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Resumen 

En el mundo, la g1obalización produce e impulsa cambios irrevocables en las 

sociedades contemporáneas. Ante esos retos, los problemas socioeconómicos de Costa 

Rica no pertenecen a un sector determinado, sino más bien a toda la población y, en ese 

sentido, se reconoce que gran parte de ella no llega a comprender las causas, pero 

alcanza a sentir sus efectos. 

Desde esa perspectiva, este trabajo intenta percibir la complejidad del ambiente 

empresarial costarricense, de las empresas micro, pequeñas y medianas (pymes). 

Mediante el análisis de datos estadísticos y cualitativos del período de 1950-2013, se 

desea interpretar su contexto y analizar sus posibles soluciones. Es decir, la 

investigación trata de visualizar éxitos y fracasos históricos de las pymes, durante los 

modelos de desarrollo: sustitución de importaciones (1948-1979) y liberación 

económica (1982-2013). 

Para tal propósito, también se realizó una investigación de las pymes chilenas 

para comprender la realidad en la que se desenvuelven. Esto con el objetivo de 

comparar la situación con Costa Rica e implementar nuevas prácticas empresariales 

más eficientes en este sector. 

Por último, corno una información complementaria de la historia de las pymes, 

se estudiaron los diferentes discursos oficiales emitidos, las leyes, los decretos, los 

mensajes presidenciales y los planes de desarrollo, entre otros. 
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Introducción 

Al graduarme en Ciencias Económicas, en Contaduría Pública en la 

Universidad de Costa Rica, quedé complacida. De esa manera, sumergida en una 

burbuja capitalista, muchas veces no visualicé correctamente lo que sucedía en 

Costa Rica y el mundo. En ese sentido, mi primer trabajo lo desarrollé en una 

empresa financiera privada con respaldo estatal, tiempo después, ingresé a la 

Universidad de Costa Rica como docente en la carrera de Dirección de Empresas. 

Ahora bien, al ser partícipe de una cantidad de proyectos de Acción Social, se 

despertó en mí un interés por trabajar la parte social de Costa Rica, para tratar de 

contrarrestar los problemas sociales, económicos y culturales que existían. 

Primeramente, comencé con el Trabajo Comunal Universitario y el problema de la 

conservación de los recursos naturales, más tarde tuve la oportunidad de 

involucrarme académicamente con otros proyectos de extensión docente. Segundo, 

fui seleccionada entre los docentes de la Universidad de Costa Rica, Sede del 

Pacífico, para participar en un proyecto de Acción Social denominado ED2184-

Programa Interdisciplinario para el desarrollo integral de las [empresas] micro y 

pequeñas empresas en las regiones de Chorotega y Pacifico Central, en el año 2008 

hasta terminar el año 2011. En específico, este proyecto fue financiado por 

CONARE, coordinado con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y mi 

participación inicial consistió en ser entrevistadora de las posibles empresas de 

tamaño micro, pequeña y mediana, denominadas en la Ley 8.262 del 
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Fortalecimiento de las pymes1, o mipymes, que beneficiaría el proyecto. Así, el 

objetivo fue determinar la oferta y la demanda de servicios y necesidades de la 

planta turística ubicada específicamente en las áreas Chorotega y Pacífico Central, 

para generar encadenamientos con las mipymes de esas comunidades y así, dirigir 

acciones que promovieran su fortalecimiento. 

Durante ese tiempo de investigación, se fue gestando mí preocupación por 

aquellos empresarios de Costa Rica que abrigaban deseos de continuar con su 

servicio o producto en el mercado local, pero no poseían todas las herramientas y el 

financiamiento necesario para contrarrestar los retos de la globalización. Además, 

colaboré con un proyecto de Acción Social, inscrito ED 2448- Incremento de la 

Competitividad de las pymes del Pacífico Central, durante el año 2009 hasta 

terminar en el año 2012, que me dejó muchas interrogantes de este sector 

empresarial. En virtud de ello, se dio Fa necesidad de complementar mis estudios de 

Contaduría Pública y ampliar una parte social que yo desconocía o en la cual me 

sentía literalmente ignorante. 

Por esa razón, en el año 2011, ingresé a la Universidad de Costa Rica en el 

Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura. Allí comencé a estudiar las 

teorías que explicaban e~ orden sodal dominante, la Modernidad, los grupos de 

poder, representaciones, fa ideología, el análisis del discurso, entre otros. Hoy, con 

la presentación del proyecto de investigación, me siento agradecida, al intentar 

participar en la solución de los problemas y retos de las pymes costarricenses. 

1 
En la investigación se contempla como micrn a aquella que dispone de 1 a 5 personas, por pequeña a 
la que emplea de 6 a 30 personas y medi,ana la que emplea de 31 a 100 personas, en Costa Rica 
{CCSS, 2014}. (Observatorio, 2010:17). 
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El tema de las pymes es controversia! en América Latina, porque tales 

formas empresariales tienen la característica de ser muy heterogéneas, a pesar de 

esto, según Ferrare y Stumpo (2010:13) son agentes trascendentales en la 

estructura económica de un país, por su aporte al empleo y el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus ciudadanos. Esto es evidente si se considera el escenario 

costarricense, en el cual el 95% de las empresas costarricenses está constituido por 

micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como mipymes o pymes (MEIC, 

2013:9). 

La presente investigación se situó en el período de 1950-2013, con el 

propósito de comprender el modela de desarrollo económico prevaleciente en esos 

años y que afectó a esta población empresarial, aunque todavía no eran 

denominadas formalmente como pymes o mipymes. Es importante mencionar que, 

el proyecto de tesis comprende hasta el año 2013, porque, la propuesta fue 

presentada en el año 2014 y eran los datos que se encontraban más recientes para 

la investigación de las pymes. 

Ahora bien, para efectos de la investigación la fecha fundante del nacimiento 

de las micro, pequeña y mediana empresa (pymes) se establece a partir de 1950, lo 

que se justifica al argumentarse que el Estado comenzó a impulsar la economía 

nacional y creó la Ley 2.426 Protección y Desarrollo Industrial, en 1959. En esa ley, 

el gobierno comenzó a proteger y fomentar las empresas (de tamaño micro, 

pequeña o mediana), mediante iniciativas de promoción bancaria, protección 

arancelaria y asesoría técnica para contribuir con la estabilidad económica en esa 

época. También, el Estado real1izó, en 1950, el primer censo nacional de empresas 



4 

en actividades comerciales e industriales y de servicios, para medir su impacto en 

la economía nacional (INEC, 1950). 

Por su parte, la delimitación sectorial de la investigación se centraría 

específicamente en el comercio y los servicios, pues representan un sector de las 

pymes que ha venido acrecentándose con el correr de los años, según datos del 

Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC, 2013: 20). 

0.1 Justificación del problema de investigación 

Tal como lo plantea Carlos Elizondo (2013:39), los sistemas políticos y 

sociales de un pueblo se juzgan en función de "[ ... ] su capacidad para promover un 

bienestar económico". Buscando este objetivo, muchos países implementan 

estrategias políticas o económicas a corto o largo plazo que ponen de manifiesto, 

según Eduardo Galeana (1988: 339), con frecuencia "[ ... ] a cambio de inversiones 

insignificantes, las filiales de las grandes corporaciones saltan las barreras 

aduaneras latinoamericanas, [dado que] frecuentemente, acorralan y devoran a las 

fábricas nacionales". Desde de ese marco, en ocasiones se produce un intercambio 

desigual y algunos países latinoamericanos no pueden lograr el desarrollo. 

En consecuencia, ante los retos internacionales, los países en desarrono 

necesitan un proceso de cambio con transformaciones estructurales internas que 

permitan un progreso exitoso dentro de un binomio de Estado y sociedad. 

Asimismo, ante la pregunta de cuál sería la ruta, la historia muestra que no hay 

caminos definidos, sobre todo para decidir el implemento de un modelo de 
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desarrollo económico efechvo, pues, tal como lo manifiesta Elizondo 

(2013:35):"[ ... ] si así fuera, todos los países serían desarrollados". 

Por todo lo anterior, el trabajo de investigación pretende analizar el 

comportamiento empresarial de las pymes desde 1950 hasta 2013 y los cambios 

significativos producidos a partir de la implementación de dos modelos de 

desarrollo, a saber, el de Sustitución de importaciones (1948-1979) y el de 

Liberación económica (1982-2013). 

Como primer antecedente, después de la Segunda Guerra Mundial, Costa 

Rica potenció, a partir de 1950, el modelo capitalista de sustitución de 

importaciones, el cual pretendía nevar a cabo planes de modernización, así como 

medir los efectos del "[ ... ] ingreso nacional, balanza de pagos, ocupación de mano 

de obra y uso de materias primas nacionales" (Buitelar; Padilla; Urritia, 2000:11). 

En este modelo, las pymes fueron impulsadas en su desarroHo empresarial como 

un proyecto del Estado. Asimismo, el Estado intervenía en la economía y creaba sus 

regulaciones, e inclusive propiciaba un crecimiento empresarial entre el gobierno y 

la sociedad civil, en ese sentido, se crearon muchas instituciones públicas, para el 

bienestar de la sociedad costarricense y se nacionalizó la banca. 

Como segundo antecedente, en el modelo de desarrollo de liberación 

económica (LE) las pymes sobre llevan una serie de dificultades tales como carencia 

de financiamiento, baja productividad, aumento de la informalidad, limitada 

tecnología, frágiles encadenamientos productivos, escasa infraestructura, débil 

preparación empresarial, que repercuten negativamente en la economía del país y 

el nexo entre la sociedad civil y el Estado (Gómez, 2002: 128). En consecuencia, al 
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analizar este proceso, se espera realizar un aporte para plantear una reflexión más 

allá de fo económico y social, pues las pymes son vulnerables en el entorno 

empresarial y, muchas veces, de acuerdo con Ugalde, en el Estado se "[ ... ] 

establecen reglamentos, procedimientos y leyes [para ellas] que se convierten en 

fines de sí mismos [ ... ] en conformismo [ ... ] y cero innovaciones" (Ugalde, 2009: 

297). 

Como tercer antecedente, para investigar el tema dentro de una lógica 

capitalista, al ser las pymes afectadas por el modelo de desarrollo, podrían correr el 

riesgo de ser desplazadas por empresas extranjeras, tanto en el mercado externo 

como en el internacional. ¿Por qué ocurre esta situación? Sobrado (2012:101) 

manifiesta que se anteponen los intereses individua}es y corporativos de las 

empresas extranjeras sobre los intereses de muchas regiones latinoamericanas. 

Aunado a lo anterior, se hace necesario que Costa Rica adopte iniciativas eficientes 

en favor de aumentar las fortalezas y disminuir las amenazas de este sector 

empresarial, como lo han realizado países suramericanos como Chile y Brasil. 

Dentro de ese contexto, Chile fue descrito por el Banco Mundial en el año 

2013 como un país desarrollado de América Latina (MeUer, 2013). Más aún, Gallego 

y Loaiza (2002: 37) manifiestan que esta región cuenta c:on un buen desempeño 

económico desde la década de los ochenta. Junto a eso, Meller (2013) indica que 

este país aprovecha sus recursos naturales para promover actividades económicas 

tales como: la minería, la agricultura, la floricultura, la producción de bovinos, leche 

y otros. Al mismo tiempo que se e.sfuerza en invertir algunos de sus ingresos en 

actividades sociales, pues el Estado chileno genera y promueve un desarrollo social. 
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Para ilustrar este esfuerzo, trata de proteger internamente sus empresas locales 

mediante la implementación de políticas públicas y la creación de instituciones del 

Estado (Solimano, 2012). 

Con todo lo anterior, la investigación incluirá el estudio del desempeño de 

las pymes en Chile, con el objetivo de identificar debilidades y fortalezas que 

permitan comparar su gestión con la de las pymes costarricenses. Inclusive, 

conociendo las reaHdades, opiniones, actitudes, ideas y prácticas de estas 

organizaciones, se podría aprender cómo este país latinoamericano ha sobresalido 

en el modelo económico de liberación económica (LE), el cual también ha realizado 

cambios sustanciales en su economía (Solimano, 2012: 75). Por tanto, realizar un 

estudio de las pymes chilenas servirá para complementar un objetivo planteado en 

la investigación, el cual está interesado en la comprensión de cómo aprovechar las 

oportunidades y fortalezas del ambiente de las pymes. 

Como cuarto antecedente, a lo largo de las décadas pasadas, el sector de 

servicios y de comercio ha aumentado poco a poco su participación empresarial en 

el mercado costarricense (INEC, 1975). Como se mencionó, la delimitación sectorial 

de la investigación se centra específicamente en los sectores de comercio y 

servicios, dado que esta fracción representa hoy el 83% del parque empresarial de 

todas las pymes, según datos del MEIC (2013: 20). Por ese motivo, se considera 

que, analizando su realidad empresarial, se determina el contexto de todas las 

pymes de Costa Rica. Por tanto, su clasificación corresponderá a la establecida con 

base en la Clasificación Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas, según Naciones Unidas, en su tercera versión, del año 2000 (CIIU3), en 
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la que se identifican las siguientes actividades: comercios, reparación, construcción, 

hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento, comunicaciones, 

intermediación financiera, actividades inmobiliarias, actividades empresariales y 

actividades de alquiler, enseñanza, servicios sociales y de salud, así como otras 

actividades sociales y personales (Observatorio, 2010:18). 

0.2 Estado de la cuestión 

Tal como lo explica Odio (2010:59), en el pasado y desde la colonia, los 

países latinoamericanos solo fueron considerados como simples proveedores de 

regiones ricas y no existieron "[ ... ] estrategias encaminadas a lograr un mayor 

desarrollo económico y social" pertinente en ellos. En consecuencia, según De Val, 

las naciones latinoamericanas presentan hoy la"[ ... ] ideología2 de los grupos 

dominantes [ ... ] que condicionan las respuestas al dilema del desarrollo en el 

mundo globalizado" {2001: 40). Por ejemplo, puede citarse que, en el modelo de 

desarrollo de sustitución de importaciones, América Latina era dependiente de fa 

tecnología y materias primas de países desarrollados. 

Ahora bien, tanto Centroamérica como el resto de países latinoamericanos 

adoptan políticas económicas y lineamientos provenientes de organismos 

internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), entre otros, que limitan el desarrollo de las pymes. Es decir, se condicionan 

La ideología se refiere a una forma de reproducir las relaciones sociales de producción en su más 
amplia acepción (Hall, 1998:38). Por otro lado, Van Dijk nos indica que las ideologías son "[ ... ] 
creencias sociales compartidas y no opiniones compartidas [ ... ][además] son la base de la memoria 
social compartida por los grupos" (2003a:20-23). En otras palabras, las ideologías son caracterizadas 
como la "[ ... ) legitimación del dominio por parte de la clase dominante o los grupos u organizaciones 
de la élite" (Van Dijk, 2003a:47). 
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políticas sectoriales para el fomento de las exportaciones y, en ese sentido, se 

afecta la disponibilidad de recursos para fortalecer las empresas de tamaño micro, 

medianas y pequeñas (pymes) en el mercado interno. Lo anterior, según Ferrara y 

Stumpo, corresponde a "[ ... ] lógicas y restricciones de los organismos 

multilaterales", más que a decisiones estratégicas de cada gobierno 

latinoamericano (2010:23). f:so explica que el sector empresarial de las pymes sea 

condicionado por estas realidades (Chomsky y Dieterich, 1996: 127). Sin embargo, 

el resultado de la investigación indica que el problema podría ser de índole interno, 

así se muestra en el caso de Chile. 

Dentro de otro orden de ideas, es importante preguntarse sobre qué se ha 

escrito sobre las pymes. Como primer punto, Ferrara y Stumpo (2010:17) 

manifiestan que América Latina no conserva una cifra exacta sobre las pymes que 

existen en su totalidad. De igual manera, no se posee mucha información 

cuantitativa y cualitativa que analice su evolución y desempeño dentro de los 

modelos económicos más recientes. Al respecto, Costa Rica no es la excepción. La 

Comisión Económica de Amédca Latina y el Caribe (CEPAL) ha efectuado estudios 

sobre pymes latinoamericanas y sus políticas públicas. Sin embargo, en general, 

Costa Rica no muestra una profundidad teórica en sus disertaciones o explicaciones 

acerca de las pymes. 

Por su parte, en las investigaciones de González (1993), Peres y Stumpo 

(2002), la CEPAL (2011) y otros especialistas, se proponen políticas para pymes en 

una articulación productiva y temas relacionados como el desarrollo local y los 

encadenamientos productivos. f:n esa línea, Rocha y Barría (1997), Gómez (2002), 



10 

Hernández (2003), Vindas (2009) y Sojo (2013), enfatizan que las pymes en 

Centroamérica necesitan promover sus fortalezas para enfrentar los retos 3 de Ja 

globahzación y, al mismo tiempo, el Estado debe fortalecer sus políticas 

gubernamentales hacia ellas. 

Igualmente, con respecto al tema de la innovación y la tecnología en las 

pymes, se revisaron trabajos de Vargas (1994), Rosales (1994), Ruiz (1995), De 

Paula (1999), CEPAL (2000), Corona (2002), Morales (2002), Hernández (2003) y 

Jiménez (2009), los cuales revelan la importancia de encontrar una estrategia 

empresarial que logre colocar a las empresas en entornos dinámicos, tanto 

localmente como a nivel internacional. Sin embargo, diversos estudios como Gómez 

(2002), Chen y Bartels (2009), Chen y García (2012) y otros, muestran que algunas 

de estas empresas continúan aplicando prácticas empresariales obsoletas o 

rudimentarias. 

¿Qué se ha hecho sobre las pymes en el país? Primero es importante indicar 

que el Estado, a partir de 1950, ha implementado medidas para impulsarlas, pero 

hoy la sociedad costarricense demanda más efectividad en su gestión, por lo que, a 

partir de la Ley 8.262 en 2002, se constituyeron otras instancias para fortalecerlas. 

A modo de ejemplo, está e) Observatorio de Mipymes, que es un órgano 

representativo de las cuatro universidades públicas: la Universidad Estatal a 

3 Para los investigadores Monge y Monge (2007:27), los mayores obstáculos de las pymes se 
encuentran en el pago de altas cargas social'es y tributarias. 
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Distancia, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (Observatorio4, 2010: 14). 

A comienzos del año 2005, el Estado comenzó a financiar, con fondos del 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE), diversos proyectos importantes de pymes, 

entre ellos, el Proyecto Convenio Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional 

denominado "Programa interdiscipJinario para el desarrollo integral de las micro, 

pequeñas y medianas empresas [Pymes) de las regiones Chorotega y Pacifico Central'; 

con el objetivo de capacitar a las Pymes del Pacífico Central en Jos temas 

empresariales y produjo obras didácticas para mej,orar su gestión (Chen, 2010: 10). 

Existen diferentes e importantes investigaciones académicas sobre las 

pymes, entre las cuales se pueden citar las siguientes: Gómez (2002), Hernández 

(2003), González (2004), Bustos (2009), Chen (2009), González (2009), 

Documentos de Observatorio de Pymes (2010), Velásquez (2011), Chen (2012) y 

otros estudios, que visua1izan los obstáculos de las pymes en su modernización, 

como la falta de una asesoría empresarial, la deficiencia administrativa, el 

desconocimiento del mercado y el deficiente acceso al crédito o el financiamiento. 

P~r ejemplo, en relación con el financiamiento, Monge señala que existe una "[ ... ] 

ausencia de una clara definición del sujeto de crédito [ .. . ], requisitos y trámites 

excesivos [ ... ],tasa de interés alta y plazos restringidos" (2007: 27). Sin embargo, 

estos estudios poseen limitaciones, entre ellos, por una parte, se desconoce una 

investigación sobre el comportamiento de la informalidad de las pymes en ese 

4 
Esta institución nació a t ravés de una iniciativa de la Universidad Estatal a Distancia en el año 2005, 
posteriormente en el año 2006 se incluyen las otras universidades estatales, con el1 propósito de 
brindar información valiosa sobre el sector de las pymes costarricenses. Para más información se 
puede consultar a esta dirección http://pymes.uned.ac.cr/ (Observatorio, 2010:14). 
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lapso y, por otra parte, no se evidenció una investigación sobre la evolución 

histórico-económica de las pymes de 1950 a 2013. El aporte de esta investigación 

comprenderá estudiar esta evolución histórico-económica con el objetivo de 

plantear algunas soluciones dentro de la situación actual del sector empresarial de 

las pymes. A fin de cuentas, el tema es pertinente y oportuno, ya que la 

investigación podría demostrar que, a través del estudio de su realidad histórica, 

las pymes actuales enfrentan una mayor competencia y desafíos en comparación 

con las pasadas décadas (Ulate, 2000). Pero, estratégicamente se pueden 

aprovechar algunas ventajas del modelo de desarrollo vigente para aumentar el 

desempeño empresarial. 

El tema es interesante, por cuanto es relevante analizar cuáles fueron los 

factores que incidieron en esta evolución a partir de la fundación de la Segunda 

República, pues se llevaron a cabo transformaciones sustanciales para la sociedad 

costarricense en las áreas de salud, educación y trabajo (Pérez, 1985: 117). En 

términos generales, es importante aprender de otros países latinoamericanos, 

como Chile, para la construcción de nuevas capacidades empresariales del sector 

de las pymes. Como otro punto, la investigación se fundamentará en el Análisis 

Crítico del Discurso (ACD), para retratar la realidad de las pymes dentro de un 

contexto de correspondencia entre los discursos y las condiciones en las que se 

desenvuelven las pymes costarricenses. 
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0.3 Objetivos 

Muchos países buscan la prosperidad económica y social, no obstante, como 

uno de los retos del mundo globalizado, se espera que cada nación del Tercer 

Mundo se prepare con una mejora continua en estas áreas: procesos, bienes o 

servicios, tecnología, productividad, comercialización, métodos y enseñanza, entre 

otras, en el entorno de los negocios y la economía. 

En este contexto, Costa Rica tampoco es la excepción, por ello, es necesario 

determinar las posibilidades de )as pymes en el ambiente dinámico y competitivo 

de la globalización. De ahí que una investigación analítica y descriptiva sobre ellas 

permitirá interpretar su realidad empresarial. 

Para contribuir con Jo anterior, la investigación plantea los siguientes 

objetivos: 

0.3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio sobre Ja evolución histórico-económica de las pymes 

durante el período 1950-2013, con el fin de comprender sus fortalezas y amenazas. 

0.3.2 Obj1etivos específicos 

Teniendo en cuenta el objetivo general, se formulan, como punto de partida, 

los siguientes objetivos específicos: 

>- Determinar los antecedentes previos a] surgimiento de las pymes 

costarricenses corno proyecto estatal. 
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> Realizar un diagnóstico empresarial de las pymes en Costa Rica y 

comparar los resultados con el estudio de las pymes de la Quinta 

Región de Chile, con el fin de implementar prácticas administrativas 

que faciliten su gestión en el entorno. 

> Analizar qué fortalezas y amenazas muestran las distintas leyes 

aprobadas y ejecutadas en el país, sobre pymes, con el fin de 

contribuir en un entendimiento sobre las relaciones entre el discurso, 

la sociedad y el Estado. 

0.4 Metodología 

A continuación se presenta la siguiente metodología que apoyará este 

trabajo de investigación. 

0.4.1 Descripción y evaluación de las fuentes 

Según lo expuesto en el Estado de la cuestión, un estudio sobre la evolución 

histórico-económica de las pymes durante el período 1950-2013 puede abordarse 

desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, con el objetivo de realizar una 

reconstrucción de su evolución y desarrollo dentro de la sociedad costarricense. 

Para realizar tal labor se recurrirá a fuentes principales como: 

>- Estadísticas de pymes desde el año 1950 hasta el 2013. 

>- Cuestionarios mixtos aplicados a empresarios costarricenses y 

chilenos. 

>- Discursos: leyes, decretos, programas de gobierno, planes de 

desarrollo, reglamentos y reformas a las leyes. 
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0.4.2 Estrategia metodológica 

En cuanto a la est rategia metodológica que se empleará para el desarrollo de 

la investigación, esta responde a una metodología cualitativa y cuantitativa, que se 

describe a continuación. 

a) Primero: para desarronar la investigación cuantitativa acerca del 

sector de las pymes, en relación con la recolección de los datos numéricos 

sobre algún estudio histórico de las pymes, se encontró muy poca 

información. Es decir, se comprobó que ese tipo de datos solamente existía 

en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) desde el año 1950 

hasta el año 1975. Después de ese año, consta una ruptura, ya que el INEC 

fue separado del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) y dejó 

de censar esa población empresarial. 

En estas condiciones, las políticas estatales no estimaron la importancia de 

censar, por parte del INEC, a las pymes después de 1975, aunque, el MEIC 

posee una estadística de estas empresas a partir del año 2005, es decir, una 

recopilación posterior a la creación de la Ley 8.262 Fortalecimiento de las 

pymes (2002). De acuerdo con Jo expuesto, esta institución nos remitió a la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mayor información acerca 

de las pymes en el período en estudio, pero, no fue posible obtener tal 

información, sino solo la posterior al año 2002. 

Para resumir, se solicitó un estudio histórico de las pymes, desde 1950 hasta 

el 2013, en la base de datos del Ministerio de Planificación y Política 

Económica (MIDEPLAN), del Banco Central de Costa Rica, del Banco 
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Nacional de Costa Rica, del Banco de Costa Rica, del Archivo Nacional, 

Dirección de Tributación Directa y de la Asamblea Legislativa, pero con 

resultados negativos, dado que no poseían un documento consistente. Se 

aclara que se conservan algunos datos, pero solo después de la creación de 

la mencionada Ley 8.262. Por tal motivo, para el período de los años 

noventa se utilizará la base de datos Francisco de Paula Gutiérrez y Rodrigo 

Bolañoss (1999). A partir del año 2000 se usarán los datos de la (CCSS) hasta 

el año 2013. 

Sobre esas bases, por razones de tiempo y para agilizar la investigación, la 

información estadística y analítica de las pymes será presentada por temas o 

apartados descritos en el Capítulo l. 

b) Como un segundo punto, se persigue explorar realidades, opiniones, 

ideas, actitudes y prácticas que prevalecen en el mercado empresarial de las 

pymes, para lo cual se utilizará la herramienta llamada cuestionario. Su 

utilidad, según Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012), está basada en que los 

participantes puedan responder preguntas cerradas y abiertas, o sea, 

funcionar como un cuestionario mixto. Con esa finalidad el encuestado podrá 

responder cada pregunta en forma general o, en su efecto, podrá emitir 

opiniones importantes que surj1an en el trayecto de la tesis (Ver anexo 1). 

En la provincia de San José, la capital de Costa Rica, se concentra "[ ... ] un mayor grado de actividad 
económica del país, [ .. . ] [por mencionar) en 1990, el área metropolitana de San José tenía más de la 
mitad de lo,s establecimientos del Valle Central, que es la zona1 donde se encuentran las cuatro 
principales ciudades del país. En 1997, la provincia albergaba al 59% de las. empresas que tenían un 
número de 31 a 100 trabajadores" (Gutiérrez y Bolaños, 1999:10}. 
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Ahora bien, es trascendental señalar que se explorará la realidad de las 

pymes chilenas, para posteriormente compararlas con Costa Rica. Para ello, 

en la metodología, se aplicará el método o técnica del caso, la cual consiste 

en comprender las realidades, prácticas y actitudes de este país 

suramericano dentro de las particularidades de un entorno capitalista para 

que, posteriormente, sirva bajo una modalidad de enseñanza empresarial 

costarricense. Es decir, la discusión de los resultados generaría un aumento 

de los conocimientos empresariales para el sector de pymes (Martínez y 

Musitu, 1995). 

Para cumplir con los objetivos de la tesis, se acordó establecer vínculos y 

coordinaciones tanto con el gobierno costarricense como con el chileno, 

para la realización del cuestionario a personas (empresarios) relacionadas 

con las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). 

Se tomará en cuenta indicadores como: que sean micro, pequeños y 

medianos empresarios, posean un determinado número de empleados, 

lleven un número de años de permanecer en el mercado empresarial, logren 

un mínimo de ventas, sean negocios formales, que hayan sido beneficiados 

con capacitaciones empresariales y otros detalles (véase el Capítulo 2 de la 

investigación). 

Se pretende con estos resultados proporcionar evidencias a preguntas 

como: ¿Cómo funcionan las pymes o Mipyme chilenas y cuáles son sus 

debilidades y fortalezas, así como sus oportunidades? Para así hacer el 
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contraste en sus logros con Jas gestiones de las pymes costarricenses (véase 

para ampliar el tema el Capítulo 2). 

c) Corno tercer punto, esta vez dentro del marco de la investigación 

cualitativa, en los discursos oficiales a analizar, se aplicará et método de 

análisis crítico del discurso 6 (ACD). En tanto que se examinan los discursos 

comprendidos como leyes, decretos, planes de desarroHo y otras reformas a 

las leyes referentes a las pymes, al mismo tiempo se trata de visualizar los 

éxitos y fracasos en la aplicación de estos documentos. 

En relación a la recolección de los datos se contó con la colaboración de la 

Asamblea Legislativa, el Ministerio de Planificación y Política Económica 

(MIDEPLAN), el archivo digital del Sistema Nacional de Bibliotecas y el 

archivo histórico del periódico La Nación, entre otros, estimándose una 

población total de 98 documentos, sin embargo, se contemplaría la 

información que esté directamente relacionada en el tema de las pymes, 

pues, en la posición teórica de Meyer se dirá que "[ ... ] los discursos son 

históricos y por consiguiente sólo pueden entenderse por referencia a su 

contexto" (2003: 37). En ese sentido, este Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

funcionará para retratar la realidad de las pymes en relación con la ideología 

dominante en la que están inmersas y sus posibilidades en el modelo de 

desarrollo prevaleciente corno proyecto estatal. 

El Análisis Crítico dell Discurso (ACD) consiste en profundizar o analizar un discurso, en relación a su 
ideología y su contexto (Van Dijk, 2000:19-21) ¿Con qué objetivo? Con el propósito de que al 
investigar las tendencias teóricas o descriptivas de los discursos se procurará descubrir su significado 
y su función dentro de la realidad social costarricense (véase apartado 1, de la metodología en el 
Capítulo 3}. 
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0.5 Marco teórico 

Para comprender el desarrollo de las pymes se presenta el marco teórico 

que servirá de fundamento para el análisis de la evolución histórico-económica de 

las pymes en el período de 1950-2013. Este marco se divide en: 

> Trascendencia de la historia económica mundial 

> Diferencias entre crecimiento económico y desarrollo 

> Modelos de desarrollo 

0.5.1 Trascendencia de la historia económica mundial 

La historia económica nos brinda un recuento de los eventos importantes y 

pone de manifiesto una serie de cambios estructurales que permiten estudiar la 

evolución de la economía costarricense y de las pymes. Más allá de esa evolución, 

para a~gunos pensadores como Marx (1848), Ja historia económica no se restringe a 

estudiar los acontecimientos monetarios, sino que más bien comprende un análisis 

De las relaciones e interacciones con hechos e instituciones sociales, políticos y 

culturales con los que están estrechamente vinculados, [pues] analiza el 

crecimiento, estancamiento o declive de una sociedad; y [ ... ] considera los efectos 

del desarrollo económico sobre el bienestar de los grupos (León; Aguilar; Chacón; 

Peters; Jara y Villalobos, 2014: 4-3). 

Es decir, la historia económica mundial instruye en obras como El Príncipe 

de Maquiavelo (1513), El Discurso del Método de Descartes (1637), La Riqueza de 

las Naciones (1776) de Smith, El Manifiesto Comunista y Antología de El capital de 

Marx (1848), entre otros, para la visualización de los diversos contextos, los 

problemas y las controversias que preocupan a los hombres dentro de un proceso 
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de desarrollo (Hidalgo, 1998:33). Además, es importante anotar, tal como lo 

manifiesta Maquiavelo (1513), que para conservar experiencias y guardar datos 

significativos es necesario que toda sod edad aprenda de la historia. Esto porque al 

analizar el pasado, se puede entender el presente y, por tanto, evitar repeticiones 

lamentables en el futuro. 

Como punto de partida, el debate sobre el rumbo del desarrollo económico 

de un país es un problema complejo que busca un abordaje histórico de asuntos 

dispersos. En esa perspectiva, la humanidad siempre se ha preocupado por 

alcanzar el desarrollo económico y, a raíz de esto, se han generado hipótesis o 

propuestas teóricas que intentan puntualizar la realidad. 

En principio, se habla de capitalismo, pero para definirlo en esta 

investigación se dirá que es un sistema económico basado en la propiedad privada 

de los medios de producción en el que prevalece el capital sobre el trabajo, como un 

elemento de producción y de acumulación de riqueza, en palabras de Oser y 

Blanchfi eld, el "[ ... ] capitalismo tiene como características esenciales la propiedad 

privada de tierra y capital y el predominio del beneficio como fuerza motriz del 

sistema de rnercado"(Oser y Blanchfi eld, 1980:160). Cabe mencionar que, en 

opinión de Immanuel Wallerstein, este sistema social nació en Europa a partir del 

siglo XVI y ha evolucionado en distintos aspectos a lo largo del tiempo como se 

presentará más adelante (Wallerstein, 2003:1). 

A continuación se abordarán algunas teorías económicas del desarrollo que 

han estado presentes en el sistema capitalista y, a su vez, se incluirán las más 

importantes o significativas de acuerdo con el obj.eto de estudio, esto es, con el 
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propósito de poder comprender el funcionamiento de las pymes costarricenses en 

su contexto desde tiempo atrás. 

Las teorías que fueron seleccionadas fueron las siguientes: 

;¡;.. Teoría mercantilista 

;¡;.. Teoría fisiocrática 

;¡;.. Teoría clásica 

~ Teoría neoclásica 

;¡;.. Teoría shumpeteriana 

;¡;.. Teoría de la modernización 

;¡;.. Teoría estructuralista 

;¡;.. Teoría neomarxista 

;¡;.. Teoría neoliberal 

;¡;.. Teoría de las pymes 

0.5.1.1 Teoría mercantilista 

En primer lugar, es fácil advertir que toda teoría económica aspire a suponer 

un comportamiento simétrico o equilibrado en las sociedades. El mercantilismo es 

una teoría económica que para su discusión se presenta como "[ ... ] medidas de 

política económica usadas desde la Reforma hasta la mitad del siglo XVlll por 

varios hombres de Estado europeos, a fin de aumentar el bienestar económico de 

sus respectivas nadones" (Stavenhagen, 1959:5). Otro concepto lo plantean los 

economistas críticos Ekelund y Hébert (2005:43-44) quienes lo exponen como"[ ... ] 
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un sistema de poder [ ... ] o tendencias centrales, que caracteriza el pensamiento de 

la época [ ... ) [ya que] supone que la fuerza motriz del comportamiento individual 

en el período mercantilista es la misma que la del capitalismo del siglo XX, es decir, 

la persecución egoísta de la ganancia". De esta manera, este modelo se preocupó 

por el desarrollo de las fuerzas productivas y, en consecuencia, al concebir "al [ ... ] 

hombre y su relación con la economía se transformó definitivamente en el tránsito 

entre el feudalismo y el capitalismo" (Valencia, 2011:156). 

Desde este enfoque, contempla los metales (oro y plata) como un símbolo de 

riqueza y poder, para ejercer y acrecentar nuevas formas de dominación y 

organización política (Valencia, 2011:154). Igualmente, requería que el Estado que 

regulara su economía: promoviendo la exportación y desfavoreciendo la 

importación, es decir, lo que pretendían -según Antonio Hidalgo- era "[ ... ] Ja 

aceleración del ritmo del crecimiento de la producción total [y] la intervención del 

Estado en forma directa e indirecta" (1998:17-25). 

En concreto, para el caso de América Latina, lo que puede rescatarse de esta 

teoría es hoy, los países desarrollados en el libre comercio, imponen sus propias 

reglas y normas que desestabHizan 7 las economías de los países en desarrollo. 

Junto a eso, tal como lo manifiesta Ceceen (2008:5) se produce un intercambio 

desigual, pues América Latina brinda "[ ... ] mano de obra calificada y no calificada, 

7 
En algunos de los casos, muchas de las debilidades de las estructuras fisca les de los gobiernos 
latinoamericanos consienten que empresas transnacionales se apropien de prácticas fraudu lentas 
para evadir los impuestos correspondientes y, como consecuencia, se dejan de percibir 
aproximadamente 50.000 millones de dólares al año de ingresos (Hernández; De la Fuente; Vicente, 
lrurzun, 2013:76). 
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materias primas con precios inferiores a su valor y una historia de dominación

explotación". 

0.5.1.2 Teoría fisiócrata 

Lo relevante de la teoría fisiócrata es que percibió la agricu~tura como un 

sector estratégico de la economía. Según los fisiócratas la tierra constituye una 

fuente de riqueza por los excedentes agrarios que produce, además, estiman que 

otras actividades empresariales son improductivas. Así que la mayor riqueza de un 

pueblo sólo se lograría a través de la explotación de la agricultura y sus excedentes 

agrarios, pero solo un país como Francia lo ha logrado en el mundo (Hidalgo, 

1998:25). 

Dentro de sus principales postulantes, se encuentran Fran~ois Quessnay 

(1694-1774) quien en su obra Tableau economique (1758), observaba el flujo de la 

renta en las distintas clases sociales. Para tal efecto, se cita a Turgot (1727-1781) 

en su obra Reflexiones sobre /aformacíóny la distribución de la riqueza (1766), en el 

cual expone que sólo las personas dedicadas a la agricultura producen excedentes o 

ganancias y éstos, a su vez, son la materia prima de toda una sociedad (Oser, 

1980:39-46). Para terminar, Du pont de Nemours (1739-1817) defendió el libre 

intercambio en actividades de exportación de cereales. 

En relación con esta teoría puede examinarse que, incluso, Costa Rica se 

insertó en el sistema capitalista hacia mediados del siglo XIX, mediante los cultivos 

de café y banano con una limitada dependencia agrícola sujeta a los vaivenes del 

mercado mundial (Vargas, 2003: 3-S). Durante ese laps.o, según Rojas (2014:50), la 
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experiencia costarricense indica que }los estudios sobre el sector secundario de 

economía fueron escasos o insignificantes. A la par de eso, para ilustrar la realidad 

de los artesanos (artesanos-empresarios y artesanos asalariados) se ha de indicar 

que uno de sus obstáculos consistió en la dificultad de mantenerse en el mercado 

nacional alrededor de 1840 (Olivera, 1985). 

0.5.1.3 Teoría clásica 

Ahora bien, como un tercer punto se encuentra la teoría clásica. Desde tal 

perspectiva, para los clásicos el desarrollo fue entendido como un [ ... ] "progreso 

materia],[ ... ] un proceso acumulativo, gradual y auto continuo" (Hidalgo, 1998:27). 

Sus representantes más destacados eran: Adam Smith (1723-1790), David Ricardo 

(1772-1823) y John Stuart Mili (1806-1873), quienes desarroHaron una teoría 

económica y facilitaron respuestas a muchas interrogantes de la sociedad de su 

época (Stavenhagen, 1959:38). 

Así, en relación con la teoría clásica, tenemos que abarcar el período desde 

la elaboración de la obra La Riqueza de las Naciones (1776), hasta la muerte de Mili 

(1873). Entre sus aportes, Adam Smith (1723-1790) -reconocido mundialmente 

como el padre de la doctrina del liberalismo económico- tuvo la convicción de que 

la riqueza de una nación estaba representada por la renta nacional, entendiendo 

como tal todos los ingresos que recibe un país por sus factores productivos y 

restando los bienes intermedios para producirlos durante un año (Ekelund, 

2005:112-113). Además, de acuerdo con Carvajal (2007:44) su interpretación 

sobre "[ ... ] zonas pobres y ricas tiene como contexto la situación histórica del 
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momento vivido [ ... ] [pues propone que] un país rico no prospera si se rodea de 

pueblos salvajes y bárbaros", al mismo tiempo que propone según Carvajal, que la 

pobreza está condicionada en la necesidad y en consecuencia un "[ ... ] país pobre 

está destinado a ser pobre siempre" (2007:44). Lo cual no parece ser cierto porque 

muchos países ricos fueron pobres en algún momento de su historia. 

Cabe agregar que, para Smith, la división del trabajo es riqueza y produce 

desarrollo económico pues -al caracterizar la manufactura- propone que el trabajo 

es un elemento importante en la producción. Por tanto, la"[ ... ] división del trabajo, 

en cuanto pueda ser admisible, produce en todo oficio y arte un proporcional 

adelantamiento de las facultades productivas de él" (Smith, 1776:46). En otras 

palabras, la riqueza se logra una vez que se especialicen )as tareas productivas y, en 

consecuencia, se lleve a cabo el grado de eficaciaª de la actividad productiva 

(Pernaut, 2008:12), en el cual el crecimiento se logra por la acumulación de capital. 

A partir de lo anterior, Smith (1776) puntualizó que "la mano invisible" se 

presenta cuando los individuos -buscando su propio interés- a menudo acaban 

favoreciendo una sociedad completa. Es decir, es un proceso que mueve el mercado 

para obtener la eficiencia9 empresarial, sujeta a la confianza de las capacidades de 

la sociedad. Paralelamente, se imaginó una sociedad "justa", donde las fuerzas 

8 

9 

Eficacia es conclu ir las actividades de manera que se logren los objetivos organizacionales, es deci r, 
" ( ... ) hacer las cosas correctasª (Robbins y Coulter, 2005:602). 
Para la investigación se considera como eficiencia obtener la mayor cantidad de producción con la 
menor cantidad de insumos; lo que se reconoce como"[ ... ] hacer las cosas correctamente" (Robbins y 
Coulter, 2005:602). Sin embargo, para la teoría neoliberal se refiere a producir con costos y precios 
por arriba o por debajo de los precios de los productos en el mercado internacional. A partir de ello, 
se califica un sector productivo o de productores eficientes o ineficientes !Fernández, 2003:87). 
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económicas podrían guiar y condidonar al individuo dentro de una libertad 

perfecta y un mercado perfecto (Oser, 1980:85). 

Al mismo tiempo señaló que, gracias al desarrolJo económico, las naciones 

pueden lograr un estado estacionario o estable, esto es, según Hidalgo 

(1998:28) que "[ ... ] se detiene Ja acumulación de capital, las rentas de tierra son 

altas, [pero] los salarios están a nivel de subsistencia, los precios de manufactura 

son bajos [y] los precios de algunos. productos agrícolas son altos", en ese estado es 

cuando la economía ha logrado un aditamento de riqueza. 

Para comprender esta teoría, Smith elaboró conceptos como: el del uso del 

dinero en las sociedades, teoría del capital e interés, así como el desarrollo 

económico de Europa en tiempos lejanos. Visto de otra manera, Smith fue un crítico 

de la participación del Estado en asuntos económicos (laissez-faire) (Oser, 1980:73-

76). Al mismo tiempo, consideró que el principal obstáculo para el desarrollo es: 

El marco institucional; este engloba las trabas al libre comercio, tanto interior 

como exterior, y las desigualdades de oportunidades derivadas del sistema de 

gobierno, que perturban la libre competencia y la libre iniciativa, imposibilitando 

la ple.na utilización del potencial económico de los países (Hidalgo, 1998:31). 

Según la cita de Hidalgo, Smith (177 6) no estimó necesaria la existencia de 

un Estado interventor, en cambio, era defensor de incorporar la industria en las 

actividades económicas. Por último, fundamentó la economía como ciencia y al 

estudiar el comercio internacional, originó el enfoque macroeconómico de la 

economía (Oser, 1980:51). 

A manera de ej1ernplo, para ingresar al mercado internacional en )a primera 

mitad del siglo XIX, Costa Rica se desempeñó con una"[ ... ] economía muy pobre y 
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estancada" (Rovira, 2000:18) y en tiempos anteriores a 1929, el país experimentó 

"[ ... ] un escaso desarrollo de las fuerzas productivas y subordinación de las mismas 

al desarrollo de ellas en los países capitalistas dominantes [así como] un mercado 

interno muy restringido" (Rovira, 2000:27-28). 

Dentro de ese marco, el nuevo contexto mundial de países en desarrollo 

obliga a que Costa Rica fomente una mejora continua del entorno empresarial para 

el sector de las pymes, así como estrategias para enfrentar los desafíos del mercado 

local e internacional. Donde es fácil visualizar, hoy la baja participación de estas 

empresas en las exportaciones de Costa Rica, como se analizará en el Capítulo 1 

(apartado 1.4.4.3). 

En otro orden de ideas, diversos estudios como los Informes del Estado de la 

Nación de los años 2010, 2011 y 2014, ponen de manifiesto que se necesitan 

medidas importantes -por parte del gobierno- que organicen la ocupación y 

aumenten la calidad de vida de los ciudadanos (Sobrado, 2012: 82-87). 

0.5.1.4 Teoría marxista 

Como un cuarto punto, en un contexto económico y social es propio def ser 

humano desear el buen funcionamiento de una sociedad bien ordenada y, al mismo 

tiempo, según Rawls (2013: 56) "[ ... ] regulada por una concepción pública de 

justicia[ ... ] desde el cual pueden juzgarse los reclamos que los ciudadanos plantean 

a la sociedad". Así, muchos imaginan brechas por cerrar y caminos por abrir, en la 

aguda desigualdad latinoamericana. Por ello, surgió una teoría que cuestionaba el 
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capitalismo y su evolución, descubría sus contradicciones internas, al mismo 

tiempo que predecía el advenimiento del socialismo. 

Su principal exponente, el crítico social Karl Marx, señaló que, si bien es 

cierto el capitalismo surge de las ruinas del mercantilismo, este "[ ... ] no ha abolido 

los antagonismos de clase" (Marx, 1848:94) causados por la tensión entre clases 

dominantes (burguesía) y clases no dominantes (proletarias). Asimismo, Marx 

reconoció que en el capitalismo la clase capitalista se determina porque sus 

integrantes son dueños de los medios de producción, mientras que los obreros no 

son más que propietarios de la fuerza de trabajo (Marx, 1848:108). Lo anterior dio 

un fundamento científico a su planteamiento de la lucha de clases (Marx, 

1848:106). 

Al igual que Smith (1776), Marx consideraba que el desarrollo de las fuerzas 

productivas en una economía estaba sujeto a la división del trabajo en diferentes 

actividades: industrial, comercial y agrícola, en consecuencia, surgían conflictos de 

intereses entre los trabajadores de diferentes sectores de la economía (Marx, 

1848:95· 103). 

Marx también defendió que el comportamiento de las sociedades se regía 

mediante el sistema de producción, pues, en una producción mercantil, las 

relaciones de producción no se visualizan como relaciones entre hombres, sino 

"[ ... ] relaciones entre cosas [ ... ] [donde] la mercancía es la forma elemental de la 

riqueza capitalista [ ... ] un objeto externo, una cosa que satisface una determinada 

necesidad humana" (Ríndina, 1973:33). De igual forma, la producción capitalista 

según Marx, no estaba orientada hacia necesidades de consumo, sino más bien 
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hacia la producción de capital; "( ... ] para la circulación de las mercancías" (Marx, 

1848:153). 

En ese contexto, se hace hincapié en las disertaciones sobre los elementos de 

fuerza y debilidad que contiene la teoría económica de Marx y Engels y señala, 

como un punto fuerte, la tenacidad en analizar el crecimiento y desarrollo 

económico de la sociedad capitalista y, más aún, divisar los monopolios que 

destruyen a las empresas más pequeñas que, en la actualidad, serían las pymes, 

dado que, según Marx (1848), el capitalismo supone la ruina de los pequeños 

productores (Marx, 1848:107). 

Del mismo modo, en su análisis sobre el ejercicio del Estado, Marx interpreta 

que es un instrumento de dominación de la clase dominante (burguesía) y, como 

resultado, el Estado se desempeña en e) capitalismo"[ ... ] como un comité que rige 

los intereses colectivos de toda clase burguesa" (Marx, 1848:97). Posteriormente, la 

burguesía centralizará los medios de producción y concentrará en unos cuantos la 

propiedad, porque la condidón del capital es el trabajo asalariado (Marx, 

1848:110). 

0.5.1.5 Teoría neoclásica 

En un mundo cambiante, las tendencias de buscar la prosperidad y el 

crecimiento económico hacen que muchos individuos se preocupen por seguir 

encontrando respuestas en el capitalismo y, en consecuencia, se promuevan 

nuevas teorías, entre ellas la escuela neoclásica o marginalista. En principio, sus 

pensamientos justificaron el orden social o capitalismo existente, al proponer el 
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uso racional de los recursos y el comportamiento individual (Furtado, 1974). Esto 

se explica porque sus obras fueron escritas a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, entre otros, por pensadores como Alfred Marshall (1842-1924) y León 

Walras (Oser, 1980:280). 

A grandes rasgos, MarshalJ ambicionó transformar la economía en una 

ciencia práctica, buscando modos y métodos matemáticos para influir en el 

mercado con el objetivo de aumentar el rendimiento del capital y del bienestar 

social en general (Mattick, 1978:11). Por ejemplo, sus procedimientos -siguiendo a 

Oser (1980:283)- establecen que "[ ... ] cuanto mayor es la cantidad que ha de 

venderse, tanto menor debe ser el precio a que se ofrecerá para que pueda 

encontrar compradores; o en otros términos la demanda aumenta cuando el precio 

baja y disminuye cuando el precio sube", o corno parte del proceso tanto la oferta 

como la demanda son necesarias en la determinación de los precios de los bienes 

dentro del ciclo económico y posibilitan una posición de equilibrio del sistema. 

Asimismo, los neodásicos consideran que los factores de producción pueden 

reemplazarse uno por otros (Hidalgo, 1998:44) y, al mismo tiempo, reflexionan que 

la tecnología puede ser imaginada como una variable externa al proceso económico 

(Urquidi, 1979:212). Es decir, tal como lo manifiesta Carvajal (2014: 235), para este 

enfoque la "[ ... JI tecnología es información y, como tal, es accesible libremente en el 

mercado". Por su parte, los incentivos y los costos juegan un papel trascendental, 

pues el pragmatismo controla los esfuerzos de un fin común, es decir, de acuerdo 

con Edmund Phelps el mercado funciona en un principio clásico: comprar barato y 

vender caro (1986:264). 
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Como resultado, para Pernaut sus ideas representaron una continuación de 

los postulados de Adam Smith, pues trataron de "[ ... ] descubrir con detalle el 

comportamiento racional del comprador y el equilibrio de la empresa en diversas 

circunstancias" (Pernaut, 2008:13), al mismo tiempo que se imaginó el desarrollo 

económico como "[ ... ] un proceso gradual y continuo, armónico sin cambios 

bruscos, [ ... ] [segundo] armonioso y acumulativo [ ... ] [y tercero con] [ ... ] una 

perspectiva óptima de posibilidades de beneficios de crecimiento continuo " 

(Hidalgo, 1998:44). 

Con esa finalidad, de acuerdo con Hidalgo (1998:46), si bien es cierto, su 

principal preocupación fue la distribución adecuada de los recursos, no 

visibilizaron elementos históricos, sociales, políticos y culturales valiosos de toda 

sociedad, porque percibieron la economía como un sistema cerrado, quizás inmune 

a los asuntos mencionados. Es decir, los neoclásicos parten de modelos 

matemáticos muy sofisticados, los cuales se fundamentan en elementos ficticios 

para corregir problemas que"[ .. . ) por definición impiden analizar lo que sucede en 

contextos fuera de equilibrio" (Castañeda, 2010:428). Es decir, esa visión Heva a 

considerar, las 

Preferencias exógenas y la presencia de agentes homogéneos para resolver en 

términos matemáticos el modelo. Desafortunadamente estos supuestos [ ... ] no 

son neutrales [ ... ]y llevan a concebir a la economía como un sistema cerrado, y 

por ende, incapaz de verse perturbado por las normas sociales o cualquier otro 

factor socio-cultural desarrollado en algún ámbito de la vida (Castañeda, 

2010:430). 
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0.5.1.6 Teoría schumpeteriana 

Ahora bien, Joseph Schumpeter (1883-19 50) escribe -en la primera mitad 

del siglo XX, en 1934- que la llave para el desarrollo económico de~ capitalismo 

radica en el papel que desempeña el empresario en una economía competitiva. En 

esa línea, ei desarrollo económico se genera, según Hidalgo, como"[ ... ) un conjunto 

de transformaciones bruscas que desplazan el sistema económico desde un punto 

de equilibrio a otro en un nive~ superior y que según él tenía su origen en las 

innovaciones introducidas por los empresarios" (1998:47). Lo anterior se refiere a 

que si se realizan cambios relacionados con innovaciones de manera adecuada en 

un sistema empresarial se obtendrán mayores beneficios para toda la sociedad 

empresarial (Galindo, 2011:42). En ese sentido, Ja innovación tecnológica podría 

influir en el progreso de las naciones y proveer crecimiento económico (Pernaut, 

2008:13). 

Igualmente, Schumpeter señaló la importancia del ciclo económico diferente 

a la teoría neoclásica pues, para este economista, las políticas fiscales y las políticas 

de gastos influyen en el comportamiento económico de una sociedad y, en 

consecuencia, los ciudadanos se dan a la búsqueda de nuevas técnicas de 

producción para generar ganancias (Oser, 1980:491). 

Schumpeter, explica que la competencia capitalista aparece bajo el término 

de "destrucción creadora", esto es, aquella demanda imprescindible de nuevas 

técnicas sobre las antiguas, en otras palabras, la obligatoria sustitución de lo viejo 

por lo nuevo (Tobón, 2009:185). Aun así, el cambio tecnológico es un arma de 

competencia para el empresario. O, tal como lo explica Schumpeter la "[ ... ) 
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innovación[ ... ] hace pasar fos recursos de lo viejo y obsoleto a empleos más nuevos 

y productivos - es la esencia de la economía y sin duda de una economía moderna" 

(Drucker, 1994: 110). Al respecto, el empresario debe estar dispuesto a arriesgar 

sus inversiones en favor de la innovación, al mismo tiempo que debe participar en 

un entorno dinámico y competitivo (Galindo, 2011:42). 

El elemento particular de esta teoría se encuentra, pues, en sus argumentos 

en los que este economista retoma y combina ideas de Marx, Walras y Marx Weber 

para incorporarlas al mundo moderno, dado que comprendió la competencia como 

"[ ... ] un proceso que supone innovaciones dinámicas del ernpresario"(Ekelund, 

2005:603), y vislumbró al empresario como un agente de cambio dentro de una 

economía. 

Igualmente, Schurnpeter interpreta que el capitalismo es un sistema 

económico fuerte, pero que su debilitamiento podría estar originado en su 

estructura socio-política, es decir, por no atender aspectos importantes como la 

obsolescencia de la función empresarial, la pérdida de los estratos políticos 

proteccionistas, así corno el aumento de la decadencia de la estructura institucional 

de la sociedad (Oser, 1980:492). 

A pesar de esa apreciación, Schumpeter, no situó al empresario en su 

contexto histórico, es decir, en una "[ ... ] una sociedad competitiva con una larga 

tradición de apropiación privada de los instrumentos de producción" (Furtado, 

1974:50). 

Sobre esas bases, de acuerdo con la teoría schumpeteriana -en un marco de 

competencia como el actual- el economista Eduardo Lizano considera que en los 
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países en desarrollo, se debe promover: derechos de propiedad intelectual, 

eficiencia del Estado, estabilidad macroeconómica, proteccionismo comercial, 

desarrollo tecnológico y eficiencia de las instituciones (Lizano, 2'010:56). 

En el planteamiento sdrnmpeteriano el empresario de pymes, debe tener 

habilidad empresarial para invertir sus excedentes en un ambiente dinámico y, si 

no lo lograra, solo podrá acumular capital. 

Para finalizar señalamos que, al igual que Marx, Schumpeter manifestó que 

"[ ... ] las grandes empresas destruyen a las de tamaño pequeño y mediano (Oser, 

1980:493-494), porque las grandes empresas cuentan con mayores recursos 

económicos, así corno el personal necesario para ser más exitosas en el mercado y 

sobrevivir. De esta manera, al empresario de pymes le corresponde poseer 

habilidades para enfrentar las transformaciones del entorno y reestructurar fas 

estrategias empresariales; o sea elegir llos cursos de acción en función de la eficacia 

y eficiencia de sus labores en el mercado empresarial. 

0.5.1.7 Teoría keynesiana 

La evolución del sistema capitalista está acompañada de dificultades 

económicas y, en consecuencia, una vez más, se forja otra teoría para suponer los 

procesos económicos. En medio de la Gran Depresión de los años treinta, surgió la 

obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936) de John Maynar 

Keynes (1883-1946). Su obra ha sido considerada como una de las más 

importantes del siglo XX, como una T .. ] teoría explicativa sobre el funcionamiento 

de los conjuntos económicos complejos" (Furtado, 197 4:54). En principio, de 
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acuerdo con Pernaut (2008: 13), centró sus proyectos en "[ ... ) la mirada de los 

economistas sobre los problemas de orden global, reformuló las teorías clásicas 

tradicionales para adaptarlas a una situación de equilibrio con desempleo". Al 

respecto, acusó a la economía ortodoxa de ignorar la "[ ... ] lucha despiadada que 

lleva a los empresarios más afortunados en la obtención de beneficios a la cima 

mediante el aniquilamiento de los menos eficientes" (Oser, 1980:465). Además, 

este autor criticó duramente a las teorías clásica y neoclásica por argumentar 

falsamente que"[ ... ] el sistema de Hbre empresa tiende al equilibrio automático con 

pleno empleo" (Oser, 1980:.465) . 

De acuerdo con fo anterior, para el caso del Continente Americano la historia 

es la misma: 

10 

El comercio internacional no ha sido del todo libre: por un lado, los países del 

Norte y las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario 

Internaciona110 y e1 Banco Mundial11, imponen el libre comercio en los países del 

Sur, mientras que esos mismos países llevan a cabo políticas proteccionistas, 

impulsan subsidios y cierran sus fronteras (a través de una serie de barreras 

arancelarias y no arancelarias) a muchos productos, sobre todo del sector 

agrícola, que son producidos en el Sur (Ceccon, 2008:5) . 

Las instituciones N[ .•. l FMI, [AliD) y demás instituciones globales, están dominadas no sólo por los 
países industrializados más ricos, sino también por los intereses comerciales y financieros de esos 
países, y eso se refleja en las políticas de dichas entidades. Aunque casi todas las actividades del FMI 
y el BM tienen lugar hoy en el mundo subdesarrollado (y ciertamente todos sus préstamos), estos 
organismos siempre están presididos por representantes de los países industrializados, ya sea, por 
costumbre o acuerdo tácito el presidente del FMI siempre es europeo, y el del Banco Mundial 
siempre es norteamericanoº (Stiglitz, 2010: 59-60). 

u Según Jiménez le corresponde " [ ... ] al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más 
conocido como Banco Mundiall (BM) propiciar y financiar a través de préstamos los cambios 
profundos (y por eso estructurales) de mediano y de largo plazos, orientados a fortalecer la 
producción de un país [ ... ] [así como] el cumplimiento de servicio de la deuda externa (2000:12). En 
principio, aparentemente se destacó eni reducir la, pobreza a través de créditos de bajos intereses, 
apoyos ecolilómicos a países en desarrollo {Jiménez, 2000:11). 
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Así, el aporte de Keynes radica en el análisis de realidades distintas entre 

países desarrollados y países en desarrollo, pues los países pobres se hallan en 

desventaj1a frente a países desarrollados. Por esa razón, Keynes fue uno de los 

máximos protectores de la cooperación internacional de países ricos hacia países 

pobres (Oser, 1980:468). 

Bajo este enfoque, en opinión de Paul Mattick (1978:9), Keynes era 

partidario de que las políticas monetarias y fiscales del Estado pueden generar el 

máximo empleo en una nación, asimismo, planteaba la participación efectiva del 

Estado en Ja economía. 

Por consiguiente, Drucker (1994:114) escribe que, durante los años treinta 

y cuarenta, la teoría keynesiana introdujo un planteamiento distinto sobre el 

funcionamiento de la economía, pues un país debe tratar de asegurar un equilibrio 

perfecto, en tanto logre controlar el dinero, el crédito, los gastos y los impuestos. En 

esa línea, Keynes dio especial interés a las actividades del corto plazo, pues "[ ... ] a 

largo plazo, todos muertos" (Oser, 1980:462), ya que en el corto plazo pueden 

realizarse cambios significativos de la economía, que repercuten en el futuro de 

largo plazo. 

Keynes contempló que un elemento principal de la actividad económica lo 

representan las inversiones y las analiza como un elemento del proceso de 

crecimiento (Hidalgo, 1998). En ese marco, Keynes propuso que el ahorro afecta la 

riqueza de un país, en función de lo que hagan los individuos con él. Es decir, para 

que beneficie a la sociedad, ese ahorro debe venir acompañado de una nueva 

inversión a favor del país (Galindo, 2011: 42). Finalmente, estas aportaciones 
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fueron mejoradas por Hansen, el cual incluyó el tema de la población como factor 

para estimular la inversión (:Hidalgo, 1988:53). 

Para terminar, esta teoría de Keynes influenció la teoría estructuralista de 

América Latina promovida por de Raúl Prebish (1901-1986), como se analizará 

más adelante. 

0.5.1.8 Latinoamérica y las influencias de teorías económicas a 

partir de 1940 

Si bien, las teorías económicas han sido muy diferentes entre sí, todas 

buscan como fin común evitar el estancamiento económico e implementar medidas 

para un mejor crecimiento y progreso social en la historia moderna de la 

humanidad. A continuación se citarán las teorías más significativas para 

Latinoamérica. 

0.5.1.8.1 Teoría de la modernización 

La teoría de la modernizadón surgió en el contexto de un combate 

ideológico entre el capitalismo occidental y el comunismo, de.spués de la Segunda 

Guerra Mundial, entre los años cuarenta y cincuenta. En ese sentido, constituyó 

"[ ... ] la ortodoxia económica hasta mediados de los años sesenta" (Hidalgo, 

1998:63), donde modernización equivale a occidentalización. Entre sus 

características más importantes pueden destacarse (Hidalgo, 1998:64-65) los 

siguientes: 

a) La identificación del desarrollo con el desarrollo económico, éste con el 

crecimiento económico y este último, a su vez, con el crecimiento del PNB 
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per cápita; los factores sociales sobrantes se identificaron con la 

modernidad y los políticos con la libertad. 

b) La consideración del fenómeno del subdesarrollo como un problema de 

atraso relativo, consecuencia de la existencia de círculos viciosos que 

mantienen a estos países en un estancamiento permanente. 

c) La importancia concedida a la industrialización en el modelo de desarrollo, 

al considerarla e.lemento fundamental de la modernización y el aspecto 

imprescindfüle del desarrollo. 

d) El papel otorgado al Estado y la planificación como elementos esenciales de 

la política de desarrollo. 

e) La defensa del ahorro externo, en forma de ayuda, créditos o innovaciones 

directas, como el activador del proceso de crecimiento a través de la 

inversión. 

Bajo esta perspectiva, surgieron teorizaciones que giran en torno a las etapas 

del crecimiento económico, círculos v~ciosos, modelos postkeynesianos, modelos 

neoclásicos del cambio estructural, entre otros, en autores como: Arthur Lewis 

(1950), Walt Whitman Rostow (1960), Hans Singer (1960), Alexandre 

Gerschenkron (1962), Gunnar Myrdal (1966) y otros (Hidalgo, 1998:63-84). 

Esta teoría incorpora el supuesto de que la modernización es un"[ ... ] proceso 

en el cual se va progresivamente colmado la brecha entre tradición y modernidad" 

(Hidalgo, 1998:64). Es decir, se proponen diferentes modelos lineales, que 

participan en un proceso de acumulación de capital para aumentar el bienestar de 

la sociedad y su crecimiento económico. Pues consideran el subdesarrollolZ como 

l2 
Después de la Segunda Guerra Mundial, nació una representación geopolítica del mundo en el 
discurso del presidente de Estados Unidos: Harry Truman, en 1949, en el cual se define con firmeza 
una clasificación del mundo: -Primer Mundo, Segundo Mundo y Tercer Mundo. En esa perspectiva, 
las naciones industrializadas pertenecen al Primer Mundo, las naciones socialistas al Segundo y el 
Tercer Mundo estaba considerado por naciones pobres no industrializadas (Escobar, 2004:70)i. Tras 
su discurso Asia, África y América Latina se convierten en continentes subdesarrollados. 
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un "[ ... ] problema de atraso económico, debido a que los países subdesarrollados 

no pueden alcanzar la fase die despegue" (Hidalgo, 1998:64), en el que las causas 

de) atraso están representados por círculos viciosos como la pobreza, el desempleo, 

la inestabilidad, el endeudamiento, entre otros. Básicamente, el estancamiento es 

causadlo por los círculos viciosos que solo puede ser superado por el 

endeudamiento y la ayuda internacional. Desde ese contexto, los países pobres o 

rezagados "[ ... ] debían inspirarse y repetir el ejemplo de las economías avanzadas 

[ ... ] pues su tema central era el crecimiento económico y no la distribución" del 

ingreso (Gudynas, 1999:23). 

Al respecto, Eduardo Galeano (1988:3-4) expresa que 

Para los que escriben la historia, el atraso y la miseria de América Latina no son 

otra cosa que el resultado de su fracaso. [ ... ] [En ese sentido] los países opresores 

se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos 

relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. [Así] el capitalismo central 

puede darse e) lujo de crear y creer sus propios mitos de opulencia, pero los mitos 

no se comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto 

capitalismo periférico. 

En ese sentido, Escobar nos presenta que el desarrollo es una "[ ... ) una invención que resultó de la 
histori1a de la posguerra, y que, desde sus inicios, moldeó ineluctablemente toda posible concepción 
de la realidad y la acción socia l de los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados" 
(Escobar, 2004:14). En esta dinámica, según críticos como Wolfang Sachs, el subdesarrollo es un 
término que supone "[ ... ) un estado de subordinación, desviación, discriminación y subyugación" 
(Carvajal, 2007:43), al mismo tiempo que impone una rea lidad construida a las sociedades dentro de 
una ideología dominante del capitalismo. Esto se refuerza según Guillén porque se simboliza que en 
el "[ ... ] subdesarrollo, lo característico de sus estructuras productivas es la desarticulación y 
extroversión, rasgos que se conservan y reproducen desde el pasado colonial" (Gu illén, 2007:492). 
En esa línea, Paul Baira n (1957) indica que " ( ... ] el subdesarrollo de la periferia, es el resultado del 
desarrollo del centro, por lo que se podría pl1antear que el subdesarrol lo forma parte de la naturaleza 
expansiva de las naciones desarrolladas, consolidándose particularmente en condiciones de 
subordinación a las potencias imperialistas" (González, s.f:62). Sobre este asunto, Carvajal (2007) 
critica dichos enfoques. 
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Paralelamente, Carvajal manifiesta que en la teoría de la modernización, 

puede ubicarse el modelo de Rostow (1960) el cual fue inspirado en una 

Determinada realidad de desarroHo [ ... ]de Gran Bretaña y que desde un punto de 

vista descriptivo da luz a situaciones que pueden hablarse de desarrollo. Sin 

embargo, desde una perspectiva normativa, [ ... ] no arroja buenos resultados, en 

su idea de avanzar en una dirección lineal de sucesión de etapas, pues en materia 

de desarrollo puede avanzarse o retrocederse, también, se pueden saltar etapas" 

(Carvajal, 2007:48). 

0.5.1.8.2 Teoría estructuralista 

Esta teoría -llamada también paradigma de centro-periferia- nace como 

respuesta crítica de la teoría neoclásica sobre el comercio internacional y es 

desarrollada entre los años 1950 y 1980, en p~eno seno de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones 

Unidas. Dentro de sus argumentos, de manera general, está el afirmar que los 

problemas de América Latina son estructurales, propios del sistema económico, 

por lo que se necesitan soluciones para países en desarrollo. Entre sus principales 

manifestantes se encuentran Prebisch, Pinto, Sunkel, Paz, Cardoso, Faleto, Furtado, 

entre otros (Hidalgo, 1998:93-131). 

Llama la atención que la influencia de Keynes en América Latina estuvo 

abrigada, principalmente, por el respaldo del argentino Raúl Prebish (1901- 1986), 

secretario ejecutivo de la (CEPAL), quien promoviera políticas de industrialización 

sustitutiva de bienes, después de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus medidas se 

destacaron"[ ... ] el control de la emisión monetaria y del acceso al crédito hasta la 

producción directa de algunas manufacturas" (Kicillof, 2007:s.p.). Dentro de este 



41 

contexto, la idea era diversificar la economía de países latinoamericanos y producir 

bienes no tradicionales, en otras palabras, crear un desarrollo hacia adentro 

(Lizano, 2007:122). 

Para explicar esta teoría,. Prebish divide el sistema económico mundial 

valiéndose de la conceptualización de centro y periferia. El centro estaba 

constituido, según José Briceño (2013:3), por economías capitalistas más 

desarrolladas, mientras que la periferia está conformada por economías rezagadas 

en cuanto a organización y desarrollo tecnológico. Además, se advertía que yacía 

desigualdad en las relaciones internacionales del mercado (Guillén, 2011:8). 

Para Prebish, correspondía descartar la idea de que e] subdesarrollo era una 

etapa anterior al desarrollo y que "[ ... ] bastaba con detonar un proceso de 

acumulación en el sector moderno para que el atraso pudiera ser superado" 

(Guillén, 2011: 8). 

Hidalgo (1998:104) afirma que era claro que hubo un esfuerzo por 

confeccionar una "teoría del subdesarrollo", capaz de enfrentar la "teoría del 

imperialismo" pero, poseía muchas contradicciones internas que no llegaron a 

resolverse entre ellas, por ejemplo, la variable del aumento de la población que 

frenó el ritmo del crecimiento económico (Hidalgo, 1998:103-104). De igual 

manera, según GuiHén (2007:498), los errores de la política económica 

desmotivaron la marcha de esta teoría en toda América Latina y propició que 

existiera "[ ... ] sobrevaluación de monedas y una limitada protección a bienes de 

insumos y capital [ ... ] [es decir] la vieja dicotomía entre el sector moderno y sector 

atrasado reapareció bajo nuevas formas" (Guillén, 2007:499). 



42 

A su vez, en la teoría estructuralista se encuentra la idea de Cardoso y 

Faletto (1984) denominada "teoría de la dependencia 13", la cua} fue generada en los 

años sesenta y que consiste, básicamente, en el 

Proceso de industrialización, [ ... ] en los países periféricos se crean sectores 

avanzados ligados al capitalismo internacional, los sectores atrasados se 

convierten en colonias de los primeros, se crea una nueva dualidad, desaparece la 

contradicción entre desarrollo y dependencia y surge un proceso simultáneo de 

dependencia y desarrollo capitalista en el cual se benefician las empresas 

transnacionales y los grupos ligados a ellas (Hidalgo, 1998:111). 

Finalmente, también los resultados de esta teoría fueron debatidos en los 

años ochenta. En primer lugar, por no exponer adecuadamente los akances del 

desarrollo de países del centro o desarrollados y el desarrollo de la periferia 

(países en desarrollo). En segundo lugar, en opinión de Hidalgo (1998:116), 

solamente se limitaron a interpretar eJ fenómeno de subdesarrollo dejando de lado 

otros elementos de importanda, como el estilo de desarrollo de la periferia. 

En esa misma línea, para seguir respondiendo a los desafíos 

latinoamericanos, nació la teoría de la dependencia histórico-estructural de Sunkel, 

Paz y otros. De manera breve, se postuló la dependencia como un proceso 

histórico. 

13 Otro teórico sería el chile110 André Günder Frank, con su ensayo El desarrollo del subdesarrollo, de 
1966, destaca que el cap ital ismo y la burguesía no pueden ofrecer una manera de sa lir del 
subdesarrollo13 dentro de un proceso histórico (Gunder, 1965:6). 
Para Günder el " [ ... ] desarrollo y el subdesarrollo económico [ ... ] son el resu ltado necesario y la 
manifestació11 contemporánea de las contradicciones internas del sistema capitalista mundial. El 
desarrollo y el subdesarrollo económico no son simplemente relativos y cuantitativos, porque uno 
representa más desarrollo que ell otro; están relacionados y son cualitativos por cuanto cede u110 es 
estructuralmente diferente del otro, pero uno y otro son causados por su mutua relación. [Asij [ .. . ] el 
subdesarrollo y desarrollo representan lo mismo, porque son producidos por una sola estructura 
económica y un proceso capitalista dialécticamente contradictorio. Por lo tanto, no se les puede 
considerar estructuras o sistemas económicos diferentes" (Günder, 1970: 16). 



43 

En la posición teórica de Osvaldo Sunkel se señala lo siguiente: 

El sistema económico internadonal es un sistema social, un sistema de poder, que 

se ha organizado históricamente como un sistema de dominación-dependencia, 

sesgado permanentemente en favor de los centros y en contra de la periferia, y 

que ha evolucionado a través de los períodos históricos, como lo son el 

mercantilismo (1 500-1750), el liberalismo o imperialismo (1750-1950), y el 

neomercantilismo actual, en el que juegan un papel las empresas transnacionales 

(Hidalgo, 1998:114). 

En ese sentido, Hidalgo (1998:115) critica esta teoría, porque obliga a las 

sociedades a aceptar la dependencia y la marginación como una cuestión 

irrevocable y obligatoria, tanto en recursos económicos como en transformaciones 

tecnológicas. Aunado a lo anterio1r, Hidalgo manifiesta que la teoría de Ja 

dependencia esconde que "[ ... ) Ita industrialización no liberó a Jos países 

subdesarrollados de la dependencia externa, muy al contrario, dio elementos 

nuevos y más fuertes al control y la influencia proveniente del exterior y 

contribuyó a la persistencia de la desigualdad tradicional del proceso de desarrollo 

(1998:113)". 

Para fi nalizar, conviene indicar que el fracaso de las teorías en América 

Latina, se explica porque, de acuerdo con Gustavo Vargas (2006: vii), los desafíos 

que posee esta región no implican historias y problemas homogéneos en conjunto, 

sino que representan una amalgama de necesidades entre países y regiones que 

comparten una historia en común, la historia de los dominados. 

Pero esto no quiere decir que no existan soluciones o caminos por los cuales 

se pueda optar con el objetivo de mej:orar el bienestar social y económico de los 

ciudadanos latinoamericanos. En ese sentido, encontrar esas respuestas es un reto 
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importante que empuja a seguir desplegando un análisis económico en favor de los 

países en desarrollo. 

0.5.1.8.3 Teoría neomarxista de la dependencia 

Tal como lo plantea jacob Oser (1980:498), esta teoría neomarxista de la 

dependencia surge como una variante a la teoría de la modernización, en la cual se 

mezclan elementos psicológicos, culturales y sociológicos, al mismo tiempo que 

expone las desigualdades de países en desarrollo dentro del capitalismo existente. 

De manera general, su principal teórico, Paul Baran, expuso su obra La 

economía política del crecimiento, en 1957. Dentro de las formulaciones más 

sustanciales se destacaron algunas críticas a los capitalistas que "[ .. . ] atribuyen el 

subdesarrollo, al menos en parte, a la falta de talento empresarial [ ... ) [asimismo] el 

marxismo niega la importancia del papel del empresario, símbolo de la explotación 

capitalista" (Oser: 1980:498). 

Por su parte, 

El principal problema de los países de la periferia, más que la existencia de un 

ahorro bajo en comparación con los países del centro [ ... ) era la inadecuada 

utilización del excedente económico por parte de las elites internas de la periferia, 

así como el traslado de una parte del mismo hacia el centro, a través de diversos 

mecanismos (Guillén, 2007:497). 

Según la cita, si bien los países de la periferia pueden ahorrar, sin embargo, 

los grupos dominantes no cuentan con la capacidad suficiente para utilizar este 

ahorro de forma adecuada por la relación dominación-dependencia. 
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Aunado a lo anterior, otro autor que realizó aportes a la teoría neomarxista 

fue el egipcio Samir Amin, en 1980, con ideas sobre "La desconexión" que -en 

opinión de Hidalgo (1998: 160)- es una evolución del pensamiento marxista, en el 

cual Amín nos manifiesta que "[ ... J si el subdesarrollo es causado por las relaciones 

de centro periferia, so}o eliminando la causa podrá solucionarse el problema, así la 

periferia debe romper esas relaciones desconectándose del sistema" (Hidalgo, 

1998: 160). Contrario a eso, Hidalgo expresa que, para poder desconectarse 

adecuadamente del sistema, e] país debería contar con un enorme mercado interno 

que explote las economías de escala y pueda satisfacer las necesidades de la 

sociedad en general (1998:161). 

También, entre fas críticas más sobresalientes de esta teoría neomarxista de 

la dependencia se encuentran: la imposibilidad de revelar los éxitos económicos de 

Estados Unidos, Canadá y países industriales de Asia y, por otra parte, su 

controversia! conclusión de que "[ ... ] el desarrollo de la periferia es imposible" 

(Hidalgo, 1998:153). 

0.5.1..H.4 Teoría neoliberal 

En el contexto ~nternacional, Ja crisis que afectaba a la mayoría de las 

naciones latinoamericanas desde los años setenta, fue atribuida a la 

implementación de políticas populistas por parte de regímenes estatistas, en 

opinión de los liberales (Guillén, 2007: 490). De hecho, de acuerdo con Hidalgo 

(1998: 163), los neoliberales impusieron un enfoque neoclásico para América 
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Latina a mediados de los años setenta, al dos mil, aprovechando que los enfoques 

postkeynesianos fueron cuestionados. 

Para algunos, como Guillén, esta teoría neoliberal vendría a corregir el sesgo 

anti-exportador14 de la sustitución de importaciones y mediante el aumento de 

divisas aseguraría una "[ ... ] continuidad del proceso de crecimiento" (2007:597). 

Asimismo, las concepciones del pensamiento neoliberal están orientadas en 

dos secciones, a saber: la primera es la defensa del mercado como un mecanismo 

máximo de asignar los recursos. La segunda, la insistencia en una participación del 

comercio internacional, disminuyendo las restricciones a las importaciones 

(Hidalgo, 1998: 168). En contraste, Miguel Sobrado, nos expresa lo siguiente: 

Las reformas basadas en medidas macroeconómicas desregulatorias, no han 

producido los resultados esperados, pues el aparato estatal no ha sido reformado 

adecuadamente. En vez de hacer una reforma de fondo para ponerla al servicio 

de} desarrollo, el Estado se ha visto sometido a procesos de desmembramiento y 

mutilación de organismos vitales. [ ... ] [En ese sentido] el debilitamiento y la 

reducción de los servicios públicos abren, a su vez, las puertas a la corrupción, ya 

que cada vez es más difícil acceder a ellos (Sobrado, 2012:57). 

Así las cosas, esta teoría ha fracasado en su intento de alcanzar el desarrollo 

económico en países en desarrollo, puesto que escasean las alternativas para 

combatir la pobreza, el hambre, el desempleo, la baja productividad, entre otras 

cosas: 

14 
Para comprender mejor, en el modelo desarrollista, al establecerse una barrera arancelaria o no 
arancelaria, ocasionaba un estímulo para que un empresario nacional decidiera vender en el mercado 
interno y de esta forma sustituir l1as importaciones (Monge, 1998:163). 
Sin embargo, esa barrera arancelaria desplegaba unos inconvenientes: en las exportaciones. Para 
explicar mejor, Monge, agrega que ello producía dos efectos: el primero, restar competitividad a 
aquellas actividades produictivas locales que emplearan ese bien (sesgo anti -exportador absoluto), y 

el segundo como era más atractivo producir para el mercado local se reducían las exportaciones del 
país (sesgo anti-exportador relativo) tM0nge, 1998:163). 
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Hoy, veinte años después de la implantación de aquellas políticas[ ... ] los países de 

América Latina se debaten en el estancamiento económico, rodeados de un mar 

de pobreza y exclusión social, resulta útil reevaluar los aportes de la teoría del 

desarrollo, sobre todo en su vertiente latinoamericana, para entender los 

problemas actuales y ofrecer opciones viables para superar la crisis (Guillén, 

2007:490). 

Si bien es cierto, la teoría neoJiberal concibe el desarrollo como un proceso 

de acumulación de capital y progreso técnico, sus teóricos no visualizan que se 

trata de un proceso mu)tidimensional que involucra transformaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas, en el que también las instituciones poseen un 

papel importante (Guillén, 2007: 514) y no recetas universales de crecimiento o 

progreso. Además, corno se analizará más adelante en la investigación, los países en 

vías de desarrollo no han logrado fabricar los medios de producción que requiere el 

desarrollo mismo; pues deben adquirirlos en las naciones más desarrolladas, según 

su capacidad de pago (Pinto, 1959:113). 

De todo lo anterior, por un lado, puede concluirse que las diferentes 

corrientes del pensamiento económico han propiciado condiciones que 

imposibilitan la implementación de una teoría económica unívoca o unificada en el 

sistema capitalista. Puede afirmarse, además, que en el capitalismo se distinguen 

principios heredados det mercantiliisrno con respecto a la actuación de los 

monopolios; de la teoría fisiocrática en cuanto a la expansión de la actividad del 

agro; de la teoría clásica en lo que se refiere al discurso de la mínima intervención 

del Estado en asuntos de economía y las fuerzas del mercado, y así sucesivamente, 
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hasta destacar que es un orden social que está abierto a todo tipo de influencias y 

evoluciones (Ríndina y Chernicov, 1973:19). 

Por otro lado, es fácil advertir que, de acuerdo con Carvajal, que la mayoría 

de las teorías económicas encierran una trama del desarrollo que ocultan "[ ... ] 

realidades de dominación, neo-colonización o imperialismo" (2007:51) y, en ese 

sentido, 

No se puede seguir los pasos que ayer recorrieron los países ricos subiendo la 

escalera del progreso, desde el atraso, porque éste es, además subdesarroHo: un 

complejo de situaciones heterogéneas en la configuración de las cuales inciden, 

por supuesto, factores internos, pero también las relaciones externas de 

subordinación, económica ante todo, pero en más de un sentido, política e incluso 

ideológica (Arocena y Sutz, 2003:13). 

Para comprender lo anterior, es necesario encontrar un modelo de 

desarrollo que cierre esta brecha, en el que la participación de la sociedad sea un 

pilar fundamental para conseguir el desarrollo y crecimiento económico de una 

nación en vías de desarrollo. 

0.5.1.8.5 Necesidad de una teoría del desarrollo para el 

rumbo de las pymes 

Como consecuencia de lo anterior, las transformaciones de la economía 

global exigen que los países en desarrollo se preparen, para un enorme desafío, 

pero al mismo tiempo aprovechen también las oportunidades del entorno. 

En esta investigación, una conclusión inmediata reside en aceptar que no se 

descubre dentro de las teorías del desarrollo anteriormente expuestas, una teoría 
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adaptable para las necesidades y prioridades en el sector de las pymes. Desde esas 

condiciones ¿cuál es la teoría económica que favorece el fortalecimiento del sector 

empresarial de las pymes? Las teorías anteriores describían una serie de variables 

y situaciones a nivel macro de la economía, sin embargo, es trascendental 

encontrar una teoría de desarrollo para las pymes que justifique, en el nivel micro, 

el propósito de dar fomento a: sus habilidades empresariales, la innovación, la 

tecnología, la capacidad emprendedora, la ventaja comparativa, el desempeño, 

entre otras cosas. 

Contraria a esta posición, muchos especialistas, entre ellos de tendencia 

liberal y los neoclásicos, señalan que los países en vías de desarrollo no podrían 

alcanzar el desarrollo porque "[ ... ] sustentan la idea de la mono economía 

aplicables a todos los países y regiones del mundo. Desde esa perspectiva, la mono 

economía no admite que las economías de los países en desarrollo presenten 

diferencias estructurales en relación con los países ricos" (Carvajal, 2008:28), en 

otras palabras, no consideran que pueda lograrse el desarrollo por parte de los 

países no desarrollados. Asimismo, emerge, además, la crítica de un movimiento 

postmoderno de las disciplinas de Filosofía y las Ciencias Sociales, para no dar 

prioridad a la producción. Por último, se encuentra un conjunto de grupos anti

desarrollo y anti-tecnologfa entre ellos, Wolfgang Sach (Carvajal, 2008:28). 

Sin embargo, ante esos planteamientos, aquí se sostiene que las pymes 

poseen posibilidades de contribuir al desarrollo. A la vez, como las teorías 

anteriormente expuestas son insuficientes para explicar un acercamiento al 
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desarrollo de las pyrnes, entonces se requiere explorar otras teorías que logren 

explicar la participación de las pymes en el desarrollo: 

0.5.8.5.1 Teoría económica evolucionista 

Para hacer frente a la globalizacíón, así como las prácticas neolíberales, 

emerge la teoría económica evolucionista is propuesta por Richard Nelson y 

Sidney Wínter en 1982, la cual analiza los fenómenos asociados al cambio 

económico, tanto a corto como a largo plazo (López, 1996:1). Desde el 

planteamiento teórico de López esta teoría índica que "[ ... ] las economías se 

perciben como sistemas dinámicos, complejos e interdependíentes que se 

despliegan en un tiempo histórico irreversible; los agentes deben tomar decisiones 

cuya adecuación solo se revela en un tiempo considerable" (López, 1996:6). En sus 

palabras, es necesario que los cambios se produzcan internamente y sean producto 

de las acciones creativas de los agentes o empresarios. Asimismo, toma el concepto 

de Darwin, en el supuesto que solo sobreviven los que mej1or se adapten al medio y, 

al mismo tiempo, que se logre una diferenciación de la empresa entre las demás 

organizaciones. Desde esa perspectiva, la teoría es conceptualízada como una: 

15 

Interpretación de los fenómenos económicos, basados en la interacción de 

múltiples agentes heterogéneos entre ellos empresas e individuos [ ... ] quienes 

mediante la repetición de un sistema de prueba y error, intentan continuar 

explorar nuevas tecnologías, nuevas estrategias comportamentales, nuevas 

En relación a esto, Winter (1982), revela que este enfoque podría llamarse neo-shumpeteriano pues, 
el capita lismo va evolucionando y por tanto, las vinculaciones con las estructuras de mercado, los 
procesos de crecimiento y desarrollo, cambian también para poder ser corregidas, al mismo t iempo 
que el empresario posee un protagonismo (López, 1996: 2-3). A resumidas. cuentas., Winter 
manifiesta que "[ ... ] el evolucionismo se concentra, entonces, en las propiedades de los sistemas 
donde la dinámica surge endógenamente por la emergencia persistente de innovaciones y en los 
cuales predominan las interacciones positivas" (López, 1996: 4). 
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formas organizativas. En esa visión, las variables macroeconómicas: inversiones, 

ganancias, producto bruto agregado [ ... ] resultan de los comportamientos 

microeconómicos (Viale, 2008:29). 

Sobre esas bases, esta teoría se preocupa por la innovación tecnológica en 

las empresas y, de esa forma, es sustentado el enfoque por Christopher Freeman 

(1998) quien asume que el conocimiento tecnológico dentro de una organización, 

es importante. Por su parte, esta teoría percibe que el mercado no es el único 

elemento decisivo en el desarrollo económico, también poseen un papel 

trascendental las instituciones gubernamentales y privadas que permiten lograr 

un rumbo favorable o desfavorable en las empresas, además, de comprender el 

entorno donde se encuentran (1!...ópez, 1996: 24). 

Para finalizar, el economista Rodríguez 16 manifiesta que la teoría 

evolucionista parte de varias corrientes económicas para poder competir con la 

teoría neoliberal, elaborando un análisis sobre la situación de las empresas en el 

largo plazo (2005: 24). En ese sentido, como al estilo schumpeteriano enfoca el 

manejo del avance tecnológico y las innovaciones como la puerta hacia el 

crecimiento del largo plazo entre un progreso técnico y un capital humano para 

lograr las metas (Rodríguez, 2005:24-25). Situación que, analizando las 

oportunidades del entorno, puede ser muy viable para este sector de las pymes. 

A partir de lo anterior, se vislumbra además la siguiente teoría: 

16 Para este autor, esta teoría se apoya en estudios empíricos y explicaciones abstractas, en1 lugar de 
modelos teóricos o matemáticos (Rodríguez, 2005:24). 
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0.5.1.8.5.2 Teo:ría económica neoestructuralista 

Para los autores Osvaldo SunkeJ (1991) y Carlota Pérez (2010), es necesario 

defender la necesidad que llas empresas y el Estado, no deben ser vistos como 

rivales, sino más bien como aliados, en una meta compartida: el desarrollo del país. 

En ese sentido, para el chileno Osvaldo Sunkel (1991), todos los sectores 

empresariales requieren de una buena gestión empresarial para competir 

internacionalmente, pero se necesita"[ ... ) una serie de cambios y ajustes que exige 

la globalización" (González, 2009:15). 

En términos generales, esta teoría permite tomar el estructuralismo clásico 

de Prebish, al mismo tiempo que"[ ... ] busca una estrategia de desarrollo económico 

a largo plazo para enfrentar los problemas contemporáneos" (Odio, 2010: 59). 

Desde esa posición, para Magda Odio, podría llamarse también neoestructuralismo 

porque está basado, en la"[ ... ) transformación productiva con equidad, es decir, se 

trata de conseguir crecimiento con equidad, a través de cambios en la estructura 

productiva, resguardando los equilibrios financieros y articulando un apoyo social 

en la democracia a estas transformaciones" (Odio, 2010:62). 

Visto de otra forma, el neoestrncturalismo será"[ ... ) una manera de enfrentar 

los problemas contemporáneos de América Latina y al mismo tiempo [ ... ] 

proporcionar una alternativa a las políticas neoliberales a corto plazo" Odio (2010: 

59). Es decir, ha de proponer el lado de un desarrollo y un crecimiento incluyente. 

El planteamiento neoestrncturalista está fundado en las siguientes 

estrategias (Odio, 2010: 65): 
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~ Transformar y modernizar la estructura productiva: con el interés de 

estimular las actividades, o sea dar un incremento a las políticas de 

estabilización macroeconómicas, incentivar subsidios y disminuir 

aranceles a las exportadones, es decir, aprovechar las oportunidades 

que ofrece el mercado internacional (2010:64). 

~ Promover la tecnología y la innovación: con el fin de crear una 

estructura tecnológica vinculada con los sectores productivos en 

acciones de largo plazo. Esto para suscitar una estrecha relación 

entre er sector público y el sector privado (2010:65). 

~ Regular los movimientos de capital: con el objetivo de crear 

estabilidad en "[ ... ] un marco macroeconómico propicio para la 

transformación del capital y la adquisición de ventajas comparativas 

para aprovecharlas y generar mayores oportunidades de inversión e 

innovación" (2010:65). 

~ Renovar el papel del Estado: con el interés de generar una 

participación de este como un ente coordinador y concertador de la 

economía del país. Garantizando infraestructura, vías de 

comunicación, salud, vivienda y todo un conjunto de proyectos 

viables que produzcan una integración económica que minimicen las 

fallas del mercado y cree el desarrollo del país (2010: 65). 

Para enfrentar los retos dell entorno internacional, esta teoría responde a las 

necesidades de un país latinoamericano que posee deseos de lograr vencer los 
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diversos obstáculos de la época actual y, al mismo tiempo, propiciar un desarrollo 

endógeno17. 

Otro elemento por estudiar es realizar las diferenciaciones entre el 

desarrollo y el crecimiento económico. 

0.5.2 Distinciones entre desarrollo y crecimiento económico 

Ligado a lo anterior, en el estudio de la evolución histórico-económica de las 

pymes costarricenses, es necesario examinar y analizar la distinción que existe 

entre los términos desarrollo y crecimiento económico pues, dentro de un escenario 

global, el concepto tiende a confundirse. 

0.5.2.1 Desarrollo 

Como un primer acercamiento, en aras de comprender tal divergencia, es 

necesario indicar que la historia muestra muchas maneras o formas de comprender 

este vocablo: desarrollo. En ese marco, el economista brasileño Celso Furtado, 

manifiesta que lograr el desarrollo de los países pobres o en vías de desarrollo 

podría ser una tarea complicada o inclusive una utopfal8 (Furtado, 1968:2'86). 

17 
Para Hidalgo el desarrollo endógeno se puede lograr cuando una población posee la capacidad de 
liderar su propio desarrollo, desde allí, disponiendo de todo su potencial y mejorando la calidad de 
vida de la ciudadanía (1998:199). 
Bajo ese esquema, "( ... ] el desarrollo no, es un proceso espontáneo, sino que constituye la resultante 
de un esfuerzo decidido y sistemático de gobiernos y sociedades civiles, por tanto, requiere de un 
papel fundamental del Estado, complementado con el accionar de los agentes privados" (Odio, 2010: 
62). 

18 
Sobre este tema, los marxistas y los teóricos del anti-desarrollo no admiten el desarrollo, porque 
consideran que básicamente, para que ocurra: el capitalismo debe ser eliminado, por lo tanto, no 
poseen una teoría del desarrollo. 
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Así las cosas, al realizar una caracterización concreta del desarrollo, 

Escribano (s.f.:11) nos expresa lo s~guiente: 

El desarrollo es un proceso que abarca crecimiento económico y modernización 

económica y social, consistente ésta en el cambio estructural de la economía y las 

instituciones (económicas, políticas, sociales y culturales) vigentes en el seno de 

una sociedad, cuyo resultado último es la consecución de un mayor nivel de 

desarrollo humano y una ampliación la capacidad y la libertad de las personas. 

De ello resulta, según el autor, que el desarrollo involucra crecimiento 

económico, así como cambios estructurales de la economía y el institucionalismo, 

con el objetivo de favorecer el desarrollo humano de las personas y de una 

sociedad entera. 

En contraste, Carvajal aporta que, en particular, "[ ... ] el término desarrollo 

está cargado de connotaciones semánticas pues remite a ideas de progreso, 

evolución, linealidad, etapas sucesivas, expectativas de un futuro mejor, 

continuidad y finalidad entre otras" (Carvajal, 2007: 42). Desde su perspectiva, el 

desarrollo es desde adentro hacia afuera y de una manera endógena, al mismo 

tiempo que involucra el crecimiento económico como un componente. Sobre este 

mismo asunto, Rojas (2010:36) opina que el término desarrollo es un"[ ... ] concepto 

vago, que para cada quien representa un deber ser de la sociedad [ ... ] en que cada 

quien desearía vivir". 

Dentro de ese contexto, Hidalgo insiste (1998:33) en que el desarrollo es un 

"[ ... ] problema económico, socio cultural y político dentro de un proceso histórico, 

es decir, ( ... ] un proceso multidimensional". Ante ese panorama, para Guillén 

(2007:492), "[ ... ] el desarrollo involucra cambios cualitativos, además de 
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cuantitativos [y no] se trata de un proceso de acumulación de capital y de 

progreso tecnológico, sino también de Ja creación de una estructura productiva". En 

esa línea de análisis, se puede reflexionar que el desarrollo es divisado como Ja 

capacidad de un país para forjar riqueza dentro de un escenario económico, 

político, social y cultural, ampliando con ello Ja calidad de vida de sus ciudadanos y 

mejorando Ja distribución del ingreso. 

Según la posición teórica de Carlos Araya (1979:6-9), se reconoce que Costa 

Rica no logró durante el periodo entre 1950y1970, un desarrollo deseable, por sus 

problemas estructurales19 en las diversas actividades productivas. Es decir, desde 

su punto de vista, para lograr el desarrollo se necesitó una mayor productividad en 

Jos niveles empresariales. 

Amartya Sen propone un nuevo escenario, donde el desarrollo se relaciona 

con la creación de capacidades y funcionamientos, es decir, un "[ ... ] proceso 

integrado de expansión de libertades sustantivas que se conectan entre sí" 

(2000:18), de esta manera, este enfoque coincide con el desarrollo desde adentro 

hacia afuera, en un contexto que no es económico, porque"[ ... ] las libertadeszo no 

son los fines primarios del desarrollo; son también sus principales medios" 

(2000:20). Con esa finalidad, el chileno Rafael Cejudo nos indica que desde su 

punto de vista, Sen defiende, abiertamente, que 

19 

20 

Para el trabajo de investigación, tómese el término " ( ... ] estructural como los hechos permanentes 
para los cuales los esfuerzos de transformaciones son más probados, pues deben de llegar hasta las 
raíces mismas del problema" (Jiménez, 2000:3). 
Desde su planteamiento, Sen puntualiza que el "[ ... ) desarrollo como un proceso de expansión de las 
libertades reales que disfrutan las personas" (Álvarez, 2001:2). Asimismo, para Sen, las libertades 
podrían ser: participar en la economía, en la política, en lo productivo, inclusive disfrutar los derechos 
a la educación, salud, niñez, adolescencia, entre otros (Álvarez, 2001). 
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El desarrollo no termina en el aumento de la producción económica nacional, y 

que por eso su estimación mediante la renta disponible es insuficiente. El 

desarrollo tiene que ver, más bien, con las cosas que las personas pueden 

realmente hacer o ser (los llamados funcionamientos), y así con las capacidades 

de que disponen, entendidas como las oportunidades para elegir y llevar una u 

otra clase de vida. Es éste el sentido en que la sociedad desarrolladora es una 

sociedad libre, y en que el desarrollo es un camino hacia una libertad mayor 

(Cejudo, 2007: 10). 

De esta cita, se rescata que el desarrollo está relacionado con el ser humano 

y, por ende, sus capacidades que, en términos generales, podrían ser interpretadas 

como una libertad para seleccionar oportunamente Ja calidad de vida que desea, 

dentro de una sociedad libre. En ese sentido, también opina Cejudo (2007:17) que 

Sen logró influenciar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

en Ja elaboración de Jos informes del Índice de Desarrollo Humano (IDH)21, 

considerando variables como fines del desarrollo humano, en lugar de Jos medios 

(producción). 

Para finalizar, Luis Carnacho en su libro "Tecnología para el desarrollo 

humano" (2005) señala que el desarrollo debe ser concebido en tres perspectivas: 

> Crecimiento económico con variables como Producto Interno Bruto22 

(PIB), empleo, pobreza, ingreso per cápita y el bienestar alcanzado 

mediante Ja renta o los ingresos. 

> Crecimiento equitativo en el que se favorece a toda Ja ciudadanía. 

:u Este concepto está contemplado en tres capacidades básicas: vivir una vida larga y saludable, 

disfrutar de un nivel de vida digno y estar bien informado (Cejudo, 2007: 17). 
22 Representa al conjunto de bienes y servicios producidos por un país, en un período de un año. 
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»- Crecimiento como satisfacción de necesidades básicas (Vargas, 2006: 

85). 

En resumen Camacho, en su libro escribe que definir el desarrollo, es 

bastante complejo, sobre todo si se considera dentro del ámbito económico, dado 

que, la calidad de vida de un ciudadano, no se mide solo por la riqueza, sino más 

bien por la satisfacción de sus necesidades básicas. 

0.5.2.2 Crecimiento económico 

Entre los diversos planteamientos teóricos para definir el crecimiento 

económico no existe una única conceptualización, así, Elizondo (2013:39) escribe 

que"[ ... ] crecer es producir más bienes y servicios [ ... )generar más riqueza" y para 

Jesús Martínez [1992:9), el crecimiento económico puede ser entendido como un 

"[ ... ] proceso a lo largo del tiempo en los que los niveles de actividad económica 

aumentan constantemente". 

Al respecto, Jacob Oser (1980:488) indica que el crecimiento económico 

podría ser interpretado como"[ ... ] un aumento de la producción total, que puede 

producirse sin que aumente el rendimiento o el nivel de vida" (Oser, 1980:488) de 

los ciudadanos. Por su lado, Gafündo (2011:40) escribe que el crecimiento puede ser 

interpretado como "[ .. . ] el aumento de los bienes y servicios producidos por una 

economía durante un período de tiempo''. 

En esa línea de argumentación, según la posición teórica de Zermeño, el 

crecimiento económico es: 
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[Un] crecimiento de un sistema económico, en un período largo de tiempo, 

incorporando [en] las transformaciones [ ... ] la estructura productiva, la 

tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y las políticas que inciden en la 

economía, las pautas de distribución del producto (Zermeño, 2004: 27). 

Por último, se indicará que esta reflexión sobre el crecimiento económico se 

concibe en tanto, un país logre coordinar sus esferas económicas, sociales, políticas 

y culturales en la producción de bienes y servicios finales dentro de una economía. 

Sin embargo, se deja claro que en los países en desarrollo esta dinámica del 

crecimiento económico, está influenciada por los modelos de desarrollo impuestos 

por el orden social dominante o capitaJismo. 

En lo que sigue se conceptualizará lo que se comprende por modelos de 

desarrollo. 

0.5.3 Modelo de desarrollo 

Como se indicó, las teorías sobre el desarrollo nacieron con ideas de riqueza, 

progreso y tecnología, lo que las hace muy diversas entre sí (Carvajal, 2007: 42). 

Ellas tratan de explicar las transformaciones económicas o la realidad económica 

que encierran los cambios estructurales de un país (Furtado, 1968:3), mediante un 

modelo de desarrollo. 

En general, cada país latinoamericano tiene sus propias particularidades de 

desarrollo y, en consecuencia, no existe una teoría de desarrollo óptima que los 

agrupe, en un escenario propicio para el desarrollo económico y social. 

Ante ese panorama, conviene señalar que tal como lo afirman 

investigadores como Lizano (1999), De la Garza (2001), Ferraro y Stumpo (2010), 
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Guillén (2011) y Sojo (2013), no puede explicarse el desarrollo sin comprender el 

impacto que provocan Jos modelos de desarrollo en las sociedades. 

Aparte de lo anterior, valga preguntarse ¿cómo se define un modelo de 

desarrollo económico? De manera general, se dirá que un modelo económico es una 

representación teórica de un proceso económico. De igual manera, para José 

Valenzuela (2014:30) un modelo de desarrollo23 es "[ ... ] un fenómeno multilateral. 

B De una manera más específica, tal como lo manifiesta Carvajal (2006:470) existen dos tendencias 
generales para los modelos de desarrollo los cuales pueden ser: 
a) descriptivos-explicativos: estos analizan las secuencias y mecanismos de desarrollo a nivel global 
como local. 
b) normativos-proyectivos: descubren vías de desarrollo y condiciones determinadas para conseguir 
el desarrollo. 
Sobre este mismo asunto, para Carvajal los modelos de desarrollo son de tres tipos: 
a) Unidireccional : consiste en real izar una sucesión de etapas para alcanzar el desarrollo. 
Visualizan el subdesarrollo como una etapa anterior al desarrollo como ejemplo sería la teoría de 
Rostow (2006:471). Sin embargo, según Carvajal solamente se ha alcanzó el desarrollo en la sociedad 
inglesa, durante la revolución industrial (2006: 476). 
b) Bidireccional : poseen correspondencia en las distintas teorías económicas tales como: la 
dependencia, la marxista, la desigualdad, entre otros, en el cual el desarrollo y el subdesarrollo 
forman parte de la misma realidad económica, es decir, se produce una relación par dependencia 
entre los términos. (2006:471). 
c) Holista: pretende comprender el desarrollo como una totalidad, que mantiene además, partes 
no desarrolladas, o se plantea como un mayor entendimiento del subdesarrollo en países 
desarrollados como Estados Unidos (2006:473). 
De todo la anterior, es fácil considerar que existen modelos de desarrollo muy simples, hasta 
modelos más complejos y no es tarea fácil decidir cuál modelo debe implementar determinada 
sociedad a su real idad (Carvajal, 2006:474). 
Por último, luis Camacho desde un punto de vista filosófico, intenta indicarnos que debemos de 
realizar una división entre los modelos de desarrollo y las estrategias, dado que, "[ ... ] mientras las 
estrategias están condicionadas por las circunstancias, los modelos obedecen más a la evolución de 
los factores culturales y a la discusión teórica" (Camacho, s.f:4). En sus palabras, este autor insiste 
que las estrategias o políticas son los medios (industrialización, sustitución de importaciones, 
promoción de exportaciones, ajuste estructural entre otros) y los modelos más bien representan los 
fines (s.f:4). Así, él considera que el primer modelo de desarrollo que surgió en el capitalismo, está 
referido al "crecimiento económico", el segundo modelo de Amartya Sen está "basado en las 
capacidades humanas", el tercer otro modelo de desarrollo sería el de "seguridad" y así podríamos 
realizar combinaciones de modo que "[ ... Juno de los modelos sirva de medio para el otro" (Camacho, 
s.f:S). 
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En él se pueden advertir diversos aspectos entrelazados, [que] nos permite 

entender[ ... ] lo que se puede entregar y lo que no se puede". 

Asimismo, De la Garza (2001: 65) indica lo siguiente: 

El concepto de modelo de desarrollo se centra en el nivel macroeconómico, con 

variables propias de la balanza de pagos y las cuentas nacionales [además] se 

consideran las relaciones entre la industria y el sector primario, la dinámica de las 

exportaciones e importaciones de mercancías [a partir de] la intervención del 

Estado [ ... ] en políticas arancelarias, de precios, de tasas de cambio y de interés, 

así como su papel en la inversión productiva. 

En este trabajo se examina que, para el caso de Costa Rica, después de la 

independencia de España a partir de 1830, se implementó un modelo de desarrollo 

denominado agroexportador, el cual se basaba en una sociedad agroexportadora 

básicamente con productos como café y banano. Luego, a partir de 1948, se puso en 

práctica el nuevo modelo sustitución de importaciones. ¿En qué se diferencian estos 

modelos? Aparentemente, según De la Garza (2001: 66), en un "[ ... ] proceso de 

producción [industrial] que no aparecía" en el modelo agroexportador. 

Sobre esas bases, se ideó el modelo de sustitución de importaciones, con un 

intervencionismo estatal y un fortalecimiento del mercado interno, de igual forma, 

este modelo también fue llamado modelo desarrollista (Vargas, 2003:11). Es decir, 

"[ ... ] este modelo se sustentaba en dos pilares fundamentales. Uno, la 

industrialización basada en la estrategia de sustitución de importaciones (ESI). Otro, 

la expansión excesiva de las actividades del Estado" (Lizano, 1999:3). Aunado a lo 

anterior, Costa Rica logró ubicarse por encima de algunos países latinoamericanos, 



62 

con respecto al "[ ... ] desarrolllo político, los elevados indicadores sociales, el ritmo 

de crecimiento económico y el grado de estabilidad financiera" (Lizano, 1999:6). 

Posteriormente, se origina una nueva implementación de otro modelo de 

desarrollo, a partir de 1982, llamado modelo de liberación económica24. En 

principio, este modelo fue algo asertivo, pues "[ ... ) jugó un papel importante en la 

política social [ ... ) Ja cual se centró en dos paquetes de medidas, e1 Programa de 

Salvamento de Empresas y el Plan de Compensación Social" (Hidalgo, 2003:81). 

Pero, para Miguel Sobrado, tanto en América Latina como en Costa Rica, "[ ... ) los 

sectores productivos, especialmente los pequeños y medianos empresarios 

industriales y de servicios, [vieron] aumentar sus costos, que en condiciones de 

apertura significa con frecuencia la ruina"(2012: 57). El modelo se encuentra 

contenido en un desarrollo hacia afuera, situación en la que Juan Carlos Torre 

manifiesta que dentro de sus desventajas está el estar"[ ... ] centrado en la inversión 

privada, la apertura externa y las señales de mercado" (Torre, 1998: 1). Aunado a lo 

anterior, de acuerdo con Luis Paulina Vargas, este modelo es controversia!, dado 

que en " [ ... ] el nivel discursivo se plantea [ ... ] [como la] liberalización de mercados, 

[ ... ] sin embargo, [se concreta] como una política de fomento deliberado de ciertas 

actividades económicas en función de lo cual se incurre, induso, en elevados costos 

24 
Para el economista Eduardo Lizano, ese es el nombre del modelo neoliberal por sus características 
particulares (Vargas, 2011:88). Para efectos del trabajo de la tesis, se llamaría con esa denominación, 
aunque, Antonio Hida lgo, lo catal'oga como "modelo reformista" porque está básicamente orientado 
al mercado internacional, ya que, desde su punto de vista, este modelo "[ ... ) parte de la hipótesis de 
que el sistema económico ha alcanzado previamente la estabilidad macroeconómica y que durante la 
aplicación de las políticas de ajuste estructural se siguen implementando las polít icas de 
estabilización cuando son necesarias" (Hidalgo, 2003:120). Desde otro ángulo, Rafael Sánchez lo 
interpreta como "modelo exportador o estrategia de promoción de exportaciones" porque se centra 
en la impulso de las exportaciones (2004:326). También es llamado por autores como Ulate 
(2000:30), la estrategia del "Consenso de Washington". 
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fiscales" {Vargas, 2011: 88). En otras palabras, este modelo se centra en: "'[ ... ] la 

apertura económica, la privatización del sector público empresarial, la reforma del 

sistema financiero, la reforma del Estado y la reforma del mercado de trabajo" 

(León, Aguilar, Chacón, Peters, Jara y Villalobos, 2014:45). 

Visto desde otra perspectiva, para Górnez (2002), Vargas (2011), Sobrado 

(2012) y Sojo (2013), 1as transformaciones estructurales producidas por los 

modelos de desarrollo anteriormente señalados, no han provocado respuestas 

oportunas a los problemas que demandan la sociedad empresarial y el país entero. 
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CAPÍTULO 1: El surgimiento de las pymes en Costa 
Rica desde una perspectiva histórico -económica 
(1950-2013) 

Introducción 

Un pueblo que no conoce y no 
entiende su propia historia y la del mundo, difícilmente 

podrá comprender las causas y orígenes de sus problemas 
actuales. 

(Adrián Salbuchi, 2003:40) 

Costa Rica forma parte de América Central y es catalogado como un país del 

Tercer Mundo en vías de desarro!Fo de ingreso medio. Actualmente, cuenta con una 

población de 4,6 millones de habitantes, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del último censo realizado (INEC, 2015). Asimismo, Oviedo 

(2013) explica que entre 187 países, esta nación ocupa la posición número 62 con 

un índice de desarrollo humano de 0,763, tomando en cuenta categorías tales 

como: esperanza de vida, ingresos anuales y escolaridad de sus habitantes. 

En ese contexto, al estar inmerso en una sociedad capitalista de América 

Latina, a lo largo de su historia este país ha contado con tres modelos de desarrollo 

económico: el primero, a partir de 1843, llamado agroexportador; el segundo, 

denominado sustitución de importaciones, que comienza en 1948 y, el tercero, 

promoción de exportaciones o liberación económica, implementado desde 1982, el 

cual sigue vigente hasta la fecha (Hidalgo, 2003:7). Sin embargo, para algunos 

investigadores como Carlos Araya (1979), Luis Paulino Vargas (2011) y Carlos Sojo 

(2013), durante esos períodos no se ha logrado una tasa de crecimiento económico 

deseable, en comparación con otras regiones latinoamericanas. 
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Ahora bien, la hiistoria de esta nación podría ser el resultado de una mezcla 

de coyunturas evolutivas en las que, al igual que en el resto de Latinoamérica, las 

transformaciones económicas y sociales no han podido disminuir variables como el 

desempleo, Ja pobreza, las crisis de Estado, el envejecimiento demográfico, Ja 

desigualdad y la exclusión social, entre otras cosas, debido a precedentes 

heredados desde la colonia (Sobrado, 2012: 18). 

Entre los avances de la globalización, el nuevo contexto mundial de países 

del Tercer Mundo obliga a que Costa Rica demande condiciones necesarias para 

fortalecer su economía, corno el sector de las pymes. Esto aunado a que se necesita 

transformarlas y favorecerlas en su gestión de desarrollo empresarial, pues 

enfrentan condiciones de mercados cambiantes y dinámicos. 

Estas empresas, al igual que las del resto de Latinoamérica, poseen 

características muy particulares, en tanto que logran acentuar el Producto Interno 

Bruto (PIB), ampliar el Índice de Desarrollo Humano (IDH), mejorar los 

encadenamientos entre empresas y, algunas, incrementan las exportaciones. 

De igual manera, son generadoras de fuentes de empleo y promotoras de 

desarrollo local y aumentan el bienestar de los ciudadanos (Observatorio, 2010: 

13). Sobre esta validez, este secto,r empresarial está estimado alrededor de 65.397 

empresas, a junio de 2014, según datos de Ja Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS). 

Es evidente que en el sector de las pymes se considera que 73% es de micro 

empresas, 23% de pequeñas empresas y 4% de medianas empresas. A la vez, 10% 
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pertenece al sector agropecuario, 8% a la industria manufacturera, 27% al 

comercio y 54% a otros servicios (CCSS, 2014). 

En relación con lo anterior, se reconoce que Costa Rica no cuenta con 

información cuantitativa pertinente sobre la evolución del desempeño de este 

sector empresarial (Ferraro y Stumpo, 2010:17), sin embargo, la investigación 

procura identificar su realidad en el período de estudio. 

Para comprender el desarrollo de las pymes en los modelos propuestos, el 

estudio se divide en cuatro apartados: 

>- Breve evolución del concepto de pymes 

>- Definición de pymes 

>- Costa Rica en evolución 

>- Las pymes y su crecimiento a partir de 1950 

1.1 Breve evolución del concepto de pymes 

El sector económico de Costa Rlca se caracteriza por un tejido empresarial 

determinado por empresas heterogéneas, de las cuales una gran mayoría son 

pymes. Sumada a esta idea, en las últimas décadas, tales empresas son catalogadas 

como agentes de cambio pues generan empleo, mejoran la distribución del ingreso 

y aumentan la productividad del país. 

Ante la pregunta ¿cómo surgen las pymes en Costa Rica? Primero, como un 

antecedente empírico, durante la colonia existieron empresas de corta duración, las 

cuales nacieron desde la informalidad y más adelante se legalizaron. Pero contaron 
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con un débil impacto económico en las actividades agrícolas, ganaderas, mineras y 

comerciales de la sociedad costarricense (Molina, 2008:20). 

Segundo, fas pymes se manifiestan como un proyecto estatal en la década de 

1950, cuando Costa Rica implementa medidas e iniciativas dentro del modelo de 

sustitución de importaciones. Esto es, el Estado estimula la creación y 

fortalecimiento de empresas locales. Es decir, para efectos de la investigación, esa 

es la fecha fundante institucional (1950), pues el Estado, además de estimularlas, 

realiza un desarrollo interno y contribuye a una estructura de exportaciones más 

diferenciada. De igual manera, para medir su impacto realiza el primer censo 

nacional sobre actividades comerciales e industriales de todas las empresas que 

ejercían efecto sobre la economía nacional (INEC, 1952). Estas condiciones 

facilitaron que el Estado creara, en 1959, la Ley 2.426 Protección y Desarrollo 

Industrial e implementara otros cambios en las políticas estatales para fortalecerlas 

dentro de una acción proteccionista de la economía (Araya, 1979: 86). 

Ahora bien, es importante anotar que a las pymes se les consideraba, ya 

desde 1950, agentes económicos o "industrias" (de tamaño pequeño, mediano o 

grande). Eso puede apreciarse a partir de otros investigadores como Martín Gómez, 

quien afirma que desde 1950 hasta 1970 "[ ... ] las economías [latinoamericanas] 

enfatizaron su desarrollo con base al fortalecimiento de industrias nacionales" 

(Gómez, 2002: 127). 

Asimismo, como bien lo explican José Martínez y José P]a Barber (2013:169), 

la creciente internalización de los mercados y la participación de las micro, 
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pequeñas y medianas empresas permitió que las pymes fueran conceptualizadas 

mundialmente con un formato de rnipymes o pymes en los años ochenta. 

En Costa Rica, mediante la creación de la Ley 8.262 Fortalecimiento de las 

pymes (Pequeñas y mediana empresas), del año 2002, se establece de manera oficial 

el término mipymeszs o pymes. También, se hace una reforma, mediante el decreto 

Nº 33111 del 06 de abril del 2006 (artículo3), para definir los conceptos de las 

actividades económicas en las cuales se desempeñan: 

>- Actividad industrial: es la transformación física o química de los 

materialies y componentes orgánicos e inorgánicos para la 

elaboración de materias primas o insumos26, bienes de capita121, 

productos de consumo intermedio o productos de consumo final. 

>- Actividad comercial: es la negociación que se hace comprando y 

vendiendo mercancías. 

>- Actividad de servicios: son aquellas actividades que se realizan a 

cambio de una retribución o por contrato y que no tenga como 

resultado la manufactura de un producto. 

>- Actividad agropecuaria: cultivo del campo y la crianza de animales. 

Para efectos de la dasificación de las actividades empresariales como 

industriales, comerciales o de servicios se utilizará la más reciente de la 

25 

26 

27 

Para todos los efectos de esta investigación, el término mipyme está contenido en la definición de 
pymes, véase decreto ejecutivo Nº3311, del 06 de abril del 2006. 
Se refiere a un bien que se utiliza para la producción de otros bienes o en un sentido más amplio 
podría ser tomado como un sinónimo de materia prima o un factor de producción. 
Bienes de capital son normalmente equipos pesados tales como maquinaria y equipo, en ese sentido, 
requieren una inversión relativamente grande, y se compran para ser utilizados durante varios años 
(Vargas, 2002:23}. 
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Clasificación Industrial lnternaciona~ de todas las Actividades Económicas (CIIU) 

revisión IV (artículo 34 de Ley 8.262). 

1.2 Definición de pymes 

Para definir este sector empresarial las conceptuahzaciones varían 2ª 

significativamente por su grado de desarrollo y por los países29 en que se localizan. 

Baj10 esas condiciones, en América ILatina "[ ... ] existe una definición basada en la 

cantidad de ocupados por empresa y otra que utiliza las ventas como criterio para 

identificar el tamaño económico de la empresa"(Ferraro y Stumpo, 2010: 17). 

Se tomará un método sencillo basado en el número de trabajadores, el cual 

es utilizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, 2014) y por el 

Observatorio de Pymes (2010), como se observa en el Cuadro 1: 

28 

29 

Cuadro 1 
Clasificación de empresas según número de empleados 

Tamaño de la empresa 

Micro 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Condición 

De 1a5 

De 6a 30 

De 31a100 

Más de 101 

Fuente: Caja Costarricense Seguro Social (2014). 

No existe una definición global y su definición está condicionada por las normas establecidas en los 
diferentes países (Mui'íoz, 2012: 230)r. 
En concreto, se aplica e11 criterio de PYME en el número de trabajadores, en países como España, a 
todas aquellas empresas dentro de un rango de O a 249 empleados. Específicamente, las empresas 
micro están contenidas de l a 9 ernpleados, la pequeña de 10 a 49 empleados y mediana de 50 
trabajadores a 249 (Gobierno de España, 2015:1). 
Otro ejemplo se encuentra en Nicaragua, allí las pymes son delimitadas como empresas micro de 1 a 
5 trabajadores, pequeñas de 6 a 30 empleados y medianas de 31 a 100 empleados (Gobierno de 
Nicaragua, 2012:3). 
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Sin embargo, más alJá del número de trabajadores, en Costa Rica las pymes 

se conceptuaHzan o se definen, desde la legalidad del Estado, solamente como 

pymes formales, mientras mm.plan lo establecido en la Ley 8.262, artículo 3: 

Unidad productiva de carácter permanente (al menos un año de permanencia en 

el mercado) que dispone de recursos físicos estables y de recursos humanos, los 

maneja y opera, bajo la figura de persona física o persona jurídica, en actividades 

industriales, comerciales o de servicios, exduyendo aque11as actividades 

económicas de subsistencia. 

Desde otra perspectiva, existe un criterio para diferenciar si una empresa es 

micro, pequeña o mediana, utilizado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, el cual involucra un elemento cuantitativo, para el valor de los activos 

fijos netos, activos fijos totales netos, por el número de empleados y del volumen de 

ventas netas anuales. Así, también estas empresas deben presentar la declaración 

de renta, los impuestos patronales correspondientes a la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) y Ja póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de 

Seguros (INS), e inmediatamente se inscriben en una base de datos vía web, en la 

página del Ministerio de Economía. 

También hay que recordar que muchas pymes operan desde el sector 

informal, en economías de subsistencia30 y que el Estado está consciente de esa 

situación (Observatorio, 2010:15). Sin embargo, se considera que no existen 

oportunas poHticas públicas, dirigidas para minimizar este problema de la 

economía. 

30 
El término subsistencia se define corrno una actividad económica que proporciona flujos efe alimentos 
y dinero destinados a satisfacer las necesidades básicas en forma exclusiva (Observatorio, 2010:15). 
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1.3 Costa Rica en evolución 

Todas las repúblicas centroamericanas se independizaron de España en el 

siglo XIX y, en ese sentido, cada una de ellas debió resolver tensiones y desafíos en 

su entorno socio-económico. Con respecto a ese período la historia de Costa Rica, 

igual que el resto de países latinoamericanos, se encuentra llena de grandes 

transformaciones. 

Consecuentemente, el país ha presentado distintas etapas de estabilidad tales 

como: Ja época colonial (1580-1821), Ja etapa patriarcal (1838-1870), Ja etapa 

liberal (1871-1940) y la etapa socio-liberal (1942-1948), de las cuales se retoman 

ciertos antecedentes generales trascendentes para entender el contexto socio

económico costarricense (Hidalgo, 2003:2-3), en el cual se desenvolvía el sector de 

las pymes. Así, la historia costarricense puede ser definida por estos espacios, los 

cuales mediaron en las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas que 

revela la actual Costa Rica (Quesada, Masís, Barahona, Meza, Cuevas y Rhenán, 

1999:23). 

En la fase colonial, tal como lo explica Jorge Rovira (2000:15), Costa Rica no 

poseía metales preciosos y disponía de una limitada población, en comparación con 

otros países de Centroamérica y por esa razón no fue un país atractivo para la 

Corona española en términos de intercambio. Tampoco su posición geográfica 

resultó llamativa, ya que estuvo alejada del centro político-administrativo de 

Guatemala {Churnside, 1985:68). 

Antonio Hidalgo defiende que, entre los siglos XVI y XVII, el país conservó un 

insuficiente desarrollo de las actividades mercantiles, producto de su herencia 
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colonial (2003:7), en una producción industrial que circulaba alrededor de la 

labranza de subsistencia. En otras palabras, procesos de trabaj,o generalmente 

relacionados con labores agrícolas para el consumo de la familia campesina 

(Churnside, 1985:68- 79). Para ilustrar este punto, por ejemplo, en el Valle Central 

se sembraba: frijoles, plátanos, culantro y ajos, y el maíz era el cereal básico del 

campesinado, utilizándose una tecnología no muy complicada (Malina, 2002:21-

23). 

Como un segundo antecedente se destaca que, durante el siglo XVIII, se 

manifestó una producción para el comercio y coexistía con la de consumo, en 

productos como el tabaco, el cacao y la caña de azúcar, sin embargo, esta actividad 

reflejó un impacto mínimo en la economía y fue llevada a cabo por unidades 

productivas 31 famfüares o unidades productivas autosuficientes (Churnside, 

1985:79-135) . Igualmente, dentro de una producción mercantil simple, el proceso 

de acumulación de capital fue pequeño o imperceptible, ya que el comercio no se 

efectuó en grandes cantidades ni con la constancia suficiente (Rovira, 2000:17). 

Más adelante " [ .. . ] hasta 1819, el café se cultivaba para uso ornamental y en 

1820, surgieron las primeras señas del potencial comercial del grano, cuando dos 

quintales por lo menos, fueron exportados a Panamá" (Churnside, 1985:144). 

Para 1821, después de la independencia de Costa Rica, "[ ... ] una clase 

mercantil prosperaba mediante e) excedente agropecuario que extraía de un 

campesinado libre" (Molina, 1988:137). Bien puede decirse que el patrón de 

31 
Se entiende como unidades productivas, de acuerdo con Mario Samper (2003:100), a aquellas "[ ... ] 
unidades domésticas de producción y consumo, fincas de mayor extensión basadas en trabajos 
asalariados y empresas agroindustriales que controlaron en mayor o menor grado las cadenas de 

producción y comercialización". 
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acumulación se modificó y empezaría una etapa patriarcal, aunada con el régimen 

de producción mercantil simp1e, para el comercio del grano de oro. 

La puesta en marcha de este proceso produjo que, desde 1840 hasta 1870, la 

actividad exportadora de café se incrementara y permitiera que la oligarquía 

cafetalera o élite burguesa ejerciera más participación y control sobre el grano de 

oro (Churnside, 1985:158). 

Sin duda alguna, a partir de ese período, el régimen patriarcal se extinguía 

para dar paso una etapa ]ibera! (1870-1940), dentro de un capitalismo basado en 

un monocultivo32 pero marcado, según Hidalgo (2003:6-7), por una herencia 

colonial y con una población mayoritariamente formada por grupos sociales de 

campesinos prop~etarios pobres. 

De tal forma que, no era casual visualizar que, en la provincia de San José, 

entre 1830 y 1850: 

El café [ ... ] [representó] el eje de un cambio más amplio: fa capitalización del 

agro, en cuyo curso se privatizó la tierra y la fuerza laboral se convirtió en 

mercancía. El asalariado típico, sin embargo, no era el proletario, sino el 

campesino con tierra insuficiente, que complementaba el cultivo de lo propio, con 

el trabaj'o en lo ajeno (Molina, 1993:62). 

Para comprender lo anterior es importante observar que, de acuerdo con el 

historiador Iván Mo)ina, la privatización de la tierra benefició a unos cuantos y 

arrojó una reafüiad de un intercambio desigual para los costarricenses de esa 

32 
Para el economista Rodrigo Facio la "[ ... ) penetración del capital inglés en la industria cafetalera, ha 
asumido forma financiera y tenido efectos estimulantes para la economía nacional en la primera 
época. [ ... ] [Pero] efectos absorbentes, en el transcurso de los años, al' imponer el monocultivo; que 
es la penetración del capita l americano en la industria bananera [ ... ] y [ha] tenido efectos 
absorbentes sobre la riqueza nacional" (Facio, 1978:91), dado que, no dejó en el país una ganancia 
justa. 
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época, pues la producción de café se realizó a costa de la agricultura de 

sostenimiento, al mismo tiempo que aumentó el precio de la tierra y la mano de 

obra33 (2002: 243-250). Así, sucedió lo que bien explica Reuben (1988: 13): "[ ... ] 

aunque existieron pequeños y medianos propietarios [empresarios], podría 

interpretarse que éstos eran o son una faja de "proletarios" que con sus unidades 

productivas contribuyeron a la acumulación del "capitalista colectivo" centrado en 

[ ... ] el complejo hacienda beneficio", pues muchos propietarios (empresarios) -

siguiendo lo dicho por Elizabeth Fonseca- carecían de los medios económicos para 

explotar la tierra y disfrutar de sus beneficios (Fonseca, 1983: 28). 

1.3.1 El café corno motor de fa economía en el modelo agroexportador 

El país dispuso cultivar la tierra y desde ese proceso se empezó a distinguir 

un nuevo modelo de desarrollo Hamado agroexportador (1830), el cual se basó en 

la acumulación de capital mediante eJ café (Vargas, 2002:2). En ese esquema, tal 

como Jo presentan los investigadores Melina (2002) y Quesada (2008), este modeio 

de desarrollo podría destgnarse como "capitalismo agrario", pues su punto de 

producción se enfocó en el agro. 

En relación con lo anterior, el chileno Mario Oliva indica que una de las 

particularidades del nuevo modelo de desarrollo fue que la pequeña propiedad 

disminuyó, pero no desapareció, en sus palabras: 

33 
De acuerdo con Lowelll Gudmunson (2002:15), ali igual que en otras naciones latinoamericanas, "( ... ] 
avanza [asij una dliferenciación interna del campesinado como su empobrecimiento". Es decir, en el 
segundo cuarto del siglo XIX, la distribución de la riqueza en Costa Rica no era equitativa pues " [ ... ] las 
fincas pequeñas desaparecían rápidam ente, absorbidas por las grandes y " [ ... ] la producción 
autosuficiente e independiente disminuía, mientras se concentraban rápidamente los derechos de 
propiedad sobre la tierra y el cap ital del sector agropecuario" {Churnside, 1985:135). 
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Solamente en las épocas de recolección del grano resultó necesaria la compra de 

una gran cantidad de fuerza de trabajo. En tales condiciones, la pequeña 

propiedad continuó existiendo a la par de la hacienda cafetalera, aportando una 

porción de café, destinado al mercado mundial y proporcionando los 

contingentes de la fuerza de trabajo que las haciendas demandaban 

estacionalmente (Oliva, 1985:42-43). 

La cita visualiza que la estructuira agraria se encontró diferenciada, desde 

mediados del siglo XIX e inicios del XX, en: la pequeña propiedad y mediana 

propiedad, a las que se puede considerar como pymes, respectivamente. Al 

respecto, de acuerdo con Fonseca (1983:25), la pequeña propiedad o pequeña 

empresa no se distinguía por una superficie específica de terreno, sino más bien 

"[ ... ] su rasgo fundamental era la explotación de la tierra por familias que [ ... ] 

[vivían] allí mismo". 

Para Juan Quesada y otros colegas (1999: 24) el café produjo 

transformaciones sustanciales. por ejemplo, que para 1880 había telégrafo; en 

1884, San José contaba con alumbrado eléctrico; las construcciones de la élite 

oligárquica reflejaban las modas europeas al mismo tiempo que se hacían esfuerzos 

por reducir er analfabetismo de los pobladores. 

De ahí que, en el empuje de este proceso, la sociedad costarricense se 

encontró dividida en dos dases sociales, según como lo plantea la teoría marxista 

(1848): a) la clase dominante o élite burguesa; y b) las clases no dominantes para 

este caso: clase trabajadora, campesinos, pequeños propietarios, entre otros. 

En poco tiempo dicho modelo de desarrollo estableció con claridad que el 

Estado promoviera"[ ... ] las condiciones necesarias para que la burguesía, a la que 
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representaba, obtuviera sus beneficios" (Hidalgo, 2003:8), en el marco de una 

política liberal. En tal modelo, la idea central fue mantener un gobierno que 

construyera infraestructura vial adecuada para Jos puertos de Limón y Puntarenas, 

además de un ferrocarril, a partir de la inversión de capital transnacional en 

beneficio de unos cuantos (Hidalgo, 2003:9). 

Es evidente que, en los planos económicos y político, ciertas políticas del 

Estado permitieron competir con productos traídos de Europa, perjudicando a Ja 

sociedad empresarial desde el siglo XIX (Hidalgo, 2003:8). A partir de eso, las 

políticas públicas del gobierno giraron alrededor de dejar que la economía 

funcionara a su propia dinámica para este caso los mercados internacionales 

(Vargas, 2003:7). 

Jgualmente, a partir de 1870,, la élite burguesa se consolidó aún más, 

durante Ja dictadura de Tomás Guardia, de tal manera que en el año 1879 el cultivo 

del café fue complementado con fa exportación de banano34, aunque no puede 

olvidarse que esta "[ ... ]¡ diversificación económica del siglo XIX fue dominada por 

capital extranjero" (Malina, 2008:52). 

34 Para el historiador Rodrigo Quesada dominaba por ese entonces una "[ ... ) vocación histórica de 
entregu ismo de nuestros grupos sociales dominantes [ ... ] donde Jlos supuestos gobiernos nacionales 
ern1 1884, [ ... ] le concedieron a Minor Keith, el empresario norteamericano fundador de la United, 
prácticamernte el 10% del territorio más fértil y productivo, a cambio de que arreglara la deuda 
externa con los ingleses y concluyera el ferrocarril al Atlántico.[ ... ] Sin embargo, Keith nunca tendió la 
línea férre.a erntre costa y costa, simplemente porque tenía temor de que esa misma burguesía 
cafetalera le arrebatara o saboteara el enclave bananero que estaba construyendo" (Quesada, 
2012:43). 
Al lado de eso, los trabajadores bananeros en las empresas transnacionales, estuvieron 
caracterizados por una alta productividad, como consecuencia de la uti lización de una mayor 
tecnología y una adecuada org.anización del trabajo . Al mismo tiempo, que los salarios eran un poco 
más elevados que en otros sectores, pero, se requería un rendimiento más sobresaliente para ellos 
(Escalante, 1997:13). Sin embargo, Vargas s.eñala que el desarrollo del banano no producía aportes 
significativos a Costa Rica (2002:7). 



77 

En esa misma línea de argumentación puede afirmarse que en el capitalismo 

agrario costarricense predominaron el café y el banano como productos de 

exportación, hasta más o menos la Guerra Civil de 1948 (Hidalgo, 2003:12). 

1.3.2 La producción cafetalera en la sociedad costarricense 

Según Hidalgo, durante el siglo XIX, Costa Rica se encontró organizada por 

una élite burguesa primario-exportadora, comercial-importadora y financiera, un 

segmento de pequeños propietarios ligados al café, comerciantes, artesanos y una 

pequeña clase trabajadora (2003:9). Así, 

La diferenciación cultural entre la burguesía y el grueso de los campesinos y 

artesanos se profundizó después de 1860, con el despliegue de una cultura urbana 

cada vez más específica. El proceso culminó en la década de 1880, al promulgarse 

las Reformas Liberales, cuyo fin era actualizar la legislación vigente, defümitar la 

esfera de influencia de la Iglesia y expandir la educación laica controlada por el 

Estado. El liderazgo reformador le cupo al Olimpo: cuadros de intelectuales, 

políticos y profesionales (abogados en su mayoría); positivistas y masones, eran 

los adalides de la ideología del progreso (Molina, 1993 :64 ). 

En relación con la mencionada cita, es importante observar que la economía 

primario exportadora se fue fortaleciendo como resultado de los impulsos políticos, 

financieros, culturales y económicos durante la primera mitad del siglo XIX. 

Además, estos coincidían con ideas amparadas por la ideología dominante sobre el 

comercio internacional, así como sobre el progreso, provenientes de grupos 

políticos, empresarios influyentes, intelectuales y la religión. Según Sánchez, de 

1882 a 1940, Costa Rica fue gobernada por presidentes liberales "comprometidos" 
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con el liberalismo económico y la modernización económica, entre ellos Cleto 

González y Ricardo Jiménez, a quienes se les cataloga como la generación del 

Olimpo (Sánchez, 2004:28). Su estrategia de desarrollo se orientó básicamente a 

resolver problemas de infraestructura, transporte y educación pública (Buitelar; 

Padilla ;Urruthia, 2000:10). 

Sobre este mismo asunto, Quesada (2008:3) explica que el país, durante el 

siglo XIX y mediados del siglo XX, impulsó un progreso material y la modernización, 

a través de los discursos de políticos, empresarios e intelectuales de Costa Rica. La 

conclusión más inmediata fue que la "justicia" e "igualdad" no estuvieron presentes 

en esos planteamientos, puesto que las condiciones laborales de los trabajadores 

costarricenses en empresas transnacionales de banano fueron deplorables a inicios 

de siglo XX (Quesada, 2008:111). Más aún, como bien lo manifiesta Vargas 

(2003:7), en el cultivo de banano el aporte fue imperceptible y se comprometían 

grandes riquezas del país. Al margen de eso, "[ ... ] el Estado costarricense se 

endeudó de forma espectacular, y comprometió el futuro económico del país de 

manera irreparable" (Quesada, 2014:399) . De hecho, Costa Rica tuvo problemas en 

la parte monetaria y fiscal producto de su situación interna, así como de los precios 

internacionales del café. 

De esta manera, en la segunda parte del siglo XIX, el legado del Estado 

costarricense era: 

Recibir con generosidad toda influencia extranjera que diera la impresión de traer 

consigo el progreso [y con ello] el fortalecimiento y la profundización de los lazos 

económicos, financieros, comerciales y culturales con los grandes imperios del 
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momento; es decir Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, en ese orden 

(Quesada, 2014:398). 

En esa línea, Carlos Cascante defiende el hecho de que la política exterior de la 

nación, establecida por la élite, pretendía construir una imagen internacional, 

mediante un crecimiento económico gracias a la producción cafetalera, además de 

fomentar Ja importación de productos extranjeros (2015:13-14). 

1.3.3 El café y el auge de otras actividades productivas 

En el contexto de expansión capitalista, Ja exportación de café no Ja 

desarrollaron los pequeños productores, sino Jos medianos y grandes empresarios 

que controlaban Jos beneficios de café, pues se requería de cierta solvencia 

económica para efectuarlo (Hidalgo, 2003:7). En tales condiciones, al expandirse 

otras actividades productivas, estas también debían estar relacionadas con Ja élite 

burguesa comercial-importadora y financiera (Hidalgo, 2003:8), pues se 

obstaculizó que otras actividades empresariales subsistieran y cuando lo obtenían 

era con bajos niveles de productividad (Guillén, 2011:5). Entre los motivos se 

encuentra el difícil acceso al financiamiento para mejorar sus operaciones o 

procesos productivos (Melina, 2002:113). Idea que se refuerza con lo expresado 

por Facio: 

El crédito otorgado por las casas exportadoras nacionales a los pequeños 
propietarios para la financiación de sus cultivos, provoca en muchos casos, por el 
incumplimiento involuntario de los deudores, la pérdida de sus haciendas, que 
pasan entonces a engrosar el dominio territorial de los prestamistas. Así 
comienza a formarse al lado de la pequeña propiedad y aparecer al lado, o mejor 
dicho, bajo el exportador y el agricultor, el peón, antiguo pequeño propietario, 
ahora desposeído (Facio, 1978:44 ). 
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Según el texto de Facio, muchos de los inconvenientes de los pequeños 

agricultores estuvieron relacionados con la falta de crédito privado para reforzar 

sus operaciones, dado que, en la mayoría de los casos, al no poder pagar las deudas, 

perdían sus propiedades. 

Además, desde fines del siglo XIX, en el país se manifiesta la presencia de 

pequeños y medianos empresarios -de manera formal o informal- en diferentes 

sectores empresariales, pero con bajos impactos en la economía (Molina, 2008: 8). 

Para Buitelar et al. existieron "[ ... ] fábricas de ron, aceite, jabón, velas y tejidos, 

junto a talleres dedicados a sastrerías, zapaterías y carpintería"(2000:10). En 

contraste, Iván Molina asevera que, de 1824 a 1859, aumentaron 

considerablemente las organizaciones costarricenses (Molina, 2008:21). Más aún, 

en los procesos de formalización, algunos individuos se organizaron e inscribieron 

sus empresas y, de inmediato, "[ ... ] comenzaron a constituirse sociedades de 

negocios [ ... ] pero fueron pocas y de corta vida [ ... ] [por ejemplo la compañía] 

Lombardo, Mora, Gallegos y Cfa3S establecida en 1813 y disuelta en 1817, fue una 

de la más famosas y duraderas" (Molina, 2008:20), lo cual representó un esfuerzo 

de comerciantes de la meseta central. En esa misma línea, se destaca el servicio de 

transporte marítimo que también se expandió entre 1750 y 1821 (Molina, 

2002:135). 

En ese conjunto de acontecimientos, de acuerdo con Quesada, durante 1781 

y 1871, las revoluciones revolvieron al Viejo Continente y muchos europeos 

35 
Esta empresa cerró por presentar bajas o muy pocas utilidades. 
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emigraron hacia América Latina en busca de nuevas alternativas de empleo la gran 

"[ ... ] mayoría de ellos eran obreros, artesanos, campesinos, pequeños industriales 

[ ... ) afectados por las constantes crisis y depresiones económicas que sacudían el 

capitalismo europeo de aquellos años [ ... ] del siglo XIX" (Quesada, 2014:384-385). 

Es así como después de la independencia de Costa Rica, en 1850, durante la 

colonización agrícola, al igual que agricultores ricos y hacendados provenientes de 

la Meseta Central (Melina, 2008: 37), emergió un grupo de extranjeros interesados 

en cu~tivar el grano de oro. 

El liderazgo productivo del empresario foráneo -en especial el de Europa- se 

patentizó sin tardanza después de 1850 [y] en 1935, casi un tercio de los 

beneficiadores era de origen foráneo y procesaba, en conjunto, el 44 o/o de la 

cosecha de café del país ~es así como] el inmigrante, brillaba ya en la década de 

1840 por el acceso a una tecnología superior (Rodríguez; Molina, 1992:43). 

Según lo expuesto, muchos costarricenses no solo debieron competir con 

extranjeros por la tierra y el cultivo del café, sino también -como señala Malina 

(2008: 53-54)- en 1850 existió una alta competencia en la importación de 

manufacturas, motivo por el cual Jos artesanos costarricenses convinieron en 

perfeccionar sus métodos de producción y estrategias empresariales para 

enfrentarlos introduciendo una mejora en la producción. 

Además, de acuerdo con Quesada (2008:7), si se presta atención a la teoría 

clásica, se reconoce que dmante Ja época liberal existió una política librecambista 

en la cual las fuerzas del mercado y la libre competencia desearon alcanzar la 

riqueza en el libre comercio pronunciada por Adam Smith (1723-1790) (Véase el 

apartado 0.5.1.3 en 1a Introducción). 
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En esta refación económica, los aranceles36aduaneros de 1871 del Gobierno, 

según Quesada (2008:14), pretendieron"[ ... ] administrar las cuentas del Estado en 

lugar de proteger a los productores y los posibles empresarios ligados a ese 

comercio exterior". Por ejemplo, )a importación masiva afectó las condiciones del 

entorno de los pequeños y medianos empresarios y, con ello, su gestión 

empresarial: 

Los fabricantes d!e rejas ornamentales en la ciudad de Cartago, Costa Rica, con 

frecuencia solicitaron Ja intervención del Estado, para impedir que la importación 

los aplastara. Pero los importadores, ferozmente librecambistas, tenían estrechos 

contactos con los cafetaleros y el Estado, quienes nunca prestaron atención a las 

súplicas de ~os artes.anos cartagineses (Quesada, 2008: 15). 

1.3.4 La producción cafetalera a principios y mediados del siglo XX 

Para comprender 1o anterior, puede rescatarse que la historia de las 

sociedades se ha cimentado en relatos sobre la lucha por el poder, entre las clases 

más endebles contra las más fuertes (Maquiavelo, 1513). En ese sentido, la élite 

burguesa era la clase socia) que mayores utilidades generaba en el marco de 

relaciones empresariales, con respecto a otras actividades económicas del país 

(Hidalgo, 2003:11). Además, según lván Molina (2002:135), "[ ... ] la diferenciación 

entre }os comerciantes era sobre todo de índole económica. La magnitud del 

volumen comercializado por cada uno era lo que los distinguía". Es decir, se 

producía un individualismo empresarial, determinado por la solvencia económica, 

lo cual fue condicionado por la productividad de cada uno de los participantes. 

36 
Un arancel es un impuesto establecido sobre las importaciones de bienes de un país. Dentro de sus 
propósitos están disminuir las importaciones y mejorar la balanza comercial, también generar 
ingresos al Estado y por último proteger la producción nacional (Tacsan, 2011:48). 



83 

Ante tal complej1idadl, Malina (2008:53) plantea que, a finales del Siglo XIX, el 

capitalismo agrario se estancó, por fa dependencia del país al comercio con el 

Continente Europeo. Una vez más, Costa Rica estuvo subordinada a los precios 

internaciones del café de }os países desarroHados, al mismo tiempo que no poseía 

una adecuada tecnología para su p.roceso de producción. 

De la misma manera, a inicios del siglo XX, ante el impredecible colapso de la 

Bolsa de Nueva York en 1929, así como la posterior crisis entre 1929 y 1933, los 

países capitalistas desarrollados se enfrentaron con la crisis de la Gran Depresión 

de los años treinta (Quesada, 2012:155), lo que ocasionó fa desestabilización del 

contexto liberal, por lo que, e} tema de) desarrollo económico empezó a preocupar a 

grandes potencias industriales, las cuales dispusieron que la participación del 

Estado en la economía fuera inevitabfe (Malina y Palmer, 2008:3) . 

En opinión de Luis Paulino Vargas (2003: 13), la teoría clásica (véase 

apartado 0.5.1.3 de la Introducción) del comercio exterior, implementada por los 

liberales durante el siglo XIX, no apreció respuestas oportunas a una crisis tan 

grave, por tanto, América Latina se vio perjudicada por los baj1os precios 

internacionales del café y por una crisis social, política y cultural (Quesada, 

2012:155}. Al mismo tiempo, los conflictos relacionados con las luchas nacionales, 

ideológicas y políticas manifestadlas en los países latinoamericanos,."[ ... ] alcanzaron 

durante esos años alturas, pocas veces i1gualadas" (Quesada, 2012:200). Así, en esas 

condiciones se fundó el Partido Comunista en el año de 1931, con una agrupación 

de trabajadores bananeros que desearon y promovieron mejores condiciones 

laborales (Hidalgo, 2003:14). 
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Es claro que más allá de esas transformaciones sociales, un tema 

preocupante para los habitantes de Costa Rica, en 1940, fue ser una sociedad en 

vías de desarrollo y tradicional (Sánchez, 2004:32). Aunado a lo anterior, se tiene 

que la repartición de la tierra con herencia colonial, consecuencia de un capitalismo 

agrario dependiente dentro de un modelo de desarrollo liberal (Rovira, 2000:29). 

Al mismo tiempo, la oligarquía dominante evolucionaba para demandar un nuevo 

modefo de desarrollo que mostrara más eficiencia y eficacia en fa obtención de sus 

ganancias. Al respecto, Sergio Reuben afirma que: 

La distribución de la tierra en el orden oligárquico, se manifiesta eso sí, en la 

consolidación de medianos y pequeños terratenientes que se orientan 

rápidamente hacia formas empresariales de organización productiva y en los 

sectores manufactureros y comercial, en el surgimiento de pequeños y medianos 

empresarios que comienzan a atender las demandas generadas por el crecimiento 

del mercado interno (Reuben, 1988:21). 

Cabe agregar que esta nueva forma de organización social de Costa Rica en 

la producción simboliza, tal como postula Karl Marx, que el capitalismo"[ ... ] no ha 

abolido los antagonismos de clase" (1932:61). En todo caso, el economista Vargas 

defiende además que en esa época existió"[ ... ] una sociedad fracturada por grandes 

contradicciones sociales, económicas y políticas" (2003:8). 

Por su parte, Hidalgo afirma que con la llegada del presidente Calderón 

Guardia (1948-1949) a la presidencia se puso fin al Estado Liberal costarricense, 

pues en su política de gobierno existieron indicios de un intervencionismo del 

liberalismo tardío lo que "[ ... ] generó un gran malestar en algunos sectores de la 

burguesía" (Hidalgo, 2003:15). Como estrategia alternativa, Calderón estableció 
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una alianza entre la Iglesia Católica, un grupo minoritario progresista de la 

burguesía y el Partido Comunista para crear las reformas sociales y un Código de 

Trabajo costarricense (Rojas, 1979: 45). Asimismo, estos grupos políticos 

procuraron desarrollar nuevos sectores productivos y consideraban a intelectuales 

con distintas ideas sobre progreso y desarrollo, por ejemplo, el Centro37 para el 

Estudio de Problemas Nacionales, con su líder Rodrigo Facio Brenes (Vargas, 

2003: 9). 

Dentro del estancamiento del capitalismo agrario y los desafíos 

internacionales, terminada la Guerra Civil de 1948, Costa Rica requería de un 

cambio estructural, es decir, una agricultura de exportación más diversificada 

(Hidalgo, 2003: xxxv). 

Posteriormente, precisó de otra variación estructural esta vez un proceso de 

industrialización sustitutiva, contenido en un modelo de desarrollo fundamentado 

en la sustitución de importaciones dentro de una modernización más técnica 

(Hidalgo, 2003: xxxv). 

Entre 1945 y 1948 existió una inestabilidad política en el país que originó la 

Guerra Civil de 1948 y dio nacimiento a la " [ ... ] recomposición del bloque 

dominante y el ascenso al primer plano del poder político de otros grupos sociales 

con nuevos proyectos y orientaciones económicas" (Rovira, 2000:39). Esta etapa 

se destaca, según Hidalgo, por ser una etapa socio-liberal (1940-1948) (2003:3). 

37 Se contempla que el Centro para Estudios de los Problemas Nacionales se une con el partido Acción 

Demócrata y surge el partido Social Demócrata en 1945, cuyo líder era José Figueres Ferrer (Revira, 
1989:17), que más tarde se transformó en el Partido Liberación Nacional en 1951. Dentro de su 

estrategia política contenía un discurso que se centraba en denunciar la corrupción y las 

arbitrariedades cometidas de ese entonces (Vargas, 2002:78). 
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1.4 Las pymes y su crecimiento en Costa Rica a partir de 1950 

A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, la economía 

costarricense estuvo caracterizada, en opinión de Vi1lasuso (2000:5), por un "[ ... ] 

sector agrario [que] absorbía la mayor parte de la mano de obra, llegando al 55% 

de la población económicamente activa [ ... ] [y] la producción de los principales 

productos, café y banano, aportaba más del 40% del PIB y [en consecuencia eso 

representaba] el 90% de las exportaciones". Tales condiciones favorecieron que 

Costa Rica se interesara en nuevas gestiones para desarrollar otros sectores 

productivos, entre ellos la industria, que iría sucesivamente remplazando a la agro

exportación como eje de la economía. 

Además, como se mencionó antes, }a fecha fundante del nacimiento de las 

micro, pequeña y mediana empresa (pymes) es 1950. Esto se justifica porque el 

Estado comenzó a impulsar la economía nacional y creó la Ley 2.426 Protección y 

Desarrollo Industrial, en 1959. Con base en dicha ley, el gobierno estableció la 

protección y el fomento de las empresas de tamaño micro, pequeña o mediana, 

mediante iniciativas de promoción bancaria, protección arancelaria y asesoría 

técnica para contribuir con la estabilidad económica en esa época (León et al., 

2014:173). Es así como estas empresas empiezan a notarse en la economía como 

generadoras de empleos y otros beneficios. 

Sumada a esta idea, Ana Sojo (1984:44) y Rodrigo Quesada (2008:157) 

afirman que, a part ir de 1950, se inició en el país un evidente capitalismo de Estado, 

con múltiples beneficios para la sociedad costarricense. En otras palabras, se 

proponía "[ ... ] un espacio inédito a grupos empresariales ligados a la expansión 
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industrial que prometía el Mercado Común Centroamericano" (Quesada, 

2008:157). 

Dentro de ese esquema se ubica la discusión del papel protagónico de las 

pymes costarricenses en el período 1950-2013 y, en ese sentido, visualizar su 

crecimiento dentro de una serie de retos y oportunidades. Es decir, en ese contexto, 

las pymes se encuentran inmersas en una serie de procesos económicos, sociales, 

políticos y culturales que influyen o limitan su gestión empresarial. Además, deben 

enfrentar condiciones mll!y camb]antes y dinámicas de los mercados 

internacionales. 

En consideración de tales condiciones, este apartado se dividirá en varios 

subcapítulos, a saber: 

>- Transformaciones a partir de 1950 y hasta 1970. 

>- El papel del Estado empresario dentro del modelo de sustitución de 

importaciones: período de maduración (1970-1982). 

>- Costa Rica dentro del contexto del modelo de desarrollo liberación 

económica hacia la globalización (1982-2001). 

>- Evolución del crecimiento económico a partir de 2002 hasta 2013 . 

1.4.1 Transformaciones a partir de 1950 y hasta 1970 

Como bien se ha indicado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, muchos 

países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica, comenzaron con la inquietud o la 

idea de sustituir importaciones de bienes industriales por productos nacionales, 

con miras a disminuir la dependencia de lo foráneo mediante un nuevo modelo de 
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desarrollo. Lo anterior estaba amparado en la teoría de John Maynar Keynes, 

promocionada por Raúl Prebish de la Comisión Económica de América Latina y el 

Caribe (CEPAL), sobre la realidad de los países subdesarrollados, esto era basado 

en la teoría estructuratista (véase apartado 0.5.1.8.2 de la Introducción) de 

desarrollo. Es decir, Latinoamérica debía promover la modernización del 

Estado"[ ... ] para iniciar cualquier proceso de los componentes económicos y 

sociales [ ... ] en la formación de capital, de ahorro y espíritu empresarial para que 

las sociedades del mundo capitalista pudieran iniciar su salida de los períodos de la 

crisis" (Quesada, 2008:188-189). 

La idea era favorecer una política de desarrollo hacia adentro, lo que 

implicaba una diversificación de la estructura productiva, con un Estado más 

interactivo en la economía costarricense, es decir, un Estado Benefactor (Lizano, 

2007: xxxvi). Dicho modelo pretendía fortalecer el sector público y sustituir las 

importaciones de productos industriales por manufacturas de producción nacional 

(Hidalgo, 2003:43). 

En términos generales, este modelo de desarrollo "proponía la 

diversificación productiva, la modernización de la estructura económica y la 

integración de todo el territorio [ ... ] [o sea] el desarrollo de la industria y el 

desarrollo de la infraestructura material de la economía" incluyendo electrificación 

, telecomunicaciones, carreteras, caminos, puertos y aeropuertos" (Vargas, 

2003:19). 
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Durante 1948-1970 y 1970-1980 se distinguieron dos estilos38 de desarrollo 

en Costa Rica. El primero (1948-1970) se caracterizó porque "[ ... ) e] Estado 

comenzó a intervenir en la economía de forma decidida y se impulsó una 

agricultura de exportación más diversificada, [ ... ) [además de fomentar] la 

industrialización por sustitución de importaciones" (Hidalgo, 2000:4). El segundo 

estilo (1970-1980) de desarrollo, al incrementarse la participación del Estado en 

actividades económicas más productivas, como un "Estado empresario" (Rovira, 

1989:34). 

De tal manera que Hidalgo (2003: 3) defiende que, desde 1948 hasta la crisis 

de los años ochenta, puede definirse como una etapa intervencionista, donde se 

había puesto fin al liberalismo económico e impuesto una intervención estatal 

A partir de lo anterior, mediante las transformaciones sociales, económicas y 

políticas que vivió Costa Rica después de la Guerra Civil de 1948, algunos 

economistas aseguran que el país pasó de una economía muy rural a una economía 

más moderna o avanzada como consecuencia del dinamismo del sector industrial 

(Villasuso, 2000:6), en otras palabras, reformando "[ ... ] antiguas técnicas de 

producción, viejas relaciones entre la mano de obra, el peón y el campesino con el 

recurso tierra,[ ... ] crea nuevos campos para emplear la fuerza de trabajo" (Reuben, 

1982:45). En ese sentido, se inició e] nuevo modelo de desarrollo sustitución de 

importaciones, con miras al floredmiento económico a partir de 1948 y aparecen 

nuevos grupos sociales (Vargas. 2003: 78). Al respecto, el sociólogo Carlos Sojo 

sostiene que"[ ... ] se inventa una sociedad épica, fundada en los valores intrínsecos, 

~ . Para el trabajo de investigacion, este concepto se refiere a cómo avanza o cómo se mueve 
concretamente una sociedad, durante un período específico de tiempo (Rovira, 1989:12-13). 
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inadvertida de conflictos sodales y luchas políticas. Un mundo feliz donde la 

política desaparece corno expresión de los conflictos de poder en sociedades 

diferenciadas y segmentadas" (2013:70). 

De hecho, después de 1950, en la instauración de la Segunda República, el 

Estado costarricense aumentó la calidad de vida de sus habitantes: disminuyó fa 

mortalidad infantil y el analfabetismo, al mismo tiempo que promovió la educación 

tanto primaria como secundaria (Molina y Palmer, 2008: 25). Interesa señalar en 

palabras de Jorge Rovira (1989:25), que se impulsó y legitimó un ordenamiento 

social de la sociedad costarricense. De igual modo, según Sojo, abolir el ejército fue 

una medida eficiente para resolver los conflictos políticos de golpes de Estado y la 

nacionalización bancaria para modernizar y hacer proliferar los servicios públicos 

estatales (2013:74). Por lo anterior, se logró legitimar la estrategia de un Estado 

Benefactor o mejor dicho un Estado de Bienestar. 

A su vez, siguiendo la línea de razonamiento de Sánchez, la relación de 

fuerzas en el gobierno concentró lentamente a la ciudadanía en la beneficencia de 

la seguridad social y concretamente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

se expandió entre 1960-1975 (2004:86). En otras palabras, el alcance de la CCSS 

para"[ ... ] 1940 era de un 20% y de un 27% para 1961, para 1965 akanzó el 57% 

de los ciudadanos y para finales de 1970 llegó a ser universal cubriendo al 90% 

(Sánchez, 2004:87). Más aún, el Estado Benefactor impulsó fuertes"[ ... ] políticas de 

alianzas y una sorprendente capacidad de negociación que se había perdido 

progresivamente en países como Costa Rica" (Quesada, 2008:148). 
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En relación con lo anterior, se presentó el primer estilo de desarrollo, 

cuando se reveló una tendencia expansionista en la economía a largo plazo, ya que 

la industrialización se basó en un principio integracionista (Rovira, 1989:34) y en 

principio, el Estado Benefactor fue sostenible gracias a un crecimiento de la 

economía. 

Asimismo, antes de 1950, el gobierno costarricense desconocía el número de 

empresas que existían, con excepción de las del sector agrario, en actividades 

comerciales e industriales. Además, ignoraba los aportes de dichas empresas a la 

economía nacional. Es así como, mediante el decreto Nº 294 del año 1948, Costa 

Rica establece el levantamiento de un censo para obtener datos de este sector 

empresarial, como lo realizaron otros países latinoamericanos tales como 

Colombia, según recomendaciones internacionales (INEC, 1952: 8). 

1.4.1.1 Censo de 1950:' surgimiento de las pymes 

Otro acontecimiento primordial en este período es el censo empresarial de 

1950, que estableció parámetros como 'volumen de ventas' y 'volumen de 

producción' para su elaboración. (Ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1 
Porcentaje de empresas por rama de actividad, 1950 

30% 
1 70% 

0,5 

o 
lndus.tria Comercio 

Fuente: INEC, 1950. 

Según el Gráfko 1, las actividades mayoritarias de las empresas 

costarricenses en 1950 se ubican en e) comercio (en cuya categoría se incluye a los 

servicios) y la industri1a, dado que existieron 8.030 empresas constituidas en la 

rama del comercio (70%) y 3.381 empresas en la industria (30%) . Esto suma un 

total de 11.941 empresas, de acuerdo con las estadísticas del censo. 

De igual forma, en e) Cuadro 2 puede apreciarse que }as provincias con el 

mayor número de empresas del país, tanto en la industria como en el comercio, son 

San }'osé, Alajuela y Cartago, según sus porcentajes en 1950. De hecho, el número de 

estas empresas en provincias como: Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón fue 

muy pequeño o limitado, si se analiza detenidamente estos datos. 

(uadro 2 
Distribución del número de em~re~s ¡ior povincias, 1950 

Provincia Comercio Porcentaje Industria Porcentaje 

San José 3.347 42% 1.388 41% 

Alajuela 1.343 17% 795 23% 

Cartago 811 10% 476 15% 

Heredia 460 5% 211 6% 

Guanac:aste 596 7% 119 3% 

Puntare nas 92.7 12% 271 8% 
Limón 546 8% 121 4% 

Total 8.o30 100% 3.381 100% 

Fuente: INEC, 1950. 
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De la misma manera. Molina respalda que el avance social y económico del 

país"[ ... ] se apoyó en un crecimiento vinculado con la expansión de la economía[ ... ] 

las divisas aportadas por los productos tradicionates [las cuales] permitieron 

financiar mejoras tecnológicas y una amplia diversificación en el agro y la 

industria" (1997:84). Sin embargo, parte de esa evolución se relaciona con la 

implementación del modelo de desarrollo sustitución de importaciones, como se 

explicará más adelante. 

En ese contexto, surgen medidas estructurales como la creación del Banco 

Central de Costa Rica, en 1950; el Instituto Nacional de Vivienda (INVU), en 1954; 

en 1955, la instauración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); entre otros 

(Hidalgo, 2003:19-23). 

También se ha de indicar que el Partido Liberación NacionaJ39 (PLN) fue 

fundado en 1951, con lo cual se consolidó el nuevo grupo hegemónico compuesto 

por la naciente burguesía emergente, la clase media y un sector de la clase obrera 

(Sánchez, 2004:2). Al respecto, aunque José Figueres Ferrer y el Partido Liberación 

Nacional (PLN) representaron una sociedad agroexportadora, sus pensamientos 

39 Gobiernos del Partido de Liberación Nacional -Período intervencionista {1948-1978). Tomado de 
Sánchez (2004:68). 

a) José Figueres (1948-1949) 
b) José Figueres (1953-1959) 
e) Francisco J. Orlich {1962-1966) 
d) José Figueres (1970-1974) 
e) Daniel Oduber (1974-1978) 

Gobiernos del Partido de Liberación Nacional -Período ajuste estructural {1982-1998). Tomado de 
Sánchez (2004:68). 
a) Luis Alberto Monge (1982-1986) 
b) Osear Arias S. (1986-1990) 
e) José Figueres (1994-1998) 
d) Osear Arias (2006-2010) 
e) Laura Chinchilla (2010-2014) 
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económicos reformistas y su firme idea de la participación del Estado, reflejaron 

una"[ ... ] posición más avanzada que la de la misma burguesía cafetalera" (Rovira, 

2000:63-65). Sumado a ello, se forjó una sociedad moderna asentada en un modelo 

de Estado interventor-paternalista en el que el PLN poseía el mando político de 

dicho modelo de desarrollo económico (Sánchez, 2004:2). En otras palabras, el 

Estado fue impulsado desde las élites o grupos hegemónicos. 

Desde esa perspectiva, el país convino en implementar el modelo fordista 

caracterizado sobre nuevos métodos de producción industrial y agrícola; a través 

de una forma más sofisticada y diversificada de las actividades empresariales 

(Sánchez, 2004:66). De igual forma, en cuanto a la transformación productiva y 

reformas económicas, Figueres Ferrer (1953-1958) promovió un desarrollo 

interno, dado que sus políticas y acciones se vinculan con la modernización de la 

"[ ... ] estructura económica y la integración de todo el territorio del país dentro de 

un solo mercado nacional" (Vargas, 2003:19-20). 

También se deduce que se logra rescatar un segmento de la teoría 

económica de Joseph Shumpeter (1883-1950) (ver apartado 0.5.1.6 en la 

Introducción), con la relación del empresario en la economía: 

La ayuda al pequeño productor, a la agricultura manual, es indispensable, por las 

razones sociales. Pero esta tendencia no debe de convertirse en un fetiche, 

estimulando la ineficiencia [ ... ] en el fondo, con respecto a los pequeños 

propietarios, de lo que se trata es de incentivarlos, no importa que después actúen 

sobre ellos las leyes de la competencia y gracias a la acción de la mismas, surjan 

medianos o grandes empresarios pero eficientes (Rovira, 2000:87). 
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De la cita anterior, es preciso considerar que el término "pequeños 

propietarios" debe ser entendido como "pequeños empresarios", es decir, pequeñas 

pymes (véase el apartado 1, de este capítulo). En relación con el texto, Figueres 

Ferrer concibió la idea de estimular al empresario en tanto que este pudiera 

reemplazar viejas técnicas por unas nuevas, con el propósito de que se obtuvieran 

beneficios y rendimientos para toda la sociedad en su conjunto (Pernaut, 2008:13). 

Así, el país emprendió y propició un marco legislativo para el fomento de cierto 

desarrollo industrial que beneficiara a sus ciudadanos con un alto dinamismo 

(Rovira, 2000:143). 

De esta forma, en la reflexión de Sánchez, la nueva política económica de 

Figueres buscó un nuevo rumbo para dirigir la sociedad costarricense y crear un 

"progreso social sin comunismo40" para una mayor distribución de los recursos 

económicos (Sánchez, 2004:59). 

En consonancia con lo anterior, Costa Rica estaba logrando avances 

importantes en las transformaciones sociales y económicas dentro de una 

estrategia desarrollista. 

1..4.1.2 Censo de 1958.: consolidación de las pymes 

En tal marco de transformaciones, para 1958 se visualizaron un total de 

15.617 empresas, de la cuales 9.641 se desarrollan en el comercio y 5.976 en la 

industria. Dentro de estos elementos, se contempla un incremento consolidado de 

40 Esto significa según Rafael Sánchez, que los nuevos grupos políticos iban ascendiendo políticamente 
no mediante el enfrentamiento, sino más bien, dentro de un conjunto de alianzas (2004:60). 
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3.676 empresas en pymes, lo que representó una tasa de variación41 o porcentaje 

de cambio de un 31 o/o de aumento42 en comparación con 1950. 

De acuerdo con el Gráfico 2, el mayor porcentaje se registró en la actividad 

comercial, pues representó 62% de las empresas censadas. En ese sentido, para 

1964, las 9.641 empresas significaron un aumento de Ja tasa de variación de 20% 

en relación con 1950 (incluida también Ja actividad de servicios). Como bien aclara 

Sergio Reuben, el sector comercio creció, pero es difícil precisar su porcentaje 

exacto, el gobierno no contempló actividades en servicios tales como reparaciones 

de automóviles, aparatos eléctricos y relojes, por lo que él considera que los datos 

fueron sub-valuados (Reuben, 1982:99). 

En relación con Ja actividad de comercio, puede mencionarse que 55% 

correspondió a ventas de alimentos, bebidas y tabacos; 9% en ventas de hilos, 

tejidos y otros; de igual manera, 15% en Ja actividad de servicios a restaurantes, 

cafés y 21% en otras ramas comerciales relacionadas (INEC, 1958: XXII). 

Ahora bien, el menor porcentaje del Gráfico 2 se encontró en lla actividad 

industrial, dado que fueron contabilizadas 5.976 empresas, con Jo cual se 

manifiesta un porcentaje de participación total de 38%. 

Aun así esta adición corresponde a un total de 2.595 empresas nuevas, es 

decir, una acentuación en Ja tasa de variación en un 77%. (Ver Gráfico 2). 

41 
La tasa de variación o porcentaje de cambio es un indicador "[ ... ] que mide la evolución porcentual 
que experimenta una variable con respecto al porcentaje de cambio de otra" (Álvarez, 1998: 96). En 
otras palabras, permite conocer en términos porcentuales el incremento o disminución del mismo de 
un período a otro. El objetivo es visualizar cuánto disminuye o aumenta un dato específico. Su 
fórmula sería [(valor presente-valor pasado})I /Valor pasado)* 100. 

42 
Este dato resulta de realizar la siguiente operación= ((15.617-11.941))/11.941]*100 = 31% 
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Sobre esas bases, de acuerdo con el INEC, 50% de este sector industrial se 

dedicaba a fabricar productos alimenticios, 18% bebidas y el restante 32% estuvo 

distribuido en actividades de confección de calzado, muebles y prendas de vestir 

(INEC, 1958). Obsérvese el siguiente gráfico: 

Gráfico 2 
Porcentaje de empresas existentes, en 1958 

10.000 62% 

Industria Comercio 

Fuente: INEC, 1958. 

A pesar de mostrarse 77% de aumento en la tasa de variación o porcentaje 

de cambio en la industria, el economista Luis Paulino Vargas insiste en que el 

modelo desarrollista, coexistía con un "[ ... ] alto componente importado [ ... ] [y] el 

grado de integración de esta industria [ ... ] resultaba limitado ya que no procesaba 

materias primas nacionales" (Vargas, 2003:22). Más aún, es importante anotar que 

durante ese período, el país dependió de las importaciones, dado que el sector 

industrial43 requirió importar una gran cantidad de materias primas y bienes de 

43 
Concretamente, la industria costarricense producía bienes de consumo que anteriormente eran 
importados. Para especificar eran bienes de consumo ligero, en los cuales estuvieron identificados los 
jabones, alimentos, ca lzado, muebles, asimismo, utilizaron tecnologías relativamente poco avanzadas 
y además, la generación clel empleo fue un tanto limitada en algunas ocasiones, por la incursión de 
las máquinas desplazando la mano de obra (Vargas, 2003:21), 
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capital, esto ocasionó la modificación del comportamiento de la sociedad 

costarricense, la cual se volvió más consumista de productos extranjeros debido a 

las importaciones de materias primas (Vargas, 2003:27) . 

Carlos Araya (1979) y Jorge León et al. (2014) discuten que, si bien es cierto, 

el país comenzó a promover el crecimiento económico, no así su desarrollo. De esa 

forma por un lado, según Eduardo Lizano, Costa Rica dependía de naciones 

desarrolladas para los precios de café, banano y cacao y, por otro lado, las 

importaciones de materias primas y otros productos superaban las exportaciones 

(Lizano, 2007:13). 

En esta etapa, como se anotó antes, el Estado creó en 1959 la Ley 2.426 

Protección y Desarrollo Industrial~ ligada a cambios estructurales tales como el 

desarrollo de una política proteccionista de la economía, además de incrementar el 

sector secundario (Araya, 1979: 86) (véase apartado 3.2.1.3 del Capítulo 3). 

De todo lo anterior, vale la pena preguntarse ¿qué pasaba con el agro? 

Básicamente se dirá que el 

Sector de los pequeños [y medianos} productores agrícolas conserva un papel de 

relativa importancia; básicamente los productores de alimentos como legumbres 

y hortalizas y diversos granos (frijol, arroz, maíz y sorgo). Su supervivencia [ ... ) 

[era]I en buena parte, fruto de Ja protección del Estado: el crédito relativamente 

barato (es decir, subsidiado) y en montos suficientes; la limitación a las 

importaciones a fin de impedir la competencia que estas habrían representado; el 

esquema de precios de sustentación (garantía de un cierto precio mínimo) y 

compra de excedentes que se realizaba por medio del Consejo Nacional de la 

Producción. [ ... ) De cualquier forma, representaba una opción política que 

Así, en este panorama, al asociarse la industria nacional con capita l extranjero, éste suministraba la 
tecnología y las marcas y en consecuencia se debía de pagar patentes o royalt ies lo que 
imposibilitaba un adecuado desarrollo en el país (Vargas, 2003:23). 
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favorecía una más equitativa distribución de la riqueza (CNP) (Vargas, 2003:28-

29). 

Según lo expuesto, el Estado promocionaba el sector agrícola, al mismo 

tiempo que ofrecía subsidios y créditos para sus operaciones, producto de las 

políticas estatales ejecutadas en el Estado de Bienestar. 

Para reforzar lo anterior, el periódico La Nación, del 04 de junio de 19 5 7, en 

la página quince, declaró que más de € 7 millones de colones, estaban destinados a 

la ayuda de los agricultores para el año 1957. Este dinero estaba destinado, 

especialmente, a los cantones: Aguirre, Puntarenas y otros de la provincia de 

Guanacaste. Al lado de eso, el gobierno invirtió medio millón de colones de un plan 

pesquero con el propósito de impulsar el sector de los pescadores, según la figura 

añadida: 

Figura 1 
Más de 7 millones representa la ayuda facilitada 

por el C<msejo Nacional de Producción a los agricultores '- ...... ' .·1. j 
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1.4.1.3 Censo de 1964: multiplicación de las pymes 

El censo de 1964, según el Gráfico 3, revela la existencia de un total de 

20.116 empresas en las ramas de comercio, industria y servicios. Así, en 

comparación con 1958, se dio un aumento en 4.499 empresas, de ese modo, se 

multiplicaron o se reprodujeron las empresas pymes en una tasa de variación de 

29%. Porque a partir de esos años, de acuerdo con Vargas, el crecimiento 

empresarial en Costa Rica se alcanzó mediante la consolidación y el fortalecimiento 

de fas empresas en varios sectores, como consecuencia de que el Estado expandiera 

los servicios básicos, como salud, educación, incentivos, créditos a las empresas 

entre otras cosas (Vargas, 2002:89). 

Para las actividades comerciales, el censo indica que el número de empresas 

en 1964 se estimó en 10.062, lo que significa un incremento de 421 empresas en 

relación con 1958, es decir, se presenta una tasa de variación de 4%. Sobre este 

mismo asunto, se obtiene un resultado de participación de 50%, de modo que fue el 

porcentaje más alto de la composición de las pymes, según INEC en 1964. 

Segundo, para 1964, la rama de la industria sufrió una pequeña disminución 

dado que de 5.976, en 1958, se pasó a 5.808 empresas en 1964. Es decir, se 

presentó una disminución de 168 empresas, con una reducción de 2%. Sin 

embargo, tal actividad representaba 29% del total de empresas censadas durante 

1964. 

Según las estadísticas del INEC (1964: XXVII), el descenso del sector 

industrial se justificaba porque fueron descartadas de la información aquellas 

empresas muy pequeñas o con actividades de subsistencia. Como puede verse, 
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dentro de Ja actividad industrial, 33% correspondió a la fabricación de productos 

alimenticios (excepto bebidas), confección de calzado 27%, fabricación de muebles 

7%, confección de material de transporte 7% y demás ramas 26% (INEC, 1964: 

XXVIII). 

Tercero, en el Gráfico 3 se ve cómo la actividad de servicios tiende a tomar 

importancia y se presenta separada de actividad comercial. A su vez, se contempla 

un total de 4.246 estab~ecimientos, Jo que representa 21 % del total de empresas 

censadas. Sin embargo, para Ja actividad de servicios44, su ascenso corresponde a 

una política estatal, pues Ja Ley 2.426 Desarrollo y Protección Industrial, en el 

artículo 3, señaló la promoción esta actividad empresarial. 

Gráfico 3 
Porcentaje de empresas por rama de actividad, en 1964 

15.000 

10.000 -

5.000 -

o 
Industria Servicios Comercio 

Fuente: IN EC, 1964. 

Más allá del comportamiento empresarial, Rafael Ángel Calderón Fournier 

interpreta que en el modelo de sustitución de importaciones el país incrementó 

considerablemente las ~rnportaciones, en cambio, en el sector empresarial no se 

impulsaron Jos procesos de innovación, más bien se sostuvo su producción -en 

44 
Se hace la aclaración que en el lapso de 1750 y 1821, Costa Rica expandió la actividad de servidos, 
específicamente en el transporte marít imo {Molina, 2002:135). 
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niveles intermedios y bajos de eficiencia, lo cual imposibilitó que se desempeñara 

como un productor competitivo (1990:37). 

1.4.1.4 Inserción al Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

1962-1970 

Tal como lo manifiestan Jorge León y colegas, se admite que mediante la 

incorporación de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano (MCCA), se 

pretendió promover el sector industrial 4s integrado a la economía regional 

centroamericana, pero no abandonó las políticas tradicionales del sector 

agroexportador, con lo cual se logró una "[ ... ] diversificación de la estructura de 

producción y una ampliación de la gama de productos de exportación" (León et al., 

2014:27). 

Específicamente, a partir de 196046, los países centroamericanos recibieron 

sumas considerables provenientes del capital extranjero, provenientes de Estados 

45 Gran parte de la tasa de crecimiento del sector industrial costarricense (1962- 1980), correspondió a 
la instalación de empresas grandes en actividades de: fertil izantes, cemento, texti les, productos 
derivados del petróleo, productos aliimenticios, medicinales y fa rmacéuticos, fungicidas, herbicidas 
etc. (Ofipla n, 1982:86), al mismo tiempo que se acrecentaron las que ya existían. 

46 Con la. Ley 2.426 de Desarrollo y Protección Industrial, se incentivó la inversión extranjera. En relación 
a este tema Sergio Elizondo manifiesta, que a principios de l'os años sesenta por la penetración de 
capital extranjero en el Golfo de Nicoya, se produjeron mayores niveles de producción en la pesca. 
Pero, hay que tener en cuenta que tambiélil aparecieron los conflictos, pues "( ... ] la lógica del capital, 
las exigencias del mercado, el papel del Estado, los intereses de los grupos ligados a las flotas, la 
introducción de nuevas tecnologías de pesca o incompatibilidades con las ya existentes, el aumento 
de los pescadores entre otros, comenzaron a ser generadores de discordias por el acceso, uso y 
apropiación de los recursos pesqueros" (2005:58). En otras palabras, para la extracción del recurso 
pesquero; aunque ell mar poseía el estatuto jurídico de libre acceso, existió inconvenientes de la 
técnica de producción para extraerlo entre quienes poseían los recursos económicos para pescar y los 
que no los tenían. 
En ese esquema, finalizando los años setenta en Puntarenas, hubo 15 empresas camaroneras las 
cuales exportaron 80% del producto elaborado, básicamente al mercado norteamericano. A su vez, 
estas empresas tenían un grao poder económico, ya que, t res de estas empresas camaroneras 
poseían 28 barcos, de los 69 que existían en la década de los años setenta (Elizondo, 2005:57). Junto 
a eso, se cita lo siguiente "[ ... } aquí vinieron los gringos, elfos vieron la cantidad de camarón y se 
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Unidos, las cuales fueron co}ocadas en el sector industrial por medio de acuerdos 

regionales (Rovira, 2000:88). 

En la búsqueda por el acceso al mercado nacional y regional del MCCA, se 

instalaron empresas extranjeras como: Firestone, Gerber, Polymer, GTE Sylvania, 

entre otras (Quesada y colegas, 1999: 1O1). 

En ese marco se plasmó un despegue de la industria costarricense mediante 

un capitalismo dependiente, al igual que en la época colonial y liberal, es decir, 

había: 

Una fuerte y rígida dependencia del sector industrial respecto al agro-exportador 

y las divisas. [Además] es necesario añadir que la industria se ve altamente 

favorecida por las políticas económicas estatales, efectuándose, tanto por ello 

como por la naturaleza monopólica del capital extranjero que invierte en este 

sector, una sustantiva transferencia de excedente desde los otros sectores de la 

economía hacia este y desde él (Rovira, 2000:91). 

De esta cita se desprende que el panorama interno se complicó con un efecto 

internacional: la dependencia del sector industrial para ser impulsado por el sector 

agro-exportador y, al mismo tiempo, el papel de la inversión extranjera en la 

economía. Desde ese marco, de acuerdo con Quesada, una de las discrepancias del 

modelo de sustitución de importaciones consistió en la llegada de empresas 

transnacionales, las cuales implementaron tecnologías más avanzadas, 

metieron [ ... ] si fue Frigoríficos, de esos gringos [ ... ] después vino Borda Azul [ ... ] Talmana [ ... ] Se 
hacían talvez 8 o 9 embarques (c.ontenedores frigoríficos propios de la exportación) por semana, ya 
fuera de pinke, blanco, Fidel o t ití (Capitán barco camaronero, pescador desde 1959), tomado de 
El izondo (2005:56). 
Además, en palabras de Molina y Palmer, el sector industrial se convirtió en un medio para 
multiplicar el capital extranjero, al mismo tiempo que el' país se endeudaba (2008:34}. 
De manera general, de 1949 a 1954, la participación de la inversión extranjera fue de 11,37% y para 
1971-1975, contribuyó en un 37% (Reuben, 1982:42). 
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ocasionando en muchos casos, el rezago47 de las empresas latinoamericanas para 

competir local e internacionalmente (Quesada, 2012:268). 

A su vez, con la participación del país en el MCCA, se presentó en sus inicios 

un dinamismo en el sector industrial que incidió en la composición del PIB para 

enfrentar los desafíos de la globalización (Vargas, 2002:86). Para ilustrar mejor, 

entre 1962 y 1966 la industria costarricense creció a un ritmo de 13, 7%, pero de 

1966 a 197 448 disminuyó, mostrando un porcentaje promedio anual de 9, 7% 

(Vargas, 2002:86) . 

Al mismo tiempo, en el escenario del MCCA hubo varias deficiencias, una de 

ellas era que Costa Rica poseía una restringida capacidad exportadora en cuanto a 

la calidad y precio de sus productos (Vargas, 2003:25) . Por su parte, de acuerdo 

con el sociólogo Carlos Araya, en esta integración las economías centroamericanas 

eran muy parecidas y no complementarias (Araya, 1979:81), razón por la cual el 

MCCA se saturó de productos similares elaborados de la región. 

Asimismo, como bien lo explican Iván Malina y Steven Palmer (2008:35), el 

MCCA extinguió su capacidad de crecimiento en el decenio de 1970, debido en gran 

manera a la negativa de las burguesías de otros países centroamericanos para 

realizar reformas y aumentar el poder de compra de la población. Es decir, se 

presentaron dificultades entre los intercambios comerciales y, posteriormente, con 

47 
En relación al rezago, según el Informe del Estado de la Nación no existió en la inversión extranjera 
una vinculación o encadenamientos con el aparato productivo costarricense (2012: 9). En otras 
palabras, tal inversión extranjera directa (IED}, participó como un t ipo de enclave {Monge, 1998:177}. 

48 Básicamente después del lapso de 1975-1976, la industria se restablece en 1977-1978, para 
posteriormente entrar en crisis a partir de 1979. 
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los conflictos bélicos en la década de los ochenta, se dividieron o fragmentaron aún 

más estos acuerdos entre los países centroamericanos (León et al., 2014:28). 

1.4.2 El papel del Estado Benefactor dentro del modelo de sustitución 

de importaciones: período de maduración (1970-1982) 

Las trasformaciones económicas y empresariales de Costa Rica, durante los 

años cincuenta y sesenta, no han de verse como simples voluntades de grupos 

sociales, sino más bien como un conjunto de logros: políticos, sociales, económicos, 

culturales, en favor de la gran mayoría de costarricenses. Diferentes pensamientos 

de Rodrigo Facio, José Figueres, Daniel Oduber, Luis Alberto Monge y otros, 

promovieron la idea de una Costa Rica con un Estado Benefactor para la 

prosperidad de la sociedad entera. 

Mientras tanto, de acuerdo con Molina y Palmer (2008:17-18), no cabe duda 

de que las décadas de los años cincuenta y sesenta representaron los "años 

dorados" para los costarricenses, especialmente, para las clases medias urbanas y 

rurales, pues fueron incentivados en el crecimiento de la agricultura de 

exportación, la intervención dell Estado y el desarrollo de la industria. En esa misma 

línea, Rovira expone que durante esas épocas se estableció una estructura social 

menos desigual, con la existencia de grupos sociales medios como "[ ... ] nueva 

pequeña burguesía, pequeños y medianos empresarios [ ... ] para aminorar los 

puntos de tensión social en el sistema social" (.Rovira, 1989:19). Bajo esas 

condiciones, se empieza a manifestar el segundo estilo de desarrollo, cuando se 
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acrecentó la participación del Estado en actividades económicas productivas, como 

se mencionó antes (Revira, 1989:19). 

Sumado a esto, Carvajal (2012:193) sostiene que este modelo fue de tipo 

desarrollista y se intensificó más durante los años cincuenta, sesenta y setenta con 

las administraciones de José Figueres y Daniel Oduber. Asimismo, se indica que el 

citado modelo de desarrollo fue redefinido, modificado o alterado en distintos 

momentos de la historia (Revira, 1989:19). 

Por su parte, Vargas (2003:14) afirma que Costa Rica "[ ... ] por medio del 

manejo der gasto púbfico y sus impuestos, buscaba conjurar los factores 

generadores de la crisis económica [ ... ] dentro de un esquema de economía mixta 

(llamada así porque combina el Estado con mercado)". 

De hecho, el crecimiento económico entre 1950 y 1970 correspondió a Jas 

diversificaciones de exportaciones del agro: et café, banano, carne de ganado 

vacuno y azúcar, más que al sector industrial, como se mencionó con anterioridad 

(Revira, 1989:29), aunque para 1962 y hasta 1978 el país manifestó una tasa de 

crecimiento anual del PIB de 6.5% (Vargas, 2002:86). 

1.4.2.1 Estado empresario: entre avances y omisiones 

En relación con la década del setenta, la intervención estatal costarricense 

alcanza nuevas extensiones en la actividad económica, pues el Estado logró un 

papel hegemónico sobre la sociedad y la economía. En consecuencia, de 1950 a 

1979 se crearon muchas instituciones públicas descentralizadas en condiciones de 
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autónomas y semiautónomas, pero enlazadas con el gobierno central (Vargas, 

2002:87). 

En esa fase el Estado costarricense fue un Estado empresario con nuevos 

roles, en este lapso se creó la Corporación Costarricense de Desarrollo49 (CODESA) 

(1972) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) adquirió más 

trascendencia económica, al mismo tiempo que otras empresas subsidiarias 

(Vargas, 2002:90). 

De CODESA se dirá que tuvo la responsabilidad de 

Establecer empresas públicas y de iniciar o patrocinar nuevas inversiones en 

actividades productivas en donde la empresa privada había evitado tomar riesgos. 

El rol de CODESA, era crear un clima de inversiones que alentara el sector 

privado. En otras palabras, el Estado Empresario, a pesar de sus defectos, 

ampliaría la base capitalista del desarrollo costarricense. Las empresas públicas, 

una vez consolidadas, debían de ser transferidas en acciones al sector privado 

(Sánchez, 2004:75). 

Según lo expuesto, CODESA se ocupaba de la formación y patrocinio de 

empresas nuevas, con el objetivo de que, una vez que estuviesen consolidadas, 

estas debían ser traspasadas al sector privado. En ese sentido, uno de los 

desaciertos de CODESA consistió en no transferir oportunamente esas empresas y, 

49 
CODESA era una institución fundada en 1972 por José Figueres, consolidada con Daniel Oduber y que 
desaparece en el' proceso de privatizaci0n de los años ochenta (Carvajal, 2012:193). Aunado a lo 
anterior, la ausencia de una estrategia de desarrollo efectiva en sus inicios, permitieron grandes 
contradicciones internas, por la ineficiencia de varias empresas agrupadas bajo su paraguas (Sojo, 
1984: 251) y (Carvajal, 2012:193). 
Además, Sojo (1984:200) y Sánchez (2004:75) nos indican que parte de su problemática consistió en 
un conjunto de intereses políticos creados alrededor de sus instituciones públicas, es decir, la 
corporación no ejercía control sobre sus operaciones. También persistían privi legios entre 
empleados, factores de índole legal, entre otros. 
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en consecuencia, para la década de los ochenta agravó el déficit consolidado 

(Sánchez, 2004:75). 

En otro orden de ideas, el crecimiento estatal correspondió a: 

[Una] transformación económica y social [en la que] el Estado pasó a brindar todo 

tipo de servicios, tales como el desarrollo de vías de comunicación, la 

construcción de proyectos energét icos y la extensión de los servicios educativos 

por todo el país. Al mismo tiempo, el Estado se convirtió en un gran empleador al 

servicio de la clientela electoral del partido gobernante, en un mecanismo de 

ascenso social y económico, y en un gran mercado de bienes y servicios altamente 

condicionado por consideraciones político-electorales (Cortés, s.f.:123). 

Parte de la idea de Cortés revela que el Estado ofrecía diferentes servicios y, 

por ende, era al mismo tiempo un gran empleador a nivel nacional, por medio de 

sus instituciones. 

Sumado a esto, Sánchez (2004:75-76) interpreta que el PLN, por medio de la 

intervención estatal, promovió entre 1960 y 1970 una política de distribución de 

los ingresos mediante instituciones como el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 

Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), 

basada en los siguientes elementos: 

a. Aumento del empleo público, para con ello fortalecer a la clase media, como 

contrapeso al poder politico y económico de la oligarquía existente. 

b. Se reforzó la política de salarios mínimos, mediante un principio de salarios 

crecientes. Es decir, se reaHzaron convenciones colectivas entre empresas 

públicas, trabajadores y la parte patronal. 

c. Además, se establecieron precios mínimos para la promoción de productos 

agrícolas, mediante la distribución de tierras. También, se creó una política 
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crediticia expansiva y hasta selectiva según los sectores que el gobierno 

deseaba proteger o desarronar. 

Para Jorge Rovira (1989 :12-33) si bien es cierto las empresas estatales 

costarricenses aumentaron en número, también se presenta una "[ ... ] cultura de 

política de compromiso", es decir, se manifestó un esti1o de desarrollo en una 

evolución de la sociedad en elementos sociales, poHticos, ideológicos y económicos. 

Asimismo, dicho crecimiento en el sector público fue financiado por el ahorro 

principalmente procedente de las ganancias en las producciones de café (Carvajal, 

2012:193). 

La participación del gobierno en la economía costarricense buscó introducir 

un Estado fuerte y protagónico en decisiones económicas, políticas y sociales 

(Quesada, 2012:264). Sin embargo, tal enfoque trajo consigo un gasto público que 

aumentó el déficit fiscal y la deuda pública externa (Vargas, 2002:87). (Ver Cuadro 

3). 

Cuadro 3 
Porcentaje del déficit del gobierno con respecto al PIB 

Período Porcentaje 

1950 0,0% 

1960 0,9% 

1967 4,5% 

1973 4,7% 

1976 6,0% 

1979 7,7% 

1980 9,0% 

Fuente: Vargas, l. (2002:87.). Liberación y ajuste estructural 
O la autodestrucción del liberalismo. 

Del Cuadro 3 se analiza que, para 1950, el déficit del gobierno era cero, para 

1960 el porcentaj1e del déficit ascendió a 0.9%; luego, en 1967, se presentó un 
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4,5%; en 1973, mostró un 4,7%; mientras que para 1976 contribuyó en un 

resultado de 6,0% y así sucesivamente fue aumentando hasta llegar, en 1979-1982, 

al 9,0%. 

Al respecto muchos especialistas, como Vargas (2002) y Quesada (2008), 

insisten en que este endeudamiento fue producto del incremento de las 

importaciones y la modernización de la estructura productiva costarricense. Ligado 

a esto, ante la carencia de Costa Rica de generar recursos domésticos, se recurrió al 

crédito externo para financiar la balanza de pagossoy desvanecer la insolvencia 

económica (Sánchez, 2004:98), al igual que otros países latinoamericanos. 

La deuda pública externa aumentó de $28 millones de dólares en un plazo 

de 1960 a $164 millones de dólares en 1970 y $830 millones de dólares en 1977 

(Sánchez, 2004:98) . 

Asimismo, en la necesidad de ampliar los mercados y el posicionamiento 

internacional, durante )a década de los años setenta, en la segunda administración 

de Figueres Ferrer (1970-197 4), se planteó la prioridad de consolidar vínculos 

diplomáticoss1 con países que respetaran la soberanía de Costa Rica (Cascante, 

2015:52). En esa misma línea, para evitar problemas con Estados Unidos, se 

respetó la hegemonía como potencia mundial y, en ese sentido, se rechazó el 

régimen cubano. Al mismo tiempo, se emprendió una delimitación de los espacios 

50 
La Balanza de pagos pude ser considerada como el registro contable de todas las transacciones del 
país con el resto del mundo. Está compuesta por otras balanzas como: Balanza de Cuenta Corriente 
que registra los intercambios de bienes y servicios o sea importaciones y exportaciones. La Balanza 
de Capita l que registra los movimientos de capita les tra¡dos del exterior o que salen del país. Cuando 
se presenta un déficit, se debe cubrir por medio de capital extranjero o endeudamiento (Vargas; 
2003: 62). 

51 De acuerdo con Cascante, en 1970, el país mantenía relaciones diplomáticas con 45 países, para el 
año de 1974 fueron 81 países (2015:52). 
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marinos entre 1977 y 1984, para evitar los enfrentamientos sobre derechos del 

mar, en países como Panamá (1980) y Ecuador (1985) (Cascante, 2015:50-51). 

1.4.2.2 Conflictos y desequilibrios del modelo de sustitución de 

importaciones 

Al terminar la década de los años setenta el país poseía una "[ ... ] red de 

comunicaciones nacionales e internacionales, una infraestructura de transporte 

aéreo, marítimo y terrestre que integraba al país con los mercados internacionales. 

En el ámbito social, la intervención del Estado colocó a Costa Rica en los primeros 

lugares de América Latina en materia de educación y salud. Diversos programas 

para combatir la pobreza y apoyar a los grupos más débiles de la sociedad fueron 

impulsados por instituciones estatales. Estos avances se lograron en un clima de 

paz y de democracia" (Villasuso, 2000:7). 

A pesar de eso, Costa Rica ha presentado a lo largo de su historia económica 

"[ ... ] períodos de auge o crecimiento económico, medido por la tasa de crecimiento 

del Producto Interno Bruto [ ... ] períodos de rezago, los más graves [ ... ] por la crisis 

del café en 1881-1886y1897-1902, las dos guerras mundiales, depresión de 1929 

y la crisis de ]os hidrocarburos de la década de los setenta" (León y colegas, 2014: 

30). Luego de sufrir los embates de las crisis mundiales, en opinión de Sánchez 

(2004:93), el país tendió a finales de los setenta a la recesión52 y a la crisis 

económica por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Esto 

52 Significa que la producción total de la economía se frena involucrando un aditamento en el 
desempleo de la fuerza de trabajo y un deterioro en las condiciones de vida de la población (Vargas, 
2003:46). 
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quiere decir que no se promovió un "[ ... ] desarrollo propiamente alternativo y 

autosuficiente" (Carvajal, 2012:194), es decir, no se había alcanzado un desarrollo 

endógeno con el modelo desarrollísto. y ahora se necesitaba una nueva estrategia de 

desarrollo. 

En esa complejidad, el Estado participó en la economía fomentando la 

industrialización, pero una de sus desventajas -según economistas como Eduardo 

Lizano (2007) y Jorge León et al. (2014}-fue ser dependiente de la tecnología y 

materias primas de países desarrollados y, al mismo tiempo, que el Estado fue"[ ... ) 

manipulado por poderosos grupos de interés en detrimento de la sociedad como un 

todo" (Monge y Lizano, 1997:7). Más aún, Menjivar sostiene que el sector 

industrial se encontraba, en su mayoría, en manos extranjeras y también la 

industria estuvo encaminada a la producción de bienes de consumo final, sin una 

posible organización o articulación con otros sectores productivos (2013:97) como 

se discutió anteriormente. 

Por su parte, de acuerdo con Lizano, el excesivo proteccionismo aduanero 

creó un sector privado ineficiente y la estrategia de un Estado desarrollista

benefactor rápidamente cayó presa de los grupos de presión, dado que el 

intervencionismo ya no era útH para Jos grupos dominantes de la sociedad de aquel 

entonces (2007:126). 

Siguiendo esta línea, León et al. (2014:190) señalan que los incrementos en 

los precios internacionales del petróleo (1973-1974-1978-1980) originaron una 

desestabilización económica en el país durante este tiempo. De igual forma, 
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los ingresos eran menores al excesivo gasto del gobierno, dentro del 

endeudamiento externo (Lizano, 2007: 127). 

A finales de 1973 prevaleció un alza en el petróleo, promovida por la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que afectó a toda 

Latinoamérica, inclusive a Costa Rica. Posteriormente, una segunda alza se 

presentó en 1979 (Vargas, 2003:46). 

1.4.2.3 Censo de 1975: incremento del sector de servicios y 

disminución de la industria en pymes 

Si bien es cierto que el país logró avances importantes en la década de los 

setenta, se presenta una situación especial o atípica para el censo de empresas 

pymes en el año de 1975. Ver cuadrn adj.unto: 

Cuadro4 
Cantidad de empresas existentes en 1975 

Actividad Absoluto Relativo 

Industria 

Servicios 

Comercio 

Total 

2.870 

7.161 

10.045 

20.076 

Fuente: INEC, 1975. 

14% 

36% 

50% 

100.0% 

Según la información, en 1975 se revela la existencia de 20.076 empresas, en 

industria, servicios y comercio. Así, en comparación con 1964, se dio una 

disminución o decrecimiento de este sector empresarial en 40 pymes, lo que 

significa 0,2% en la tasa de variación. 

Ahora bien, los datos referidos pueden ser ocasionados por la crisis de los 

precios del petróleo que sacudieron a todas las naciones latinoamericanas, así 
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como la inflación y el debilitamiento del modelo de desarrollo sustitución de 

importaciones. 

Además, las cifras presentadas en el Cuadro 4, exponen que el porcentaje 

mayor estuvo representado por el sector comercio con 50% del total de empresas. 

Ciertamente, es el mismo porcentaje para 1964 y 1975, pero analizando la tasa de 

variación ello implica una reducción de 1,7% en esa actividad empresarial en 

relación con 1964. 

Le sigue en orden de importancia la actividad de servicios, creciendo 

vertiginosamente en 36% del total de todas las empresas. También, nótese a lo 

interior una tasa de variación en esta actividad de 1964 a 1975 en 69%, con una 

evolución muy diferente de los otros sectores empresariales. 

Además, es importante analizar que la actividad industrial53mostró un 14% 

del total de empresas censadas, es decir, se descubre una cifra menor a la 

presentada en 1964, cuando participó con un 29% del total. Y, en cuanto a la tasa 

de variación, presenta una disminución de 50% en la industria, dado que para 1964 

existieron 5.808 empresas y, en 1975, solamente se registraron 2.870. 

El censo de 1964 mostró que hubo 1.387 empresas caracterizadas entre 1 y 

4 empleados con personal remunerado (INEC, 1964:9), para 1975 se registraron 

solamente 586 empresas de este tipo (INEC, 1975:34). De esta forma, se presentó 

un decrecimiento de 801 empresas en esa caracterización. 

En lo que respecta al año 1964, existió un total de 55 empresas con 

trabajadores entre 70 y más empleados (INEC, 1964:9), sin embargo, para 1975 se 

53 
Para los años 1962-1969 en relación a las importaciones de bienes industriales, la tasa de crecimiento 
acumulativa se registró en 14,6% y de 1969-1974 en un 30,2%. {Ofiplan, 1982:108). 
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mostraron 170 empresas en ese rango (INEC, 1975:34). Es decir, se incrementó en 

115 empresas que contrataron a más de 70 trabajadores costarricenses. 

Para justificar lo anterior, el Estado hace la aclaración de que en 1964 hubo 

33.254 personas laborando y en 1975 su cifra fue mayor, es decir, se hallaron 

55.574 personas trabajando, aunque hubo un menor número de empresas en esta 

rama industrial. Tal descenso en el sector industrial correspondió, según el Estado, 

a 

Una marcada tendencia de las industrias grandes a desplazar a las pequeñas 

[empresas], especialmente en algunas ramas como confección de prendas de 

vestir, fabricación de calzado y productos alimenticios; segundo un cambio en la 

clasificación internacional de rama de actividad, así el Censo de 1964, incluyó 

reparaciones (calzado, reparación de artefactos eléctricos, talleres de pintura y 

enderezado de autos, etc.), mientras que este Censo [de 1975] todas actividades 

pasaron al Censo de Servicios (INEC, 1975:18). 

Al respecto, según la cita, era evidente que según el INEC esas reparaciones 

de calzado, reparación de artefactos eléctricos, talleres de pintura, entre otros, eran 

parte de la actividad de servicios y no producción, en consecuencia, esta 

delimitación de los sectores fue correcta. 

De ese período es importante mencionar que uno de los desaciertos del 

modelo de sustitución de importaciones, además de la escasa tecnología, fue el 

insuficiente crédito para los sectores productivos (Araya, 1979:8). De ahí que el 

citado modelo buscó impulsar el desarrollo industrial, dentro de un proceso agro-

exportadors4 de menor tamaño (León, et al., 2014:41), situación que repercutió en 

54 
Para Mesalles este proceso del modelo agro-exportador fue impl'ementado hasta 1960 (2012:15). Así 
desde 1960-1970 las exportaciones de productos tradicionales eran de café, banano, carne, azúcar y 
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un bajo crecimiento de la producción en los últimos años [y además] la incapacidad 

de explotar y usufructuar todos los recursos y riquezas del país" (Reuben, 

1982:45). 

1.4.2.4 Conflictos internos 1978-1982: fin del modelo sustitución 

de importaciones 

Es pertinente indicar que a principios de 1978 Costa Rica enfrentó diversos 

problemas internos, entre ellos el excesivo gasto del gobierno, heredado de otras 

administraciones anteriores (véase apartado 1.4.2.1 de este capítulo). Además, es 

bien conocido, de acuerdo con Antonio Hidalgo, que la administración de Rodrigo 

Carazo (1978-1982) desencadenó la crisis ss del sistema socioeconómico 

costarricense (Hidalgo, 2003:71). 

Recapitulando, Carazo Odio, llegó a la presidencia en medio de una crisis 

petrolera, con serios conflictos internos en el MCCA, con fugas de capitales, en 

guerras civiles centroamericanas y además en un desafiante agotamiento del 

modelo de sustitución de importaciones (Hidalgo, 1997:2-3). 

Particularmente, para llegar al poder presidencial, este político promovió un 

cambio substancial, en su campaña electoral. Así, fue llevado a la presidencia por 

fuerzas anti-liberacionistas, esto es, una amplia coalición s6, esta coalición 

representaba grupos contrarios al PLN en su mayoría, entre ellos: socialcristianos, 

fertilizantes y los productos industriales fueron exportados en su mayoría, al MCCA (León et al., 
2014:42). 

55 Para Hidalgo, ocurrió una crisis moral, crisis de autoridad, crisis estructural, crisis legislativa, crisis del 
agro, o sea una crisis nacional (2003:76). 

56 Del mismo modo, en palabras del chileno Eugenio Rivera todo eso, no fue más allá, de un acuerdo 

político electoral (1984~89). 
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conservadores, neoliberales, sectores populistas e incluso antiguos miembros del 

PLN (Hidalgo, 2003:71). 

De acuerdo con este planteamiento, Carazo representó un gobierno dividido, 

es decir, su coalición57mostró contradicciones internas, dentro de un clima de 

fuertes presiones económicas y políticas. Como un elemento negativo, para 1979, 

las importaciones ascendían a $1.408,6 millones de dólares y las exportaciones 

ascendían a $924,5 millones, a la vez que las reservas internacionales a finales de 

ese año alcanzaron solamente para un mes de importación (Rivera, 1984:100). 

En esas condiciones, según Eduardo Lizano, a finales de los años setenta, 

durante ese lapso de la crisis, "[ ... ] el país sufría una serie de desequilibrios 

macroeconómicos profundos: Déficit de las finanzas públicas, inflación, desempleo, 

devaluación monetaria" (1999:22), entre otras cosas. 

Ante un sistema socio-económico inestable, el gasto público: 

[Se extendió en] 5.919 millones de colones [ ... ] a 16.294,2 millones en 1982, es 

decir hubo un incremento cercano a 300%, que aunque gran parte fue por la 

inflación, el mismo significó que el Estado no solo agotó el mercado financiero 

externo para financiar sus actividades sino que se vio forzado a recurrir a un 

endeudamiento externo para financiar sus actividades. [ ... ] El uso del crédito por 

parte del Gobierno experimentó un incremento dramático pasando de 36% en 

1978 a un 65% en 1980" (Sánchez, 2004:103). 

En esta cita se manifiesta, que Costa Rica enfrentó una crisis internacional, y 

que las condiciones inseguras en )os primeros años de los ochenta obligaron a que 

57 
Específicamente, según Rivera esos grupos pueden ser distribuidos de tres maneras: el primero 
representan la burguesía de Estado, vinculada al modelo desarrollista, quienes ejercieron presión 
para no desmantelar el Estado empresario. El segundo grupo se relaciona con la burocracia estatal. 
Un tercer grupo estuvo compuesto por sectores populares: "i ... ] movimiento cooperativista, 
pequeños productores, pequeños propietarios etc." (Rivera, 1984: 92-93). 
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el país se endeudara externamente para financiar sus actividades. Junto a eso, los 

gastos del aparato estatal iban incrementándose. 

Así, con los bajos precios del café, Costa Rica no logró pagar las deudas 

internacionales y la recesión afectó el país (Vargas, 2002:90). En otras palabras, la 

deuda externa perjudicó a toda América Latina y propició un debilitamiento del 

sistema monetario (Carvajal, 2012:196). 

Como resultado, empezó a manifestarse una crisis interna por el aumento de 

importaciones, devaluación de la moneda, el incremento en el gasto público, entre 

otros; estos fueron factores determinantes para la finalización o agotamiento del 

modelo de sustitución de importaciones (Hidalgo, 2003:77). 

Lo anterior, se respalda con la siguiente cita: 

En los años 1981 y 1982 la economía tuvo tasas de crecimiento negativas del -

2,3% y del -7,3%; el salario medio real se redujo entre 1980 y 1982 más de un 

40%; la tasa de desempleo pasó del 4,54% de 1978 al 9,54% en 1982, mientras 

que la de subempleo ]o hizo desde e] 20,29% al 43,89%; entre los años 1980 y 

1982 se desarrollaron 81 huelgas y diferentes brotes de violencia, e incluso 

terrorista, muchos de los cuales tuvieron origen interno (Hidalgo, 1997:3). 

Costa Rica se encontraba en un estancamiento de la economía y un sistema 

desequilibrado, igualmente hubo conflictos en los grupos dominantes tanto en 

Liberación Nacional, como otras asociaciones políticas contrarios a PLN, por eso se 

manifestaron las 81 huelgas. 

En ese sentido, Hidalgo interpreta que prevalecía una anarquía dentro de un 

ambiente provocado no por una crisis estructural, sino más bien por una 

incompatibilidad del marco "[ ... ] político-institucional intervencionista con la 
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situación que atravesaba el sistema" (Hidalgo, 2003:77). Es decir, el gobierno de 

Rodrigo Carazosa fue incapaz de organizar al país y buscar la estabilidad socio-

económica. 

Ante esta imposibilidad del Estado para solucionar la crisis, se propuso un 

cambio de modelo de desarrollo y, al mismo tiempo, un nuevo candidato 

presidencial llamado Luts Alberto Monge del PLN. Durante esa fase, en 1981, fa 

sociedad costarricense perrnanedó envuelta en una publicidad agresiva en los 

medios de comunicación. Por ejemplo, valga mencionar un anuncio de campo 

pagado del Partido Liberación Nadonal, en el periódico La Nación, en el que se 

publicó que 150 empresas norteamericanas establecidas en Costa Rica veían con 

complacencia el éxito de Monge Álvarez como presidente 1982-1986. En definitiva: 

Monge sería la salvadón dentro de un imaginario construido para puntualizar la 

toma de decisiones políticas y económicas que se realizaran (Véase la Figura 2). 

Figura 2 
Reagan vería con agrado triunfo de Monge 

·~~~~---.-~~.~~~..;;.._~~~~~~~~~~~~-----·-----, 

DKE REVISTA BRITANICA 

Reagon vería con 
agrado triunfo de Monge 

El Presidente Reagan vera con 
agrado el trÍ<J!11o de Luis Alberto Mor.:e. 
Dice la presti¡jcn.;i Plll>licacióri britan>ea 
"Lalin America" en su edicioo del presen· 
te~. 

En un extenso reportaje sobre la 
politiea costarrice~. la publicación de 
Londres pronostic.a q..e el tnunfo de Mon· 
ge garantizara la ayuda financiera de los 
Estados Unidos que Costa Rica requiere 
con urgencia. 

Además. "t.atin Amerita" sostiene 
que los empres;irios norteamericanos que 
operan en Costa Rica ~an el t•iunfo de 
Monge. 

Dice asi la l'rlÍ$ta: 
En términos de la palitica centro

americana, el Presidente R~an estaria 
mil): satisfecho con la victoria del Partido 

Au~ el partido está vinculado 
con la lnternaciQnal Socialis.ta. ya ha dado 
a conocer sus reservas sobre I~ posición 
de la Internacional Sooa6sta hacia E: Sal· 
vador, y man_tendrii la misma actitud 
cuando llegue al gobierno. Esto le ganará 
el muy necesitado crédito de Reag~n. 
quien ha prometido ayudar a sus amigos. 

En otra parte del report;i jc º'L<ltin 
America" dice: 

"Las 150 empresas norteamerica· 
nas estableCldas en Costa Rica tienen la 
esperanta de Que Luis Alberto Monee sea 
el victorioso. Oice11 estos empresarios que 
el Partido Liberación N.xi.on;il ha d.e· 
mostrado en el ~ capacidad en el 
manejo de b economia y efectMdad en 
sus relaciones con Washington". 

LibeooónNacio~. ___ __ ______ _ ·-~_....,,..._..,. 

c..._,mw• 

Fuente: Periódico la Nación, 01 de octubre de 1981, p.22 A. 

58 
En este período la inflación creció a un 81,7%, l1a moneda se devaluó en diversas oportunidades y el 
PIB tuvo una tasa negativa por varios años (Menjivar, 2013:96). 
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1.4.3 Costa Rica, dentro del contexto del modelo de liberación 

económica (LE) hacia la globalización (1982-2001) 

A finales de los años setenta y a principios los ochenta, con la crisis del 

petróleo, se extinguió el modelo desarrollista durante la administración Carazo Odio 

(1978-1982), por causas estructurales (Monge y Lizano, 1997:8). 

A su vez, de acuerdo con Jiménez, el nuevo orden mundial dentro de los 

procesos globales, pretendió justificar un discurso económico"[ ... ] fundamentalista 

que absolutiza el mercado como centro de la construcción social y cultural" 

(1997:47). De ahí que, durante las décadas de los ochenta y noventa, 

inevitablemente, Costa Rica se vio obligada a adoptar medidas macroeconómicas 

para salir de las crisis con un nuevo modelo de desarrollo denominado liberación 

económica, con base a la teoría neoliberal (véase el apartado 0.5.1.8.4 de la 

Introducción) (Revira, 1989:143). 

Como resultado, el nuevo modelo de desarrollo, liberación económica, 

modernizó la economía costarricense acoplándose a la corriente neoliberal de 

organismos internacionales tales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la Agencia lnteramericana de Desarrollo (AID). 

entre otros, los cuales imponían acuerdoss9 de estabilización y ajustes a las 

economías de los países en desarrollo (Sánchez, 2004:174), provenientes de las 

potencias desarrolladas. 

59 Estos acuerdos permitían el acceso al financiamiento para la ayuda a países en desarrollo que se 
encuentran en crisis económica (Carvajal', 2012:197). 
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Más aún, en esta discusión la participación económica del Estado fue 

reducida, porque su gestión fue improductiva (Sánchez, 2004:175). 

Para Pablo Sauma y Juan Trejos (1999:337), era un modelo de desarrollo 

"[ ... ] caracterizado por la liberalización de las políticas comerciales, y en particular 

en la promoción del sector exportador, la liberalización del sistema financiero, y la 

reforma del Estado". Es decir, parte de los ajustes estuvieron relacionados con el 

manejo macroeconómico de la crisis y la implementación de medidas de mediano 

plazo. 

De tal manera, en la posición teórica de Quesada, la estrategia 

De ajuste estructura~ que se iniciaría en 1982, tendría consecuencias 

imprevisibles, no solo para Costa Rica, sino para el resto de los países 

centroamericanos los que, junto a los serios probtemas financieros y de 

endeudamiento, tenían que considerar a fondo la siniestra secuela, dejada por un 

década de guerras civiles, intervenciones extranjeras y levantamientos populares 

de todo tipo (Quesada, 2008: 211). 

Costa Rica, al igual que el resto de países centroamericanos, tendría que 

poner en práctica programas de estabilización, en medio de serios problemas 

ocasionados por la crisis socioeconómica y, al mismo tiempo, ser parte de una 

sociedad centroamericana que había sufrido guerras, intervenciones y huelgas de 

todo tipo. 

Para Jorge León y colegas la tendencia general de este modelo de desarrollo 

fue consolidar las exportaciones no tradicionales, reduciendo políticas estatales, en 

detrimento de las micro, pequeñas y medianas empresas del mercado interno 

costarricense. Observemos la siguiente cita: 
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El apoyo vía subsidios a la agricultura y la industria, el crédito prioritario a sectores 

productivos, los servicios agrícolas orientados a los pequeños agricultores o un 

mejor ordenamiento de la tenencia de la tierra-desaparecieron o pasaron a ocupar 

un lugar muy menguado en las prioridades nacionales. [ ... ] En su lugar los temas 

prioritarios para la política económica en el lapso 1985-2000 se orientaron 

primero a la recuperación económica post-crisis, a la reestructuración de las 

instituciones económicas, a una mayor apertura a la economía mundial, a promover 

las exportaciones no tradicionales, incluyendo las de alta tecnología y a los 

servicios al exterior, así como a facilitar las condiciones para la inversión extranjera 

(León y et al., 2014:286). 

Según la cita anterior, los programas de créditos y subsidios implementados 

por el modelo de sustitución de importaciones, a partir de la Ley 2.4.26 de Desarrollo 

y Protección Industrial, fueron prácticamente abandonados para incentivar la 

apertura 60 comercial de la economía, las exportaciones de productos no 

tradicionales, los servicios vinculados a la alta tecnología y condicione? favorables 

para atraer la inversión extranjera. 

1.4.3.1 Panorama de las transformaciones en los ochenta 

La historia registra que muchos países latinoamericanos durante los años 

ochenta, ante la preocupación de enfrentar la crisis y estabilizar la economía de una 

forma rápida, optaron por acoger un modelo de desarrollo basado principalmente 

en un crecimiento hacia afuera. Desde esta experiencia concreta, para comprender 

la evolución económica y social en Costa Rica, muchos investigadores como Lizano 

60 
El término apertura comerdal es un proceso que tiende a abrir los mercados de un país 
determinado, de forma que los productos que vienen de afuera puedan entrar más fácilmente; 
pagando menos impuestos de importación. Es decir, la apertura significa la reducción de los 
obstáculos existentes al comercio internacional (Fernández, 2003:26). 
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(1999), Sánchez (2004), Vargas (2011), Sojo (2013) y otros, intentan explicar 

cuáles fueron los argumentos decisivos que impactaron o retrasaron el crecimiento 

económico y social de Costa Rica, a lo Dargo de ese lapso. 

En las administraciones de Rodrigo Carazo (1978-1982) y Luís Alberto 

Monge (1982-1986) se procuró contrarrestar dichos problemas económicos 

mediante la canalización de mayores recursos en los sectores productivos, en 

especial, la agricultura (León, et al., 2014:259). Durante el cambio de gobierno de 

Monge Álvarez (1982-1986) se pretendió restablecer la economía y recuperar la 

actividad económica, dado que "[ ... ] los problemas giraban en torno al control del 

tipo de cambio y al enfrentamiento de la deuda externa" (Sauma y Trej1os, 

1999:338). 

Para Carvajal, Costa Rica es el primer país en América Latina que logra 

superar la crisis en un corto plazo y mejorar la vida de sus ciudadanos pero"[ ... ] sin 

alcanzar las máximas de fines de los años setenta" (2012:200) . Además, "[ ... ] entre 

1983 y 1985 el aparato productivo se reactiva creciendo a una tasa promedio 

cercana al 4%. En esa misma línea, se acelera la generación de empleo y se logra 

una recuperación importante del poder adquisitivo de los salarios" (Sauma y 

Trejos, 1999:339). 

Aparte de lo anterior, las recomendaciones de estas instituciones financieras 

globales, tales como FMI, AID, BM y otras, consistieron en modificar la estructura 

productiva e impulsar las exportaciones no tradicionales y diversificar el destino de 

estas (Franco: 1992:31). En palabras de Anabelle Ulate, se deseaba disminuir el 

sesgo anti-exportador del modelo de sustitución de importaciones y se "[ ... ] 
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concedieron incentivos relativos" (2000: 24). Así, esta estrategia era el resultado de 

una alianza encabezada por la AID (Agencia Internacional de Desarrollo), los 

bancos privados costarricenses, industrialistas y economistas connotados, quienes 

desde 1983 se agruparon en torno a CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas 

para el Desarrollo) y fueron financiados por los Estados Unidos para establecer sus 

intereses políticos y económicos en el país (Sánchez, 2004:310). 

También para algunos críticos, Costa Rica al igual que otros países 

latinoamericanos, con el nuevo modelo de desarrollo liberación económica durante 

estos procesos perdió la"[ .. . ] perspectiva en la visión de las cosas importantes [ ... ] 

[al ejecutar] recetas del mundo desarrollado" (Sobrado, 2012:63). Para este autor, 

las cosas importantes significan que se deja de lado la parte social y, en ese sentido, 

el modelo de desarrollo se concentra en los mercados globalizados más que en 

obtener logros sociales, como lo hiciera el anterior modelo sustitución de 

importaciones. 

En cuanto a recursos externos recibidos en 1982, el sociólogo Manuel Rojas 

indica que Costa Rica recibió abundantes recursos económicos por parte de 

Estados Unidos, entre estos 

La suma de 1.237 millones de dólares por concepto de donaciones y préstamos, 

cantidad, suficiente para alcanzar a corto plazo una relativa estabilidad de la 

economía, y para iniciar el programa de ajuste sin grandes desgarramientos 

internos, el país, entonces, pasó a jugar en el tablero regional el papel de 

escaparate democrático, frente a países donde gobiernos y movimientos 

revolucionarios buscaban, enfrentando las reacciones internas y la intervención 

externa, otros rumbos para el mejoramiento social de sus pueblos (Rojas, 1992: 

17). 
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Según esta cita de Rojas (1992), el país se dispuso a recibir grandes 

cantidades de dinero61 bajo el costo de despertar el nacionalismo y la simpatía 

hacia los gobernantes locales, así como desviar la atención costarricense sobre las 

reformas del Estado. Relacionado con lo anterior, en 1985 recibió una donación de 

$160 mil1ones de dólares con el propósito de que se liquidara la Corporación 

Costarricense de Desarrollo (CODESA62) (Rovira, 1980:80). Por su parte, en el 

plano internacional se construyó una imagen de neutralidad nacional, perpetua y 

no armada, en cuanto a los conflictos y guerras centroamericanas, pero aun así 

Costa Rica sirvió como base estratégica o como puente para que el gobierno de los 

Estados Unidos (EUA) destinara recursos a los "contras" en Nicaragua en su guerra 

civil (Arias y Muñoz, 2007:11). 

A grandes rasgos, los cambios producidos por el Programa de Ajuste 

Estructural (PAE J63 y PAEII64) , a partir de 1985, comprometieron el país en una 

serie de medidas de liberación comercial, con resultados negativos y positivos en 

importantes sectores de ta sociedad. Así, mientras"[ ... ] ciertos grupos de intereses 

económicos esperaron beneficiarse con las transformaciones, otros claramente las 

vieron como una amenaza para sus intereses" (León et al., 2014:287). 

Sin embargo, se visualiza que estos procesos recibieron apoyo de los 

principales miembros de los partidos políticos, lo que legitimó el cambio, 

61 

62 

En opinión de Sáncnez, de 1982 a 1990 " [ ... ] el país recibió arriba de $1,3 millones [de dólares) 
distribuidos entre préstamos blandos y ayuda económica de la AID" (2004:194). En particular, este 
autor considera que Costa Rica era una parte estratégica para el gobierno de Estados Unidos, dado 
que, "[ .. . ] constituía el país idóneo para lanzar la cruzada neoliberal en Centroamérica" (2004:200). 
Ver Ley N°6.855 de Equilibrio Financiero del Sector Público (véase apartado 3.2.2.1 del Capítulo 3). 

03 
Con este programa, Costa Rica comienza un proceso de cambio de "[ ... ] un modelo de economía 
semi-cerrada hacia un modelo de crecimiento hacia afuera, caracterizado por la apertura y la 
integración de su economía al mercado internacional" (Camacho, 1997:41). 

64 La desgravación arancelaria se encabeza, después de 1986, con el PAE 11 (Ulate, 2000:25). 
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incorporándose los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y cursos de acción 

negociados con los organismos financieros internacionales (León et al., 2014:289). 

Para reforzar lo dicho, 

La liberalización comercial, en Costa Rica, no solo fue heterodoxa sino también 

ecléctica. Heterodoxa porque introdujo un esquema gradual de reducción 

arancelaria; es decir, la gradualidad del proceso de desgravación fue el resultado 

de las negociaciones de los empresarios con el gobierno y de este con el Banco 

Mundial. Edéctica porque además este proceso estuvo acompañado de una serie 

de incentivos para promover las exportaciones y el turismo. Estos últimos fueron 

tratados como un "bien público"; es decir, el sector privado recibió financiamiento 

estatal directo al percibir un subsidio, denominado Certificado de Abono 

Tributario6s (CAT) e indirecto, vía exenciones y apoyo institucional: se mejoró el 

régimen de admisión temporal (maquila)66 y se crearon zonas francas67 que 

eximen a los productores del pago de prácticamente todos los impuestos directos 

e indirectos. [ ... ]En 1988, los subsidios por los CAT representaban el 3,5 por 

ciento del gasto del Gobierno Central, mientras que en ese mismo año los fondos 

públicos para financiar }a educación superior estatal representaban el 7 por 

ciento (Ulate, 2000: 32). 

En síntesis, en 1986 empezó un proceso de desgravación 6B en la política 

fiscal69 con e~ objetivo de favorecer las exportaciones7º, con la entrada del nuevo 

65 
En 1972, mediante la Ley N" 5.162 de Fomento de Exportaciones, se crearon los CAT. Los cuales 
representaron un incentivo fiscal que s_e aplicaba a las exportaciones (León, et al., 2014: 255). Sin 
embargo, dejaron de estar vigentes a partir de 1999 y para hoy, las empresas locales no cuentan con 
incentivos para exportar solamente régimen de zona franca y maquilas. 

66 
La maquila puede ser considerada como una "[ ... ] empresa importadora de materia prima que no 
paga impuestos por insumos, siempre y cuando la totalidad de su producción sea reexportada" ellas 
pueden usufructuar tanto en mercado interno como externo (Sánchez, 2004:325). 

67 
Una zona franca consiste en la delimitación física dentro del territorio nacional de un parque 
industrial donde se establecen industrias manufactureras, por lo general de capital extranjero, 
acogidas a una serie de incentivos, como lo son la exoneración total de impuesto o los 
procedimientos expeditivos de exportación (Mideplan, 1992:11-112), (Hidalgo, 2003:160). 

68 
Con el modelo de sustitución de importaciones, Costa Rica poseía un régimen proteccionista como: 
aranceles ai las importaciones, recargos arancelarios, sobre tasas, cuotas y restricciones. Sin embargo, 
lo anterior ocasionaba una dispersión entre actividades relacionadas (Camacho, 1997:41). De esta 
manera, para reducir esta dispersión arancelaria en 1986, el nuevo modelo liberación económica 
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Arancel Centroamericano NAUCA JI71, apoyado en instrumentos como Certificados 

de Abono Tributario (CAT) y exenciones a las importaciones de materia prima y 

bienes de capital, bajo el amparo de zonas francas(León et al., 2014:293). Contraria 

a esta idea, para Rodrigo Quesada, con este modelo de desarrollo de liberación 

económica se vuelve a "[ ... ] caer en los viejos errores [ ... ] de anteponer las teorías 

[económicas] a las realidades concretas" (2008: 212) del país. 

Un elemento por destacar en los años ochenta es que América Latina llevó a 

cabo una serie de propuestas de ajuste estructural que tenían el objetivo de ganar 

utilidades o excedentes para pagar las obligaciones de la deuda externa con 

organismos internacionales, dentro de un esfuerzo combinado entre las 

importaciones y el incremento de !las exportaciones. Sin embargo, esta idea fue 

obstaculizada por las pocas posibilidades de acumular recursos (Vargas, 2008b:60-

61). 

Ante este dilema, la deuda externa Latinoamericana planteó un tema 

controversia!, entre }os países que soportaban la deuda y los organismos 

internacionales que proporcionaron los recursos para el endeudamiento. Dentro 

de ese contexto, Hinkelammert expone que entre 1982 y 1990 América Latina en su 

conjunto había transferido US $110.000 millones de dólares, sin embargo, en el 

mismo lapso la deuda externa habría aumentado cerca de US$100 millones 

69 

70 

incluía dentro de una de sus estrategias "[ ... ] reducir los derechos tarifarios en el sector textil y de la 
confección[ ... ] [así como) un grupo de otros bienes finales" (Camacho, 1997:43). 
Se hace la observación que la política del gobierno de financiar productos de exportación está 
definida claramente en el PND (1965}, en el modelo de sustitución de importaciones. 
Muchas de estas medidas causaron que se redujera la recaudación de los impuestos del Estado 
(León, et al., 2013:293). 

71 NAUCA 11 (Nomenclatura Arancelaria Común Centroamericana) era un sistema de clasific.ación de 
mercancías descriptivo, simple y basado en criterios técnico-jurídico que vino a sustituir al NAUCA 1 
(Hidalgo, 2003:151). 
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(1988:18-19). ligado a esto, según Jacobo Schatan, era difícil que América Latina 

pagara pronto las deudas externas ante los organismos internaciones, dadas las 

elevadas tasas de interés y los precios bajos de las materias primas (1998:82). 

Desde esta perspectiva, se visualiza la vulnerabilidad de los países en vías de 

desarrollo, ante los progresivos compromisos externos y las pocas posibilidades de 

lograr un desarrollo más equitativo. 

1.4.3.2 Nuevas reformas a partir de los años noventa 

Más allá de las transformaciones, para Ja Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) los ochenta y noventa son consideradas décadas 

perdidas para el desarrollo económico y social de la región latinoamericana (Arias 

y Muñoz 2007:7), pues fas medidas y cursos de acción como parte del ajuste 

estructural 

Incrementaron la pobreza y la desigualdad social en la región [ ... ] [ya] que los 

grupos más vulnerables de la sociedad son los que han experimentado las 

pérdidas más significativas en sus ingresos. De igual forma Ocampo (1998) ha 

señalado que durante las últimas dos décadas la política económica ha desplazado 

la política social y, consecuentemente, ha hecho el crecimiento económico 

incompatible con la equidad social. Esa evidente brecha en la distribución del 

ingreso en la región también está acompañada por altos niveles de concentración 

de la propiedad, los problemas para acceder a la educación y la salud, las 

dificultades para acceder al crédito y a empleos en el sector formal de la 

economía, la feminización del sector informal y de la pobreza y la exclusión de las 

minorías étnicas, lo que le permite concluir a Kliksberg (2005: 421) que el 

"escenario de desigualdades agudas, persistentes, y de enorme incidencia en el 

aumento de la pobreza, en las dificultades para un crecimiento sostenido, y de 

gran influencia en las carencias que afligen la vida diaria de la mayor parte de la 

población (Arias y Muñoz, 2007:7). 
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Para estos autores, los sectores sociales y económicos de Costa Rica estaban 

menoscabados y el crecimiento sostenido era un tema que preocupaba a la mayoría 

de la población. Junto a eso, Edna Camacho admite que en el campo socia) el 

deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía costarricense en los noventa 

era preocupante pues"[ ... ] durante 1995 la producción por habitante se mantuvo 

estancada y en 1996 disminuyó a más del 3%" (1997:11). Al respecto, Costa Rica 

presentaba un detrimento en las condiciones de vida de la sociedad en relación con 

la disposición de bienes, la distribución del ingreso, el empleo y la pobreza, sumado 

a esto, unos sectores económFcos fueron afectados, entre ellos: la construcción y la 

industria (Camacho, 1997:13). 

Si bien, Ana Sojo interpreta que además uno de los sectores sociales más 

perjudicados en el modelo de libración económica fueron las clases medias y las 

zonas urbanas "[ ... ] [porque] la pobreza extrema disminuye sustancialmente, pero 

crece la pobreza básica o moderada" (1990:292). En esa misma línea, Eliana Franco 

y Carlos Sojo (1992:27) manifiestan que diferentes estudios admiten que, 

mediante los Programas de Ajuste Estructural, Costa Rica se destacó en "[ ... ] 

distribuir relativamente mejor los costos sociales derivados de tales procesos". 

Con respecto a este período, en el discurso neoliberal de Programas de 

Ajuste Estructural (PAE) I, II, III del modelo de liberación económica (LE), el país 

atendió medidas de estabilización financiera, desmantelamiento del 

proteccionismo y una reforma tributaria (Hidalgo, 2003:182). Toda esta 

transformación comenzó a observarse en la desarticulación de los subsidios para 
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pequeños y medianos empresarios (Vargas, 2002: 167-168), pues la propuesta 

neoliberal se apoyó en el protagonismo del mercado y la mínima participación del 

Estado. 

De este modo, cuando Calderón Fournier (1990-1994) asumió la presidencia 

se encontró con un déficit fiscal muy elevado y, en consecuencia, 

Aproximadamente el 6% del PBI amenazaba la relativa estabilidad alcanzada. 

Atrás quedaron los discursos de la campaña política, en los que se había 

prometido corregir los efectos negativos del ajuste estructural en las condiciones 

de vida de los sectores sociales de menores ingresos, y de colocar el énfasis de la 

gestión gubernamental en la política social. Pronto se anunció un paquete de 

medidas destinadas a elevar los ingresos del sector público; a disminuir el gasto y 

el tamaño de las instituciones del Estado; a elevar los precios de los combustibles 

y de los servicios básicos de agua, electricidad y teléfonos; a frenar las 

reivindicaciones de los movimientos laborales en el sector público; a unificar los 

regímenes de pensiones; a incentivar la producción de exportaciones no 

tradicionales; y a continuar con la reforma del sistema financiero (Rojas, 

1992:19). 

De la cita de Rojas, puede analizarse que la sociedad costarricense se 

encontró dmante esos años, en una situación socio-económica muy compleja, 

dentro de un ideario de políticas aperturistas y de tendencia neoliberal. Sumada a 

esta idea, Calderón Fournier se rodeó de un equipo de gobierno que representó a 

grupos hegemónicos de la sociedad costarricense. 

Entre sus medidas más extremas se encuentran el grabar muchos artículos, 

(Rojas, 1992:20). Esto ocurría porque se necesitó una "[ ... ] política que debiera 

tender a la liberación de los precios; y por otro lado, por la necesidad de frenar el 
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crecimiento de las importaciones, que [ ... ] [afectaba] la evolución de la balanza 

comercial" (Franco y Sojo, 1992: 41-42). 

En esta posición, Hidalgo interpreta que la política de promoción de 

exportación en mercados no tradicionales se "[ ... ] basó en un sistema de incentivos 

que ayudasen a modificar la estructura productiva [ ... ] esencialmente con tres 

instrumentos: el contrato de exportación, el régimen de admisión temporal; y el 

régimen de zonas francas" (Hidalgo, 2003:155). Lo anterior fue llevado a cabo por 

medio del Centro para la Promoción para las Exportaciones y las Inversiones 

(CENPRO). 

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), Costa Rica creó otras 

condiciones para incentivarlas72 mediante un régimen de zonas francas. Junto a 

ello, Muñoz explica que este tipo de inversión trae beneficios y también costos para 

el país receptor (2012: 228). José Cordero refuerza esta posición: 

72 

A partir del inicio de la década de 1990 se aprecia una pérdida en el dinamismo 

de las exportaciones no tradicionales agrícolas e industriales [ ... ] Surge entonces 

el turismo como una interesante alternativa para mejorar los ingresos de divisas. 

[Asimismo] en 1994 el país inicia un agresivo proceso de atracción de inversión 

extranjera directa en actividades de alto contenido tecnológico. Las gestiones 

realizadas culminan con la llegada al país del productor de procesadores INTEL 

(Cordero, 2000:10). 

En Costa Rica se manifiestan dos distintos tipos de empresas, por una parte, están las empresas 
grandes o transnacionales que se encuentran ubicadas en la zona franca, las cuales mantienen 
proveedores especializados. Por otra parte, están las empresas locales, generalmente de tamaño 
micro y pequeño (pymes), las cuales operan en un mercado doméstico. En esas condiciones, tas 
transnacionales despliegan más tecnología y desarrollo que las empresas locales (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2015:10). Además, el BID indica que las pymes se mantienen dispersas 
por todas las esferas de la economía, tanto por tamaño de empresa como por sector (BID, 2015:9-
10). Asimismo, según el estudio para el BID, "[ ... ] las empresas que operan en el mercado 
internacional son más productivas" {BID, 2015:10). 
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Según Jo expuesto por Cordero, este proceso económico acarreó una pérdida 

del dinamismo de las exportaciones no tradicionales, la cual pudo ser valorada a 

inicio de los noventa. Además, el tmismo73 incursionó con más fuerza como sector 

empresarial, pero el empuje fue producido por las políticas de liberación económica 

y las demandas de la economía internacional, de igual forma se intentó atraer la 

inversión extranjera directa al país. 

Tal como lo manifiesta Vargas, el proceso de incentivos fue variado para la 

inversión extranjera. Internamente, de 1985 a 1997, Costa Rica facilitó las 

exportaciones realizadas en corporaciones transnacionales de alta tecnología, a lo 

cua~ se ligaba la instalación de cadenas hoteleras transnacionales74(2011:84). Para 

este autor, estas empresas extranjeras se acogieron a los beneficios tributarios 

existentes y 

Otros apoyos por parte del gobierno de turno (en relación, por ejemplo, con los 

trámites aduanales o incluso, como en el caso de lntel, tarifas eléctricas 

diferenciadas), y las cuales se instalan en zona franca. El peso que estas empresas 

adquieren se refl1eja muy daramente en la importancia relativa que, dentro del 

total de las exportaciones, adqu~eren aquellas que se originan en ese régimen de 

zona franca" (Vargas, 2011: 89-92). 

En relación con el texto anterior, Vargas puntualiza que se presentan 

muchos incentivos para las empresas que se localizan en zona franca y, en ese 

73 
El turismo se menciona corno una actividad no explotada en el Plan, Nacional de Desarrollo (PND, 
1974:11). 

74 
Este tipo de empresa posee un sistema de producción o prestación de servicios en diferentes países 
y responden a una casa matriz o su país de origen (Muñoz, 2012:2.29). Básicamente, también se 
presenta un costo social, dado que en algunas ocasiones abandonan el país y dejan sin trabajo a 
muchos costarricenses y además, empresas que se beneficiaban con ellas como se explicará en el 
Capítulo 3. 
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sentido, las exportaciones costarricenses son afectadas en su momento por este 

determinado tipo de empresa, como se explicará a continuación. 

1.4.3.2.1 Diversificación de las exportaciones y participación 

Dentro de la corriente neoliberal, en el comercio internacional hay que 

especificar que el 24 de noviembre de 1990 el país dio su adhesión al Acuerdo 

General de Comercio y Aranceles (GATT). Este acuerdo mejoraba las relaciones 

internacionales y disminuía las barreras que Jo restringían, era un compromiso 

provisional mientras se creaba la Organización Mundial del Comercio7S (OMC) en 

1995 para regular el comercio mundial (León, et al., 2014:309). 

En ese marco, en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Costa 

Rica y México76 con Ja Ley 7.474. Posteriormente, se subscribieron nuevos tratados 

de libre comercio77 en que se movería el comercio internacional de Costa Rica y sus 

reformas. 

Además, en relación con fas exportaciones, para el conjunto de 

investigadores representado por León et. al. se respalda la idea que gran parte de 

75 

76 

77 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), está definida como una organización que vela por la 
correcta aplicación del conjunto de reglas que rigen el comercio multilateral y que sirve como foro 
para que los gobiernas continúen negociando iniciativas para la reducción de las barreras al 
comercio. Asimismo, Costa Rica ingresó en 1995 y parte de sus políticas fue reducir los incentivos 
para exportar aplicado a sus empresas locales. Igualmente, su trabajo más importante, proviene de 
las negociaciones mantenidas en el período 1986-1994, en la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores 
negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
(COMEX, 2015). 

Se suscribieron posteriormente, acuerdos bilaterales con otros países como: Chile (2002), Canadá 
(2002), CARICOM (2004), Panamá y el Tratado de Libre Comercio Centroamérica- Estados Unidos 
(CAFTA, entrando en rigor a partir del 2009), el cual conllevó a la apertura de las comunicaciones y 
los seguros (León, et al., 2014:310). Además, el acuerdo entre Costa Rica y México fue reemplazado 
por un acuerdo entre México y Centroamérica, en julio 2013. 
Se pueden consultar más tratados en esta dirección http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx. 
Aparecen tratados con China (2011), Singapur (2013), Perú (2013), entre otros. 



134 

esas exportaciones, se encontraban compartidas (2014: 318). Véase el siguiente 

cuadro: 

Cuadro S 
Desglose de exportaciones en porcentajes, 1980-1999 

Quinquenio Promedio Productos Productos Industriales Maquila Zonas 
anual de agrícolas agrícolas no francas 

ex~ortaciones tradicionales tradicionales 
1980-1984 100% 56,5% 5,9% 33,4% 4,1% 0% 

1985-1989 100% 47,8% 9.6% 26,4% 14.1% 2,1% 

1990-1994 100% 35,7% 11.2% 27,4% 16,1% 9,4% 

1995-1999 100% 23,1% 12,7% 23,5% 9,0% 31,7% 

Fuente: León et. al., 2014:317. 

A grandes rasgos se presenta más diversificación en las exportaciones y, en 

esa línea, puede analizarse que las exportaciones agrícolas tradicionales para 1980-

1984 representaron 56,5% y en el lapso de 1995-1999, 23,1%, por lo que hay un 

decrecimiento de 33,4% en esta actividad. 

A su vez, las exportaciones agrícolas no tradicionales constituyeron 5,9% 

para 1980-1984 y 12,7% para los años 1995-1999, presentándose un incremento 

de apenas 6,8%, lo anterior se justificaba porque este sector recibió importantes 

beneficios provenientes de los CAT y otros incentivos, como se mencionó antes. 

Las exportaciones industriales de 1980-1984 indicaron un porcentaje de 

33,4%, pero para el lapso de 1995-1999 manifestaron una cifra de 23,5%, por lo 

que existe un descenso en esta actividad en 9,9%. 

Asimismo, la maquila o perfeccionamiento activo mostró, para 1980-1984, 

un porcentaje de 4,1 % y para 1995-1994 9%, por lo que manifestó un aumento de 

4,9% en esta actividad que se considera leve en el impacto de la economía. 
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Por último, las exportaciones de zona franca 7s antes de 1985, eran 

prácticamente cero, pero durante 1995-1999 participaron con 31,7% del total, en 

otras palabras, su participación aumentó por los beneficios que recibieron por 

parte del Estado. 

Al respecto, de manera general durante los años noventa, Sauma y Trejos 

(1999:341) defienden que las "[ ... ] exportaciones, principalmente las no 

tradicionales, y el turismo aparecen como los elementos más dinámicos de la 

economía, aunque también hay una importante expansión de los servicios". Pero, 

no debe perderse de vista que el turismo, aparte de la política gubernamental, se ha 

impulsado a lo largo de este tiempo por otras características, tales como: la 

variedad de parques nacionales, el clima tropical, belleza escénica de los lugares, el 

nivel de educación de la población costarricense, entre otros elementos de 

consideración (Hidalgo, 2003:251). 

Así, para los años noventa, en opinión de Carvajal, lo que aquí se comparte 

es que 

78 

El nuevo modelo de desarrollo, provoca un cambio en la estructura económica del 

país, en donde los sectores primario, secundario y terciario han sufrido 

modificaciones considerables, lográndose una mayor diversificación de la 

economía y algún grado de verticalización, especialmente entre los sectores 

agrícola y agroindustrial [ ... ] [también] comenzó a tener más peso el sector 

Mediante la Ley N° 6.695 de Zonas Procesadoras de Exportación y Parques industriales de diciembre 
de 1981, sucedida por la Ley N° 7-210 del Régimen de Zonas Francas de noviembre de 1990, fueron 
los instrumentos que promovieron estas exportaciones (León, et al., 2013:318). 
Ahora bien, en cuanto al Régimen de Zonas Francas, esto sufrió una nueva modificación en 2009, 
cuando se aprobó la Ley 8.974, con el propósito de asegurar que el régimen fuese compatible con las 
disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Se espera que para finales del 2015, los incentivos del régimen no 
estarán condicionados a la exportación de bienes, sino que variarán en función de la ubicación 
geográfica, la magnitud de la inversión y el número de puestos de trabajo creados, y si se trata o no 
de inversiones dentro de sectores estratégicos (Cepal, 2014: 68). 
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terciario, en donde se encuentran las actividades del Estado, servicios financieros, 

el turismo y los servidos de empresas [ ... ) Sin embargo, a pesar de tal condición, 

el índice de desempleo en Costa Rica para la década de los finales de los años 

noventa rondaba en el 4% promedio, lo cual, es una tasa baja en comparación con 

los altos índices de desempleo de países europeos" (Carvajal, 2012:207). 

En contraposición a lo anterior, Alexander Jiménez interpreta que en ese 

lapso se consolidan sectores industriales, empresarios agrícolas y además 

comerciantes exportadores dentro de un escenario en el cual deben poseer cierta 

solvencia económica, lo que produce una división entre quienes la efectúan y los 

que no pueden realizarla (Jiménez, 1997:47). 

Asimismo, Gutiérrez y Bolaños (1999:11) consideran que, durante los años 

noventa, todo obedeció a una dinámica de la economía internacional y el sector de 

las pymes fue condicionado con políticas particulares para su promoción o 

desarrollo. Más aún, según estos autores, el ascenso de las empresas micro y 

pequeña empresa fue originado por la incapacidad del sector tradicional 

costarricense de producir los puestos de trabajos requeridos. 

1.4.3.2.2 Crecimiento empresarial de las pymes en los años 
noventa 

En la activa participación costarricense en los mercados internacionales y el 

fracaso del modelo sustitución de importaciones mediante los objetivos del modelo 

de desarrollo liberación económica, algunos investigadores como Wilson Pérez y 

Geovanni Stumpo (2002) esperaron que las pymes desempeñaran un papel 

protagónico. 
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Ante esta expectativa, obsérvese el siguiente cuadro: 

Cuadro 6 
Cantidad de empresas existentes por rama de actividad, en 1990 

Actividad Absoluto Relativo 

Industria 4.125 16% 

Servicios 10.242 40% 

Comercio 10.868 42% 

Otros 620 2% 

Total 25.85579 100.0% 

Fuente: Gutiérrez y Bolaños, 1999:11. 

Según el Cuadro 6, e} número de empresas pymes existentes en 1990 era de 

25.855, mientras que para 1975 fueron registradas 20.076. Esto representó una 

tasa de variación de crecimiento, de 1975 a 1990, de 29%, además lo más 

importante es destacar que, tanto para 1964 como para 1990, presentaron el 

mismo porcentaje de crecimiento. 

Estas empresas fueron descritas así: 20.992, dentro de un rango de 1 a 4 

empleados; 3.839 estuvieron catalogadas de 5 a 19 empleados y 1.024 

representaron empresas con más de 20 empleados. Se hace la observación que no 

se utilizó el criterio de la Caja Costarricense del Seguro Social, que especifica que de 

1 a 5 empleados son micro, de 6 a 30 pequeñas, de 31a100 medianas y más de 101 

empleados son grandes. 

Por orden de magnitud, el sector comercio se presentó con 42% del total de 

las pymes. Aunque es la actividad con porcentaje más alto, está muy cerca del 

sector servicios y, en consecuencia. al analizar la tasa de variación resultó con 8% 

de aumento, en relación con 1975. 

79 Este dato pertenece a la provincia de San José. 
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Dentro de ese esquema, durante esta tendencia neoliberal, el empuje al 

sector servicios es evidente y, en el Cuadro 6, se observó una participación de 40% 

sobre el total de las pymes. En definitiva, todas las estrategias diseñadas por el 

Estado repercuten en la tasa de variación de crecimiento en este sector, pues arrojó 

43%, en relación con 1975. 

La participación del sector industrial fue de 16%, lo que indica que, en 

relación con el número de empresas para 1990, persisten 4.125 empresas pymes. 

Esto significa un incremento de Ja tasa en 43%. 

Sin embargo, interesa recordar que el país se encontró con transformaciones 

importantes con las medidas de los PAE, razón por la cual todos los sectores 

empresariales crecieron a un ritmo diferente (León, et al., 2014:192). 

Por una parte, para Jos autores Bulmer y Kincaid, el modelo de desarrollo 

atrae Ja inversión extranjera por la mano de obra calificada, el sistema político 

estable y el sistema legal que garantizan los contratos en Costa Rica. Por otra parte, 

perjudica el sector económico de las pymes por su reducida productividad y poca 

inversión tecnológica, ya que deben hacer frente a un alto nivel competitivo de las 

empresas extranjeras, las cuales poseen un mayor número de recursos económicos 

y una alta tecnología (2002:25). Aunada a esta idea el Banco Mundial indica que 

Las empresas multinacionales pueden tener efectos negativos, pues es posible 

que al competir en los mercados locales de productos y factores empujen a salir a 

las empresas locales menos efidentes y generen así trastornos temporales[ ... ] [es 

decir] en el corto plazo puede afectar de manera negativa a los trabajadores y 

generar tensiones sociales y políticas [en el país donde se ubican]l(BM, 2014:15). 
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Desde otro punto de vista, Carvajal propone que este modelo de desarrollo 

liberación económica presenta retos y además oportunidades, entre ellas, permite 

que surjan un sin número de pymes que implementan la alta tecnologíaªº, situación 

que podría incidir en que estas empresas sobresalgan dentro de la competencia 

(2014:347). 

Paralelamente, el estudio de Gutiérrez y Bolaños vislumbra que la política 

económica de Costa Rica estuvo dirigida hacia la consecución de objetivos 

generales en "[ ... ] eficiencia, estabiliidad y apertura necesarios para avanzar [ ... ] 

hacia la globalización, y no tanto a políticas sectoriales, entre las que se encuentra 

la política hacia el desarrollo de la pequeña y mediana empresa" (1999:11). En 

otras palabras, para estos autores, aunque hubo un ligero crecimiento o evolución 

en el sector de pymes en 1990, esto se originó por medidas particulares y no como 

una visión de integracionistas para ellas (1999:11). Además, durante los años 1994 

y 1997, se redujo el empleo en el sector de las pymes en la actividad industrial. 

Para finalizar, a) terminar los años noventa o "[ ... ] el siglo [XX], la economía 

[costarricense] se había transformado completamente, convirtiéndose en una 

economía dominada por el sector servicios, con una industria de alta tecnología y 

una agricultura dual formada por un sector dinámico de exportación y otro con 

rezagos importantes orientado hacia el mercado interno" (León et al., 2014:25). 

80 Para Nadia Ugalde invertir: en ciencia, innovación y tecnología constituyen procesos importantes 
para que una pyme logre alcanzar ventajas competitivas en el mercado costarricense, además de 
cambiar viejos "[ ... l estilos tradicionales de administración" (Ugalde, 2009:298). 
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1.4.4 Evolución de~ crecimiento y acontecimientos impoFtantes 

de Costa Rica a partir de 2002 y hasta 2013 

En el deterioro de los. términos de intercambio se indicará que, para 2002, el 

balance económico del Estado costarricense mostró, en relación con el PIB, un 

déficit del 4,3% y una pérdida en la balanza de pagos de 5,4%. Inclusive, la inflación 

se mantuvo en 10% y la deuda pública representó 59% del PlB (BID, 2006:2). En e) 

campo social Costa Rica, a pesar de tener la tasa de pobreza más reducida de los 

países centroamericanos, no retrocedió del 20% (BID, 2006:2). 

En la elección del mandatario Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) se 

reveló en Costa Rica un nuevo partido político, el Partido Acción Ciudadana (PAC) 

que surgiera como una tercera fuerza política costarricense (BID, 2006:3). 

Ahora bien, según el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo 

(2006:2), para el 2002 Costa Rica presentó las siguientes fortalezas: una economía 

abierta y diversificada, una baja tasa de pobreza (aunque sin disminución), un 

sector exportador más moderno y una alta cobertura de los servicios sociales. Sin 

embargo, entre sus debilidades se destacó: una baja tasa de inversión doméstica, un 

déficit fiscal muy alto, una dependencia del ahorro externo, una estructura 

tributaria deficiente, una dificultad para bajar las tasas de inflación menor al 10%, 

entre otras cosas. Era una economía que se estaba recuperando de las reformas 

recientes realizadas en el nuevo modelo de desarrollo liberación económica (BID, 

2006:2). 

Posteriormente, para el año 2004, en palabras de Eduardo Lizano, hay un 

efecto importante en el modelo de desarrollo implementado, dado que-de 1984 a 
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2004- Costa Rica no sobreUevó crisis financieras de importancia, de balanza de 

pagos, cambiarías o fiscales, ni mucho menos procesos inflacionarios de mayor 

cuantía o crisis bancarias generalizadas (Lizano, 2005: 101). En relación con lo 

anterior, el país fue uno de los países en vías de desarrollo que mejor se recuperó 

de las crisis (Lizano, 2005: 101). 

Sin embargo, es necesario indicar que unos países lo lograron, pero otros no 

pudieron conseguirlo: 

Las reformas liberales en América Latina han tenido éxito en algunos casos -un 

ejemplo muy citado es Chile-, pero buena parte del resto del continente aún 

debe recuperarse de la década pérdida para el crecimiento que siguió a los así 

llamados exitosos rescates del FMI a comienzos de los años ochenta, y muchos 

sufren hoy tasas de paro persistentemente elevadas (Stiglitz, 2010: 59). 

Según lo expuesto por este autor, se produce una desigualdad en las 

sociedades de América latina porque, por un lado, se empeora la distribución del 

ingreso y, por otro, la prosperidad se queda en manos de unos pocos, pues no todos 

los países latinoamericanos pueden alcanzar con éxito las estrategias neoliberales 

para crecer y desarrollarse corno lo hizo Chile. De esta manera, según Saumaª1 y 

Trejos (1999), Chile ha aprovechado las ventajas de la globalización, dado que, 

81 
En Chile se privatizó prácticamente todo -excepto, irónicamente, el cobre-, en ese sentido, se dio una 
fuerte apertura aunque controlada y se produjo la liberalización económica; luego de fuertes 
intervenciones durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990). En el caso de Costa Rica, 
no se privatizó casi nada -excepto algunas empresas de la extinta CODESA-, los procesos de apertura 
bancaria, desgravación arancelaria, reducción de la intervención estatal, etc. fueron graduales, 
muchos de ellos se llevaron desde mediados de los ochenta a mediados de los noventa, y tampoco se 
aplicaron los ajustes "al extremo", sino que se mantuvieron aspectos de intervención, por lo cual se 
trata de un ajuste heterodoxo (conversación personal con Dr. Pablo Sauma, 14 de diciembre del 
2015). 
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Chile hizo un ajuste estructural de tipo ortodoxo; mientras que Costa Rica lo ha 

hecho de una manera heterodoxa. 

Si bien, Sánchez defiende que la globalización manifiesta contradicciones, 

porque "[ .. . ] ningún Estado puede darse el lujo de abstenerse a participar en la 

economía internacional y esto implica aceptar las reglas del juego establecidas por 

otros centros de poder, ta~es como empresas internacionales, que pueden induso 

comandar más recursos qll!e los mismos Estados" (Sánchez, 2004:157). 

Así, Eduardo Lizano plantea que en el modelo de liberación económica al 

"[ ... ] depender del funcionamiento de los mercados no significa creer, en modo 

alguno, en su perfección" (1999: 34). En cuanto a lo social, interpreta que "[ ... ) la 

cantidad y la calidad del gasto público, no permiten realizar directa o 

indirectamente, los gastos necesarios en ámbitos sociales como educación, salud, 

seguridad y justicia1 tampoco en otros campos como las inversiones públicas en 

infraestructura [ ... ) [siendo] un grave obstáculo para lograr una distribución más 

equitativa del ingreso" (Lízano, 2005 :111). 

Aunado a lo anterior, Lízano acepta que para el caso costarricense 

Los empresarios no [tienen] capacidad de percibir adecuadamente las 

oportunidades y los retos del modelo liberación económica. Esto se debe a la falta 

de una verdadera clase empresarial en los países en vías de desarrollo. Así, al no 

poder aprovechar las nuevas oportunidades y enfrentar los retos el modelo de 

liberación económica no podría generar los beneficios esperados, sino por el 

contrario, acarrearía tan solo los costos previstos (Lizano, 1999:113). 

Es claro que más allá de una clase empresarial, ciertamente el modelo 

implica desafíos y, en ese sentido, ¿cuál debería ser entonces la participación del 



143 

Estado en la sociedad? La respuesta es bastante compleja y como una primera 

aproximación en lo económico se dirá que existen indicios de que 

La mayoría de los países industrializados -incluidos EE UU y Japón- edificaron 

sus economías mediante la protección sabia y selectiva de algunas de sus 

industrias, hasta que fueron lo suficientemente fuertes como para competir con 

compañías extranjeras. Es verdad que el proteccionismo generalizado a menudo 

no ha funcionado en los países que lo han aplicado, pero tampoco lo ha hecho una 

rápida liberalización comercial. Forzar a un país en desarrollo a abrirse a los 

productos importados que compiten con los elaborados por alguna de sus 

industrias, peligrosamente vulnerables a la competencia de buena parte de 

industrias más vigorosas en otros países, puede tener consecuencias desastrosas, 

sociales y económicas. Se han destruido empleos sistemáticamente -fos 

agricultores pobres de los países subdesarrollados no podían competir con los 

bienes altamente subsidiados de Europa y Estados Unidos- antes de que los 

sectores industriales y agrícolas de los países pudieran fortalecerse y crear 

nuevos puestos de trabajo (Stiglitz, 2010:56). 

Joseph Stiglitz caracteriza que las demandas proteccionistas para las 

empresas pymes por parte del Estado son inevitables para aumentar el crecimiento 

económico y el desarrollo en cualquier país. Desde su punto de vista, si se impulsan 

y protegen los sectores empresariales se fomenta el empleo, se aumenta la 

producción y se promueve, además, )a calidad de vida de los ciudadanos, porque el 

desarrollo es generado a lo interno. 

Sobre este mismo tema, tal como lo manifiesta Yang, la mayoría de las 

políticas del modelo de liberación económica, "[ ... ] se han enfocado no solo a 

resolver distorsiones generales, mejorar la reasignación de recursos, cambiar los 

precios relativos y la rentabilidad de la economía, sino que también han procurado 
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establecer un esquema de incentivos que en la mayoría de los casos han estado 

dirigidos a las grandes empresas" (Yang, 2002:261) y no al sector de las pymes. Así, 

muchos especialistas en la materia indican que el modelo de desarrollo presenta 

oportunidades, más que todo, a empresas grandes o extranjeras que están 

consolidadas en el mercado (Gómez, 2002:127). 

Al respecto, Carvajal defiende que el contexto interno y externo presenta 

ventajas y desventajas que deben resolverse. Entre las ventajas se encuentran que 

permite la existencia de "[ ... ] acuerdos de cooperación entre empresas 

jurídicamente independientes, las cuales constituyen redes de empresas pequeñas 

y medianas que trabajan en cooperación; [fomentando además] [ ... ] las 

modalidades como la subcontratación nacional entre grandes empresas y 

pequeñas" (Carvajal, 2014:357). Este autor señala que el sector de las pymes 

costarricense necesita un "[ ... ) nuevo estilo de organización empresarial" que 

posibilite al país un camino por seguir, para dejar de ser una nación en vías de 

desarrollo (2014:357). Según lo anteriormente expresado por Carvajal, se 

necesitan políticas públicas coo,rdinadas y vinculantes por parte del Estado que 

fomenten y promuevan el sector empresarial de las pymes, de una manera más 

adecuada. 

1.4.4.1 Crecimiento empresarial de empresas pymes en el 

período 2006 

Entre los aspectos más novedosos en la década del dos mil está que las 

empresas micro, pequeñas y medianas fueron legalmente denominadas con e) 
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término pymes, mediante la Ley 8.262 Fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), del 02 de mayo de 2002, en la administración saliente de Miguel 

Ángel Rodríguez (1998-2002) (véase el apartado 3.2.2.9 del Capítulo 3). 

Dentro de otro orden de ideas, al analizar el Gráfico 4 del año 2006, 

observamos que se presenta un total de 46.587 pymes. En esta tendencia de 

crecimiento, específicamente, la tasa de variación indica que existe 80% de 

aumento, con respecto a 1990, en este sector. En esa misma línea contemplamos 

que, para el año 2006, persisten 32.553 empresas, las cuales eran de tipo micro 

(70%), es decir, con menos de 5 empleados y, en la mayoría de los casos, con bajos 

niveles de productividad, casi de subsistencia. 

Así, al observar el Gráfico 4, se percibe que la actividad económica que más 

predominó está representada por el sector servicios (55%), el cual arrojó una tasa 

de variación de 148% en relación con 1990, producto de ciertas iniciativas y 

políticas públicas que lo favorecían su funcionamiento y promoción desde 1959, 

como ya se mencionó. 

A su vez, el sector comercio se destacó con 25% de participación del total, de 

ese modo, presentó un tasa de variación de apenas 5, 7%, en relación con 1990. 

De igual manera, el sector agropecuario presentó 12% del total de empresas 

y, en último lugar, se encontró la actividad industrial con 8% de participación, al 

mismo tiempo, con una tasa de variación de decrecimiento de 0,4% en relación con 

el año 1990, el cual consiste en el Gráfico 4: 
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Gráfico 4 
f~rcenta ·!.de el!!l!!esas por ram~ d_e ~~v_iciad, en e~ 2006 
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Fuente: CCSS, 2006. 

A partir de lo anterior, muchos investigadores como Melina (2002) y 

Quesada (2008) insisten en que las empresas pymes, a inicios del siglo XXI, siguen 

enfrentando una alta competencia extranjera y llama la atención que esta situación 

es muy similar en el capitalismo agrario (véase apartado 1.3.3 de este capítulo), 

dado que"[ ... ] de Europa comenzaron a importarse [ ... ] un importante número de 

mercaderías (principalmente prnductos textiles) que acabaron con el pequeña 

artesano nacional y, al mismo tiempo, generaron importantes beneficios a los 

comerciantes importadores" (Hidalgo, 2003:8). Muchos productos costarricenses 

hoy son desplazados por los productos extranjeros, ya sea porque se cuenta con 

una baja productividad o escasa tecnología. 

A su vez, como proyecto estatal y empresarial, en la sociedad muy 

popularmente se escucha la frase que dice que "[ ... ] las pymes están en boca de 

todos y en manos de nadie" (Luis Alvarez, Vice-Ministro de Economía, Industria y 
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Comercio, 2010-201482), posiblemente porque no ha podido concretarse en el 

Estado una política adecuada que las impulse y las promueva como lo han realizado 

otros países. 

1.4.4.2 Crecimiento empresarial de empresas pymes en el 2013 

Al comparar la información de 1950 con los datos del año 2013, en relación 

con la importancia del crecimiento de las empresas pymes en Ja economía, hay 

características particulares. 

Esta población se estima en alrededor de 64.980 empresas, para diciembre 

de 2013, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, 2013). De 

estas, se considera que 74% son empresas de tipo micro, 22% son pequeñas y 4% 

son medianas. Asimismo, 10% pertenece al sector agropecuario, 7% a la industria 

manufacturera, 27% al comercio y 56% a otros servicios. No obstante, esa 

información no incluye datos sobre las micro y pequeñas empresas que pertenecen 

al sector informal83, así que ese dato sería subvaluado o menor a la realidad 

existente sobre ese sector (ver Gráfico 5). 

A su vez, de los anteriores gráficos presentados, desde el número 1 hasta el 

5 y de los cuadros 4 a 7, puede observarse un aumento de empresas pymes. Así, 

mientras que en el año 1950 fueron contabilizadas apenas 11.411 empresas, en el 

A • Durante su ejercicio como Vice-Min istro de Econom1a, Industria y Comercio, intentó promover el 
sector de pymes en proyectos como capita l semilla, incubadoras de empresas y norma pyme 
(certificaciones procesos por procesos de calidad y diferenciación) entre otros temas de interés (El 
Financiero, 2014: pf 5). 

83 Según el Observatorio de Mipyrne.s (2010:15), una empresa es informal1 sino cumple con al menos dos 
de las obligaciones mencionadas en el Capítulo2: artículo 4 de la Ley 8.262 de Fortalecimiento de las 
Pymes. 
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año 2013 existían 64.980 empresas, lo que representa un aumento de 53.569; si se 

aplica la tasa de variación, el aumento sería de 469%. 

Entre los elementos importantes que explican este incremento se podría 

citar el crecimiento de la pobJación y, por ende, sus actividades económicas, así 

como pocas posibilidades del sector tradicional de generar empleos. Además, este 

crecimiento podría estar influenciado por las acciones del gobierno para reducir Ja 

mortalidad infantil, el analfabetismo, al mismo tiempo que se promovió fa 

educación, tanto primaria como secundaria, a partir de 1950 (Malina y Palmer, 

2008: 25). Veamos el gráfico que sigue: 

Gráfico 5 
Porcentaje de empresas por rama de actividad en 2013 
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Fuente: CCSS, 2013. 

Ahora bien, para interpretar el Gráfico 5 con respecto al año 2006 tenemos, 

en primer lugar, que continúa el aumento de las pymes, dado que en el 2006 

existieron 46.587 y para el 2013 foeron contabilizadas 64.980 empresas. Lo cual 

implica un aumento en la tasa de variación de 39% en relación con el 2006. 
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Paralelamente, el sector servicios continúa siendo la actividad más 

sobresaliente con 56% del total de las pymes, cifra que presenta un crecimiento en 

la tasa de variación de 43%, en relación con el año 2006. 

Además, la actividad de comercio se muestra con 27% del total de las pymes, 

sin embargo, produce una tasa variación de aumento de 55%, dado que en 2006 

había 11.484 empresas y en 2013 se registran 17.825 en total. 

De igual forma, el sector agropecuario se manifiesta con un porcentaje de 

10% del total. Por último, el Gráfico 5 indica que en el sector industrial participa 

con 7%, con respecto al total de empresas, pero su aumento en la tasa de variación 

corresponde a 25%, en relación con 2006. 

1.4.4.3 Análisis sebFe el crecimiento de las pymes desde 1950-

2013 

Es fácil advertir, junto con Martín Gómez (2002) y Luis Mesalles (2012), que 

las pymes proliferaron a mediados del siglo XX y principios del siglo XXI, pero el 

Banco Mundial indica que, si bien aumentan en la cantidad, crecen lentamente por 

la falta de innovación (2014:8) pues invierten poco en nuevas tecnologías y 

desarrollo. Desde ese contexto, su situación es incierta, dado que no poseen las 

herramientas para permanecer en mercado interno o externo. Véase el siguiente 

Cuadro 7: 



Cuadro 7 
Comportamiento de la tasa de crecimiento 

en las prmes 1950-2013 
Año Aumento Disminución 

1950 

1958 31% 

1964 29% 

1975 0,2% 

1990 29% 

2006 80% 

2013 39% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del 1 EC (1950, 1958, 1964, 1975), 
Gutiérrez y Bolaños (1999), CCSS (2006 y 2013). 
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En dicho estudio, como se muestra en el Cuadro 7, la tasa de variación es 

positiva en la mayoría de los períodos durante los modelos de desarrollo: 

sustitución de importaciones y liberación económica. Es decir, el sector de las pymes 

en este lapso ha tenido la tendencia de aumentar su participación en el mercado 

costarricense en las dife rentes activi1dades económicas. 

Como se observa, el comportamiento de la tasa de variación o porcentaje de 

cambio de 1958 a 1964 se presenta mediante un aumento absoluto de 31 o/o y 29%, 

respectivamente. Esto aunado a que, en el período de 1964 a 1975, se revela una 

disminución en la tasa de variación de 0,2%; luego, para 1990, existe un 29% de 

aumento y para el 2006 un 80%, finalmente, en el año 2013 se presenta 39%. 

En términos generales, la disminución de las pymes en 0,2%, aunque es un 

porcentaje muy pequeño, se justifica porque en ese lapso el país estaba afectado 

por las crisis del petróleo, recesión mundial y los problemas internos del modelo 

desarrollista. Para los autores Ulate (2000) y Vargas (2002), durante esta década 

(setenta), Costa Rica enfrentaba problemas importantes tales como: excesos de 

producción y disminución de la demanda de bienes, así como conflictos internos 
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del Mercado Común Centroamericano y las guerras civiles centroamericanas (véase 

el apartado 1.4.1.4 de este capítulo). 

Se reconoce que el tema de las pymes requiere de muchos estudios 

minuciosos por su importancia en la economía, pues son generadoras de empleo, 

pero la mayoría se desenvuelve básicamente "[ ... ] en actividades primarias o de 

industria muy tradicional, muy competidas a nivel mundial, de bajos niveles 

tecnológicos y, respectivamente, modestos niveles de productividad y limitadas 

capacidades para la innovación" (Vargas, 2002: XXI- XXII). 

Cabe agregar, además, que estas características de la estructura productiva 

dificultan la conformación de encadenamientos productivos en la economía hacia 

adentro que puedan potenciar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y, 

consecuentemente, crear mayores niveles de empleo de mano de obra nacional 

(Arias y Muñoz, 2007:13). Sumado a esto, Eliana Franco y Carlos Sojo (1992:137) 

nos indican que el modelo de desarrollo produce una "[ ... ] una selectividad 

estructural [ ... ] [donde] los sectores empresariales deberán de ser capaces de 

reconvertirse o perecer". Lo anterior podría ser atribuible como un factor negativo 

para subsistir en el mercado: el tamaño de la pyrne, dado que cuanto más pequeña 

sea esta empresa, menores oportunidades posee de utilizar apropiadamente sus 

recursos y, en consecuencia, más posibilidades tiene para desaparecerª4. Como 

resultado, una gran mayoría revela numerosas asimetrías en sus capacidades 

84 Un estudio realizado por Ricardo Monge y Federico Torres indica que gran parte de la mortalidad de 
las pymes está dimensionada por su tamaño, es decir, mientras más pequeña sea la pyme menos 
opciones posee para sobrevivir en el mercado. La investigación manifi esta que solo un 6% de las 
microempresas logra llegar a ser pequeña, y solamente un 8% de las pequeñas, alcanzan convertirse 
en medianas (Monge y Torres, 2014:4). Además, un 69% de las empresas mueren antes de los diez 
años (El Financiero, 2015:2s.p.). 
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empresariales, las cuales deben ser corregidas a tiempo. Con base en lo anterior, un 

gran número de empresas de tipo micro y pequeña no amplía su tamaño, porque su 

débil crecimiento impide aumentar sus capacidades y, por ende, se encuentran 

limitadas a innovar y convertirse en empresas más productivas en relación con las 

empresas grandes. 

En cuanto a las pymes exportadoras, en este ideal imaginario, el problema 

está en el registro de las bajas exportaciones, pues se producen conflictos internos 

para producir y así se presenta una controversia, puesto que, según de la 

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER): 

Las micro empresas representan el 19% de las empresas exportadoras pero 

solamente generan el 1 % del valor de las exportaciones totales costarricenses 

(excluyendo café y banano); por su lado las PyMES son el 61% de las firmas y 

generan el 13% del valor, dejando para las grandes empresas una representación 

del 20% pero con un 86% del valor total. [Así] en cuanto al desempeño 

exportador, la misma PROCOMER (2013) califica al 20% de las empresas como 

altamente exitosas, al 36% como medianamente; al 29% como regularmente y al 

15% como poco exitosa. Vale señalar que esta ca1ificación se basa en cuatro 

criterios: continuidad exportadora, dinamismo exportador, diversificación de 

mercados y condiciones de acceso a los mercados (Leiva, 2013: 42). 

Según la cita, el 19% de empresas exportadoras, las cuales son de tipo micro, 

generan un 1 % de las exportaciones. A su vez, se localizan las pequeñas y medianas 

representadas por 61 % produciendo un 13%. En resumen, las pymes producen 

14% (13+ 1) del total de las exportaciones. En ese sentido, las empresas grandes 

poseen una representación total de las exportaciones de 86% del total. 

Como una conclusión inmediata: no todas las pymes de Costa Rica pueden 

tener acceso al beneficio de exportar y, a su vez, el desempeño de las que exportan 
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no es el óptimo. Sin embargo, Carvaj1al afirma que las empresas pequeñas tienen 

"[ ... ] mayor flexibilidad para realizar modificaciones y reorientar su estrategia de 

producción" (2014:347), más que las empresas grandes y ello representaría una 

ventaja para las que deseen exportar. 

Sobre ese mismo enfoque, Costa Rica ha firmado tratados internacionales 

con República Domin~cana, Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Trinidad y 

Tobago y otros, sin embargo, se presentan características negativas y positivas para 

una gran mayoría de pyrnes que ambicione exportar. 

En los elementos negativos se identifican (Martínez, 2006:33): 

>- Las asimetrías de información 

>- Un limitado acceso al mercado de capitales 

>- Disponen de una débil orientación externa 

>- Presentan una alta mortalidad empresarial para enfrentar la 

competencia 

Dentro de los elementos positivos se vislumbran (Leiva, 2012:179): 

>- Son flexibles desde su estructura organizativa y estructural 

>- Pagan sus cuentas por cobrar a tiempo y manejan bajo 

endeudamiento 

;;.. Poseen capacidad para innovar 

>- Mantienen una estrecha relación con el cliente 

>- Se adaptan fácilmente a los cambios 
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Asimismo, PROCOMER indica que, para poder sobrevivir en un entorno 

cambiante, las pymes han de impulsar su capacitación, asesoramiento, consultoría 

y relaciones con otras empresas (Leiva, 2012:179). En esa línea, enfocada a las 

habilidades directivas y administrativas de las pymes, Juan Carlos Leiva, señala que 

"[ ... ] ciertos factores de habilidades gerenciales, mercadeo, finanzas y otros, están 

correlacionados con el éxito [ ... ] de las PYMES" (2013: 42). Lo cierto, es que esas 

habilidades administrativasas· pueden influir en su adecuada gestión, para enfrentar 

los desafíos del modelo de liberación económica porque, a resumidas cuentas, en 

opiniones de Ulate (2000), Vargas (2002) y Sojo (2013), en el modelo de desarrollo, 

las pymes de hoy se encuentran desprotegidas para enfrentar los retos y desafíos 

en comparación con los años de )as décadas sesenta y setenta cuando estaba el 

Estado empresario, dado que no se poseen las políticas públicas efectivas que 

protejan su gestión, promuevan su innovación y sobre todo, Jes ayuden a superar 

barreras del mercado internacional (Gómez, 2002: 128). 

Desde las políticas públicas del gobierno, Gómez (2002) -al igual que 

Carvajal (2014)- manifiesta que las pymes tienen posibilidades en los 

encadenamientos productivos, ya que ellas pueden "[ ... ] vender ciertos productos 

en algunos espacios [ ... ] que no son atractivos en términos de rentabilidad para 

empresas grandes"(2002:130). Al mismo tiempo, se esperaría que las pymes 

85 
Según la teoría de Robbins y Coulter, toda empresa: grande, pequeña o mediana, necesita que sus 
dueños y gerentes posean ciertas habi lidades administrativas. Sobre este mismo asunto, ellas se 
encuentran contenidas en varios tipos de habilidades: técnicas, de trato personal y conceptual. Por 
mencionar, las habilidades técnicas representan el conocimiento de un campo específico. Las 
habi lidades de trato personal se refieren a la capacidad de trabajar con otras personas y las 
habilidades conceptuales están contenidas en la capacidad que poseen los gerentes de "[ ... ]1 pensar y 
conceptuar situaciones abstractas y complicadas" para llevar adelante la empresa en el mercado 
(2005:12). 
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ejerzan un potencial para corresponder a estas oportunidades y el rezago en 

materia de habilidades administrativas sea superado. 

Ahora bien, se dirá, de acuerdo con Rafael Cuevas (2013:5-6), hoy este 

modelo de desarrollo liberación económica contempla las siguientes condiciones: 

a) Posee una vocación exportadora de productos agrícolas no tradicionales. 

Es decir, este modelo de desarrollo está basado en las exportaciones no 

tradicionales, además de crear las condiciones adecuadas para la atracción 

de inversiones extranjeras (Vargas, 2002:154). Sin embargo, bajo el discurso 

de corregir el sesgo anti-exportador del modelo de sustitución de 

importaciones, de acuerdo con Eliana Franco y Carlos Sojo, la idea era 

cambiar la estructura productiva y aumentar las divisas mediante las 

exportaciones, pero el sesgo no se ha eliminado en ciertas ramas porque 

muchas pymes siguen produciendo para el mercado interno, es decir, no 

intentan exportar o lo hacen con bajos niveles de rentabilidad o ganancias 

(Franco y Sojo, 1992:85). 

b) Este modelo de desarrollo fomenta mayoritariamente la industria sin 

chimeneas como un principal rubro de ingresos. 

Al respecto, a partir de 1950, el turismo de la postguerra en el Viejo 

Continente fue Uamado industria sin chimenea en países como España e 

Italia, pues se presentaba un turismo de sol, mar y playa que creció con 

éxito, a partir de allí ese vocablo empezó a usarse en América Latina 

(Quesada, 2005:120) y, si se analiza esta actividad, nos encontramos con 

características generales que no pertenecen a la actividad primaria o 
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secundaria, más bien, corresponde a una actividad terciaria. En particular, 

desde esa perspectiva, se desarrollan alrededor del turismo varias empresas 

micro, pequeñas y medianas o pymes que abastecen de insumos, bienes y 

servicios, para organizaciones como hoteles y otros (Quesada, 2005:122). 

Pero, en palabras de Quirós (2000: 37), "[ ... ] los resultados indican que hasta 

el momento, el crecimiento [económico del país] ha sido lento, sostenido por 

la acumuladón de factores y basado en el sector terciario", situación que no 

ejerce gran impacto en la economía. 

c) A su vez, el modelo de liberación económica busca la reindustrialización, es 

decir, no se trata de sustituir importaciones, sino de incorporarse a los 

procesos de ensamblaje multinacional de productos que llegan a realizarse 

como mercancía. Así, en el fenómeno de la globalización, Cuevas (2013:6) 

insiste en que los países en vías de desarroHo participan en una cadena, esto 

quiere decir que en ocasiones participa en una "[ ... ] creciente red de 

servicios, básicamente de información, para grandes corporaciones 

transnacionales". De esta manera, para Cuevas, Costa Rica manifiesta la"[ ... ] 

estrategia d!e lo transnacional es existir a través de lo nacional", como es 

sabido, el Estado ya no posee una alta dosis de proteccionismo y ahora se 

destaca la apertura comercial y la promoción de exportaciones (2013: 108). 

d) En el modelo de desarrollo se promueve la industria maquilera, pero 

mediante una ventaja comparativa. En la teoría neoliberal, la maquila 

representa -de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (011, 

s.f.:2)- "[ ... J toda actividad concerniente al proceso productivo de una 
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empresa que se envía a otra diferente para ser llevada a cabo[ ... ] El término 

maquila [se usa] para designar producción por cuenta ajena". En esa línea, 

Cuevas (2013:6) afirma que, para esa industrialización, "[ ... ) Ja rama de las 

textileras [ ... ] tratan de competir con sus similares establecidas en el Asia y 

otros países de América Latina". 

1.4.4.4 Crecimiento del sector comercio y servicios 

Como se mencionó en la Introducción, esta investigación está enfocada a 

estudiar el comportamiento empresarial del sector Comercio y Servicios, desde 

1950 hasta 2013, pues representaba 83% del parque empresarial de las pymes 

para el año 2013 (ME1C, 2013:20). El sector servicios es uno de los sectores más 

favorecidos con las pofüicas económicas del modelo de liberación económica, 

incluidos allí servicios de transporte, financieross6 y el turismo. 

Con base en el planteamiento de Hidalgo, el turismo tiene la ventaja de 

generar divisas y estimular la oferta (2003:256), ante tal panorama "[ ... ] puede 

afirmarse que el sector primario y el sector servicios financianª7 el desarrollo 

industrial nacional de Costa Rica" (2003:308). 

Junto a ello, y siguiendo al grupo de investigadores de León et al. 

(2014:323), podría refacionarse también que el sector comercio ha recibido una 

transformación dado que "[ ... ) de la pulpería y el pequeño comercio especializado 

86 
Su crecimiento está asociado a políticas de liberación del sector financiero. 

81 En ese sentido, Hidalgo expresa que estos sectores influyen "[ ... ) en la balanza de pagos, superávit 
comerciales agrarios, debidos a la exportación de café, banano y productos agropecuarios no 
tradicionales junto con los superá,vit de la balanza de servicios [ ... ] sirven para compensar los déficit 
comerciales industriales (exduidos régimen especiales que se autofinancian), debidos al volumen de 
importaciones de bienes intermedios y de capital y de materias primas" (Hidalgo, 2003:308). 
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del centro de San José, se ha pasado al supermercado de barrio y a los grandes 

centros comerciales de las periferias del Valle Central; de la soda se ha pasado a las 

cadenas de comidas rápidas de franquicia extranjera y a los restaurantes 

especia]izados" (Hidalgo, 2003:254). 

De esta manera podría justificarse el descenso de este sector en los últimos 

años a partir de la década del año 2.000, como se observa en el Cuadro 8. 

Así, de forma general puede prestarse atención en el Cuadro 8, que el sector 

comercio durante el modelo de sustitución de importaciones presentó un 

crecimiento bastante alto: 70% para 1950, 62% para 1958, 50% para 1964 y 1975. 

Además, para 1990, mostró una disminución con 42%; luego para 2006 y 2013, su 

comportamiento fue más reducido, de 23% y 27%, respectivamente. Como se 

distingue en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8 
Comportamiento porcentual absoluto 

en la participación del total de las pymes 
Año Comercio Servicios 

1950 (*) 70% 

1958 (*) 62% 

1964 50% 21% 

1975 50% 36% 

1990 42% 40% 

2006 23% 55% 

2013 27% 56% 

Fuente: INEC (1950, 1958, 1964, 1975}, De Paula y Bolaños (1999}, 
ccss (2006 y 201:3}. 
(*} En estos años, el sector servicios no era desglosado del comercio. 

Se toma en cuenta el dinamismo del crecimiento del sector servicios, el cual 

se incrementó durante dos modelos de desarrollo, pues en el modelo desarrollista, 

en 1964, reveló un crecimiento de un 21%; luego, en 1975, un aumento de 36%. 

Posteriormente, para 1990, en el modelo de liberación económica presentó una 
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participación de 40%, para 2006 se visualiza una participación en el total de las 

pymes de 55% y luego, para 2013, su contribución fue de 56%. Para el año 2006 

solo se incrementó en un punto porcentual (1 %) de 2006 a 2013. Sin embargo, 

analizando este sector, es evidente que mucho de su crecimiento está vinculado al 

de políticas gubernamentales que lo promovieron, como se indicó antes. 

A su vez, Ulate (2000:11) propone que a"[ ... ] pesar de los logros akanzados 

en el desarrollo de las exportaciones y el turismoªª, Costa Rica no retomó las tasas 

de crecimiento observadas en los años sesentas y setentas [dado que] el 

crecimiento económico costarricense se encontró basado en la acumulación de 

factores de producción y no en el incremento de su productividad total". En otras 

palabras, de acuerdo con Sánchez (2004:359) y Mesalles (2012:10), el crecimiento 

de la producción costarricense y América Latina está determinado por una 

acumulación de insumos y no por progresos en la productividad o cambios 

tecnológicos de gran consideración. De igual manera, en el actual modelo de 

desarrollo solamente las empresas de zonas francas y maquilas reciben incentivos 

para exportar (véase apartado 3.2.2.l del Capítulo 3). 

Conclusiones del Capítulo 

Para concluir este primer capítulo se dirá que la sociedad costarricense debe 

conocer y entender su propia historia para comprender muchos procesos 

económicos, culturales, políticos y sociales que han ocurrido y ocurren hoy. 

Sumado a lo anterior, se destaca la importancia de divulgar, entre la población 

88 El turismo representó un 4,5% del PIB para el 2013, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
(Beberinotti, Chang, Corrales y Vargas, 2014:9). 



160 

costarricense, el surgimiento de las empresas pymes como proyecto estatal e 

identificar la realidad empresarial en la que se encuentran desde 1950 hasta 2013. 

En esa línea, es necesario que se vislumbre qué fortalezas o debilidades han tenido 

en diversos contextos de la historia. 

Asimismo, el país ha contado históricamente con tres modelos de desarrollo 

económico: el primero, a partir de 1843, llamado agroexportador, el segundo 

denominado sustitución de importaciones o desarrollista, que comenzó en 1948 y el 

tercero, promoción de exportaciones o liberación económica, implementado desde 

1982, el cual sigue vigente hasta Ja fecha. 

Así, dentro de estas transformaciones sociales, para la mayoría de los 

analistas, el modelo de desarrollo liberación económica produjo más desigualdad en 

la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque con el modelo de sustitución de 

importaciones se logró conducir al país de una manera más integrada, tanto social 

como económicamente y el Estado incluyó a la sociedad de sus logros sociales y 

económicos. Bajo esa perspectiva, el actual modelo de liberación económica 

promueve mayores fraccionamientos en las clases sociales, es decir, divide más a la 

sociedad y, por tanto, se tiende a excluir a los más necesitados, porque la política 

social y económica del Estado se inclina más por Ja inversión extranjera y Jos 

mercados globalizados. En otras palabras, el modelo de liberación económica no 

permite que se compatibilice el aspecto social con el aspecto económico, pues 

sencillamente están divorciados. Además, no se descarta que este asunto haya sido 

un tema de despreocupación en las políticas públicas por parte del Estado. 



161 

A su vez, las pymes se hallan coaccionadas para enfrentar una mayor 

competencia y retos del mercado local e internacional por su baja productividad y 

escasos niveles tecnológicos. Por esa razón, es necesario que existan políticas 

públicas que correspondan con su protección y promoción empresarial, pues 

muchas pymes están interesadas en seguir en el mercado, pero no pueden ir más 

allá, ya sea por su capacidad instalada, financiamiento, recursos, falta de personal, 

entre otros, tema que se examinará en el Capítulo 2. 

Ahora bien, aunque el sector empresarial de pymes se ha incrementado en 

número desde 1950 hasta el año 2013, no debe obviarse que existe un sin número 

de pymes informales que no benefician la economía del país por estar en bajos 

niveles de subsistencia y no de acumulación, además de desenvolverse al margen 

de la ley. 

También es necesario rescatar que las empresas costarricenses, desde el 

siglo XIX, han encontrado una fuerte competencia, pero en 1850, según Malina 

(2008), convinieron en perfeccionar sus métodos de producción y estrategias 

empresariales para enfrentar estos desafíos. Hoy, esa iniciativa debe ponerse en 

práctica para perseguir el mismo fin, dado que el modelo de liberación económica 

presenta retos y oportunidades para ellas, como la posibilidad de vender ciertos 

artículos que no son atractivos para las empresas grandes, así como la utilización 

de los encadenamientos productivos en mayor escala. 

Como otro elemento a considerar, dentro del análisis se observó que el 

sector servicios ha proliferado con los dos modelos de desarrollo, inclusive, ha 
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crecido más con el último modelo, producto de las políticas que lo benefician desde 

1959. 

Por último, en cuanto al comportamiento del sector comercio, esta actividad 

inicialmente recibía un mayor impulso con el modelo desarrollista, que con el 

modelo de liberación económica pues, desde 1990 hasta la fecha, tiende a disminuir 

como se mostró antes en el trabajo. 

Las pymes deben impllernentar sus habilidades administrativas para poder 

corresponder a los desafíos del entorno y lograr mantenerse en el mercado 

nacional e internacional. De esta manera, de acuerdo con Ugalde (2009) y Carvajal 

(2012), cada pyme debe de realizar un esfuerzo para invertir en ciencia, 

innovación, tecnología con el objetivo de lograr alcanzar mejores ventajas 

competitivas y sobrevivir en un mercado dinámico que exige cierto grado de 

agresividad. 
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CAPÍTULO 2: Diagnóstico empresarial de la 
situación de las pymes de la Quinta Región de 
Chile versus las pyrnes de la Región Central de 
Costa Rica 

Introducción 

Una efectiva protección social puede producir beneficios en 
la sociedad que no son propios de los mercados privados. 

Uoseph Stiglitzy Mary Kaldor, 
2013:49). 

Los retos globales en América Latina son temas demasiado complejos y 

quizás contradictorios dado que no existe una receta exacta, según Lagos 

(2000:55), que coloque a cada país en su acontecer histórico de oportunidades 

mediante algún modelo de desarrollo económico. En la mayoría de los casos, como 

se mencionó anteriormente y de acuerdo con Sobrado (2012:48), un modelo de 

desarrollo es un "[ ... ) caso de adaptación a las condiciones y privilegios de los 

grupos dominantes". 

Bajo esas condiciones se dice que los modelos de desarrollo impfomentados 

en América Latina aumentan las desigualdades sociales y, a su vez, su beneficio 

redunda solo para unos pocos cuando, en opinión de Mangabeira (2011: 71), "[ ... ] 

dejan en libertad las fuerzas del mercado"; desde esa perspectiva, Rafael Sánchez 

manifiesta que"[ ... ) el mercado es una creación humana y como tal está sujeto a los 

vaivenes de la acción política" (Sánchez, 2004:130). En resumidas cuentas, para 

estos autores, el mercado está influenciado por grupos dominantes a nivel local y 
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global (Sánchez, 2004:130) y, en consecuencia, frente a esa distinción los desafíos 

de las pymes latinoamericanas aún son mayores. 

Por su parte, Galeano insiste en que la mayoría de los países en 

Latinoamérica presentan un Estado con poco liderazgo, quizás endeble, que 

consiente que el capitalismo logre la"[ ... ] captura [de] los mercados por dentro, 

haciendo suyo los sectores claves de la industria local [pues] conquista o destruye 

las fortalezas decisivas, desde la cua~ domina al resto" (Galeano, 1988: 339). Es 

decir, tal como lo manifiestan Joseph Stiglitz y Mary Kaldor (2013:15), "[ ... ] la 

globalización ha reducido las capacidades del Estado en muchos sentidos". 

Ante tal disyuntiva, en opinión de German Zincke (1991:124), las empresas 

pymes poseen un papel importante para toda América Latina, pues son 

generadoras de bienes y servicios y provocan, al mismo tiempo, efectos culturales, 

económicos y políticos de toda sociedad y por ello se necesitan políticas adecuadas 

para estimularlas. En otras palabras, ellas modernizan la economía dando una 

respuesta al desempleo, así como otros problemas sociales de una nación y, en ese 

sentido, se necesita un Estado con instituciones dispuestas para respaldarlas. Al 

respecto, Chacón manifiesta que: 

Los países más exitosos en alcanzar un crecimiento industrial sostenido, han 

contado con la ayuda y el apoyo gubernamental para explotar sus ventajas 

comparativas; de ahí la importancia de generar proyectos que estén bien 

orientados a impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas [pymes] 

involucradas, en especial aquellas que generen empleos para la población 

(Chacón, 2009:26). 

Por su parte, Stiglitz y Katdor (2013) insisten en que 
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Los países escandinavos tienen los impuestos más altos del mundo y el sistema más 

fuerte de protección social [ ... ] también tienen el nivel de vida más alto, con una 

desigualdad más baja, mejores indicadores sociales y economías dinámicas [ .. .].Lo 

que en la actualidad puede apreciarse en esos países es, en parte, el resultado de un 

Estado de bienestar. [ ... J [Como consecuencia de eso] las sociedades con mayor 

protección social pueden ser más dinámicas y más abiertas a la globalización" 

(Stiglitz y Kaldor, 2013:38-39). 

A modo de ejemplo, son muy pocos los gobiernos que protegen con 

aranceles a sus empresas locales en un proyecto de desarrollo nacional, corno lo 

hacen }'apón y Chile (Sobrado, 2012:49). 

El presente trabajo muestra una serie de variables e indicadores 

empresariales que ofrecen un panorama general de las empresas micro, pequeñas y 

medianas en Chile, de la Quinta Región llamada Valparaíso, con el objeto de conocer 

realidades, opiniones, ideas, actitudes y prácticas que prevalecen en el mercado 

empresarial de estas organizaciones. 

La investigación tiene como objetivo diagnosticar la situación empresarial 

de las pymes chilenas, con el fin de identificar fortalezas y amenazas que permitan 

comparar su gestión con la de las pyrnes costarricenses de la Región Central. ¿Qué 

se pretende? Aportar información que interese a empresas y entidades 

gubernamentales costarricenses para desarrollar iniciativas y políticas más 

congruentes con Ja realidad empresarial de este sector de la economía. 

Para conseguir estos elementos se utilizó una herramienta llamada 

cuestionario la cua~ pretende que los participantes puedan responder preguntas 

cerradas y abiertas, con el fin de que sea un cuestionario mixto. Esta técnica posee 

el propósito de recopilar información "[ ... ] pertinente, válida y confiable" 
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(Barrantes, 2002:188). Asimismo, las formulaciones de las preguntas del 

cuestionario se ubican en un orden establecido de acuerdo con los objetivos y las 

categorías de análisis tales como: identificación, estructura, actividades 

desarroUadas, ambiente empresarial, equilibrio patrimonial, entre otras que se 

explicarán en el transcurso de la investigación. 

2.1 Antecedentes y justificación para el trabajo de investigación 

Como primer antecedente se indica que, dentro de su proceso de la 

conquista y la colonización, Chile sufrió un proceso diferente a otros países como 

Perú y Bolivia, pues no contó, al igual que Costa Rica, con metales preciosos por los 

cuales se destacara para la Corona Española. En efecto, para el chileno Gabriel 

Salazar (201 2) este país suramericano llegó a fo rmar parte de un segmento 

económico en el cual comercializaba internamente con otras regiones 

latinoamericanas (2012:12). Y no fue hasta el siglo XVIII que Chile adquirió alguna 

trascendencia para España en minería de plata y cobre, aunque estuvo "[ ... ] muy 

lejos de equiparar la de los tradicionales mercados virreinales" (Salazar, 2012:12). 

En cuanto a su segundo antecedente, dentro de su proceso histórico, a partir 

del siglo XIX y principios del siglo XX, este país presentó un comercio de 

exportación de bienes agrícolas, mineros y otros. Sin embargo, al igual que Costa 

Rica, poseía un modelo de desarrollo dependiente de exportaciones primarias que 

lo limitaban (Salazar, 2012:26). (Véase Cuadro9). 



Cuadro 9 
Crecimiento de las exp0rtaciones (promedio anual en porcentaje) 

País 1850-1870 1870-1890 1890-

Chile 

Costa Rica 

4.6 

4.7 

3.3 

5.6 

Fuente: Cortés, R., 2012:64. 

1912 
3.7 

-0.8 

167 

Dentro de ese marco. en el Cuadro 9 puede observarse que, entre los años de 

1850 a 1870, Costa Rica y Chile arrojaron datos similares (4.7% y 4.6%, 

respectivamente) en sus porcentajes de exportaciones. lndusive en el período de 

1870 a 1890 Costa Rica superó a Chile en 2.3% (5.6% vs 3.3%) pero, 

posteriormente, en el período de 1890-1912, el país sufrió una pérdida significativa 

(-0.8%) en las exportaciones y Chile mantuvo su crecimiento en forma continua. 

Ahora bien, durante el siglo XX, específicamente con la Gran Depresión y el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos países latinoamericanos pusieron 

fin al modelo de desarrollo de exportaciones primarias, para dar paso al modelo de 

sustitución de importaciones, así como a las ideas de John Maynard Keynes (Salazar, 

2012:33). En su momento, el objetivo de este modelo era producir un desarrollo 

hacia adentro, sobre el que Cortés señala que 

Los años 30 y el fin de la Segunda Guerra Mundial [el nuevo modelo de desarrollo] 

produjo un importante crecimiento variado pero basado en textiles e industria 

liviana para el consumo no duradero [ ... ] maquinarias eléctricas, heladeras, etc. 

[ ... ) Argentina y Chile primero [ ... ] avanzaron más en los esfuerzos de la 

industrialización (Cortés, 2012:169). 

Como un tercer antecedente, algunos países latinoamericanos crearon 

instituciones para apoyar esta industrialización tales como Chile, México, Brasil y 

Argentina. En el caso de Chile se constituyó la Corporación de Fomento de 
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Producción (CORFO) en 1939, que incentivaba las empresas privadas locales 

(Salazar, 2012:37). Brasil, por ejemplo, en poco tiempo instauró instituciones 

monetarias como "CANRED (Carteira de Redescuento), CAMOB (Caixa de 

Movilización Bancaria) y la SUMOC (Superintendencia do Moneda y Crédito)" 

(Cortés, 2012:169). 

En esa línea, indiscutiblemente lo que pretendieron esos países fue fomentar 

una serie de "[ ... ] estrategias de reforma que [permitieran] hacer compatibles los 

compromisos de un Estado benefactor con una exposición a una economía 

globalizada" (Lagos, 2000: 66). De donde, no "[ ... ] se puede negar que el 

desempeño diferencial de las economías a lo largo del tiempo [estará] influido 

fundamentalmente por el modo en que evolucionan las instituciones" (North, 

2006:13). En definitiva, de acuerdo con Carlos Acuña (2013:14), se dice que"[ ... ] 

las instituciones no sólo pueden definir el accionar de los actores y Ja dinámica 

política, económica e ideológica-cultural en una sociedad, sino que a pueden a su 

vez, ser definidas por los actores y por las otras variables de la matriz política 

donde están inmersas". 

Sin embargo, hoy el panorama es diferente, dado que algunas naciones en 

vías de desarrollo están conscientes -en opinión de Miguel Sobrado-de que"[ ... ] la 

anteposición de Jos intereses individuales y corporativos, sobre los intereses 

generales, desestimula el surgimiento de un sistema nacional de desarrollo" 

(Sobrado, 2012:101). En ese sentido, es necesario que las instituciones 

gubernamentales tengan un rol que le permita a cada región latinoamericana 

defenderse de los retos del entorno para producir los beneficios esperados, en 
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otras palabras, según la teoría de Keynes "[ ... ] el gobierno debe cumplir el rol de 

mantener la economía en ocupación plena" (Stiglitz, 2013:45). 

Ahora bien, como un cuarto antecedente, se tiene que Chile implementa el 

modelo desarrollo denominado liberación económica (LE) a partir del golpe de 

Estado contra el gobierno socialista del Dr. Salvador Allende, en 1973, mientras 

que Costa Rica lo impulsó a partir de 1982 (Vargas, 2008b:70). ¿Cómo avanzó Chile 

en este modelo neoliberal? Como primera estimación se debe indicar que existe 

una particularidad, es decir, Pinochet al igual que Allende consideró que las micro, 

pequeñas y medianas empresas (pymes) se desempeñaban como agentes 

económicos y era necesario proteger sus actividades (Ferrara, 2010:20). A su vez, 

Pinochet "[ ... ]nunca privatizó CODELCO, la empresa de minas de cobre, así"[ ... ] esa 

única empresa generaba e) 85% de los ingresos de exportación de Chile, lo que 

significa que cuando la burbuja financiera estalló [o sea las crisis internacionales], 

e) Estado siguió contando con una fuente constante de fondos" (Klein, 2011: 21). 

Aunque no se niega que en el modelo de liberación económica se realizó una" [ ... ] 

introducción y liberación de mercados ( ... ] acompañada de una variedad de 

medidas, como la eliminación del control de precios, la desregularización, 

estabilización y baj1a de la inflaciión, reducción de los aranceles de importaciones y 

la ampliación de ámbitos de negocios de iniciativas privada" (Solimano, 2012:71). 

Entre tanto, dentro de los procesos de transformaciones, esta nación 

sobresale a nivel de Latinoamérica en una economía abierta por haber alcanzado 

importantes cambios macroeconómicos (Solimano, 2012: 75), aunque se aclara 

que no todo el país está desarrollado, pues al igual que otras naciones 
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latinoamericanas "[ ... ] el modelo está levantado sobre bases de exclusión: el 

debilitamiento de las políticas y servicios sociales del Estado; la desregulación de 

los mercados laborales; el sesgo especulativo y usurero de los sistemas financieros 

y la concentración y la apropiación por el capital extranjero de Jos medios de 

producción" (Vargas, 2008b:83). 

Así, hoy la economía de Chile es citada como un prototipo de éxito, pero 

dependiente de sus exportaciones de cobre y a la vez, para Vargas, su economía se 

encuentra escasamente diversificada (2008b:71). Asimismo, se destaca que las 

exportaciones de cobre le generan a Chile grandes divisas, las cuales permiten 

aumentar el nivel de vida de la sociedad y contribuyen a "[ ... ] mayores gastos 

públicos [invertidos] en bienes sociales" (Meller, 2013: 17). Es decir, en cuanto al 

aporte del cobre al fisco, este subió de casi de mil millones de dólares en el año 

1990 a doce mil millones de dólares en el año 2011 (Meller, 2013: 16). Junto a eso, 

Solimano (2012: 76), añade que: 

La transformación económica hacia una economía de Hbre mercado, llevada a 

cabo en Chile en las décadas de 1970-1980, no fue solo una experiencia 

tecnocrática de alinear precios relativos, tasas de cambio, equilibrar el 

presupuesto fiscal y abrir la economía al exterior. Fue también una 

transformación cultural funcional a la creación de una sociedad de mercado en 

torno al afán de lucro y la consagración de la propiedad privada como valor 

máximo. 

Además, este país suramericano posee ventajas significativas en sus 

recursos naturales, los cuales le han permitido promover actividades económicas 

tales corno la minería, la agricultura, la floricultura, la producción de bovinos, leche 
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y otros (Mesa, 2002: 553), con socios comerciales como Estados Unidos, La Unión 

Europea, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), República de Corea, China y 

Japón (Belmar y Maggi, 2010:166). 

La investigación realizada en Chile está justificada porque, si bien es cierto 

que en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manifiesta 

un Índice de Desarrollo Humano ODH) para el año 2013 de 0,819 puntos, por lo 

que ocupa el lugar número 40, Costa Rica ocupó el lugar número 62, con un IDH de 

0,763 puntos. Al mismo tiempo, la esperanza de vida del ciudadano chileno es de 

aproximadamente 79.57 años (PNUD, 2013) y, de manera similar, el país presenta 

una esperanza de vida de 79.4 años, de los que se especifica -según el último censo 

realizado- que 77 años es la edad promedio para hombres y 81.9 años para 

mujeres, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015). 

Más allá de esos aspectos, es interesante observar cómo se desenvuelve el 

sector empresarial de pymes chilenas ante el modelo de liberación económica y 

cuáles criterios o procedimientos se pueden implementar en Costa Rica para 

obtener un desarrollo económico de ta población. En esa caracterización, Agüero 

opina que "[ ... ] en las úlHmas décadas, el ingreso per cápita de los chilenos se 

duplicó en valores reales y las brechas de nuestros indicadores económicos 

respecto a los de los países desarrollados disminuyeron notablemente" (2011:18). 

Esto es que la economía chilena ha tenido un mejor desempeño que la 

costarricense. También, según Belmar, durante el año 2005 se identificaron 125 

mecanismos de fomento productivo para el sector empresarial de fas pymes en 

Chile (Belmar y Maggi, 2010:164). 
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Otro dato interesante es que, en su quehacer económico y social, este país 

implementa acertadas políticas públicas que impulsan al sector empresarial local 

compuesto por la micro, pequeña y mediana empresa. Cabe mencionar que 99% de 

las empresas chilenas son pymes y que el gobierno se preocupa por impulsarlas. 

¿Cómo? Otorgando préstamos a pequeños y medianos empresarios que lo 

necesiten, así como medidas para promover el emprendimiento, aumentar su 

tecnología, su liderazgo empresarial y otros factores. En otras palabras, al mejorar 

el entorno empresarial de estas empresas, sobresale su gestión estatal por lo que 

pueden ocupar el lugar número seis en países que desarrollan programas y 

políticas públicas en beneficio de este grupo de empresas, según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (CEPAL, 2011:11). 

Si se observa desde otro ángulo, los chilenos tratan de reducir las brechas 

sociales entre ricos y pobres, es dedr, de amortiguar una inadecuada distribución 

de la riqueza mediante un Estado que promueve acciones para combatir la pobreza, 

el desempleo, la desigualdad, la conflictividad y otros problemas sociales en la 

sociedad (Sobrado, 2012:54). El gobierno a través de estas organizaciones, trata de 

mejorar los ingresos, aumentar la calidad de vida y fortalecer las capacidades y 

destrezas de las empresas en el pueblo chileno. Asimismo, procura crear 

herramientas o instrumentos que aumenten la innovación y el emprendimiento 

para enfrentar la competencia con las empresas extranjeras (Mangabeira, 

2011:79). 
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Ciertamente, el país chileno es consciente de que tales acciones permiten 

aumentar la igualdad de oportunidades en su sociedad en ámbitos como el 

económico, el político, el cultural y el social (Mesa, 2002: 553). 

Brevemente, para referirse a la institución CORFO, sus siglas significan 

Corporación de Fomento para la Producción, como se mencionó anteriormente. 

Nació en 1939 como una institución gubernamental de desarrollo económico 

chileno. Desde sus inicios se dice que fortalece el emprendimiento y la innovación 

en las empresas. Además, genera una gama de oportunidades al empresario de 

Chile pues se encarga del desarrollo y fomento industrial nacional dentro de sus 

programas, inclusive, asiste el desarrollo de otras actividades económicas como la 

minería, la agricultura, el comercio y los servicios. En resumen, promueve Ja 

correcta gestión empresarial de Ja sociedad chilena (CORFO, 2013). También, en 

opinión de Christian Belmar y Claudio Maggi (2010:185), CORFO "[ ... ] cuenta con 

una importante asignación anual de recursos en el presupuesto de la nación" 

chilena, pues esta organización o institución depende del Ministerio de Economía. 

Desde esa perspectiva, desde los años noventa se ha destacado en cuatro áreas 

importantes que se citarán brevemente (Belmar y Maggi, 2010:185): 

>-- Mejoramiento de la competitividad empresarial, vía asociatividad, 

calidad y productividad 

>- Fomento de la innovación tecnológica 

>- Promoción de las inversi1ones 

>-- Intermediación financiera y facilitación del acceso al crédito 
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Así, en cada acción esta institución maneja"[ ... ] numerosos instrumentos y 

productos en forma de: subsidios directo a las empresas, créditos y garantías 

(Belmar, 2010:185). Al mismo tiempo, existen otras instituciones que se relacionan 

con estos objetivos como FOSJS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social) y 

SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica) que ayudan a los empresarios 

chilenos a administrar, promover y proteger la economía. 

Para ilustrar lo anterior se puede indicar que algunas de las instituciones 

gubernamentales de Chile a las cuales nos hemos referido nacieron para atender 

diversas necesidades empresariales de la sociedad empresarial chilena. En este 

trabajo se hará mención de aquellas que tengan relación con la gestión de las 

empresas micro, pequeñas y medianas que, en este caso, sería CORFO. 

Vale la pena aclarar que en la última década "[ ... ] la mayoría de pymes 

chilenas han tenido que desempeñarse en condiciones menos favorables que las de 

las decenio precedente, con mayores exigencias en competitividad y un alto 

endeudamiento" (Belmar y Maggi, 20Jl0:166), al igual que en Costa Rica. Como un 

principio se especifica que el término M/PyME sirve para identificar, genéricamente 

en Chile, al conjunto total de empresas: micro, pequeña y mediana empresa 

(Alcalde, 2007: 181). De igual manera, son abreviadas comúnmente como Mipyme, 

término que será utilizado en la investigación de la tesis de ahora en adelante. 

A continuación, se presenta un diagnóstico de la situación empresarial de las 

pymes chilenas con el fin de identificar fortalezas y amenazas que permitirán 

comparar su gestión con la de las pymes costarricenses de la Región Central, con el 

obj1etivo de establecer posibles acciones que puedan implementarse para favorecer 
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el desarrollo de sus actividades. Es importante aclarar que se escogió Ja Región 

Central por presentar altos niveles de crecimiento económico y ser la zona donde 

se encuentra Ja mayor cantidad de pyrnes costarricenses. 

2.2 Metodología 

Es fácil reconocer que Ja Quinta Región es un área geográficamente 

sobresaliente en Ja economía de Chile, por ejemplo, posee Ja capital provincial de 

Valparaíso en donde se ubica el puerto más antiguo de ese país, en el cual se 

desarrolla una actividad portuaria trascendental (GORE: 2015). Además, posee un 

suelo muy fértil, lo que le permite a esta región exportar una gran cantidad de fruta 

y, además, la ciudad de Viña del Mar es su principal centro turístico, con gran 

capacidad hotelera, Jo cual genera una importante fuente de ingresos para Ja región 

(GORE, 2015). En ese sentido, allí se concentran grandes cantidades de empresas: 

micro, pequeñas y medianas (pymes). 

Interesa, por ende, recopilar Ja experiencia empresarial de estas empresas 

en Chile y se espera comparar su gest~ón con la de las pymes costarricenses, con el 

fin de crear contextos de aprendizaje verídicos. Todo lo anterior sustentado a un 

modo de enseñanza específico. 

Un dato importante de mencionar es que el trabajo fue coordinado 

estrechamente con Ja Doctora Karime Chahuán de Ja Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Valparaíso. Esta institución educativa 

gubernamental colaboró y supervisó el diseño del instrumento, el tamaño de la 

muestra, así como la evaluación de los resultados. 



176 

Para la selección de las empresas, este trabajo fue organizado con el Estado 

chileno por medio de la Dirección Regional de CORFO, en Santiago de Chile, que nos 

remitió a la Quinta Región para elaborar la investigación. Lo anterior fue 

respaldado por el Subdirector de la Región de Valparaíso de la CORFO, Mg. Héctor 

Leiva Polanco. 

De igual forma, el instrumento utilizado fue el cuestionario mixto, el cual 

quedó discutido en su oportunidad con personeros de la institución de CORFO y 

depurado en relación con las inconsistencias que pudieran hallarse. Los nombres 

de los empresarios, así como de sus empresas, serían información confidencial que 

no se podría revelar. 

El área geográfica estudiada en Chile corresponde a la Quinta Región de 

Valparaíso: Viña del Mar, Reñaca, Concón, Va]paraíso, Quilpué y otros. Se visitó 

cada una de las pymes o empresas en su lugar de ubicación durante los meses de 

agosto, setiembre, octubre y diciembre del año 2013. Asimismo, la investigación en 

Costa Rica contempló las prnvincias de San José, Heredia, Alajuela y Cartago y fue 

realizada en los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2015, las cuales fueron 

escogidas en el listado del "Registro Pyme" del Ministerio de Economía. Para el caso 

de Chile, el gobierno chileno facilitó la lista de empresarios y para el caso de Costa 

Rica se seleccionó la muestra básicamente del listado (Registro Pyme); utilizando la 

técnica del muestreo aleatorio sistemático. 

El trabajo consideró las siguientes categorías de análisis o indicadores 

empresariales, los cuales se exponen a continuación en la siguiente Figura 3: 
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Figura 3 
e . 1 ate~orias empresaria es 

Objetivo Categorías Función Subcategorías 

Conocer aspectos A. Identificación Los datos corresponden a la l . Nombre de la empresa. 
generales de la información general de la 2. Nombre del propietario 
empresa. empresa. Sirve para responsable. 

identificar los aspectos más 3. Cédula física o jurídica. 
generales de la organización 4. Ubicación. 
(Fernández y Sánchez, s. Dirección exacta. 
1997). 6. Teléfonos. 

7. Inicio de operaciones. 
8. Número de empleados. 
9. Escolaridad del personal. 
10. Edad del empresario de 

pymes. 
11. Género del empresario. 
12. Sexo del emoresario. 

Descripción de la B. Estructura Todas las empresas tienen l. Forma de organización 
composición de la diferentes estructuras en su empresarial. 
estructura organización. Interpretarla 2. Naturaleza del capital 
contable de la nos ayuda a tomar social. 
empresa en forma decisiones gerenciales a 3. Pertenencia del capital 
general. corto y largo plazo en forma social. 

oportuna (Ropero, 2006). 4. Valor de los activos 
totales. 

s. Valor de los activos filos 
Caracterizar las c. Actividades Las organizaciones l. Indicar la actividad 
actividades desarrolladas necesitan identificar principal. 
desarrolladas de la adecuadamente su actividad 2. Descripción de la 
empresa. mercantil, para proyectarse actividad. 

a corto y mediano plazo en 3. Pertenencia a un grupo 
el entorno empresarial u organización. 
íGualardo, 2002l. 

Determinar los o. Información de El mercadeo no es un l. Enumerar 6 productos o 
factores mercadeo concepto individual que se servicios que brinda. 
importantes de pueda aislar, más bien es 2. Enumerar 6 materias 
mercadeo que una herramienta que primas, insumos o 
benefician a la contiene acciones, servicios que demanda. 
empresa. estrategias, factores y 3. Estimación del valor de 

elementos que se las ventas brutas. 
encuentran entrelazados y 4. Valor de las ventas netas. 
dependen unos de otros s. Conocimiento de los 
para lograr las metas y principales clientes en 
objetivos de la empresa gustos y preferencias. 
{Solomon, 2008). 6. Conocimiento de la 

competencia. 
7. Aplicación de 

promociones, 
descuentos, garantías y 
otros en las estrategias 
de venta 

Obtener E. Ambiente empresarial En relación con el ambiente, l. Ventaja competitiva de la 
información sobre muchos pensadores, como empresa 
el ambiente Porter (1990), sugieren que 2. Fijación de los precios. 
empresarial de la las organizaciones deben de 3. Políticas de 
organización. responder innovaciones. 

competitivamente a los 4. Percepción sobre el 
cambios del entorno y cambio de la empresa 
comprender su durante los últimos 5 
diferenciación en el años en estrategias, 
mercado. estructura, tecnología, 

tamaño, liderazgo y 
otros. 

Determinar datos F. Capacidad Nos permite obtener l . Caracterización de la 
sobre la capacidad Productiva información sobre la planta e instalaciones 
productiva de la capacidad productiva de la 2. Separación de la empresa 
empresa. empresa, con el fin de y el hogar. 

prever problemas de 3. Tino de eauiDo 
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producción y no (especializado, básico o 
desperdiciar oportunidades manual). 
de ampliación. Pues estos 4. Porcentaje estimado de 
bienes vienen sirven para utilización de capacidad 
ayudar a satisfacer productiva de la 
demandas de los empresa. 
consumidores (Lira, 2002). s. Planeación de la 

producción. 
6. Mecanismos de control 

de calidad. 

Identificar en G. Administración de la Las organizaciones cada día l. Respaldo de información, 

forma general el información adquieren más conciencia 2. Sistemas de información 
tipo de de la importancia de la oportunos (reportes), 
información que información, ya que se le 3. Existencia de soporte y 
genera la empresa. considera un recurso de mantenimiento. 

cuantía estratégica (Mcleod, 4. Existencia de página 
2000). web. 

Analizar en forma H. Equilibrio patrimonial La competitividad de los l. Existencia de 
general el negocios de hoy exige que información oportuna de 
equilibrio quienes dirigen empresas u los gastos e ingresos. 
patrimonjal de la organizaciones, posean un 2. Empleo de posibles 
empresa. manejo eficiente de la fuentes de 

información para la toma de financiamiento. 
decisiones (Guajardo, 2002). 3. Estimación de las deudas 

de la empresa. 
4. Garantías de los 

i:iréstamos. 
Visualizar políticas ). Políticas públicas Las políticas de gestión l. Conocimiento de la 
públicas aplicables pública son un conjunto de legislación y normas 
en las empresas. reglas y rutinas legales de los impuestos 

institucionales [ ... ] son en el país. 
planificación, ejecución, 2. Conocimiento de 
auditoría y revisión de beneficios que brinda el 
gastos público (Olavarría, gobierno a las pymes. 
2011:110). 3. Enumeración de los 

beneficios a los cuales ha 
tenido acceso. 

4. Percepción de la política 
pública que más lo ha 
beneficiado. 

Fuente: Fernández (2007), Ropero (2006), Gua1ardo(2002), Solomon (2008), Porter (1990), 
Lyra (2002), Mcleod (2000) y Olvarría (2011). 

Para la realización del trabajo no se consideró la categoría de las 

exportaciones por limitaciones de tiempo, pues el gobierno chileno no pudo 

suministrar a tiempo los datos para la investigación comparativa. 

Para determinar la clasificación de las empresas, según el Ministerio de 

Economía de Chile, por la cantidad de trabajadores y sus ventas anuales, se utilizó 

la Unidad de Fomento (UF), fa cual es una medida determinada del gobierno chileno, 

fluctuante cada mes. Para el desarrollo de la investigación en Chile, al 31 de octubre 
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de 2013, su equivalencia era de $ 23.186,81 pesos chilenos (Alcalde, 2007: 1). El 

cuadro siguiente muestra esta clasificación: 

Naturaleza 

Micro 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Cuadro 10 
Clasificación de empresas por el nivel de ventas 

UF (31·10·13) Rango 

23.186,81 

23.186,81 

23.186,81 

23.186,81 

De 1 a 2.460 UF 

Más de 2.401UFa25.000 
UF 

Más de 25.001 UF a 
100.000 UF 

Superiores a las 100.001 
UF 

Fuente: Servicios de Impuestos Internos en Chile, 2013. 

Ventas anuales en pesos 
chilenos 

$55.648.344 

579.670.250 

Más de 579.693.437 a 
2.318.181.000 

Más de 2.318.204.187 

Del mismo modo, Chile contempla como micro y pequeñas empresas (con 

las siglas MyPE) aquellos negocios que presenten ventas que no sobrepasen los 

25.000 UF. Segundo, como pequeñas y medianas empresas (PYME) a aquellas que 

mantienen ingresos que van más aBá de las 2.400 UF, pero que no superen las 

100.000 UF. Por último, la empresa grande genera ingresos superiores a las 

100.001 UF (Alcalde, 2007: 7). 

También es importante indicar que el tipo de cambio del dólar en Chile, 

durante Octubre del 2013, correspondió a un dólar = $500,22 pesos chilenos 

(Gobierno de Chile, 2015). 

Para clasificar una empresa por el número de trabajadores se emplearía un 

sistema similar al costarricense, e) cual consiste en: 

Cuadro 11 
Clasificación de e_mpresas por número de trabajadores 
Naturaleza Número de trabajadores 

Micra 

Pequeña y mediana 

Grande 

1·4 

5-199 

Más de 200 

Fuente: Servicios de Impuestos Internos en Chile (20 13). 
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2.2.1 Tamaño de la muestra 

De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos en Chile, para el 

año 2013 se encontraba una población empresarial de 100.558 en la Quinta Región 

de Yalparaíso (Sii, 2013). Ante tales condiciones, la muestra se calculó con un 

margen de error del trabaj.o de 5% y un nivel de confiabilidad de 95%. Asimismo, 

se estimó que existía un 2% de empresas analizadas por otros profesionales y en 

consecuencia P = 0.02, en la que la probabilidad de fracasos sería Q= 1-P = 98% = 

0.98. 

Observemos el cálculo de la muestra: 

Tamaño de la muestra que 
desconocemos 

P 2% de los em resas analizadas 

Z Nivel de confiabilidad 95% 

( 
_Z_* ..J_(P_* Q_) - ) 2 

0,05 

1.96 * v'(0.02 * 0.98) ) 2 (-----
0,05 30 

El resultado evidencia una muestra de 30 empresas. Lo anterior se verificó 

con el programa estadístico STATS, del autor Roberto Hernández Sampieri, de la 

edición de 2007, para utilizar una muestra aleatoria simple. 

No obstante, al realizar las visitas a los empresarios chilenos por conveniencia de la 

investigación, la muestra fue incrementándose y, de esta manera, se fueron 
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sumando más casos y situaciones particulares. De esta manera, se realizaron 4089 

cuestionarios. Por último, se recopiló la información en una base de datos y se 

generó una estadística que se presentará más adelante, no sin antes indicar que los 

objetivos de este capítulo correspondlen: 

2.2.2 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico empresarial de la situación de las pymes en la Quinta 

Región de Chile para compararlo con pymes de la Región Central de Costa Rica. 

2.2.3 Objetivos espedficos 

>- Analizar las fortalezas y amenazas que presentan las pymes, 

en su entorno empresarial chileno. 

>- Realizar un análisis comparativo con Costa Rica, en relación 

con la gesti6n empresarial de este sector en Chile. 

2.3 Resultados del estudio 

Los resultados arrojan datos importantes para reflexionar sobre sus 

oportunidades, fortalezas y debilidades, así como el impulso empresarial que 

produce el Estado chileno a este conjunto de empresas, en el fomento productivo, 

financiamiento, innovación, entre otros. Lo anterior se expone mediante gráficos y 

89 Desde el número 23, hubo cierta repeti<tión de respuestas entre los participantes, sin embargo, no se 
percibió este detalle hasta la terminación de la aplicación de la herramienta de campo. 
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cuadros contenidos dentro de las categorías de análisis en información cualitativa y 

cuantitativa. 

2.3.1 Información general de la empresa 

En primera instancia puede indicarse que cada emprendedor es un universo 

y su entusiasmo empresaria~ también. Así, no existe una forma mágica de comenzar 

una empresa, pero sí un proceso administrativo necesario para que su organización 

circule correctamente en el mercado competitivo, ampliando su visión estratégica. 

En otras palabras, siempre un empresario necesitará planear, organizar, dirigir y 

controlar las actividades del negocio que se encuentra a su cargo (Chiavenato, 

2009: 10). Uno de esos elementos es su caracterización, es decir, la información 

general que la empresa brinda a terceros, para identificar los aspectos más 

generales de la organización y esta debe ser confiable (Fernández y Sánchez, 1997). 

2.3.1.1 Inicio de operaciones como empresa 

Conforme el mundo cambia las empresas deben ser eficientes en responder 

a las demandas del consumidor, por tanto, el inicio de una empresa y su inscripción 

legal para operar en un mercado competitivo es fundamental. Esto, sobre todo, 

cuando se trata de competir con productos y servicios, muchas veces se deben 

impulsar cambios por los retos del entorno en que se vive (Nickels, 1997: 367). 

A continuación se presenta el Cuadro 12 que identifica el inicio de operación 

de cada empresa visitada para la investigación, tanto para Chile como para Costa 

Rica: 
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Cuadro 12 
Año de inicio de operaciones de las empresa ~ 

Chile Costa Rica 

Año Porcentaje Porcentaje 

Antes de 1980 10% 5% 

De 1981a1990 0% 18% 

De 1991 a2000 18% 15% 

De 2001 a 2010 45% 22% 

Después de 2011 27% 40% 

NS/NR 0% 0% 

Total iOO% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios. 

Como puede observarse, las empresas que fueron constituidas del año 2001 

al 2010, son las que indican un porcentaje mayor ( 45%) en Chile, mientras que 

Costa Rica refleja su mayor porcentaje ( 40%) con empresas establecidas después 

del año 2011. También, después de 2011 este país suramericano presenta un 

porcentaje de empresas en un 27% de constitución. Además, existen similitudes en 

ambos países, pues las empresas nacidas en el lapso de 1991 a 2000 manifiestan 

18% para Chile y en Costa Rica 15%. Por último, las empresas creadas antes de 

1980 presentan una cifra muy pequeña, con apenas 10% del total, en el caso de 

Chile, y 5% para Costa Rica. Por su parte, en el Cuadro 12 se muestra claramente 

que Chile no posee ninguna empresa dentro del lapso de 1981a1990, mientras que 

Costa Rica refleja un 18% de empresas constituidas. 

Si se analiza lo anterior, podr'a decirse que una empresa consolidada en el 

mercado desde hace llO años es una organización que se esfuerza y enfrenta los 

retos del mercado empresarial tanto local como internacional. De igual manera, se 

señala que las organizaciones nacidas en el período anterior a 1980 han tenido que 

competir fuertemente con los cambios tecnológicos y la innovación traída por 
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empresas extranjeras en el modelo de desarrollo liberación económica y se puede 

considerar como una pyme consolidada en el mercado que posee potencial para 

responder a los retos del entorno. 

2.3.1.2 Edad de los empresarios 

En este apartado se presenta la edad de los empresarios, como una categoría 

cualitativa por considerar en la investigación: 

Cuadro 13 
Edad de l'os empresarios 

Chile 

Rango de edad Porcentaje 

De 20 a 30 años 7% 

De 31a40 años 25% 

De 41 a 50 años 53% 

De 51 a60 años 15% 

Más de 61 años 0% 

Total 100% 

Costa Rica 

PoFcentaje 

10% 

30% 

38% 

22% 

0% 

100% 

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios. 

En general, puede verificarse en el Cuadro 13 que el rango comprendido 

entre 41 a SO años es e~ porcentaje más alto tanto para Chile (S3%) como para 

Costa Rica (38%), seguido por los que están en un rango de 31 a 40 años, con 2S% 

para Chile y 30% para Costa Rica. En apariencia, de Sl a 60 años, Chile presenta un 

1So/o de su pob~ación y Costa Rica un 22%. A su vez, llama la atención que para 

ambos países latinoamericanos no se encuentran empresarios de más de 61 años. 

Por último, los empresarios jóvenes, ubicados entre 20 y 30 años, ofrecen una 

similitud tanto en Ch ·ie (7%), como Costa Rica (10%). Así, se evidencia que la edad 

de un empresario de pymes oscila entre 31 y SO años para ambos países 

latinoamericanos, en los que no basta con cuidar la empresa, también es necesario 
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contar con empresarios como un recurso humano que ayude a lograr las metas de 

la organización. 

2.3.1.3 Empresarios de pymes según su género 

Luego de analizar Ja edad de estos empresarios, como un complemento a~ 

trabajo de investigación sobre su gestión empresarial, se hace necesario comparar 

el comportamiento de esta población según el género. Así, se presenta el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 6 
Porcentaje de empresarios por género 

o 

68% -70% -
60% 

50% 

40% Hombres 
32% 

30% 
Mujeres 

20% 17% 

10% ~ 

0% 

Chi le Costa Rica 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Del Gráfico 6 puede analizarse que, tanto para Chile (68%) como para Costa 

Rica (73%), los empresarios que lideran este tipo de empresa micro, pequeña y 

mediana (pymes), en su mayoría, corresponden al sexo masculino. A su vez, se 

observa que el sexo femenino ostenta menores porcentajes. 
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2 .. 3.1.4 Escolaridad del dueño de la empresa 

Como parte del análisis se dirá que la educación, como disciplina, es muy 

importante, puesto que mejora las habilidades y destrezas de todo ser humano, 

permitiéndole adaptarse más fácilmente a las transformaciones del medio 

(Chiavenato, 2009:11). Desde esa perspectiva,"[ ... ] es posible obtener efectos [ ... ] 

multiplicadores, tanto para las organizaciones corno para las personas que trabajan 

en ella" (Chiavenato, 2008: 14). En relación con este punto, se presenta el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 14 
Escolaridad del dueño de la empres 

Chile Costa Rica 

Educación Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Primaria completa 3 7% 11 27% 

Secundaria completa 7 18% 10 25% 

Educación técnica 14 35% 4 10% 

Universitaria incompleta 11 27% 2 5% 

Universitaria completa 5 13% 13 33% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios. 

Como se observa en e1 Cuadro 14, en Chile las empresas encuestadas 

presentan un porcentaje muy alto en educación técnica, pues 35% tiene un 

conocimiento técnico de su negocio; mientras Costa Rica manifiesta un 10%. En 

apariencia, Costa Rica evidencia que el porcentaje más alto del cuadro está 

representado por la educación universitaria completa, con 33%. Pero, en ese 

marco, se observa que en Chile 27% de los empresarios posee educación 

universitaria incompleta, seguida de 18% que posee secundaria completa. Por su 

parte, Costa Rica se va a otro extremo, es decir, su segundo porcentaje más alto está 
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representado por personas que p0seen primaria completa (27%) y luego los que 

terminaron secundaria (25%). Por último, 5% de las pymes costarricenses 

presentan educación universitari1a incompleta. 

Nótese que para Chile los empresarios con estudios universitarios 

terminados no representan un porcentaje significativo, apenas 13% de la 

población, y están caracterizados por empresas tales como escuelas de buceo o un 

negocio con más de 10 años de estar en el mercado. Mientras que para Costa Rica 

este 33% de empresarios están representados por 39% de quienes poseen estudios 

en Administración de Negocios y el restante 61% concluyó estudios de Abogacía, 

Informática, Ingeniería Eléctrica, Di1seño Gráfico y Construcción, entre otros. 

Además, en su mayoría elfos consideran que el mercado es complejo y con pocas 

posibUidades para sobrevivir. 

Por último, 7% del total de Mipyme en Chile poseen educación de primaria 

completa, mientras que Costa Rica tiene 27% como se enunció anteriormente. 

2.3.1.5 Número de colaboradores 

En el entorno económico se necesita una clasificación de las empresas para 

realizar comparaciones útiles del sector al que pertenece. En ese sentido, en el caso 

de Chile, la clasificación por número de empleados o colaboradores coloca a las 

empresas estudiadas en la siguiente categorización. (Ver Cuadro 15). 
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Cuadro 15 
Clasificación por número de colaboradores o trabajadores 

Naturaleza Chile Costa Rica 

Micro empresa 60% 80% 

Pequeña y mediana 40% 20% 

Total 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios. 

Del Cuadro 15 se desprende que 60% de las empresas visitadas chilenas son 

consideradas como microempresas (de 1-4 cuatro empleados) y el 40% restante 

corresponde a pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la legislación 

chilena (de 5 a 199 empleados). Por su parte, 80% de las empresas costarricenses 

son micro (de 1 a 5 trabajadores) y el restante 20% corresponde a empresas que 

poseen entre 6 y 30 empleados. 

En definitiva, tanto Chile como Costa Rica presentan un mayor número 

representado por microempresas y, en ese sentido, se refuerza lo que opina Martín 

Gómez, si desde el punto de vista del tamaño de una pyme se posee la capacidad 

para competir en los mercados internacionales (2002:130). 

2.3.2 Estructura contable 

En lo concerniente a este aspecto, lo contable se presenta como una 

herramienta útil, pues permite que todo individuo o empresa registre sus ingresos, 

de igual manera, esa información sirve para declarar el impuesto sobre la renta y 

así pagar sus tributos al gobierno. Este proceso lo requiere el Estado para recaudar 

sus impuestos o tributos (Meiggs, 1998:3). En relación con lo anterior, es 

indispensable que la empresa posea medidas para aumentar la confiabilidad de la 
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información y, en ese sentido, ha de existir la veracidad de los estados financieros, 

en los que todas las partidas se reflejen adecuadamente en ellos. De esta manera, la 

vaforación ordenada y correcta de los activos y de otras cuentas representa una 

necesidad implícita para aprovechar las oportunidades del entorno. En otras 

palabras, Ja información contable debe ser confiable y útil (Guajardo, 2002:32-33). 

IDesde esa perspectiva, las empresas pueden tener diferentes estructuras 

contables, e interpretarlas ayudará a tomar decisiones gerenciales a corto plazo y 

largo plazo en forma oportuna (Guajardo, 2002:31). Para analizar esta estructura 

contable se hará en forma general, ya que desarrollar solamente lo contable no es 

el objetivo de este capítulo, existen otros elementos de interés. En este marco, 

cuando un empresario genera un sistema de información confiable y detallada, esta 

herramienta repercute en la administración eficiente y eficaz de su negocio. Así, 

conocer Ja estructura contable Je proporciona datos al empresario para direccionar 

su negocio en la búsqueda de aumentar significativamente sus estrategias a corto 

plazo y a largo plazo (Nickels, 1997: 641). 

2.3.2.1 Forma de organización empresarial 

En el mundo empresari1al, toda empresa debe poseer una forma de 

organización registrada ante el gobierno, la cual puede ser generalmente de dos 

maneras: como una persona física o como una persona jurídica (sociedad). Hay que 

señalar, en opinión de Gerardo Guajardo, que toda organización constituida por 

una persona física está formalmente completa y puede operar de manera adecuada. 
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Además, si una empresa se establece como sociedad, en ella participarían varias 

personas como copropietarias (Guajardo, 2002:8). 

En el panorama de Chile se presenta una particularidad, pues existen 

empresas inscritas como IRL, esto es, porque representan una "[ ... ] empresa 

individual de responsabilidad limitada" la cual mediante la Ley 19.857 del 2003, se 

le permite que el empresario promueva iniciativas empresariales, pero que su 

patrimonio familiar sea separado de su actividad mercantil (Céspedes, 2007:pf.2). 

En el Cuadro 16 se revela que las Mipyme en Chile están constituidas por un 

2% estrictamente familiar, es decir, una agrupación de personas físicas, 18% de 

Responsabilidad limitada (1 RL) y el resto, el 80% de ellas, muestran una empresa 

constituida por una persona física o natural. 

Cuadro 16 
Porcentaje del tipo de organización 

Composición Chile Costa Rica 

Estrictamente familiar 2% 0% 

Empresa Responsabilidad Limitada (IRL) 18% 0% 

Empresa Sociedad Anónima 0% 12% 

Persona física o natural 80% 88% 

Total 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios. 

De lo anterior puede indicarse que Costa Rica, al igual que Chile, presenta un 

sin número de empresas (88%) inscritas como personas físicas o naturales y 12% 

está representado por la Sociedad Anónima (S.A) . Al respecto, Ja sociedad anónima 

en Costa Rica, es una entidad legal con personalidad jurídica propia, independiente 

de sus socios que responden ante terceros por el monto de su capital (Guajardo, 

2002:9). 
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2.3.2.2 Porcentaje del capital accionario nacional 

Ciertamente, ambos países latinoamericanos presentan la misma 

particularidad de que el 100% son de capital nacional. Ver cuadro adjunto: 

Cuadro 17 
Porcentaje del capital accionario nacional 
Naturaleza Chile Costa Rica 

Nacional 100% 100% 

Fuente: elaboración pro¡iia con base en los cuestionarios. 

Al respecto Chile, mediante la institución de CORFO, ha contribuido a 

mejorar el acceso y las condiciones de financiamiento para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, desde los dos mode~os de desarrollo. Asimismo, según Belmar 

y Maggi, el "[ ... ] el desarrollo de pequeñas y medianas empresas constituye un 

objetivo prioritario de la política de fomento productivo y desarrollo empresarial, 

[ ... ] [por] el peso determinante que ha adquirido este segmento a la creación y 

absorción de empleo en la economía" (2010:163). Así, como se indicó 

anteriormente, el gobierno promueve en el campo empresarial el emprendimiento, 

la tecnología, el liderazgo y se mejora el acceso al financiamiento de las pymes 

{CORFO, 2013). 

Por ejemplo, si un empresario dedicado a la agricultura necesita un 

préstamo de 30 millones de pesos chilenos para renovar su maquinaria a 12 meses, 

este individuo acude al banco y sohcita un crédito con "Garantía CORFO Inversión y 

Capital de Trabajo", esta garantía oscila entre 40% y 80%, según el tamaño de la 

empresa. En esa línea, si1 sus ventas anuales son inferiores a UF 25.000, CORFO 

garantiza el 70% del crédito si es mayor a 36 meses y menor a 60 meses, así este 

empresario tiene una posibilidad de acceder al financiamiento . En otras palabras, el 
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gobierno chileno respalda a las mipymes para obtener créditos cubriendo un 

porcentaje de sus garantías (CORFO, 2013). 

Un segundo ejemplo está representado por el programa "reprogramación" 

de obligaciones. ¿Cómo funciona? CORFO respalda la reprogramación de todo tipo 

de deudas, es decir, avala parciaJmente la empresa ante la institución financiera 

para obtener un préstamo, como respaldo ante un incumplimiento de los pagos de 

la deuda. Esta garantía cubre entre el 40% y 70% del monto del crédito. Pueden 

acceder empresas micro, pequeñas y medianas con venas de hasta los UF 100.000 y 

ellas deben ser empresas viables (CORFO, 2013). ¿Qué hace CORFO? Reprograma y 

garantiza las siguientes deudas para consolidar un solo préstamo ante una 

institución financiera (CORFO, 2013): 

• Pasivos con deudas al banco, financieras o cooperativas en una mora 

de hasta 119' días 

• Pasivos no financieros, sin restricciones de mora 

• Deudas tributarias 

• Deudas con Dicom, etc. 

En el gobierno de Sebastián Piñera Chile fijó un plan para contrarrestar 

daños sufridos a los empresarios por )as condiciones climáticas (altas temperaturas 

en cultivos en setiembre del 2013) en las regiones de Coquimbo, Yalparaíso, 

Metropolitana, O'Higgins y Maule. ¿Qué hizo el gobierno? En particular, 

proporcionó apoyo financiero para cubrir obligaciones con los bancos a todos 

aquellos empresarios que fueron víctimas de este problema (CORFO, 2013) . 
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2.3.2.3 Valor de los activos totales de las empresas 

Otro resultado importante en la investigación está representado por los 

activos totales de la empresa, ya que representan "[ ... ) los recursos económicos de 

propiedad de una empresa" (Meiggs, 1998: 15). Igualmente, pueden estar 

representados por la maquinaria, equipo o las mercancías que van a rendir 

beneficios en un futuro. Sus tipos varían de acuerdo con la naturaleza del negocio. 

Ahora bien, con respecto a la valoración de los activos, el trabajo de 

investigación presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 18 
Porcentaje del valor de los activos totales de las prmes 

Valores Chile 

Menos de $20.000 dólares 42% 

Más de 21a40.000 dólares 10% 

Más de 41a60.000 dólares 18% 

Más de 61 a 80.000 dólares 13% 

Más de 81 a 100.000 dólares 0% 

Más de 100.000 dólares 17% 

Total 100% 

Fuente: elaboración propia con base a cuestionarios. 

Costa Rica 

37% 

25% 

8% 

13% 

0% 

17% 

100% 

En relación con los resultados en el Cuadro 18, Chile presenta que 42% de 

las Mipyme posee act~vos valorados en menos de $20.000 dólares, mientras tanto 

Costa Rica indica una cifra similar, 37% del total de pymes. Analizando esos datos 

se observa que 10% de empresas chilenas presentan activos de más de $21mila40 

mil dólares y, en contraste, Costa Rica arroja una cifra de 25% de la pobladón 

empresarial. Así, para activos de entre más de $41 mil a 60 mil dólares, Chile se 

manifiesta con 18% y Costa Rica con 8%. Asimismo, resulta muy significativo que 

en un rango de activos de entre 61 a 80 mil dólares ambos países latinoamericanos 

presentan el mismo porcentaje 13%. Posteriormente, en cuanto a activos mayores 
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a $100.000 mil dólares, ambos países presentan la misma cifra 17% del total de 

encuestados. 

En resumen, tanto Chile como Costa Rica poseen mayoritariamente activos 

menores en sus empresas, dentro de un rango de menos de $20.000 dólares (o sea 

20.000 x $540,8Q90 = q¡, 10.800.000 diez millones ochocientos mil redondeados). 

2.3.3 Actividades desarrolladas 

Dentro de las actividades desarrolladas en la empresa, se encuentra todas 

aquellas funciones que le proporcionan a las organizaciones proyectarse a corto y 

mediano plazo, así como contar con un personal que le permita realizar el logro de 

sus metas (Guajardo, 2002:55). 

Se encontraron los siguientes resultados: 

2.3.3.1 Actividad principal de las empresas 

Un negocio, de acuerdo con Warren (2010:3), es sencillamente una "[ ... ] 

organización en la cual los recursos básicos (factores de producción), como 

materiales y mano de obra, se integran y procesan para obtener bienes y servicios a 

los clientes". Todo esto es organizado para producir una ganancia, la cual es la 

diferencia entre la cantidad recibida de los clientes por los bienes y servicios 

brindados y las cantidades gastadas o pagadas para ofrecer esos bienes (Warren, 

2010: 2). Veamos el siguiente Gráfico 7. 

90 El tipo de cambio del dólar con respecto al colón, para 31 de julio del 2015 en Costa Rica=€ 540,80. 
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El Gráfico 7 revela que 55% de las empresas participantes de la 

investigación en Chile pertenecen a las actividades de servicios tales como: 

lavandería (10%), escuelas de buceo (37%), transporte (5%), imprenta (5%), 

entretenimiento (24%), bellleza y otros (19%). Así, 45% de )os encuestados, 

pertenecen a actividades comerciales como: ventas de ropa (17%), ventas de 

enseres (23%), ventas de repuestos (10%), ventas de telas y pasamanería (23%), 

ventas de zapatas (17%), venta de artesanías y otros (10%). 

Mientras que, para Costa Rica, el mayor porcentaje está representado por un 

85% de la actividad comercial en tiendas (25%), zapaterías (15%), mueblerías 

(25%), artículos artesanales (10%), librerías (10%), abarrotes (15%), entre otros. 

Además, un 15% por la actividad de servicios: construcción (15%), refrigeración 

(15%), peluquería (15%), masaj,es (15%), confección de muebles a la medida 

(15%), servicias informáticos (15%), legales y otros (10%). 
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2.3.3.2 Pertenencia a alguna organización o grupo 

Ciertamente, de las Mipyme encuestadas el 72% no pertenece a alguna 

organización como: cámara, asociación, fundación u otro tipo. Solamente 28% está 

asociado a algún grupo. Un resultado similar ocurre con las pymes costarricenses, 

dado que presentan que 78% no pertenece a una cámara o grupo organizado, pero 

el 22% si )o está. Veamos el siguiente gráfico: 

Gráfico 8 
Pertenencia a 1ma organización o grupo organizado 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

En resumen, las empresas chilenas y costarricenses generalmente no hacen 

alianzas o se integran a cámaras. 

2.3.4 Información de mercadeo 

El mercadeo, o marketing, como comúnmente se le ha designado, no es un 

concepto individual que se pueda aislar de la investigación. Más bien, es una 

herramienta que contiene acciones, estrategias, factores y elementos que se 
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encuentran entrelazados y dependen unos de otros para lograr las metas y 

objetivos de la empresa (Solomon, 2008). Por esta razón, es necesario aclarar que, 

mediante el mercadeo, se aumentan los ingresos por ventas de la empresa. Junto a 

eso, los empresarios se encuentran obligados a familiarizarse con los gustos y 

preferencias de sus clientes con el propósito mantener un eficiente servicio de 

atención al cliente. 

En ese sentido, la herramienta utilizada arroja los siguientes datos sobre 

esta información. 

2.3.4.1 Valor de las ventas o ingresos anuales en Mipyme 

Según lo muestra el Gráfico 9, para el caso de Chile, el porcentaje más alto lo 

representan los ingresos mayores a $100.000 dólares (25%). En cambio, Costa Rica 

se encuentra en un rango de menos de $20.000 dólares (33%), es decir, son 

ingresos bajos. Por su parte, Chile manifiesta que 24% de sus empresas reportan un 

ingreso mayor de $21 mil a 40 mil dólares, mientras que Costa Rica presenta un 

porcentaje de 30%. (Véase el siguiente Gráfico 9). 
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Gráfico 9 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Por una parte, 17% de las empresas en Chile afirman tener ingresos 

menores a los $20 mil dólares. A su vez, 18% contempla ventas entre $41 mil a 60 

mH dólares y, en contraste, Costa mea expone apenas 7% del total de empresas 

estudiadas. 

Por otra parte, en Chne, 8% de la población empresarial manifiesta que 

posee ingresos entre $61 mil a 80 mil dólares, mientras que en Costa Rica se exhibe 

un dato de 5%. Y, finalmente, otro 8% de las empresas chilenas estima que poseen 

de $81 mil a 100 mil dólares, mientras Costa Rica demuestra 5%. 

En síntesis, la mayoríai de empresas costarricenses (33%) producen ingresos 

menores a los $20 mil dólares. Por su parte, los ingresos mayoritarios en Chile 

superan los $100 mil dólares en sus empresas. 
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2.3.4.2 Características del mercado 

De acuerdo a este capítulo de la tesis, los empresarios de Mipyme de Chile y 

las pymes de Costa Rica, conocen los gustos y preferencias de los consumidores o 

clientes en un 100%, además del grado de satisfacción del 100% y, por último, el 

conocimiento de los productos de la competencia en un 100%. Ver gráfico adjunto. 

Gráfico 10 
Información del mercado de la em resa, Chile Costa Rica ------. 
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Fuente: elaboracióR propia con base en cuestionarios. 

Esto manifiesta el interés de las Mipyme en Chile y las pymes de Costa Rica 

en satisfacer las necesidades de sus clientes y, al mismo tiempo, conocer a sus 

competidores. Asimismo, señalan que poseen una mayor posibilidad de interactuar 

con sus clientes, dándoles una atención más personalizada. 

2.3.4.3 Grado de la competencia 

Como puede observarse, en el Gráfico 1 la, 95% de las empresas 

encuestadas chilenas indic6 que la competencia en el mercado es alta. Solamente 

5% considera que su competencia es baja. Para Costa Rica91, en el Gráfico 11b, 75% 

de las empresas investigadas perciben una competencia alta, 12% la considera 

91 
Para el caso costarricense, los negocios deben competir fuertemente en el mercado local. 
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media, 8% baja y 5% indica que no existe. Entre los argumentos del grupo que 

señala que no existe competencia figuran comercializar un producto o servicio 

poco tradicional y, en consecuencia, perciben que no poseen competencia, pero no 

consideran otros bienes sustitutas que poseen otras empresas como alternativa a 

los consumidores. (Ver Gráficos lla y llb). 

Gráfico lla 
Información del grado de competencia de la empresa, Chile 
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Alta Baja 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Gráfico llb 
Información del grado de competencia de la empresa, Costa Rica 

8% 5% 
75% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 
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Ahora bien, con respecto a los anteriores gráficos, los sectores de comercio y 

de servicio se caracterizan por años de gran competitividad 9z, basados 

precisamente en la calidad del servicio, lealtad y satisfacción del cliente. 

Asimismo, en concordancia con los datos mostrados, se considera como una 

desventaja que una parte de las pymes de Costa Rica considere que no existe la 

competencia para ellas (5%). 

2.3.4.4 Estrategias de ventas 

En los negocios, dependiendo de cuál sea estrategia de mercadeo que se 

implemente, así aumentará el1 ingreso por ventas. Esto porque las empresas deben 

apostar por complacer al cliente y, a la vez, intentar crear una serie valores que 

fomenten la relación cliente/empresa (Robbins y Coulter, 2005:15). Por ejemplo, 

en una tienda de abarrotes al ofrecer el servicio de entrega a domicilio se agrega 

más valor a la empresa para sus clientes. 

Para el caso de las Mipyme en Chile es importante señalar que, como se ve 

en el Cuadro 19, se señala que el 100% de ellas utiliza las promociones, 100% 

garantiza su producto o servido, 83% utiliza descuento por volumen y solo 12% 

implementa el sistema de crédito para los clientes. En Costa Rica puede observarse 

que 38% utiliza las promociones, 25% hace descuento por volumen, 23% 

incorpora el descuento por pronto pago y 75% utiliza continuamente la estrategia 

de garantía del producto. 

92 Sobre este tema, en l1a base a la teoría de la administración (Robbins y Coulter, 2005:11) toda 
empresa necesita combinar la calidad, la innovación, la atención al cliente y adecuados precios, para 
la supervivencia dentro de un mercado cambiante y agresivo. 



Cuadro 19 
Estrategias de ventas a pfü:adas por la población empresarial 

Estrategia Chile Costa Rica 

Promociones 

Descuento por volumen 

Crédito 

Descuento por pronto pago 

Garantía 

100% 

83% 

12% 

100% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

38% 

25% 

23% 

12% 

75% 
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Como lo demuestra el Cuadro 19, Chile su pera a Costa Rica en relación con 

sus estrategias de venta, dado que este país suramericano emplea 100% estrategias 

de promociones y 100% en garantía de los productos, esto asegura un crecimiento 

en Ja empresa tanto porque las estrategias apuntan a un mej1oramiento continuo en 

las satisfacciones de los cl ientes, porque producen un vínculo de lealtad entre 

empresa-cliente. 

2.3.5 Ambiente empresarial 

En relación con el ambiente empresarial, pensadores como Porter (1990) 

sugieren que las organizaciones han de responder competitivamente a Jos cambios 

del entorno y contrarrestar sus retos. En la global ización muchas empresas deben 

estar preparadas para tomar decisiones, las cuales deben ser racionales además de 

vinculantes con los intereses de la organización93. 

Por su parte, el ambiente del negocio está en constante cambio, ante tal 

disyuntiva es necesario realizar un análisis interno de la empresa para evaluar los 

recursos involucrados, tales como: recursos humanos, capital, empleados capaces y 

vendedores, entre otros; así como las capacidades para ejecutar funciones en 

93 
Esto ser refiere a las habilidades conceptuales del empresario. Es decir, cómo responde ante 
situaciones complejas y revueltas (Robbins y Coulter, 2005:12). 
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contabilidad, mercadeo, sistemas de información y cobros entre otros (Robbins, 

2005:184). Ante tales condiciones se utiliza la técnica o matriz FODA94, la cual es 

una herramienta metodológica que encierra conocimientos cualitativos y 

cuantitativos para valorar una organización o empresa de forma positiva o 

negativa, dentro de un ambiente externo e interno. 

Específicamente, el análisis FODA reside en analizar "[ ... ] un conjunto de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas surgida de la evaluación de un 

sistema organizacional [ ... ] que al clasificarse generan un conjunto de estrategias 

alternativas factibles [ ... ) para el desarrollo de ese sistema [ ... ]" (Zabala, 2005: 96). 

Así, comprender este análisis le permite al empresario evaluar sus fuerzas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), para contrarrestar los factores 

externos e internos del contexto internacional. 

Después de analizar el FODA, es correcto examinar también la misión y la 

visión de la empresa para implementar estrategias de crecimiento, involucrando, 

muchas veces, el precio, la calidad, la exclusividad y otros elementos (Robins y 

Coulter, 2005:15). 

2.3.5.1 Elemento diferenciador de la competencia 

En cuanto a la competencia existen diferentes estrategias para 

contrarrestarla, en ocasiones unas utilizan técnicas como alta calidad, precios 

bajos, exclusividad y servicio personalizado, entre otros. Más aún todas estas 

94 
Las oportunidades son predisposiciones positivas en el ambiente externo y las amenazas son 
tendencias negativas. De igual manera, las fortalezas son los puntos fuertes de la organización y las 
debilidades se refieren a las actividades que la empresa no tiene control o recursos que no posee 
{Robbins y Coulter, 2005:184). 
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actividades han de fomentar fa diferenciación ante los competidores (Hill, 

2005:251). El uso de las diversas técnicas y tácticas pueden ser la clave para lograr 

su éxito empresarial, esto tiene que estar acompañado por otros elementos 

accesibles para el cliente, tales como un ambiente adecuado, con alguna ventaja 

competitiva sobre los competidores y otras actividades que añaden valor al 

producto o servicio ofrecido (Robins y Coulter, 2005:139). Ver cuadro adjunto. 

Cuadro 20 
Elemento difel'enciador de la empresa 

(hile Costa Rica 

Elemento diferenciado!' Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Alta calidad 32 80% 22 55% 

Precio bajo 27 65% 12 30% 

Exclusividad 24 60% 19 48% 

Buen trato 40 100% 16 40% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los cuestionarios. 

De acuerdo con el Cuadro 20, puede percibirse que 80% de las Mipyme en 

Chile se preocupa por la calidad del producto o servicio, mientras que en Costa Rica 

solamente 55% lo hace. Además, 65% en Chile manifiesta inclinarse hacia el precio 

bajo de sus productos o servicios y para Costa Rica, se registra un 30%. Asimismo, 

un 60% de empresas chHenas fomenta la exclusividad del negocio y en Costa Rica 

lo hace el 48% de los encuestados. Por último, en Chile el 100% implementa el 

buen trato y en Costa Rica 40% de la población empresarial lo utiliza. 

2.3.5.2 Fijación de precios 

El método de fijación de precios que mayoritariamente utilizan las 

Mipyme en Chile, según el Cuadro 21, es tomar en cuenta el costo y 

comportamiento de la competencia. De esta manera, 60% de ellas lo utiliza, 30% 
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establece los precios de los bienes como un porcentaje de la utilidad, 5% dispone 

un precio similar a la competencia y, por último, 5% no tiene un sistema o método 

definido. 

Cuadro 21 
Elemento para fijar los precios 

Chile Costa Rica 

Condiciones Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Tomando en cuenta el costo y la 24 60% 6 15% 
competencia 
Porcentaje sobre utilidad sobre el costo 12 30% 31 78% 

Similar a la competencia 2 5% 2 5% 

No hay sistema definido 2 5% 1 2% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los cuestionarios. 

En el mismo Cuadro 21 se confirma que en Costa Rica el método más 

utilizado por las pymes es a partir del porcentaje de la utilidad sobre el costo 

(78%). En contraste con Chile, que utiliza el método del costo y la competencia 

como una segunda opción en apenas 15%. El 5% aplica un precio similar a la 

competencia y 2% no posee un sistema definido. 

Como una acción estratégica, Chile considera no solamente el costo, sino 

la competencia para fijar el precio del bien, lo anterior le permite de manera 

correcta fomentar fa habilidad empresarial con nuevas técnicas administrativas. Se 

considera esta práctica chilena más efectiva que la costarricense para la buena 

marcha de los negocios. 

2.3.5 .. 3 Información de políticas y planes de innovación 

Toda organización debe estar alerta a las nuevas tecnologías que están en el 

mercado y analizar las que pueden ayudar eficientemente a realizar sus tareas. En 
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ese sentido, la innovación para el empresario significa, muchas veces, enriquecer 

las estrategias administrativas para ofrecer un bien distinto al de la competencia 

(Hill, 2005: 90). 

En el caso de la investigación, el 100% de la población en Mipyme en Chile y 

pymes en Costa Rica consrderan que se encuentran innovando o realizando 

mejoras al producto o servicio en los últimos dos años. Al mismo tiempo, 100% de 

ellas aclara poseer objetivos, políticas y planes de innovación en su empresa (Véase 

gráfico adjunto). 

Gráfico 12 
Información de políticas y planes de innovación, Chile y Costa Rica 

1

45 ..,------100% _ ______ .....,,..,o, ~~ó -------..... 1eooAi,,._ ___ _ 
40 
35 

.... 1 ' 
... , • " 

130 
25 
20 
15 
10 

5 
o 

. 

Innovaciones eni producto, o Mejoras en e ~ producto o Posee objetivos, políticas de 
servicio nuevo servicio innovación 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

2.3.6 Capacidad pFoductiva 

La capacidad productiva de una organización permite prever problemas de 

producción y no desperdiciar materiales de producción (Lira, 2002). Al mismo 

tiempo, facilita la eficiencia y eficacia de los materiales utilizados en la prestación 

de servicios. Inclusive, a~gunos administradores argumentan que el eficiente 
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manejo de la capacidad productiva de una organización puede conducirla a lograr 

sus metas en el corto y largo plazo, además de que reduce los costos de producción 

(Hill, 2005: 91). 

Dentro de ese orden de ideas, una pyme puede variar su capacidad 

productiva con el objetivo de utilizar menos espacio o simp)emente con la 

intención de ajustarse a los gustos y preferencias de los clientes para integrar un 

valor agregado. Más aún este valor añadido representa una característica 

particular que se le da al servicio o producto, a petición de los clientes. 

2.3.6.1 Planta e instalaciones 

En Cuadro 22 se distingue que Ja planta e instalaciones en las Mipyme de 

Chile, en su mayoría, son alquiladas o arrendadas, cifra que representa el 73%, 

seguido de 25% que señala que están libres sin hipotecar y son propias. Por su 

parte, solo 2% menciona que la planta es de la empresa y está hipotecada. 

(uadro 22 
Condición de la planta e instalaciones 

Chile (osta Rica 

Condiciones Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Son de la empresa y están libres 10 25% 27 68% 

Son de la empresa y están hipotecadas 1 2% 5 12% 

Son alquiladas 29 73% 8 20% 

Son prestadas 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Para el caso de Costa Rica, se evidencia que 68% considera que las 

instalaciones de su empresa son propias y están libres de hipotecas. Asimismo, 

20% manifiesta que sus instalaciones son alquiladas y, por último, 12% reconoce 
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que su empresa posee una hipoteca. En comparación, el porcentaje más alto (68%) 

en Costa Rica está representado por las instalaciones propias y sin hipoteca, 

mientras que en Chile ese dato está representado por el alquiler de las 

instalaciones (73%). 

2.3.6.2 Caracterización de las instalaciones de la empresa 

El Cuadro 23 muestra que en Chile 100% de la población encuestada 

manifiesta que las instalaciones no pertenecen al hogar de sus dueños, es decir, son 

independientes a sus vidas familiares. Asimismo, el 100% de ellas consideran que 

su empresa está cerca de sus principales clientes o puntos estratégicos. (Ver 

Cuadro 23). 

Cuadro 23 
Planta e instalaciones se caracterizan 

Chile Costa Rica 

Condiciones Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Está separada del hogar para uso exclusivo de la 40 100% 28 70% 
empresa 
Forma parte del hogar pero tienen un área 9 22% 
exclusiva 
Forma parte del hogar y comparten espacio con 3 8% 
actividades familiares 
No tienen lugar fijo 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

De lo anterior, es importante anotar que en el caso de Costa Rica el 70% de 

las pymes están separadas del hogar y 22% son parte de la residencia del dueño, 

con un área exclusiva. Al mismo tiempo, 8% señala que la empresa se ubica en e~ 

hogar y comparte el espacio con actividades familiares del dueño. 
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2.4.6.3 Maquinaria y equipo de la empresa 

En relación con la maquinaria y el equipo, las personas encuestadas de las 

Mipyme en Chile señalan en 100% poseen equipo especializado. De igual manera, el 

100% considera que también posee equipo básico y equipo manual. Para Costa Rica 

se presenta la misma situación. (Ver el gráfico adjunto). 

Gráfico 13 
Información sobre maquinaria y equipo de la empresa, Chile y Costa Rica 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

2.3.6.4 Utilización eficiente de la planta 

Ante los retos del entorno, es necesario que las empresas se preocupen en la 

eficiencia y eficacia de la empresa y, al mismo tiempo, del espacio físico para 

producir bienes o servicios. Sin embargo, es necesario aclarar que muchas veces no 

se puede optimalizar estos espacios. (Ver Cuadro 24). 
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Cuadro 24 
Utilización eficiente del espacio físico de la empresa 

Chile Costa Rica 

Condiciones Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

La empresa utiliza sus recursos entre 80% y 100% 24 60% 28 70% 

La empresa utiliza sus recursos entre 50% y 79% 13 32% 7 18% 

La empresa utiliza sus recursos en menos del 50% 3 8% s 12% 

No lo posee definido 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Según lo expuesto en el Cuadro 24 se indica que en Chile 60% de las Mipyme 

hace uso de los espacios físicos entre el 80% y 100%, mientras que en Costa Rica se 

presenta un porcentaje del 70%. Asimismo, 32% de empresas chilenas indican que 

utilizan sus recursos entre 50% y 79%, mientras que Costa Rica señala que lo hace 

en 18%. Por último, Chile indica que se utilizan los recursos en menos de 8% y 

Costa Rica lo hace en 12%. 

Así, en Chile, 8% manifiesta que no puede aprovechar los espacios físicos 

por un problema de temporalidad de ventas o servicios en diferentes estaciones y 

en Costa Rica se posee el mismo justificante (12%). 

Es común que las actividades económicas se vean afectadas por la 

temporalidad por lo que, como consecuencia, algunas empresas despiden personal 

por ese período de tiempo. Es así como se presentan períodos donde las ventas 

suben y en otros en los cuales las ventas bajan. Lo anterior obliga a que una 

empresa pfanee correctamente sus actividades durante todo el año para enfrentar 

gastos en el lapso en el cual los ingresos son muy bajos. 
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2.3.6.5 Control sobre materiales 

Indiscutiblemente, el control gerencial sobre los materiales utilizados es una 

práctica que economiza recursos financieros. Su adecuado control mejora el 

proceso de administración de una empresa. Al respecto se presenta el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 14 
Control sobFe materiales, Chile y Costa Rica 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

El Gráfico 14 muestra que las Mipyme de Chile y las pymes de Costa Rica 

llevan una adecuada práctica sobre el control de los materiales utilizados, ya que el 

100% señala llevarlo adecuadamente, otro 100% manifiesta realizar una adecuada 

evaluación de productos en proceso y 100% señala un apropiado control de 

inventario de materiales. 

Lo anterior refl eja que los dueños minimizan sus costos, en la medida en que 

ahorran materia prima en los productos o servicios que ofrecen al diente. Esto 

refleja una mayor preocupación por ofrecer servicios o bienes de cal1idad a sus 

clientes. Simultáneamente, ambos países planifican el producto que ofrecen a los 
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clientes en cuanto a la atención de pedidos y minimizan el riesgo de la 

obsolescencia. 

2.3.7 Equilibrio patrimonial 

El reto de la globalización exige que quienes dirigen empresas u 

organizaciones posean un manejo eficiente de la información para la toma de 

decisiones (Guajardo, 2002:85). Estos elementos son valorados para aprovechar 

oportunidades y minimizar riesgos. 

2.3.7.1 Valoración de la información contable 

Toda empresa necesita del registro adecuado de sus gestiones y, en 

consecuencia, este debe ser transparente para las personas involucradas. Así, 

Meiggs (1998:127) asevera que en la buena marcha de una empresa "[ ... ] los 

gerentes necesitan información del desempeño diario, mensual y semanal". 

En relación con lo anterior, el Gráfico 15 revela que 60% de los encuestados 

en Chile considera la importancia de esos datos para tomar decisiones y así planear 

necesidades de efectivo o el flujo de caja, a corto y largo plazo; mientras que Costa 

Rica presenta un dato mucho menor, apenas 23% de la población realiza esta 

práctica. Al respecto, Costa Rica valoriza la información contable como una 

herramienta para controlar gastos y fijar precios en 60%, mientras tanto Chile 

considera este punto, en 40% de )os encuestados (Ver Gráfico 15). 
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Gráfico 15 
Valoración de la información contable en la empresa, Chile y Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Por último, 15% en Costa Rica contempla esta información para cumplir con 

las obligaciones tributarias y 2% señala que no Je sirve de mucho en sus actividades 

empresariales. 

Al analizar lo anteriormente expuesto resulta importante señalar que toda 

información contable es una herramienta que ayuda a que los dueños o gerentes 

tomen decisiones, las pymes costarricenses deben ser más estratégicas para el uso 

de este tipo de información al igual que lo hace Chile en el 60% de su población 

empresarial, pues no solo· le sirve para sacar el costo, sino analizar la marcha de la 

empresa. 

2.3.7.2 Utilización de fuentes de financiamiento 

La mayoría de las empresas, tanto chilenas como costarricenses, utiliza 

fuentes de financiamiento para sufragar sus necesidades financieras a corto y largo 
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plazo. En ese sentido, las Mipyme en Chile no son la excepción, ya que ellas también 

consideran estos financiamientos, pues la totalidad de ellas, es decir, el 100%, 

indicó haber recibido un subsidio de parte del gobierno mediante la institución de 

CORFO. Como puede observarse, el gobierno chileno empuja de forma significativa 

este sector para sobrevivir en el mercado. Para el caso de Costa Rica, ninguno de los 

empresarios encuestados ha recibido un subsidio por parte del gobierno para el 

desarrollo de sus actividades empresariales. Véase a continuación el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 25 
Utilización de fuentes de financiamiento para el negocio 

Condiciones 

Recursos propios 

Crédito bancario personales 

Crédito por parte del gobierno (subsidio para el 
caso chileno) 
Crédito por parte de proveedores 

No ha utilizado 

Chile 

Absoluto 

3 

40 

6 

Relativo 

7,5% 

100% 

15% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Costa Rica 

Absoluto Relativo 

2 5% 

21 53% 

10 25% 

17 42% 

Ahora bien, en el Cuadro 25 vemos que el porcentaje más alto para Costa 

Rica está representado por 53% por créditos bancarios personales en bancos del 

Estado, sin embargo, Chile apenas arroja un porcentaje de 7,5 %. Entre sus 

argumentos, los chilenos indicaron que evitan endeudarse con préstamos 

personales en bancos, porque consideran que los intereses resultan altos en la 

mayoría de los casos. Por su parte, 15% indicó que recurrieron a crédito de 

proveedores en Chile y, en Costa Rica, 25% manifiesta haberlo utilizado. 
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El 42% de los costarricenses declara no optar por un préstamo bancario y 

5% admite haber utilizado recursos propios (véase apartado 3.2.2.10 del Capítulo 

3). 

2.3.7.3 Un tema pendiente: bienes hipotecados para las 

necesidades de la empresa 

El Gráfico 16 evidencia que 60% de la población Mipyme en Chile no posee 

bienes hipotecados para garantizar deudas de la empresa, Costa Rica se destaca con 

83% del total de la población. 

Entre las razones, para el caso costarricense destaca que: 

> Se carece de información y en ocasiones se desconocen los procedimientos y 

prácticas requeridas para acceder al crédito bancario. 

> Generalmente, el monto de crédito en la modalidad pyme resulta ser 

relativamente pequeño en relación con los costosos trámites y 

procedimientos que se deben de realizar. 

> Por último, existe una adversidad al riesgo de parte de los empresarios para 

hipotecar bienes patrimoniales para garantizar los préstamos. 

Relacionado con lo anterior, el deficiente acceso al crédito en pymes puede 

ocasionar el cierre de una empresa o inclusive generar un ambiente de 

desconfianza en el sector empresarial de las pymes costarricenses. Asimismo, 

Gómez insiste que en gran medida ésta "[ ... ] gama de problemas repercuten en la 

productividad y eficiencia de las empresas[ ... ] para sobrevivir" (2002:130). 
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A la vez, puede observarse en el Gráfico 16 que en Chile 40% de su 

población empresarial posee propiedades para corresponder a las necesidades de 

financiamiento de su empresa; en Casta Rica apenas se muestra 17%> del total. Lo 

anterior se muestra a continuación: 
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Gráfico 16 
Existencia de bienes hi otecados, Chile Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

2.3.8 Políticas Públicas 

Toda política pública emana de las necesidades o sugerencias de los 

ciudadanos de un pueblo, sin embargo, para definirla se podría decir, de acuerdo 

con Olavarría (2011: 111), "[ ... ] es una intervención que ha ido introduciendo 

cambios en los modos de gestionar [del] Estado". Aunado a lo anterior, Carlos Vilas 

manifiesta que 

Las políticas públicas son [ ... ) las herramientas mediante las cuales el Estado 

penetra en la sociedad. Constituyen la materia propia de la función del gobierno, 

una función que guarda una relación de adecuación al proyecto de poder de las 

fuerzas públicamente dominantes, pero que en ocasiones adquiere una cierta 
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autonomía operativa respecto a aquel como condición para un desempeño eficaz 

de su cometido específico. [ ... ] [En ese sentido] cambios en la fórmula de poder 

dominante siempre acarrean modificaciones importantes en el diseño y ejecución 

de las principales políticas públicas (Vilas, 2013:90). 

A su vez, las políticas públicas son definidas como prácticas 

gubernamentales que incorporan la satisfacción de los ciudadanos en temas de 

educación, vivienda, salud, pobreza y otros. O mejor dicho, pueden además ser 

determinadas como: 

Las políticas de gestión pública son un conjunto de reglas y rutinas 

institucionales que atraviesan la acción del gobierno, ya que no sólo se refieren a 

personas, organizaciones y procedimientos, sino también a la planificación, 

ejecución, auditoría y revisión del gasto público (Olavarría, 2011:110). 

Para la investigación se hizo una serie de preguntas ante las cuales el 

encuestado podía ofrecer su punto de vista con toda libertad, cuyas 

manifestaciones reflejan la realidad de este sector empresarial en Chile y Costa 

Rica. 

2.3.8.1 Conocimiento legal 

En ese sentido, la investigación arrojó que el 100% de los encuestados en 

Chile consideró poseer conocimiento de la legislación y normas legales de los 

impuestos en Chile. Mientras que en Costa Rica 96% afirma conocerlas 

adecuadamente y 4% manifiesta que no está al tanto de los conocimientos de esa 

legislación. Ver Gráfico 17. 
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Gráfico 17 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

2.3.8.2 Conocimiento sobre beneficios del gobierno para pymes 

Respecto a este tema, 100% de la población encuestada en Chile afirmó 

estar familiarizada con los proyectos del gobierno, pero una minoría de este total, 

el 8% de ellos, considera que estos conocimientos son mínimos y deben 

profundizarlos, para una mejor comprensión. Entre sus razones, destaca que la 

mayoría de la información está en los sitios web y ellos no se han preocupado por 

investigar adecuadamente. En Costa Rica 70% de las pymes indica conocer los 

beneficios, asociados básicamente a las capacitaciones que se brindan y en muy 

pocos casos se refieren al financiamiento de los bancos. De igual forma, 30% del 

total manifiesta no estar informado de los beneficios del gobierno hacia las pymes 

(Ver el siguiente Gráfico 18). 
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Gráfico 18 
Conocimiento de los beneficios ue brinda el gobierno hacia mes, Chile Costa Rica 
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Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

2.3.8.3 Beneficios obtenidos por parte del Estado 

En relación con los beneficios obtenidos por parte del Estado, los 

encuestados afirman que en Chile 100% recibió un subsidio entre un millón y tres 

millones de pesos chilenos, al mismo tiempo, los empresarios fueron capacitados 

en cursos como: Formalización, Contabilidad, Mercadeo, Costos, Creación de página 

Web, Turismo, Alfabetización digital (Excel, Internet, Word), entre otros, de 

acuerdo con su necesidad empresarial. 

Incluso, en relación con los beneficios adquiridos (por los encuestados) en 

Costa Rica se tiene que ningún empresario (100%) ha recibido un subsidio 

empresarial por parte del Estado. De igual manera, esta población señala que 50% 

ha recibido capacitaciones por parte del gobierno, pero 86% no ha tenido este 

beneficio y 14% manifiesta que el beneficio que recibe del gobierno se limita a la 

invitación a participar en ferias, ya sea del Ministerio de Economía, Ministerio de 
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Turismo, entre otros. Simultáneamente, se desprende de la investigación que solo 

50% de los empresarios de pymes costarricenses han llevado las capacitaciones, 

súmese a eso que la Región Central produce el 78% del empleo según el Estado de 

Situación de Pyme del año 2013. 

Por su parte, en las capacitaciones a empresarios costarricenses se han 

recibido cursos como Plan de Negocios, Ventas y Estrategia Comercial, Registro 

Pyme, Contabilidad, Mercadeo, Costos, Capital Semil a, entre otros. 

De lo anterior, se desglosan los resultados que se presentan a continuación: 

2.3.8.3.1 Aumento de ventas de la empresa 

El Gráfico 19 revela que 93% de los empresarios chilenos manifiesta haber 

tenido un aumento significativo en las ventas gracias al beneficio estatal en relación 

con las capacitaciones y e1 financiamiento (subsidio). Al mismo tiempo, 7% del 

total indica no haber percibido alguna mejoría en sus actividades empresariales. Al 

respecto, Costa Rica cuenta con 75% de los entrevistados que dicen haber tenido 

un aumento en las ventas, mientras que 25% indica que no lo obtuvo (Ver Gráfico 

19). 



Gráfico 19 
Aumento de ventas con el beneficio del Estado, Chile Costa Rica 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Chile Costa Rica 

• No aumentaron las 
ventas 

• Sí aumentaron las 
ventas 

· Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 
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Asimismo, al solicitar la información de los porcentajes de aumento para 

cada país, se obtiene el siguiente resultado en el siguiente gráfico: 

Gráfico 20 
Aumento de ventas con el beneficio del Estado, Chile · Costa Rica 

No hubo aumento en ventas 

Más del 75% al 100% 

Más del 50% al 75 % w Costa Rica 

liii Chile 
Más dell 25% al 50% 6% 

Menos del 25% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

En el mismo gráfica se evidencia que, en relación con el aumento de ventas 

con el beneficio del Estado, el porcentaje mayor está representado por un aumento 
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de ventas en Chile (56%) con más del 25% al 50%, también para Costa Rica se 

presenta 35% en ventas de menos de 25%. Como un segundo porcentaje más alto, 

Chile manifiesta que 25% incrementó las ventas en menos de 25%, mientras que 

Costa Rica señala que 20% de la población considera que incrementó las ventas en 

un rango de 25% a 50%. 

Resumiendo: el porcentaje mayoritario en Chile sobre el aumento de las 

ventas (56%) está dado en un rango entre más del 25% hasta el 50%, mientras que 

Costa Rica su rango más alto (35%) lo representan el aumento en ventas inferior al 

25%. 

2.3.8.3.2 Aumento de la eficiencia en los procedimientos 

En cuanto a la mejoría de los procedimientos administrativos como Mipyme 

muchas analizan que, gracias a1 Estado, ahora poseen más conocimientos sobre 

formalización y registros contables, además de tomar decisiones importantes para 

Ja empresa con más seguridad. Ante esas condiciones, gracias a las capacitaciones y 

asesorías de CORFO, mejoraron su gestión empresarial, es decir, aumentaron los 

controles gerenciales, se perfeccionó su organización, aprendieron a leer los 

estados financieros para la toma de decisiones. 

Como se expone en el Gráfico 21, 95% de la población chilena está de 

acuerdo con que sus procedimientos aumentaron satisfactoriamente. Mientras que 

5% no lo considera de esa manera. 



Gráfico 21 
Aumento de la eficiencia en los procedimientos, Chile Costa Rica 
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Chile 
Costa Rica 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

O Sí 

• No 
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En el caso de Costa Rica, 75% de las pymes considera que se perfeccionaron 

sus procedimientos empresariales y, en contraste, 25% no está de acuerdo en tal 

mejoramiento. Al igual que Chile, la mayoría de pymes costarricenses enfatizan que 

este tipo de capacitación permite ordenarse y organizarse mejor, aumentar la 

productividad y comprender Dos estados financieros para realizar tomas de 

decisiones. Al mismo tiempo, ambos países consideran que también las 

capacitaciones recibidas permiten aumentar los clientes, al tener otra perspectiva 

del negocio y fomentar el mercadeo. 

2.3.8.3.3 Aumento de los canales de distribución 

Para este punto es necesario aclarar que, de acuerdo con el Gráfico 22, solo 

83% de la población empresarial! chilena declara haber aumentado sus canales de 

distribución, mientras tanto 17% considera que no ha tenido mejoría porque 

sencillamente ya contaba con ellos: como sitios web, vehículos, entre otros. Por su 

parte, en Costa Rica se observa que 55% no considera que aumentaran los canales 
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de distribución, mientras que 45% Jo expresa positivamente. A continuación se 

presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 22 
____ A_u_m_ e_nto de los canales de distribución, Chile Costa Rica 

• Sí 

• No 

Chile Costa Rica 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

2.3.8.3.4 Percepción sobre la política pública del Estado que 

más ha impulsado la empresa en los últimos cinco 

años 

Al llegar a este punto, se dirá que un factor de éxito o fracaso en una 

empresa puede estar determinado por la realidad del ambiente externo que la 

rodea. Existe un contexto mundial en el cual se encuentran mercados inestables y 

desafiantes. En ese sentido, las funciones del empresario demandan la 

responsabilidad de analizar las amenazas y oportunidades que existen en su 

entorno. Sumado a lo anterior, como Ja competencia y el mercado no son estáticos, 

en su tecnología y acciones, se requieren varias estrategias empresariales 

asertivas en las micro, pequeña y mediana empresa. En esa línea, una estrategia 

sobresaliente sería que una pyrne emplee correctamente sus oportunidades y 

fortalezas en su ambiente empresarial y eso puede lograrse mediante una adecuada 
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gestión de los recursos, una capacidad instalada y un nivel de tecnologías (Mullins; 

Walker; Boyd; Larreche, 2007:41) . 

Ahora bien, en este proceso, el Estado es un componente importante por 

medio de sus instituciones gubernamentales. En el caso costarricense, el gobierno 

realiza esfuerzos por diseñar y llevar a cabo una política que beneficie a las pymes, 

pero no han sido objetivas en relación con solventar sus necesidades y, tal como lo 

manifiestan Ferrara y Stumpo (2010:26),"[ ... ] se trata de acciones aisladas que 

llegan sólo a unos cientos de empresas [pymes]". Asimismo, para estos autores, el 

Estado costarricense posee recursos limitados al igual que otros países 

latinoamericanos y, por ese motivo, posee "[ ... ] una situación de dependencia 

respecto a la política macroeconómica y de subordinación hacia las políticas de 

competitividad, [ ... ] [donde] los países en consideración, tienen en común su poco 

peso en las estructuras gubernamentales y una significativa carencia de 

instrumentos poderosos" (2010:21). 

De esta forma, se presenta el siguiente resultado, que está ligado a la 

percepción de las Mipyme en Chile sobre la política púbHca que más ha impulsado 

el negocio durante los últimos cinco años. (Ver Gráfico 23). 
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G.:ráfico 2 3 
Percepción sobre la política públiica que más ha impulsado el negocio, en Chile 

Chile 
100% 100% 

11 Chi le 

Capacitaciones empresariales Subidio de parte del gobierno 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Con respecto al Gráfico 23, las Mipyme en Chile consideran en un 100% que 

las capacitaciones empresariales recibidas mediantes cursos presenciales sobre 

formalización, imagen empresarial, asesoría y desarrollo de marca, alfabetización 

digital (Excel, Internet y Word) le han perfeccionado su gestión en el mercado 

regional. Al mismo tiempo, 100% interpreta que el financiamiento recibido -el 

subsidio- por parte del gobierno chileno les permitió, en algunos casos, innovar al 

comprar maquinaria más actualizada, aumentar la capacidad instalada al 

remodelar el negocio, ser más eficiiente en adquirir mercadería, mobiliario, entre 

otros recursos. 

Para el caso de Costa Rica, el Cuadro 26 muestra una particularidad 

diferente al país suramericano, pues 65% considera que no existe política alguna, 

28% afirma que está representado por las capacitaciones empresariales o cursos 

para pymes, 5% agrega que ha recibido facilidades en préstamos para la línea de 
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pymes y 2% contempla que las ferias de negocios le permite impulsarse en el 

mercado nacional. Ver información en el cuadro adjunto: 

Cuadro 26 
Percepción sobre la política pública que más ha impulsado el neJ!OCio en Costa Rica 

Costa Rica 

Política pública Absoluto Relativo 

Capacitaciones en cursos para pymes 11 28% 

Ferias de negocios 1 2% 

Facilidades en préstamos bancarios 2 5% 

No considera política alguna 26 65% 

Tol::ll 40 100% 

Fuente: elaboración propia con base en cuestionarios. 

Entre los comentarios más comunes de las pymes costarricenses como 

preguntas abiertas del cuestionario se encuentran: 

? La mayoría de las pymes encuestadas (85%) opina, que se presenta 

una exigencia del Estado hacia las pymes formales en relación con 

todo tipo de trámite, sean permisos, financiamiento, impuestos y 

otros. Ellos observan que las pymes informales poseen más ventajas 

que ellas; en cuanto a esa exigencia estataL 

~ A la vez, un 95% indica que el Estado, tendría que poseer una política 

del pago de cuotas patronales en la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS), de una manera más flexible y de preferencia 

escalonado para cada una. 

~ Cuando solicitan préstamos, un 82% de los eUos señalan que para 

financiar actividades de la empresa no existe una política 

gubernamental de respaldo, dado que si poseen bienes o fiadores se 
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les otorga y en caso contrario se les niega. En ese proceso es 

complicado adquirir nuevas tecnologías y en ocasiones se quedan 

rezagadas. Sin embargo, de las que se estudiaron 89%, desearían 

crecer empresarialmente en algún momento. 

>- A pesar de recibir las capacitaciones, muchos empresarios (90%) de 

pymes opinan que necesitan un acompañamiento más allá de lo 

académico dado que, una vez que terminan las capacitaciones, no 

existe un seguimiento por parte de quienes los capacitaron 

empresarialmente, que produce un conflicto entre lo ofrecido por 

parte del Estado y ~o demandado por este sector empresarial. 

>- Asimismo, un 83% de pymes estudiadas revelan que la permanencia 

en el mercado costarricense no es fácil, pues deben competir con 

mucho producto extranjero, proveniente de los tratados de libre 

comercio, por ejemplo, los productos chinos, coreanos, entre otros. 

>- Aunado a lo anterior, un 80% de los encuestados, consideran que las 

políticas públicas y las instituciones gubernamentales deben 

adaptarse a una realidad empresarial, marcada por la presencia de 

una gran cantidad de mkroempresas; ya que en su mayoría perciben 

una falta de apoyo gubernamental en sus operaciones empresariales. 

>- Aproximadamente, un 65% de las pymes examinadas no consideran 

una política pública que favorezca su gestión. 

>- Alrededor de un 100% de su población considera estar desprotegida 

ante los retos del mercado local e internacional. 
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;;.. Por último, 50% de las pymes9s reconoce que el Estado posee esas 

instituciones gubernamentales para fortalecerlas, sin embargo, la 

mayoría de ellas desconocen sus programas por la poca promoción 

que se brinda a la ciudadanía. 

Resultados del capítulo 

Ciertamente, en un mundo gllobalizado las empresas locales enfrentan un 

gran reto para seguir estando presentes en el mercado empresarial. Bajo esas 

condiciones, por diversos factores (económicos, políticos, y sociales), las compañías 

deben estar en constantes cambios de gestión y, en ocasiones, tecnológicos y 

culturales, para ser eficaces y eficientes. 

Reconociendo Ja importancia de estas empresas Mipyme para Chile y pymes 

para Costa Rica se rescatan algunos puntos importantes con respecto a la situación 

empresarial, ver la siguiente figura: 

Figura 4 
. Principales hallazgos 

Categorías 
1 Subcategoría 

1 
Principales hallazgos de la 

1 

FODA 

1 

FODA 
investigación Chile Costa Rica 

1 

Inicio de 1 Se desprende que las empresas Fortaleza Debilidad 
operaciones constituidas mayoritariamente 

en Chile (45%), corresponden a 
un rango de 2001 a 2010, 

Información mientras que en Costa Rica 
general de la (40%), representa a empresas 

empresa establecidas después del año 
2011. 
Para el caso costarricense, esto 
puede reflejar una 
vulnerabilidad de este sector de 

95 Solamente un 50% del total de las pymes encuestadas fueron capacitadas por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC). 



[ Estructura 

pymes en relación con las 1 
exigencias que plantean tanto 
el mercado local como el 
internacional. 

Edad de los 
empresarios 

En relación con la edad de los Fortaleza 

Empresarios 1 

de pymes 

1 

empresarios de este sector 
empresarial, ambos países 
latinoamericanos presentan 
que el porcentaje mayor se 
encuentra en una edad entre 41 
a 50 años. Por su parte, llama la 
atención, que no existe un 
empresario en las empresas 
estudiadas para ambos países 
que supere los 61 años de edad. 

L a mayoría de los empresarios 
en Chile (68%) y Costa Rica 
(73%), están representados por 
el sexo masculino . 

....-~~~~-------~ 

Escolaridad En cuanto a la escolaridad del 
del dueño de empresario de la pyme, Chile 
la empresa despliega que su población 

Número de 
colaboradores 

de la pyme 

mayoritariamente está 
comp.uesta por educación 
técnica completa 35%; en 
contraste Costa Rica, refleja un 
33% con educación universitaria 
completa . En esa misma línea, 
se aclara que para el caso 
costarricense solo 39% del 33%, 
estudió Administración de 
Empresas, el porcentaje 
restante corresponde a otras 
disciplinas como Ingeniería, 
Terapia Físka, Abogacía entre 
otras. 

En Chile 60% de las empresas 
son catalogadas como 
microempresas, de 1 a 4 
empleados, eJ resto pertenecen 
a la categorización de pequeñas 
y medianas empresas de 5 a 
199 empleados (legislación 
chi lena). 
En cambio, Costa Rica el 80% de 
las pymes son micro, con menos 
de 5 colaboradores y 20% 
poseen trabajando entre 6 y 30 
empleados. 

r-------
Oportunidad 

Forta leza 

Fortaleza 
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~-------· 
Fortaleza 

Oportunidad 

Forta leza 

Debilidad 

1 Forma de 1 Sobre la constitución legal de 1 Oportunidad 1 Oportunidad 



1 contable 

1 

Actividades 

desarrolladas 

organización 
empresaria l 

Porcentaje de 
capita l 

accionario 

Va lor de los 
activos tota les 

de las empresas 

Actividad 
principal de la 

empresa 

Pertenencia a 
una 

organización o 
grupo 

Valor de las 
ventas o 

Información Ingresos anuales 
de mercadeo 

estas empresas en estudio, 1 
80% en Ch il:e y 88% en Costa 
Rica afirman ser empresas 
inscritas como persona física. 

Ambos estudios reflej,an que Fortaleza 
tanto las empresas de Chile 
100%, como las de Costa Rica 
100% están constituidas por 
capital nacional. Es decir, no 
poseen una parte de capita l 
extranjero según el estudio. 

Tanto las empresas de Chile 
(42%) como de Costa Rica (37%) 
poseen mayoritariamente 
activos totales va lorados en un 
monto menor a $20 mil dólares. 
Aunque recordemos que la 
mayoría de las instalaciones en 
Chile, donde se encuent ra la 
empresa Mipyme, son 
alquiladas en el 73%. 

53% de las empresas 
participantes de la investigación 
en Chi le, pert enecen a las 
act ividades de servicios y 47% al 
sector comercio. Mientras que 
en Costa Rica 85% 
corresponden a las act i.vidades 
comercia les y 15% al sect or 
servicios. 
Así, se presenta para Costa Rica, 
una saturación en cuanto al tipo 
de negocios, ya sean sodas, 
tielildas, zapaterías, librerías, 
otras más. 

Otra observación, sería que 72% 
de la población chilena indica 
no pertenecer a una asociación, 
cárma ra o fondación empresarial 
y en Costa Rica se presenta un 
resultado de un dato similar del 
78%. Es decir, empresas de 
ambos países evitan asociarse 
o ligarse a alguna cámara. 

Chi le indica que 25% de su 
población genera ingresos 
superiores a los $100 mil 
dólares. 
En contraste, las pymes 
nacionales señalan que su 

Debilidad 

Fortaleza 

Debilidad 

Fortaleza 
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Características 
del mercado 

Grado de 
competencia 

Estrategia de 
ventas 

Elemento 
diferenciador de 

Ambiente la competencia 

empresarial 

ingreso mayor está 1 

representado por ingreso 
menor a los $20 mil dólares, o 
sea, menos de ltll millones de 
colones. 

Como un dato interesante, las 
Mipyme en Chile y las pymes de 
Costa Rica afirman satisfacer las 
necesidades de sus clientes y la 
necesidad de conocer contra 
quienes compiten. Así, afirman 
conocer los gustos y 
preferencias de los clientes, 
grados de satisfacción y por 
último admiten conocer los 
productos que ofrece la 
competencia en un 100%. 

En relación con la competencia, 
95% de las empresas 
encuestadas chi lenas indicó que 
la competencia en el mercado 
es alta, en contraste con el 5% 
que considera que su 
competencia es baja. 
En el caso de Costa Rica, 75% de 
las empresas investigadas, 
aceptan que se enfrentan a una 
competencia alta, 12% la 
considera media, 8% baja y, por 
último, 5% indica que no existe 
la competencia, lo que 
consideramos 
conveniente para el país. 

como 

Entre las estrategias de ventas 
más comunes, Chile utiliza 
100% estrategias de 
promociones y 100% en 
garantía de los productos; 
mientras que Costa Rica 
implementa 38% en 
promociones y 75% en ga rantía 
del producto. Las pymes del 
país deben ser más desafiantes 
en sus estrategias. 

Entre los 
diferenciadores 

elementos 
de la 

competencia, 80% de las 
Mipyme en Chi le se preocupan 
por la calidad del producto o 
servicio, mientras que en Costa 
Rica 55% afirma hacerlo. 
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Capacidad 

productiva 

Fijación de 
precios 

Innovaciones y 
planes 

Planta e 
instalaciones 

Asimismo, 60% de empresas 
chilenas fomenta la exclusividad 
del negocio y en Costa Rica lo 
declara solo 48% de los 
encuestados. 

Por último, en Chile 100% 
implementa la estrategia del 
"buen trato" y en contraste 
Costa Rica admite realizar la solo 
40% de la población. 
Lo anterior puede estar 
relacionado en que el sector 
mayoritario analizado fue el 
sector comercio, sin embargo, 
la empresa no debe descuidar 
estos detalles de la 
competencia . 

En cuanto a la fijación del precio 
de los productos o servicios, 
Chile manifiesta que 60% lo 
real iza tomando en cuenta el 
costo y el comportamiento de la 
competencia. Mientras que 
Costa Rica presenta que 78% lo 
hace tomando como un 
porcentaje sobre la utilidad 
sobre el costo. Lo anterior, 
podría ser una debilidad para el 
caso de Costa Rica, dado que la 
influencia de la competencia 
debe de estar presente para la 
toma de sus decisiones. 

Sobre las innovaciones en el 
producto o servicio, mejoras, 
planes o políticas de 
innovación, ambos países 
latinoamericanos consideran en 
100% estar innovando y 
realizando mejoras al producto, 
además de cumpli r políticas y 
planes relacionados. Si se 
analiza más allá, esto 
representa una fortaleza para 
cada empresa pyme. 

Como un dato interesante, la 
investigación demuestra que en 
Chile 73% de las empresas 
manifiestan que las 
propiedades que utilizan son 
alquiladas, en tanto que 25% de 
ellas posee un local propio sin 
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1 .---------
Características 

de las 
insta laciones 

Maquinaria y 
equipo de la 

empresa 

Uti lización 
eficiente de la 

planta 

Control sobre 
los materiales 

hipotecas y el restante 2% 
menciona que su loca l se 
encuentra hipotecado, 
producto de sus actividades. 
Para el, caso costarricense, 68% 
considera que las instalaciones 
de su empresa son propias y 
están libres de hipotecas, a su 
vez, 20% manifiesta que sus 
instalaciones son alquiladas y, 
por último, 12% reconoce que 
su empresa posee una hipoteca. 

Llama la atención en Chile 
(100%) la planta e instalaciones 
de cada empresa, se 
encuentran separadas del hogar 
de sus dueños. Mientras tanto, 
en Costa Rica 70% de las pymes 
están sepa radas del hogar y 
22% son parte de la residencia 
del dueño, pero con un área 
exclusiva. Al mismo tiempo, que 
8% señala que la empresa se 
ubica en su lugar de residencia 
y comparte el espacio con 
actividades familiares del 
dueño. 

100% de la población chilena y 
costarricense posee equipo 
especializado, básico y equipo 
manual, reflejando formar parte 
de sus fortal1ezas. 

Ahora bien, en Chile 60% de las 
Mipyme hace uso de los 
espacios fís icos entre un 80% y 
100%, por la incidencia de las 
cuatro estaciones. 
Mientras que en Costa Rica es el 
70%. 

En relación con las habi lidades 
directivas y administrativas, de 
las empresas, tanto las Mpyme 
en Chile y pymes en Costa Rica 
aseguran llevar una adecuada 
práctica sobre el control de los 
materiales utilizados, ya que el 
100% señala realizarlo, otro 
100% indica efectuar una 
adecuada eval1uación de 
productos en proceso y otro 
100% confirma conducir un 
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Equilibrio 

patrimonial 

Valoración de la 
información 

contable 

Utilización de 
fuentes de 

'inanciamiento a 
corto plazo 

Existencia de 
garantías de los 

préstamos 

Se analiza para el 
financiamiento del negocio, en 
el caso de Chile 100% de la 
población indicó haber recibido 
un subsidio de parte del 
gobierno· mediante la 
institución de CORFO. Mientras 
que en Costa Rica, no han sido 
objeto de un beneficio similar. 
Asimismo, entre otros tipos de 
financiamiento el porcentaje 
más alto para Costa Rica está 
representado por 53% por 
créditos bancarios personales 
solicitados a bancos del Estado, 
sin embargo, Chile apenas 
arroja un porcentaje de 7,5 %. 
Así, si se examina con atención, 
puede notarse que existe una 
oportunidad del ambiente para 
los empresarios ch ilenos, pero 
no se presenta para el caso 
costarricense. 

Un aspecto importante de esta 
investigación señala que en 
Chile 40% de su población 
empresari•al posee propiedades 
hipotecadas para corresponder 
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Políticas 

públicas 

Conocimiento 
legal 

Conocimiento 
sobre los 

beneficios del 
gobierno para 

pymes 

Beneficios 
obtenidos por 

parte del 
gobierno 

1 a las necesidades de 
financiamiento de su empresa y 
Costa Rica apenas refleja 17% 
del total. Recordemos que para 
el1 caso costarricense ª' las 
pymes se les dificulta el acceso 
al crédito porque, en la mayoría 
de los casos, se carece de 
información y muchas veces se 
desconocen los procedimientos 
y prácticas requeridas para 
acceder al crédito bancado, al 
mismo tiempo que se vislumbra 
una adversidad al riesgo de 
parte de los empresarios para 
hipotecar bienes patrimoniales 
para garantizar los préstamos 
de su empresa. Por su parte, en 
el caso costa rricense, señalan 
que no se presentan muchos 
beneficios en acceso al 
financiamiento, en la 
moda lidad pyme; dado que, el 
préstamo resulta ser 
relativamente pequeño en 
relación a los costosos trámites 
y procedimientos que se deben 
de realiza r. 

Vale la pena indicar que para el 
tema de las políticas públicas, 
100% las Mipyme de Chile 
encuestadas y 96% de las 
pymes costarricenses agregan 
que poseen conocimiento de la 
legislación y normas que 
regu lan sus. operaciones con el 
Estado. 

100% de la población 
encuestada en Chile afirmó 
estar familiarizado con los 
proyectos del gobierno para el 
beneficio de las empresas 
Mipyme, en contraste, 
solamente 70% de Costa Rica 
considera conocerlos. 

Así, dentro de los beneficios 
recibidos por parte del Estado, 
las empresas en Chile aseguran 
que aumentaron sus ventas en 
93% y en Costa Rica se arroja un 

236 

Fortaleza Fortaleza 

Forta leza Debilidad 

Fortaleza Fortaleza 



237 

1 porcentaje de 75%. 1 
~~~~~~-~~~~~~~ --~~~~~...--~~~~~~-~ 

Aumento de la Sumado a lo anterior, el Oportunidad 
eficiencia de los incremento en las ventas por 
procedimientos medio de los beneficios 

representa para el caso chileno 
más del 25% al 50%, en 

Aumento de los 
canales de 

distribución 

Percepción de la 
política pública 

que más ha 
impulsado la 

empresa en los 
últimos 5 años 

contraste, para los 
costarricense manifiesta un 
aumento de menos del 25% en 
ventas. 
Sobre ese mismo asunto, en 
Chile, el Estado ha otorgado 
subsidios para compra de 
maquinaria, mobiliario, 
remodelaciones, aumento de 
tecnología y eso ha 
modernizado a criterio de ellos, 
la gestión empresarial de las 
empresas estudiadas. 
Un 95% de la población chilena 
está de acuerdo en la mejora de 
los procedimientos; mientras 
que Costa Rica lo considera en 
wn75%. 

Sobre el tema de la ampliación 
de los canales de distribución 
gradas a los beneficios del 
gobierno, se presenta que en 
Chile resultó ser de 83% y Costa 
Rica apenas 45%. 

En relación con este tema, en 
Chile los encuestados analizan 
que fueron las capacitaciones 
empresariales 100% y el 
subsidio del gobierno en 100%, 
lo que promovió el negocio. 
Contrario a esto, Costa Rica 
indica en 65% de su población 
que no considera ninguna 
pe.lítica pública del Estado que 
los haya beneficiado en estos 
últimos años. 
Para el caso costarricense, se 
desprende que esta percepción 
pertenece mayoritariamente a 
la realidad empresarial en la 
que, por sus limitaciones para 
competir, muchas empresas 
pymes se sienten desprotegidas 
contra los retos locales e 
internacionales del entorno, 

Oportunidad 

Fortaleza y 
oportunidad 

Oportunidad 

Oportunidad 

Debilidad y 
amenaza 
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donde el país es dependiente 
del capitalismo internacional y 

además, ellas deben hacer 
frente al pago de altas cargas 
sociales y tributarias. 
Además de enfrentar una 
política gubernamental poco 
vinculante entre sus 
ministerios, lo cual ocasiona 
una descoordinación entre sus 
instituciones y por ende, en el 
quedando como un sector 
excluido de la sociedad 
costarricenses. 

Figu11-a 5 
Costa Rica y la situación de las pymes estudiadas 

Fortalezas 

La edad de los empresarios de pymes oscila 
entre 41 a SO años, poseen experiencia. 
Las empresas en Costa Rica están 
constituidas en este estudio; por capital 
nacional. 
Las empresas pymes conocen los gustos, 
necesidades y preferencias de los clientes. 
Consideran la competencia alta, aunque 25% 
de ellas no lo aceptan de esa manera. 
Las pymes intentan realizar innovaciones y 
se preocupan por estar las mejoras al 
producto. 
Las empresas de Costa Rica en su mayoría 
poseen instalaciones propias. 
Poseen equipo especializado, básico y 
manual. 
La mayoría de las pymes señata conocer la 
legislación tributaria en la cual se 
desempeñan. 

1 
Debilidades 

La mayoría de las empresas costarricenses iniciaron 1 

sus operaciones después del año 2011 y eso las hace 
vulnerables a los cambios del entorno. 
Costa Rica presenta en su mayoría empresas de tipo 
micro, o sea, menos de 5 empleados. 
La mayoría de estas organizaciones posee activos 
menores de $20 mil dólares, es decir, menos de 11 
millones de colones. 
85% de las pymes nacionales se dedican a 
actividades comerciales y en consecuencia se 
presenta una saturación de esta actividad en 
relación a otros sectores económicos. 
Las pymes en Costa Rica, al igual que Chile, no 
pertenecen en su mayoría a una asociación, cámara 
o grupo donde se pudiera perfilar algún 
encadenamiento con una empresa grande o 
extranjera. 
Los ingresos mayoritarios de las pymes nacionales 
están representados por menos de 11 millones de 
colones al año, o sea, $20 mil dólares. 
Las pymes de Costa Rica dedican pocos esfuerzos 
para estimular en los clientes las promociones y la 
garantía del producto. 
Dentro del elemento diferenciador de la 
competencia las empresas nacionales practican con 
menos entusiasmo distinguirse por calidad del 
producto y el buen trato. 
Costa Rica fija los precios con base en la utilidad 
sobre el costo y no toma en cuenta el precio de la 



Oportunidades 

Los empresarios costarricenses en su 
mayoría son hombres. 
Las empresas en Costa Rica, están inscritas 
como empresas físicas. 
Las capacitaciones empresariales impartidas 
por el gobierno, aumentaron las ventas de las 
pymes en 25%. 
En relación al aumento de los canales de 
distribución aumentaron en 45%. 

1 

239 

competencia. 
30% de las empresas se encuentran en la residencia 
de sus dueños. 
Costa Rica utiliza la información contable con el 
objetivo de controlar gastos y asignar precios 
olvidando que le sirve para mejorar la toma de 
decisiones importantes y mantener flujos de dinero 
a corto y largo plazo. 
El financiamiento de las pymes está representado 
por crédito bancario personal. 
La mayoría del sector empresarial de pymes no 
posee bienes hipotecados para responder a las 
necesidades del negocio. 

Amenazas 

Específicamente, 65% de las encuestadas, no 
considera una política pública en el país que impulse 
su negocio. 
Alrededor de un Hl0% de su población considera 
estar desprotegida ante los retos del mercado local e 
internacional. 

Fuente: elaboración propia con base en cuestíonanos. 

Conclusiones del Capítulo 

Es importante contribuir con la búsqueda del perfeccionamiento del sector 

empresaria) de las pymes. A su vez, se reitera la importancia de que cada 

empresario logre operar y captar del ambiente las oportunidades que le favorecen 

para seguir en el mercado local e internacional, según sea su tipo de empresa. En 

esas condiciones, se considera trascendental el papel del Estado en la ejecución de 

las políticas públicas que las favorezcan. 

Entre las conclusiones de esta investigación se destaca lo siguiente: 
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>- Chile, como país Jatünoameri1cano, posee instituciones gubernamentales 

que promueven la adecuada gestión empresaria] para el sector de 

pymes en la economía, así CORFO estimula y respalda, las emp,resas 

estudiadas en ese país suramericano. 

>- Aunado a lo anterior, tanto Chile como Costa Rica requieren del impulso 

por parte del Estado para estimular los sectores empresariales de las 

pymes. Mediante políticas estatales vinculantes dentro de sus 

instituciones públicas, además de emprender una dinámica incluyente 

como fo especifica la teoría neo-estructuralista para proteger y 

promover sus empresas locales con el propósito de que este sector 

pueda hacer frente a la competencia regional e internacional. 

>- En síntesis, los programas en Chile llevados mediante instituciones 

como CORFO organizan empresarialmente este sector y les 

proporcionan instrumentos para enfrentar los desafíos de una sociedad 

capitalista y, al mismo tiempo, fortalecer la economía: creando nuevos 

empleos. 

~ De la investigación se desprende que la mayoría de las pymes 

costarricenses fue constituida después del año 2011 y esta situación 

provoca que sean más vulnerables ante los cambios y desafíos del 

entorno local e internacional. 

~ Asimismo, las pymes costarricenses utilizan la información contable 

para asignar gastos y precios sin mediar una toma de decisiones con 

base en tal información, como lo hacen las empresas chilenas. 
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);;;- De igual manera, las pymes nacionales 83% no poseen bienes 

hipotecados para responder a las necesidades de Ja empresa, esto por 

cuanto muchas admiten que los trámites son muy poco accesibles y 

complejos para ellas. 

);;;- Por último, más de la mitad de las pymes costarricenses (65%) no 

estiman política pública alguna, que haya estimulado su negocio durante 

los últimos cinco años. 

);;;- En el caso costarricense, Jos impuestos y cuotas patronales han sido 

diseñados sin valorar el tamaño y posibilidades económicas de la pyme 

sea micro, pequeña o mediana. Ante esta situación, se necesita que el 

gobierno posea un mecanismo de recolección de impuesto que sea un 

sistema escalonado o flexiblle dependiendo de cada una. Es decir, no es 

lo mismo una pyme con menos de cinco empleados, que otra que posea 

15 empleados. 

);;;- Por lo expresado aquí, Costa Rica necesita, urgentemente, políticas 

públicas adecuadas que fortalezcan el sector de las pymes, para que 

ellas sean más agresivas y logren vencer Jos retos locales e 

internacionales. A manera de ejemplo, las políticas públicas e 

instituciones gubernamentales deben adaptarse a una realidad 

empresarial, marcada por la presencia de una gran cantidad de 

microempresas, ya que en su mayoría perciben una falta de apoyo 

gubernamental en sus operaciones empresariales. 
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~ Sumado a lo anterior, entre las estrategias podría ser un objetivo el de 

escolarizar la pyme, es decir, que el Estado se comprometa a realizar 

capacitaciones empresariales promovidas por un acompañamiento 

simultáneo, como lo realiza CORFO en Chile. También, establecer una 

legislación apropiada que fortalezca los encadenamientos productivos 

con empresas de todo tipo, grandes o extranjeras. De igual manera, 

crear un sistema de crédito para el sector de pymes que no esté basado 

solamente en títulos de propiedad (situación que ha persistido en los 

dos modelos de desarrollo sustitución de importaciones y liberación 

económica). 
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CAPÍTULO 3: Análisis de los principales discursos 
presidenciales, leyes y planes de desarrollo (PND) 
que influyen en el desarrollo de las pymes 
costarricenses desde 1950-2013 

Introducción 

Nuestra preocupación por los problemas del país son 

los propios de una generación a la cual la gravedad del 

momento nacional e internacional, la está dotando de una 

clara conciencia de sus deberes ciudadanos y del firme 

propósitos de cumplirlos. 

(Rodrigo Facio, 1978: 20) 

Mediante el lenguaje se asimilan las palabras, los gestos y los símbolos, los 

cuales sirven para estructurar el pensamiento y aumentar el conocimiento de los 

individuos en las sociedades. El lenguaje representa una estrategia para todo ser 

humano, utilizable para diferentes fines (Quesada, 1999: XI). De esta manera, al 

unir el lenguaje con la sociedad se obtienen los discursos (Manzano, 2005:1). 

Al preguntarnos ¿qué es un discurso? Primero se indicará que es un término 

difícil de conceptualizar, pero en principio se refiere al "[ ... ] fluir del conocimiento y 

de todo conocimiento societal acumulado a lo largo de la historia; fluir que 

determina los hechos individuales o colectivos, así como la acción formativa que 

moldea la sociedad y que, de este modo, ejerce el poder" (Jaguer, 2003:63). 

Segundo, Teun Van Dijk (2003b:165) insiste que en todo discurso se encuentra 

presente "[ ... ] elementos que guardan una relación coherente con los modelos 
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mentales que los usuarios tienen sobre los acontecimientos o los hechos a que se 

hace referencia". En pocas palabras, es claro que los discursos "[ ... ] pueden 

controlar, al menos indirectamente, las acciones de la gente, tal y como lo sabemos 

por la persuasión y manipulación" (Van Dijk, 1999:26). Dentro de esa dimensión, el 

discurso es un evento comunicativo social que emplea ciertos elementos 

lingüísticos y, en muchas ocasiones, esos recursos lingüísticos son controlados por 

un grupo de poder, para convencer a las colectividades. 

Además, ha de agregarse a) concepto que el discurso es un fenómeno 

práctico, social y cultural de las sociedades. Igualmente "[ ... ] discurso y acciones 

son conductas que son atribuidas a ciertos actores en términos de significados, 

intenciones y propósitos, dado que, los interlocutores son sujetos que traen consigo 

identidades, roles y relaciones de poder que son activadas cada vez que éstos se 

involucran en un evento comunicativo" (Cárdenas, 2013:288). 

Van Dijk indica que existe una forma de análisis que relaciona el discurso 

con la ideología%. dentro de un contexto, el cual es llamado Análisis Crítico del 

Discurso (ACD). Esta técnica apareció, aproximadamente, en los años setenta, con 

el objetivo de ampliar la interpretación de las palabras. 

Sobre esa particularidad ¿para qué servirá este método de Análisis Crítico 

del Discurso (ACD) en el trabajo? Básicamente se aprovechará esta herramienta 

96 
Para Teun Van Dijk, las ideologías se " [ ... ] desarrollan para coordinar las representaciones 
socialmente compartidas que definen y protegen las "respuestas" que cada grupo proporciona para 
poder manejar problemas y cuestiones. sociales fundamentalmente en relación con, o en conflicto 
con, las de otros grupos" (2000a:53). Desde ese marco, este autor defiende que"[ ... ] sean verdaderas 
o falsas [ ... ] las ideologías controlan lo que los grupos usualmente consideran que son creencias 
verdaderas" (2000a:SS). Para Marx citado significan la falsa conciencia entre las relaciones de 
dominación de las clases sociales (Van Oijk, 2003a:l5. 
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como un método analítico que estudjará la construcción del discurso dentro de un 

poder social, la dominación y la desigualdad. 

Además, la teoría del Análisis Crítico del Discurso (ACD), descansa sobre las 

teorías sociales, de pensadores como Marx (1848), Bourdieu (1989), Foucault 

(1992), Han (1998), Jager (2003) y otros, los cuales exploran la ideología y las 

relaciones de poder asentadas en el discurso. Recapitulando a teóricos como 

Bordieu (1989) y Althusser (2000), manifiestan que el discurso se emplea para 

salvaguardar y representar las relaciones de poder existentes, cuando al "[ ... ] 

hablar como miembro de un grupo [ ... J [se reproduce] un fundamento ideológico" 

(Van Dijk, 2003:17). 

Por esta razón, para contemplar la realidad de Costa Rica, de acuerdo con 

Guillermo Carvajal se necesita hacer una "[ ... ] tarea prioritaria [de] la limpieza, 

deconstrucción, desmitificación y de reificación de todos aquellos conceptos que 

constituyen los tabiques fundamentales que edificaron nuestras mentes" 

(2009:23). 

3.1 Metodología 

En relación con la recolección de los datos para este análisis, se contó con la 

colaboración de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Planificación y Política 

Económica (MIDEPLAN), el archivo digital del Sistema Nacional de Bibliotecas, 

Archivo Nacional y el archivo hlstórico del periódico La Nación. 

Por conveniencia de la investigación la muestra será cualitativa, con el 

objetivo de desarrollar ciertos criterios básicos, es decir, la importancia de la 
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muestra no estará condicionada al tamaño, sino más bien en la medida en que estos 

elementos aporten una información más "[ ... ] rica, profunda y completa" 

(Navarrete; Ferreira; Mogollón; Fernández; Delgado; Vargas, 2006:43) acerca del 

desarrollo de las pymes, dado que sobre este tema los discursos son históricos y, 

consecuentemente, sólo pueden comprenderse por referencia a su contexto 

(Meyer, 2003: 37). De este modo, será de tipo cualitativa: porque se referirá a la 

interpretación de condiciones existentes de una realidad social que interesa 

examinar de este sector empresarial. 

En ese sentido, este Análisis Crítico del Discurso (ACD) funcionará para 

retratar la realidad de las pymes en relación con la ideología dominante en la que 

están inmersas, así como sus posibilidades en el modelo de desarrollo 

prevaleciente como proyecto estatal. 

Ahora bien, para analizar los di1scursos no existe un método único en el 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), por lo que se aplicará la propuesta de Teun Van 

Dijk (2000:19-27), el cual estudia o interpreta el estudio del discurso desde el 

punto de vista textual, contextual e interpretativo. 

>- Nivel textual: analiza los discursos a través de su dimensión de 

objeto; en otras palabras, caracterizarlo (2000:22). 

>- Nivel contextual: se refiere al contexto en el que el discurso ha 

emergido, o sea, las circunstancias por las cuales fue creado, así pues, 

con interrogantes de su dimensión intencional. En otro sentido, el 

momento de la historia de cuándo se escribe (2000:23). 
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~ Nivel interpretativo: consiste en realizar una conexión entre el 

discurso analizado y el espacio social en el cual han surgido, esto es, 

identificar el objetivo del discurso como práctica social (2000:24). 

El trabajo de investigadán no comprende una lista minuciosa de los 

discursos políticos, leyes y planes de desarrollo, más bien, contemp~a fragmentos 

de discursos de mandatarios presidenciales, las leyes más importantes y lo más 

esencial de los planes de desarrollo relacionados con el fortalecimiento y gestión de 

las pymes como práctica social en Costa Rica. 

3.2 Resultados del estudio 

Es importante anotar que para el fortalecimiento de las pymes 

costarricenses se encuentra una numerosa cantidad de documentos, los cuales han 

contribuido trascendentalmente en aras de intentar obtener el crecimiento 

económico y desarrollo del país. De manera concreta, se intentará analizar la 

comp~ejidad de las relaciones entre discurso y poder. 

Considerando lo anterior, el capítulo se divide en tres temas: 

~ Las tendencias particulares durante 1950 y 1979: en el nacimiento, 

consolidación y multiplicación de las pymes en el Estado Benefactor. 

~ El conjunto de transformaciones en el modelo de liberación 

económica desde 1980 hasta 2013 en los sectores empresariales. 

~ Los planes nacionales de desarrollo y su importancia dentro del 

fortalecimiento de las pymes (1965-2013). 
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3.2.1 Las tendencias particulares durante 1950 y 1979: en el 

nacimiento, consolidación y multiplicación de las pymes en el 

Estado Benefactor 

Dentro una serie de transformaciones, para e) período de 1950-1979, la 

sociedad costarricense poseía posiciones encontradas entre las distintas clases 

sociales en lo relativo a los conflictos, problemas del crecimiento y el desarrollo 

económico. 

Muchos costarricenses, a finales de los años cuarenta, coincidían con 1a 

convicción de que el capitalismo agrario poseía muchas limitaciones y era 

necesario realizar un cambio substancial desplegando un nuevo modelo de 

desarrol1o 11amado sustitución de importaciones (Vargas, 2003:9). Así, para esas 

fechas, el tema del futuro del país, empezaba a tomar valor en los pensamientos 

políticos y, de esa forma, se gestaron nuevas ideas sobre la participación del Estado 

en la economía (So jo, 1984: 21). 

Los discursos políticos empezaron a tomar importancia en la sociedad 

costarricense, así como la creación de nuevas leyes que regirían a Costa Rica con el 

objetivo de enfrentar los retos internacionales. En otras palabras, de acuerdo con 

Quesada,"[ ... ) nuestros dirigentes políticos, como posiblemente el resto de América 

Latina y de otras partes del Tercer Mundo, se encontraron con el problema de tener 

que diseñar un Estado y una institudonalidad económica que respondiera a las 

nuevas necesidades y requerimientos planteados por la expansión del sistema 

capitalista" (Quesada, 2008:184). 



249 

En esas condiciones, ¿cómo se define un discurso político? De manera 

general, todo es cuestión de interpretación pues, tal como lo manifiesta Lourdes 

Molero,"[ ... ] un discurso es político, en Ja medida en que el mensaje que transmite 

no es solamente un mensaj1e sobre el mundo o acerca de una situación social 

particular, sino, sobre todo, un mensaj1e donde se revela el poder y la autoridad por 

parte de quien lo emite" (Molero, 2002:59). Dentro de esas dimensiones, López 

añade que, 

El carácter proyectivo de toda política se plasma en un discurso, en el que las 

personas involucradas en su puesta en marcha utilizan diversos conocimientos 

para justificar sus acciones en un momento dado. Por medio de este discurso se 

expresan las guías que permiten organizar y darle sentido a la realidad social, acto 

de reflexividad que desde luego instituye diálogos entre perspectivas 

contrapuestas y genera tensiones en torno a los supuestos epistemológicos o 

axiológicos utilizados (López, 2008:179-180). 

De acuerdo con López, el discurso político se utiliza para justificar las 

acciones en una determ~nada época, un determinado período de tiempo pero, 

igualmente, para crear un consenso en la argumentación de las ideas de los 

políticos para el público. 

3.2.1..1 Discurso de José Figueres Ferrer: Cartas a un ciudadano 

Específicamente, se analizará un fragmento del discurso de José Figueres 

Ferrer en su obra Cartas a un ciudadano de 1956: 

El programa de desarrollo económico, que ha de proveer los medios para todo el 

mejoramiento del país, está en marcha. Al contrario de lo que algunas personas 

dicen, la agricultura, la industria, el comercio y demás actividades, van 
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progresando mucho. Todos los índices económicos lo comprueban. m ingreso 

nacional crece. Los presupuestos fiscales están altos y balanceados. Los bonos del 

Estado subieron su valor "a la par", y tienen demanda. Las reservas de divisas son 

fuertes. Los depósitos y los ahorros bancarios, más altos cada día. El crédito para 

las actividades productivas va en aumento, aunque no dé abasto a las necesidades 

de una economía particular que tan rápidamente se desarrolla. 

Los sueldos y jornales están subiendo, y por lo tanto los ingresos familiares han 

aumentado, sin un alza equivalente en los precios de las subsistencias. La 

educación pública se extiende con mayor rapidez que el crecimiento de la 

población. Ya tenemos en las aulas 175.000 educandos, que constituyen el 18% de 

los habitantes del país (Figueres, 1956:15). 

En el nivel textual, según el método de Van Dijk (2000:22), se observa en el 

discurso la idea de motivar y dar a conocer a la ciudadanía, la gestión efectiva del 

Estado, ya que se hace referencia a altos índices económicos alcanzados. De esa 

forma, expone cómo los sectores de agricultura, industria, comercio - en los cuales 

coexiste la pequeña y mediana propiedad (o pymes)- se estimulan dentro de las 

adecuadas acciones del gobierno. Igualmente, se habla del aumento del crédito en 

actividades empresariales el cual no es suficiente y, junto a ello, se había realizado 

el primer censo empresarial de 1950 para medir el impacto de estas empresas en el 

sistema económico costarricense, en el cual el comercio participó con 70% y 30% 

el sector industrial. 

En el nivel contextual, Figueres se presenta en el ACD como un político con 

una connotación nacionalista que intentó consolidar sectores económicos y al 

empresario costarricense en el modelo desarrollista (véase apartado 4.1 del 

Capítulo 1). 
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Asimismo, en el nivel interpretativo se comparte la opinión de Jorge Arturo 

Quesada según el cual los discursos políticos tratan de exaltar los posibles logros 

del gobierno (1999:35); en ese sentido Figueres no es la excepción, pues escribió 

esta obra mientras ejercía su mandato presidencial. Además, de acuerdo con la 

posición teórica de Michael Foucault (1992:6), el discurso en apariencia manifiesta 

"[ ... ] rápidamente, su vinculación con el poder"[ ... ] por medio de lo cual se lucha"; 

para nuestro caso, legitima los éxitos obtenidos con la puesta en marcha del modelo 

de desarrollo sustitución de importaciones impulsado por el PLN. 

3.2.1.2 Discurso presidencial de José Figueres Ferrer 

De esta manera, el 8 de mayo de 1958 Figueres Ferrer emitía su discurso 

presidencial para el traspaso de poderes: 

Primero, que adelante vaya el crecimiento de nuestra propia riqueza nacional, 

basado en el pago equitativo de nuestros productos de exportación. De lo 

contrario, seremos países de pordioseros, o a lo más de asalariados, en contraste 

con las empresas extranjeras, cuyas instalaciones y actividades producirán el 

efecto de ejércitos de ocupación. 

Segundo; que se revise internacionalmente el régimen de impuestos. Que la 

riqueza tribute en el país donde se produce. De lo contrario seguirá fluyendo el 

producto del trabajo mundial hacia los países inversionistas, agrandando la 

diferencia entre pueblos ricos y pueblos pobres. 

La presión que se nos hace contra la empresa de propiedad pública, ya sea por 

egoísmo o por razones doctrinarias, o dogmáticas, está deteniendo nuestro 

desarrollo, y forzando a los pueblos de América Latina a entregarse más y más, a 

las compañías extranjeras, o a sus propias oligarquías. Casi siempre, cuando en 

nuestros países se organizan grandes empresas de accionistas, que se llaman 

"privadas", no se hace más que reforzar el poder de las minorías privilegiadas[ ... ] 

Tiempo es ya de que hablemos claro. 
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En Costa Rica están nacionalizados, y funcionan bien, todos los bancos, todos los 

seguros, parte de los ferrocarriles, la destilación de alcoholes, la mayor parte de la 

energía eléctrica, y la construcción de la vivienda popular. 

Al contrario de lo que dice la propaganda de las compañías interesadas en ejercer 

esos negocios, tal vez con sede en el exterior, nuestras empresas nacionales 

funcionan con eficiencia, prestan grandes servicios, enriquecen al país, levantan 

nuestra cultura técnica, y nos proporcionan el orgullo de la soberanía económica. 

(Figueres, 8 de mayo de 1958:2-3). 

En relación con el análisis textual, en el discurso del 8 de mayo es 

importante que José Figueres diera a conocer que parte del crecimiento 

costarricense se basó en productos de exportación97• Además, durante 1958 se 

realizó el segundo censo empresarial de las pymes, en el cual se consolidó este 

sector. 

En esa línea, los sectores empresariales-básicamente el comercio 98_ 

ocuparon 62% del total de empresas censadas y la industria tuvo una participación 

de 38%. Sin embargo, como ya se mencionó en el Capítulo 1, una de las 

incongruencias es el haber importado un alto porcentaje de materias primas para 

la elaboración de los productos. 

Así en su discurso político defendió la importancia de que las empresas 

extranjeras tributen en donde están asentadas o sea en Costa Rica. Más aún, este 

político indicó que existía una presión internacional para que se privatizaran los 

servicios públicos que brindaba eb Estado en actividades tales como bancos, 

seguros, ferrocarriles, destilación de alcoholes, energía eléctrica y construcción de 

97 Es decir, continuaba la dependencia del sector agroexportador en productos que daban impulso a la 
economía costarricense. 

98 
Incluye la actividad de servicios. 
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la vivienda popular; aunque legitima la inversión extranjera, de manera exigua. Por 

su parte, con base en lo expuesto por este mandatario, Costa Rica se encontraba 

bien organizada en relación con sus servicios e instituciones, cuyas empresas 

funcionan con eficiencia y en poco tiempo, podría ocuparse un lugar muy 

privilegiado en relación con otros países latinoamericanos. 

Analizando el nivel contextual, desde el ACD, Figueres enfatizó el modelo de 

desarrollo de sustitución de importaciones y sus éxitos, entre ellos la 

nacionalización bancaria, los seguros, ferrocarriles, la nacionalización de la Fábrica 

Nacional de Licores, y la importancia del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

Desde esa perspectiva, Figueres Ferrer debía ser convincente ante el pueblo de los 

beneficios del nuevo modelo de desarrollo, por ello, procuró legitimar sus acciones 

con sus explicaciones de éxito (véase apartado 1.4.1.1 del Capítulol). 

Sumado a lo anterior, en el nivel interpretativo, este discurso es una 

exhortación al pueblo en relación con la realidad en que se encontraba el país, pues 

ej1erce el poder simbólico mediante recursos retóricos, emotivos y juicios morales. 

En este discurso se produce una relación afectiva inclusiva entre el pueblo y 

Figueres99, por mencionar un solo ejemplo, cuando utiliza el término "hablemos 

claro" se produce una relación de confianza entre la ciudadanía y Figueres 

mediante la cual se justifica su posición como presidente de Costa Rica y, por ende, 

el pueblo debe escuchar y aceptar sus observaciones. 

99 
De acuerdo con Helena CalsamigHa y Amparo Tusón (1999: 139), se produce una relación estrecha 
afectiva (inclusiva) y sus palabras serán poderosas, en tanto, la sociedad esté dispuesta a creerlas y 
aceptarlas según la teoría del ACD. 
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Más allá del discurso político anterior, surge una interrogante o controversia 

con respecto a la posición de Figueres en el desarrollo y crecimiento económico, 

pues en su obra Cartas a un ciudadano se había expresado de esta manera: 

En las empresas grandes, sean públicas o privadas, la eficiencia no se mide por los 

mismos índices de la economía personal. La United Fruit Company tal vez gasta 

una libra de clavos en un remiendo que solo necesitaba un cuarto de libra, porque 

el carpintero presentó una solicitud equivocada al Departamento de Materiales. 

Es fácil criticar esos detalles. Pero los negocios de la Compañía no se juzgan por 

los pequeños errores, sino por el balance general de cuentas a fin de año 

(Figueres, 1956:18). 

Puede afirmarse, en el nivel textual, que este mandatario estaba de acuerdo 

con la permanencia de la United Fruit Company100, pero a primera vista se dirá que 

olvidó las luchas sociales costarricenses relacionadas con ella, tales como: los 

conflictos por la tenencia de tierra, la situación de los campesinos, así como las 

batallas laborales del Partido Comunista en contra de las compañías bananeras. 

Sumado a lo anterior, el Estado estuvo consciente de que el hecho de tener 

las plantaciones de banano en manos extranjeras no permitió que el país recibiera 

grandes sumas de divisas por concepto de sus exportaciones (OFIPLAN, 1982:73). 

J,.2.1.3 Ley 2.426 Desarrollo y Protección Industrial 

A finales de los años cuarenta Costa Rica era uno de los países en América 

Latina que no poseía una ley de incentivos fiscales para la industrialización, de esta 

100 En palabras de Sánclnez "[ ... ) la inversión extranjera directa de origen estadounidense [ ... ) tomó la 
forma de economía de enclave" (Sánchez, 2004:26), es decir, vastas extensiones de tierra para la 
empresa transnacional a cambio del desarrollo. del cultivo del banano y otros como palma africana y 
cacao. 
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manera, entre 1953 y 1959 se elaboraron siete diferentes proyectos para este 

efecto y tres de ellos fueron propuestos en la Asamblea Legislativa (Weisenfeld, 

1969:38). 

En ese marco, se creó la Ley 2.426 Desarrollo y Protección lndustrial1º1el 21 

de agosto de 1959, con el objetivo de realizar una política proteccionista de la 

economía y, de igual manera, promover la industrialización para impulsar la 

diversificación de los sectores empresariales y así crear nuevas fuentes de empleo 

en la sociedad costarricense. 

Durante la administración de Echandi Montero se presenta para debatir dos 

artículos de la Ley: 

Artículo 1 º- La presente ley tiene como objetivo fundamental contribuir, 

mediante el desarrollo de las industrias que se indicarán, a la diversificación y 

fortalecimiento de las actividades económicas del país, procurando canalizar el 

ahorro nacional y atraer inversiones procedentes del exterior, para crear nuevas 

fuentes de ocupación mejor remuneradas como un medio esencial de obtener el 

bienestar general del pueblo. 

Artículo 3°.- La ley protegerá únicamente las industrias manufactureras102 y de 

servicios, siempre que estas últimas cumplan en alto grado con las disposiciones 

que contempla el artículo 17. 

101 Básicamente esta ley fue promovida por dos figuras políticas, por un lado, Figueres Ferrer quien 
representó una clase naciente de empresarios pequeños o dueños de empresas dedicadas a la 
industria y, por otro lado, Echandi Montera, quien fue respaldada par productores de café e 
importadores de artículos terminadas (Weisenfeld, 1969:38). 
Esta ley pretendió acelerar la industrialización por medio de exenciones y barreras aduanales, por 
una parte n[ ... ] concede franqu icias aduanales para la importación de materias primas, bienes de 
capital, empaques y envases; por otra, exonera en algunos casos del pago sobre el impuesto sobre la 
renta y territoria l. Gradúa, además, los benefücios de acuerdo al beneficio del1 proyecto, estableciendo 
11:1ué factores han de tomarse en cuenta para tal fin" (PND, 1969:174). 

102 Corresponden a empresas de "( ... ) alimentas, bebidas, tabaco, textiles, zapatos y ropa 11 (Weisenfel'd, 
1969:24). Estas empresas eran pequeñas y generalmente familiares (1969:24). 
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En cuanto a las pymes, esta ley favorece la diversificación de las actividades 

económicas al mismo tiempo que la consolidación de este sector; su participación 

en la economía podría ser medido por medio de los censos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) de 1950, 1958 y 1964. Precisamente, de acuerdo con 

el censo de 1964 el comercio participó con 50%, el industrial con 29% y aparece 

con 21 o/o del total de las pymes la actividad de los servicios. 

De esta forma se comprueba que el sector servicios no nace como una 

medida arbitraria, pues corresponde a una política estatal de la diversificación 

productiva estipulada por el Estado en el año de 1959, con la Ley 2.426 en su 

artkulo 3. 

Veamos con más detenimiento el primer extracto del artículo 7: 

Artículo Nº 7: El Sistema Bancario Nacional fomentará por medio de una 
adecuada política crediticia y dentro de sus disposiciones legales pertinentes, los 
programas de desarrollo industrial. 

Esta ley estableció que el Sistema Bancario Nacional (SBN) implementaría 

una asignación preferencial de recursos crediticios al desarrollo industrial, además 

de promover capacitación industrial, técnica y otros elementos por considerar para 

el recurso humano. Obsérvese el siguiente Cuadro 27: 

Además, según la Ley, el artículo 16 establece que industria nueva se refiere a manufacturar o 
montar en el país artículos no producidos y con un consumo menor a 10%. Básicamente, la industria 
establecida sería aquella que produjera bienes en condiciones contrarias a lo anteriormente 
señalado. 
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Cuadro 27 
Colocac.iones anuales de crédito del SBN y por sectores1º3 

En millones de colones 
Período Sector SectoF Sector Otros Total % 

agrícola ganadero industrial104 sectores Otros 
sectores 

1959 215,1 65,8 53,8 155,4 490,l 32% 
1960 251,9 89,9 68,5 172 582,3 30% 
1961 296,7 112,8 82,6 188,3 680,4 28% 
1962 295,8 119,7 96,9 187,4 699,8 27% 

Fuente: jorge León et al .. 2014:144. 

Evidentemente, en este crecimiento de préstamos otorgados a los sectores 

empresariales, la actividad que se IJevó la mayor cantidad del crédito para 1959 fue 

el sector agrícola 1os con 44%, los sectores denominados "otros sectores" 

recibieron1º6 32%. También puede analizarse que la colocación de préstamos iba 

en aumento, tanto para el sector ganadero, el industrial, como los otros sectores. 

Para 1962, el sector agrícola mostró un porcentaje de 42%, mientras que los "otros 

sectores" fueron beneficiados en una menor escala con 27% del total de préstamos. 

Específi camente, en la participación de las pymes en la economía, 

demandaba que el Estado resolviera situaciones como la siguiente en la Figura 6: 

103 
A partir de 1981 se redujo el crédi to del Sistema Bancario Nacional y fueron afectados todos los 
sectores empresariales del pa ís (León, et al. 2014:260). 

104 
De acuerdo con OFIPLAN, las nuevas colocaciones del Sistema Bancario Nacional al sector industrial 
acrecentaron su participación con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), generado por el Sector 
Industrial. Desde un 29% en 1969, hasta un 45% en 1975, para luego descender y situarse en un 
17,5% en 1980 (OFIPLAN, 1982:112) 

105 
Este resultado se deriva de dividi r 215,10 / 490,10 y multiplicar por 100 = 44%. 

106 
Se divide 155,4 /490,10 y se mult ip llica por 100 = 32%. 
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Fuente: Periódico La Nación, 2 de mayo de 1962, p.12. 

De la Figura 6 se analiza que, como consecuencia de la inestabilidad de los 

precios internacionales del café, se reveló el día 2 de mayo de 1962 en el periódico 

La Nación que el Estado, por medio del Banco de Costa Rica, "aparentemente" se 

encontraba preocupado y se esforzaba por encontrar una salida a los problemas de 

los pequeños y medianos caficultores (pymes), en relación con sus obligaciones 

financieras contraídas con los bancos estatales y privados. Básicamente, tal como lo 

manifiesta Fernando Madrigal, quien fungía como Presidente de la Directiva del 

Banco de Costa Rica, la Ley 2.426 Desarrollo y Protección Industrial no presentaba 

contenidos económkos para las necesidades de este sector, en relación con la 

adecuación de los plazos de Jos préstamos. 

Desde aquí se gestaba la necesidad de que el Estado resolviera problemas en 

situaciones como cambios d imáticos y bajos precios de las cosechas. En otras 

palabras, urgía la necesidad de una legislación apropiada y una vinculación integral 

de ~as instancias gubernamentales para estos asuntos. 

Asimismo, continuando e) análisis del artículo 7, de la Ley 2.426: 
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Artículo Nº 7: Con el mismo propósito, el Banco Central no autorizará divisas 

oficiales para la importación de aquellos productos fabricados y materias primas 

para los cuales existan sustitutos domésticos adecuados a juicios de Comité y 

Normas de Asistencia Técnica Industrial. 

Asimismo, procurará conceder los tipos preferenciales de cambio en divisas para 

la importación de materias primas, materiales semi-elaborados, equipos y 

accesorios que la industria requiera y que no se produzcan en el país. 

Las solicitudes formuladas por los industriales para que se cumpla lo estipulado 

en el párrafo anterior, deberán ser resueltas por el Banco dentro de los diez días 

hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud. Las 

resoluciones deberán fundamentarse en un estudio debidamente razonado. 

De tal artículo se desprende que se fortalece la industria nacional al 

pretender que se utilicen materias primas nacionales y productos nacionales. Sin 

embargo, se promovía tratos preferenciales a empresas que realizaran 

importaciones de materias primas, productos semi-elaborados, equipos que no se 

produjeran en el país. 

A su vez, en relación con las inversiones extranjeras, se estimularía su 

participación mediante unos incentivos fiscales para 1959 con la Ley 2.426, los 

cuales constan en el artículo 19107 de esta forma: 

~ Franquicia aduanera en 99% sobre materiales de construcción. 

~ Franquicia aduanera en 99% en la importación de motores, 

maquinaria, herramientas, equipo, entre otros. 

~ Franquicia aduanera en 99% sobre lubricantes y combustibles 

(excepto gasolina). 

107 El artículo 19 fue derogado con la Ley 7.293 del 31 de marzo de 1992. 
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> Franquicia aduanera 99% en materias primas, productos semi-

elaborados, que entren en composición del producto. 

> Franquicia aduanera 99%, por la importación de empaques. 

> Exención de impuestos territoriales durante cinco años (incluye los 

impuestos municipales). 

> Exención de impuestos fiscales del 100% y 50% durante la segunda 

mitad del plaz.o concedido a la planta industrial. 

> Exención del pago de exportación sobre artículos producidos. 

> Exención del monto que le corresponde por impuesto de la renta, en 

aquella parte que se invirtiera en mejoras y viviendas para sus 

empleados. 

Además, la ley promovía la inversión extranjera y, de acuerdo con Terán 

(1969) citado por Rovira, "[ ... ] Figueres temía que el proyecto de ley diera "riqueza 

en bandeja de plata" a los grandes "trustlOS" americanos, como los llamaba, los 

cuales estaban listos para aprnvechar sus beneficios" (Rovira, 2000:71). En otras 

palabras, la inversión extranjera podría ocasionar una gran dependencia política y 

económica, porque la nueva Ley 2.426 promovía: 

Diversos beneficios otorgados a las industrias que se instalaran y en lo relativo 

incentivos tributarios y en lo relativo a las exoneraciones fiscales a la importación 

de los productos que requirieran las mismas, no discriminaba de manera precisa 

y significativa entre aquellas que utilizaran una buena parte de sus insumos 

producidos en el país y aquellas otras que se establecieran con propósito de mero 
ensamblaje" (Rovira, 2000:100). 

108 Grupo de grandes industriales que intenta monopolizar una determinada industria. 
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Como un punto de análisis, la ley protegía los sectores industriales y de 

servicios (art.3 de la ley) puesto que eran las actividades más favorecidas por el 

Estado (véase apartado 1.4.1.3 y 1.4.1.4 del Capítulo 1). 

En palabras de) sociólogo Carlos Araya (1979:89), para la inversión 

extranjera se había creado una legislación proteccionista que permitió que se 

instalaran filiales de grandes consorcios de países desarrollados como Estados 

Unidos. Por el contrario, dentro de los pensamientos optimistas, Villasuso 

interpreta que: 

Las medidas tomadas para promover la actividad industrial, en especial el 

conjunto de instrumentos incluidos en la Ley de Protección Industrial de 1959 y 

en el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales, tuvieron impacto casi 

inmediato. En efecto, a partir, de 1965 y hasta 1973, la industria creció a una tasa 

anual promedio del 9.4%, con )o que su participación en el PIB aumentó del 16% a 

casi el 20% en esos años. Durante el siguiente decenio el sector industrial 

experimentó un menor dinamismo, pero siempre tuvo alentadoras tasas de 

crecimiento y su participación en el valor agregado nacional continuó 

aumentando hasta llegar a casi el 22% en 1983. Esa mayor producción se reflejó 

en un incremento en la ocupación de la mano de obra. Así, se observa que la 

industria, que en 1963 absorbía el 12% del total del empleo formal, rebasó el 15% 

en 1978 (Villasuso, 2000:6). 

En lo que sigue, según la cita, con la Ley 2.426 se impulsó el sector 

industrial y la industria ascendi6 a una tasa de 9,4% de 1965 hasta 1973. Es más, 

en el censo de 1958 se percibió 77% de aumento de la tasa de variación, con 

respecto al censo de 1950. De este modo, las tasas de crecimiento de 1962 en el 

sector industrial en el período obedecían a la participación de plantas industriales 
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que laboraban en fertilizantes, cemento, textiles, productos alimenticios, productos 

derivados del petróleo, fungicidas, herbicidas, entre otros, corno se explicó en el 

Capítulo 1. 

Asimismo, aunque esta actividad generó emp]eo a los costarricenses, la 

dependencia de utilizar materiales importados y la condición de no procesar 

materias primas nacionales limi taron e) desarrollo. 

Ante ese panorama, Costa Rica entre 1959 y 1969 mostró un crecimiento 

económico de 5.9% que puede ser estimado como favorable con respecto a otros 

países de América Latina (Araya, 1979:7). 

3.2.1.4 Discurso presidencial de Francisco Orlich Bolmarcich 

Dentro de ese escenario se revisará el discurso del 1 de mayo de 1963, 

perteneciente a Francisco José Orlich Bolmarcich (1962-1966), quien en su gestión 

promovió que Costa Rica ingresara al Mercado Común Centroamericano (MCCA). 

De su discurso presidencial se extrae el siguiente fragmento: 

Los cálculos preliminares que se han hecho sobre la producción nacional, indican 

que los principales productos fundamentalmente los de exportación- acusaron las 

cifras más altas de producción en la historia del país. Así por ejemplo, el café 

creció lo suficiente para compensar en parte los factores adversos en la baja de 

los precios internacionales. En el caso del banano, la producción continuó 

ascendente, pero no ha logrado superar las cifras del período 1951-1955. Iguales 

tendencias se han observado en cuanto al ganado de exportación y a la 

producción de caña para la colocación de azúcar en el mercado de los Estados 

Unidos. 

El sector industrial sigue demostrando una tendencia sostenida de crecimiento, 

como lo comprueba el hecho de haber sido tramitado en 1962 un número de 
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contratos para el establecimiento y ampliación de industrias, que superó al de los 

dos años anteriores. 

Las exportaciones totales lograron recuperar el nivel de 1960 y las importaciones 

alcanzaron la cifra más alta del último quinquenio. El desbalance comercial, que 

alcanzó casi los 30 millones de dólares, fue cubierto con ingresos de capital, la 

mayor parte de ellos correspondiente a empréstitos. Sin embargo, las reservas 

monetarias internadonales, que sobrepasaron los quince millones de dólares al 

cerrar las operaciones de 1962, superaron las correspondientes a los tres años 

anteriores. Este estimulante crecimiento de la actividad económica de Costa Rica 

ha sido posible gracias al esfuerzo de empresarios y trabajadores, todos 

empeñados en el mejoramiento de las condiciones del país. Debemos reconocer 

en este punto ell constante empeño que el Ministerio de Trabajo ha realizado por 

resolver, en su inicio, los conflictos que entre ambos sectores de la producción 

llegaron a presentarse, realizando además una labor preventiva, favorecida por la 

mayor conciencia de responsabilidades y derechos correlativos que se han ido 

formando tanto en las clases patronales como en las laborales (Orlich, 01 de mayo 

de 1963:3). 

Más específicamente, en el nivel textual, el discurso de Francisco Orlich, 

promueve un alto interés en favor de la economía propio de la época, con datos 

generales de crecimiento económico, igualmente, hace participes a los empresarios 

(o pymes) y trabajadores de este avance. A la vez, correlaciona el desarrollo con la 

capacidad de aumentar las reservas monetarias y, por ende, el campo social. Al 

mismo tiempo, enfatiza la importancia del café, el banano y el sector industrial en la 

economía costarricense, pero se presenta una contradicción del modelo de 

desarrollo con respecto al capitalismo agrario (café, banano y cacao), ya que Costa 

Rica era dependiente de los países industrializados y los precios internacionales, 

situación que limitaba el desarrollo del país (véase apartado 4.1.2 del Capítulo 1). 
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Por su parte, en el nivel contextual, desde la teoría del ACD, se forja un 

ambiente propicio de armonía y paz entre el presidente y quienes lo escuchan, 

además de ser persuasivo acercando al público a su escenario para nuestro caso: 

los logros del Partido Liberación Nacional. 

Junto a eso, en este discurso prevalecen los esfuerzos del Estado en resolver 

problemas o conflictos internos, en este caso, el Ministerio de Trabajo. Aunada a 

esta idea, el modelo sustitución de importaciones estuvo orientado hacia una 

producción interna y el desarrollo de la industria y en su discurso defiende la 

tendencia sostenida de esta actividad. Más aún, señaló que existía un problema 

ligado a las importaciones109las cuales eran más altas que las exportaciones. 

Dentro de ese escenario, según Hidalgo (2003:28) se destinó, por parte del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Agencia para el Desarrollo 

Internacional (AID), una ayuda material y técnica a los países centroamericanos 

(véase apartado 4.1.4 del Capítulol) para el sector industrial. Asimismo, para él, 

entre"[ ... ) 1961 y 1970 el capital extranjero aportó 19,8% de toda la inversión 

directa y 43, 7% del crédito, por lo que el 63,6% de la inversión procedía de 

recursos externos" (2003:28). En otras palabras, la inversión extranjera florecía 

como un factor de activación de la economía costarricense. 

Con base en la teoría del ACD de Chilton y Schaffner11º (2008: 307), para 

nuestro caso en nivel interpretativo, e} discurso presidencial de Orlich intenta 

109 
Una gran mayoría provenían de las importaciones por materias primas y bienes de capital para el 
sector industrial como se estudió en el Capítulo l. 

110 Según estos autores, los líderes políticos ejercen una función de legitimación, utilizando técnicas 
como alarde de sus propios logros para conseguir la obediencia explícita o implícita de los oyentes 
{2008:306). 
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identificarse con empresarios y trabajadores para coincidir con el progreso de las 

colectividades y, al mismo tiempo, ejercer el poder como una figura política que 

planifica y decide el destino de todo Costa Rica. 

También, de manera general se dirá que, a finales de los años sesenta y la 

década de los setenta, Costa Rica evidenció un mayor protagonismo en la 

planificación nacional, es decir, en 1963 se creó la Oficina de Planificación Nacional 

(OFIPLAN) y se confeccionó el primer Plan Nacional de Desarrollo (1965-1968) 

que enfatizaba la construcción de importantes obras públicas e instituciones111 

que dieran el impulso en la economía (Hidalgo, 2003:31). 

3.2.1.5 Ley 5.162 Fomento de Exportaciones 

Para compensar algunos inconvenientes de la Ley 2.426, el Estado creó Ja 

Ley 5.162 Fomento de Exportaciones no tradicionales, el 22 de diciembre de 1972, 

con el objetivo de mejorar ciertos incentivos a los exportadores no tradicionales, 

industriales y de otro tipo. Todo ello bajo el criterio que cuando crecen las 

exportaciones, prospera la economía y, con ello, el desarrollo del país. 

En materia fiscal, en 1972, en la Ley 5.162 Fomento de Exportaciones del 22 

de diciembre se crearon los CAT112, los cuales representaron un incentivo fiscal 

111 
Bajo la administración de Francisco Orlich, se fundó : la Junta de Administración Portuaria de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA) en 1963 y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en 1965. 

112 
En ese sentido, emergieron condiciones para el establecimiento de las zonas francas de exportación, 
las cuales tuvieron un aumento sustancial a partir de 1983. Evidentemente, para el grupo de León, 
los incentivos en modalidad CAT, llegaron a constituir de 1983 a 1984, más del 2% de ingresos 
tributarios del gobierno central y en 1980-1990, representaron el 10% de impuestos recaudados por 
esta naturaleza (León, et al., 2014: 255-256). 
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para empresarios que realizaron exportaciones de productos no tradicionales, 

industriales y otros. 

Aunado a lo anterior, todo este programa de exportación fue llevado a cabo 

por CENPRQ113. 

De esta manera, esta segunda ley examinada trataba de: 

:;¡;.. Incentivar las exportaciones en productos no tradicionales, 

industriales y otros. Entre los beneficios a las empresas que 

exportaran en al menos 35% está que recibirían a cambio una 

devolución del 15% (Certificado de Abono Tributario) 114y el 

Certificado de Incremento a las Exportaciones (CIEX) el cual consistía 

en la diferencia de las exportaciones con respecto al año anterior en 

10%. 

:;¡;.. Facilitar la instalación de sistemas industriales llamados "draw-back" 

o de régimen admisión temporal conocido como maquila. 

~ Exención de impuestos de aduana, ventas, consumo, entre otros. 

~ Trato especial en el otorgamiento de divisas y depreciación de bienes 

de capital. 

De esta manera, se establecen muchos beneficios para las exportaciones no 

tradicionales e industriales que no estaban estipulados en la Ley 2.426 Desarrolloy 

Protección Industrial. 

113 
Dependiente del Ministerio de Economía, entre sus responsabilidades no solo debió implementar las 
exportaciones; sino también, intentar reducir la dependencia del país de los cuatro productos de 
exportación: café, banano, azúcar y carne (Monge, 1998:165). 
Por otro lado, con la Ley 7.638 del 13 de noviembre de 1996, se creó el Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX) y transformó el CENPRO en la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER}. 

114 
Dejaron de ser aplicables a partir de 1999. 
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Además, se incluye la facilitación de empresas de maquila y de admisión 

temporal, asimismo, se crearon las condiciones de zonas francas de exportación. 

La ley impulsaba las exportaciones nacionales en productos no tradicionales 

en Centroamérica y a terceros mercados (fuera de Centroamérica). Con resultados 

positivos en ese período no se logró aumentar y diversificar esta producción en 

porcentajes mayores a las exportaciones tradicionales. De igual manera, la ley no 

contemplaba programas especiales de crédito, así como la simplificación de 

trámites u otros beneficios derivados como el tipo de cambio del dólar. Veamos la 

siguiente información: 

Cuadro 28 
Participación, de Costa Rica en exportaciones 

Período Exportación Exportación Terceros Total 

1972 

1975 

1978 

1979 

Tradicional No tradicional mercados 
Centroamérica No 

tradicional 
71,2% 20,4% 8,4% 
61,3% 23,5% 15,2% 

64,7% 23,6% 11,7% 

65,8% 18,7% 15,5% 

Fuente: Monge, 1998:186. 

100% 

100% 

100% 

100% 

De acuerdo con el Cuadro 28, la exportación de productos tradicionales se 

mantiene con tasas altas muy similares: para 1972, 71,2%; para, 1975 61,3%; en 

1978, 64,7% y para 1979, 65,8%. Mientras tanto, los productos no tradicionales se 

incrementan pero no en los porcentajes en que se esperaba, según los obj1etivos del 

Estado. Para 1972 muestra 20,4% y 8,4% para 1975, 23,5% y 15,2% en 1978, 

23,6% y 11,7% y, por último, 18,7% y 15,5% en 1979. 

Paralelamente, de acuerdo con Monge, el Estado no brindó un régimen 

completo de libre comercio y, en consecuencia, era más rentable producir para el 

mercado interno que exportar por la cantidad de trámites que se debía de resolver. 
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Cabe mencionar que la Ley 5.162 estableció ciertos tributos al valor FOB 115 algunos 

productos no tradicionales, mediante la Ley 5.529 del 24 de diciembre de 1974 y, 

en ese sentido, el"[ ... ] arancel consular, el timbre hospitalario y las sobretasas a las 

importaciones de insumos y bienes de capital no fueron exonerados" (Monge, 

1998:168). 

Igualmente, en el lapso del Estado empresario, el país creó las siguientes 

leyes: Ley3.987 de Fomento Bananero de 1967, Ley 4.356 Protección a la 

agricultura de algodón en 1969, Ley 4.582 Fomento Pesquero de 1970, Ley 4.981 de 

Fomento Agrícola de 1972, entre otras. 

En cuanto al contexto del modelo de sustitución de importaciones, las leyes 

analizadas anteriormente perseguían un fin en común: estimular el desarrollo y 

crecimiento económico de Costa Rica. 

En particular se estudiará el discurso de Daniel Oduber, quien fuera electo 

en la fase del Estado empresario. 

3.2.1.6 Discurso presidencial de Daniel Oduber Quirós 

En un momento en el cual el Estado participaba en la economía, se analizará 

el discurso del mandatario Daniel Oduber Quirós (197 4-1978) del 8 de mayo de 

1974: 

Mi Gobierno garantiza ahora, y lo seguirá garantizando en los próximos cuatro 

años, que vivirá a la par de quien produce, sufriendo con él, sintiendo con él, 

luchando con él, para hacer más fuerte cada unidad de producción. La empresa 

grande y la pequeña, el hacendado y el pequeño agricultor, sabrán que a su lado 

115 El vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte en un punto, sin costo para el comprador. 
Posteriormente, todos los gastos adicionales corren por cuenta del comprador. 
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están funcionarios públicos para servirlos, y que si no lo hicieran, hay un 

Presidente que no permitirá que funcionario alguno se sirva a sí mismo y no a 

quien más lo necesita. 

Vamos juntos, costarricenses, hacia el siglo XXI. 

La Costa Rica de nuestros hijos es la que hagamos nosotros. Volvamos siempre los 

ojos a nuestras tradiciones, a nuestra historia y a nuestros antepasados. Unidos a 

ellos, a su espíritu, defendamos nuestra Costa Rica. Que no nos la quiten. Que no 

nos la dañen. Que no nos la ensucien. Los necesito a todos. Solo soy muy poco 

para dar la lucha. Pero con la ayuda de Dios y el apoyo de ustedes, daremos a 

quienes nos sigan en el tiempo un país ejemplar, en el centro de América, donde 

se viva libre, se disfrute de una naturaleza maravillosa, se trabaje para el 

bienestar de todos y se cultiven sin cesar los mejores valores del espíritu (Oduber, 

8 de mayo de 197 4:5). 

De acuerdo con el texto anterior, en el nivel textual, Oduber en su discurso 

promete un gobierno estable, pues argumenta estar preocupado por el pueblo, por 

el bienestar de las empresas grandes y pequeñas (o pymes) 116 y sin distinción por 

un ciudadano rico o pobre. 

En este proceso, en el nivel contextual al igual que en el de los políticos 

anteriores, el discurso de Oduber introduce a la sociedad en un ambiente 

armonioso y halaga la identidad costarricense, las tradiciones, Ja cultura y, en 

definitiva, su historia. En ese escenarjo, este político estuvo en una fase del Estado 

empresario, en la cual la economía costarricense empezaba a mostrar una 

tendencia a la recesión y la crisis (Sánchez, 2004:93). También en el contexto del 

116 En el censo de 1975, los sectores empresariales mostraron que el comercio era la actividad 
mayoritaria con un 50% del total, servicios con un 36% y la industria con un 14% coni un breve 
descenso en relación al año de 1964. 
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Mercado Común Centroamericano (MCCA) se presentaron problemas internos en 

las negociaciones. 

En síntesis, la admi1nistración de Oduber estuvo influenciada por el 

agotamiento del modelo de desarrollo y las guerras civiles en Centroamérica. 

En el nivel interpretativo, desde la teoría del ACD, su discurso en primera 

persona plural "[ ... ] defendamos nuestra Costa Rica. Que no nos la quiten. Que no 

nos la dañen. Que no nos la ensucien". Sin embargo, sería importante preguntar 

¿quién quiere quitárnosla o dañarla? Básicamente, este discurso poseía una 

intención, es decir, se refería a los conflictos recientes por la concentración de la 

tierra y el capital, que en definitiva eran un problema a lo interno, 

En contraste Jos pequeños y medianos caficultores [o pymes] que se movilizaron 

exitosamente en 1961 con el fin de regular mejor su relación con la burguesía 

cafetalera, el descontento entre los campesinos pobres se expresó, en algunos 

casos, en la formación de )igas y comités de orientación izquierdista. [En ese 

sentido] el total de famihas precaristas de elevó a 14.000 a 17.421entre1963 y 

1973; y entre 1963 y 1970 estallaron 2.203 conflictos por la tierra, la mayoría en 

el Pacífico Norte y Sur y en Limón (Malina y Palmer, 2008:31). 

Molina y Palmer puntualizan que una parte de los pequeños y medianos 

caficultores pudo ser incluida con las producciones de la burguesía cafetalera en 

1961. Sin embargo, otro grupo de ellos no lo logró y, por ese motivo, se unieron a 

ligas, comités y otros grupos de tendencia izquierda111. Además, en esa línea del 

problema de la tierra está el aumento del precarismo, pues entre 1963 y 1970 

117 En lo referente a este tema, Sánchez sostiene que el PLN, buscó apartar los grupos de izquierda de la 
sociedad costarricense y de esta manera, promovió los sindicatos, unidos a los grupos del partido 
(2004:59). 
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estallaron 2.203 conflictos por la tierra. Sobre este mismo asunto, recordemos que 

dentro del Partido Liberación Nacional el político José Figueres Ferrer promovió un 

avance social excluyendo al comunismo del campo político (véase apartado 4.1.l 

del primer Capítulo). 

En esa complejidad, para 1963 se había agotado la frontera agrícola 11ª y 

también muchos costarricenses tenían conflictos por la posesión de la tierra. Es 

decir, hubo conflictos en los cual.es algunos campesinos costarricenses fueron 

desalojados para dar paso a Ja inversión extranjera en la actividad bananera, como 

bien lo interpreta Antoni Royo en su estudio (2003:s.p.): 

El Estado costarricense, mediante los contratos bananeros y una política 

permisiva, sacrificó a los productores independientes [o pymes] y las 

posibilidades de un desarrollo autóctono permitiendo la absorción de aquéllos y 

el acaparamiento de las mejores tierras por parte de la Compañía. Sin embargo no 

se debe tanto a un criterio "entreguista" como a la voluntad de poblar, comunicar 

y hacer producir el territorio bajo la intervención de capitales extranjeros ante la 

imposibilidad de lograr un impulso autóctono. 

118 El término frontera agrícola significa la posibilidad de colonizar otras tierras. A partir de 1850, de 
acuerdo con lván Molina la colonización agrícola constituyó una característica del capita lismo agrario, 
entre donaciones y ventas de lotes baldíos por parte del Estado (2008:38). Desde su punto de vista, 
Molina indica que el co lono no deseaba independizarse y sobrevivir, sino más bien en "[ ... ) 
convertirse en un productor mercantil", dado que, la acción de colonizar implicaba gastos como una 
inversión inicial considerable y no podía realizarla cua lquier persona (2008:38). 
Sin embargo, en cuanto a las concesiones de empresas foráneas, Samper (2003:92), defiende que el 
Estado permitió "[ .. . ) la apropiación de vastas extensiones: otorgadas a la constructora del Ferrocarril 
al Atlántico y otra vía férrea en el litoral Caribe abarcaron 437.000 hectáreas y dio origen no sólo a las 
plantaciones bananeras y áreas en reserva, [para] la United Fruit Co., sino también a la apropiación 
de grandes áreas en otras partes del país y al congelamiento provisional de los denuncios campesinos 
en zonas de interés para los concesionarios"(Samper, 2003:92). 
De igual forma, este mismo autor considera que "[ ... ) otro tanto sucedió con las concesiones mineras 
en el Pacífico Norte, que se apropiaron por esta vía de 47 mil [hectáreas] de baldíos en las tierras 
altas de Guanacaste. Algunas de estas tierras, ya habían sido ocupadas por agricultores [ ... ] y hubo 
crecientes conflictos entre pobladores campesinos y terratenientes foráneos" (Samper, 2003 ~92). 
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La cita revela que el Estado promovió, en algunos casos, desalojos de 

productores independientes, para ser ocupados por la compañía transnacional. No 

obstante, Royo considera que no fue de una manera entreguista, sino por la 

necesidad de generar el desarrollo del país, mediante la inversión extranjera. 

De esta manera, para el período comprendido entre los años sesenta y 

setenta, la lucha agraria fue una lucha histórica119en la que participaron "[ ... ] 

jóvenes campesinos sin tierra, o extrabajadores asalariados agrícolas, el caso 

emblemático de esta situación [ ... ] extrabajadores bananeros afectados por el 

abandono de las plantaciones por parte de las empresas" (Cordero, 2011: 8). 

3.2.1.7 Ley 2.825 de Tierras y Colonización 

Con base en los acontecimientos mencionados es significativo señalar que, 

mediante la Ley 2.825 de Tierras y Colonización120 del 14 de octubre de 1961121, 

Costa Rica creó una reforma agraria122, instaurando al Instituto de Tierras y 

119 La lucha por el poder político en ocasiones, t iene como estrategia que los pol íticos otorguen ciertas 
concesiones para asegurarse los votos para ganar las elecciones. 
Para il ustrar en San Ramón de Alajuela en 1961, Cordero (2011:94) explica que los campesinos 
tenían buenas relaciones con el diputado Pepe Valenciano del PLN, quien les otorgaría unas tierras en 
las cuales ya estaban instalados, las cuales no tenían dueño (pero ellos reclamarían por medio de la 
frontera agrícola) . Sin embargo, al ganar Francisco Orlich, en 1962, este mandatario poseía tierras 
aledañas o cercanas a las tierras reclamadas por este grupo de campesinos, razón por la cual el 
propio presidente se retractó de lo ofrecido y estalló el conflicto por la tierra. De esta manera, los 
campesinos fueron " [ .. . ) violentamente sacados y encarcelados; así sucesivamente. Los campesinos 
se plantan fuertemente y ante el propio presidente le dicen que solo muertos serán sacados de esas 
tierras" (Cordero, 2011: 94). Posteriormente, un diputado calderonista llamado Deseado Barboza, les 
ayudó y asesoró para la devolución de sus tierras; al mismo tiempo que se creó el primer 
asentamiento campesino reconocido por el Estado (Cordero, 2011: 94). 

120 
Esta ley fue reformada por la Ley 6.735 Instituto de Desarrollo Agrario, de 1982. 

121 
En el artículo Nº 4 de esta ley, de acuerdo con Carlos Araya (1979:29), el Estado precisó la obligación 
de apoyar"[ ... ) el desarrollo de la mediana y pequeña propiedad [pymes) rural". 

122 
A partir de 1960, se impulsaron reformas agrarias en los países latinoamericanos. Sin embargo, para 
Costa Rica, se visualiza rasgos una reforma marginal (Montero, 2009:246). ¿Por qué? 
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Colonización (ITCO, 1962-1982), para definir y atacar el problema agrario: 

latifundio y minifundio. En otras palabras, esta tercer ley analizada, de acuerdo con 

Jorge Rovira, destacó por "[ ... ]' cumplir una tarea anticipatoria y mediatizadora de 

los conflictos y las contradicciones sociales en el campo costarricense" (2000:109). 

Más aún, se ha de destacar que el Estado no incluyó en sus políticas del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND,1965:100) el conflicto por la estructura agraria, 

someramente se refiere a este como un problema de latifundio y minifundio que 

aumenta el precarismo, pero desestima cualquier acción estatal en el PND y, 

además, el PND (1974:14) indicó que el crecimiento del sector agropecuario no 

podría deberse al agotamiento de la frontera agrícola. 

Sin embargo, parte de los conflictos de la tierra giraron alrededor de no 

contar con una política estatal que alcanzara a resolver estas controversias en el 

agro. Sobre este punto se presenta la siguiente Figura 7: 

Particularmente, " [ ... ] porque la decisión es tomada por los sectores de la clase dominante y no fruto 
de la negociación con los campesinos" (Montero, 2009:246). 
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Fuente: Periódico La Nación, sábado 15 de junio de 1985, p. 8 A. 
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Ahora, según la Figura 7 del periódico La Nación del 15 de junio del año 

1985, se ev idencia que el Insti tuto de DesarroHo Agra rio (IDA), para el año 1985, 

manifestaba descoordinad ones entre las diferentes instituciones del Estado para 

atacar el problema del ag,ro, Desde eJ punto de vista de Róger Churnside,, quien 

habfa ocupado el puesto die miembro de Ja junta Directiva del mA, esta institución 

estatal 123 no estuvo preparada para so~ventar y enfrentar los conflictos de la tierra. 

12.3 
Para 1982. el sociólogo Allen Cordero indi ca que- parte de los problemas de la tie rra en Costa Rica, se 
presentan par lucha de derrechos. Es; ct:e e:~r. lai o:.ondición de muchos agrieu lt ores ant e los procesos de 
aj uste estructural, e:s de· dos rnane~s; entre los que se pueden insertar en las políticas de 
exportaciones y los que no puedei-. hacerlo (Cordero, 2011 :8) . 
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Parte del problema, según la Figura 7, se presenta en la descoordinación de 

las instituciones del Estado para decidir los problemas relacionados con la tenencia 

de la tierra y es un tema que preocupa a la sociedad costarricense, pero mientras el 

Estado no posea una acción integradora para resolver estos inconvenientes legales, 

los esfuerzos de algunas entidades son insuficientes. 

Para terminar este apartado, es necesario recapitular que en el modelo de 

sustitución de importaciones se presentaron aciertos y desaciertos con las leyes, 

con ciertas políticas estatales, pero eso no implica dar mérito a la parte social 

porque a partir de las acciones tomadas por el Estado en la Segunda República, en 

materia de salud y educación, Costa Rica fue colocado en un lugar privilegiado con 

respecto a los otros países centroamericanos. 

3.2.2 Conjunto de transformaciones en el modelo de liberación 

económica {1980-2013) en los sectores empresariales 

Después del modelo de desarrollista, Costa Rica implementó otro modelo de 

desarrollo llamado liberación económica, el cual está basado en la apertura 

económica y armonizó con la atracción de inversión extranjera directa (IED) que 

mejoraría las condiciones macroeconómicas y conduciría al país a una 

diversificación de su aparato productivo. Sin embargo, el modelo basado en 

políticas de estabilización y ajustes estructurales incidió en los avances sociales 

Para los años 2000, en relación al problema de la tierra, según Cordero se presenta una amplia 
institucionalidad ambiental, o sea el "[ ... ] enverdecimiento de las organizaciones rurales" {2011:9), 
aparecen nuevos términos relacionados con ell ambiente y su protección. Además, aparece el turismo 
como un eje de acumulación económica y se transforman los sectores del agro. 



276 

promovidos por el modelo de desarrollo sustitución de importaciones (Ulate, 

2000:32) y, en consecuencia, la desigualdad social fue aumentando, porque el 

crecimiento económico no mejoró las condiciones y calidad de vida de toda la 

población costarricense. 

Específicamente, el nuevo modelo de desarrollo impuso la exportación de 

productos no tradicionales hacia terceros mercados, sumado a políticas fiscales, 

monetarias, de precios y reformas institucionales. 

Desde allí que en la globalización aparecen nuevos discursos como: tercer 

milenio, ciencia y tecnología, sistemas de información, sociedad de conocimiento, 

tecnología de punta y, el más importante, mercados globales. Partiendo de ello, 

López considera que 

Los procesos de globalización suponen básicamente la variabilidad histórica de 
tiempo y espacio en el ordenamiento del conjunto de prácticas colectivas, y su 
estudio puede subdividirse en cinco dimensiones analíticas: social, económica, 
política, ecológica y cultural. En el ámbito latinoamericano, los actuales procesos 
de cambio institucional global se encuentran condicionados por factores varios, 
como las nuevas formas de vinculación comercial que tratan de organizarse 
alrededor de los tratados de libre comercio (que inciden de manera política en las 
estructuras productivas y laborales de nuestras sociedades), el surgimiento de 
innovaciones tecnológicas y conocimientos científicos compartidos en otras 
regiones del mundo, el desarrollo de medios de comunicación que facilitan un 
mayor intercambio de información entre las personas, además de los diversos 
procesos migratorios que movilizan grandes flujos de seres humanos de un lugar 
a otro (López, 2008:181). 

Según la cita de López, la globalización produce variaciones de tiempo y 

espacio, al igual que afecta lo social; lo económico, lo político, lo cultural y la parte 
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ecológica de las naciones, en las que el Estado -con base en el planteamiento de 

Stuart Hall (1998:30)- participa pero en un ro} conveniente de la ideología 

capitalista. Desde ese punto de vista, los nuevos procesos productivos y la sociedad 

se identifican con las trasformaciones que involucran términos novedosos y de esta 

manera surgen entonces "[ ... ] [medidas] tanto retóricas vacías de dimensión 

práctica, como prácticas desprovistas de la profundidad necesaria para enfrentar la 

complejidad de la realidad" (Carvajal, 2009:21). 

Sobre esa validez se localizan los discursos, los cuales en algunos casos no 

son objetivos, dado que se presentan en una condición abstracta y 

descontextualizada de los problemas en Jos cuales está sumergida Costa Rica 

(Carvajal, 2009:21). 

3.2.2.1 Ley 6.695 de Zonas Procesadoras de Exportaciones y 

Parques Industriales 

En esta etapa corresponde analizar la Ley 6.695 124 llamada Zonas 

Procesadoras de Exportación y Parques Industriales125, la cual fue creada en la 

administración de Rodrigo Carazo (1978-1982), específicamente en 1981. 

Esta ley pretendió promover más abiertamente la inversión extranjera 

directa (IED), bajo la figura de zonas francas de exportación además de brindar un 

marco jurídico más amplio y, más aún, en ella se eliminaron los Certificados de 

124 
Esta ley está derogada y en su lugar funciona la Ley 7.210 Régimen de Zono Franca con un marco 
legal más amplio, del 07 de noviembre de 1990. 

125 Al mismo tiempo, esta ley incluye las modificaciones de la ley N° 7.830 Reformas de la ley de 
Régimen de Zonas Francas, del 22 de setiembre de 1998. 
Con el objetivo de crear empleo, se promueven una serie de beneficios tales como: incentivos fiscales 
a inversionistas extranjeros y nacionales y además, ampliar ciertas áreas específicas del país. 
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Incremento a las Exportadones (CIEX) die la Ley 5.162. En esa línea, la idea fue la die 

promover la instalación de estas empresas en zonas de menor desarrollo. 

Posteriormente su funcionamiento fue regulado y emergió la Corporación de 

Zonas Francas como órgano rector y, en poco tiempo, con otras reformas a la ley, 

esta Corporación fue facultada para administrar los parques de zonas francas. 

Según la ley 6.695, este comercio quedaba fuera del MCCA y las empresas 

que desearan ingresar a este régimen lo harían en actividades 

empresariales126tales como la manipulación, el procesamiento, la manufactura y la 

producción de artículos, la exportación o reexportación de terceros mercados. El 

lugar donde se establecieran estas inversiones según el artículo 1, sería llamado 

"Zona Franca", con una inversión mínima en activos fijos127 de 150.000128 dólares 

para la empresa que se acogiera a este régimen y fuera del parque empresarial la 

suma de 2129 mrnones de dólares (artículo 18, inciso ch). En ese marco, llama la 

atención que la ley no, limitara las exportaciones en términos cuantificables y 

tampoco especificara o delimitara !los destinos de estasBo. 

126 Según el Banco Interamericano de Desarrol lo (BID), para el 2010, se encontraban 256 empresas 
ubicadas en las zonas francas, de las cua les 46% eran del sector servicios y 49% de manufacturas 
(BID, 2015: 10). 

127 
Para especificar mejor en la instalación dentro del Área Metropolitana sería $150 mil dólares en el 
parque, fuera del parque sería $2 millones de dólares. Asimismo, si operara fuera de esa Área 
Metropolitana, sería $100.000 en el parque y $500.000 fuera del parque empresarial (Procomer, 
2015). 

128 
Segúni ell ti po de cambio de un dólar a noviembre del 2015 = 4!540 x 150.000 = qis1.ooo.ooo (ochenta 
y un millones de colones). 

129 
Esta cifra corresponde a 2.000.000 x 540 = 411.080.000.000 (mi l ochenta millones de colones). 

130 Se establecieron en Costa Rica empresas como: Hanes, Boo Hung, Chass Tood, Trimpot, Baxter, 
Healthcare y Conair. Más tarde, cuando el país se adhirió al GATI en 1990, se instalaron empresas 
con manufactura de un componente tecnológico más elevado y demandante de una mano de obra 
más calificada en empresas como Motorola, DSC, Espion y posteriormente lntel (1997) (Estado de la 
Nación, 2006:5). 
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Sobre este asunto, para 1986, rnmo se ve en la Figura 8, la publicidad 

promocionó en los medios de comunicación este tipo de inversión como una 

manera de llegar al crecimiento económico de Costa Rica. Así, en un "campo 

pagado" se describe la importancia de este tipo de empresa en el país. Es decir, la 

inversión extranjera directa (IED), según el periódico La Nación, promovería las 

exportaciones y atraerían nuevas inversiones. En esa misma noticia se destacó que 

treinta empresas se instalaron en el Parque Industrial de Cartago y, de esta 

manera, había otras oportunidades en los parques ubicados en Puntarenas, Limón 

y Coto Sur. 

Figura 8 
Zona Franca: más inversión y mayor exportación 

LA At:TUN. v1ernes22cJe:igosto de 1986 26A 

00 ~g~do 

Zona franca: 
Más inversión y mayor 
exportación 

La :ona lr<:rnca es el ünlc:o meccnis
mo quo ha probodo ser el más atrac:li
vo para la llegcida do lnv•rslones a 
Costa Rica. y prueba de ello es que. 
en e l uhimo año. la rad.ic:ac:ión de c:a
p ita les en territorio nacional se ha de
do lx:jo esc r~g\men. 

A.~! lo clir::nó el Carenlo General de 
la Corporación dc la Zona franca de 
W:porta<:ión. S.A . . Sergio Quintana. 

cuondo se refirió a estcs áreas ge· 
ogTallcas controlados. sin población 
r~idcnte. que se dedican a la mani
pulación. p~ocesamiento. ma:iufactu· 
ra y producción de artlculos dC$1lna· 
dos a exportación o reexportcclón a 
terC'Oros mercados. 

El qobiemo - de acuerdo con el 
sefior Quitana · consciente de la !m· 
portancia de las :onas francas en la 
crtraccióD de inversiones. ha comenza
do a pasar la administración do éstes 
a manos del sector privado. 

La zona lrcncc:: del Parque In· 
dustrial Cartago. que hoy celebra su 
primer aniversario de hicru~ración. 
es la primera quo ostá siendo admi
nistrada por la i!:lkiativa privada. 

Para Sergio Quintana . el resultado 
obtenido en ella domu"tra la e!icien· 
c\a del mocanismo en el !omento do 
exportaciones y en la atroccioD de in· 

versiones. Es as l como, aproximada· 
monto 30 c:ompañlas ocuparon la tola · 
lidad da tec:ho industTial que tenia 
disponible el PIC. y se hi:o necesaria 
la construcción do otros l S mil me Iros 
cuadrados. c!e los cuales más de la mi· 
tad ya os ten compromotldos. 

A raí: de estos logr0$. le:¡ Corpora· 
clón otorgara posibilidad de asignar 
al régimen de >:ona lranca a empresa
rios que quieran administrar los pOT· 
ques industriales dol Estado. Los 
cuales están ubicados en Puntarenas. 
Limón y Coto Sur. 

Ademas. el funcionario considera 
que si el gobierno prosigue con su 
polltka do atraer Inversiones pa.ra de
sanollar el p<:tis. se tendrán que crear 
otros Parques Ind~triales que gocen 
del beneficio do 1ona franca on procu
ra de la radicación de capitciles y el 
lomen to de exf!ortoclones. 

Fuente: Periódico La Nación, 22 de agosto de 1985, p.26 A. 
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En relación con tales empresas extranjeras, según la Ley 7.210, poseen la 

exención de todos los impuestos y derechos sobre las importaciones, o sea, la 

exención de impuestos municipalies, impuestos y licencias por un período de 10 

años, y las exenciones adicionales del impuesto sobre la renta para que las 

empresas puedan hacen inversiones adicionales. Así, las empresas tendrían como 

condición generar un determinado volumen de empleo y un monto de salarios 

cuando iniciaran sus operaciones en Costa Rica, también podrían solicitar 

incentivos para la capacitación del personal por parte de entidades 

gubernamentales. 

Asimismo, el artículo 23 de la ley señala que las empresas locales que 

proporcionen servicios, materias primas nacionales, productos o partes 

componentes parcial o totalmente elaborados en el país, estarían exentos de 

impuestos de ventas y consumo en estas transacciones. En otras palabras, se 

generaría un encadenamiento de empresas nacionales con las empresas de este 

régimen de capital foráneo. 

El siguiente artículo de la ley enuncia que: 

Artículo 22°- Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, salvo las 

indicadas en el inciso b)131 del artículo 17, podrán introducir en el territorio 

aduanero nacional hasta un 25% de sus ventas totales, previo al cumplimiento de 

los requisitos señalados en el reglamento de esta ley. En el caso de las empresas 

131 
Empresas comerciales de exportación, no productoras, que simplemente manipulan, reempacan o 
redistribuyen mercaderías no tradicionales y productos para la exportación o reexportación (inciso b, 
del artículo 17, de la ley). 
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indicadas en el inciso c)132 del artículo 17 el porcentaje máximo será el cincuenta 

por ciento (50%). 

A los bienes y servicios que se introduzcan en el mercado nacional se les hará 

aplicables tributos procedimientos aduaneros propios de cualquier importación 

proveniente del exterior. Además, el porcentaje de exoneración de los tributos 

sobre importación de maquinaria, equipo y materias primas y los tributos sobre 

utilidades se reducirá en la misma proporción que represente el valor de los 

bienes y servicios introducidos en el territorio aduanero nacional, en relación con 

el valor de las ventas y los servicios de limpieza, conforme al reglamento de esta 

ley (Así reformado por la Ley º 7830 del 22 de die' embre de 1998). 

Según Jo expuesto en el artículo 22 de Ja Ley 7.210 Zonas Procesadoras de 

Exportación y Parques Industria/es, estas empresas tienen condicionada Ja 

producción, es decir, pueden vender 25% y hasta 50% de su producción en el 

territorio nacional, al mismo tiempo, cuando importen bienes para su producción 

tendrán que pagar impuestos. 

De manera general, según Monge, Vásquez y Vega (1989), citados por 

Monge, opinaron que: 

Este régimen ha tenido poca importancia relativa dentro de las exportaciones no 

tradicionales de Costa Rica, puesto que la integración vertical de las empresas 

costarricenses con las zonas francas es todavía poco significativa (menos del 8% 

de los insumos utilizados por las empresas zonas francas son adquiridos en Costa 

Rica) (Monge, 1998: 173). 

132 Industrias y empresas de servicios que los exporten a personas físicas y jurídicas, domiciliadas en el 
exterior o que lo provean a compañías beneficiarias del Régimen de Zonas Francas; siempre y 
cuando, en este último caso, los servicios estén directamente vinculados con el proceso de 
producción de las compañías beneficiarias del Régimen de Zonas Francas. Las entidades bancarias, 
financieras y aseguradoras que se instalen en las zonas fra ncas, no podrán acogerse a los beneficios 
de este Régimen. Tampoco podrán acogerse al Régimen las personas físicas o jurídicas dedicadas a 
prestar servicios profesionales. Así reformado por Ley N° 7830 del 22 de setiembre de 1998 (inciso c, 
del artículo 17, de la ley). 
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En esa línea de argumentación, llama la atención que esta ley posee 

posiciones encontradas, ya que por una parte Ricardo Monge (1998) plantea que es 

insuficiente Jo que contribuye el régimen de zonas francas al desarrollo del país. 

Pero, por otra parte, el Estado efectúa esfuerzos para incentivar este tipo de 

empresas. 

Dentro de ese contexto, el modelo de desarrollo de liberación económica se 

presenta como una solución inmediata, mediante la inversión extranjera directa 

(IED), para generar el empleo nacional, desarrollar la ciencia y tecnología, producir 

encadenamientos, así como promover nuevas inversiones y, además de eso, el 

Estado está convencido del empuje de Ja economía (Estado de la Nación, 2012:12). 

Obsérvese la siguiente cita: 

Dada la fragmentación de la producción global, estas compañías ofrecen a las 

firmas locales una oportunidad para vincularse con ellas como proveedoras de 

bienes o servicios, convertirse en exportadoras indirectas y participar en las 

cadenas globales de valor y en las redes globales de producción. Por esta razón se 

dice que uno de los aportes de la IED a un país radica en los vínculos que puede 

generar con el entramado de empresas locales y en la transmisión de 

conocimientos y buenas prácticas que se logre por medio de esos vínculos (Estado 

de la Nación, 2012:1.4). 

Junto a eso, para el año 2010, la IED133generó 54% de las exportaciones, sin 

embargo, el Estado declara que las grandes transnacionales ubicadas en las zonas 

133 Costa Rica se destacó, en el año 2013, como el país de mayor crecimiento en la inversión extranjera 
directa (IED) en Latinoamérica y el Caribe. Este esfuerzo se visualiza, de acuerdo con estadísticas de 
la CEPAL, que en esas regiones se obtuvo un crecimiento de 5% y Costa Rica se distinguió con 15% 
(La Nación, 2015:s.p.). 
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francas generan encadenamientos productivos con el sector de pymes en muy poca 

escala y además con débiles efectos en Ja transferencia tecnológica (Estado de la 

Nación, 2012:23). 

Ciertamente, la creación de una amplia plataforma de tratados 

internacionales y la inversión extranjera directa (IED), con el objetivo de contribuir 

al crecimiento económico costarricense, trajo mejoras a nivel macroeconómico, sin 

embargo, existen muchas brechas por cerrar y caminos por recorrer, entre ellos: 

La desigualdad social se acentúa con las dificultades de encadenamiento entre Ja 

industria promovida por Ja IED y una retardataria industria doméstica marcada 

por ausencia de políticas industriales, poca inversión en investigación, desarrollo 

e innovación (J+D+I) y su consecuente baja productividad total de factores 

(Govaere y Ruiz, 2013:8). 

Por ende, se presentan problemas para encadenar las empresas nacionales, 

por su rezago en cuanto a innovación y desarrollo. En esta discusión, ante una 

inversión extranjera y regímenes de exportación establecidos, el desempeño de las 

pymes en las exportaciones sufre de una desarticulación productiva y necesita 

prontamente una gestión del Estado que organice y fomente su innovación 

tecnológica para que puedan enfrentar los retos del entorno. 

Al mismo tiempo, para facilitar este objetivo, existen ciertas instituciones 

gubernamentales que trabajan dando apoyo a este sector empresarial y también a 

la parte exportadora, creando capaddades y culminando con la exportación al 

Entre las empresas que más figuran están : Convergys, Motif, Office Gurus, IBM GTS, Smartworks, 
Aliaxis, Amway, Bridgestone SS, Curtiss Wright, Softtek, ElasticPathy Pop Digital, West Dermatology, 
entre otras. 
Además, para el año 2000, el sector servicios representó 5% del total de puestos de las zonas francas, 
para el año 2010, llegó a registrar el 48% de este régimen (Bevererinotti y colegas, 2014:6). 
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mercado internacional, pero sus esfuerzos han sido insuficientes, porque las 

exportaciones son de menor cuantía, a la vez que los encadenamientos de las 

pyrnes como prestadoras de bienes y servicios a empresas de mayor tamaño han 

sido poco significativos (Brenes y Govaere, 2012:169). 

En cierta medida, Costa Rica presenta un alto desempeño de la actividad 

exportadora generada por la IED que no tiene "( ... ] relación directa con la 

productividad media de las empresas [ ... ] [porque] el enorme éxito de atracción de 

IED tiene muy poca repercusión en el tejido productivo nacional" (Govaere y Ruiz, 

2013 :13). Observemos la siguiente cita: 

En el resto de sectores exportadores, las PYMES tienen una participación menor al 

15% del valor exportado. Por consiguiente, las exportaciones de estas empresas 

reflejan un rezago sustancial respecto a la complejidad evidenciada en la 

estructura exportadora de las empresas grandes y en régimen de ZF. [ ... ]Además, 

la estrategia productiva del país no ha contado con políticas públicas que 

incentiven la generación de conglomerados que contribuyan al crecimiento de las 

PYMES locales por medio de encadenamientos productivos. Lo anterior, al punto 

que, en promedio entre 2009 y 2011, únicamente el 37% de las exportaciones 

están vinculadas a alguna Cadena Global de Valor. 

[ ... ] En este sentido, para alcanzar la articulación productiva de la PYMES se 

requiere de políticas públicas que promuevan una mayor sofisticación en la 

producción y una mayor inversión en la innovación que permita aumentar el 

valor agregado de su producción y los niveles de productividad (Beverinotti, 

Chang, Corrales y Vargas, 2014: 46-47). 

La participación de~ sector empresarial de las pymes en las exportaciones es 

bastante baja, menor a 15%. De este modo, se presenta un rezago de las pymes en 

relación con empresas del régimen de zonas francas y las grandes empresas. A la 
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par de eso, todavía no' existen polítiicas gubernamentales que contribuyan a los 

encadenamientos productivos de este sector empresarial con empresas locales e 

internacionales. Así, durante el lapso de 2009 y 2011, solamente 37% de las 

exportaciones tuvo un encadenamiento. 

Aparte de lo anterior, sería importante preguntar ¿por qué las exportaciones 

de las pymes son de pequeña escala? Como un acercamiento, se dirá que las 

capacidades de aprovechamiento de las pymes costarricenses están ligadas a su 

tamaño134 y fa heterogeneidad135 de los sectores empresariales. De esta manera, se 

presentan asimetrías o desigualdades entre las diferentes actividades económicas. 

Aunado a lo anterior, es necesario indicar que una pyme de menor tamaño posee Ja 

ventaja de adaptarse a los cambios del entorno por su flexibilidad, pero presenta el 

inconveniente de ser más inestable o vulnerable en sus operaciones para hacer 

frente a los retos de los mercados globales. 

Sin embargo, el tamaño de Ja pyme en el país se relaciona con las 

restricciones que se presentan en el entorno empresariaJ136de Costa Rica, tales 

como: carencia de bienes por hipotecar, falta de información para acceder a los 

134 Según Cario Ferraro y Geovanni Stumpo, parte del problema de los países en vías de desarrollo 
proviene por el tamaño de la empresa, o sea el número de empleados de las pymes, lo que origina 
una brecha productiva de de.sempeño con relación con las empresas grandes (2010:13). 

135 
Parte de esta heterogeneidad está concebida en la característica de la pyme o sea en el número de 
trabajadores, nivel educacional, capital de trabajo, tecnologías, nivel de ventas, utilidades entre 
otros. Es decir, la heterogeneidad se produce por el desempeño de otros sectores más dinámicos en 
la estructura productiva del país {Cimoli, 2005:6). Además, esta desarticulación del tejido productivo 
representa uno de los principales factores que reduce el crecimiento de la producción nacional. Por 
lo tanto, se requiere de una transformación estructural', por medio de políticas gubernamentales que 
fomenten el desarrollo para que ell sector de las pymes puedan mejorar su estado competitivo y 
acceder a nuevos mercados (Beverinotti, Chang, Corrales y Vargas, 2014:45). 

136 
Para Beverinotti y colegas, básicamente, el ambiente de negocios en Costa Rica es un refl ejo de "[ ... ) 
problemas institucionales, como la burocracia excesiva, la protección a los inversores y la 
desarticulación productiva, generados por fallas del Estado que tienen como consecuencia una baja 
apropiación de los retornos en la actividad económica y problemas de intermediación financiera local 
que genera costos y falta de acceso al financiamiento" (2014:40). 
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créditos, falta de información sobre seguros, exportaciones, entre otros y, además, 

Ja falta del apoyo gubernamental en el acompañamiento empresarial, etc. 

En concordancia con Ricardo Monge, estas restricciones inciden en el 

desarrollo de las pymes, dado que no pueden ir más allá de su capacidad instalada 

y, en consecuencia, muchas se quedan dentro un tamaño micro o pequeño, porque 

enfrentan altos costos de operación y se desempeñan con bajos niveles de 

rentabilidad, lo cual impide que se conviertan en medianas empresas o empresas 

grandes (Monge, 2012:1). 

Como una solución inmediata, con la eliminación de las restricciones de los 

créditos, podría facilitarse el incremento de la productividad en las empresas 

(Monge, 2012:9), porque sus inversiones en bienes de capital y tecnología, no 

estarían sujetas a las utilidades del negocio y su rezago con relación a empresas de 

mayor tamaño sería disminuido. Esto sería parte de la teoría neo-estructuralista en 

la cual se realizan ajustes necesarios para enfrentar los retos de la globalización137 

137 Para referirse a la experiencia de Japón; primero se definirá que la pyme es una empresa que emplea 
menos de 300 trabajadores. Es así como después de la Segunda Guerra Mundial el Estado japonés se 
propuso, mediante una estrategia de largo plazo, transformar sus pequeñas empresas en medianas y 
que algunas de estas llegaran a constitt.liirse como grandes empresas. En ese sentido, se fueron 
creando leyes, políticas y normas e instituciones con el objetivo de aumentar la productividad del 
trabajo y además incorporar la teclilología moderna para la diferenciación de l'os productos. Cabe 
señalar que estas instituciones estatales contaron con recursos del Estado para el fortalecimiento de 
las pymes (Solimano, Pollack, Wainer y Wurgaft, 2007: 25). 
Con los retos de la globalización, Japón pasó de producción en masa a una producción de menor 
volumen, pero más especializada y diversificada. También el recurso humano fue capacitado e 
integrado a las necesidades de la empresa. 
Los sectores impulsados fueron: textiles, siderurgia, astilleros y maquinaria. Así, en varias regiones e 
industrias, mediante las "[ ... ] cadenas de producción locales y a través de una compleja división del 
trabajo en la que interrvienen diversas empresas vinculadas mediante acuerdos de integración 
vertical", se logró impulsar la producción (Solimano, Pollack, Wainer y Wurgaft, 2007: 25-26). Es 
decir, las cadenas de producción locales permiten que puedan colocar la mayoría de stis productos y 
recibir un continuo flujo de información y capital de empresas contratantes (2007:28). 
Por último, el Estado japonés promovió centros tecnológicos que apoyaran todo tipo de tecnologías, 
comercialización, financiamientos, seguros de crédito, prevenciones en caso de quiebra, entre otros. 
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en un desarrollo incluyente, de igual manera, se implementa la teoría 

evolucionistans 1a cual supone que, tanto el Estado como las organizaciones en 

conjunto, pueden lograr un avance necesario en el sistema económico. 

A su vez, fue un trabajo en conjunto con el gobierno, las empresas privadas y las universidades 
(2007:32). 
Analizando lo anterior, Japón aplicó la teoría económica evolucionista pues analizó los fenómenos 
que aquejaban a estas empresas en el corto y largo plazo, además produjo cambios internos 
acompañados con tecnología necesaria, así como las innovaciones. También utilizó la teoría 
económica neo-estrncturalista donde las empresas y el Estado trabajan con metas compartidas, 
haciendo los cambios que exige la globalización (véase apartado 0.5.1.8.5.1 y 0.5.1.8.5.2 de la 
Introducción). 
Otro ejemplo es Corea que, siguiendo el ejemplo de Japón, logró incorporar el rol de la pyme en su 
estrategia de desarrollo desde la cúpula del gobierno, enfatizando la innovación y la capacidad 
tecnológica para liderar nuevos nichos de mercado y competir a nivel internacional (Solimano, 
Pollack, Wainer y Wurgaft, 2007:42). 

ns Relacionando la experiencia de Chile el Estado chileno ha incrementado los encadenamientos 
productivos por la necesidad de la lógica económica del mercado a favor del desarrollo del país. 
Desde esas condiciones, en cuanto a los encadenamientos productivos, en Chile, existe un Programa 
de Desarrollo de Proveedores (PDP) con el fin de disminuir los rechazos en las exportaciones de 
productos hacia otros mercados internacionales. 
" [ ... ] [En particular] Este programa tiene como objetivo apoyar la incorporación y fortalecimiento de 
capacidades., habilidades y competencias en empresas productoras de bienes y/o servicios que sean 
proveedores o tengan potencial para convertirse en proveedores directos de empresas demandantes 
de sectores productivos relevantes, para mejorar la productividad de la cadena, l'a oferta de valor y 
acceder a nuevos mercados" (CORFO, 2015:s.p). 
De acuerdo con la conversación personal de Héctor Leiva Polanco, subdirector de COR FO en la Quinta 
Región de Chile, los encadenamientos consisten en vincular, empresarialmente, las empresas 
chilenas (pymes) con empresas grandes o extranjeras, para exportar algún producto hacia otros 
países. 
Para ejemplificar, en la agricultura, una empresa exportadora lo hace a mercados internacionales en 
un 100%, pero como el mercado internacional es cambiante y desafiante; muchas veces, se le 
rechaza el producto por citar, en un 40% del total exportado. De esta manera, la exportadora logró 
exportarr un 60%; pero, por sus compromisos internacionales le solicitan que debe aportar el otro 
40% restante. 
En ese marco, la empresa exportadora solicita un diagnóstico al gobierno de Chile por las deficiencias 
del rechazo; este se debe, muchas veces, por la falta de incorporación de nuevas tecnologías, 
capacidades empresariales de los procesos, calidad de los productos entre otros aspectos. En ese 
proceso, el Estado subsidia un 50% del trabajo empresarial por realizar y la empresa que desea 
exportar cubre el otro 50%. 
Cuando la empresa exportadora haya rea lizado el proceso de asesoramiento, capacitación, desarrollo 
de nuevas tecnologías entre otros, contrata un grupo de empresas del sector de las pymes para 
compensar el 40% falttante que fue rechazado y, en ese sentido, se establece el encadenamiento. 
Para una mejor comprensión sobre este tema, en la página de CORFO (2015:s.p.) se describe que este 
programa se encuentra orientado a empresas con rentas líquidas imponibles superiores a UF 25.000 
y no superen los UF 100.000 las cuales desean realizar un plan de mejoramiento empresarial. 
De esta manera, el1 programa subsidia hasta el 50% del costo de las actividades por parte del 
gobierno, e incluye el diagnóstico de las empresas y el diseño de un plan de trabajo, en un rango 
entre 10 millones de pesos chilenos y hasta un 50% con un tope de 60 millones de pesos chilenos 
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Si bien es cierto que las empresas extranjeras en zonas francas generan 

empleo139, se presenta el problema de una necesidad de revisión y fortalecimiento 

de políticas públicas que refuercen los encadenamientos productivos entre 

empresas locales (pymes) y empresas extranjeras instaladas en estos regímenes 

como un reto trascendental para que el Estado supere sus fragilidades y propicie 

una adecuada articulación entre este tipo de inversiones y el sector de las pymes 

costarricenses. Lo anterior es un derecho de la sociedad costarricense que necesita 

un Estado que cumpla con sus funciones en la administración pública. 

Además, los incentivos a la IED deben ser examinados14ºya que, según datos 

de MIDEPLAN de 1997 al año 2007, las exoneraciones fiscales en Costa Rica 

para la etapa del desarrollo, así como realizar un conjunto de actividades relacionadas 

empresarialmente. 
En este contexto, el Estado promueve las siguientes iniciativas, según la normativa de CORFO 

(2015:s.p): 
a) Desarrollar y fortalecer en las empresas capacidades de gestión y nuevas habil idades y 

competencias técnicas y tecnológicas. 
b) Resolver brechas de las empresas proveedoras y de la cadena productiva y apoyar el diseño e 
implementación de un modelo de gestión de la relación proveedores-demandante, de acuerdo a sus 

características productivas, bienes/servicios e industria. 
c) Promover en las empresas participantes el valor estratégico del trabajo colaborativo, como 

herramienta para el mejoramiento de su oferta de valor y acceso a nuevos mercados, fomentando la 

implementación de relaciones estratégicas y un modelo de trabajo proveedor - demandante. 

Una vez terminado el proceso la empresa exportadora se ha hecho más competitiva en el mercado y 

ha aumentado sus fortalezas empresaria les. 
¿Cómo logra recuperar el Estad'o chileno esta inversión? Según don Héctor Leiva, mediante el pago 

de los impuestos al gobierno y la generación del empleo en las Mipymes chilenas. 

En todo caso, consultar http:l/www.corfo.ci/programas-y-concursos/programas/programa-de

desarrollo-de-proveedores-pdp. 
139 

Para el año 2010 básicamente se crearon 54.743 empleos; para el 2011 fueron 64.909; en el 2012 

unos 72.115 puestos; para el año 2013 aproximadamente75.231 y para el 2014 77.919 puestos de 

trabajo (Procomer, Balance de zonas francas 2010-2014: 37). 
140 

En la experiencia de China, mientras que en el año 2009, el mundo entero enfrentó una crisis 

económica, a la par de eso, la economía china iba en aumento. Es decir, el PIB, medido a precios 

corrientes, colocó ª' este país asiático como la segunda economía del mundo superando a Japón, 

Alemania, Reino Unido y Francia (Rosales y Kuwayama, 2012:15). 

Recapitulando de 1950 a 1978, China tuvo un crecimiento económico medio; más bien bajo. En ese 

sentido, a través, de muchos inconvenientes, según Acemoglu y Robinsson (2013:496), el 
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implementadas a las IED, hubieran aumentado la carga tributaria en 1,1 o/o como 

valor promedio (2008:94). Así, con base en lo que plantean Govaere y Ruiz, las 

exenciones que se aplican a las IED, en la Ley 7.210, producen un 

déficit14lcostarricense permanente en la"[ ... ] balanza comercial, empujada también 

por las importaciones de las empresas multinacionales y acentuada precisamente 

por la ausencia de una política industrial que facilite el encadenamiento productivo 

de las empresas locales con la IED" (Govere y Ruiz, 2013:21). Como consecuencia, 

el gasto de inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), en el cual 

debe incurrir Costa Rica, se traslada a Hacienda Púb)ica y, en ese sentido, se 

presentan pocos recursos económicos para contrarrestar la heterogeneidad 

renacimiento de China, obedece a los incentivos del mercado, el aumento de la tecnología y además, 
la inversión extranjera con apropiadas políticas públicas. 
Para lograr recuperarse y empezar a crecer, en el año 2007 y 2008, este país dio un giro a su 

economía, con las siguientes medidas (Claudio, 2009:469) : 
a) Limitó las inversiones de capital de recursos minerales. 
b) Desvió las inversiones extranjeras de las ciudades hacia las regiones menos desarrolladas. 
c) Ha igualado la tasa de impuesto de las empresas extranjeras y de las empresas locales, en esa 

línea, eliminando el t rato fiscal preferencial hacia las empresas de capital foráneo. 
Básicamente, según Gloria Claudio, estas acciones permitieron que la inflación bajara y además se 

produjera un crecimiento económico a la par del tecnológico (2009:469). 
En cuanto a las inversiones extranjeras: con respecto a este punto, además de lo económico, 

utilizaron la IED como una manera de aprendizaje continuo, o sea se aprendió de los países 

extranjeros (Claudia, 2009:476); porque se generaron los encadenamientos con las empresas locales. 

Junto a eso, Acemoglu y Robinson (2013 :516) interpretan que el éxito chino, está apoyado en las 

últimas t res décadas, girando alrededor de " [ ... ) pasar de instituciones económicas extractivas140 a 

unas instituciones económicas significativamente más inclusivas". ¿Qué significa? que estas pequeñas 

diferencias hacen que las instituciones económicas en China, proporcionen incentivos para comerciar 

y aumentar la productividad de los empresarios locales. Así, en estas instituciones inclusivas se 

fomenta la inversión en habilidades y nuevas tecnologías de las empresas. 
De todo lo anterior, se resume que China, eliminó los incentivos fiscales a las empresas extranjeras, al 
mismo tiempo que este tipo de inversión fue desviada a las regiones menos desarrolladas y el país 

aprovecha esta inversión para aumentar su conocimiento empresarial para enfrentar los retos del 

entorno. 
No omitiendo que ofrece otros incentivos no formales a los inversionistas extranjeros tales como: 
bajo costo de mano de obra y particularmente, control ideológico de la población. 

141 El país alcanzó un déficit fiscal promedio, entre 2009 y 2013, de 4,5% del PIB, en el cual durante el 

año 2013 se registró un resu ltado negativo de 5,4% (Beverinotti y colegas, 2014:49). 
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productiva, así como la desigualdad estructural de Ja producción (Govere y Ruiz, 

2013:21). 

Por su parte, Ja Organización Mundial del Comercio (OMC) estipula que este 

tipo de incentivos en las IED, "[ ... ] distorsiona el comercio internacional entre 

mercancías y, por consiguiente, es probable que perjudiquen al comercio de los 

demás países" (Estado de la Nación, 2006:27). Además, el Ministro de Economía 

Industria y Comercio, Welmer Ramos, indicó que"[ ... ) por lo general las utilidades 

de estas empresas no son de los costarricenses, sino que van a mejorar el nivel de 

vida en otro lugar, el de origen de la inversión y por eso no tienen impacto en el 

desarrollol42" (Semanario-UCR, 2014:7). 

Del mismo modo, Vargas (2013: 70-71) plantea que, con la llegada de 

capitales extranjeros en inversión extranjera directa (IED) a lo interno en el país, 

ocurrieron transformaciones tales como,: 

>- Sistema financiero: aparecieron nuevos bancos extranjeros que lo 

que hicieron fue adquirir bancos privados preexistentes. 

;... Zonas francas: se instalaron bajo regímenes privilegiados. Para el año 

2007 dominaron el 53% de las exportaciones. Más aún, según el 

Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) para el año 2007, de las 215 

empresas ubicadas en las zonas francas, 80% fue de origen 

extranj1ero, en especial, norteamericano (2008:30). 

141 
Según datos de MIDEPLAN, la IED como porcentaje del PIB, registra los siguientes resultados, para el 
2005 un 4,5%, para el 2007 un 6,2%, en el año 2009 un 4,6% y para el 2011 un 5% {2012:31). 
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~ Sector inmobiliario y construcción: entraron en aumento a partir de 

2004 y registran para 2007 un total de $638 millones de dólares. 

~ Turismo: en 2007 se registraron $329 millones de dólares que se 

dirigieron a actividades inmobiliarias, específicamente, para zonas 

costeras de Costa Rica en lujosos hoteles y playas privadas. 

3.2.2.2 Ley 6.955 de Equilibrio Financiero del Sector Público 

Si bien el resultado de la sección anterior fue importante, también lo es el 

siguiente apartado, es decir, la Ley 6.955 de Equilibrio Financiero del Sector Público, 

del 24 de febrero de 1984, }a cual fue creada con el obj1etivo de transformar o 

reformar el Estado y otros temas afines a las exportaciones de productos no 

tradicionales. 

Tal ley estuvo vinculada a la venta de empresas de CODESA, entre 1987 y 

1994; se lograron vender sólo aquenas empresas financieramente saneadas como 

Central Azucarera del Tempisque S.A (CATSA), Cementos del Pacíficos S.A. 

(CEMPASA), Fertilizantes de Centroamérica S. A. (FERTICA), Aluminios Nacionales 

S. A. (ALUNASA) (Aguilar, 2009: 189) (León et al., 2014: 299). Esto sumado a que, 

de acuerdo con Anabelle Ulate (2000:16), desde finales de los años setenta había 

un consenso sobre la necesidad de vender estas empresas estatales, sobre todo en 

aquellas que no eran eficientes. 

En relación con lo anterior, Rodrigo Quesada admite que, 

En el período de 1984-1996, el crecimiento se apoyó, esencialmente, en los 

objetivos de los programas de estabilización y de ajuste estructural, que 

procuraban una mayor eficiencia en el nivel empresarial, es decir, 
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microeconómico, un mayor nivel de las exportaciones, un protagonismo de las 

fu erzas del mercado en la economía y, en consecuencia, una menor intervención y 

menor tamaño del Estado (2008:213). 

La cita de Quesada señala que se dio una reducción de la participación del 

Estado y, en consecuencia, las fuerzas del mercado tuvieron un protagonismo 

propio del neoliberalismo. Era un contexto de una economía más eficiente, que 

promovía el desarrollo del comercio exterior y que facilitó, además, las siguientes 

acciones: consolidar los regímenes de Contrato de Exportación (artículo 67) y 

Régimen de Admisión Temporal143 (artículo 70) en la Ley 6.955. 

En concreto, el contrato de exportación144consistió en ser un mecanismo 

para coordinar las ventaj1as y facilitar más incentivos a las empresas exportadoras 

de productos no tradicionales en elementos como: 

a) tarifas portuarias especiales 

b) simplificación de procedimientos y trámites 

c) créditos bancarios con tasas de interés preferencial 

d) reducciones impositivas 

e) depreciaciones aceleradas 

f) certificados de abono tributario, sobre la base de productos y 

mercados 

g) certificados de incremento de las exportaciones 

143 
Este régimen de admisión temporal fue reemplazado en 1997 por el régimen de perfeccionamiento 
activo. 

144 
Este instrumento de política económica poseía muchas contradicciones, dado que, se mezclaba con 
un proteccionismo y además debía realizarse un reajuste de precios, con el objetivo de desarrollar los 
sectores con ventajas comparativas (Hidalgo, 2003:156). 
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En las condiciones descritas, el contrato se presentó en dos variedades: 

contrato de exportación directo (exportaciones directas) e indirecto (comprendía 

la fabricación de bienes intermedios para la exportación de bienes exportables). De 

estos incentivos el más importante fue el Certificado de Abono Tributario (CAT), el 

cual para 199914s pasó a ser ingresos gravables sujetos aplicar el impuesto sobre la 

renta y, de esta manera, se reforzaron los controles para evitar los fraudes con este 

mecanismo (Hidalgo, 2003:158). 

En cuanto al régimen de admisión temporal la ley permitió, en su artículo 

70, recibir dentro del territorio aduanero la suspensión de toda clase de impuestos 

en las mercancías destinadas al exterior después de haber sido sometidas a 

procesos de reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje, incorporación de 

mercancías en conjunto, dentro de una modalidad de 100% reexportación directa o 

indirecta, aunque algunas pueden vender una parte de su reexportación en Costa 

Rica (Procomer, 2015). 

En efecto, para Jean Pierre Boris, la emisión de dos decretos ejecutivos en 

1983-Régimen de admisión temporal146 y Título de Prendas- incidió para 

aumentar el número de este tipo de empresas en Costa Rica. Así se establecieron 33 

de ellas, en el año 1984, las cuales representaron 78,8% en la producción textil. 

Posteriormente, en 1985 se instalaron 17 empresas nuevas y, en un rango entre 

1986 y 1990, se crearon 87 empresas nuevas en actividades de textiles, electrónica 

145 
A partir de esta fecha, fue reduciendo su participación hasta desaparecer posteriormente (Hidalgo, 
2003:159). 

146 En 1990, hubo 219 empresas, de las cuales funcionaron solamente un 52,1% (1997:144). Por otro 
lado, para 1990 se habían instalado estas empresas aproximadamente como porcentaje en: San José 
65,7%; Alajuela, 16,6%; Heredia en 10,5%; luego Cartago con 6,1% y Puntarenas en 0,8% (Boris, 
1997:144}. 
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y otros (Boris, 1997:144). Más aún, él indica que de un total de 132 empresas 

existentes en 1986 sólo funcionó el 65,2 % de ellas. 

Fueron, pues, las empresas text!:ileras quienes absorbieron más mano de 

obra y aportaron un valor agregado al país, pero de igual forma este trabajo fue 

inestable para la población costarricense (Boris, 1997:145). 

En ese marco normativo, las empresas acogidas a este régimen básicamente 

se desempeñaron con poco impacto en la economía, para ilustrar esto se tiene que, 

de 1980 a 1984, participaron con 4,1 % en el total de las exportaciones como se 

analizó Capítulo 1, luego se detuvo su crecimiento en términos de valor 

absolutol47. 

3.2.2.3 Discurso de Luis Alberto Monge Álvarez 

Dejando a un lado los incentivos a las exportaciones en un clima de 

reformas, la eliminación del proteccionismo y la reducción de barreras 

arancelarias, se analizará el discurso de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), 

del 1 de mayo de 1986: 

En materia fiscal el esfuerzo ha sido heroico. Si pensamos que, el profundo 

desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos, situaba el déficit fiscal en 

cerca del 16% del Producto Interno Bruto (PIB) en mayo de 1982 y que hoy, el 

déficit global del sector público no financiero, es de menos del 1,5% del PIB, se 

tiene una idea precisa y elocuente, más que muchas palabras, sobre el trabajo 

realizado en el sector hacendario de esta Administración. El ajuste ha sido de 

dimensiones sobrehumanas. Hemos pasado de un estado de quiebra a una 

situación de sano equilibrio fiscal y hacendario. 

147 Para los años 2005-2008 presentaron un 4,9% de las exportaciones (León et al., 2014:317) y en el 
año 2015, existían menos de 100 empresas con este régimen (Procomer, 2015). 
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No menor ha sido el trabajo realizado para levantar la producción nacional y 

lograr un significativo ensanchamiento de nuestro sector externo de 

exportaciones. Al respecto, el año de 1984 fue excepcional y se alcanzó un 

crecimiento en ]a producción nacional de bienes y servicios del 7.5%. La 

tendencia positiva hacia el crecimiento se mantuvo en 1985 e igualmente en la 

proyección estimada para 1986. El contraste con la situación caótica y crítica de 

1980, 1981 y 1982, cuando el país se nos fue primero a crecimiento cero y luego a 

niveles de crecimiento negativo, es igualmente revelador sobre la Costa Rica de 

1986, en vísperas de una nueva transición constitucional. m país dejó de 

retroceder y avanza ahora, sólido y fuerte, hacia el futuro. El aparato productivo 

de nuestra economía está plenamente recuperado en 1986. 

Algunos de los mayores esfuerzos de esta Administración se han dedicado al 

fomento de las exportaciones, especialmente de productos no tradicionales, así 

como a consolidar un nuevo esquema institucional y legal en el ámbito del 

comercio exterior. En este sector el cambio ha sido profundo y estructural. Así, 

una nueva dinámica empresarial agiliza y estimula, sin descuidar el esquema 

básico y tradicional de desde el ángulo de las exportaciones y el sector externo 

(Monge, 01 de mayo de 1986:2-3). 

Dentro del análisis textual, este discurso de Luis Alberto Monge resalta los 

]ogros de su gobierno mediante la implementación de las medidas y cursos de 

acción provenientes de los Programas de Ajuste Estructural (PAE). En 

consecuencia, legitima con sus palabras la oportuna decisión de implementar estos 

programas, dando como resultado una Costa Rica que se recupera con altos 

indicadores y una mejoría en la calidad de vida de sus ciudadanos. Con esta misma 

idea, para Antonio Hidalgo, su discurso se emite dentro de un consenso de 

intereses políticos, pues era respaldado por"[ ... ] el propio PLN y en la élite política 

y económica del país [ ... ] defensores del llamado Programa Vende-Patria y entre 
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ellos se incluían la Cámara de Comercio y la Cámara de Representantes de Casas 

Extranjeras, con fuertes conexiones con la prensa nacional y la Embajada de 

Estados Unidos" (Hidalgo, 2003 :83) . 

Sin duda alguna, en el nivel contextual del discurso, Monge exalta aciertos 

en este modelo de desarrollo, entre ellos el fomento de las exportaciones 

provocado por el cambio de estructura económica, así como generación del empleo 

y, ciertamente, en la reflexión de Jean Pierre Boris (1997), de acuerdo con Carvajal 

(2012:200), se restablecen varios indicadores dentro de "[ ... ] aquellos que 

afectaban a los sectores más desfavorecidos por la crisis; las familias pobres y en 

extrema pobreza; así, los altos índices de pobreza generados en los primeros años 

de la crisis disminuyen del 34% en ] 983 al 25,5% en 1989". En efecto, Sánchez 

expone que esta recuperación de los indicadores económicos se le atribuye a "[ ... ] 

la inyección masiva de dólares por medio de la asistencia económica de E.E.U.U, 

más que como producto de la habilidad del Gobierno para enfrentar los problemas 

económicos" (2004:196), esto puede observarse en el cuadro que sigue: 

Cuadro 29 
Costa Rica: financiamiento externo proporcioaado por fuentes oficiales 

En mmones de dólares $ 
Fuente 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

BM o.o 25,2 o.o 83,5 o.o 26,0 

BID 61.4 35,8 86,6 o.o 173,9 119,8 

FMI o.o 108,9 o.o 33,3 o.o o.o 
AID 50,6 212,4 168,0 217,1 159,5 174,8 

Total $1112,0 $382,3 $254,6 $333,9 $333,4 $320,6 

Fuente: Sánchez, 2004:196. 

Como se muestra en el Cuadro 29, la ayuda económica se iba incentivando 

desde el año 1982, pues empezó con $.112 miHones de dólares durante 1982 y, para 
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el año 1986, se había registrado tres veces más, o sea,$ 333,4 millones de dólares. 

En otras palabras, el país volvió a tener acceso a préstamos y, entre dichos 

elementos, Hidalgo considera que la resuelta renegociación de la deuda 

costarricense "[ ... ] convirtió a Costa Rica en un país disciplinado y digno de 

confianza de los prestamistas internacionales; esto le permitió sacar partido y 

obtener nuevos préstamos y créditos" (2003:107). 

Para resumir, desde el nivel interpretativo, en el discurso de Monge Álvarez 

desde el planteamiento del ACD, se defiende la ideología que apoya la teoría 

neoliberal esto es el libre mercado, es decir, con sus palabras, él legitimó los hechos 

transcendentales de las reformas que se efectuaron a partir de 1982-1986. 

En esa línea, Monge Álvarez abogó explícitamente por que el país estuvo en 

una situación deteriorada durante los años 80, 81 y 82 y ahora la sociedad debía 

valorar los cambios económicos con las medidas implementadas. 

Sin embargo, también en sus palabras se presenta una ambigüedad, dado 

que no queda claro si tratará de forjar una economía nacional o una economía para 

el mercado mundial. 

3.2.2.4 Discurso de áscar Arias Sánchez 

Para 1986, prevaleció un marco de disminución de barreras arancelarias así 

como lineamientos y programas para realizar mayores esfuerzos en el ascenso de 

las exportaciones a terceros mercados. 

Dentro de un clima de superación de crisis política y fin de guerras civiles 

centroamericanas, gana el PLN con su candidato Óscar Arias Sánchez. En su gestión, 
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en lo económico se perfilló un fuerte componente tecnológico y en el Plan de 

Desarrollo NacionaJ148 (PND) de 1986 se promovió el crecimiento económico 

basado en la equidad y Ja reducción de la pobreza. Sin embargo, según MJDEPLAN 

la "[ ... ] incidencia total de las familias en condición de pobreza en 1986, vuelve a 

ubicarse, en un 25% dentro de ellas, las familias de extrema pobreza comprenden 

un 14% y las que se encuentran en pobreza básica, representan un 11 %" 

(MIDEPLAN, 1990:5). Así, gran parte de la pobreza rural se vinculó a la deficiente 

política productiva del Estado hacia el mercado interno que repercutió en el poco 

dinamismo del agro para generar empleos (MIDEPLAN, 1990:5). 

Teniendo en cuenta esos elementos, se revisará el discurso presidencial de 

áscar Arias Sánchez (1986-1990) del 1 de mayo de 1987: 

La historia económica de los países de mayor éxito, y nuestra propia historia 

económica, nos demuestran que la alternativa no está planteada entre liberalismo 

e intervencionismo. Lo importante es identificar los campos en los que puede 

competirse, con ventaja, en los mercados mundiales, para promover la producción 

destinada a esos mercados. Es importante, para alcanzar este objetivo, el estímulo 

del Estado a los empresarios. Es necesario utilizar la investigación y desarrollar 

tecnologías modernas. En e) cambiante mundo de hoy no hay prioridades 

permanentes. 

[ ... ] Nuestra política agrícola en el programa "Diálogo Permanente", no busca 

desplazar al agricultor para importar lo que él produce, sino ayudarle a ser más 

eficiente. Mientras las fronteras de los países consumidores más grandes del 

mundo no se abran para los productos en los cuales podemos competir, mientras 

no ofrezcamos oportunidades reales a nuestros productores, no cesaremos de 

148 
La estrategia de desarrollo de Arias, basada en la tecnología produce una "[ ... ] serie de industrias de 
base científica que tenderán un papel importante en los noventa" (Carvajal, 2012:204). 
Además, según el PND (1986:41), se vislumbran ideas sobre una estrategia de desarrollo encaminada 
hacia la eficiencia, diversificación, nuevos mercados, empleos de insumos nacional'es, paz social y 
protección al ambiente. Analizando lo anterior, esto se refiere a los principios planteados con el 
modelo de sustitución de importaciones durante los años cincuenta, sesenta y setenta. 
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apoyarlos y de luchar para crear las condiciones necesarias para que sean más 

eficientes. 

[ ... ] Paralelamente, debemos buscar el desarrollo tecnológico que le permita al 

país disponer de los métodos más modernos para producir. En este esfuerzo por 

adaptar y desarrollar nuevas tecnologías, la participación del Estado es 

fundamental. El riesgo, la incertidumbre y el tiempo involucrado en el reto 

tecnológico, nos aconsejan seguir la experiencia de las economías de mayor éxito 

(Arias, 1 de mayo de 1987:4-5). 

En el nivel textual, de acuerdo con el ACD, el discurso político Arias Sánchez 

estimula la población sobre su nueva administración, la cual no estaría apoyada en 

el liberalismo o el intervencionismo, sino lo que más convenga a Costa Rica (indica 

gentilmente que pueden haber posibiilidades). También, propone la investigación y 

desarrollo como alternativas para contrarrestar los restos del mercado 

internacional y local, visualizando la experiencia de otros países que se acercaron al 

éxito mientras esas acciones fueron involucradas. 

Con base en el nivel contextual del ACD, se dirá que las circunstancias que 

prevalecen para Arias Sánchez con tas de un país donde se debió satisfacer 

problemas como la carencia de vivienda de interés social, incrementar programas 

de saneamiento ambiental, estimular el empleo149, además de lograr reformas 

educativas para su fortalecimiento y, de igual manera, tratar de concertar los 

sectores entre empresa pública y el Estado. 

149 
En su administración se trató de fomentar la industria, la construcción y el sector agropecuario así 
como restringir el tamaño del Estado (MllDEPLAN, 1990:36). 
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En el nivel interpretativo, según lo que plantea el ACD sobre la ideología, en 

Arias Sáncheziso su discurso proyecta retomar la teoría neoliberal, pero haciendo 

cambios como lo plantea la teoría evolucionista de Richard Nelson y Sidney Winter 

(1982) sobre la importancia de la tecnología en los procesos empresariales y, 

además, intentando trabajar en la sociedad como un todo: Estado, empresarios y 

sociedad (teoría neo-estructuralista). 

3.2.2.5 Discurso de Rafael Ángel Calderón Fournier 

Luego de cuatro años de gobierno de Arias Sánchez (1986-1990), el trabajo 

de tesis analizará el discurso de Rafael Ángel Calderón Foumier (1990-1994), el 

cual fue emitido el 1 de mayo de 1991: 

Estamos convencidos que son los empresarios los que deben tomar la decisión de 

reconvertirse, de modernizar sus procesos productivos, de incorporar la ciencia y 

la tecnología en sus actividades productivas, de procurar la calidad y excelencia 

de sus productos, de reducir sus costos de producción, de reentrenar su personal 

técnico y gerencial, de recurrir a mercadeo. 

Por su parte, el Estado procurará las condiciones que faciliten la modernización 

productiva, poniendo a disposición de los empresarios crédito para financiar sus 

necesidades, con programas de formación y reentrenamiento de los recursos 

humanos, negociando tratados de libre comercio con otros países en condiciones 

de reciprocidad relativa para permitir el acceso a nuevos mercados de 

exportación, promoviendo la íncorporación de la ciencia y la tecnología en los 

procesos productivos, intensificando la normalización y los mecanismos de 

control de calidad, y poniendo a disposición de las empresas información 

comercial, que facilite sus decisiones de qué producir y a qué mercados orientar la 

producción. 

150 Además, en 1987 este mandatario presidencial obtuvo el premio Nóbel de la Paz por su participación 
en procesos de paz en conflictos centroamericanos. 
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Por ser los recursos escasos, los esfuerzos se concentran en aquellos sectores que 

ha demostrado enorme potencial competitivo. 

Con el propósito de elevar el nivel de eficiencia de este sector, hemos puesto a la 

dispersión de los recursos, procediendo a fusionar programas de apoyo a micro y 

pequeños empresarios [o pymes] para canalizar los recursos y la acción estatal 

hacia el logro de objetivos congruentes con las políticas de empleo y desarrollo 

económico, en un proceso de ajuste estructural (Calderón, 1 de mayo de 1991:8). 

Según lo expuesto, para e) análisis textual, Calderón Fournier indica que los 

retos internacionales obligan a que Costa Rica incorpore una mayor tecnología en 

Jos procesos productivos y, al mismo tiempo, resalta Ja importancia de crear 

programas que promuevan y financien los sectores de las empresas micro y 

pequeñas empresas, para el trabajo corresponden a las pymes. Desde su discurso, 

expresa como mandatario presidencial que mediante estas acciones se podrá 

entonces alcanzar un desarrollo económico en una lógica de apertura comercial o 

con el modelo reformista neolibera11s1. Esto aunado a que sus palabras están 

condicionadas por la ideología neoliberal y el poder que la reproduce (López, 

2008:180). Sin embargo, también se visualiza una combinación de la teoría 

evolucionista al plantear cambios a corto y a largo plazo en beneficio de los micro y 

pequeños empresarios (pymes), además del enfoque de la teoría neo-

estructuralista de Osvaldo Sunkel (1991) y Carlota Pérez (2010) en la que se 

argumenta que el Estado no debe trabajar divorciado de las empresas 

151 Para Álvaro Carvajal, queda claro que en los años noventa sería caracterizado el nuevo modelo de 
desarrollo, al cual Antonio Hidalgo (2003) llama reformista neoliberal. Es así como los sectores 
primarios, secundarios y terciarios sufren consideraciones importantes para que se diversifique la 
economía y el sector terciario comienza a tener relevancia, pues, "[ ... ] se encuentran l'as actividades 
del Estado, los servicios financieros, el turismo y los servicios de empresas'J (Carvajal, 2012:206·207}. 
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costarricenses. En su Plan Nacional de Desarrollo se perfila la idea del crecimiento 

y el desarrollo social sostenible, al mismo tiempo que seguir implementando el 

modelo de liberación económica (PND, 1990). 

Igualmente dentro del análisis contextual recordemos que, en este período 

de los años noventa, Costa Rica se encontraba en marcado deterioro de su 

economía, junto a eso, fas exportaciones no tradicionales y el turismo tomaban un 

papel importante de la economía. Igualmente, los PAE continúan ejecutándose de 

forma gradual en la economía. 

Así, para los autores Sauma y Trejos (1999:341) "[ ... ]el manej10 de la política 

económica para controlar el déficit fiscal en el corto plazo, aparece como el 

principal impedimento al logro de un proceso estable de crecimiento económico". 

Desde su punto de vista, estos especia1istas plantean que la implementación del 

ajuste y la apertura económica estuvieron acompañadas de incentivos como 

reducciones arancelarias152lo que no le permitió al Estado cobrar justamente sus 

impuestos para organizar su gestión. En otras palabras, con la eliminación o 

reducción de Jos impuestos a las importaciones se debilitaron las arcas del 

gobierno. 

De hecho, este conjunto de reformas en la política económica costarricense 

privilegiaron las exportaciones a terceros mercados, pero no estuvieron 

acompañadas de"[ ... ] medidas sirnifares para el mercado interno, careciéndose de 

una visión integradora para adaptar [a los sectores empresariales] [ ... ]a las nuevas 

152 
De esta manera, aparece una nueva reforma fiscal en la cual el impuesto de venta se convierte en el 
eje de la recaudación; aunque según Antonio Hidalgo este impuesto llega a ejercer un papel 
distorsionador cuando se trata de fraude (Hidalgo, 2003:123). 
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condiciones económicas" (León et.al., 2014:315), es decir, las reducciones de 

asistencia técnica y crédito fueron en prejuicio básicamente del sector empresarial 

de las pymes. 

Es más, las pymes comprendidas en los sectores económicos participaron 

con comercio 42%, en servicios 40%, en industria y otros sectores 2%, aunque hay 

crecimiento153 en las actividades económicas, diversos estudios indicaron que las 

políticas del gobierno en Jos noventa estuvieron orientadas a la apertura 

económica, más que a políticas para los sectores empresariales (Gutiérrez y 

Bolaños, 1999:11). Aunado a esta idea, en el PND (1990:4) el Estado admite que la 

escasa articulación de estos sectores empresariales produce muy poco dinamismo 

en la economía, un problema que se conoce desde las administraciones anteriores. 

Simultáneamente, según lo planteado por Luis Paulina Vargas, el país había 

sido afectado en la disminución de aranceles y el desmantelamiento de cierta 

protección, pero más aún "[ ... ]' en particular aquellos [mecanismos] que en el 

pasado favorecían al pequeño y mediano productor [o pymes]" (2002:277), es 

decir, ya no existían los incen~ivos en la actividad productiva y las condiciones eran 

más difíciles para esos sectores empresariales y otros más. 

Desde otro marco, en el n~vel interpretativo, según el ACD, Calderón 

Fournier intenta acercarse a los ciudadanos costarricenses dentro de un lenguaje 

153 
Específicamente en 1992 y 1993 el PIB se incrementó a una tasa promedio de 7%, sin embargo, para 
los años 1995 y 1996 la economía enfrentó un proceso recesivo que produjo una contracción de la 
activiclad económica en los sectores empresaria les (Gutiérrez y Bolaños, 1999:10). 
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del diálogo discursivo, esto es, creando un consenso para influir en las emociones y 

crear nuevas expectativas en la población, dentro de una relación muy cercana154. 

Conviene mencionar que en este discurso político, como práctica social, 

tiene importancia desde dónde se emite el discurso. Con base en ACD, Jageriss 

(2003:65) señala que los discursos se encuentran ligados unos con otros como 

trenzas, en ese sentido, Calderón Fournier, al igual que Arias, intenta persuadir a 

las colectividades sobre el desarrolllo económico del país, condicionado a la 

realidad económica a la teoría neoliberal y, a su vez, la importancia del desarrollo 

tecnológico. Así, lo más importante es que su discurso político reproduce la 

ideología dominante neoliberal, con algunas variaciones introducidas por la teoría 

evolucionista y la teoría neo-estructuralista dentro de una interrogante de duda o 

valoración donde muchos reflexionaron que sus propuestas se resumían de una 

sola forma: ¡esta vez podría ser diferente! Aunque para que se cump1ieran sus 

palabras fue otro asunto político y social. 

Relacionado con lo anterior, en la administración de Calderón Fournier1s6 en 

cuanto a ciencia y tecnología, contiene las ideas de Arias Sánchez entre ellas la 

154 
Particularmelilte, en base a lo planteado por para Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, al incluir la 
frase "hemos" en el discurso, introduce al pueblo en una relación afectiva muy cercana, produciendo 
un mecanismo de cohesión entre el pueblo y el emisor, en este caso, Calderón y Costa Rica (1999: 
138). 

155 
Según lo planteado por este autor, dentro del ACD el discurso se "[ ... ] crea las condiciones para la 
formación de los sujetos y la estructuración y configuración de sociedades" (Jagger, 2004:65). En base 
a eso, se dice que los discursos está,n entretejidos o enmarañados porque se encuentran en un 
simbolismo colectivo. Donde el simbolismo colectivo representa los estereotipos culturales, que se 
transmiten y al mismo tiempo, son utilizados en forma colectiva. De esta manera, cada miembro de 
una sociedad encuentra disponible una conjunto de imágenes con el que representamos la "[ ... ] 
realidad societal y del paisaje político de la sociedad" (Jagger, 2003:65). 

156 
Tanto Arias como Calderón en su gestión le dieron continuidad a la ciencia y a la tecnología, al igual 
que Figueres Olsen, con un bajo perfil en su política al intentar atraer IED de base tecnológica. Al 
mismo tiempo, llama la atención que Figueres plantea el cierre de CONICIT y degrada MICIT a 
Viceministerio, de igual manera se hace un abandono con la administración de Rodríguez Echeverría 
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reconversión industria], además, se incluye la novedad de la noción de calidad 157, la 

cual se perfiló para tratar de consolidar un sistema nacional de innovación 

tecnológica endógena (Carvajal, 2012:229-234). De igual manera, con Calderón se 

propuso crear un Centro Nacional de Productividad, Centro de Diseño de Producción, 

Núcleos Empresariales, así como incubadoras de empresas (Carvajal, 2012:234). 

3.2.2.6 Ley 7.169 Promoción del Desarrollo Científico y 

Tecnológico 

La Ley Nº 7.1!.69 Promoción del desarrollo científico y tecnológico1sa fue 

instituida con e1 objetivo de impulsar la investigación científica y la innovación 

tecnológica que guiaran al país entre un progreso económico y social el 1 de agosto 

de 1990. Se asignan un conjunto de criterios para direccionar políticas científicas y 

tecnológicas1s9 (Carvajal, 2012:233) y, a partir de eso, se considera importante este 

artículo: 

Artículo 78.- El Estado, sus empresas y las entidades públicas, emplearán la 

capacidad de contratación de bienes y servicios, según lo permita el objeto de 

cada caso, para fomentar e incentivar la formación y la promoción de empresas 

nacionales de base tecnológica, así como las innovaciones tecnológicas en 

(1998-2002) para posteriormente, ser redefinida como una iniciativa importante del Estado en la 
gestión de Abel Pachec:o (Carvajal, 2012:231-232). 

157 
Según Carvajal, por un lado, se introducen términos de calidad total, así como normas 
internacionales ISO, también se desarrolló el Programa Nacional de Calidad y Productividad. Por otro 
lado, se crean laboratori os de la UCR entre ellos: Metrología, Normalización, Control de calidad y 
materiales, Modelos Estructu ra les, Investigación y Servicios Poscosecha, entre otros. Además, 
durante l'a administración de Calderón se redacta y sanciona el reglamento interno de CONICIT 
(Carvajal, 2012:234). 

158 
Esta ley fue reformada mediante la Ley Nº 9.046 del 25 de junio del 2012 y actualizada al 13-02-2013. 159 
Se establece en la ley el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (MICIT) y además, el CONICIT, en 
donde este último "[ ... } le corresponderá el apoyo, gestión, innovación y transferencia de ciencia y 
tecnología, así como la generación de nuevos conocimientos, mediante el financiamiento de la 
investigación y formaciólíl c:ientifica y tecnológica de los investigadores, entre otros aspectos" 
(Carvajal, 2012:233). 
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empresas existentes, además de la consultoría e ingeniería nacional, de 

conformidad con el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (Ley emitida 01-

08-1990, última reforma aplicada Ley Nº9.046 del 25 de junio del 2012, 

actualizada 13-02-2013). 

Al analizar detenidamente resulta evidente que se abren oportunidades de 

empleo para aquellas empresas de base tecnológica que deseen efectuar 

transacciones de bienes y servicios con el Estado. Además, en palabras de Álvaro 

Carvajal, la ley brinda un marco jurídico e institucional para el desarrollo este tipo 

de empresas (2012:233), inclusive en el financiamiento de la investigación y 

desarrollo. Es claro que, como parte de las políticas del Estado, se invirtió para ese 

efecto en gastos de investigación y desarrollo (I+D): para 1996, 0,39% con relación 

al Producto Interno Bruto (PIB); en 2000 correspondió a 0,35% (Carvajal, 

2012:238) y, en 2011, el gobierno destinó 0,48%, según las estadísticas del Banco 

Mundial (2015). 

Este proceso puede generar que muchas pymes mediante un adecuado 

asesoramiento incursionen en la oportunidad que les brinda la Ley 7.169 y en 

determinado momento puedan participar en el mercado mundial y asumir la 

giobalización no como una combinación en el nivel político, sino más bien como 

una"[ ... ] integración a nivel empresarial" (Bustos, 2011:48). 

Cabe agregar además que la investigación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) sugiere que "[ ... ] el apoyo a los emprendimientos es una etapa 

necesaria para el desarrollo de un sistema nacional de innovación" (BID, 2015: 10), 

así pues, en la medida en que Costa Rica invierta en este tipo de inversión, las 
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pymes son fortalecidas para aprovechar oportunidades y plantear nuevos caminos 

para el crecimiento de su empresa. 

3.2.2.7 Ley 7.472 Promoción de la Competencia y Protección al 

Consumidor 

Como otra ley por estudiar está la Ley 7.472 de Promoción de Ja Competencia 

y Protección del Consumidor, aprobada en diciembre de 1994, en el gobierno de 

Figueres Olsen (1994-1998), en un contexto en el cual el ajuste estructural había 

modelado la economía. 

Paralelamente, la ley no enfoca procesos relacionados con el comercio 

exterior pero contiene un marco de producción sobre procesos de apertura, 

observemos el siguiente artículo: 

ARTÍCULO 3- Eliminación de trámites y excepciones: Los trámites y los 

requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben 

impedir, entorpecer, ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en 

el internacional. La Administración Pública debe revisar, analizar y eliminar, 

cuando corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la 

libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y cuando 

se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o 

vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. 

Todo ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios 

internacionales, así como en las exigencias de la economía en general y una 

equitativa distribución de la riqueza. 

Los estándares de calidad de los productos deben aplicarse a los bienes 

nacionales y a los importados, según las normas de calidad nacional e 

internacional, establecidas previa audiencia a los interesados. 
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[ ... ] Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de bienes 

producidos en el exterior al mercado nacional, así como las regulaciones al 

comercio que deban mantenerse, se rigen por el principio de celeridad en el 

procedimiento administrativo 

Según lo expuesto, en la Ley 7.472160se eliminan las medidas que impiden o 

dificulten Ja competencia entre Ja producción interna y la importada en defensa de 

Ja productividad. Al mismo tiempo, se establece Ja importancia de la calidad 

independientemente si son bienes sean nacionales o internacionales. 

Además, en el artículo 6 se eliminan restricciones para ejercer actividades 

comerciales en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de ta normativa particular 

en materia de laboral y migratoria. Desde esa perspectiva, el productor 

costarricense está obligado, según la ley, a competir con los productos importados 

y ser capaz de desafiar las regulaciones del mercado. 

Sobre ese supuesto, la ley no protege la producción local de la extranjera 

pues ambas tienen los mismos derechos para competir en el mercado, ya que la ley 

posee principios jurídicos para e)iminar las trabas o dificultades en la importación 

de bienes independientemente de la nacionalidad. 

Sobre este mismo tema, Rodrigo Quesada señala que se presenta una "[ ... ] 

producción de ideas y de pensamiento económico una clara internalización, que 

tiene que ver mucho con la angustia de algunos sectores, como la pequeña y 

mediana industria [o pymes], por desarrollar mayores niveles de competitividad 

en el mercado internacional" (Quesada, 2008:214). 

160 
Específicamente, en la posición teórica de Paul Chilton y Cristian Schaffner (2008:305), sobre el ACD, 
todo discurso oficial ejerce presión sobre la ciudadanía en un proceso de "[ ... ) suponer realidades que 
las (colectividades) se ven obligados a aceptar''. 
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3.2.2.8 Discurso de Abel Pacheco de la Espriella 

Para los cambios estructurales se presentan aciertos y desaciertos, o sea, 

cambios y reformas que no siempre están en proporción con todos los sectores del 

país. 

En esa complejidad se analizará el discurso del 1 de mayo de 2006, de Abel 

Pacheco de la Espriella (2002-2006): 

A pesar de las dificultades enfrentadas, la economía de Costa Rica creció. En los 

últimos tres años la producción se incrementó a una tasa promedio del 4,8% 

anual, lo cual generó posibilidades de empleo y de consumo a más costarricenses. 

El producto por habitante, que en el año 2001 era equivalente a 4.092 dólares, 

subió en el año 2005 a 4.577 dólares, un incremento del 1.1,8 por ciento. El valor 

de nuestras exportaciones de bienes superó, en el año 2005, los 7 mil millones de 

dólares; un 40 por ciento más de lo exportado en el 2001. 

El turismo creció de manera sostenida durante los últimos años convirtiéndose en 

la principal fuente de divisas para el país y, por el tipo de desarrollo turístico que 

apoyarnos, sus beneficios llegaron a muchos hogares costarricenses, no sólo a las 

grandes empresas hoteleras. 

El país siguió siendo un destino confiable para la inversión extranjera directa. En 

el 2005 los ingresos por este tipo de inversión superaron los 650 millones de 

dólares, la cifra más alta de los últimos años, reflejando la confianza de los 

inversionistas en la estabilidad y el potencial de nuestro país. 

Es muy satisfactorio saber que la inversión extranjera directa no viene a Costa 

Rica atraída por bajos salarios, sino por la alta productividad de las y los 

costarricenses; no llega para explotar irracionalmente los recursos naturales, sino 

a apoyarse en ellos y generar riqueza; no viene para tomar una ganancia fácil, sino 

a quedarse en nuestra patria generando riqueza en el largo plazo. La mejor 

evidencia de ello es que durante el 2005, el mayor porcentaje de inversión 

extranjera se produjo en el área de reinversión por parte de empresas ya 

insta}adas en nuestro país. 

El crecimiento de nuestra producción creó oportunidades de trabajo para los 

costarricenses y para aquellos extranjeros que conviven con nosotros. 
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En los últimos tres años se generaron en el país más de 190 mil nuevas 

ocupaciones, esto es, un promedio superior a ros 63 mil por año. 

[ ... ] Durante mi Gobierno, fieles a nuestro compromiso humanista, buscamos un 

desarrollo económico incluyente. 

La preocupación por los pequeños productores fue una constante durante mi 

gestión. Por ello, desarrollamos formas para hacer llegar a las pymes ]as 

oportunidades se abren para nuestro país en el mundo globalizado en el que 

vivimos (Pacheco, 01 de mayo del 2006:3). 

Al examinar su discurso en el nivel textual, Abel Pacheco puntualiza sobre el 

crecimiento de la producción en 4,8%, el aumento de las exportaciones y, además, 

exalta el crecimiento del turismo. Más aún, defiende la participación de la inversión 

extranjera como generadora de emp}eo y, análogamente, plantea su preocupación 

por impulsar el sector de )as pyrnes, las cuales deben ser pertinentes para la 

economía del país. En síntesis, utiliza datos estadísticos161 o cuantitativos para 

ejercer el control político sobre )os oyentes. 

Se debe acotar, en el análisis contextual, que el comienzo y el final de este 

discurso se encuentra enmarcado en resultados del Informe del Estado de Ja Nación, 

del año 2003. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el agro, según este estudio, las 

regiones sembradas con piña, naranja, papaya y melón excedieron al área dedicada 

del cultivo del banano. En este marco, la inversión extranjera directa (IED) 

aumentó en el 2003 a pasos agigantados, dado que se registró en $587 miHones de 

dólares (superior a lo obtenido en ] 991, )as cuales estuvieron contabilizadas en 

161 
Para Chilton y Schaffner (2008:305), los discursos políticos con frecuencia utilizan la estrategia de 
emplear información cuantitativa, con la meta de ejercer el control en el pueblo median,te el control 
discursivo de sus palabras. Para el caso de Pacheco, no se puede hacer política sin el lenguaje y los 
indicadores son parte de su cor1trol persuasivo ante la ciudadanía para manipular la situación. 
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$178,4 millones de dólares). Cabe agregar también que el turismo generó casi 

1.200 millones de dólares, es decir, 20% de las exportaciones (Estado Nación: 

2003:53). 

Con respecto al aná1isis interpretativo del ACD, se argumentan los logros del 

modelo de desarrollo liberación económica en resultados positivos, con una 

inversión extranjera directa (IED) que estimula la economía. Esta política 

económica ha beneficiado a ciertos sectores empresariales como los exportadores, 

pero, esta no se ha adaptado a una visión integradora dentro del mercado interno 

con otros sectores empresariales. En resumen, el papel de políticas económicas 

hacia el mercado interno disminuye con el modelo de liberación económica y eso se 

muestra claramente tras las palabras en el discurso de Abel Pacheco. 

Desde ese marco, de acuerdo con Vargas162, tal realidad se refleja en la 

enunciación "[ ... ] determinadas correlaciones de poder, cuya justificación se ve 

favorecida por un discurso que hace apología del mercado, y que, en cuanto actúa 

como cubierta legitimadora de un aparato de proteccionismo estatal, en este caso 

sesgado a favor de reducidos grupos de interés económico" (2011:88). 

Otro elemento por considerar sería el Informe del Estado de la Nación, 

dentro de la investigación de José Eduardo Angulo del año 2004: 

El país tiene una economía fragmentada: segmentos del territorio o importantes 

sectores de actividad son dinámicos y tecnológicamente avanzados. Otros tienen 

escasa vitalidad y notables rezagos, y además los que concentran a la mayoría de 

la población. Los más tradicionales enfrentan el embate del deterioro en términos 

162 En su crítica Vargas, considera que el modelo liberación económica, presenta desventajas al mercado 
interno costarricense, pues, la mayoría de los subsidios y protecciones son para las exportaciones y 
en consecuencia cuando aumentan su rentabilidad, no necesariamente, es por causa de que "[ ... ] 
hayan alcanzado razonables niveles de competitividad" {Vargas, 2002:278). 
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de intercambio. Las políticas y el fortalecimiento institucional se orientan hacia 

los sectores dinámicos como las exportaciones y el sector financiero, mientras que 

en gran parte de la última década, las políticas públicas sectoriales, dirigidas hacia 

los sectores productivos tradicionales se han reducido o abandonado, y aquellas 

para promover la pequeña y mediana empresa son un conjunto valioso de 

iniciativas puntuales, que una política industrial. 

( ... ] No basta con que la política económica busque la estabilidad 

macroeconómica; tampoco la apertura comercial para el desarrollo humano [ ... ] 

[Hace falta] encadenamientos fiscales que transfieran a las instituciones 

capacidades de hacer, encadenamientos sociales que generen empleos de calidad, 

y encadenamientos productivos que dinamicen a otros sectores y transfieran 

tecnología (Angulo, 2004:153). 

Según lo antes expuesto, el gobierno promueve mayoritariamente acciones 

puntuales para el sector de las exportaciones y el sector financiero, pero los demás 

sectores son menos promovidos o quizás excluidos. Al mismo tiempo, se presentan 

escasos encadenamientos productivos en las empresas locales y, es más, en Ja 

valoración del investigador Carlos Sojo, el nuevo modelo de desarrollo Liberación 

económica ha producido un proceso evolutivo en la parte social que desencadena 

Las distancias en ingresos entre clases y sectores sociales han aumentado de 

forma considerable, derivando, por un lado, en patrones de consumo que 

contrastan, de manera violenta los unos con los otros, y, por el otro, en una 

limitación de la movilidad social, sobre todo en estratos medios y altos [ ... ] 

también han emergido otras desigualdades que habían sido cuidadosamente 

ocultadas, como las de género, las étnicas, [en el sector de las pymes] y las de 

opción social (Sojo, 2013: xi). 
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En la administración de Abel Pacheco, en el año 2002, se impulsó la Ley 

8.262 del Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, en un contexto que 

analizaremos a continuación: 

Esta ley revela los siguientes objetivos, en el resumen ejecutivo del Plan 

Nacional de Desarrollo (2002-2006): 

>- Reducir la informalidad e ilegalidad de las pymes 

>- Constituir un ente rector que coordine los programas e iniciativas 

públicas y privadas 

>- Promover los encadenamientos productivos 

>- Brindar oportunidades de financiamiento por medio del Fondo 

Especial de Desarrollo (FODEPYME) y el Fondo para el Desarrollo 

Tecnológico (PROPYME) 

En términos generales, en el artículo Nº 2 se indica que le compete como 

ente rector al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, coordinar las políticas 

públicas de apoyo para las pymes y establecer los mecanismos de coordinación 

interinstitucional necesarios para impulsar los distintos programas tendentes a 

fortalecerlas integralmente. 

Asimismo, la Ley 8.262, en el Capítulo 11, artículo 4, propone que para poder 

acceder a sus beneficios las empresas además de calificar con alguna de las 

categorías de micro, pequeña o mediana empresa, o sea deben satisfacer los 

siguientes requisitos legales: 
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~ El pago de cargas sociales, entendiéndose esto como el pago de las 

obligaciones que recauda la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) 

;,.. El cumplimiento de obligaciones tributarias 

);;;;- El cumplimiento de obligaciones laborales 

Desde esta perspectiva se admite que existen instituciones públicas y 

privadas que promueven programas de apoyo a las pymes, asimismo, Juan Carlos 

Leiva y José Martínez defienden que, en materia de financiamiento, el Estado 

dispuso que los bancos estatales fomentaran los créditos para impulsar este sector 

de Ja economía (2012:177). 

Reconsiderando la historia de Costa Rica, el Estado asumió el papel de 

empresario y protector de la economía, en diversas etapas. 

Sin embargo, el problema del acceso al crédito para el sector de las pymes 

ha sido un problema general en }os modelos de desarrollo económico: sustitución 

de importaciones y liberación económica. 

En relación con lo anterior, es necesario que Costa Rica posea con un cuerpo 

de instituciones, leyes y decretos que permitan implementar programas de 

financiamiento de acuerdo con las necesidades del sector empresarial de las pymes, 

pues el apoyo al sector debe ser en conjunto, integrando los esfuerzos de todos, 

dado que es indispensable cambiar estos esquemas tradicionales que han 

perjudicado a una serie de pymes. las cuales se ven limitadas a competir con 

empresas extranjeras y locales, desde tiempo atrás. 
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En estas condiciones, el Estado -en 1948 al modificar el Sistema Financiero 

Nacional (SBN) con la nacionalización bancaria-pretendió atacar muchos 

problemas de Ja sociedad empresarial en relación con el financiamiento de sus 

operaciones y, así, también modernizar los servicios que brindaba a la ciudadanía. 

En principio, el sFstema no sufrió reformas importantes hasta 1984, con e~ 

modelo de liberación económica. Desde allí, se favoreció fa participación de bancos 

privados, bancos cooperativos y la creación del Banco Hipotecario de Ja Vivienda 

(Hidalga, 2003:271). 

Por su parte, la banca privada, después de acaparar el"[ ... ] el 0,30% del total 

de la cartera del crédito bancario en 1978, pasó a controlar en 1990 el 52,4% de 

ellasl63" (Hidalgo, 2003:271). En ese sentido, los bancos financieros privados 

fueron facultados corno entidades financieras para que captaran depósitos en 

cuenta corriente, ya sea en moneda nacional y extranjera, redescuentas con el 

Banco Central, ventas de certificados de inversión, créditos en dólares, entre otros 

servicios (Monge, 2009:8); si1empre y cuando cumplieran unas disposiciones. 

Para Monge, e) Estado ha comprendido, a lo largo del tiempo, la importancia 

del financiamiento para el desarrollo de las pymes y, por esa razón, estableció un 

proceso por el cual se intensificaría su regulación crediticia. Por eso, se fundó el 

programa BN Desarrollo de} Banco Nacional y, por último, se constituyó la Ley 

8.262 dentro de un marco jurídico para garantizar la permanencia de las pymes en 

el mercado (Monge, 2009:9). 

163 
Además, según datos del periódico l a Republica {2002:s.p), se colocaron en, el 2002, alrededor de un 
40% del total de préstamos del sistema financiero nacional y para el 2013 igual en un 40% según 
datos del Banco Central (2015). 
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3.2.2.10 Ley 8.634 Sistema de Banca para el desarrollo 

Particularmente, distribuir los ahorros de la economía de un país puede 

asegurar en algún momento el crecimiento económico a corto y largo plazo, porque 

el crédito promueve las inversiones privadas de la economía y, si esto ocurre, se 

presenta un mejor desempeño en los sectores empresariales. Sobre este asunto, 

según la CEPAL y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Costa Rica164 no ha logrado un adecuado desenvolvimiento en el mercado 

financiero y en ese sentido, su gestión en la colocación de los préstamos en el sector 

empresarial ha sido insuficiente (Beverinotti, Chang, Corrales y Vargas, 2014:42). 

De este modo, antes de estudiar la Ley 8.634 de] Sistema de Banca para el 

desarrollo165, del 23 de abril del 2008, es importante indicar que una gran mayoría 

de las pymes no poseen títulos de propiedad para respaldar o garantizar un 

préstamo. También es necesario agregar que persiste un conjunto de información 

desigual en cuanto a los requisitos de préstamos, solicitada por las instituciones 

financieras autorizadas como intermediarias (Monge, 2009:9). 

De manera general se dtrá que la ley pretende financiar proyectos 

productivos, además de viables y enteramente factibles. Así, la Ley 8.634 dispone 

de lo siguiente: 

>- Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) 

>- Fondos para el Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) 

>- Fondos de Crédito para el Desarrollo 

164 
Específicamente, el país se ubica en el puesto número 83, en cuanto al Acceso o/ Crédito, según Doing 
Business, mientras que los países de la OECD en promedio están 40 lugares más arriba (Chang, 
Corrales y Vargas, 2014:42). Costa Rica ingresó a la OCDE en el año 2014. 

165 Reformada con la Ley 9.274. 
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~ Fondos para servicios de apoyo empresarial 

Asimismo, la ley financia el 75% de las garantías en su siguiente artículo: 

Artículo Nº 7: Tendrán tratamiento prioritario y preferencial, los proyectos 

viables y factibles promovidos por las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas impulsadas por mujeres, minorías étnicas, personas con 

discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, 

así como los proyectos que ajusten a los parámetros de esta Ley, promovidas en 

zonas de menos desarrollo relativo. 

Asimismo, tendrán tratamiento preferencial los proyectos viables y factibles que 

incorporen o promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose 

como estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y 

servicios, al fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres 

humanos y el ambiente. 

Según se indica en el artículo 7 de la ley, el Estado pretende que las pymes 

posean una herramienta crediticia para lograr su mejoramiento continuo, pero 

solamente les financia 75% de sus bienes. Desde esa línea, en opinión contraria, 

para los economistas Marlon Yong y Geovanni Castillo, se determinan muchos 

obstáculos en el entorno empresarial y entre los más comunes se citan (2006:17): 

~ Elevado nivel de cargas sociales 

~ La informalidad de algunas empresas 

:> Condiciones para el acceso al crédito 

~ Ausencia de políticas a favor de las pymes 

Sobre esta misma idea, estos especialistas identifican que muchas 

instituciones del Estado intentan brindar un apoyo a las pymes y, en tal sentido, 

logran determinar los problemas de estas empresas, pero la práctica evidencia un 
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desligue entre la realidad de las pymes y lo que se implementa (2006:18). En esta 

desvinculación, aparece así una falta de correspondencia entre el accionar de las 

instituciones del gobierno y las necesidades prioritarias del sector. Esto es 

ocasionado por la falta de políticas estatales que pongan estas instituciones a 

trabajar mediante una vinculación integral de metas y objetivos en común. 

Desde esa perspectiva, Nadia Ugalde señala que muchos de "[ ... ] los 

reglamentos, procedimientos y leyes se convierten en fines de los mismos, 

adoptados de las asesorías pero no adaptados al funcionamiento real" de las 

prioridades de las pymes (2009:297). 

En relación con el obstácullo de las pymes para el acceso a los créditos, se 

indicará que no existen muchas estadísticas sobre el acceso a préstamo, por tal 

motivo, para efectos del trabajo de tesis, primero recurriremos al estudio realizado 

por Ricardo Monge166, en el cual el total de préstamos colocados no se excedieran a 

más de 50 millones de colones por cada pyme (Monge, 2009:43), como se mostrará 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro30 
Acceso al crédito en las pyml!.5 

Actividad 2002 2005 

Servicios 32,10% 51,5% 

Comercio 36,6% 27,2% 

Agricultura 23% 15% 

Industria 7,2% 5% 

Turismo 1.1% 1.3% 

Total 1100% 100% 

Fuente: Monge, 2009:46. 

166 Este estudio fue realizado antes de existir la Ley 8.634 de Banca para el Desarrollo dell año 2008. 
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Al examinar el Cuadro 30 se revela que el sector que más recibió créditos fue 

el sector Servicios167, dado que de 32.10%, del año 2002 al 2005, pasó a 51,5%. En 

contraste, el sector Comercio tuvo una disminución, pues de 36,6%, varía a 27,2%. 

Desde esa magnitud, también el sector de Agricultura presenta una disminución 

desde 23% a 15%. Además, el sector Industrial se distingue una reducción de 7,2% 

a So/o. Por último, el turismo presenta un leve aumento de 1,1 o/o a 1,3%. 

Se analiza que, al igual que en el año 2005, los sectores de Servicio y 

Comercio son los que acceden más a este tipo de financiamiento. 

A continuación se presenta el siguiente cuadro sobre la colocación de 

créditos en el sector de pyrnes dentro de un período del 2008 al 2011: 

Cuadro 31 
Credito a n••mes 'V 1 artlci nación en el SBN 

Deudores Operaciones Saldo Crédito 

Año Total Participación Total Participación Total en Participación 
(%) (%) millones (%) 

de colones 
2008 46.137 5,6 76.772 2,6 707.451 8,4 
2009 44.979 5,7 74.863 2,6 712.875 8,1 
2010 45.336 5,7 79.424 2,7 707.284 7,7 
2011 58.641 7,1 115 .. 363 3,7 906.341 8,6 

.. 
Fuente: Corrales y Sancho (2012), con mformaaon de la SUGEG . 

E1 crecimiento, entre el año 2008 y 2011, se refleja en una tasa de variación 

de 28%, sin embargo, el porcentaje en el crédito del período del 2011 es muy 

simHar al año 2008 (8,4% y 8,6%), respectivamente. 

Además, se ha de indicar que la cantidad de deudores para el año 2008 fue 

de 46.137, para el 2011 se registraron 58.641, con un incremento de 27% en ese 

aspecto. A la vez, en relación al ascenso del número de operaciones, según los 

167 Incluye construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
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datos, se identifica un aumento de Ja tasa de variación en 50%, o sea, se dupHcaron 

las operaciones crediticias de las pymes. 

Desde una perspectiva más amplia, el Informe del Estado de la Nación (2013) 

señala que las instituciones como Fodepyme, Propyme y otras entidades 

relacionadas con facilitar el crédito, poseen problemas de diseño y coordinación 

para colocar el crédito en el sector empresarial de las pymes. Sumado a esto, 

aunque el porcentaje de colocación de créditos para el 2011 fue de 8,6%, según 

Beverenotti y colegas, ese resultado es mucho menor que el promedio que registra 

Latinoamérica (12,39%) a nivel general y los países de )a OCDE presentan un dato 

mucho mayor, es decir, 25,54% (2014:44). En ese sentido, Costa Rica necesita ser 

más organizada situando el ahorro entre las necesidades empresariales de su 

economía. 

Desde ese marco, el Banco Interamericano de Desarrollo admite que es 

prioritario facilitar el financiamiento a las pymes, a fin de combatir"[ ... ] los rezagos 

en su productividad" (BID, 2015:10). En ese sentido, se argumenta que muchas de 

las deficiencias de la gestión de las pymes se vinculan con sus limitados recursos 

financieros y, en consecuencia, se presentan bajos niveles de productividad en Ja 

gran mayoría de ellas, porque no pueden producir más de su capacidad instalada. 

Para finalizar este apartado, Ugalde defiende que las pymes de Costa Rica 

pues necesitan que: 

Las universidades [ ... ] (aporten] su conocimiento, sus laboratorios de 

experimentación de nuevos productos y formulaciones [ ... ] en temas de 
producción y administración actualizados y adaptados a la realidad del sector de 

las [pymes]. 
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La industria es la responsable de integrar a las pymes a las cadenas de valor 

agregadas, conectándolas con otras de mayor tamaño que compren su producción 

u horizontalmente con las del mismo tamaño para incrementar su poder de 

negociación. 

El gobierno es el responsable de flexibilizar los requisitos de acceso al crédito y 

coordinar las acciones de los demás entes, para dotar al sector [ ... ] [de las pymes] 

de una red de contactos que le brinde ta tecnología de punta, el conocimiento de 

negocios y mercados, y la oportunidad de colocar sus productos (Ugalde, 

2009:298). 

3.2.2.11 Discurso de Laura Chinchilla Miranda 

Ahora bien, se analizará el discurso presidencial de Laura Chinchilla 

Miranda, emitido el 8 de mayo del 2010, en el traspaso de poderes: 

Mediante acciones eficaces, ordenadas y debidamente coordinadas, trabajaremos 

por una Costa Rica más educada y preparada, más sana, con más y mejores 

viviendas, con opciones de cuido para sus niños, niñas y adultos mayores, y que 

haga el combate a la pobreza su mayor conocimiento. 

Trabajaremos por una Costa Rka más próspera y competitiva, generadora de 

riqueza, comprometida con las micro, pequeñas y medianas empresas, y con 

empleos más productivos y mejor remunerados. Una Costa Rica en que debemos 

buscar el éxito individual que surge del esfuerzo, del talento, del rigor y de la 

imaginación, siempre que los logros de unos no conspiren contra los derechos y 

legítimos intereses de otros. 

Trabajaremos por una Costa Rica más verde y más limpia, por una economía 

pujante, respetuosa, de sus recursos naturales y capaces de producir la energía 

que consume de fuentes cien por ciento renovables. 

Una Costa Rica próspera y verde: lo próspero, lo compartido por todos; lo verde, 

protegido por todos. 

Trabajaremos por una Costa Rica más innovadora, más inteligente y más 

emprendedora, con una nueva economía impulsada por la biotecnología, la 

agricultura orgánica, la industria audiovisual, las info-comunicaciones y la 

industria aeroespacial, entre otras. Una Costa Rica donde el conocimiento y el 
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desarrollo tecnológico tengan como fin último la dignificación y no la degradación 

del ser humano. 

Una Costa Rica, por ello, que deberá potenciar el valor de su gente. 

Trabajaré por una Costa Rica capaz de mantener su liderazgo moral en el mundo 

gracias a la defensa de la paz, la libertad y los derechos humanos. Proyectando 

con más fuerza su firme determinación de luchar con la sostenibilidad de nuestro 

planeta, y, compartiendo sin prejuicios ni vanidades las luchas comunes que 

deberemos librar de la mano de nuestras hermanas repúblicas centroamericanas. 

Trabajaremos por una Costa Rica nutrida de los valores fundamentales, de la 

solidaridad, de la responsabilidad, del apego a la verdad, de la trasparencia y de 

las virtudes cívicas, capaz de rechazar con firmeza las falsas promesas del 

egoísmo, la arrogancia y la indiferencia (Chinchilla, 08 de mayo del 2010:3-4). 

Según lo expuesto, para la realización del análisis textual, ChinchHla Miranda 

se dirige al público costarricense intentando realizar un bosquejo general sobre sus 

proyectos y planes en los próximos cuatro años. Brevemente, emite un discurso 

elocuente como un terna típico de conversación con la ciudadanía, sobre lo mucho 

que se puede efectuar por Costa Rica en relación con los problemas de la vivienda, 

de las pymes, de la ciencia y tecnología, de la energía renovable, de la seguridad, 

entre otros. 

Desde el análisis contextual, con base en la teoría del ACD, se pronuncia un 

discurso enfático desde una Costa Rica que había registrado en el gobierno 

anterior: 16ªel déficit fiscal más alto de toda América Latina. 

168 
En relación a este tema, según Juan Carlios Hiidalgo (20ll:s.p.), en el gobierno de Osear Arias Sánchez 
(2006-2010) del PLN, en el año 2007, registró un gasto público de un 15,7% del PIB y para el año 
2010, se había acrecentado en 19,8%. Por otro lado, se desembolsó un total de 4t13.535 millones de 
colones en asesorías de puentes, pero, según Hidalgo, no se reparó ninguno (2011:s.p). Igualmente, 
Hidalgo considera que se construyeron dos obras públicas, con capital extranjero sin efectos positivos 
en el desarrollo del país (2011:s.p.). 
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A su vez, en el mencionado terna de la pobreza para los autores Villarreal y 

Gómez (2010:281), señalan que la pobreza total pasó de 17,7%, en el 2008, a 

18,5%, en el 2009 y la extrema varió de 3,5% a 4,2%. 

Con respecto a lo anterior, en el análisis interpretativo, Chinchilla no ejerce 

el control político de manera cuantitativa con datos estadísticos (indicadores), más 

aún, fos trabaja con datos cualitativos169, con frases como: "trabajaremos por una 

Costa Rica más innovadora, más inteligente y más emprendedora". De esa forma, 

economiza la verdad al no presentar indicadores de la economía relacionados con 

la administración anterior y, desde allí, trata que las colectividades desvíen su 

atención hada otros temas que la favorecen, provenientes de su campaña de 

gobierno. 

También se ha de indicar que en el aiiio 2009 entró en vigencia el Tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA) y para finalizar, el periódico El Financiero, en 
una, evaluación independiente señaló que Arias Sánchez incumplió en un 45% de sus promesas de 
campaña (Villarreal y Gómez, 201!0:281). De esas promesas pendientes entre las más importantes 
destacan (El Financiero, 20l!O:s.p.): 

a) La educación no presentó una reforma para aumentar su porcentaje de 8% del PIB. 
b) Los esfuerzos para reducir el déficit estructural fueron exiguos; por mencionar en el 2006 fue de 2.8% 

del PIB, para el año 2009 se registró en un 4,3%. 
c) No se concretó un esfuerzo integral para mitigar efectos de la apertura en sectores empresariales 

vulnerables de la economía. 
d) Hubo menos créditos para el financiamiento de las pymes. 
e) De los 80.000 empleos directos e indirectos al sector turismo prometidos, solamente se generaron 

2.000 empleos en el área de hoteles y restaurantes. 
f) No se invirtió más de un 2% en Ciencia y Tecnología, se hizo en un 0,40%. 
g) De igual manera, no se llevó a cabo la creación de un Colegio Científico de Alta Tecnología. 
h) Se evidenció un abandono de la reforma fiscal integral por el CAFTA y luego la crisis, es decir, no se 

alcanzó la meta de la exportación en $18.000 millones de dólares, para el 2007 se registró apenas un 
$8.710 millones de dólares. 

i) Asimismo, ell marco de regt11lación para la energía quedó pendiente. 
169 

Para Chilton y Shaffner, el control polít ico se ejerce con el control cuantitativo o cualitativo de la 
información, es decir, se presenta un control discursivo. Además, se utiliza la térnica de 
encubrimiento, impidiendo con esto que las col'ectividades se enteren de resultados que no se 
desean revelar (2008:305). Para nuestro caso la señora Chinchilla no utilizó ningún indicador para 
referirse a la pasada administración; aunque su discurso se emite en un traspaso de poderes. 
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Ciertamente, ¿qué propone Chinchilla Miranda en la frase: "del apego a la 

verdad, de la trasparencia y de las virtudes cívicas, capaz de rechazar con firmeza 

las falsas promesas de~ egoísmo, la arrogancia y la indiferencia"? De manera 

general, en esta dimensión discursiva del ACD, se podría interpretar que mediante 

estos juicios de valor ella manifiesta su subjetividad sobre lo que acontece, en la 

que otros son culpables de esos problemas y ella no se encuentra involucrada. 

Como se plantea, estos juicios de valor cumplen funciones lingüísticas en el ACD 

discurso creando alusiones a las causas y condiciones que dieron lugar a los pocos 

resultados deseados de la administración Arias Sánchez. 

Por último, esta práctica discursiva de Laura Chinchilla110 está contenida en 

una serie de situaciones propuestas que pueden corregirse sin que existan dudas 

de la ciudadanía al respecto. 

3.2.3 Los planes nacionales de desarrollo y su importancia dentro del 

fortalecimiento de las pyrnes (1965-2013) 

Como se mencionó, a finales de los sesenta y en la década de los setenta 

Costa Rica poseía un protagonismo en actividades de la planificación nacional. 

Desde allí, el grupo de Jorge León indica que, después de 1962, se elaboró un 

sistema de planificación formal en la Oficina de Planificación Familiar (OFIPLAN), el 

cual correspondió al período 1965-1968 (2014:216) con el primer plan de 

170 
Para Jagger un discurso político se presenta como un conjunto de "[ ... ] verdades asumidas, que son 
presentadas como racionales, sensatas y fuera de toda duda" (2003:63). Aunque después de cuatro 
años de gobierno Chinchilla Miranda, admitiera que hubo batallas que no pudo ganar como el 
problema de la Trocha o el fracaso del plan fiscal. 
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desarrollo. Tiempo después, mediante la Ley 5.525 Planificación Nacional, del 2 de 

mayo de 197 4, se establece en su artículo Nº 4 la responsabilidad de elaborar un 

Plan Nacional de Desarrollo (PND} por parte del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), con la aprobación del presidente de la 

República de Costa Rica. En sus inicios, estos planes estudiaron el "[ ... ] conjunto 

global de la economía cuantitativamente" (PND, 1969: 17). Más tarde, los planes se 

convirtieron en un"[ ... ] diagnóstico de la situación económica y social del país en el 

momento que se formulaba el plan, con algún pronóstico para el período de 

planificación" (León et al., 2014:216). Además, se debe agregar que los Planes 

Nacionales de Desarrono son discursos que se pueden analizar, asimismo, 

representan documentos políticos administrativos legalmente constituidos para 

ser la guía de distribución del presupuesto nacional en Costa Rica. 

Dentro de ese marco, estos discursos políticos identifican desafíos y 

contenían propuestas de desarrollo, que se fus ionaron en ejes temáticos. Sin 

embargo, en ese contexto, al no tener correspondencia con la aprobación de los 

gastos de cada institución del Estado, estas acciones de planificación carecieron de 

efectividad estatal. Al mismo tiempo, se considera que estos documentos 

originaron y pueden producir nuevas investigaciones por parte de otros 

especialistas en temas de interés general (León, et. al, 2014:216). 

Cabe mencionar que el trabaj,o de tesis contempla los planes de desarrollo 

como discursos políticos con el objetivo de visualizar el enfoque del Estado sobre la 

situación de los sectores de las pymes costarricenses. Por tanto, se presenta lo 

siguiente: 
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Figura 9 
Planes Nacionales de Desarrollo y sus objetivos en relación con las pymes costarricenses 

j Plan Nacional de 

Desarrollo 

PND 1965-1969 

Descripción general de ejes temáticos 

De manera general, se dirá que este Plan Nacional de Desarrol lo impulsa el 
modelo de sustitución de importaciones de la teoría estructura lista, con el 
propósito de contrarrestar una balanza de pagos y fomentar la sustitución de 
importaciones en Costa Rica, así como disminuir la dependencia de los 
productos tradicionales de exportación para alcanzar el desarrol1lo económico y 
social (PND, 1965:22). 

En esa línea, en cuanto al crédito empresarial, el documento favorece productos 
del programa del sector agropecuario171 y manifiesta que el Estado apoyará el 
crédito a la formación de cooperativas, mejoramiento económico y social del 
pequeño productor agropecuario, así como la mejor distribución de tierras 
agrícolas (1965 :76). 

En vista de lo anterior, el Estado había creado la Ley 2.426 Desarrollo y 
Protección Industrio/, la cual' trató de contribuir con la diversificación de los 
sectores económicos, con el fin de crear nuevas fuentes de trabajo como un 
medio de generar el bi,enestar de la sociedad (véase apartado 3.2.1.3 de este 
capítulo) . 

En cuanto a la investigación y asistencia técnica, se apoyan los productos de 
exportación172

, cultivos de subsistencia y posible diversificación para mejorar su 
rentabilidad. 

Con referenda al sector industrial 173 el plan establece políticas de 
financiamiento con el objetivo de elevar su productividad (1965:78) . 
Se puede apreciar en l1a discusión de la Ley 2.426 en el artículo 7 y el Cuadro 28 
de este capítu lo, en la cual otros sectores empresariales fueron también 
favorecidos. 

Por uina pa rte, el Estado considera que se siguen presentando en Costa Rica los 

171 Según el argumento del Estado, esta actividad de productos tradicionales ha sido mantenida desde la 
época colonial y ha ocupado el primer lugar entre las actividades económicas del país, en relación con 
su aporte al Producto Interno Bruto. Por mencionar un ejemplo, en 1950 su participación fue de 
38,3% del PIB, en 1962 ascendió en un 30,3% y para 1964, se registró en un 31,2% (PND, 1965:81). 
Desde esa perspectiva el valor de las exportaciones de los productos tradicionales tales como café, 
banano y cacao constituyen el 64% del valor exportado, 22% menos que en 1962 (PND: 1965:89). Sin 
embargo, el Estado considera oportuno no depender tanto de este sector y diversificar otras 
actividades (PND, 1965: 82). 

172 Las empresas locales productoras de café, banano, ganado y carne de res serán estimuladas, así 
también el arroz, el frijol y el maíz, con el propósito de reforzar la balanza de pagos de la nación 
(PND, 1965:112). 

173 Los altos niveles de costos industriales deben medirse como una deficiencia del proceso de 
industrialiización, pero su revisión los perfecciona (PND, 1965:162). 
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problemas del minifundio y el latifundio, al mismo tiempo que, por otra parte, 
asocia la mala distribución del ingreso con los conflictos de la tierra. 
Desde su punto de vista señala, como el problema del agro proviene del 
aumento de los precaristas, no obstante, el tema agrario fue desestimado para 
sus acciones en el plan de desarrollo (PND, 1965: 100). 

Aunque se creó la l.ey 2.825 de Tenencia de Tierras y Colonización (véase 
apartado 3.2.1.7 del capítulo). 

Ahora bien, en el documento se insiste en generar un desarrollo fuera de la 
Meseta Central, básicamente en la actividad agropecuaria, para no ser atacados 
por problemas de la naturaleza como erupciones volcánicas (PND: 1965:111). 
Como otro punto significativo, el Estado comenzó a considerar la importancia 
del uso de la tecnología en las actividades empresariales de Costa Rica (PND: 
1965:135). 

Además, el Estado visualizaba la importancia del entrenamiento y la 
capacitación de la mano de obra especializada sobre todo para las empresas 
productoras de materias primas como las del sector industrial, así como en el 
agro y otros sectores empresariales (PND, 1965:195). Por citar un ejemplo, en el 
programa de industria se impartirán cursos cortos y seminarios sobre 
mercadotecnia, organización y administración de empresas, administración de 
personal, supervisión, planificación y control de la producción, control de 
calidad, mantenimiento y reparación de equipo, entre otros. 

Supone necesaria la inversión extranjera para complementar la baja capacidad 
del ahorro en la economia y su aporte tecnológico en las actividades del país 
(PND, 1965: 193). 

PND 1969-1972 ¡ En particular se destaca que el plan nacional impulsa, especialmente, la 
tomo 1 inversión en los sectores productivos industrial y agrícola. 

Como un primer acercamiento con la ciudadanía costarricense, el documento 
indica que la economía evolucionó satisfactoriamente174

. Así, en ese contexto, 
Costa Rica se ubica como una nación en vías de desarrollo que posee un alto 
nivel de vida en su población, en relación con Centroamérica (PND, 1969: 20). 

Junto a eso, el Estado debió recurrir a fuentes externas para financiar las 
crecientes importaciones175 y complementar el ahorro interno (PND, 1969:22). 
En ese contexto se manifiesta, para ese período, la dependencia de Costa Rica 
en los productos de café, banano y cacao (PND, 1969:112). 

174 
El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a una tasa promedio anual de 8,3% durante 1965-1968 
(PND, 1969:101). 

175 En resumen, la experiencia costarricense indica que la nación depende del ahorro externo para 
financiar compras externas de bienes y servicios. 

1 

1 
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Hasta ahora, el principal insumo agropecuario que se importa es el trigo que, 
básicamente, en 1968 ascendió a $5 millones dólares, 34% del valor total de las 
importaciones, con el objetivo de satisfacer la demanda interna del país (PND, 
1969:114). 

Cabe mencionar, además, que al igual que el PND (1965), señala que el Sistema 
Bancario Nacional (SBN) ha venido encausando financiamiento, tanto interno 
como externo176

, hacia sectores muy productivos, en específico, agricultura y 
ganadería, destacando así los préstamos otorgados al pequeño agricu ltor por 
medio del Banco Nacional en todo el país (PND, 1969:120) (Véase apartado 
3.2.1.3, de este capítulo). 

A fin de juzgar esa polít ica, tenemos que el Estado reconoce que un número 
considerable de agricultores no puede acceder a los créditos por fa lta de 
garant ías exigidas en los bancos o por no conta r con el título de propiedad del 
bien. Esto aunado a su "[ ... ] escasa información sobre la forma en que deben de 
llevarse a cabo los trámites para obtener el crédito 177

" (PND, 1969:128}. 
Analizando lo anterior, desde el modelo de sustitución de importaciones, las 
pymes presentaban el inconveniente de no poder acceder al crédito empresarial 
por fa lta de títu los de propiedad y la escasa comprensión sobre la complejidad 
de trámites. 

Asi mismo, el PND reconoce la deficiente obra de infraestructura del país que 
perjudica el traslado de los productos, lo cual hace que los sectores de la 
economía se desarrollen lentamente, como el caso agropecuario (PND, 
1969:130). 

De hecho, el gobierno está consciente de que se presentaba una "( ... ] falta de 
continuidad en los proyectos y polít icas para incrementar determinados 
prnductos agrícolas y pecuarios, unida al hecho de que no se ha logrado una 
coordinación institucionalizada [entre los ministerios]" (PND, 1969:130). (Véase 
apartado 3.2.2.10, de este capítu lo). 

En otras palabras, desde este período, el Estado está consciente de que se 
presenta una desorganización en los ministerios para cumplir y continuar las 
políticas estata les en los sectores empresariales. 

Para resumir, entre los problemas más fuertes de la época se sitúa la alta 
importación de bienes de capital necesarios para la industria lización, lo que 
produce un desajuste en la balanza comercial , dado que, de 1963 a 1967, su 
déficit alcanzó el 10,6% y esto incidía en la balanza de pagos (PND, 1969:163). 

176 De 1963 a 1968 se constituyó deuda externa para financiar empresas en el sector agropecuario (PND, 
1969:120). 

177 
Además, se requiere un sistema de seguros agrícolas para los productores, a fin de que los bancos 
financien las actividades agropecuarias con más seguridad (PND, 1969: 131). 
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Cuando hay un déficit, se debe cubrir con endeudamiento o capital extranjero. 

(Esto se explica en el Capítulo l, en el apartado 1.4.2.2). 

Particularmente, el plan señala que se promovían industrias de capita l 

extranjero, en su mayoría "[ ... ) de ensamble de toda clase, en especial de 

automóvil'es y bienes duraderos, sin hacer un análisis a fondo de la conveniencia 

económica para el país" (PND, 1969:166). 

En relación con este punto, con la Ley 2.426 la inversión extranjera fue 

estimulada con Lncentivos fiscales en 99% en franqu icia aduanera en materiales 

de construcción, importación de motores, lubricantes y combustibles, exención 

de impuestos, entre otros (véase 3.2.1.3 del capítulo). 

Además, se creó la Ley 5.162 de Fomento de Exportaciones, en 1972, que facilitó 

la instalación de sistemas industriales, llamados "draw-back" o de maquila, y de 

admisión tempora l de empresas de capital extranjero (véase apartado 3.2.1.5 de 

este capítulo). 

Conviene, por último, incluir que en la política internacional, para e11 Mercado 

Común Centroamericano (MCCA), el plan señaló que de 1963 a 1967 "[ ... ) se 

subestimaron los peligros de no contar con un sistema unitario regional para la 

clasificación de las induistrias y el otorgamiento de incentivos" (PND, 1969:165). 

Con base en esto, parte del conflicto se debió a que la mayoría de los productos 

centroamericanos eran similares entre sí (véase el apartado 1.4.1.4 del Capítulo 

1). 

Básicamente, lo que este plan promueve es el dinamismo de las exportaciones 

agropecuarias, sector industrial, así como el Mercado Común Centroamericano. 

En principio, este documento indica la prioridad de diversificar las exportaciones 

agropecuarias, pues muchas encuentran obstáculos para la trasformación y 

acceso178 al mercado internacional. 

En otras palabras, el Estado considera en este discurso que "( ... ) los pequeños y 

medianos productores [pymes] les es difícil adaptarse a los cambios 

tecnológicos, como por su incapacidad de integrarse product ivamente a las 

nuevas actividades" (PND, 1974: 7), por esa razón, continúa el desempleo y sub

empleo en la poblacción del país. Sin embargo, no se contemplan en el plan 

medidas eficientes para atacar el problema. 

En cuanto a su diswrso, el Estado acepta que no siempre "[ ... ] ha podido defin ir 

de una manera armónica y estable las normas que rigen el comportamiento 

económico" (PND, 1974:9) y justifica de esta manera que su estructura 

institucional no es suficiente para hacer frente a los retos internacionales. 

178 La incorporación de Costa Rica a mercados internacionales implica mejorar sus procesos productivos, 
así como aspectos de estandarización y controlar la calidad de la producción (PND, 1974:23). 

1 
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El p ª"' plantea la idea de incorporar en la producciórn recursos no ex:p otados 

como mlnerra·les, 'l .. J los, maderos, los turlsticos, los pesqueros, y la tierra aún 

no integrada, en espe.eial de la Vertiente Atlántica" (PND, 1974:11), pero no 

c.ontie111e nnás ¡deas. c.orncretas al respecto. 

En partlcular, el Estado tendrá la función de organizar "! ... ] los. sectores y 

brindarles apoyo técnico, estimulando la investigación y desarrollo de nuevos 

prodluctos Y; 11uevas formas de producción" (PND, 1974:23}. 

Por su parte, el sector industrial será modificado, dado que se integrarán ramas 

de pwductos intermedios e industrias de exportación y se incluirá el sector 

agmpeniario (PND, 1974:14.). En otras palabras, el plan as.piraba a la 

modernización de la estructura productiva mediante el sector sewndario, al 

mismo tiempo que la infraestructura ec.onómica y una serie de proyectos 

importantes para Costa Rica (PND, 1974!74}. 

En ese contexto, se dará• un fomento de los bienes que se comercializan en el 

Me~cada Común Centroamericano (MCCA}. 

Sobre este asunto, se continuaban los conflictos en es.te mercado 

cent.roa merica no. 

Po r últirmo, el plan consideró que la Inversión extrallljera debería ser analizada 

para financiam iento de obras de infraestructura y, en menor escala, en otros 

sectores ¡¡>roductivos o de baja tec.nologfa (PND, 1974:75}. 

Sin embargo, ya se habla aprobado la Ley S.162 Fomento de Exportaciones, e.n 

19'72, en la cual se lnabiao creado las condiciones para la instalación de la z.ona 

franca de expoitación (véas.e apartado 3.2 .1.5 de este eapítuto). 

Este documelllto concentra su atención en integrar verticalmente la economía, 

al m~smo tiempo que promueve las exportaciones agroindus.triales, fomenta un 

E'stado efic;íente y le da importanciaª' los. recmsos naturales, m. 

También, el documento admite que el sector público se ha desarrollado en 

forma desordelll.ada sil) que se hubi ran tomado criterios de planifieació111 (PND, 

979:1). 

En su discurso considera que la estructura de.I país se encuentra estancada en el 

sector agrícola y, eo ese sentido, también lo e.s:tá e sector industrial en varias 

ramas, agregandQ un déficit de c.omerdo e)lte.rior. 

Además, el plan indica, ql!Je el sector industrial ha traído ventajas a Costa Rica, 

aunque se presentan elevados costos de investígación y desarrollo de la 

179 
El proceso d'e.I plan fue participativo, porque fue un trabajo re_aliiado e_n conjunta por una serie de 
instituciones, públicas, 

11 
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tecnorogía que se ímpre1111enta. No obstante el éxito de.ti modelo desorrolfisto en 

países como Argentina, México y Brasil, la diferencia con Costa Rica se 

justificaba con el hecho de que esos países tienen mercados más grandes y la 

adaptación de la tecnología es más rentable (PND, 1979:12). Tam bién, conviene 

analizar que el Estado describe que la polítka de industrializaci1ón, al promover 

capital y tecnología importada, promovía la in11erslón extranjera en el sector. 

El plan reproduce el discurso de que la acti11idad industrial
1
ao requiere grandes 

conocim ientos de tecnologías, las cuales está en manos de las. empresas 

transnacionales, ell)fatizando así que l'o anterior es una oportunidad para que la 

empresa costarricense llegue adquirir capital para sus operaciones (PND, 

]979:21). Sobre este tema, se aprobaría la Ley 6.695 de Zonas Procesadoras de 

Exportaciones. y Parques industriales, en 1981 (véase apartado 3.2.2.1 de este 

capítulo ). 

Un tema reiterado en otros planes nacionales es el reconoc:.im iento de que la 

política crediticia u[ ... ] ha impedido el desarrollo de un sector de pequeños 

productores, por cuanto est o, por fa lta de suficientes garantías, no han tenido 

acceso al crédito bancario y porque los cultivos no tradicionales se localizan por 

lo general en la pequeña propiedad" (PND1
, 1979:33) en productos como sandía, 

yuca, melón, plátano, chayote y hortalizas. En resumen, estos productores se 

11en forzados a recurrir a prestamistas particulares, lo cva l en ocasiones pro11oca 

que la propiedad sea' rematada. 

Sin embargo, no estipula accion,es concretas para resolver la, situaci1ón, só lo lo 

mericiona como problemáticas, y explica que son parte de las deficientes 

políticas esta ales ante( ores (PND, 1979:40). 

Para res11Jimir, este plan nacional Indica que el sector agroexportador está 

aJtamente tecnificado pero que muchos de los ·1 ... ) pequeños y medianos 

agriculto~e.s (o pymes] dedicados al consumo interno" se ene entran con 

carencias de avances tecnológicos (PND, 1979:2, tomo 4). 

En su crítica admite que el sector agroexportador "contiene una ! ... ] falta de 

una adecuada' difusión y transparencia de los avances tecnológicos, así eomo la 

existencia desigua l prestación de los servicios técnicos y de crédito por parte del 

Estado" ~ l?NO, 1979:2, tomo 4). 

Ante tal situación, el plan revela que no existe una polttica de desarrollo 

tecnológico, aunqllle explica que varias instituciones trrabajan en ese punto, con 

resultados parciales IPND, 1979 :3, tomo 4). Por tanto, se necesitan medidas que 

corrijan la s.it11J1ación, pero concretamente no resuelve lo planteado. 

Para concluir, las políticas de adiestramiento y desarrollo tecnológico que se 

180 Recordemos q¡ue el sector industrial pracfuda bienes de consumo ligero como jabones, aJimentos, 
calz.ados, muebles, entre otros {véase apartado 4.1.2 del Capitulo !}. 

11 

11 
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imparten en el sector industrial y agroindustrial excluyen los otros sectores 
empresariales de las pymes, por cuanto el Estado no contaba con una política 
para ellos (PND, 1979:3, tomo 4). 

Junto a eso, el gobierno de Carazo sería en el que se desencadenaría la crisis 
socioeconómica más intensa en la historia de Costa Rica (véase apartado 1.4.2.4 
del Capítulo 1). 

Impulsa la eficiencia de los sectores productivos: agricultura e industrial, así 
como una estabilización macroeconómica. 

Básicamente, expone el ambiente político y económico en el que se encuentra 
Costa Rica, en medio de una crisis internacional e interna y la necesidad del 
ajuste, planteado por los organismos internacionales, para poner fin a esta 
situación (PND, 1982:4). En ese sentido, la crisis económica implica un serio 
deterioro del bienestar de la sociedad costarricense (PND, 1982:42). 

Además, el plan nacional enfoca el problema de la dependencia del país hacia 
los bienes de capital importados. Asimismo, señala que la deuda pública externa 
creció 35 veces, entre 1960 y 1977 y que, en 1979, osciló en $6.081 millones de 
dólares, lo que corresponde a una deuda per cápita de 300 dólares (PND, 1982: 
54). Al mismo tiempo, el proceso inflacionario ha disminuido los salarios reales 
de la población . 

El plan considera con relación con problemas estructurales, que la estructura 
económica es altamente vulnerable a la activ,idad económica mundial y el sector 
industrial depende de una gran cantidad de bienes importados para su 
subsistencia, además, el sector agropecuario está subordinado a las 
exportaciones y posee poca diversificación (PND, 1982:45-46). Por su parte, en 
cuanto a los problemas coyunturales, el país presentaba una tendencia al 
aumento de tipo de cambio del dólar y persiste la escasez de divisas (PND, 
1982:46). 

A partir de lo anterior, la situación económica trajo consigo el "[ ... ] 
debilitamiento del pequeño y mediano empresar,io, con un aumento del 
desempleo y el subempleo" (PND, 1982:47). De igua l manera, el documento 
insiste en que el sector agropecuario muestra un estancamiento porque 
prevalece la concentración de la tierra en pocos propietarios y, además, se 
presenta una escasa diversificación y exportación de los productos (PND, 
1982:42). 

Con respecto al sector industrial, se diagnostica que este genera muy pocos 
empleos, pues posee una nula relación con otros sectores económicos y, 
además de eso, su exportación es muy baja, dirigida básicamente al mercado 
centroamericano. 

Como una de las medidas, en cuanto al incremento de la eficiencia de los 
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sectores productivos, el plan enfatiza diversificar el agro, es decir, que se 

coloque una mayor cantidad de los productos tradicionales en nuevos 

mercados. Asimismo, el sector industrial debe complementarse con 

agroindustria y mejorar la tecnificación de la producción (PND, 1982:68). El 

sector público brindaría el apoyo para fomentar una política comercial externa 

(PND, 1982::69). 

Es resumen, la estrategia del nuevo modelo de desarrollo consistió en convertir 

el sector agropecuario en el eje de la economía nacional (PND, 1982:71). 

También especificó l'a necesidad de disminuir las importaciones, sin afectar la 

productividad de los sectores empresariales (PND, 1982:98). 

Para el agro se intentó promover soluciones a la pequeña industria (pymes), la 

cual se dedica a agroindustria, artesanías, o bien es manufacturera y de servicios 

(PND, 1982:]09-110). 

En ese orden de ideas, el plan trató también de promover una política de 

inversión extranjera enfatizada en lo industrial, así como la promoción de 

actividades de "joint venture" realizadas por empresas pequeñas y medianas 

pero extranjeras, con licencias de empresas nacionales (PND, 1982: 143). 

Por úl1timo, se incentivaría la exportación de productos no tradicionales, sin 

indicar si las empresas serían de capital costarricense o de qué tamaño serían, 

en productos como coco, semillas, melón, pejibaye, chayote, plátano, palmito, 

mango, entre otros, para generar divisas y hacer frente a las prioridades de las 

importaciones {PND, 1982:28, tomo 2). 

Además, el plan no presentaba partidas específicas para llevar a cabo esas 

acciones planteadas, pero el país recibió ayuda internacional, lo que le 

proporcionó los medios económicos para lograr la mayoría de las metas en el 

nivel económico. 

Sobre este punto, el aparato productivo se reactivó pues, de 1983 a 1985, creció 

a una tasa' promedio del 4% y se logró una estabilidad en la economía 

costarricense (véase apartado 1.4.3.1 del Capítulo 1). 

Brevemente, lo que este plan promueve es el crecimiento económico con 

conceptos basados en la equidad y reducción de la pobreza. 

Desde esta visión argumenta que, en el período de 1980-1982, a raíz de los 

bajos niveles productivos se registró un deterioro importante en la generación 

del empleo, por esa razón, su discurso político se enfocó en cuatro áreas 

prioritarias (PND, 1986,VI): 

a) Productos industriales dirigidos a mercados no tradicionales. 

b) Productos agrírnl'as no tradicionales. 

e) Producción de insumos para apoyar estos sectores y el mercado 
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interno. 

d) La inversión, pública (se realizarán modificaciones arancelarias, 

aumento de la eficiencia de actividades financieras, cambios en 

políticas de precios y subsidios, racionalizar las actividades del sector 

público, entre otros). 

Por su parte, su acción estuvo centrada en el aumento del ahorro para crear un 

nuevo estilo científico y tecnológico 181 para fortalecer la capacidad nacional, así 

como el aumento de la productividad y la verticalización del aparato productivo 

(PND, 1986:43-46). 

Además, su estrategia de desarrollo182 estuvo orientada a la diversificación, 

eficiencia, penetración de nuevos mercados, empleo de insumos nacionales, paz 

social y protección del medio ambiente (PND, 1986:41). Con base en lo anterior, 

estos principios fueron parte del modelo de desarrollo sustitución de 

importaciones de los años cincuenta, sesenta y setenta, como se analizó 

oportunamente en el Capítulo l. 

Asimismo, el plan indicaba modificaciones arancelarias, cambios en políticas de 

precios y subsidios, aumento de la efidenda del sector público, así como 

mejoras en las actividades financieras, servicios y transporte (PND, 1986: V). 

Estas medidas fueron llevadas a cabo como parte de los ajustes estructurales de 

los años ochenta. 

Asimismo, el plan incluye la importancia de las zonas francas en la economía y el 

avance de la ciencia y la tecnología para Costa Rica dentro de los sectores 

empresariales, para aurmentar la competitividad mediante inversiones conjuntas 

entre las empresas naciona les y las empresas extranjeras (PND, 1986:102 y 55). 

Sin embargo, no señala cuáles acciones se tomarían para lograrlo y los 

resultados con los encadenamientos del sector de las pymes con las extranjeras 

han sido frági les en las últimas tres décadas. 

De igual manera, el plan insiste en la importancia del ahorro en las empresas, 

individuos y sector público, para fomentar los sectores empresariales locales, 

pero sin ideas concretas de respaldo para obtenerlo (PND, 1986:54). 

Básicamente, en la práctica, a partir de 1986 comenzó el proceso de 

desgravación para favorecer las exportaciones para incentivar el crecimiento 

económico. 

Paira finali,zar, también gran parte de la pobreza rural fue vinculada en la 

administración Arias con la deficiente política productiva estatal hacia el 

181 Este desarrollo científico y tecnológico apoyaría las bases para el cambio estructural del nuevo 
modelo de desarrollo y, de igual forma, reforzaría las actividades de la exportación (PND, 1986:53). 

182 Específicamente el término de desarrollo aparece asociado a la satisfacción de necesidades básicas 
entre las generaciones presentes y futuras; similares a la teoría de Amartya Sen. 
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mercado interno (ve.ase apartado 3.2.2.4 de este capítulo). 

En términos generales, este plan está com prendido en accialiles para el1 

crrecimie!lto y dlesarr~olllo socia l sostenible. 

El pilan considera el agotami1ento del modelo de desarrollo anterior en los 

ochenta y, además, la necesidad prioritaria de segui1r implementando el modelo 

liberación económico para enfrentar los retos que exige la economía. 

Por ello, se rnns idera que la "[ ... ] reorganiiación de la producción deberá 

compl'ementarse con la modernización de la inhae.structura m que apoye el 

proceso de prodl!J t tiónu !PND, 1990:49}. 

En s.u toma 2, defiende que el sector agroindustrial produce. en el país un mayor 

encadeoamiento sobre el conjunto de la economía, pero, contra~io a esto, se 

presenta un vacía so.bre la respolflsabilidad del gobierno en la implementación 

de las políticas públicas; en cuanto a la formulación, coordinación y ejecución de 

e.Itas (PND, 1990:3). 

Por su parte, eJ galoiemo considera que existe escasa articulación de la mayoría 

de las empresas agro.pecuarias con el mercado externo, porque quizás les falta 

más dinamismo y, en e.se sentido, no pueden exportar o bien '' [ .. ,) rrespondler a 

las nuevas exigencias del mercado interno" (PND, 1990: 4). Lo anterior 

representa1 liJllfl rrnalestar que se ha planteado en otros planes de desarrol la y se 

neces¡ta, según el plan de ]990, un estudio minucioso de este sector 

agraindustrial, admltiendo que existen algunas dispersos pero que son 

insuficientes; tam11J¡~n1 , q¡ue se deben moderniz-ar es.tos procesos (PND, 1990:5). 

Ahora bien, en cuanto a la incorporación de Costa Rica al GATI, el documento 

especifica que estos comercios multilaterales abren más p:iosib ilidlades de 

aumentar las d k~lsas una vez de que estas empres.as costarricenses ingresen 

(PND, 1990:6'}. 

Otro eleme.inta par colflsiderar es la inversión extranjera que e.n e.ste discurso 

político indica que su participación en el comerc.io agropecuario y agroindustrial 

es signific-ativo, pues estas transnacionales eumplen con "[ ... ) minimizar riesgos, 

reducir los costos, controlar los me.fCados y la información" (PND, :1990:7). En 

este período se reformó la ley 6.&95 de Zonas de Exportaciones y Parques 

tndustriafes, con 11a ley 7.210 el 7 de noviembre de 1990 'véase apartado 3.2.2.1 

de este capítulo) para fomentar este capital foráneo. 

E.n ese c.antex.to', el gobierno pretende, en la parte social, que"[ .. . ) las pequef\as 

empresarios, trabajadolies y consumidores [ ... ) eleven su nivel de vida" (PNID, 

lM Se modificó la ley 5.595 y le !>ucedió lai Le.y 7.2Hl de lonas Procesodoras y Parques industriales. 

1 

1 
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1990:10}. En cuanto a los empresarios, de manera muy superflua, indica que el 

gobieroo facilitará el acceso a los medios. de producción e incrementará otros 

encadenamientos, en la u1nión de pequ eños productores (PND, 1990:11-13). 

Mantiene la sociedad irntegrada medlarnte oportunidades para alcanzar un 

desarrollo sostenible, en la que seamos capaces de satisfacer las necesidades de 

la nación .. 

Este plan, corno discurso pol ít ico, exalta los logros obtenidos en la economia con 

el actual modelo de desarrollo y la oportuna ayuda del gobierno de los Estados 

Ulf)idos de América, por medio de sus organismos internacionales, dado que se 

alcanzó a reducir el déficit deJ sector público IPNO, 1994:33), aunque una 

debilidad consistió en los años ochenta haber recibido un "[ ... JI creciente flujo de 

donac:iones unilaterales. una vez que este se contrajo, se hizo visible la 

verdadera magnitud de la bret"ha externa asociada al modelo" IPND, 1994:35). 

Con11iene. agregar que el documento reflei<iona que Costa Rica c:.uenta con l!lna 

estructura eQ::onómica mas diversificada, no obstante eso no es suficiente dado 

que no ha permitido minimizar el impacto de las 'l,.J fluctuaciones propias de 

tos mercados lnternaieiona les" (FlND, 1994: 35). 

Asimismo, analiz.a que ilasta 1989 el c.afe se mantuvo como producto principal 

de exportaciólil, aportando entre. el 40% y SS% de las exportaciones y el banano 

se convirt 1rl en la principal exportación en 1990 (PND, 1994:49). 

La valoración de esta pQfitica se puede verificar pQrc¡ue Estados Unidos y Europa 

se consolidaron wroo los principales compradores no tradicionales del mercada 

a finales de los año$ noventa, constituyendo l!t, 7% de las e:iiportaciones durante 

los años 1995 y ]999. 

En esa1 misma1 linea, a finales de la década de los ai'ios ochenta el turismo se 

consolidó como ull'l'a de las actividades generador-as de empleo principales. Asi, 

se registrarroo, por ingresos netos del turismo en 1989, $91!.6 millones de 

dólares v, para 1993, la cifra se contabiliz.ó en $310.9 millones, superando a los 

ingresos devengados por las exportaciones de~ café (PND. 1994:60). 

Básrcarrneote, en cuanto a esta política, el turiismo posee la ventaja genera1r 

cHvisas y e.stimolar Ja oiferta, además de haber sido promovido desde el gobierno 

co1111 polft\cas estatales y por características como clima, vegetación, belleza 

escémilca, mi,vel de edlucación de la po.blación, entre otros. 

El plan señala que "[.._) promoverá la pequeíiía y mediana empresa ~pymes}, 

permitiendo e-1 dlesarirolllo de la competitividad, mediante el impulso de un 

entorno propicio, el perfecc¡onamiento y la ampliación de mercados., 

meioram iento de infrae.structtJlfa básica, disponíbilidad y acceso a1 servicios de 

11 



PND 1998-2002 

Miguel Ángel 

Rodríguez 

337 

apoyo, que sirvan de base para el fortalecimiento" {PND, 1994:109). 

Ademá,s, se fomentará la capacitación de estas empresas y, también, se 

impulsará la inversión extranjera directa, "( ... ] así como al ianzas estraitégicas en 

proyectos de alto contenido tecnológico" (PND, 1994:110). 

Al respecto, finalizando los años noventa, tal y como se analizó en el Capítulo 1, 

Costa Rica se había transformado en una sociedad de servicios, con industrias de 

alta tecnología y una estructura económica diversificada, pero con rezagos en 

cuanto al mercado interno (véase apartado 4.3.2.2 del1 Capítulo 1). 

Impulsa el desarrollo del capital humano, nuevas tecnologías y sociedad del 

conocimiento. 

Este plan se elaboró enfocado en cuatro estrategias: crecimiento, estabilidad, 

oportunidades y sostenibilidad. Para lograrlo, se pretende hacer frente a los 

siguientes retos (PND, 1998:s.p.): 

a1) Consolidar el proceso de estabilización 

b) Estimular la productividad haciendo uso eficiente de los recursos 

naturales 

c) Elevar la calidad de los recursos y evitar el desperdicio 

d) Impulsar la democratización económica con el objetivo de que muchos 

ciudadanos puedan adquirir la propiedad de los medios de producción 

Para promover el proceso de desarrollo sostenibl'e, el Estado emprenderá un 

círculo vicioso, donde el aumento en la productividad y la eficiencia sean el 

motor para aumentar la calidad de vida de la población (PND, 1998:s.p.) 

El gobierno intentará, integrar a 11os pequeños y medianos productores en esa 

modernización integral, con el objetivo de posesionar bienes y servicios, tanto 

en el mercado interno como en el internacional (PND, 1998:s.p.). 

Además, integrar el sector de la agricultura, la industria y los servicios para 

aumentar el conocimiento de nuevas técnicas e innovaciones y contribuir, 

además, con el desarrollo del país (PND, 1998:s.p.) 

De todo lo anterior, su logro más importante en los sectores empresariales fue 

crear la ley 8.262 de Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, en 

mayo del aíio 2002, así como incorporar un fondo en las instituciones del 

gobierno para invertir en ciencia y tecnología, cuando iba saliendo de su 

mandato. 

Sin embargo, respecto a la introducción de la promoción de la ciencia y la 

tecnología, para este mandatario no fue de orden primordial en su 

administración de gobierno, situación que se percibe discontinua. 

También se debe agregar la el'iminación de los CAT en su mandato. 
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Brevemente, se t iene que este documento está basado en políticas públicas 
prevalecientes en el modelo de liberación económica de administraciones 
anteriores, es decir, el apoyo a los productos no tradicionales y la atracción de la 
inversión extranjera. Para nuestros efectos se utilizará el informe final del plan 
nacional. 

En relación con el Ministerio de Economía (MEIC} se dest inó presupuesto para 
capacitaciones a empresarios y la asist encia técnica (P ND, 2002: 40). 
Esto aunado a la promoción de la Ley 8.262 Fortalecimiento de las pymes 
(pequeñas y medianas empresas) de 2002 (véase apartado 3.2.2.9 de este 
capítulo). 

Para el Ministerio de Hacienda se promovió reforzar la recaudación tributaria, 
además de la lucha contra la evasión fiscal (PND, 2002:43}. Esta situación fue 
mejorándose en su gestión para la recaudación de los impuestos. 

Para el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) se planteó un estímulo al 
crecimiento y exportación, de esa manera se pretendía promover la 
participación a los tratados de libre comercio en países: México, Chile, República 
Dominicana, etc. 

Sumado a lo anterior, este plan promovía un programa del gobierno llamado 
"Creando exportadoras", en el cual se capacitaría a un grupo de empresas para 
que pudiesen exportar a mercados internacionales, en las que participaron 107 
empresas184

. Contrario a eso, se considera una cifra muy pequeña en relación 
con la tota lidad de las pymes costarricenses, quizás un esfuerzo que debe de 
fortalecerse con el tiempo (PND, 2002: 35). 

Ta mbién, se propusieron acciones estratégicas para el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MICIT) que mantengan correspondencia con el objetivo de 
aumentar el empleo costarricense así como el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología (PND, 2002: 26). 

Como último punto el plan admite que la inversión extranjera es importante 
como reactivadora de la economía y, mediante discursos presidenciales, el 
Estado destaca su trascendencia. 

De igual manera, en su administración, Pacheco, al igual que otros 
expresidentes, oo presenta políticas sectoriales para las pymes, más bien, sus 
políticas son dirigidas hacia las exportaciones. 

184 
Para el año 2002, en total, el país contaba con 74.833 empresas, de las cuales 78% pertenecían a 
microempresas, 19% a pequeñas y medianas, y 1.8 % las grandes (Resumen ejecutivo, PNID 2002-
2006: s.p.) 
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Este discurso polít ico contempla ~as siguientes metas: combatir la corrupción en 1 

todo el sector público, minimizar la pobreza y la desigualdad, incrementar el 
crecimiento de la economía y el empleo, mejorar el sistema educativo, realizar 
un alto a la delincuencia, fortalecer las inst ituciones públicas y mejorar la 
infraestructura y el t ransporte del país (PND, 2006:34). 

En ese contexto, el plan señala que en los últimos años el crecimiento del 
Producto Interno Bruto ha sido de 4,1%. En cuanto a las exportaciones 
manifiesta que han aumentado satisfactoriamente, por ejemplo, en el 2005, 
3.644 productos eran enviados por 1.895 empresas a 138 rutas diferentes (PND, 
2006: 58). 

En cuanto a políticas para el fortalecimiento de las pymes, su experiencia indica 
que generan empleos, dado que, según el censo del INEC, del año 2004, el 
86,9% de las empresas censadas correspondían a empresas con 30 o menos 
trabajadores (o pymes). 

Dentro de esas condiciones se considera, por parte del gobierno, que el "( ... ) 
acceso a asistencia' técnica, inteligencia de mercados y financiamiento, es difícil 
y precario" (PND, 2006:58) para este sector empresaria l. 

Aunque existe la ley 8.262 Fortalecimiento de las pymes, todavía se presentan 
inconvenientes en las políticas para su desarrollo (PND, 2006:58), pues se 
detectan muy pocos encadenamientos ent re ellas, además de una alta 
informalidad en el sector. Pero, al igual1 que en otras administraciones, no 
existen medidas precisas para contrarrestar y mejorar el problema. 

Como crítica, el documento indica que son muy pocas las pymes que logran 
exportar a los mercados internacionales, pero, el Estado desea favorecer este 
sector, impartiendo seminarios y cursos especializados para ellas (PND, 
2006:65). 

Como otro punto a considerar, para el año 2006 el país recibió un tota l de 1.7 
millones de turistas, los cuales aportaron $1.663 millones a l1a economía 
costarricense (PND, 2006: 58), por lo que esta act ividad crece y en el la trabajan 
más de 100.000 personas185

. 

Como un último punto, el Estado incentivaría el apoyo técnico y financiamiento 
a las pyrnes, así como la promoción de la ciencia y tecnología para aumentar su 
competitividad en el mercado local e internacional (PND, 2006:60). 

Específicamente, durante la administración de Arias, se dirigieron esfuerzos para 

1 

1 

185 
El gobierno pretende incentivar un programa de desarrollo para reducir los efectos de la 
estacionalidad de la demanda turística (PND, 2006:66). 
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aumentar los sectores dinámicos de las exportaciones, pero el sector de las 

pymes en el mercado interno no fue favorecido. Aunque se indica que fue 

creada la Ley 8.634 Sistema de Banca para el desarrollo, en el 2008 (la cual 

posee una fa lta de correspondencia entre el gobierno y el accionar de las pymes 

en1 el mercado costarricense), como se analizó en el apartado 3.2.2.10 de este 

capítu lo. 

De igual manera, en el campo social, Arias no logró reducir la pobreza de la 

población costarricense, más bien esta aumentó (Villarreal y Gómez, 2010:81). 

El plan pretende avanzar hacia un desarrollo seguro, respaldado por la ciencia y 

la tecnología, en un ambiente sustentable {PND, 2010:21) . 

Entre las metas más fuertes de este discurso político está que intenta alcanzar 

una tasa de crecimiento del 5% o 6%., así como mejorar la posición del país en el 

Índice de Competitividad Global, también disminuir la tasa de desempleo, la 

delincuencia, entre otras más (PND, 2010:42). 

Sus áreas prioritarias están contenidas en unas acciones que mejoren el 

bienestar social, ambiente y ordenamiento territorial, seguridad ciudadana, paz 

social y, por último, competitividad e innovación !PND, 2010:21). 

En relación con la competitividad e innovación, este discurso centra su atención 

en implementar el capital humano, la eficiencia, el capital físico y nuevos 

mercados como diversificación (PNO, 2010:88). 

Para la innovación de ciencia y tecnología, apunta a implementar sistemas de 

gestión de pymes, tratar de aumentar las exportaciones y financiar proyectos de 

innovación cultural (PND, 2010:90). 

Además, pretende aumentar la inversión extranjera directa, como incentivo en 

la economía del país (PND, 2010:89). 

Dentro de sus logros se visualiza un interés por seguir fortaleciendo las 

exportaciones y, en ese sentido, la economía costarricense creció en 4.4% 

durante 2010 y 2013. 

Además, esta mandataria dio mucho énfasis a fortalecer la seguridad pública, 

protección del medio ambiente e intentar dar sostenibilidad a la CCSS. 

Como desaciertos, al igual que otros mandatarios, poco se hizo por el sector de 

las pymes y su forta lecimiento (por estar centradas las políticas del gobierno 

mayoritariamente hacia las exportaciones). 

Hubo, eso sí, un ligero aumento del crédito hacia el sector privado que pudieron 

aprovechar algunas pymes, pero no con los resultados deseados {El Financiero, 

201S:s.f.) {Véase Cuadro 31, de este capítulo) . 

En su administración, el déficit fiscal. costarricense aumentó. 

1 
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Conclusiones del Capítulo 

Para concluir este capítulo sobre el estudio de los discursos presidenciales, 

las leyes y los planes de desarrollo, sobre el fortalecimiento de las pymes a partir 

de 1950-2013, es necesario indicar que se presentan ciertas conclusiones de forma 

general. 

El Estado es consciente de la importancia de las pymes en la economía como 

generadoras de empleo, pero, que continúan enfrentando a lo largo de la historia 

una competencia internacional y ~ ocal agresiva para permanecer en el mercado. 

Segundo, los discursos presidenciales iniciales enaltecían el modelo de 

desarrollo sustitución de imp0rtaciones y, al mismo tiempo, promovían las políticas 

de industrialización. Posteriormente, los discursos comprendidos entre 1980-2013 

respaldaron la teoría neoliberal que legitima el mercado y están contenidos en un 

desarrollo hacia afuera, fomentan la participación en el mercado internacional y 

promueven las importaciones. En síntesis, cada discurso está condicionado a la 

ideología y el poder que lo reproduce. 

Por su parte, llama la atención que prevalece un consenso para el apoyo de 

la inversión extranjera en Costa Rica, pues es un terna que se presenta en los 

discursos de los mandatarios presi'denciales desde el discurso de José Figueres 

Ferrer en 1956, hasta Laura ChinchiHa en el año 2010. Aunque, eso sí, se aclara que 

se respaldan diferentes argumentos desde el contexto económico desde el cual se 

emitieron. De igual manera, este tema también se incluye en los Planes Nacionales 

de Desarrollo (PND). 
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Particularmente, en cuanto a los planes de desarrollo, tenemos que 

contienen muchas herramientas de planificación nacional, sin embargo, como un 

conjunto de documentos, cada uno de ellos trae consigo intenciones y relaciones de 

poder que deben analizarse desde su contexto, pues son textos del habla que 

pretenden el consenso de los grupos dominados. En esa línea, cada documento PND 

presenta particularidades especiales que, sumadas, representan prácticas 

discursivas que pretenden lograr el crecimiento y desarrollo del país. 

Como un cuarto punto, las leyes creadas en el país además de intentar 

fortalecer las pymes, también en muchos casos las desprotege y las enfrenta contra 

la inversión extranjera en ambos modelos de desarrono analizados: sustitución de 

importaciones y líberación económica. 

De igual manera, los planes de desarrollo y las políticas de} gobierno, pocas 

veces pueden encontrar un punto de encuentro, sobre todo para las pymes, pues 

parte de la controversia es que el Estado necesita una integración de las políticas 

estatales para promoverlas y fortalecerlas adecuadamente, porque muchos de sus 

planteamientos se quedan en el discurso político. 

Asimismo, el modela de desarrollo liberación económica presenta retos y 

ventajas que pueden aprovecharse en favor de las pymes, como se mencionó en 

este capítulo, un ejemplo específico de eHo serían los encadenamientos productivos 

del sector con empresas grandes o extranjeras. No obstante, hace falta una 

legislación que regule y promueva ese vínculo. 
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De igual manera, se presenta la necesidad de que coexistan políticas 

gubernamentales que vinculen sus objetivos y metas integralmente en todo el 

Estado costarricense. 

Para terminar, las dificultades de las pymes a lo largo del tiempo persisten 

básicamente por el acceso restringido a los créditos, que demanda garantías o 

títulos de propiedad. Sobre este asunto, en el Capítulo 1 se estudió que ese 

problema existió en el modelo agroexportador y en el Capítulo 3 se evidenció que 

ha estado presente en los modelos de desarrollo sustitución de importaciones y 

liberación económica. 

Asimismo, el actual modelo de desarrollo presenta todavía más retos que el 

modelo desarrollista, pues la economía está dividida en dos segmentos 

empresariales, por un lado, las empresas extranjeras que poseen una alta 

productividad y están encaminadas al mercado externo y, por otro lado, las 

empresas locales, la mayoría pymes las cuales cuentan con capital nacional y 

orientadas al mercado doméstico o interno. En ese sentido, las pymes están 

obligadas a mejorar su gestión empresarial y toma de decisiones, así como 

adecuarse al modelo empresarial que presenta Ja economía con inversiones en 

innovación y desarrollo o, en caso contrario, desaparecer del mercado. 

CONCLUSIONES FINALES 

Desde el campo internacional, cuando aumenta e] desarrollo de un país, se 

incrementan sus sectores empresariales, entre ellos, las empresas de tipo: micro, 
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pequeño y mediano o sea pymes. Partiendo de esa realidad, se considera que, la 

sociedad costarricense necestta comprender muchos procesos: económicos, 

políticos, financieros, sociales y culturales, con el objetivo de poder analizar la 

historia costarricense, para participar con nuevas ideas y proyectos nacionales por 

el bien de Costa Rica. 

Según lo expuesto, en la investigación, el sector de las pymes costarricense 

es bastante heterogéneo, donde, en los últimos años, ha crecido el sector comercio; 

sin embargo, todavía se presentan dificultades para permanecer en el mercado 

nacional e internacional. 

De esta manera, se despliegan las siguientes conclusiones finales, en función 

de los objetivos de la investigación: 

1. Determinar los antecedentes previos al surgimiento de las pymes 
como proyecto estatal: 

i. Para empezar, según lo analizado en el apartado Costa Rica en evolución, en 

el Capítulo 1, desde el siglo XIX, se manifestó la presencia de pequeños y 

medianos empresarios, de manera formal o informal; con los inconvenientes 

del problema sobre la falta de crédito. De igual manera, desde el siglo XIX, se 

presentó, en la economía costarricense, la informalidad de la pyme; el cual 

es un tema que preocupa al Estado costarricense en la actualidad, dado que, 

ellas ejercen su actividad al margen de la ley, generalmente, dentro de una 

economía de subsistencia; con pocos impactos en la economía. 
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ii. Asimismo, según la investigación, durante el siglo XIX, en Costa Rica, existió 

una élite burguesa primaria exportadora y un segmento de pequeños 

propietarios relacionados con el café, comerciantes y artesanos, pero, para 

la exportación del café solo la realizaron los medianos y grandes 

empresarios; no los pequeños. 

ii i. Ahora bien, con la instauración de la Segunda República, a partir de 1950, 

Costa Rica empezó a levantar censos para medir el impacto de otros 

sectores empresariales en la economía, los cuales no pertenecían al sector 

agrario. En ese contexto, durante las últimas décadas, la participación del 

sector empresarial de las pymes ha tomado un protagonismo, en la 

estructura económica costarricense dentro de un desarrollo local. 

iv. Retomando la idea anterior, desde finales del siglo XX y principios del XXI, 

muchas empresas pymes han surgido, pero este crecimiento está asociado a 

la deficiencia del sector tradicional de generar empleos, como se analizó 

oportunamente en el Capítulo 1. También, se presenta el inconveniente que 

muchas de ellas, son de tamaño micro, o sea, con menos de 5 empleados, en 

relación con el tamaño, como se analizó en el Capítulo 1; numerosas pymes 

pueden lograr una mayor flexibilidad para realizar modificaciones y 

reorientar tácticas o estrategias para permanecer en el mercado 

costarricense. 

v. Por otra parte, como se evidenció en el Capítulo 1, una gran mayoría de 

empresas del sector de pymes, hoy trabajan con baja productividad o 

rentabilidad, dado que, se mantienen en niveles de subsistencia y eso limita 
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su supervivencia en el mercado empresarial; lo cual puede ocasionar que 

muchas de ellas mueran antes de los diez años. Para contrarrestar lo 

anterior, el gobierno de Costa Rica debe mejorar o revisar su programa 

estatal en el cual las pymes son capacitadas y fortalecidas, porque la 

globalización exige que el empresario de un negocio posea conocimientos en 

áreas claves del negocio, tales como: contabilidad, mercadeo, inglés, 

sistemas de información, finanzas, modelos operativos, sistemas de 

franquicias, encadenamientos con empresas grandes, leyes y otros 

conocimientos relacionados. Además, se necesitan acciones concretas, más 

especializadas, para impulsar el desarrollo de este sector. 

vi. Tal corno pudo observarse en los resultados, Jos sectores del comercio y 

servicios son los que más han incrementado su participación en la economía 

a lo largo del período de estudio. Por el contrario, se hace fa aclaración que 

son actividades las cuales necesitan estar en una permanente innovación de 

sus prácticas e implementar la tecnología, para no sufrir rezago o saturación 

con respecto a otros sectores económicos. 

2. Realizar un diagnóstico empresarial de las pymes en Costa Rica y 

comparar los resultados con las pymes de la Quinta Región de Chile: 

En relación con este objetivo, tanto Chile como Costa Rica, necesitan 

proteger el sector de las pymes, ante el desafío internacional y las muchas 

posibilidades de desaparecer del mercado. 



347 

i. De igual manera, la investigación en Chile, arroja que Costa Rica posee las 

siguientes debilidades más significativas, de acuerdo con el FODA 

desarrollado en el Capítulo 2: 

Figura 10 
Debilidades de pymes costarricenses 

La mayoría de las empresas costarricenses iniciaron sus operaciones 

1después del año 2011 y eso las hace vulnerables a los cambios del 
!entorno. 
lcosta Rica presenta en su mayoría empresas de tipo micro, o sea, menos 
de 5 empleados. 

n gran número de estas organizaciones posee activos menores de $20 
il dólares, es decir, menos de 11 millones de colones. 

85% de las pymes nacionales se dedican a actividades comerciales y en 
consecuencia se presenta una saturación de esta actividad en relación a 

tros sectores económicos. 
Las pymes en Costa Rica, al igual que Chile, no pertenecen en su mayoría a 
una asociación, cámara o gru¡oo donde se pudiera perfilar algún 
!encadenamiento con una empresa grande o extranjera. 
Los ingresos mayoritarios de las pymes nacionales están representados 

or menos de 11 millones de colones al año, o sea, $20 mil dólares. 
¡Las pymes de Costa Rica dedican pocos esfuerzos para estimular en los 
.clientes las promociones y la garantía del producto. 
~entro del elemento diferenciador de la competencia las empresas 
nacionales practican con menos entusiasmo distinguirse por calidad del 

roducto y el buen trato. 

1

costa Rica fija los precios con base en la utilidad sobre el costo y no toma 
en cuenta el precio de la competencia. 

0% de las empresas se encuentran en la residencia de sus dueños. 
Costa Rica utiliza la información contable con el objetivo de controlar 
astos y asignar precios olvidando que le serviría para mejorar la toma de 
ecisiones importantes y mantener flujos de dinero a corto y largo plazo. 

La mayoría del sector empresarial de pymes no posee bienes hipotecados 
para responder a las necesidades del negocio. 

1 

Fuente: elaboración propia con base en los cuestionarios. 

Con base en lo antes expuesto, es importante notar que, este estudio de 

empresas pymes fue realizado en la Región Central de Costa Rica y posee 

muchas particularidades que podrían ser comparadas con otras región, por 
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ejemplo: Pacífico Central. Además, se muestra, claramente, que muchas de 

las debilidades provienen de la administración del dueño, es decir, de su 

gestión gerencial dentro de la pyme (activos, pertenencia a una cámara, 

pocos esfuerzos para estimular las promociones en los dientes, elemento 

diferenciador de la competencia, entre otros). Por otra parte, existe la 

limitación de los recursos, pues 30% de los negocios se encuentran dentro 

de la residencia de sus dueños y también, una mayoría, posee pocos bienes 

para hipotecar y obtener un préstamo. 

Por otro lado, la mayoría inició sus operaciones en el 2011, lo cual las hace 

vulnerables a las exigencias del entorno empresarial. Agregando que, la 

actividad mayoritar~a es el comercio, la cua] puede estar en gran parte 

saturada y sujeta a una elevada competencia nacional e internacional. 

Como otro hallazgo, es importante analizar, los ingresos de las pymes 

costarricenses son bastante bajos, o sea, menos de 11 millones de colones al 

mes y, en ese sentido, se pueden catalogar de subsistencia; motivo por el 

cual a pocas se les permite innovar y mejorar las necesidades de la empresa. 

Por último, utilizan la información contable como un medio de asignar los 

costos a los productos, olvidando que es una herramienta en la toma de 

decisiones; situación que las hace frágiles ante la competencia. 

ii. En relación con las pyrnes estudiadas de Costa Rica, el débil financiamiento 

en este sector, es un problema que ha permanecido en los dos modelos de 

desarrollo, pero se encuentra más acentuado en el actual. Asimismo, dentro 

de las pymes encuestadas (82%) indican que por la escasez de los créditos, 
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muchas de ellas no logran desarrollarse; innovar y aumentar su 

productividad para mejorar su gestión por tanto, se produce el rezago en 

relación con otras empresas más grandes. Asimismo, por las condiciones de 

los créditos, se presentan inconvenientes para optar por ellos. Como una 

estrategia política, para disminuir este obstáculo, se recomienda que el 

Estado costarricense mejore y facilite los trámites en la colocación de 

créditos, para que esta po1ítica responda a la naturaleza y características del 

sector empresarial de las pymes; o sea, por medio del crédito empresarial, 

se puedan reducir los bajos niveles de productividad y realizar un 

mejoramiento continuo de la organización. 

iii. Aunado a lo anterior, dentro de las pymes estudiadas de Costa Rica, un 89% 

le gustaría crecer, empresarialmente, en algún momento. 

iv. Por otra parte, un 85% de las pymes encuestadas del país, consideran que el 

Estado es exigente con permisos, financiamientos, impuestos y otros, en 

otras palabras, las cuotas son elevadas. Además, agregan que los pagos de 

las cuotas patronales a la Caja Costarricense del Seguro Sedal deben ser más 

flexibles de acuerdo con la posibilidad de cada pyme. Con base en esto, un 

95% de los encuestados, en el país, considera importante que el sistema 

tributario sea modificado, por ejemplo, los impuestos por pagar sean 

escalonados y flexibles dlependiendo del tamaño y dinamismo de cada 

empresa pyme. 

v. Dentro de una visión progresista de desarrollo se puede mencionar que, en 

el modelo de desarrollo liberación económica persiste una falta de 
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continuidad en los proyectos y políticas para fortalecer y promover el sector 

de las pymes en Costa Rica, o sea, la implementación del modelo de 

desarrollo hacia este sector no ha sido el más óptimo como se analizó en el 

Capítulo 1 y 3. Por mencionar un ejemplo, se presenta una desorganización 

en los ministerios para cumplir y continuar las políticas estatales, en los 

sectores empresariales. Por ccttar 50% de las pymes encuestadas se reconoce 

que el Estado posee instituciones gubernamentales para fortalecerlas; pero, 

en general, desconocen sus programas. Por tanto, se recomienda una mej,or 

coordinación y promoción de las instituciones que capacitan y desarrollan a 

las pymes, tales como: el Ministerio de Economía, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Universidades Públicas o Privadas, empresas privadas, entre 

otras. Asimismo, en relación con lo descrito, se ocupa un Estado 

costarricense con una efectiva política pública relacionada con la protección 

y desarrollo de la pyme. 

vi. A partir de lo anterior, un 90% de la población estudiada señala que, se 

necesita un acompañamiento en las capacitaciones más aUá de la teoría, es 

decir, finalizada la capacitación, se deberían realizar seguimientos 

empresariales o acompañamientos por parte de quienes los capacitaron 

(MEIC, INA, TEC, UCR, UNED, etc.). Pues, muchas veces, una gran mayoría, se 

percibe desprotegida ante los retos nacionales e internacionales del 

mercado. 
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3. Analizar ¿qué debilidades y fortalezas muestran las distintas leyes 

aprobadas y ejecutadas en el país, sobre pymes, con el fin de contribuir 

en un entendimiento sobre las relaciones de discurso, la sociedad y el 

Estado? 

i. Se debe acotar, para este objetivo, el Estado costarricense ha realizado 

esfuerzos por impulsar e) sector de las pymes, básicamente, desde 1950, 

entre las principales leyes se estudiaron: la Ley 2.426 Desarrollo y 

Protección Industrial, Ley 2.825 Tierras y Colonización, Ley 7.169 Promoción 

de Desarrollo Científico y Tecnológico, Ley 8.262 de Fortalecimiento de las 

pymes, Ley 8.634 de Banca para el desarrollo, entre otras. En particular, tal 

como se expuso, en el Capítulo 3, las leyes de Costa Rica deben ser revisadas 

y analizadas congruentemente con el desarrollo y las necesidades de la 

sociedad, pues, una gran parte de las leyes analizadas, en esta investigación, 

favorecen a las empresas grandes y consolidadas en el mercado o en otra 

situación, no llegan a cumplirse. En otras palabras, se necesita mejorar y 

revisar las leyes más recientes, que están relacionadas con el sector de las 

pymes, por ejemplo, la Ley 8.634 todavía presenta inconvenientes para las 

pymes, se les dificulta acceder al crédito y de ello resulta que, algunas de 

sus deficiencias, se vincuJen a sus limitados recursos financieros para 

innovar, mej,orar y producir. 

ii. Por otro lado, dentro de la perspectiva neoliberal, se hace importante que 

Costa Rica modifique, revise o inclusive valore el impacto de los regímenes 

especiales de exportación, tales como: zonas francas y perfeccionamiento 
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activo (maquilas) en el entorno empresarial, porque, no se produce un 

progreso exitoso en la economía, en relación con los encadenamientos entre 

las empresas extranjeras y el sector de las pymes, como se analizó en el 

Capítulo 3. 

Dentro de ese marco, hacemos la salvedad de que, si se presentan nuevas 

inversiones extranjeras, el país debe, cautelosamente, estudiar estas 

propuestas por el bien de la ciudadanía y establecer ciertas condiciones de 

favorecimiento, como lo hacen países como: Chile, Japón, Corea, China, 

entre otros. 

iii. Ahora bien, el modelo de desarrollo liberación económica nos presenta 

muchos retos, pero también, existen posibilidades de acuerdo con las 

teorías económicas, tales como: la evolucionista y la neo-estructuralista, en 

las que el Estado, más bien, canaliza sus esfuerzos y vincula a la sociedad 

para cumplir obras como mejoras a infraestructura, servicios, gestión 

empresarial, incentivo en la ciencia y la tecnología, educación, salud, entre 

otras. En ese sentido, se necesita un Estado organizado que coordine, de 

manera más unificada, las instituciones que favorecen el sector de las 

pymes y no como se ha presentado en el modelo de desarrollo liberación 

económica, en los últimos años, el cual se encuentra fragmentado o dividido 

y esto condiciona el desarrono de Costa Rica. 

iv. Asimismo, a lo largo de la investigación, se hace necesario retomar un punto 

importante: el proceso de las exportaciones. Sobre esta base, el Estado debe 

estudiar y mejorar este proceso; pues son muy pocas las empresas pymes 
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que alcanzan a exportar, como se explicó en el Capítulo 1 y 3. De esta 

manera, el sector de las pymes debe dotarse de una adecuada capacidad 

técnica necesaria para poder exportar a los mercados internacionales. 

¿Cómo? Por mencionar, se podría fomentar un programa de gobierno, en el 

cual se fortalezca los sistemas de información, para que a futuro, ellas 

logren optar por nuevas opciones empresariales vinculados al proceso de la 

internacionalización. Por otro lado, preocupa que Costa Rica, dependa de 

ciertos países desarrollados para exportar su productos, es necesario 

entonces, diversificar la producción, con el objetivo de no supeditarse de 

esos mercados, como ocurría en el modelo agroexportador, cuando los 

precios internacionales del café afectaban al país y sus productores a 

finales y principios del Siglo XX, también promovió la crisis de los años 

treinta. 

v. Específicamente, Costa Rica necesita una política pública que haga énfasis 

en una efectiva protección empresarial hacia las pymes, así como, eficientes 

programas de mejoramiento en el campo social. Por mencionar, el país 

requiere, en la parte empresarial, una institución que promueva y capacite 

exitosamente este sector, como lo hace Chile con: CORFO, SERCOTEC y 

FO SIS. 

vi. Para finalizar, los trabajos sobre el desempeño de las pymes y la búsqueda 

de opciones de desarrollo alternativo para ellas es una labor inacabada, por 

su complejidad, por eso, se hacen necesarias nuevas investigaciones que 

profundicen aspectos relacionados con su gestión y promoción, para un 
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futuro dejar de ser una economía en vías de desarrollo. Estas 

investigaciones pueden estar relacionadas con la idea de profundizar el 

estudio de los pfanes de desarrollo, las leyes o inclusive indagar nuevas 

maneras de protecc·ón estatal en otros países, mejora de los 

encadenamientos productivos y otros temas relacionados. 



355 

ANEXO 1: Cuestionario a miclio, pequeñas y medianas empresas {pymes en Costa 

Rica y Mipymes en Chile). 

Buenos días, la suscrita estudiante de Universidad de Costa Rica Kathia Cousin Brenes, estudiante del 
doctorado Estudios de la Sociedad y la Cultura, en Costa Rica. Se encuentra realiza ndo una investigación 

sobre la gestión empresarial en pymes costarricenses. 

Para el caso chi leno, esta investigación está coordinada por el Gobierno chileno (CORFO) y la Universidad 

de Valparaíso ubicada en la Quinta Región de Chi le. 

Por lo tanto, se le solicita amablemente responder las siguientes preguntas. 

Lugar--------~------

Número de cuest ionario I I / 

l. Información 
1. Nombre de la empresa: 

2. Nombre del propieta rio o responsable: 

2.1 Contactos: 
Nombre Teléfono E-mail Puesto 

3. Cédula física o jurídica: 

4. Ubicación: 

S. Dirección exacta: 

6. Inicio de operaciones como empresa 
7. Número de empleados que laboran en la empresa _________ _ _ _ 
8. Teléfonos 
9. Sobre la escolaridad del personal de la empresa : 

Personal Total Primaria Secundaria Técnica Para Universitaria Universitaria 
Administrativos 

Hombres 
Mujeres 

De planta 
Hombres 
Mujeres 

De distribución 



( Hombres 

Total 1 1 

Mujeres 

11. Estructura 
l. El capital social de la empresa es para Costa Rica: 

a) Persona física ( ) 
b) Persona jurídica ( ) 

Tipo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Para el caso de Chile: 
c) Estrictamente familiar 
d) Empresa de Responsabilidad linnitada (IRL) 
e) Empresa Sociedad Anónima 
f) Empresa física o natural 

2. El capital social de la empresa es: (Porcentajes) 

Nacional __ % Extranjero __ % 

3. El capital social accionario pertenece en más de un 25% a una empresa grande: 

4. El valor de los activos totales de la empresa es aproximadamente: 
$~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

S. El valor de los activos fijos de la empre.sa es aproximadamente: 
$~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

111. Actividades desarrolladas 
l. La actividad principal de la empresa es: 

empresa es: 
i. Industrial 

ii. Agroindustrial 
iii. Comercial 
iv. Artesa,nal 
v. Servicios 

2. Describa la actividad principal que realiza su empresa: 

3. La empresa participa en alguna organización tales como: 

La actividad secundaria de la 

356 
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a. Cá mara ( b. Asociación ( ) c. Fundación ( ) d. ninguna ( 

IV. Información de Mercado 
L Enumere sus seis principales productos o servicios que realiza: 

2. Enumere sus principales materias primas, insumos o servicios demandados: 

3. El valor de las ventas anuales brutas es: _ _____________ _ 

4. El valor de las ventas netas anuales es : ----------~----

S. La empresa posee conocimiento de: 

Muy Bien Poco No t iene 
1 conocimiento 

Características de sus clientes 

El grado satisfacción de sus clientes 

Los gustos y preferencias de los. consumidores 
11 

Productos/ Servicios de la competencia 

6. La competencia en su mercado es: (Selección Única) 
a) Alta b) Media Baja ----~ No existe _ __ _ 

7. La estrategia de ventas de la empresa iincluye: (Marque una o varias) 
a) Promociones 
b) Descuentos por volumen 
c) Crédito 
d) Descuento por pronto pago 
e) Devolución de mercadería 
f) Garantía . 
g) Servicio post venta 
h) Otra: 
i) Ninguna 
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V. Ambiente empresarial 

l. El elemento que diferencia sus productos / servicios de los de la competencia es: (Marque una o 
varias) 

a) Alta calidad 
b) Exclusividad 
c) Alta calidad 
d) Precio bajo 
e) Su filosofía de servicio al cliente 
f) Otro: 
g) No existe un elemento diferenciador 

2. Los precios se fijan : (Selección Única) 
l. Tomando en cuenta el costa y comportamiento de Ja competencia. 
2. Como un porcentaje de la utilidad sobre los costos. 
3. Se establece un precio similar al de la competencia. 
4. No hay un sistema definido. 

3. l!.a empresa ha realizado las siguientes innovaciones en los últimos dos años: {Marque una o 
varias) 
a) Producto o servicio nuevo 
b) Mejoras en el1 producto o servicio 
c) Marca nueva en el mercado 
d) Desarrollo de una, patente 
e) Nuevo proceso de producción 
f) Mejora en el proceso de producción 
g) No ha rea lizado ningulila innovación 

4. La empresa propicia la innovación a t ravés de: (Selección Única) 
a) Innovaciones en producto o servicios. 
b) Mejoras en productos y servicios. 
c) Posee planes y políticas de innovación. 
d) No tiene interés alguno por innovar. 

VI. Capacidad productiva 

l. la planta e instalaciones: (Selección Única) 
a) Son de la empresa y están libres. 
b) Son de la empresa y e-stán hipotecadas. 
c) Son alquiladas. 
d) Son prestadas. 

2. Las instalaciones de la empresa se caracterizan por: (Selección Única) 
a) Se encuentra separarla del hogar y son de uso exclusivo para la empresa. 
b} Es parte del hogar pero tiene un área exclusiva. 
c) Forma parte del hogar y comparte el espacio con las actividades familiares. 
d) No tienen un lugar fijo. 
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e) 
3. La instalación física de su empresa se caracteriza por: {Marque una o varias) 

a) Estar cerca de sus proveedores 
b) Estar cerca de sus principales clientes 
c) Está diseñada de acuerdo a las necesidades específicas de su proceso 

productivo 
d) Ninguna de las anteriores 

4. La maquinaria y equipo de la empresa es: 

a) Especia lizado ---~--
b) Básico 

c} Manual 

5. Respecto die la utilización eficiente de la planta, el espacio físico y la capacidad de producir o 
brindar servicios : {Selección Única) 

a) La empresa uti li za sus recursos entre un 80% . 100%. 
b) La empresa utiliza sus recursos entre un 50% - 79%. 
c) La empresa uti liza Sl!J·S recursos menos de un 50%. 
d) No cuenta con la valoración de la utifüación de los recursos. 

6. La empresa t iene mecanismos de evaluación y control de cal idad en: 
{Para cada ítem marque sí o no). 
a) Materiales ut ilizados Sí 
b) Productos que están en proceso. Sí 
c) Servicios brindados/ Productos para comercializar. Sí 

VII. Administración de la información 

l. La información contable se utiliza para: !Marque una o varias) 

No 
No 
No 

a) La valoración de las razones financieras que permiten analizar la marcha del negocio, toma 
de decisiones y programar el fl ujo de caja. 

b) Controlar gastos o fijar precios. 
c) Cumplimiento de las obligaciones t ributarias. 
d) No se utiliza ningún t ipo de información contable. 

2. La empresa ha uti lizado como fuentes de financiamiento: (Marque una o varias) 
a) Recursos propios 
b) Crédito bancario personales 
c) Crédito de proveedores 
d) Crédito del gobierno· (subsidio para el caso chileno) 
e} Créditos en cooperativas 
f) Crédito de otros programas 
g) Crédito de intermediarios. 
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3. Estimación de las deudas de la empresa: - ----------- ---

4. Existen bienes hipotecados para préstamos efectuados: Sí No __ _ 

VIII. Políticas públicas 

1. La empresa posee conocimiento de la legislación y normas legales de los impuestos en el país: 
Sí No __ _ 

2. ¿La empresa tiene conocimiento de los beneficios que brinda el gobierno a las pymes? 
Sí No 

3. ¿Cuáles beneficios ha optado como Pyme en el gobierno? 

i. ¿Cuál política considera usted que ha impulsado su empresa en los últimos S años? 

ii. Con relación a los beneficios obtenidos por el Estado para Pymes, le solicitamos contestar: 
a) l e aumentaron las ventas? ¿En qué porcentaje? 

b) ¿Mejoraron sus procedimientos. (registros de gestión)? ¿Cómo? 

c) ¿Aumentaron sus clientes? 

d) ¿sus canales de distribución son los mismos o son nuevos? 
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e) Este espacio es para cualquier comentario adiciona l! que usted pueda expresar li bremente: 
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