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PRESENTACION 
 

 
conomía y Sociedad publica, en esta edición, nuevos aportes para el debate de la 
realidad nacional e internacional, desde diferentes marcos epistemológicos y 
metodológicos, en correspondencia con la apuesta pluralista que caracteriza a la Escuela 

de Economía y a la Universidad Nacional. 
 
El artículo de Herra Castro aborda una de las situaciones más problemáticas y dolorosas que 
vive el mundo desde hace muchos años, cual es el conflicto en el medio Oriente. Para esa zona 
geoestratégica donde el imperialismo occidental se mancha las manos de sangre inocente 
todos los días, directa e indirectamente, el autor propone un análisis desde una posición 
materialista y dialéctica. La colonización propia de la expansión capitalista ha tenido en todos 
lados un alto costo, sin faltar la pérdida irreparable de vidas humanas. Los intereses de los más 
desposeídos, de la mayoría que más sufre las consecuencias del conflicto, siempre ceden ante 
el poder de los privilegiados y de “las dirigencias corruptas”; por eso, una solución pacífica no 
parece viable a corto plazo, como quisiera una postura humanista. 
 
Por otra parte, Díaz y Valenciano someten a análisis el enfoque de la cadena global de 
mercancías, que ha sido objeto de especial atención en los últimos años dada su potencia 
explicativa. Esta se refiere, particularmente, a la posibilidad de incluir el análisis de las 
relaciones de poder e intercambio. Los autores muestran, además, la evolución del término 
hacia lo que se llama “cadena de valor”. Entre las novedades, está la noción de red, que 
enriquece la metáfora de la cadena, y la introducción del término de gobernanza como modo 
en que las empresas gestionan sus relaciones. En ese sentido, también amplían los cinco tipos 
de gobernanza, que nombran de la siguiente manera: “mercado, modular, relacional, 
cautividad y jerárquica”. Más allá de sus aportes conceptuales, este artículo resulta útil para 
considerar la competitividad en la periferia de las cadenas y en los países “en vías de 
desarrollo”. 
 
El trabajo de Jiménez y Pan, propone un análisis comparativo, con lecciones para Costa Rica, de 
las experiencias de desarrollo en países como  Brasil, Chile, Corea del Sur, Finlandia e Irlanda. 
Las conclusiones de fondo son interesantes, pero también lo es el camino escogido para 
obtenerlas, a saber, el análisis de series históricas de variables indicativas de “éxito económico” 
en el largo plazo. Entre las variables sociales, ofrece datos de todos esos países, en relación con: 
población, pobreza, instalaciones sanitarias, gasto en educación. Entre las económicas están: 
PIB, estructura productiva, exportaciones de bienes y servicios, incluyendo alta tecnología, 
términos de intercambio, formación bruta de capital y créditos al sector privado. Los resultados 
ponen en cuestión algunas hipótesis desarrollistas de la CEPAL y de la misma teoría de la 
dependencia. 
 
Por su parte, Hartley Ballestero utiliza datos de una encuesta del 2007, realizada con 
caficulturores de la península de Nicoya, para analizar la vulnerabilidad de su cultivo ante el 
cambio climático. Como corresponde a este tipo de estudio, identifica vulnerabilidades físicas, 
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climatológicas y sociales. Asimismo, las estrategias adaptativas que se han ido poniendo en la 
práctica para mejorar la resiliencia de las familias caficultoras. Aunque los productores y sus 
familias han ido cobrando conciencia de la necesidad de prepararse mejor para prevenir y 
mitigar el impacto de este fenómeno; está claro que no lo podrán hacer solos, no sin la red 
institucional que debe movilizarse en esa dirección. Esto requiere acciones sostenidas “en 
largos periodos”, más allá de la atención de emergencias y de sus consecuencias. Hay que 
mencionar que se trata de un resultado más en una línea investigativa que ha venido 
impulsando el CINPE desde hace tiempo. 
 
Finalmente, esta edición compensa el énfasis puesto en el largo plazo, con una nota técnica 
sobre el uso de “señales” en el análisis de coyuntura, herramienta que procura entrever en la 
actualidad las tendencias de más largo aliento. Esa es una labor interpretativa de primera 
necesidad para autoridades monetarias y organismos internacionales, tanto como para la 
investigación de la realidad social y económica. Como cualquier interpretación, esta requiere 
del mayor rigor posible, superando una serie de dificultades, entre ellas la selección de 
indicadores y variables que permiten registrar los cambios realmente significativos en el 
tiempo.  
 
Este artículo somete a crítica las “señales” para el análisis de coyuntura que utilizan los Bancos 
Centrales de Centroamérica y República Dominicana y recomienda las que considera más 
adecuadas, especialmente, relativas a los precios y al crecimiento de la producción, con clara 
conciencia de la importancia que esto tiene para los que toman decisiones. Aunque más que 
señales, se trata, en rigor semiológico, de signos de la actividad económica que, ciertamente, 
son clave para comprender el entorno en que aquella tiene éxito o no. Puesto que no tienen un 
significado inequívoco, como el de una señal, se requiere siempre de un arte interpretativo. 
Labor de primera importancia, porque de la calidad del signo y de su interpretación depende, 
en buena medida, las consecuencias que tienen las decisiones tomadas para la vida de quienes 
no tienen la oportunidad de participar de ellas. 
 
En suma, nuestros lectores encontrarán aquí valiosa información y diversidad de 
interpretaciones que enriquecen su acervo analítico de cara a una realidad cambiante y 
compleja. En todos los casos, se procura rigor y pertinencia, que son cualidades que exige su 
análisis crítico, si se aspira a favorecer las mejores prácticas sociales y económicas en el futuro. 

 
 

Heredia, 20 de noviembre del 2012. 
 
 
Hernán Alvarado Ugarte,  
Director 
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