6 23.6 8.6 78.5 43.3 

Ca f e •••.••••.•••• 19.4 41.1 17.0 41.7 48,3 3.6 0.4 ... 
Cacao ................ 2.3 ... 1.5 ... ... ... ... 21.1 

Abacd •••••••••• , • 1.8 .. . .. . .. , ... ... ... 19.1 

Cosechas de Consumo 
interno. Todas •••• 23,3 29.1 38.1 28,5 14.5 34.5 12,1 10.6 

Caiia de azdc ar .... 4.7 3.6 12.1 11.1 2.2 2.3 0.5 0.5 

Mafz ••••••••••••• 4.6 6.3 4.3 2.6 1.3 13.6 3.3 3.0 

Arroz ............... ' 3.8 3.2 5.3 0,1 0.1 10.3 4.8 0.1 

Bananos (varios). 2.8 6,1 3.6 3.8 7.4 0.5 0.1 0.1 

Frijoles •......•• 1.8 3.3 3.0 0.7 0,4 4.8 0.8 0.1 

Papas .............. 1.1 0.2 0,6 7.1 0.1 0,1 0.1 ... 
Todas otras ........ " 4,5 6.4 9.2 3.1 3.0 2.9 2.5 6.8 

" , 
Ganaderia••.•••.••• I' 7.5 7.8 9.4 4.8 3.3 27.3 4.0 2.4 

Productos Pecuarios 13.3 • rr .s 
20,4 10.3 26.0 5.0 3.5 

Valor Global •..•.•• 605.0 94.5 101.9 81.3 50.7 54.9 164.8 56.9 

* Interpolado de los datos del Censo y de los informes del Banco Cen
tral de Costa Rica. 

I 
~ 

!
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El cuadro 2 muestra que la provincia de Guanacaste tiene el mas alto por
centaje de producci6n de artfculcs para el consumo dornesttco como son: mafz, 
arroz y frijoles al igual que la ganaderfa y los productos pecuarios. La econo
mfa agr fcola de las cuatro provincias cuyas tierras altas se juntan en la Meseta 
Central dependen para sus ingresos principalmente del cafe y las dos provincias 
de las costas tanto Puntarenas como Lim6n dependen de las cosechas de expor
taci6n; banana y cacao. En las provincias de Alajuela, Heredia, San Josli y Ll
m6n se encuentran vastas iireas de tierras incultas que pueden ser utilizadas pa
ra al tvia r la presi6n que en la actualidad causa la poblaci6n, mejorando asf la 
econornfa domesttca. Hacen falta buenas vfas de comunicaci6n de Ia finca al 
mercado a fin de dar mayor frnpetu al desarrollo de las iireas remotas. 

En el cuadro 3 se puede notar adn mas la necesidad que tiene Costa Rica de 
aumentar su iirea agrfcola, En 1950 habfan solamente 1. 8 manz anas de tierra 
arable por residente rural econ6micamente activo. Par cada residente rural e
con6micamente activo exist ran dos residentes rurales dependientes de liste. La 
proporci6n hombre-tierra fue de un tercio de manzana en la Provincia de Here
dia a un poco m:is de cuatro manzanas en la Provincia de Guanacaste. Aunqua 
en 1955 la extensi6n de tierra arable tuvo un aumento de 1. 2 par ciento sobre 
el iirea de 1950, la relaci6n hombre-tierra no sufri6 ninguna modificaci6n noto
ria ya que se estima que en una proporci6n similar se aument61a poblaci6n ru
ral econ6micamente activa, persistiendo la escasez de tierras arables. 

Cuadro 3. - PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR, MEDIDA DE ACUERDO 
A LA CANTIDAD DE TIERRA ARABLE EN RELACION A LA 

POBLACION RURAL ECONOMICAMENTE ACTIVA; 1950 

Tierra de Labranza 1 
Proporci6n entrePoblaci6n Rural 

Provincia E con6micamente poblaci6n rural yTotal Per Clipita
Activa poblaci6n activa(Manzanas) (Manzanas) 

Costa Rica. 173.384 318.1ffi8 1.8 3.1 

San Jos~ ••••• 41.608 56.847 1.4 3.2 
Alajuela••.•• 37.231 49.540 1.3 3.2 
Cartago •••.•• 24.794 16.832 .7 3.1 
Heredia •••••. 11.137 3.123 3.1.3 
Guanacas te ••• 23.764 98.502 4.1 3.2 
Puntarenas ••. 23.457 73.863 3.1 2.7 
Lirn6n.........
 11.398 20.161 1.8 2.6 

1 Tierra de labranza:	 incluye tierra de cultivo, en descanso y 0

tras tierras arables; excluye pastas permanen 
tes. Datos tornados del	 Censo Agropecuario de 1950. 
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0) Salarios y Productividad del Trabajador 

Los salarios y las medidas de productividad de los trabajadores agrfcolas 
vierten luz sobre las difrencias en las oportunidades agrfcolas entre las pro
vincias bajo las condiciones existentes en Costa Rica. En [as dos provincias 
de productos tropicales exportables, Puntarenas y Lim6n, [a estimaci6n del pa
go anual en 1950 alos trabajadores yempleados ocupados en agr icultura fuede 
mas de $ 300. EI ml1s bajo fue de $ 165. 00 en [a Provinciade Guanacaste, co
nocida como [a regi6n de ganaderfa extensiva. E[ pago anual en las l1reas ca
fetaleras fue aproximadamente de $ 200. 00 par afio, a los precios de 1950, en 
la actualidad se estima que el pago anual ha sufrido un descenso al rededo r del 
20%. 

Cuadro 4. - ESTIMACION DEL PAGO ANUAL DE LOS TRABAJADORES 
Y EMPLEADOS EN AGRICULTURA: 1950 

Promedio de Sueldos y Salarios pagados
No. Trabajadores

Provincia 
y empleados Colones Equi valente $ USA • 

145.404 ¢ 1.477.40Costa Rica •• $ 222.83 

1.317.65 198.74San Jos~••••••• 32.8Q4 

1.346.89Alajuela••••••• 31.987 203.15 

20.572 1.372.80Cartago ••••.••• 207.06 

8.017 1.379.52 208.07Heredia •••.•••• 

1.097.82 165.58Guanacaste .........
 21.957 

Puntarenas •••.. 2.020.05 304.6820.468 

9.599 2.229.70 336.31Lim6n ...................
 

r
 

•El tipo de cambio se comput6 a ¢ 6.63 por $ 1.00 

Fuente:	 Ingreso y Producto Nacional de Costa Rica, 1950. Banco Central 
de Costa Rica, cuadro 48, P. 103. En trabajadores se incluyentan 
to asalariados como patronos sin sueldo determinado ytrabajadores r <1J 

familiares no asalariados. 
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Como una de las medidas de productividad est:i el valor bruto de la produc
ci6n agrfcola por ano por trabajador agrfcola. El valor bruto promedio de pro
ducci6n por trabajador para todo el pars fue de $ 628 Y oscilaba entre los $377 
en la Provincia de Guanacaste hasta los $1. 214 en Puntarenas (cuadro 5). Si 
se compara la productividad de los trabajadores, se puede observar que el pro
medio para los trabajadores varones es un poco mas alto que el promedio ge
neral. A pesar de que la proporci6n de hombres y mujeres trabajadoras es de 
28 a I, se puede asumir que la productividad de los trabajadores hombre sobre
pasa la de las mujeres por un margen considerable. 

Cuadr05.- PROMEDIO PaR TRABAJADOR AGRICOLA I.:1EL.VALOR GLOBAL .,
DE LA PRODUCCION AGROPECUARlA, PaR PROVINClAS: 1950 

,. 

Promedio del Valor Global de la Producci6n Agropecuar1a 
por Trabajador 

Provincia 

Costa Rica •• 

San Josd •.•••... 
Alajuela •••..••• 
Cartago ......... 
Heredia •.•.••••. 
Guanacaste .....• 
Puntarenas .....• 
Lim6n•.••.•..•.• 

Trabajadores 

Colones 

4.300 

2.894 
3.250 
4.179 
6.108 
2.711 
8.402 
6.275 

Hombres 

$ USA 

649 

437 
490 
630 
921 
409 

1.267 
946 

Todos los trabajadores 

Colones $ USA 

4.16'1 

2.880 
3.186 
3.953 
6.326 
2.500 
8.050 
5.930 

628 

434 
481 
596 
954 
377 

1.214 
894 

NOTA: N6mero total de trabajadores: 145.404 

N6mero total de trabajadores hombres: 140.694 

d) Nivel de Vida 

El concepto,de nivel de vida se refiere a bienes, servlc losy oportuntdades, 
que es dable disfrutar endeterminado momento, Consiste de la cantidadde bie
nes materiales que poseen los individuos, de las oportunidades econ6micas dis
ponibles (empleo que reflejan ingresos), y de los bienes y servicios que usa y 
consume el pueblo. Como tal puede decirse que es un diagn6stico de ingreso 
real 0 de dinero disponible. La referencia que se hace aquf a "nivel de vida" se 
refiere al fndice promedto nao ional , 
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Tal Indtce esta basado en cuatro variables con relaci6n ala poblaci6n total 
de cada provine ia; esta relac i6n esta expresada en cada caso como un porcentaje 
del promedio nac ional , Las cuatro variables escogidas fueron (1) Total de la 
poblaci6n econ6micamente activa, (2) Nrirnero de casas, (3) Ntirner-o de casas 
con servicios electricas, (4) Nrimero de casas conectadas can cloacas 0 can 
tanques septicos. 

La simple comparaci6n de los Indices que aparecen en la Tabla 6 propor
c iona una idea sabre el relativo bienestar de las familias en cada una de las sie
te provinc ias . Las provinc ias que tienen rndices bajos no significa que las fa
m il ias tengan igualmente bajos niveles de vida sino que la diferencia entre ri 
cos y pobres es mas marcada en las provincias can niveles bajos que en aque
Has con niveles altos. 

Cuadra 6. - INDlCE PROMEDlO DEL NIVEL DE VIDA POR 
PROVINClAS: 1950 

Provine ia I Indice 

Costa Rica.......... I 100 

San Jos~........................ 146 
Alajuela " . .. . .. .. . . 56 
Cartago '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Heredia ' :.. 86 
Guanacaste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Puntarenas...................... 102 
Lim6n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 135 

Basado en los datos del Censo de Poblaci6n de 1950 y en el 
Censo Urbano de Edificios y Viviendas de 1949. El indice se 
base en las ~uatro variables que se describen 

Cuando se correlacionaron las puntuaciones del nivel de vida con los fndt
ces de fecundidad 0 con las medidas de productividad su correlaci6n es signi
ficativa. Por ejernplo, Guanacaste tiene Ia puntuaci6n mas baja de nivel de vi
da, su Indlce de fecundidad est:i entre los mas altos y la producci6n agr-Icola per 
c:ipita es la mas ba ja , Cuando se hacen varias comparaciones de esta clase se 
pone en evidencia que los problemas econ6micos de Costa Rica son de natura
leza diferencial y no puede existir un programa fulico de mejoramiento econ6
mico que sea una panacea contra todos los males. 

e) Objetivos en la Soluci6n de los Problemas 

Para lograr el deseado equilibrio social entre la poblaci6n y los recursos 
naturales es necesar io dirigir nuestra atenci6n hac ia consideraciones tecnol6
gicas, la movilidad de los recursos (especialmente humano y de capital) y elpr,g 
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p6sito de los agricultores de mantener ingresos estables a niveles convenien
tes. Un ejemplo notable del progreso tecnol6gico en Costa Rica es el caso del 
cafe que ha aumentado su producci6n despues de haber notado y corregido las 
deficiencias en elementos menores. 

La movilidad de recursos puede ser en espacio 0 depender merarnente de 
carnbio en el usa de estos recursos. Para aliviar la presi6n causada por la P.s? 
blaci6n sobre el recurso tierra especialmente en Ins tierras altas, es posiblc 
que ambos, mano de ohra y capital, tengan que trasladarse hac ia las <irens me
nos densas, 0 la fuerza de trabajo debiera de encontrar empleo mejor remune
rado fuera de la finca. La estabtltzactdn del ingreso agrfcola es un objetivo de 
mar-cada importancta, sin embargo diffcil de obtener. Todos los males de In 
agricultura no pueden solucionarse con simples manipulaciones de los precios, 
o control de artfculos y precios. 

El mejoramiento de los ingresos y de los niveles de vida se puede lograr 
como un resultado de los esfuerzos coordinados y de cooperaci6n tanto de los 
organismos aut6nomos como de los gubernamentales y atin de los part lculares . 
La soluci6n de estos problemas requiere siempre estudios analfticos mds ome
nos largos que sean utilizados en la formulaci6n de programas a largo plazo que 
con frecuencia resultan ser un subproducto de acciones legislativas. 

Sumario 
En un pafs predominantemente agrfcola 0 dependiente de la agr Icultura In 

producci6n y el crecimiento demogrMico establecen uncfrculo vicioso muy dlff
cil de romper. Un crecimiento demogrdftco muyalto puede eventualmente re
tardar el desarrollo industrial y el mejoramiento de los metodos de producci6n 
agrfcola. Mucha gente dentro de la fuerza de trabajo es motive de que se de
penda mas y mds en esta fuerza de trabajo dejando poca oportunidad al desarro
llo tecnol6gico. Esta circunstancia esconducente a que se acumule enla naci6n 
una poblaci6n que en poco tiempo puede acabar con sus recursos naturales. 

Se hace entonces indispensable un planeamiento de nivel superior, Incluyeri
do una reestructuractdn agraria y la diversificaci6n de la producci6n, a finde 
asegurar la crenci6n de nuevas empresas tanto agrfcolas como industriales. Es
te es el reto que en estos mementos encara Costa Rica. 
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