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del 39,4% (154.314 millones de colones). 
Esto la configura como una región que 
mira hacia el Valle Central, con un mer-
cado local de poco peso dentro de esa 
actividad.

Al igual que en la mayoría de las regio-
nes, el sector de comercio y transporte es 
el más grande en cuanto a ingresos, así 
como el principal comprador del resto de 
los sectores (34.923 millones de colones, 
equivalentes al 38% del valor total de los 
flujos intrarregionales). Como ocurre en 
todas las demás regiones, aquí también el 
comercio y transporte constituye el nodo 
central de su eje productivo. Sin embar-
go, tiene formas de vinculación y valor 
de transacciones distintos con respecto a 
otros territorios. 

En la Pacífico Central existe una diná-
mica importante con el sector agropecua-
rio, que vende 7.866 millones de colones 
a comercio y transporte; por otro lado, 
este es, a la vez, un proveedor destacado 
de la industria tradicional (5.147 millones 
de colones) y del sector de alojamiento y 
comida (6.442 millones de colones). 

El resto de los sectores muestran flujos 
de magnitud muy baja comparados con 
la cadena mencionada. Esta dinámica 
se debe tomar en cuenta en el diseño de 
política para esta región, no solo en lo 
concerniente a la identificación de los 
sectores conectados, sino también en la 
dirección de estos flujos, con el fin de 
elegir los sectores con mayor capacidad 
para transmitir un shock positivo. Eso, 
además, se ve reflejado en el hecho de 
que todos los nodos del eje productivo 
regional pertenecen al grupo de conecti-
vidad intermedia. Por lo tanto, son secto-
res que, de momento, están traduciendo 
sus flujos en transacciones de bajo valor, 
pero han establecido un buen número de 
canales susceptibles de fortalecer. 

En general, se trata de una red pro-
ductiva más compleja que la de la región 
Brunca, e involucra una conectividad 
interesante con el sector de alojamiento y 
comida (un proxy de turismo).

En la región Huetar Norte (gráfico 
2.15), el valor de los ingresos intrarre-
gionales por ventas representa un 46,8% 
(202,600 millones de colones) del total en 
esa zona. Es su principal destino de ven-
tas, seguido por la región Central-GAM, 

Gráfico 2.14
Reda/ productiva de la región Pacífico Central

a/ Utiliza el algoritmo circular. El tamaño del nodo señala el peso del valor de las ventas del sector con res-
pecto al total de las ventas de la región. El grueso de la flecha corresponde al tamaño del flujo. El código 
de cada nodo de la red se puede consultar en el anexo metodológico.
Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020, con datos del BCCR

a. Red del Pacífico Central b. Eje productivo de la región 
Pacífico Central
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Gráfico 2.15
Reda/ productiva de la región Huetar Norte

a/ Utiliza el algoritmo circular. El tamaño del nodo señala el peso del valor de las ventas del sector con 
respecto al total de las ventas de la región. El grueso de la flecha corresponde al tamaño del flujo. 
El código de cada nodo de la red se puede consultar en el anexo metodológico.
Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020, con datos del BCCR

a. Red de la Huetar Norte b.Eje productivo de la región 
Huetar Norte

���

��� ���

���

������

���

���

��� ���

507

���

������
������������

���������
������������

�������������������
���������������

��������������������


�
�	��������
��������

���������

�
������������������������������������	����������������������
���



118  ESTADO DE LA NACIÓN OPORTUNIDADES, ESTABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA | CAPÍTULO 2 

con un 31,8%. Esto sugiere una mayor 
conexión interna comparada con las regio-
nes vistas antes. Los sectores de comercio 
y transporte y agropecuario poseen una 
alta conexión, pero con un valor de flujos 
de nivel intermedio (grupo de conectivi-
dad intermedia). Además, ambos sectores 
están altamente vinculados a sí mismos 
(28.900 millones de colones en el sector 
de comercio y transporte, y 30.900 millo-
nes de colones en el agropecuario) y entre 
sí, pues el agropecuario compra 28.800 
millones de colones del sector de comercio 
y transporte. El sector de manufactura 
tecnológica, por otra parte, está muy 
desconectado de los otros sectores de la 
región, pese a que en esta zona se ha podi-
do detectar una interesante actividad en 
el ámbito de las tecnologías de informa-
ción (Hipatia, 2020). 

En síntesis, la región Huetar Norte 
cuenta con una mayor dinámica intra-
rregional. A diferencia de otras regiones 
ya vistas, en las cuales la relevancia del 
mercado local es relativamente baja, en 
esta ocupa un lugar importante en la 
elaboración de una política de fomento 
productivo para esta zona, la cual podría 
aplicar un enfoque que privilegie las rela-
ciones internas de la región. 

En la región Chorotega (gráfico 2.16), 
las ventas locales son las que generan más 
ingresos: 143.500 millones de colones 
(el 41% con respecto al total de ventas), 
un peso un tanto menor al de la Huetar 
Norte. La región Central-GAM es el 
segundo mayor comprador (el 37,7% de 
las ventas totales). Esto es muy relevante, 
considerando que el tipo predominante 
de sector de esta región es de pocas cone-
xiones y bajo valor de los flujos. 

A escala nacional, no resulta una 
región altamente conectada con otras 
regiones, pero posee un mercado local 
cuyo principal motor y comprador es la 
industria tradicional. El sector de comer-
cio y transporte es un destacado pro-
veedor de los sectores de alojamiento y 
comida, construcción e inmobiliarias y 
de la industria tradicional. Como en la 
región Huetar Norte, en la Chorotega 
el mercado local es de gran importancia 
para las políticas que busquen impulsar 
su crecimiento económico. 

Otro aspecto sobresaliente en esta 

Gráfico 2.16
Reda/ productiva de la región Chorotega

a/ Utiliza el algoritmo circular. El tamaño del nodo señala el peso del valor de las ventas del sector con 
respecto al total de las ventas de la región. El grueso de la flecha corresponde al tamaño del flujo. El 
código de cada nodo de la red se puede consultar en el anexo metodológico.
Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020, con datos del BCCR

a. Red de la región Chorotega b. Eje productivo de la región 
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región es el autoabastecimiento de cada 
sector. Los sectores de comercio y trans-
porte, alojamiento y comida, industria 
tradicional y el agro se nutren de sí mis-
mos. Es decir, la región ha sabido estable-
cer mercados locales, que abastecen a los 
sectores de su propia región. Además, su 
eje productivo está compuesto por nodos 
del grupo de conectividad intermedia, 
por lo cual un fortalecimiento de sus 
transacciones beneficiaría a una buena 
cantidad de sectores dentro de su región. 

En resumen, la región Chorotega se 
parece a la Huetar Norte en cuanto a que 
el mercado local constituye un peso sig-
nificativo en su economía. Sin embargo, 
se diferencia de ella porque su eje produc-
tivo está menos densamente conectado y 
el peso del turismo es mayor.

La región Huetar Caribe (gráfico 2.17) 
también genera la mayor cantidad de sus 
ingresos en el mercado local: 249.731 

millones de colones (43%). Como suce-
de en la Chorotega y la Huetar Norte, 
el segundo principal comprador de esta 
región es la Central-GAM, con el 37,8% 
de sus ventas totales. 

Posee dos sectores del tipo de alta cone-
xión, pero bajo valor de transacciones: 
comercio y transporte y el agropecuario. 
Esta característica también la comparte 
con la región Huetar Norte. Asimismo, 
estos dos sectores se caracterizan por 
importantes flujos hacia sí mismos; es 
decir, son endógenos. El flujo más rele-
vante ocurre por medio de la compra del 
sector agropecuario al sector comercio 
por 44.505 millones de colones, lo cual 
constituye un vínculo considerable. Por 
otro lado, los sectores de la industria 
tradicional y los servicios intensivos en 
conocimiento presentan otros vínculos 
notables también con los sectores moto-
res de la región (comercio y transporte y 
agropecuario). 
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Dependencia estructural 
de la economía nacional 
con respecto al sector de 
comercio y transporte de la 
región Central-GAM es una 
vulnerabilidad

Un tercer nivel de análisis para enten-
der el funcionamiento del aparato pro-
ductivo nacional más allá de la intensidad 
de la conexión de un nodo sector-región 
consiste en determinar su capacidad para 
influir en sus vecinos inmediatos. Un 
vecino inmediato se define como una 
conexión directa que tenga un nodo con 
otro sin necesidad de un intermedia-
rio. Esto permitiría conocer, en caso de 
un shock, tanto positivo como negativo, 
quiénes serían los más afectados por una 
disrupción. Un análisis así es especial-
mente importante debido a las graves 
implicaciones de la pandemia del Covid-
19 sobre la economía nacional. Para esto, 
se parte de la estimación de la matriz 
de dependencia, la cual se explica en el 

Gráfico 2.17
Reda/productiva de la región Huetar Caribe

a/ Utiliza el algoritmo circular. El tamaño del nodo señala el peso del valor de las ventas del sector con 
respecto al total de las ventas de la región. El grueso de la flecha corresponde al tamaño del flujo. 
El código de cada nodo de la red se puede consultar en el anexo metodológico.
Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020, con datos del BCCR
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sivos en conocimiento de la Central-
Periferia posee un coeficiente de depen-
dencia de 0,62 del comercio y transporte 
de la Central-GAM. A la vez, este último 
tiene una dependencia de 0,36 del nodo 
de servicios intensivos en conocimiento 
de la Central-Periferia. Esto confirma 
el hecho de que las relaciones de depen-
dencia no son simétricas. Un nodo puede 
ser altamente dependiente de otro, y este 
segundo no ser altamente dependiente 
del primero. 

La importancia de estas relaciones de 
dependencia se puede ilustrar mediante 
un caso. Si se presume una reducción 
en la actividad económica del sector de 
comercio y transporte de la Central-
GAM, los diez primeros nodos (vecinos 
inmediatos) más afectados serían los que 
se incluyen en el gráfico 2.19. 

recuadro 2.2. Dada la relevancia del sec-
tor de comercio y transporte, el análisis 
se concentra en este sector, tanto para la 
región Central GAM como para el resto 
de las regiones, y se identifica el nivel de 
influencia que estos pueden ejercer en sus 
vecinos más cercanos. 

En el gráfico 2.18, se visualiza la extrac-
ción de los nodos conectados directa-
mente (los vecinos inmediatos) al sector 
de comercio y transporte de la región 
Central-GAM (105). En rojo se mues-
tran los nodos con una relación de depen-
dencia mayor de 0,5 (en un rango de 0 a 
1). En este estudio, se asigna 0,5 al punto 
de corte de las relaciones de dependencia 
bajas (menores de 0,5) y dependencias 
altas (iguales o superiores a 0,5). 

Como se puede observar, la mayor 
parte de las conexiones (vecinos inmedia-
tos) del sector comercio y transporte de la 
región Central-GAM mantienen relacio-
nes de alta dependencia, específicamente 
45 de sus 55 conexiones inmediatas.  Así, 
por ejemplo, el nodo de servicios inten-

El análisis de dependencia proviene del 
área de la neurociencia, en la cual se 
analiza la comunicación entre las regio-
nes del cerebro por medio de correlacio-
nes aplicadas al análisis de redes (Jacob 
et al., 2016). La MD asigna un coeficiente 
(estimado como una correlación parcial) 
de dependencia a cada flujo de la MTR, 
el cual indica en qué proporción el nodo 
X depende del nodo Y. Esta operación se 
realiza en ambas direcciones; es decir, 
las relaciones de dependencia no son 
simétricas: un nodo Z puede tener una 
mayor o menor dependencia de otro 
nodo K, que la que el nodo K tenga del 
nodo Z.  Para efectos de este estudio, se 
calcula la relación de dependencia hasta 
el primer vecino, es decir, conexiones 
directas existentes entre los nodos, y no 
se llega a un segundo nivel por cuanto 
los datos no posibilitan extraer las carac-
terísticas necesarias para estimarlo.  

Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 
2020.

Recuadro 2.2
Análisis de la matriz 
de dependencia (MD)
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Todos estos nodos poseen un coeficien-
te de dependencia del nodo 105 (comer-
cio y transporte de la Central-GAM) 
superior a 0,7. Además, la mayoría de los 
nodos se verían afectados, y únicamente 
diez de sus vecinos inmediatos no tienen 
altas relaciones de dependencia. Esto evi-
dencia cuán frágil podría ser la estructu-
ra productiva en caso de que algo paralice 
al sector de comercio y transporte. Por 
otro lado, desde una perspectiva de red, 
un shock en la Central-GAM, específi-
camente en este sector, tendría una gran 
transmisión en sectores que ni siquiera 
son de esta región. 

Al efectuar este ejercicio con los sec-
tores de comercio y transporte de otras 
regiones, se observa que no originan tan-
tos flujos de alta dependencia como el 
caso del sector de comercio y transporte 
de la Central-GAM (panel de gráfico 
2.20). Un primer hallazgo es que los 
sectores de comercio y transporte de las 
regiones no Central-GAM no generan 
relaciones de dependencia en el nivel 
que sí lo hace este último. Por sectores 
regionales, el comercio y transporte de la 
Central Periferia y el de la Huetar Norte 
son los que muestran la mayor cantidad 
de altas dependencias. Por otra parte, 
los sectores de las regiones Chorotega, 
Pacífico Central y Brunca presentan ape-
nas entre trece y veintidós relaciones de 
alta dependencia. 

Según revela el análisis de dependen-
cia, por medio de intensidades de las 
relaciones de dependencia que establecen 
los sectores productivos de las distintas 
regiones, no solo hay unas dependencias 
asimétricas de los distintos sectores pro-
ductivos, sino que, también, la paraliza-
ción de algunos, como el de la Central-
GAM, la Huetar Norte y la Central 
Periferia, causarían un daño más fuerte 
en la red. Asimismo, esto sugiere que 
las regiones fuera de la Central-GAM 
dependen más del comercio de esta que 
de las redes comerciales locales.  

 

Gráfico 2.18
Reda/ de coeficientes de dependencia de las ventas del sector 
comercio y transporte de la región Central-GAM

a/ Utiliza el algoritmo Prefuse Force-Directed y centraliza los sectores con flujos de mayor coeficiente de 
dependencia. El color del flujo indica el nivel de dependencia. En rojo los nodos que son de alta depen-
dencia y en gris los de baja. La distancia al nodo central en azul refleja la cercanía del sector-región con 
respecto al nodo central de comercio y transporte.
Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020, con datos del BCCR
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Gráfico 2.19
Diez sectoresa/ con el mayor coeficiente de dependencia de las 
compras al sector de comercio y transporte de la región Central-GAM

a/ Léase el código de los nodos (sectores-regiones) de esta manera: 703: manufactura tecnológica en la 
Huetar Caribe, 107: alojamiento y comidas en la GAM-Central, 205: comercio y transporte de la Central-
Periferia, 607: alojamiento y comida de la Chorotega, 503: manufactura tecnológica de la Huetar Norte, 
103: manufactura tecnológica de la Central-GAM, 108: servicios de educación y salud de la Central-GAM, 
605: comercio y transporte de la Chorotega, 407: alojamiento y comida de la Pacífico Central, y 305: 
comercio y transporte de la Brunca. 
Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020 con datos del BCCR. 
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Gráfico 2.20
Reda/ de coeficientes de dependencia de las ventas del sector comercio y transporte de las regiones 
fuera de la Central-GAM

a/ Utiliza el algoritmo Prefuse Force-Directed y centraliza los sectores con flujos de mayor coeficiente de dependencia. El color del flujo indica el nivel de depen-
dencia. En rojo los nodos que son de alta dependencia y en gris los de baja. La distancia al nodo central en azul refleja la cercanía del sector-región con respecto al 
nodo central de comercio y transporte.
Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020, con datos del BCCR
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Conclusiones

El estudio aquí expuesto analizó las 
transacciones económicas dentro del 
sector empresarial privado formal, en 
el nivel sectorial y en el regional. Esto 
posibilitó efectuar una primera aproxi-
mación a los tipos y las características de 
las interacciones económicas del sistema 
productivo del país, en los planos nacio-
nal y local.

Un primer hallazgo consiste en que 
el aparato productivo puede visualizarse 
como una red, la cual, desde esta perspec-
tiva, es relativamente densa, con niveles 
de conectividad altos pero concentra-
dos en unos pocos sectores y regiones. 
Esta concentración coexiste con otros 
altamente desarticulados, tanto dentro 
de estas unidades subnacionales como 
entre ellas. Por una parte, unos sectores 
han establecido muchos vínculos con 
otros sectores y otras regiones, y por 
otra, algunos sectores no están altamente 
conectados, sino desarticulados del resto 
de los sectores. 

El sector más conectado en toda la red 
es el de comercio y transporte, el cual, 
además, traduce ese nivel de conexión 
en transacciones de muy alto valor, en 
especial dentro del mismo sector. El más 
dominante es el de la región Central-
GAM, y por este pasan la mayoría de las 
transacciones del país. Esto responde, 
en alguna medida, a que la GAM es 
un territorio de mucho peso en el país, 
por cuanto hay mayor disponibilidad de 
recursos humanos, servicios e infraes-
tructura, y, en consecuencia, en esta zona 
se establecen la mayoría de las empresas. 

La relevancia del comercio y transporte 
de la Central-GAM también es medular 
en la provisión de insumos para el resto 
del país, pues es el proveedor primordial 
de las demás regiones. Esto constituye 
un significativo indicio de cómo se puede 
afectar el resto del sistema productivo ante 
un evento o shock que paralice la capaci-
dad de este sector para proveer a los otros 

sectores económicos. En síntesis, la impor-
tancia del sector de comercio y transporte 
se da en toda la red, por ser uno de los 
principales generadores de transacciones y 
el principal conector local.

El sector más desconectado en la red 
es la manufactura tecnológica, en las 
regiones fuera de la Central-GAM. Esto 
revela la dualidad en la que coexisten 
las empresas dedicadas a una actividad 
con un alto contenido tecnológico y un 
fuerte componente exportador. Si bien 
son altamente relevantes en términos 
de crecimiento económico, no están 
conectadas con los mercados locales en 
la mayor parte del territorio nacional. La 
manufactura tecnológica no es un gran 
consumidor de insumos locales ni un 
importante proveedor de otros sectores e, 
incluso, sus pocas transacciones con ellos 
son de bajo valor económico. Asimismo, 
los sectores de manufactura tecnológica 
de cada región no están conectados entre 
sí; sus conexiones son particularmente 
con la industria tradicional y otros secto-
res, pero en el país no hay un gran dina-
mismo transaccional sectorial. 

En el contexto local se encuentran 
grandes desconexiones, reflejadas en 
unos pocos sectores que generan la mayor 
parte de la actividad regional, y el resto 
están conectados sobre todo con el sector 
de comercio y transporte de su región o 
de la Central-GAM. A partir de los agru-
pamientos de conectividad y valor de 
transacciones, se evidencia que algunas 
regiones están en una situación más crí-
tica de desconexión que otras. La región 
Brunca resalta por su escasa conectividad 
y por la presencia de sectores que produ-
cen poco valor transaccional. En un nivel 
un poco menor de desconexión están la 
Huetar Caribe y Huetar Norte, mientras 
que en un mejor nivel se ubican regiones 
como el Pacífico Central y la Chorotega. 

Mediante el análisis de la estructura 
productiva formal privada como sistema, 
se constataron diferencias interesantes en 
la conectividad, así como de relevancia 

de los mercados locales en la estruc-
tura productiva. Algunas regiones han 
conseguido desarrollar mercados locales 
importantes, que podrían ser barreras de 
contención en caso de paralizarse even-
tualmente la Central-GAM. Por otro 
lado, se detectó una considerable depen-
dencia de las regiones de la Central-
GAM y, a la vez, una gran centralidad de 
todo el sistema con respecto al comercio 
y transporte de esta misma región. Aún 
con las limitaciones de la fuente, los 
hallazgos sugieren la necesidad de ela-
borar políticas de fomento productivo 
e iniciativas orientadas hacia una mejor 
conjugación local de actividades. 

De acuerdo con este estudio, el comer-
cio y transporte debería contemplarse 
como un sector digno de tomar en cuenta 
en una política de fomento productivo, 
con méritos propios y no meramente 
como una consecuencia residual de accio-
nes en otros sectores productivos. Desde 
la óptica del análisis de redes, tiene una 
función transaccional que debe ponerse 
en la mesa de debate de cualquier esfuer-
zo de reactivación de la economía, debi-
do a su gran capacidad de transmisión 
hacia el resto de la economía y las demás 
regiones. 

En las regiones donde se observó 
mayor desconexión, se debe comenzar 
por establecer canales de conectividad 
sectorial y hacer más densas las aglome-
raciones regionales de actividades pro-
ductivas. Esto requiere crear espacios que 
permitan formar vínculos locales, con 
el fin de densificar la capacidad local de 
conectarse. Por otra parte, en las regiones 
donde se encontró una mejor conectivi-
dad, un esfuerzo de fomento productivo 
podría enfocarse en fortalecer los víncu-
los y canales de transacciones existentes, 
para, a la vez, reducir la alta dependen-
cia nacional hacia un único mercado 
regional y aprovechar mejor las ventajas 
locales.
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Notas

1 El registro de transacciones del Revec permite identi-
ficar únicamente el origen, el destino y el monto de una 
transacción. Tanto el origen como el destino se pueden 
caracterizar por sector y por región. Para efectos de 
este estudio, se utilizan agrupamientos por región y 
sector. Las autoras no tuvieron acceso a microdatos ni 
a información sensible. 

2 Matemáticamente, un grafo es una colección de un 
conjunto de vértices V y de arcos U2        V2  (Gorbátov, 
1988). En la teoría de grafos, se puede además definir 
un grafo G, por medio de un par ordenado: G=(V,A), 
donde V es un vértice y A una arista. 

3  Entre ellas la dirección y la intensidad de una cone-
xión, así como la importancia en términos de ventas y 
compras comparativamente. 

4 Los cantones que incluye la región Central Periferia 
son: Puriscal, Tarrazú, Acosta, Turrubares, Dota, 
León Cortés, San Ramón, Grecia, Naranjo, Palmares, 
Zarcero, Valverde Vega, Jiménez y Turrialba.

5 Un clúster se define por una alta concentración de 
empresas relacionadas dentro de un área geográfica 
determinada, y estas empresas se relacionan de mane-
ra vertical y horizontal (Strøjer et al., 2003).

6 Este no es el caso de todos los sectores. 
Construcción e inmobiliarias, así como servicios 
intensivos en conocimiento, componen el 18 y 14% 
de las empresas registradas en el Revec, respectiva-
mente, pero no son sectores que traducen el tamaño 
del parque empresarial en un valor de transacciones 
equivalente
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C A P Í T U LO  2

ANEXO 
METODOLÓGICO Redes productivas en Costa Rica

Gráfico 2.21

Estructura del PIB, según sectores económicos desagregados. 
Enero 2020
(porcentajes)

Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020 con datos del BCCR.
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Algoritmo de visualización: 
Prefuse Force-Directed

De acuerdo con Kobourov (2013), los 
métodos force-directed de visualización 
de redes definen una función objetivo que 
mapea cada grafo en un número     R+ el 
cual representa la energía del mapeo. Esta 
función está definida de tal manera que la 
baja energía corresponde a mapeos en que 
los nodos adyacentes están cerca por una 
distancia pre especificada de cada uno, 
mientras que los nodos nos adyacentes 
están más espaciados entre sí. 

Para visualizar las redes, se calcula el 
mapeo de los grafos encontrando el 
mínimo (usualmente local) de estas fun-
ciones objetivo. Estos algoritmos son 
especialmente útiles para visualizar redes 
pequeñas, con menos de cien nodos, 
debido a la limitación de escalar en un 
caso de que haya varios mínimos locales, 
además de que los métodos barcéntricos 
no estiman bien en grandes redes debido 
a que la separación mínima entre los vér-
tices tiene a ser muy pequeña y hace las 
visualizaciones ilegibles. El modelo clásico 
del algoritmo force-directed se restringe 
al cálculo del mapeo de los grafos en geo-
metría euclidiana, típicamente R2 , R3 y en 
general, Rn.
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Cuadro 2.3

Codificación de los nodos de la red de la MTR 

Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020.

Cuadro 2.4

Características de los clústeres de nodos de la MTR

Fuente: Jiménez Fontana y Guzmán, 2020, con datos del BCCR.

Sector productivo
Central-GAM  

(1)

Central-
Periferia  

(2)
Brunca  

(3)

Pacífico
Central 

(4)

Huetar 
Norte  

(5)
Chorotega  

(6)

Huetar 
Caribe  

(7)

Agropecuario (1) 101 201 301 401 501 601 701

Industria tradicional (2) 102 202 302 402 502 602 702

Manufactura tecnológica (3) 103 203 303 403 503 603 703

Servicios intensivos en conocimiento (4) 104 204 304 404 504 604 704

Comercio y transporte (5) 105 205 305 405 505 605 705

Construcción e inmobiliarias (6) 106 206 306 406 506 606 706

Alojamiento y comida (7) 107 207 307 407 507 607 707

Servicios de educación y salud (8) 108 208 308 408 508 608 708

Otros servicios (9) 109 209 309 409 509 609 709

Clúster
Tamaño  

(cantidad de nodos)

Ventas Promedio  
grado de salida

Compras Promedio  
grado de entradaPromedio Porcentaje Promedio Porcentaje

Alto 3 2.100.786,8 62,1 62,3 1.621.141,9 47,9 60,0

Intermedio 34 107.249,0 35,9 53,5 147.215,6 49,3 51,1

Bajo 20 9.802,5 1,9 35,0 13.669,1 2,7 38,6

Desarticulados 6 1.353,8 0,1 13,3 1.810,3 0,1 16,2


