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RELACION DE LA LABOR DE LAS ADUANAS 
CON LAS ESTADlSTlCAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Arturo Maynard de Cespedes 
J efe de Comerctc Exterior, Dlrecci6n General 
de Eatadfstica y Censos 

.'" .
El presente comentario fue presentado por el s~,i'ior~Arturo Maynard de C. 

Jefe de la Secci6n de Comercio Exterior de la Direccion General de Estadfstica 
y Censos, al Seminario sobre aspectos admtntstrattvosaduaneros, celebrado en 
la Escuela Superior de Administraci6n Pdblica Amer-ica Central (E. S.A. P. A. 
C.), entre el 25 y 30 de noviembre de 1963. 

1.. Introduccion 
En to do pats debe existir una estrecha colaboraci6n entre las aduanas y la 

Direcci6n de Estadfstica, para obtener las cifras nacionales del comercio ex
terior. Los documentos enviados por las aduanas a las Direcciones de Estadfsti 
ca, son la base que permite a estas obtener, por medio de sus Secciones de co::. 
mercio Exterior, los datos relativos al intercambio comercial, de 10 cual se des 
prende que, cuanto mas exactos sean los datos consignados, 0 verificados, por 
las aduanas en los documentos que tramitan, tanto mas exactos 0 confiables se
r an las cifras del comercio internacional. La colaboraci6n entre las adnanas 
y las Direcciones de Estadfstica debe incrementarse en nuestros patses , si se 
quiere resolver los mrtl tiples problemas de tipo estadfstico, que los planes de 
integraci6n econ6mica centroamericana han comensado a plantear actualmen 
teo Esta colaboraci6n no debe ser unilateral, como practicamente 10 ha sido has 
ta el momento, sino recfproca, pues si bien los funcionarios aduaneros cornpren 
den que su funci6n no es puramente fiscal sino que debe llenar necesidades de 
tipo estadfstico, hasta la hora no se han realizado, por parte de las Direcciones 
de Estadfstica, esfuerzos serios tendientes a puntualizar cuales son estas nece
sidades y la mejor manera de satisfacerlas. La identifipaci6n del personal a
duanero conlas necesidades estadfsticas de sus r espectivos parses , deberfa ser 
uno de los primeros objetivos de las Direcciones de Estadtsttca, maxirne ahora 
que son necesarias cifras confiables de comercio exterior, para el estudio de 
las implicaciones econorn icas y fiscales del mercado con:i:dn centroamericano. 

En ter-minos generales las necesidades de tipo estadfstico que deben ser sa
tisfechas por el personal aduanero, para que se lleve a cabo la deb ida compila
cion de las estadfsticas de comercio exterior, podrfan clasificarse en tres gru
pos: 

a) Que se llenen las p6lizas (0 formularios) de importaci6n y exportaci6n 
para todas las transacciones que deben ser incluidas 'en las estadfsticas de co
mercio exterior. 
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b) Que todas las p6lizas de importaci6n yexportaci6n sean remitidas de las 
aduanas a las Secciones de Comercio Exterior. 

c) Que la informaci6n contenida en las p6lizas (0 formularios) sea la correc 
ta para fines estadCsticos. 

En la satisfacci6n de estos requisitos consiste primordialmente la colabo
raci6n prestada por todas las aduanas de un pars a la Direcci6n de Estadrstica 
del mismo, sin embargo, en este comentario me r eferu-e especialmente a las 
aduanas situadas en los puestos fronterizos, por ser estas las que en la actuali
dad presenten los mayores problemas en el registro estadrstico del comercio 1 
exterior centroamericano, seguramente por no contar, con excepci6n de las de 
Nicaragua, con el equipo y personal de que las otras aduanas disponen. 

• 
Las practicas aduaneras a las que me refer tre seguidamente, y que en mi 

concepto son las que originan los mayores problemas de tipo estadrsttco, tuve 
la oportunidad de apreciarlas personalmente, como integrante del Grupo de Tra 
bajo que, financiado por la R. O. C. A. P., Y organizado por la S. 1. E. C. A., con 
el asesoramiento del 1. A. S. 1., Y el Departamento de Comercio Exterior de los 
Estados Unidos, se dedic6 a estudiar, en el mes de octubre pr6ximo pasadolas 
causas de discrepancia en las estadCsticas del comercio intercentroamericano . 

En CentroamerIca, actualmente, toda mercader ta objeto de libre comercio 
absoluto 0 tratamiento preferencial, requiere para su tramite nnicamente del 
formulario aduanero, ya que este hace las veces de solicitud de despacho y de 
certificado de origen. En Costa Rica, y creo que en Nicaragua, se elabora de 
oficio en las aduanas una p6liza de desalmacenaje 0 embarque, con base a los 
datos del formulario, y una copia de esta p6liza es la que se envra a la Direc
ci6n de Estadrstica en vez de la copia del formulario. Sin embargo, en adelan
te nos referiremos nnicamente al formulario, debiendo sobreentenderse como 
~ste, las p6lizas que Costa Rica yNicaragua emplea para la compilaci6n de las 
estadrsticas del intercambio comercial del Istmo, 

2.- Verificacion entre los Datos del Formulario Aduanero 

y la Mercaderia Amparada por liste 

Los datos de Interes estadrsttco que contiene el formulario son: pars de 
origen, la descr ipcton de la mercaderCa, la part.ida arancelaria, las unidades 
de cantidad, el peso y el valor. La err6nea consignaci6n de uno 0 varios de es
tos datos, as i como la falta de comprobaci6n entre la mercaderra i mportada 0 

exportada y el documento que la ampara, trae como consecuencia errores en las 
es tadrstrcas, que a su vez, son fuente de discrepancia en las cifras de intercam
bio de nuestros parses. 

Uno de los mas grandes problemas que se confrontan en la actualidad es el 
de que, como las mercaderras exportadas 0 las amparadas a los tratados de in
tegraci6n no pagan Impuestos, entonces el personal aduanero de los puestos fron 
terizos no les da Ia mayor importancia y por 10 general se mueven a traves de 
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los parses sin ser verificadas, dando por ciertos los datos contenidos en los for
mularios. Muchas veces los exportadores en camino a-las fronteras de su pars 
recogen carga que no es incluida en el formulario aduanero 0 bien al pasar en 
transrto por un pars venden ahf parte 0 la totalidad de su mercaderfa sin modi
ficar el formulario 0 comunicar estas ventas al pars exportador. Como en las 
aduanas fronterizas no existe por 10 general verificaci6n de mercaderras, una 
gran parte del comercio entre nuestros parses no esta apareciendo en las esta
drsticas, 0 bien aparece pero en forma errada en 10 que se refiere al pafs de 0
rigen (0 procedencia) y destino. 

Actualmente, la falta de personal y equipo en la mayor parte de los puestos 
fronterizos del area hacen diffcil sino imposfble esta verificaci6n de la merca
de rra realmente importada 0 exportada con los datos del formulario aduanero, 
sin embargo, deberfan hacerse los mayores asfueraos para conocer el volumen 
real de nuestro comercio, ya que esto es de vital Irnpertancta para el conocimien 
to y organizaci6n de nuestras economras. 

.~ 

3.- Mercaderra en Transito 

Otro aspecto del comercio centroamericano que considero importante es el 
que se refiere a las mercaderras en transtto, Aunque este tipo de comercio no 
se incluye en las estadrsticas de comercio exterior del pafs intermedio ya que 
se supone que s610 va a transitar por el, en la r'ealidad,esta sucediendo que gran 
parte de esta mercaderfa se queda en los parses de transtto, constituyendo asf 
tmportactones no registradas en esos parses y cargadas al pars de destino ori
ginal, con las consiguientes discrepancias con el pafs exportador. Como esta 
practica de vender las mercaderfas en los parses por los cuales se supone va 
I1nicamente a transitar, sin comunicarlo a las autoridades aduaneras, aumenta 
dfa a dCa, debe buscarse, a la mayor brevedad posible, el medio de registrar 
el volumen de este comercio en transtto que no llega al pars de destino original, 
para asr incluirlo en las estadrsttcas de los parses en los cuales realmente se 
qued6 parte 0 la totalidad de este comercio. ' " 

Para llevar a cabo el control y registro del comercio en transito, se ha con 
siderado la posibilidad de que las aduanas interventoras elaboren una" gura de 
transtto", tanto a la entrada como a la salida del pars por donde se efectne el 
trans ito , en la cual se especificarfa: nl1mero de bultos, pars de origen y deati
no, aduana de entrada y salida, descripci6n de la mercaderfa, partida arance
laria, peso, valor y unidades. La comparaci6n de las p6lizas de entrada con 
las de salida, permitirfa registrar el volumen de la mercaderra en transtto que 
qued6 en el pars e incluirlo en sus importactones , y si es posible, comunicarlo 
tambien al pars de origen, para que este pueda modificar 'sus estadrsttcas de ex
portaci6n 

Naturalmente, la elaboraci6n de esta p6liza sera diffcil de aplrcar en la ma 
yor parte de los puestos fronterizos por la carencia de personal de que adoleceii 
sin embargo, en la actualidad parece ser el unico medio factible de controlar 
este comercio en transtto que desde ahora esta introduciendo graves discrepan
cias en las estadtsttcas del comercio exterior intercentroamericano. 
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4.- Envio de la Documentacion alas Oficinas de Compilacion Estadistica 

Otra prac tica aduanera que es fuente de errores, 0 mas bien de omisiones 
en el registro estadratico del comercio, es la que se refiere al envfo de los for
mularios a las oficinas encargadas de la compilaci6n estadrstica. La mayorfa 
de las Secciones de Comercio Exterior de nuestros parses reciben los formula
rios aduaneros con mucha irregularidad y ademas en ningl1n caso se tiene la se
guridad de que esten recibiendo todos los formularios tramitados por un puesto 
fronterizo en determinado perfodo. Para ilustrar el problema estadfstico que 
esta falta de control en el envfo de los formularios pueda causar, baste mencio
nar el caso de un solo puesto fronterizo que, el afio pasado, dej6 de remitir tre 
ce mil formularios a la Direcci6n de Estadfstica respectiva, sin que esta pudie-=
ra comprobar la omisi6n sino al cabo del tiempo, a pesar de su volumen. Es
te talvez sea un caso extremo que sin embargo afirma la suposici6n de que se 
esten produciendo estas omisiones, aunque en menor grado, en otros puestos 
fronterizos. 

Un medio de controlar la remisi6n de los formularios desde los puestos fron 
terizos a las oficinas de compilaci6n estadfstica, podrfa ser el de establecer en 
aquel los el mismo sistema empleado por las otras aduanas, 0 sea el de enume
rar en forma corrida los formularios al momento de tramitarlos, usando una 
numeraci6n diferente para la importacton y para la exportaci6n. Si este siste
ma no pudiera implantarse, podrfa emplearse entonces otro mas abreviado aun
que talvez menos efectivo, que consiste en agrupar los formularios segl1n fecha 
de tramite y enviarlos asr, en grupos, ala Secci6n de Comercio Exterior; de 
esta manera se ahorra al personal aduanero el trabajo de numerar cada p6liza 
y el personal estadfstico el de estar controlando las interrupciones en la nu
meraci6n de las p6lizas, ltmttandose su trabajo a cuidar que cada grupo corres 
ponda a una fecha y que esta siga el orden cronologico respectivo. 

Los anteriores no son mas que dOB de los metodos que podrran establecerse 
para controlar el envfo de los formularios, sin embargo, son los funcionarios 
aduaneros los que estan en mejor capacidad de establecer sus propios medios 
de control, ya que solo ellos tienen conocimiento exacto de las caracterfsticas 
y funcionamiento de su propia aduana. 

5.- Utilidad Estadistica de los Datos Consignados en el Formulario 

Ademas de asegurarse de que existe un formulario para toda la carga im
portada 0 exportada, el empleado aduanero tiene la responsabilidad de compro
bar que la informaci6n contenida en el formulario es la indicada para prop6si
tos estadfsticos. Es en este campo donde existe la mayor necesidad de coope
raci6n entre las aduanas y las Direcciones de Estadfstica, y es tambien en este 
campo donde existen las mayores dificultades de tipo estadfstico, debido a que 
el personal aduanero, por 10 general, no se preocupa por la informaci6n que no 
es uti! para prop6sitos fiscales. 
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Como los importadores y exportadores del area no estan obligados a pre 
sentar facturas u otros documentos fuera del formular io, los empleados adua
neros deber!an revisar la informaci6n contenida en este ultimo, no solo para 
comprobar que todos los datos de utilidad estad!stica han sido incluidos sino que 
ademas los mismos sean consistentes, ya que por la misma falta de documentos, 
el personal estadfstico no esta en capacidad de realizar dicha comprobacion. 

En esta revisi6n, el funcionario aduanero deber-ia verificar especialmente 
los siguientes datos: 

1 1. - Fecha de tramtte del formulario 

2. - Pars de origen y destino de la mercader!a 

3. - Descripci6n y naturaleza del articulo, corr-la oor-respondtente partida 
arancelaria. )" .

4. Unidades de cantidad 

5. Pesos y valores para cada artreulo, por separado 

6.- Fletes, seguros y otros gastos 

Con respecto a estarevisi6n se recomienda tambien que cuando seanecesa
rio realizar una modificaci6n, esta se consigne en todas las copias del formula
rio y ademas, si es posible, se haga del conoctmiento de la aduana de origen , 
aunque 10 mil-s indicado serra que las correcciones y sobre todo las revaluacio
nes se hicieran de mutuo acuerdo entre los parses ihteresados., 

Con el fin de lograr que los datos consignados en los formularios fueran 10 
mil-s exactos postble, se podr!a tambien llevar a cabo entre los importadores y 
exportadores una amplia campana de divulgaci6n para hacerles comprender 
la importancia de que declaren el verdadero volumen de sus transacciones, asr 
como tamhien cuando c:!stas se realicen con un pars diferente al consignado en el 
formulario. Debe desterrarse de los comerciantes el temor a hacer declara
ci6n efectiva de sus transacciones, as! como hacerle ver la inutilidad y el per
juicio causado por alterar estas declaraciones. En tanto no exista verificaci6n 
de las rnercancras objeto de comercio, por parte de la's autoridades aduaneras, 
la confiabilidad de las estad!sticas de este comercio estara basada l1nicamente 
en la buena fe de los que 10 realizan. 

La descripci6n de algunas otras practtcas aduaneras que afectan tambien el 
registro estadrstico del comercio mtercentroamertcano,' asi como las sugeren
cias para modificarlas, pueden encontrarse en el Inforrne del Grupo de Trabajo 
a que hice referencia anteriormente, el cual sera publtcado en fecha pr6xima 
par la Secretar!a Permanente de Integraci6n Econ6mica Centroamericana (S.1. 
E.C.A.). 



IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 
EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

Lic. Mariano Ramirez Arias 
Economista, Proyecto de Desarrollo Economico,
 
Universidad de Costa Rica
 

1. - No es sino hasta hace unos pocos anos que a los recursos humanos se 
les viene dando la ponderaci6n debida en los estudios de desarrollo econ6mico . 

Un sobre-enfasrs en las inversiones de capital fijo parecran ser las pana
cea para resolver los problemas del sub-desarrollo. El mismo instrumental 
econ6mico utilizado para detectar los posibles efectos en la economra global de 
la inversi6n f!sica, no da, la mas de las veces, los resultados esperados. Ann 
el desarrollo de nuevas tecnicas como el uso de modelos macroecon6micos que 
toman en consideraci6n un mlmero amplio de variables logran dar la precisi6n 
deseada. La mayor!a de las veces, el aporte del recurso humano se ha ligado 
a tales instrumentos s610 en forma Implrcita y de ahf que enmuchas ocasiones 
los resultados esperados no se produzcan, pues las condiciones de ~stos varian 
de pais a pais e incluso de zona a zona, en el mismo pais. 

2. - Algunos investigadores, entre los que podemos citar a Theodore W. 
Schul tz han tratado de aislar los efectos del capital en el crecimiento de la e
conomra, El ha llegado, de spues de un estudio sobre el crecimiento de la eco
nomra estadounidense, a establecer que existe una diferencia muy importante en 
tre el crecimiento de la econom!a total y el de las inversiones en capital fijO 
y horas-hombre de trabajo, que puede explicarse como una contribuci6n del 
hombre y no de los recursos materiales, es decir, como una consecuencia del 
mejoramiento de las "capacidades, talentos habilidades", Schultz determina 
que los recursos s610 explican las 2/5 partes del crecimiento al ingreso real, 
quedando las 3/5 partes restantes como un residuo, cuya explicaci6n se encuen 
tra en la partictpacton de los recursos humanos. 

Los nuevos enfoques en este campo, le dan a los recursos de stinados a la 
educaci6n, el caracter de "inversi6n en recursos humanos" y no de gas to. De 
acuerdo con los resultados obtenidos por Schultz y otros investigadores, tene
mos que concluir que las inversiones en educaci6n producen necesariamente un 
efecto multiplicador mas elevado que el del capital trstco y por tanto, estas in
versiones deben ser consideradas como una variable estrategIca en el desa
rrollo econ6mico. 

3. - La tecnologfa moderna ha avanzado a pasos tan agigantados que gran 
parte de los problemas de los parses sub-desarrollados radican en que ~sta les 
ha llegado a un ritmo tal, que ni siquiera 10 han podido percibir, y los cambios 
que necesariamente deberfan haberse producido en los sistemas educativos pa
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ra adaptarse a esas necesidades no se han producido. Como consecuencia, se 
ha presentado una brecha tan amplia, entre 10 que se tiene y 10 que se deberfa 
tener en materia educatlva , que resulta casi imposible de contraer en el corto 
plazo. 

4. - El actual desarrollo tecnologico no es sino el resultante de una educa 
cion de alto nivel aplicada a los recursos de capital ffsico yfinanciero para ace 
lerar la producci6n, transmitiendo ala m:1quina todos aquellos procesos repejl 
tivos que antes requerran del esfuerzo de muchos hombres para realizarlos; en 
otras palabras, podemos decir que los grandes adelantos tecno16gicos de nues 
tro tiernpo, dlffctlmente se habrfan podido alcanzar sin un mejoramiento subs 
tancial en el nivel educativo y especialrnente en la investigaci6n de alto niveC 

Los efectos no son aislados, se producen en'chw;na, ya que al mejorar la 
educaci6n en los niveles superiores, esta a su v~'z genera el necesario mej ora 
miento en los niveles inferiores. Al complicarse los mecanismos, se requ!e 
re necesariamente de una persona con un nivel de educaci6n tal, que sea capaz 
de comprender el por que de esos mecanismos, y es de allf precisamente de 
donde se deriva la urgencia de contar con personal tecnico de nivel intermedio 
para poder hacer frente a las exigencias que nos Impone el desarrollo tecnolo 
gico de nuestros tiernpos , -

Desafortunadamente como comentaba hace algunos momentos, los parses 
subdesarrollados no han tenido casi oportunidad de percibir estas necesidades 
y si bien es cierto, que se requieren obreros calificados, mas y en mayor pro
porcion se requiere operarios diestros. El problema no solo esta en desa 
rrollar las destrezas manuales, sino, principalmente, en desarrollar las des
tresas Mcnico-intelectuales y estas ultimas no se pueden lograr sino a traves 
de un proceso sistem:1tico de educaci6n formal combinada con una alta propor
ci6n de entrenamiento en laboratorios adecuados. 

5. - Una de las preocupaciones que asaltan necesariamente al darse unpa
so de la trascendencia de la integraci6n econ6mica centroamericana es 10 que 
podr:1 pasar , en una situaci6n en que, los costos de .ta mano de obra sean apa-. 
rentemente mas elevados enCostaRica que enel resto de los otros pafses del 
istmo. Sobre este aspecto es oportuno mencionar en esta ocaston, que el ni 
vel de productividad media de un pafs guarda una correlaci6n muy estrecha con 
el nivel educativo, medido este, en grados de escolaridad, sea en anos esco
lares aprobados por la poblaci6n. Si tomamos en comlideraci6n los unlcos da
tos disponibles sobre nivel de escolaridad, sea los de afto 1950, Costa Rica 
tiene un nivel de 3.2 grados, * Nicaragua 1.4; El Salvador 1. 3; Guatemala 1.1 
grados , tenemos que concluir que la ventaja comparativa de Costa Rica en es
te aspecto es muy superior al resto de Centroame'rtca. Si por otra parte se 
tiene, que de un estudio que tuve ocasi6n de hacer hace dos afios , deduje que 
en tanto la escolaridad se aumenta en progresi6n arttmetica, la producttvidad 
media 10 hace en progresi6n geometrica, Costa Rica se encuentra en un plano 
bien diferenciado. A medida en que la mano de obra mejora su nivel de edu

* Oscar Vera, Aspectos de la Situacion en America Latina. Boletln Trimestral 
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caci6n, adquiere mayor capacidad para adaptarse a los cambios que el progre 
so irnpone y es posible, que atin teniendo en Costa Rica un nivel de salarios no-= 
minales mas elevados que el resto de Centroamertca, tenga los salarios reales 
mas bajos, ella por el nivel de productividad que puede esperarse de su fuerza 
de trabajo. 

6. - Las observaciones anteriores nos pueden poner ante un dilema: elevar 
el nive l general, de educaci6n de la poblaci6n total 0 tamar la educaci6n tecnica 
y vocacional como una meta de corto plazo. Yo considero, que la meta general 
no puede hacerse a un lado, debe constituir la preocupaci6n permanente en to ,
da acci6n de goblerno: pero, como comentaba al principio de la exposici6n, la 
brecha existente entre 10 que se tiene y 10 que deber ramos tener, es tan grande, 
que necesariamente tenemos que recurrir a tamar medidas que sean capaces de • 
reducirlay esto s610 se logra, fijando metas de cortoplazo para dar a la fuer
za de trabajo la educaci6n requerida. Tal es la funci6n que se debe realizar a 
traves de las escuelas tecnicas y vocacionales y tamhien de la accion directa 
de la iniciativa particular impartiendo cursos de entrenamiento en sus propias 
empresas. 

7. - De todas las anteriores consideraciones que se han hecho, se llega a 
la conclusi6n de que es preciso contar con estudios que nos den informaci6n so 
bre la oferta y demanda de mano de obra, no s610 en forma cuantitativa sino 
tambien cual itativa. Cuales han de ser las metas a cubrir en educaci6n, cuales 
seran sus costos, cual el mecanismo institucional capaz de dar esos frutos y 
resultados, cual la disponibilidad de recursos humanos capaz de emprender la 
obra ? 

8. - El Consejo Superior Universitario Centroamericano, adelantandose a 
estos interrogantes, dispuso que era necesario realizar un estudio de Recursos 
Humanos para Centroame'rica. Cont6 para ello con la ayuda financiera de la 
Fundaci6n Ford de Nueva York y a partir dell de junio de 1963 dio comienzo al 
prcyecto. 

Este se divide en tres etapas: El estudio de la oferta, el estudio de la de 
manda y los deficits y excedentes de mano de obra por nivel educativo. La pM 
mera etapa se encuentra en sus faces finales y ya esta en preparaci6n la segun -= 
da, para la cual esperamos una amplia colaboraci6n de todos los empresarios, 
ya que sera preciso realizar una encuesta entre las empresas de todos los sec
tores econ6micos, en los cinco parses centroamericanos, Hagamos a continua
ci6n un recorrido rapido sobre los aspectos que sera necesario estudiar en ca
da una de las etapas mencionadas , tratando deampliarhasta donde sea posible 
sus alcances y limitaciones. 

La Oferta de Mana de Obra 
9. - Los recursos humanos no s610 estan constituidos por la poblaci6n que 

participa en el proceso productivo, sino tambien por la que no 10 hace, ya que 
esta requiere de la atenci6n de la primera. De ahf que un estudio sobre recur
sos humanos no cubra unicamente la fuerza de trabajo sino tambien y bastca
mente un estudio detallado de la poblaci6n. Es necesario conocer sudistribu
ci6n por edades y sexo, como se distribuye por areas geograficas, que nivel 
de educaci6n tiene , cual su r itmo de crecimiento, que esta sucediendo con las 
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tasas de natalidad, mortalidad infantil y mortalidad general; en suma, todos ,",,,,u, ,,,, 
aquellos aspectos que tengan como finalidad rnostrar-!o que esta sucediendo -:: V~.j>'~--

La poblacion economicamente activa constituye precisamente aque-'§ \::E5-r~EN' 

en su composici6n y desarrollo. , l§' 
.~ ,!l..RC',!l.. I 

l'~ 0\5 
10. 

lla parte de la poblaci6n total que participa en la fuerza de trabajo y portal ra-$ '{ 
z6n su estudio es de vital importancia. Es necesario conocer que proporci6n de \ '::' 
los hombres yde las mujeres en edad de trabajar participan en elproceso pro _ ':~;;:,~osta 
ductivo, cual su distribuci6n por ocupaciones, cual su distribuci6n por sectores . ,	 econ6micos, por edad, sexo y nivel educativo. Es preciso conocer su compor
tamienta, tratar de conocer como 10 sera en el futuro, cuantas personas se su
marlin a la fuerza de trabajo y con que preparaci6n y entrenamienta. Sobre 10 

•	 anterior los censos de poblacton constituyen la pr~ipal fuente de informaci6n 
ycuandonose hacen con regularidad necesaria tensmos que pasar forzosamen
te al campo de las estimaciones, que aunque no perfectas, nos permiten tener 
al menos un instrumento de trabajo para no caminar a ciegas. 

Como data ilustrativo, la poblacion de Centr-oamerica para 1961 se estima 
en 10. 939.000 habitantes y la poblaci6n econom icamente activa, dato muy pre
liminar, en 3.300.000. 

11. - No es posible saber hasta que grado la nueva poblaci6n que se incor 
porara a la fuerza de trabajo tendra la preparaci6n deseada, si no se conoce 
de antemano que educaci6n esta produciendo el sistema educativo en tados sus 
niveles. De ahf que sea necesario conocer el crecrmiento de la poblaci6n es
tudiantil y su posible crecimiento futuro. Necesitamos saber tambien como se 
esta produciendo, si los programas vigentes re sponden. a las necesidades de la 
epoca en que vivimos; en que grado de eficiencia se esta trabajando y conocer 
cuales son los factores que afectan ese grado de eficiencia y 10 mas importan
te cuantos estan saliendo del sistema y con que nivel de escolar idad, 

12. - El crecimiento acelerado de nuestra poblacion estudiantil irnplica 
que es necesario contar con mas edificios y recursos financieros para atender
la pero mas que esos, cuales son los cambios que d.«ber:in introducirse en el 
sistema educativo para lograr un mejor aprovechamienta de los recursos que 
a ella se destinan. Todos conocemos que nuestros sistemas educativos en los 
niveles de primaria y secundaria se han caracterizado por su rigidez y en ta
les condiciones no es po sible cerrar la brecha de que hacfamos menci6n al pr in 
cipio de esta conversaci6n. La misma Universidad debera revisar cuidadosa
mente sus planes y programas de estudios , si es que quie re ponerse a la altura 
de nuestros tiempos , ,; 

13. - Frecuentemente se comenta el problema del analfabetismo y de la 
deserci6n escolar , pero pocas veces talvez nos hemos puesto a pensar que esos 
fen6menos son mas que todo de orden estructural. No se puede extender 1a edu 
caci6n primaria a un mayor ndrnero si no se tienen los recursos, tanto del es-= 
tado como de los demandantes. No se puede subir el nivel de escolaridad en 
tanto s610 nos preocupemos por tener escuelas, porque "S necesario que estas 
sean capaces de ofrecer una ensenanza primaria completa. La falta de opor
tunidades hace necesariamente que un gran nI1merode ninos y adolescentes no 
puedan pasar mas alla de cierto lfmite y en esta forma el sistema esta necesa
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riamente produciendo la deserci6n escolar. No es posible tampoco creer que 
un elevado Indice de alfabetismo es par sf solo una expresi6n del grado de ven
taja que un pats puede tener sobre otro en cuanto a su nivel educativo. Una pro 
porci6n muy elevada de personas no logran pasar mas alla de un segundo gra
do de primaria yen tales condiciones muy pronto se habran convertido en anal
fabetos potenciales y todos los recursos que en ellos hayamos empleado se con
verttran en perdidas efectivas para la sociedad. Otro grupo muy importante 
logra llegar al quinto grado y en tales condiciones sera I1nicamente un alfabeto 
deficiente y solo aquellos que logran llegar al sexto podran ser considerados 
como alfabetos satisfactorios. De aht que en la carta de Punta del Este se ten
ga como una meta latinoamericana eillevar a la poblaci6n en edad escolar a un 
mrnimo de educaci6n de 6 afios. Por las consideraciones anteriores puede ver
se que en cuanto a nivel de educaci6n para el desarrollo econ6mico 10 que es 
mas importante no es el fndice de alfabetismo, sino el nivel de escolaridad de 
la poblaclon, mas aun si de la fuerza de trabajo se trata. 

La Demanda de Mano de Obra 

14. - Uno de los aspectos mas importantes en un estudiode la demanda es 
realizar un inventario actual de la mano de obra disponible en las empresas. Es 
necesario saber cual es la ocupaci6n que desempefian, cual su nivel de educa
ci6n su edad y sexo. Cuantos puestos no han sido llenados por falta de per so
nal calificado. Cuales los salarios que se han pagado segnn su categorfa de 
ocupac ion y otros informes adicionales en cuanto al volumen de empleo en di
ferentes pertddos del afio y el volumen total de la producci6n y gastos en ma
terias primas. 

15. - La informaci6n suministrada po r las empresas sera de gran valor. 
pero no es todo en un estudio de esta naturaleza; es necesario conocer cuales 
son las perspectivas futuras de la econornra, ya que el desarrollo econ6mico 
implica cambios en su estructura econ6mica, que a su vez vienen acompafia
dos de cambios en su estructura ocupacional y es preciso determinar las ne
cesidades de mano de obra de acuerdo con e s os cambios previstos. Se pre
tende tener en un primer esfuerzo un panorama 10 mas amplio posible de la si
tuaci6n, que posteriormente pueda ser revisado y analizado con mayor profun 
didad, 

16. - La distribuci6n por edades y nivel educativo de la fuerza de trabajo 
nos per-mite tener un lhdice del grado de experiencia de la fuerza de trabajo y 
el problema se plantea en determinar que grado de educaci6n eS necesario pa
ra contrarestar la exper iencia que no tiene la gente joven que ingresa en el mer 
cado de trabajo. De a llf precisamente la necesidad de expresar Ia demanda en 
terrninos de nivel educativo, referida a los grandes grupos de ocupacion y dis
tribuidos estes por niveles generales de educaci6n requerida. 

Claro esta, que sera posible determinar las necesidades especfficas de 
profesionales y personal tecnlco de nivel intermedio, dentro de las limitacio
nes que necesariamente puedan presentarse en el desarrollo de la investiga
cion. 
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17. - Una vez determinadas las necesidades de mano de obra por nivel 
educativo se plantea la necesidad de determinar cuales son los deficits yexce
dentes. y con base en ella determinar cuales son los campos en que la educa
ci6n debe tomar acci6n de corte plaza yde largo plazo. No se trata de destinar 
recursos para educaci6n por el solo hecho de ser para la educaci6n, es preciso 
encauzarlos de acuerdo con los planes de desarrollo econ6mico, buscando la 
forma de lograr un mejor y mas productivo aprovechamiento de los mismos, y 
esto es precisamente el objetivo basico que debe cumplir un estudio sobre Re
cursos Hurnanos , 

18. - Se plantea posteriormente las formas mediante las cuales los resultat dos del estudio deberan plantearse en planes concretos de acci6n. Es pre-:=' 
ciso tener aquf definida una estrategia para la preparaci6n de los recursos Hu1 
manos y ~sta estara necesariamente ubicada en los"org:anismos de planifica
ci6n de los respectivos parses, Las medidas de acci6n caen necesariamente 
en el campo polrtico y deberan ser estos los resporisables de poner manos ala 
obra. No cabe duda que de la acci6n coordinada de todos nosotros dependera 
en sumo grado el exito de la miaion, y me atrevo a affrmar que el exito 0 el 
fracaso en la acci6n futura estara determinado baaicamente por el empeno que 
como par-tic ipante de un proceso de desarrollo econ6mico podamos poner , en 
conseguir los objetivos mas inmediatos para la soluci6n de nuestros problemas. 

" 

t 
I 



SUSTITUCION DE IMPORTACIONES YMERMA
 
EN LOS INGRESOS FISCALES POR ADUANAS
 

Direcci6n de Econorma 
Director: Rodolfo Trejos Donaldson 

1.- Antecedentes 

En el mes de julio de 1963 el Poder Ejecutivo envi6 a 10. Asamblea Legis
lativa unproyecto de Ley tendiente a crear un "Impuesto de Consumo" que res
tituirfa 0.1 Fisco parte de las sumas dejadas de percibir par haberse disminui
do 10. importaci6n de a rtrculos gravados en nuestro Arancel. 

En 10. exposici6n de mativas de dicho proyecto se apuntaban los efectos que 
sabre los sectores publico y privado habra acarreado 10. aplicaci6n de 10. Ley de 
Protecci6n y Desarrollo Industrial, en particular , y 10. industrializaci6n del pars, 
en general. Tal afirmaci6n se bas6 en estudios realizados par este Minister io 
que demuestran claramente el irnpacto negativo que ha tenido el proceso de in
dustrializaci6n en los ingresos fiscales, y 10. imperiosa necesidad de variar de 
inmediato 10. estructura impositiva, y concretamente 10. base tributaria, en 10 
que a impuestos indirectos se refiere. 

El estudio sabre el calculo de perdtda fiscal par sustituci6n de i rnportac io
nes se inici6 en junio de 1963 y se termin6 en octubre del mismo ana. 

2.- Consideraciones Generales 
Debe quedar claro que no s610 a 10. aplicaci6n de 10. Ley de Protecci6n y 

Desarrollo Industrial debe atribuirse 10. sustituci6n de importaciones par pro
ducci6n nacional. Ademas de las franquicias y exenciones tributarias que esa 
Ley prevee, existen -felizmente- otros estfmulos que promueven 10. instalaci6n 
de plantas fabriles, tales como altos gravamenes a 10. importaci6n del producto 
terminado, perspectivas de un mercado mas amplio, como el centroamericano, 
au mento de 10. demanda efectiva, descubrimiento y posibilidad de utilizaci6n de 
nuevas tecnicas de producci6n, etc. 

Es te estudio, sin embargo, se refiere unicamente a los efectos directos 
que sobre 10. Hacienda Publica ha tenido 10. vigencia de dicha Ley, dejando de 10.
do los otros factores que afectan 10. sustituci6n de importaciones. Esto es as i, 
tanto porque los datos y las inforrnacioncs r esultaban ser mucha mas accesi
bles, en las indus tr ias acogidas a ella, como porque de 10. investigaci6n se pre
tende obtener una evaluaci6n mas general v exclusiva de los resultados de su 
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ejecuci6n. Por 10 cual , puede decirse que las cifras obtenidas en 10 tocante a 
repercusi6n Ii scal, representan mas un mrnimo que un maximo y aun que un 
promedio. 

3. - Bases 
a) Se considera que todo volumen de producci6n nacional (0 importaciones 

de Centro Amer-ica amparadas al libre comercio), de un artrculo que tradicio
nalmente se ha importado a nuestro pars en Los u ltimos afios , significa sustitu
ci6n de irnportac iones , Para esto, debe partirse de unhecho evidente: que pre
cisamente en los ultimos anos se ha accntuado el mayor cambio en nuestra es
tructura productiva y ha surgido, con mayor imi:lOrt~cia que antes, el sector 
industrial. Si este principio es cierto en terminos absolutes, mas aun 10sera en 
te r minos relativos que se refieren a aumentos de la rn-oducci6n derivados de la 
aplicaci6n de la Ley de Protecci6n y Desarrollo Indust.rjal , al punto que es Lf
cito afirmar que todo aumento de la producci6n de industrtas acogidas a aque
lla, implica sustituci6n de importaciones y por ende una disminuci6n de las ren
tas de aduanas que puede atribuirse exclusivamente aIn aplicaci6n de la Ley. 

b) Dado el relativo corto tiempo en que han operado las principales plan
tas industriales productoras de bienes que per su naturaleza tienen demanda 
elastica, hay razones suficientes para suponer que aun el consumo de los ar
trculos en cuesti6n no ha alcanzado I' lenamente el nivel que Ie corresponderfa 
dentro de la funci6n de demanda, a un precio mas ba]o, Confirma 10 anterior 
tambien el hecho de que en tan corto tiempo las empresas han concurrido al mer 
cado con una oferta relativamente ine lasttca, De manera que elprecio mas ba:' 
j0 delproductc nacional aun no se ha traducido en mayor consumo del bien, por 
10 que sigue siendo cierto el primer principio (a). 

c) El estudio se restringe excLusivamente al efecto fiscal de empresas aco
gidas a la Ley de Protecci6n y Desarrollo Industrial. Por 10 tanto, sus resulta
dos pueden considerarse como un mfnimun de pe rdida fiscal. 

4.- Metodo 
a) Se efectu6 una encue sta directa sobre treinta y ocho establecimientos in•dustriales, de Los cuaLes s610 a treinta se les ca lculo el i mpacto fiscal. 

Estas treinta empresas representan el 33% de las que estaban ope rn ndo .il 
31 de diciembre de 1962 con contratos industriales. " 

b) Se obtuvo informaci6nde cada empresa sobre volumenes de producci6n. 
E stos datos se solicitaron en forma tal, que fuera po sible determinar que can
tidades fabric6 la empresa antes y de.spues de obtener los beneficios de la Ley 
de Proteccion y Desarr ol lo Industrial. No se torno informaci6n posterior al 31 
de diciembre de 1962. 

Tambien se inquiri6 sobre inversi6n, capital, Iranqutctas, etc., cifras que 
si bien Son utiles para una evaluaci6n general, no 10 son a la hora de calcular 
concretamente la sustituci6n de importaciones y el Irnpacto fiscal. 
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c) Para las "Indus tr ia.s establecidas" (segt1n las define la Ley N' 2426), la 
producci6n de la empresa durante el tiempo que va desde que se amparo a la 
Ley hasta cierta fecha dentro de los anos 1961 a 1962, no mas all:i del 31 de di-. 
ciembre de 1962, se cornparo con la producci6n habida durante el mismo perfo
do de tiernpo inmediatamente anterior a la fecha en que tuvo efecto el contrato 
respective, El perfodo maximo fue de un ano. Bajo este sistema se presentan 
tres casos que son otros tantos ejemplos: 

i) Una empresa comienza aproducir e131 de marzode 1962 yse tomaefec
tivo el contrato el 31 de mayo de ese afio , Se compara la producci6n de dos me
ses bajo contrato (junio y julio) con laproducci6nde dos meses sin contrato (abril 
y mayo). En realidad este caso, aunque estaba previsto, no se present6 en nin
guna de las empresas investigadas. 

ii) Una empresa comienza a producir sin contrato el 1° de enero de 1962, 
firma un contrato y la producci6n bajo este cornienza el 31 de octubre de 1962. 
Se cornpara la producci6n de dos meses con contrato (noviembre y diciembre) 
con la p roduccion de dos meses sin contrato (setiembre y octubre), 

iii) Una empresa establecida desde antes del 30 de setiembre de 1960 co
mienza a hacer uso de su contrato el 30 de setiembre de 1961. Se compare la 
producc ion de un afio bajo contrato (1° de octubre de 1961 a 30 de setiembre de 
1962) con la p roduccion de un afio sin contrato (1° de octubre de 1960 a 30 de 
setiembre de 1961). 

d) De las comparactones aludidas resultan diferencias que corresponden a 
aumentos de la producci6n industrial derivados de la apltcac ion de la Ley. 

e) Para el caso de "industrias nuevas" (segt1n las define la Ley N' 2426), 
se tomo la producci6n desde el momento en que inicto operaciones la planta, 
hasta el 31 de diciembre de 1962. Vale decir que en el gran nrimero de los ca
sos el perfodo fue menor de un ano , 

f) A esos aumentos de la produccion de "industrias establecidas" y ala pro
duccton de "industrias nuevas", se les aplico los gravamenes a la importaci6n 
vigentes en el Arancel de Aduanas de 1962, sin tomar en cuenta para este pro
cedimiento las diferencias proteccionistas que crea el artfculo 12 de Ia Ley. 

Con esto, se obtuvo el impacto fiscal de treinta empresas, atribuible nada 
mas que a la concesion de los beneficios contenidos en la Ley de Protecci6n y 
Desarrollo Industrial. 

g) Se obtuvo la concentracion del irnpacto fiscal en terrntnos de POI' cien
tos (curva de Lorenz), a fin de saber que porcentaje del total de industrias aca
rrean un determinado porcentaje del total de la merma en los ingresos fiscales. 

h) Se realizaron analists adic ionales con las cifras logradas, pero no se 
consider6 necesario describirlos en esta exposici6n, que se refiere solo al im
pacto fiscal. 
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5.- Conclusiones 

A) El impacto fiscal por sustituci6n de importaciones, de treinta empre
sas que gozan del beneficio de la Ley de Protecci6n y Desarrollo Industrial, se 
estima en <it 8.800.000 para un perfodo que en la mayorfa de los casos es me
nor de un ano, y que en promedio es de ocho meses. 

b) Esas treinta empresas representan la tercera parte del numero total de 
empresas que estaban operando al arnpa.ro de la Ley al mes de agosto de 1963, 
y su inversi6n es aproximadamente el 50% del total invertido por las empresas 
beneficiadas. 

c) El impacto fiscal de torlas las empresas amparadas, en un afio , puede 
estimarse muy conservadoramente y de manera global- en mas de 20 millones 
de colones. :~" • 

d) El impacto fiscal de todas las empresas indus"triales, esten 0 no ace
gidas a la Ley de Protecci6n y Desarrollo Industrial, debe estar representado 
por una suma mucho mayor que los <it 20.000. ODD, toda vez que, como S8 dijo 
en el aparte 2, existen muchas otras formas de proteccion y estfmulo ademas 
de las exenciones y franquicias tributarias, mediante las cuales se establecen 
indus trias que producen cantidades de artrculos que de otra manera se impor
tartan. 

e) De la concentraci6n del impacto fiscal se inftere-que el 63% de las em
presas que dan un impacto fiscal entre <it 50.000 Y <it '300. 000 cada una, repre
senta el 15% del impacto fiscal total; de manera que el. 37% de empresas res
tantes (las de mayor impacto ) acarrean una disminuci6n de ingresos equivalen
te al 85% del total. Esto quiere decir que con s610 gravar el 37% de los pro
ductos industriales se puede obtener una recuperaci6n del 85% de la merma de 
ingresos por aduana, y que cuanto mayor sea el numero de productos que se 
graven, a partir de allf, la recuperaci6n es proporcionalmente menor y por tan
to la recaudaci6n se hace cada vez mas cara. 

En resumen, no podra ser muy frecuente la aplicacton del impuesto de con
sumo, ni seran muchos los productos gravados. 

i) Del total de industrias amparadas a la Ley de Protecci6n y Desarrollo 
Industrial s610 el 73% gozan de los beneficios de las ma ter ias primas. De ~s
tas, el 35,16% tienen el 90% de exoneraci6n y el 37, 360/,,. tienen el 99%. 

ii) De un grupo de treinta y ocho industrias que dieron informaci6n de sus 
inversiones fijas concluimos que el 52,63% tienen inversiones menores a ----
r:t 700.000. Este grupo en conjunto representa el 8,31% del valor total de las 
inversiones. Dentro de este grupo resalta el hecho de que las empresas con in
versi6n menor de <it 100. ODD, que son el 21,05% de las estudiadas, apenas re
presentan el 0.89% de la inversi6n total. Como se puede observar mas de la 
mitad de este grupo de empresas operan con plantas pequefias. 

De las empresas estudiadas el 47,37%, 0 sea un poco menos de la mitad, 
que entran dentro de la clase de empresas con inversiones mayores de Cit 700.000 
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obtienen el 91,69% del total de la inversi6n. El grupo con inversiones mayo
res de eft 3. 100. ODD, Y que del total de empresas son el15, 79%, tienen el 53.95% 
del valor total de las inversiones (vease cuadro N" 1). 

La informaci6n de los valores de inversi6n fija obtendida difiere, en la rna 
yorra de los casos, de los datos contenidos en los contratos en vigencia. Esto 
imposibilita tomar los datos de inversiones propuestas como ciertos. En gran 
mlmero de casos los datos de inversiones fijas obtenidas fueron mayores que 
los proyectados en los contratos respectivos, no obstante el hecho de haberlos 
tornado ya depreciados. Sin embargo, en pocos casos se dio elfen6meno con
trario. 

iii) La producci6n total de las treinta y tres empresas industriales de la en
cuesta, posteriormente ala apltcacion del contrato industrial, alcanza al mon
to de eft 45.799.394,63. De este total, eft 687. 019, 57 que representa ell, 50%, 
fue producido por el 30,30% de las empresas industriales. Todas ellas produ
jeron menos de eft 300. 000. E151, 52% de las empresas tuvieron una produccton 
menor de eft 750. 000, que representa el 10% de la producci6n total. 

El otro 90% de la producci6n fue manufacturado por el 48,48% de las em
presas, con una producci6n mayor de eft 750.000. 

Con producci6n mayor de eft 3.200. 000 aparecel1nicamente el 12,12% de las 
empresas, que fabricaron el 51. 17% de la producci6n total (Vease cuadro N" 2). 

Como se puede observar, la mayorfa de las empresas tienen voll1menes de 
producci6n pequeftos, que representan una parte exigua del total, mientras que 
existen pocas empresas que producen la mayor parte de la producoton total. 

Comparando el Cuadro N" 1 con el N" 2, podemos observar la relaci6n ma
nifiesta entre las inversiones fijas y la producci6n. En ambos cuadros, la ma
yor frecuencia se haya en la primera clase, una disminuci6n en las siguientes, 
para volver a aumentar en las ultrmas. Se puede decir entonces que existe una 
dependencia direeta de la producci6n con las inversiones fijas y que los factores 
variables, como la mano de ohra, se estan usando al maximo, 

( Siguen los Cuadros 1, 2, 3 y 4) ~ 
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Costa Rica en cifras Econlimicas
 

Durante 1962 

jmpuesto Espectfico cobrado 

Impues to Especrfico exonerado 

Impues to Ad-Valorem cobrado 

Impuesto Ad-Valorem exonerado 

Indice de Prectoa de Importaci6n 

Indice de Preclos de Expor tacton .'" .
:>c 

Primer semestre de 1963 

Importaciones (Peso en kilos) 

Importactones (Valor en dolar-es) 

Expor-tactonee (Peso en kilos) 

Expor tactonee (Valor en dolarea) 

1963.  Ha sta el tercer trimestre 

Numero de cons trucctonea en todo el pars 

Area conetrutda en metros cuadr-adoa 

Valor de las construcc iones (en colones) 

Primer semestre de 1963 

'. 

Total de accidentes de tr-anstto 

Numero de cjctimas personales 

:rvluertes ocurridas en el momenta mismo del accidente 

Durante 1963 

Peso (en kilos) de las mercaderras entradas en Cabotaje a Puntarenae 

Peso (en kilos) de las mercader-Ias sa.lidas en Cabotaje de Puntarenae 

Peso (en kilos) de las mercaderras entradas en Cubotaje a Limon 

Peso (en kl los) de las mer-cade r tas salidas en Cabotaje de Limon 

01 122.205.591 

rI! 37.998.487 

rI! 64.298.794 

f/! 25.716.718 

99.57 

75.36 

295.410.188 

58.409.133 

212.656. 812 

53.214.267 

2.735 

318.091 

80.552.723 

2.553 

860 

40 

47.634.767 

11.485.803 

4.116.801 

2.427.413 

Impreso en la Secci6n de PUBLICACIONES - San .rose, Costa Rica - For-m. 494-1600 



Cf'ublic:acione6 Cf'erioaic:a6 
ae La 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

An u a l e s : 

ANGARIO ESTADISTICO 

COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA INDUSTRIAL 

Se m e s t r a l e s : 

PRINCIPALES HECHOS VITALES 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

LISTA DE PUBLICACIONES PUESTAS AL SERVICIO EN LA BIBLIO
TECA DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

Mensuales: 

INDICES DE PRECIOS 

Ocaslonales: 

CENSOS 

PUBLICACIONES ESPECIALES
 

DISPONIBLES
 

INFORME ENCUESTA AGROPECUARIA. 1956 

LEY GENERAL DE ESTADISTICA 
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