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PRESENTACION

El Censejo Latinoamericano de Ciencias Sociales , (CLACSO) 
ha patrocinado-, con el apoye financiero ce PNUD y UNESCO un 
proyecte trienal que abarca la casi totalidad de los países 
de la región y cuyo objetive, es "explorar los escenarios futu 
ros posibles de la modificación de la relación entre Estado, 
Sociedad y Economía, en la medica que el conocimiento de las 
tendencias actuantes es parcial y, en general, se reduce a 
extrapelciciones de la situación en el plano exclusivamente 
eccnómieo--sccial': . , ;

En este proyecto, denominado "Ciencias Sociales, crisis 
y requerimientos de nueves paradigmas en la relación Estado- 
Sociedad" , le correspondió al Instituto óe Investigaciones 
Sociales, bajo; la Dirección del Dr» Jorge Revira, la respen- 
sabilidad de las investigaciones dirigidas a dos dimensiones 
analíticas; Innovación en Políticas Económico-Sociales y 
Democratisación-Mooernización ¿el Estado., La primera inves
tigación, realizada por el Dr„ Sergio Reuben Soto y publicada 
en nuestra Serie de Avances de Investigación No67, se aboca a 
caracterizar la políticai económico-social de Costa Rica en el 
período 1976-1966»

La segunda investigación fue llevada a cabo por la Licda 
Ana Cecilia Escalante Herrera, Decana oe la Facultad de Cien
cias Sociales y corresponde al documento que aquí presentamos, 
en el cual se estudian las políticas al interior del Estado 
y los sistemas de intermediación política a nivel de la 
sociedad»

Este trabajo parte de un lucido marco- interpretativo par 
analiza'r el desarrollo político y estatal de Costa Rica:, en el 
período 1976-1986, considerando sus antecedentes desde ,1948 
hasta, llegar a la gestión Arias Sánchez en un planteamiento 
prospectivo de las tendencias pesquisadas con el fin de carac
terizar con mayor profundidad la situación política-institucio 
nal del país»



Es así ccmc,, temando en cuenta el contexto economice y 
social„ se indagan actores involucrados en los procesos ostra 
te'giccs de nuestra vida nacional y se analiza de modo penetran 
te la dirección que les diferentes sectores de la sociedad 
costarricense imprimen a la práctica política particularmente 
durante las Administraciones Gubernamentales Carazc Odio y 
Mongo Alvares.:

El Instituto de Investigaciones Sociales busca proyeC" 
tarse activamente a través de la difusión de los conocimientos 
alcanzados y la generación del intercambio ele ideas orientado 
a un mejor desarrolle científico y social.

Es en tal perspectiva que¡, gustosamente entregamos al 
lector los resultados de esta investigación.

Licda. Dina Krauskcpf 
Directora I.I.S.



RESUMEN

; La presencia en Gesta Rica ce una dinámica política idee 
lógica ccnsensual basada en una serie de condiciones materia
les tiene como una de sus expresiones la ampliación técnico 
administrativa ciel Estaco a partir de la década cié los cincuen 
tas o Per ello, se efectúa una revisión de las característi
cas mas sobresalientes del desarrollo sociopolítico costarri
cense desde que el modelo desarrollista tomó gran impulso esta 
tal como alternativa económica, política y social o

Los elementos expuestos permiten hilar en el transcurso 
del documento la explicación que se va desarrollando a las 
medidas de ruptura impuestas en la Administración Carazo Odio 
(1978-1982) conde se propugna por transformar la lógica del 
sistema económico procedente así como el papel del Estado.

Sin embargo, en este período no. se logra concretar todas 
las medidas prepuestas por lo que la nueva Administración guber 
namental Mcnge Alvarez (1982-1986) se presenta como alterna
tiva que retoma elementos del desarrollo anterior y mantiene, 
a la vez, una apertura mucho mayor a las nuevas exigencias 
externas en lo que se ha denominado la "internalización plena 
de la política económica".

La Administración Mcnge reinicia las relaciones con los 
organismos financieros internacionales, truncas en el período 
anterior. En el contexto de crisis que vive el país en el 
memento, plantea como salida necesaria la estabilización de la 
economía como requisito fundamental hacia una reactivación 
económica." Se impulsa la diversificación dé las exportacio
nes tradicionales y la determinación oe contraer la inversión. 
estatal-ante el dilema de la expansión del gasto público.

En este pericote las luchas pc,pulares ccbrán fuerza lo que 
evidencia las consecuencias de las distintas medidas impulsa
das y el grado de deterioro sufrido en el nivel de vida de

iii



estos sectores»
Las luchas., nc obstante, logran canalizares mediante fór

mulas c;e solución negociada» no constituyéndose en el país un 
frente permanente de defensa de les intereses populares»

En el sistema político se oestaca la consolidación de 
fuerzas y la formación del Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSO, principal partido de oposición en el período? el pro
ceso de análisis y definición programática en el Partido Libe
ración Nacional (PLN)? y la profunda crisis de la izquieraa 
nacional» Paralelamente, se aprueban una serie de reformas que 
tiendíen a la consolidación de un sistema político bipartidista 
y como consecuencia, a minimizar el papel de los partidos 
minoritarios„

La política impulsada en la Administración Mcnge Alvarez 
y la intención ce ajustar el proceso de estabilización alcan
zado con la reactivación de la economía por parte de la nueva 
Administración gubernamental Arias Sánchez (1986-1990), donde 
destaca la firma del Programa de Ajuste Estructural del Gcbier 
no de Costa Rica con el Banco Mundial en el 87, permiten plan
tear dos futuros escenarios posibles para el país?

- una articulación de fuerzas alrededor de un proyecto que 
conservando algunos de los principios que rigieron 
previamente la dinámica costarricense,' busque articu
lar las nuevas condiciones tanto internas como exter- 
ñas meo.iante la implementación de medidas graoualistas

, que no cesemboquen en un caos social.
- la-consolidación ole un sector neoliberal c«ue, privile- 

graneo las consideraciones de orden económico sobre 
las ce carácter político social, logre imponer una 
apertura total de la economía, un desmantelamiento

, progresivo del aparato estatal y la privatización de
los servicios sociales estatales»

rv
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INTRODUCCION
El presente avance de investigación tiene un carácter 

pionero y preliminar., Es pionero por su énfasis prospectivo, 
cuyo propósito es contribuir al conocimiento áe las tenden
cias actuales y potenciales de desarrollo del Estado Costarri 
cense y su particular articulación con la sociedad civil.
Es preliminar por consistir en una primera sistematización de 
esas tendencias y potencialidades, la cual permitirá? poste
riormente, definir con mayor precisión los escenarios futuros 
o posibles desarrollos del Estado nacional.

Hubo un especial interés de ofrecer una síntesis inter
pretativa sobre las principales transformaciones ocurridas al 
interior del Estado costarricense, así como en los.mecanis
mos de intermediación política más general. Claro está que 
las características de esas transformaciones están determina
das per la presencia de distintos niveles o instancias de par 
ticipación democrática configurados en el desarrollo histó
rico costarricense, especialmente a partir de 1948, y que 
constituyen uno de los rasgos más sobresalientes de la socie
dad costarricense, diferenciándola, a la vez, de la mayoría 
de las sociedades latinoamericanas. ..

Es precisamente esa especificidad del desarrollo social 
y político costarricense lo que hace imprecindíble iniciar 
el análisis desde el pasado, a partir del cual se puedan ubi. 
car más claramente las razones por las cuales las tenden
cias consideradas corno novedosas en algunos países de la 
región latinoamericana, han sido las tendencias históricas, 
las líneas ce continuidad, en Costa Rica.

A partir de ese análisis histórico también encontraremos 
las razones por las cuales las estrategias de desarrollo, pre 
dominantes en el nivel internacional, repercuten en la socie
dad costarricense de una manera tan particular, especialmente 
en lo relativo a la acción estatal y a la respuesta empresa
rial y popular.



Se consideró necesario, además, especificar algunas cefi 
niciones conceptuales y metodológicas básicas para abordar el 
análisis de los proceses de democratización y modernización 
del Estado en Costa Ricai así como ofrecer una caracteriza
ción crítica de las dos principales estrategias globales de 
desarrollo económico y social, las cuales sirven en la actúa 
lidad como referentes político - ideológicos para la orien
tación de la acción del Estado en América Latinas la estruc
tural- desarrollista y la neoliberal.

Se destacan las manifestaciones más importantes del 
período de intensificación de la crisis económica y social 
en Costa Rica (1978 -■ 1982), considerado como un primer 
memento de ruptura con respecto a la racionalidad política e 
institucional predominante en Costa Rica desde 1948.

El análisis se concentró en el período de estudio pro
piamente dicho, el cual se dividió en dos sub»períodoss
1) El período 1982 -1986, el cual denominamos "de adminis

tración de la crisis:i por las medidas gubernamentales 
tomadas en ese sentido y que determinaron y limitaron 
claramente la acción del Estado.

2) El período 19C6 - 1987, durante el cual la acción esta
tal se orientó fundamentalmente hacia la "reactivación 
económica creando las condiciones y realizando los "ajus 
tes estructurales" para la construcción de un nuevo 
orden económico y social^ así como procurando las trans 
formaciones del Estado que coadyuven a sü realización. 
Las principales políticas seleccionadas con el propósito

de realizr el análisis prospectivo de los procesos de democra 
tizacíón y modernización del Estado, se articulan en torno al 
Programa de Ajuste Estructural presentado por el Gobierno del 
Presidente Oscar Arias Sánchez (1986 -1990) al Banco-Mundial. 
Este programa pone énfasis en la promoción de un sector expor 
tador- come punto social de la estrategia para lograr la reac 
tivación económica dei país.

Además de lineamientos de política de carácter global,



la propuesta gubernamental contiene programas específicos de 
acción en tres áreas principales $
- Los Lectores productivos? principalmente agricultura e 

industria? de cuya transformación dependerá en buena 
medida el éxito de la gestión exportadora y donde deberá 
concretarse la reactivación de la producción?

•- El sector financiero? el cual deberá coadyuvar al logro 
de la transformación estructural que se propone? y

- , El sector público? el cual se considera como un instru
mento de apoyo fundamental al cambio estructural. ,
En lo que respecta a la transformación del sector 

público? el programa propone políticas y medidas concretas que 
giran en torno a tres ejes principales.
- Mayor ordenamiento y sistematización del proceso presu

puestario?
- Racionalización del gasto y mejoramiento de la eficien

cia del sectorc .
- Política tributaria y tarifaria tendiente.a reducir el

déficil fiscal. .
Se seleccionaron estas políticas por ser aquellas que? 

dadas las condiciones externas e internas? serán las que 
orienten con mayor fuerza la acción del gobierno con respecto 
a la dimensión política e institucional durante lus próximos 
tres años (1988 - 19SG). Cabe señalar que ésta ha sido la 
úníoci propuesta programática presentaos públicamente por el 
Gobierno al momento de escribir este trabajo. Además? la 
expresión formal de esas políticas ha sido respaldada por 
medidas concretas y orientaciones que? en ese mismo sentido? 
se tomaron durante el primer año de la administración guber
namental Arias Sánchez (1986 -1987). .

Se intentó resumir las tendencias generales más recientes 
de la práctica política de los distintos sectores sociales 
con el propósito de elaborar un cuadro sinóptico de las estra
tegias de esos sectores y sus correspondientes actores? inclu
yendo su posible relación de cooperación o conflicto con las



así como sus deman-políticas gubernamentales seleccionadas? 
das de politicsiS opcionales o

Con ¡jase en la conbinación de las estrategias globales 
de desarrolle predominantes en América Latina, lcis cuales 
sirven de referentes teóricos a los actores nacionales,, con 
las estrategias particulares de reactivación económica impul
sadas por los diferentes sectores sociales, incluido el esta
tal, se intentó hacer un primer esbozo de los escenarios o 
desarrollos posibles en función ¿el predominio probable de 
alguna, de las estrategias y de puntos ce continuidad y rup
tura con las tendencias actuales.

El procedimiento general de trabajo consistió en cuatro 
fases;
Primera Fases

Definición de un temario de investigación sobre la Gimen 
sión analítica particular y de acuerdo con los objetivos gene 
rales definidos para el Proyecto PNUD - UNESCO - CLACSO RLA 
86/001; "Ciencias Sociales,, crisis y Requerimientos de Nuevos 
Paradigmas en la Relación Estado/ Sociedad/ Economía"„ En el 
temario se especificó;
- Aspectos a estudiar
 ̂ Descriptores
- Fuentes de información
- Esquema de trabajo
- Cronograma 
Segunda Fase;
~ Revisión selección y síntesis de la bibliografía y docu 

mentes seleccionados.
- Definición de cuatro sectores; estatal, político, empre

sarial y popular.
- Selección ce actores representativos de los sectores (ver
. cuadro sinóptico),
- Elaboración de guías de entrevista para los actores selec 

cionados.
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Tercera Fases
- Realización de 20 entrevistas»
*■ Revisión, selección y síntesis de artículos en revistas

especializadas y de las informaciones periodísticas per
tinentes »

Cuarta Fases
- Análisis de la información recopilada»
- Redacción del informe final»

Vaya un sincero agradecimiento al Instituto de Investiga
ciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y a la 
Vicerrectoría ce Investigación de la Universidad ce Costa Rica 
así como a los coordinadores del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO 
RLA Gb/Oül por haber brindado la oportunidad de realizar esta 
investigación» A esas instituciones y organismos recomenda
mos consicerar la posibilidad de organizar una etapa posterior 
de este proceso ae investigación, en la cual se procure arti
cular con mayor precisión los escenarios, para culminar con 
la reflexión explicativa e interpretativa sobre los desarro
llos futuros y sus implicaciones»

Se reconoce la calidad y el valor del trabajo realizado 
por las asistentes de investigación? Sonia Brenes, Anabelle 
Montoya y Aida Rivera al ser consideradas como coautoras de 
este informe»

La versión que se publica incorpora las recomendaciones 
hechas por Fernando Calderón, Secretario Ejecutivo de CLACSO, 
y Mario Dos Santos, Coordinador del Proyecto PNUD - UNESCO - 
CLACSO; así como los comentarios y sugerencias hechas en el 
Seminario que se realizó en Lima, Perú, en el mes de julio de 
1937, con la participación de los responsables de la investiga 
ción sobre la misma dimensión analítica en el resto de los 
países de América Latina»



PRIMERA PARTE



-9-

SINTESIS INTERPRETATIVA SOBRE LA RACIONALIDAD POLITICA-INSTITU
CIONAL PREDOMINANTE EN COSTA RICA, A PARTIR DE 1948.

1.1 El régimen de democracia representativa?

Si algo se puede afirmar, sin lugar a dudas, es que Costa 
Rica ha optado históricamente por la cemocracia política y esto 
es particularmente cierto a partir de 1948,, cuando predomina? 
por encima de cualquier racionalidad, económica o administra
tiva, una racionalidad política cuyo fundamento está en la 
negociación y los acuerdes (1).

Inserto en el engranaje económico y político internacional 
de la segunda posguerra con todo lo que esa inserción implica 
(2) el Estado costarricense enfrentó el reto de asumir el papel 
de orientador, planificador y promotor del desarrollo económi 
co y social del país? pero claramente también temó la opción 
de fortalecer y mantener un régimen de democracia representa
tiva, llamado por algunos "liberal" o "burguesa" (3).

La consolidación del régimen de democracia representativa, 
basada en una prííctica política consensual, por medio de la 
cual se negocian los acuerdos entre los diversos actores del 
mapa político nacional (4), fue posible principalmente por las 
medicas reformistas que, en lo político-administrativo, se 
incluyeron en la Ley Fundamental del Estado costarricense, su 
Constitución Política emitida en 1949 y aún vigente? entre las 
cuales interesa destacar (5)s
- la proscripción del ejército, que fue sustituido por una

Fuerza Pública? ,
- el establecimiento cel Derecho Electoral, por medio del

cual se garantizó el sufragio universal, la libre elección 
de los gobernantes, la pureza electoral y la creación del 
Tribunal Supremo ce Elecciones.. .
Es pertinente aclarar aquí que la democracia costarricense 

entendida ésta como "modalidad ce orcenamiento estatal" (5), se 
consolidó como "método"s procedimiento que permite expresar



c«*n libertad el gobierno y las decisiones políticas que se 
deseen, poniendo énfasis en la " libertad'’ ? pero no como "conói 
ción social efectiva'' s igualaao económica y social que hiciera 
posible a todos los sectores sociales participar por igual en 
el gobierno de la comunidad (7)„

La burguesía agro-exportadora tradicional nunca perdió su 
poder -económico (0) y, aprovechándose de la "alternabilidad'1 
en el control oel gobierno que ha caracterizado al proceso 
político-electoral costarricense (9), ha conservado un poder 
político que le permite reorientar el proceso modernizante 
impulsado por los sectores-burgueses y pequeño burgueses, de 
orientación social-"demócrata, organizados en el Partiao Libe
ración Nacional (PLN) (10) „ '

La opción costarricense (11) por 1c, democracia política, 
ha tenido, además, como condición sine gua non una tajante opc 
sición al comunismo (12)„

1 . 2 El intervencionismo estatal,,
Desde 194 9 y hasta 1582 han habido cambios ordenados cíe 

gobiernos, en qué se han alternado en el control del gobierno 
(13) el PLN y diversas coaliciones'que, con distintos nombres, 
se han presentado corno alternativas al PLN (14) .

El PLN se ha caracterizado por impulsen*, desde el poder 
ejecutivo (15), desee la 'Asamblea Legislativa, desde las insti 
tuciones descentralizadas y desde los gobiernos locales, una 
política económica y social orientada a lograr el desarrollo 
del país, combinando el crecimiento económico con un reparto 
equitativo del ingreso nacional (16) ? siendo el eje de esa 
política el *intervencionismo estatal” (17). Las coaliciones 
que se han opuesto políticamente al PLN, por lo general han 
tenido una orientación neo liberal y social cristiana (18),

El carácter intervencionista del Estado también quedó 
plasmado en la Constitución política de 1949, como marco polí
tico-jurídico que determinó su acción durante las tres décadas 
que siguieren a su emisión? 1950 a 1980 inclusive (19),
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De hecho, se desarrolla un aparato estatal que asume 

nuevas funciones económicas, que interviene de manera cada ves 
más acentuada tanto cuantitativamente como cualitativamente en 
la economía (20) ° constituyéndose a la vez, en la base funda
mental de las discrepancias entre las dos agrupaciones políti
co-partidarias más importantes del país y los diferentes sec
tores sociales que las apoyan.

Hasta aproximadamente 1970, esas nuevas funciones que 
asume; el Estado se caracterizan por ser funciones de gestación 
de impulso al desarrolle capitalista oel país, lo cual dio 
lugar a un estado gestor del desarrolle (21), cuyas acciones 
se orientaron fundamentalmente a crear las condiciones genera
les de la producción y la reproducción del capital.

Es por eso que se pueae afirmar que, a pesar de las opo 
siciones públicas que se levantan cada cuatro años en torno a 
los procesos electorales, los grupos en aparente pugna no 
representan a sectores sociales sustancialmente distintos, son 
los mismos que impulsan un mismo proyecto político (22).

La política económica y social impulsada por las adminis
traciones gubernamentales del PLN, se orientó principalmente 
hacia la creación de infraestructura, e l •financiamiento y for
talecimiento en general de sectores socio“económicos conside
rados como prioritarios y la redistribución del ingreso. Espe 
cialmente en lo que respecta al financiamiento (interno o 
externo) y al fortalecimiento de los sectores socio-económicos 
considerados como prioritarios, esa política económica fue 
continuada, en términos generales, por las administraciones 
gubernamentales de los grupos políticos-partidarios de oposi
ción que se alternaron en el poder con el PLN. Esto se expre
sa con claridad en el comportamiento del?. £ inanciamiento banca- 
rio ( 23 ) o .

Las actividades de exportación tradicionals la cafeta
lera, principalmente, la beinanera, la ganadera, la azucarera 
y crecientemente la industrial, se vieren preferencialmente 
favorecidas por la acción del Estado en sus etapas de produc



ción y de comercialización por medio de diferentes dependen
ciéis del Gobierne Central y de instituciones como OFICAFE, 
LAICA y AoBANA (24) , en cuya organización y estilo de gestión 
se refleja el preccminic de la negociación política y del con 
sen.ee entre les diferentes grupos políticos allí representados 
sobre una planificación más dinámica y autocentrada de la 
acción estatal (25),

La alternabilidcid en el acceso al Gobierne, que se per
cibe como una Hgarantía de la democracia", significa un meca
nismo muy interesante en la continuidad que durante más de 
tres aécaáas ha mantenido el bloque dominante (26), La elec
ción con alternabilidad crea la posibilidad de "rechazar" la 
gestión: de la agrupación político-partidario saliente, así se 
hace (27), pero el votar en control del grupo que se rechaza, 
se resulte, apoyando el mismo proyecto político que 
continúe (28),

. A partir ce 1948 se inició también u n •proceso de moder
nización que ha consistido en el crecimiento y la diferencia
ción estructural del Estadc (25) í la descentralización de la 
toma de decisiones y la acción por medio de la creación de 
instituciones ciUtóncmas y de tecnocratización de sus 
funcionarios (30),

La.ampliación administrativa y técnica del Estado, por 
le menos hasta mediados de la década ce los setenta, no 
implicó sin embargo una ampliación correspondiente de su com
petencia en el campo de la administración política (31),'

Esta última se profundizó, sin embargo, en el transcurso 
de las dos administraciones gubernamentales del PLN en el 
período 1970-1976 (32 ) ,

Fue durante ese período que el PL'N tuvo la oportunidad 
de llevar a la práctica la máxima expresión de su proyecto 
intervencionista (33), El crecimiento del Estado en términos 
de presupuesto, número de instituciones y empleo no sólo con
tinuó sino que se. intensificó, contribuyenco a un proceso ce 
burocratizacicn (34) que permitió a los funcionarios públicos



convertirse en uno ac los principales grupos de presión del 
país y, a la vez, en une de los factores de ineficacia de la 
gestión estatal (35),

Los factores cualitativos que contribuyeron a la intensi
ficación ce ese crecimiento y a ese proceso de burocratización 
se pueden articular en corno a tres ejes principales (36)s
- el fortalecimiento de aquellas instituciones cuya acti

vidad pudiera compensar la recesión en la inversión 
privada ; .
Para enfrentar los efectos de la crisis capitalista mun
dial,, que se profundiza a partir de 1973 (73) ,'el Estado 
costarricense, al igual que sucede en el resto de los 
países latinoamericanos, además de incurrir en un crecien 
te endeudamiento externo (tanto público como privado) 
impulsó una política orientada a desarrollar mecanismos 
de captación de ahorro interno por parte de instituciones 
del sector público y de constitución de las mismas en 
fuentes de crédito para les proyectos del Gobierno Cen
tral» Tal proyecto tornó cuerpo en medidas dix'igidas al 
congelamiento cíe Sellarlos para los trabajadores del sec
tor publico, con lo cual se buscaba contener el abul
tado presupuesto estatal y tener un fondo tíisponsible 
sobre el cual echar ruano tanto para préstamos al gobierno 
como para financiar la expansión ae instituciones claves 
en planes de desarrollo capitalista» Ejemplos de esto 
sons la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S,), 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)(38)„ Debe 
agregarse a esta la constitución! o >_i reforzamiento de 
mecanismos de ahorro obligatorio que afectaron principal- 

■ mente a los asalariados, aunque también incidieron en
menor grado- en los patronos? tal es el caso de la üniver 
salización del seguro socrál y la cuota obligatoria al 
Banco Popular,

- La acción preventiva destinada a paliar la situación de

- 1 3 -



los sectores sociales que se encontraban al margen áe la 
producción y cuyo tamaño había aumentado significativa
mente, Corno ejemplos ce eses acción se destacaron?. la 
política asisrenciai ejecutada por el Instituto Mixto de 
Asistencia Social (IhAE), financiada con un impuesto de 
ventas y con un recargo del 2% sobre las planillas; la 
intensificación de la política redistributiva en las 
áreas rurales; y la duplicación administrativa de las 
labores ce otras instituciones como el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Oficina de Planifica
ción Nacional (OFIPLAN), el Patronato Nacional de la 
Infancia (PAÑI), etc (39),

- La expansión de la presencia estatal en el proceso protíuc 
tivo, cuyo exponente máximo fue la Corporación Costarri
cense de Desarrollo (CODELA)„ creada en 1972 (40).
Con esas característicasf el Estado se convirtió en un 

punto de apoyo de gran importancia para los sectores burgueses 
relacionados con el PLl-í. Al agudizarse„ la competencia entre 
capitales particulares, en un período de agudización de la 
crisis económica,, los mencionados sectores intensificaron su 
relación con el aparato estatal para asi poder tomar ventaja 
sobre sus congéneres ce clase, Los sectores ue burguesía así 
beneficiados se otorgaron un privilegio especial en el aprove
chamiento ce las oportunidades de inversión que se crearon y 
de otros beneficios derivados que se recibieron con una mayor 
intensidad de la que en general la burguesía busca 
otorgarse (41),

En ese sentido es necesario y oportuno la siguiente 
aclaración (42)s

,,o La transición del estado gestor y promotor del desa
rrollo hacia el estado empresario, no implicó en ningún 
momento un abandono de su acción como promotor de la 
producción del sector privado, sino más bien, ambas funció 
nes se traslapan en su desarrollo generando así conflic



tos y contradicciones que llegan a tener incluso conse
cuencias políticas » o »

Esos conflictos y contradicciones también se expresaron 
al interior oe las empresas subsidiarias de CODESA (43) , limi 
tándeles a la larga su autonomía y obstaculizando su eficiente 
funcionamiento (44) „ '

Resumiendo se puede afirmar que, hasta 1978 por lo menos, 
el Estado Costarricense tiende a intervenir crecientemente en 
la decisión del modo en que se configuran las bases de la 
estructura económica y los mocos de operación del capital, así 
como en las relaciones de producción y político-sociales entre 
las clases (45) . ’

' Reconocer este hecho no implica atribuir al Estado una 
finalidad d e •"realización del interés social" lo cual haría 
aparecer al mismo como un ente neutral»

Algunos autores (46) han argumentado que el Estado espita 
lista se caracteriza por una autonomía relativa respecto de la 
estructure! económica y que actúa en respuesta a la lucha des
plegada entre y dentro de las clases dominantes y dominadas» 
Sin embargo otros autores (47) llaman la atención sobre el 
hecho de que atribuir al intervencionismo estatal la finalidad 
de la realización del interés social pertenece más al seno de 
los deseos que al de la realidad histórica»

Pero, tampoco es válida la versión qué entiende al Estado 
en un sentido determinista, como simple epifenómeno determi
nado por la estructura económica» Menos útil sería la versión 
instrumentalista, que lo considera exlusivamerite como el ins
trumento de una clase para dominar a otras (48) .

El control del poder político por parte de la clase domi
nante sigue siendo el factor fundamental, ya que es por medio 
de éste que se realizan los intereses objetivos de la misma y 
donde se expresan las relaciones ae subordinación y conflicto 
con. respecto a las clases dominantes (49; »

El Estado es la máxima expresión ce esas relaciones de
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dominación? es la entidad superestructural encargada por dife 
rentes medios de perpetuar y profundizar los sistemas de 
explotación y dominación existentes (50).

Coincidimos en que la '‘dominación", tanto en su sentido 
de aparato ideológico (dirección, consenso) como de aparato 
coercitivo (dominio en sentido estrecho, represión, monopolio 
de la fuerza), es el elemente central del Estaao, lo cual 
hace énfasis en su carácter instrumental en el sentido de que 
su misión básica es la de asegurar en definitiva la domina
ción por parte de la clase dominante.

Pero, la realidad estatal es mucho más amplia, es reflejo 
del conjuntG social? contiene y representa, en cierta medida, 
toda la existencia social (51).

Es por eso que consideramos útil, para el análisis pros
pectivo del Estado costarricense, la definición de OSZLAK, en 
el sentido de concebir al mismo como;

"...una instancia de articulación y dominación de la 
sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y con
tradicciones tanto a través de las variables tomas de 
posición ele sus intituciones, como de la relación de 
fuerzas existentes entre éstas..." (52).

En regímenes democráticos y de planificación indicativa 
como el costarricense, la acción del Estado, así concebido, 
va a presentar (52) í

"...una trayectoria errática, sinuosa y contradictoria, 
en le; que se advierten sedimentos de diferentes estra
tegias y programas de acción política. Los esfuerzos 
per materializar los proyectos, iniciativas y priorida
des de los regímenes que se alternan en el control del 
estado tienden a manifestarse, al interior de su aparato, 
en múltiples formas organizativas y variadas modalidades 
de funcionamiento cuya cristalización es una buena 
medida producto de las alternativas ce los conflictos
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dirimidos o ...15.

De la acción de los sectores sociales nacionales o inter
nacionales organizados que apoyan o adversan las decisiones 
gubernamentales y de su capacidad de ejercer presión depende 
la orientación y el contenido de esas decisiones y? frecuente 
mente? su refcrmulación.

Es por eso que las instituciones estatales? es decir? su 
aparato administrativo y productivo se convierten en;

" „ „ una privilegiada arena oe conflicto político? donde 
pugnan por prevalecer intereses contradictorios y se diri 
men cuestiones socialmente problematizaaas.».". (54).

. Las características específicas? ce orientación y conte
nido que asume la política económica y social global del 
Estado? así como las políticas particulares? son determinadas 
por las condiciones políticas y económicas que se van articu
lando en los procesos históricos concretos de cada nación.

Partiendo de esa premisa y del supuesto de que los pro
cesos técnico-administrativos están estrecha e inextricable
mente vinculados a los procesos políticos? consideramos nece
sario realizar este análisis sobre el proceso de democratiza
ción y modernización del Estado desde una perspectiva que 
integre ambas dimensiones del procesos la política y lo téc
nico-administrativa. Es necesario? por lo tanto? articular 
a la' política económica y social global del Estado los proce
sos de cambio que se van dando al interior del mismo.

Por último? es importante destacar y tener en cuenta en 
el análisis el carácter ideológico de las estrategias? las 
políticas? los programas y el discurso de los actores. Con 
frecuencia se tiende a confundir entre lo que se desea o se 
intenta hacer y lo que realmente es o ha sido en la práctica.

Eso nos hace coincidir con Ernesto Ottone cuando advierte 
que (55)s
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'o o o se trata cíe una realidad compleja y abigarrada, 
capaz de poner en jaque el instrumental más sofisticado 
y que deja, además, poco espacie para suponer una cierta 
regularidad en los escenarios futuros posibles „ „ »s: „

1» 3 El céracter híbrido ce la prácticos. política en Costa Rica

La práctica política ce las administraciones gubernamen
tales que se han alternado en el poder - a partir de 1S48 y 
hasta 1982- (56), a pesar de las diferencias debidas a la 
orientación política partidaria y al estilo de gestión que 
cada una de ellas le ha imprimido, muestra un carácter "híbri. 
g o" en el que se advierten sedimentos de diferentes estrate
gias de desarrollo y de diferentes programas de acción (57)„

A continuación resumiremos cada una de las perspectivas 
teóricas contemporáneas en torno al Estado y su acción? la 
“estructural desarrcllista” y la •'neoliberal” ; y, al interior 
de ellas, lo que se entiende por “democratización” y 41 moder
nización” c.el Estado o •

Es importante destacar aquí que la “democratización” y 
la “modernización” del aparate estatal son procesos que deben 
ser examinados y explícanos desde la perspectiva de la estra 
tegia ce desarrollo adoptada políticamente y el papel que el 
Estado asume en la misma, según sus relaciones concretas con 
la sociedad civil (58)„

La crisis capitalista mundial de les aüos setenta doble 
gó las tendencias expansivas de la decada anterior y puso de 
manifieste la ineficacia tanto de la teoría como de la prác
tica decarrollista, basadas en el intervencionismo estatal, 
no sólo para atender las tareas del desarrolle sino también 
para hacer frente a les problemas causados por la misma cri
sis» Se develó así la contradicción fundamental entre la 
creciente necesidad de que el Estado oriente, promueva y pía 
nífique el desarrolle y la creciente escasez de recursos dis
ponibles para financiar esa acción? permitiendo, entonces,
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gue actores internacionales como el FMI ¡ Banco Mundial» AID y 
otros influyan más directamente en la conducción de la polí
tica económica nacional» al imponer condiciones ante las cua
les tiene que ajustarse caaa gobierno para hacer posible ese 
financiamientc (5S).

Cuando la crisis económica se agrava y se generaliza» se 
advierte la convergencia hacia la revisión de les problemas y 
alterneitivas de desarrollo para los países subdesarrollados (60) 

La industrialización substitutiva ce importaciones era el 
fundamento del proyecto político del estructuralismo desarro- 
llista» más que un programa económico; y esc fue precisamente 
lo que entró en crisis y se agotó. La pérdida de apoyo polí
tico aunada a las críticas de los adversarios de siempre hicie 
ron resurgir con renovado vigor los argumentos opuestos al 
proyecto ce industrialización sustitutiva de importaciones y al 
intervencionismo estatal como vía principal para la superación 
del subdesarrollo (61).

Los mismos teóricos y políticos afines a esa corriente¡ 
olvidando sus propias críticas al planteamiento liberal clásico* 
posiblemente presionados por las circunstancias de la crisis y 
la influencia de los organismos financieros internacionales - 
han asumido posiciones y tomado decisiones semejantes a las 
de sus opositores políticos. Continúan concentrando sus esfuer 
sos en explicar las causas de lo que llaman el "estrangula- 
miento externo" del patrón de desarrollo hacia adentro» llegan 
do a la conclusión de que se trata de causas que requieren de 
"reformas estructurales" económicas y sociales que liberen los 
recursos productivos materiales y humanos» permitiendo su uti
lización apropiada a los fines del desarrollo» y conduzcan 
hacia una sociedad más igualitaria (62). Este discurso» sin 
embargo» nc na sido acompañado de propuestas concretas, de 
acción. Se limitan a proponer ques .

"..o las condiciones y los límites indican las fronteras 
del mínimo necesario y del máximo posible. Dentro de 
ellas» que predominen leí razón y la libertad..." (63) .



al i cual que en el resto de losEn .el caso de Costa Rica;
países centroamericanos ( ó ) *■; la estrategia estruetural-desarro 
11 i sta basada; en la política de industrialización sustitutiva 
de importanciones condujo a que se introdujeran transformacio
nes substanciales en el esquema organizativc y en el modo de 
financiamientc del aparato estatal* especialmente por la vía 
de los planes de desarrolle. Esa labor, realizada sobre la 
base, del objetive oficial de "adecuar" el aparato administra
tivo a los reouerimientos del desarrollo* se fue plasmando en
la creación creciente y acelerada de nuevas organizaciones 
burocráticas * con los consiguientes reajustes de la estructura 
institucional del aparate-* más notoriamente en las áreas en 
.donde.el Estado expandió su papel de inversor y empresario* 
estrategia por medio de la cual adquirió un control cada vez 
mayor de los sectores clavéis de la infraestructura y de los
recursos b á s i c o s E s t o  nc puede verse simplemente como una 
consecuencia de la ampliación y diversificación de las tareas 
del Estado en el desarrollo* .que'origina exclusivamente deter 
minados problemas crganizacionales y administrativos del tipo 
sobre los cuales usualmente se centran las actividades de 
reforma administrativa. {duplicación y "traslapes" de tareas 
(65) * falta de coordinación -y control -adecuados*' “exceso de
..burocracia" * .descentralización excesiva* "desplazamientos de 
•metas"* deficiencias en los servicios de información para la 
toma de decisiones* etc.}., •'
. .. Tales reformas* según Dennis kguiluz* también son instru 
mentos importantes de dominación que además * al servir de 
canales para la movilización de un creciente número de recur
sos ( internos y ere :..:.. ..ó tecla r t  ; productivos, también 
actúan como, instrumentes, de reproducción social que favorecen 
la expansión de un. desarrollo capitalista dependiente" '(66) . 
Por consiguiente* existe un vínculo útil y poco visible entre 
la •‘modernización" o expansión burocrática (€*?) del aparato 
estatal y los intereses de la clase dominante o' De manera que* 
dentro de la perspectiva estructural desarroílistas
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"». el crecimiento es un derivado de la búsqueda de medios
que aseguren una dominación más eficaz por la vía de un apa 

■ rato burocrático más moderno.. ( 6 8 ) .

Si se tiene en cuenta el papel que juega el Estado en la 
sociedad, el cual también cambia en el transcurso del tiempos 
". . o pasando de proveedor de servicios tradicionales y de media
dor o regulador de conflictos al de agente activo en la activi 
dad económica y en la dinámica social como parte de lo cual 
provee servicios económicos, sociales y hasta políticos, den
tro de un modelo de desarrollo que coadyuva para la. expansión 
de modo capitalista de producción...". Es explicable entonces 
que la consiguiente modernización del aparato estatal tenga 
lugar principalmente en el área de les organismos descentrali 
zados y empresas públicas. Es allí donde se manifiesta en ma 
yor grado el esfuerzo de la clase dominante y del grupo polí
tico que controla el gobierno y la formulación de política - 
pública por modernizar la acción institucional y hacerla mas 
productiva (69).

Per otra parte, dentro do esa. misma perspectiva, esos 
"reacomodamientos" institucionales, que son manifestaciones de 
los giros dados en el papel que juega el Estado en la sociedad, 
han traído aparejadas ciertas modificaciones en la forma de 
"participación política" de grupos con poder económico en la 
toma de decisiones, en la formulación de políticas estatales 
y en su control. Es este el proceso que, desde esta perspec
tiva, se entiende como "democratización".

A finales de la década de los años setenta y principios 
de1 la década cíe l:,;; r̂ íos ochenta, 3 a estrategia estructural 
desarrollista y su acción continuaron ejerciendo alguna influen 
cia en la definición oel papel del Esuado y su acción en la 
sociedad costarricense, pero empezaba ya a perder fuerza e imper 
tancia frente a las corrientes neo-liberales en el plano nació 
nal e. internacional.

Las condiciones economices y políticas -que se agravan y
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generalizan en toda América Latina a raíz de las crisis espita 
lista mundial en el periodo 1978-1982 (70) -limitan creciente 
mente el margen cíe maniobra de los gobiernos locales y develan 
los problemas ce desequilibrio externo y de desigualdad social 
acumulados % todo lo cual gravita para que se de una convergen 
cia política y ce inicie una tendencia generalizada hacia el 
abandono de la estrategia de desarrollo basada en la' política 
de industrialización sustitutiva de importaciones y el impulso 
de la estrategia ce desarrollo "hacia afuera", en lo cual la 
política de promoción de exportaciones cobra una importancia 
preponderante.

El fracaso del estructuralismo desarrol-lista, de su polí
tica de industrialización sustitutiva de importaciones y la 
crisis del Estado intervencionista, reforzados por el viraje 
neo-conservador ce la política exterior estadounidense (71)t 
abrió paso en América Latina al renacimiento ae la teoría eco
nómica liberal bago la forma de lo cxie se puede llamar un "neo 
liberalismo monopolista", en tanto que se trata de un aparente 
retorno al liberalismo económico clásico pero en la época de 
los monopolios (72)»

El principio económico fundamental de la propuesta neo 
liberal consiste en la liberalización de los mercados, lo cual 
implica (73)s

- La libertad del mercado de bienes y servicios? liberali-
zación de precios y eliminación de subsidio, transferen
cias, etc o que puedan afectar el funcionamiento del 
mercado o .

- . La libertas del mercado de trabajes flexibilidad de con
tratación y despide de la fuerza tíe trabajo» .

- La libertad del mercado ae capitales? liberalización de 
las tasas de interés y libre movilidad de recursos nació 
nales e internacionales»

- La libertad del mercado externos reducción de aranceles 
liberalización de tipos de cambio y libre movilidad de



~23
bienes, servicios y capitales»

Este principio teórico se puede criticar por ser mistifi
cador c contradictorio y falso (74) , en la medida en que el 
monopolio transnacional ha pasado a ser el rasgo dominante y 
determinante del sistema capitalista mundial contemporáneo y, 
por lo tantof debe ser considerado como el principio fundamen 
tal en la explicación de cualesquiera de los fenómenos econéroi 
eos i sociales y políticos que se desarrollan al interior de su 
dinámica? así como en cualquier propuesta de estrategia para 
el desarrollo (75)„
, Para los teóricos del neo liberalismo * el Estado es nece
sario tanto, en su función de foro para determinar las reglas 
del juego, como en su función de árbitro para interpretar y 
hacer cumplir las reglas establecidas (76) „ Parten del supues 
te de que el mercado libre reduce muchísimo el número de cues
tiones que es necesario decidir por medios políticos y, por 
tanto, minimisa la medida en que el Estado necesita participar 
en el juego (77)„

Desde esa perspectiva, se expresa un rechazo explícito, 
aunque no rotundo, al intervencionismo estatal y la oposición 
a que el desarrollo económico esté mediado políticamente por 
el Estado, de lo cual se deriva la necesidad ineludible de limi 
tar el crecimiento del gasto publico y de frenar la inflación 
inducida por el mismo (78)? asi como el abandono de la Polí
tica Fiscal como eje c¿e la Política Económica y la transición 
hacia el predominio oe la Política Monetaria (79)». ,

En la práctica, si bien es cierto que se ha tendido a 
limitar las funciones sociales del Estado y a reducir su compe
tencia al ámbito monetario y cambiarlo, en los países latino
americanos no sólo es innegable su presencia sino que sigue 
siendo necesaria su acción? aunque ésta asuma nuevas modalida
des o En la mayoría, de estos países el creciente predominio del 
neoliberalisme se vincula a una nueva expresión de la subsida- 
reidad del Estado en cuanto se le asigna la función de auxiliar



de los monopolios, financiera,, y represora en la .reproducción 
social (80}o

La política de exportaciones, come eje central de la 
nueva estrategia cíe desarrollo,, es -bajo nuevas modalidades- 
la continuación del desarrollo capitalista dependiente, sin 
que se modifiquen por consiguiente, las profundas desigualda
des sociales; al contrario, tiende a agudizar el proceso::-'de 
monopolización y a consolidar a las clases dominantes, entre
chande su alianza con «i. capital transnacional '(81)

Clare está que la; teoría neo liberal, desarrollada en 
centros universitarios del gran capital, destacándose en sus 
inicios las universidades de Chicago y Stanfcrd, cuenta con 
el beneplácito de las transnacionales estadounidenses, las que 
utilizan -ahora- en la producción de bienes exportables la 
estructura erigida para atender -antes- la sustitución de 
importaciones. Su interés es mantener las ganancias y la 
dependencia que las posibilita, así sea baje nuevas modalida
des (82)„ Esto es particularmente cierto- en países como 
Brasil, Colombia, Chile; y México en les cuales, ante la impo
sibilidad de redistribuir el ingreso y ampliar el' mercado 
interno, se tiende a realizar en el exterior parte tíe la plus 
valía del proceso tíe producción industrial (83)= En países 
donde el proceso de industrialización se inició tardíamente 
y se logró sólo algún gracío de sustitución de importaciones 
de bienes de consumo -no de bienes intermedios ni de bienes 
de capital- % corno los países centroamericanos, la política 
de premoción ele las exportaciones tiende a profundizar y modi 
ficar, diversificándolo, el modelo agroexportador- tradicional; 
aunque no escapa ak la tendencia g r  Mal e:i sus rasgos más 
esenciales=

La crisis económica que actualmente afecta a toda América 
Latina (84) se vincula así a una crisis de la sociedad, de la 
nación y del Estado. Esta crisis de la sociedad se manifiesta 
según Ernesto Ot'tone (85) s -



" .a través cíe les niveles que alcanzan les indicadores 
sociales de desigualdad? extensión de la miseria? destruc 
ción del tejido social y per la acumulación de factores 
conflictivcs y de desintegración social que se presenta
rán? en el futuro? en el marco ae las actuales 
tenaenci.es , o."

Esas diversas dimensiones ce la crisis de la sociedad se 
entrelazan directamente con la crisis; del Estado? ilustrada 
por Graciarena? cuando? al referirse a los peligros que repre 
senta para el Estado el problema de la actual dimensión de la 
deuda externa? señala (06)? .

"o o.uno es el de las cesiones de patrimonio nacional 
(recursos naturales? concesiones de servicios públicos? 
bases militares? renuncias territoriales? etc.); y el 
otro? complementario del anterior? será el de la imposi
ción de subordinaciones políticas tales como? compromi
sos ideológicos? pactos militares? ctpoyos en conferencias 
internacionales frente a determinados asuntos? condicio
namientos de las políticas internas en materia social? 
privilegíainiento de determinados grupos o intereses. En 
cualquier hipótesis habría una incuestionable mutilación 
de la soberanía nacional y? en particular, ae la autonomía 
del Estado ae les países oeudores? que quedarán condicio
nados por una situación de mucha mayor dependencia que en 
el pasado inmediato...“. .

La prepuesta neo liberal sostiene que los factores que 
bloquean el desarrolle capitalista y? que por tanto? los prin
cipales culpables de la crisis actual sen? entre otros (87)?

- el desbordamiento de la democracia y el deterioró cons- 
cíente ce la legitimidad de los gobiernos?0

- el gigantismo estatal y su déficit fiscal desmedido e 
inflacionario;



- el crecimiento ae los sindicatos y su ingerencia en la 
política pública; y

- el renacimiento del nacionalismo o

Desde esta perspectiva, se le da un papel preponderante as

"» . o los agentes externes que ccntrolan les flujos finan
cieros,, el Fondo Monetario Internacional y la banca trans 
nacional. „ ,víe. el costoso proceso de renegociación indi, 
vidual a que se han sometido los mayores países latino
americanos , se ha impuesto un ajuste recesivo drástico, 
fundado en la recuperación de los equilibrios monetarios 
a costa de retrocesos sustanciales en el período de bajo 
o nulo crecimiento y desequilibrios sociales aún mayores 
que los presentes.»." (88).

Es de suponer,, además, que los gastos sociales se reduci
rían al mínimo» En consecuencia, ante el inevitable incremen
to de las protestas masivas, es esperable el uso de la fuerza 
y la respuesta autoritaria para mantener el orden social (8S).

En materia de política social, la propuesta neo liberal 
estimula la educación privada, asignando los recursos del 
Estado en función de la eficiencia tíe los planteles» Así 
mismo, prepone la privatización oe todos los servicios y la 
política general se orienta a favorecer los intereses indivi
duales en contra de los gremiales o ae clase (90).

De la perspectiva neo-liberal,■el proceso de democrati
zación del Estado entra en conflicto c contradicción con su 
proceso de moaernización.

En Costa Rica, el neo liberalismo es un referente polí
tico e ideológico que, defendido por actores nacionales e Ínter 
nacionales se enfrenta cada vez con mayor fuerza a las prepues 
tas del estructuralismo desarroilista en el complejo proceso 
de definición de la política global y de las políticas particu 
lares» Como resultado, esas políticas van a mostrar una com
binación peculiar -una forma cada vez más híbrida- de elementos



■27

de ambos referentes teóricos.
Ampliamente apoyada per la administración Reagan, la via 

bilidad de la prepuesta neo liberal se ve favorecida, al corto 
plazo, por la supuesta nueva hegemonía estadounidense y por el 
recrudecimiento de la guerra fría (9i)„

La racionalidad que subyace el proceso de toma óe decisio 
nes y la instrumentalización de las mismas es el consenso 
entre los dos grupos político-partidarios más importantes del 
país en torno a los principales proyectos y medidas de polí
tica económica y social (92)„

Lo anterior se manifiesta no sólo en el poder central y 
en las instituciones descentralizadas, sino también en los 
gobiernos locales (93) y en la Asamblea Legislativa (94) , la 
cual ha sido un importante cuerpo de toma de decisiones en el 
sistema político costarricense y ejerce un inmenso poder con 
relación al ejecutivo; considerándose incluso como un caso atí 
pico en America Latina (95).

Per otra parte, la política económica global o cualquiera 
ce las políticas particulares que la conforman < 96) s ;

"o.. no son el resultado exclusivo do esa cristalización 
de intereses que se proyecta en la toma de decisiones 
gubernamentales en el plañe interno, sino que están 
influenciadas y a menudo sobredeterminadas por los corti- 
premisos obligantes que el país tiene con agencias Ínter 
nacionales, ya sean éstas multilaterales o bilaterales, 
financieras c asesoras..."

Si embargo, en definitiva es en el espacio nacional donde 
cada una ó.e las políticas se elabora, se negocia y, finalmente 
se concreta o

1.4 El contexto socio-político general

Para los sectores sociales que se vieron favorecidos en su



desarrollo por el Estaco gestor, la estrategia cepalina de 
desarrollo basada en la política ce industrialización sustitu 
tiva de importaciones y de integración económica centroameri
cana, representó la posibilidad de consolidarse como burguesía 
per medio de la diversificacicn de las actividades de agroex- 
portación y del desarrolle ce la actividad industrial,, Para 
los sectores sociales vinculados a las actividades de agreex 
portación tradicional, esa estrategia representó una eportuni 
dad de diversificar la cartera de inversiones y de disminuir 
los 'riesgos de los vaivenes y altibajos de los mercados 
internacionales„

A su vez, las acciones del Estado incidieron en la arti
culación de intereses que lleva a la consolidación e identifi 
cación ce una burguesía dominante basada, por un lado, en su 
carácter monopclrco y, por otro, en un profunde entrelaza 
miente o En el plañe ideológico se expresa de un modo particu
larmente significativo como "burguesía genérica" (97).

Per las características propias del proceso de industria 
lización ligado a la integración económica, es una "burguesía 
genérica" la que abrió sus puertas y se articuló de una manera 
definitiva al capital transnacicnal (9S)„

Toce le anterior permite concluir que la clave de la 
democracia costarricense -que aparece como excepcional en el 
área centroamericana se puede encontrar no sólo en la "alter- 
habilidad en el control del Gobierne" ni sólo en la "ausencia 
de un aparato coercitivo militar" sino que también , y princi 
pálmente, en (99)s

" - « » la capeicioac política que ha mostrado el grupo domi 
ríante para, en determinadas condiciones objetivas, impo
ner su modele de dominación que correspondiendo objeti
vamente a los intereses de ese grupo particular, consigue 
amplia legitimación en el conjunte de la sociedad0 Este 
modele ha cumplido con la función de desmovilizar a los 
sectores populares respecto de sus propios proyectos de
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clase y de incorporarlas como fuerzas de apoyo a los pro
yectos que presenta el bloque dominante..."

Es por eso que también se puede afirmar lo siguientes

- la sociedad costarricense no se caracteriza por una con
tinua ni amplia agitación popular, lo cual aparentemente 
indicaría una satisfacción más o menos universal respecto 
del acuerdo social alcanzado (100).

- el bloque en ei poder que se conformo a partir de 1948, 
intencionada e inteligentemente creé sus propios mecanis 
mos de "válvula de escape'-' (101) institucionalmente con
trolados, que desmovilizan a les sectores respecto a los 
cuales se ejerce hegemonía (102) .

- Si bien las prácticas consensúales nc se contraponen a la 
coersion de manera excluyante, sino que se articulan con 
ella, es la práctica "hegemonizante" lo que predomina la 
dominación en Costa Rica (103) cuyos principales instru
mentos son; el sistema educativo (104), el poder judi
cial (105), la ampliación técnico-administrativa del 
Estado (106), la manipulación ideológica (107) „

En realidad, la burguesía costarricense ha combinado poli 
ticas hegemenizantes y coercitivas„ Las primeras dirigidas a 
la pequeña burguesía urbana y rural, de la cual se solicita el 
apoyo al bloque de dominación.

Las segundas dirigidas a les trabajadores asalariados, 
tanto urbanos como rurales, organizados y a los precaristas 
rurales í X08)i con los cuales la burguesía no puede transar 
sin ver amenazadas sus propios intereso fundamentales (109)..

El funcionamiento cíe este sistema sólo se pudo montar 
sobre la base de haber bajado la presión crítica de esos sec
tores populares.

Las instituciones autónomas o semi-autónomas han sido, 
por excelencia, los instrumentos creadores de hegemoníaj donde 
amenazaba un desarrollo conflictivo, no se desencadenaba la
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ropresión, sino que se tendía a instalar una institución autó
noma o semi-autóncma, la cual ampliaba el espacio democrático, 
abría un canal de aparente solución e institucionalizaba el 
conflicto restándole así presiono La: velocidad con la que se 
multiplicaron estas instituciones y el empleo en el sector 
publico abrió a la pequef¿a burguesía un canal de movilidad 
social ascendente y dic, a la burguesía dominante un instru
mento eficaz pcira la reproducción del sistema (110) o

Los sectores populares también han sido tratados con varia 
das iniciativas que, de distintas maneras y en diversos grados, 
recogen los planteamientos del '"desarrollo de la comunicad'1 
(111) , entendiaa ésta come una manera de interpretar la socie
dad , los problemas sociales y sus soluciones¡ es decir, ccrno 
una ideología cuyas ideas fundamentales parecen ser las 
siguientes (112)s .

- los problemas que afectan a une. comunidad, así como las 
soluciones a ellos, se generan, se acaban y se resuelven 
allí mismo en la comunidad.

- la sociedad es la suma de comunidades (la parte es, lógi
camente, anterior al todo). Por lo tanto, no cabe el 
cuescicnamiento a la sociedad.

- la sociedad (suma de ccmun i cacles) está "en vías de cesa- 
rrollc". El progreso ce la sociedad es producto del 
progreso de las comunidades.

- Existen recursos (humanos y materiales) no utilizados
‘ Que se pueden aprovechar y :. ccn un apoyo subsidiarios del 

Gobierno, cada comunidad puede tomar la iniciativa y 
responsabilidad de su propia realidad (reducida y agotada 
en el espacio local). .

Las políticas que ayudan a crear hegemonía no excluyen 
sino que se complementan con políticas de coerción respecto 
de aquellos sectores sociales cuyas iniciativas se realizan 
al margen o en centra de las reglas del juego que impone el



proyec.to burgués y respecte de aquellos que cuestionan direc
tamente los aspectos fundamentales de la acuníülación 
capitalisca.

Sin embargo, contra las evidencias reales, Costa Rica 
aparece como una sociedad abierta, sin obstáculos a la movi
lidad social,.donde no se da la lucha de clases„ Esta mani
pulación ideológica, que merece un estudio en sí mismo, es 
otro elemente que ha contribuido a la reproducción de la domi 
nación por la vía cié la desmovilización (113)»

Lo anterior de ninguna manera significa que se pueda 
negar el hecho real de que los espacios democráticos en Costa 
Rica, hasta finales de la década de los años ochenta, tendie
ron a ampliarse debido, entre otros factores, a (114) %

~ la... capacidad de los sectores de apoyo para imponer en el 
marco de las coyunturas adecuadas, su presencia como 
sujeto político participante en la institucicnalidad 
vigente? ,

- que la clase dominante, per la correlación de fuerzas, se 
vea obligada a aceptar la incorporación y constitución
de otros sujetos políticos? , . .

- que la clase dominante, per su orientación hegemcnica,
permita la participación activa de los sectores de apoye 
en un proyecto que permita avanzar a la sociedad» .

Las luchas de los sectores populares van a diferenciarse 
de acuerde a la posición que ocupe cada sector en la estruc
tura productiva, al grade de coincidencia que tenga con las 
orientaciones generales del bloque en el poder y a la organi
zación y movilización que pueda lograr alrededor de sus deman
das específicas en determinado períoca de tiempo»

Algunas de las luchas llevadas a cabo por estos sectores 
tuvieron períodos de verdadero auge antes de la década de los 
años ochenta»
' No obstante, en términos generales puede, afirmarse que

- 3 1 -



-32-
las luchas populares en Costa Rica, en este lapso (1950-1980), 
no han podido consolidar un auténtico movimiento popular, si 
entendemos que este "se constituye cuando los movimientos popu 
lares confluyen dinámicamente en la lucha por transformar el 
Estado y los términos del ordenamiento social, para lo cual 
tratan de destruir el sistema ce dominación y de expío 
dación" (115)»

Por el contrario, en Cesta Rica han predominado los movi
mientos populares (116), de corte reivindicativo específico 
(por un camino, un salón comunal, un aumento de salarios, 
vivienda, etc.) que al obtener la firma de un acuerdo resolu
torio sobre el mismo o al inscribirse sus demandas dentro de 
las funciones específicas de determinada institución estatal 
-existente o creada para tal efecto- se ha podido canalizar 
dentro de los marcos institucionales y con ello coartar la 
posibilidad de una confluencia dinámica y transformadora de 
civersas tensiones y demandas populares.

Así, la particularidad de las luchas populares en Costa 
Rica no ha sido la pasividad, sino la desarticulación de 
luchas de diferentes sectores populares, e incluso -en muchos 
casos- de luchas de un mismo sector popular. Esta particula
ridad es lo que ha generado que muchas de las demandas popu
lares no logren concretarse en o controlar una política esta 
tal, aún y cuando la generen.

Los sectores populares que más se han destacado por su 
capacidad reivindicativa son el sindical, el comunal y el 
campesino.

En Costa Rica el movimiento sindical tiene como caracte 
rística fundamental la fragmentación (117). La existencia de 
cinco confederaciones de Trabajadores a inicios de 1980s la 
Confederación Auténtica de Trabajadores Democráticos (CATD), 
la Central de Trabajadores Costarricenses (CTC), la Confedera 
ción Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), la 
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Confedera
ción Nacional de Trabajadores (CNT), además de un porcentaje
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de afiliación a estas confederaciones de solo un 60,1% de los 
sindicatos cel país y de un 73» 3% de sinc.icalistas, en la mi£ 
ma fecha, dan cuenta de este fenómeno de fragmentación que 
incide, por lo demás, en la posibilidad ce unificar las luchas 
de los trabajadores,

A la división sindical consolidada a partir de la disolu
ción de la Confederación General de Trabajadores (CTCR) des
pués de la Guerra Civil de 1948, se sumaren nueves elementos 
que jugaron un papel fundamental en la falta de unidad sindi
cal, Dentro de estos, la política de asistencia social ernpren 
dida por el Estado? la mayor intervención estatal en la regula 
ción de los conflictos entre trabajadores y empleadores, posi
bilitada a partir de las “Leyes Sociales" promulgadas en los 
años cuarenta? la persecusion de las organizaciones sindicales 
por parte de los gobiernos? la cooptación de sus dirigentes y 
los serios obstáculos establecidos en la mayoría de los esta
blecimientos industriales para el desarrollo de la actividad 
sindical (118), sen las principales razones que determinaron 
el escaso desarrollo y fortaleza de este movimiento popular.

Estes elementos, aunados a aquellos que internamente han 
propiciado la fragmentación del sindicalismo; diferencias de 
enfoques, intromisión de partidos políticos locales y de orga
nismos sindicales internacionales, así como intereses particu 
lares de algunos dirigentes y la rigidez en el mantenimiento 
de ciertas posiciones, sen las que fundamentalmente han impe 
tíidc el accionar conjunto de los trabajadores organizados, 
sobre todo en momentos en que la política económica de los 
gobiernos es totalmente contraria a sus intereses (119),

Por último, ha prevalecido, en su desarrollo posterior a 
19t8, una verticalidad en la relación base-oirigencia que ha 
redundado en la poca participación de las bases en la vida 
diaria del sindicalismo y en la toma de decisiones (120),

Con respecto a la imposibilidad de obtener una unidad 
sindical con cierta continuidad, se ha afirmado que (121);



" no es sólo el producto de posiciones ideológicas y 
programáticas -diferentes, en buena parte, es producto de 
uncí concepción sobre el sindicalismo y su papel social, 
que le asigna un peso desproporcionado a las dirigencias, 
facilitando el desarrollo de juegos de intereses y pugnas 
donde predominan las visiones de corto plato con olvide 
del papel . del sindicalismo en la construcción del futuro 
del país» Por lo demás, está señalar que las divisiones 
son alenuaoas per gobiernos, empresarios y organismos 
sindicales internacionales, que las aprovechan ele la 
mejor forma posible para favorecer sus intereses..

Come alternativa, el movimiento sindical en el país ha 
desarrollado un carácter defensivo de respuesta, ante las 
políticas de los diferentes gobiernos y de los sectores empre 
sartales o El carácter de sus luchas ha sido eminentemente 
reivinaicativo-economxcc, refiriéndose con esos términos fun
damentalmente a luchas por aumentos salariales»

Me es sino hasta inicios de la década de los aíios ochenta 
que algunos intentes de unidad se concretaron, con la creación 
ce la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Fren- 
ce Democrático ce los Trabajadores (FDT), organizaciones que 
aglutinan una cantidad, considerable de trabajadores sindica- 
lizades del país. También se logran consolidar demandas con 
mayor grado de continuidad y presencia política»

Por otra parte, los movimientos comunales son un conjunto 
de muy diversas formas de organización y movilización que em
prenden algunos pobladores de las ciudades, barrios y comuni
dades (122 y, que se caracterizan por la índole colectiva de 
sus luchas, por la ferma conflictiva que asumen y por lo común 
en cuanto a los objetxvos propuestos (123). Lo esencial a 
todos es la movilización de vecinos que se da a partir de la 
comprensión ce que la satisfacción de su necesidad sólo puede 
lograrse en forma colectiva y como un conflicto entre esa 
colectividad de vecinos y un elemento externo a ello, que por
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le .general, es el Gobierno (124). ..
. ,, En Costa Rica, las principales reinvindicacicnes de los 
movimientos.comunales han sido las que se relacionan con la 
calidad y tarifas del abastecimiento de eigua pctable, electri 
ciclad, y transporte colectivo interurbano,, así como con la 
construcción o financiaraiento de la vivienda y con la tenen
cia -y acondicionamiento ele predios donde centruirias (125) „

La desmovilización,general, que sufrió el movimiento sin
dical, después de iSLa,, repercute también en el movimiento 
c o m u n a l . . .

Ya a mediados de la década de los años cincuenta surgie
ron las primeras Juntas de Vecinos en los barrios pobres al 
sur de la ciudad de San José» . • . , , .

En 1957, algunas pocas Juntas Progresistas (como se llama' 
ron), baja la dirección del Partido Vanguardia Popular (PoVoP) 
Partido Comunista en la clandestinidad™ fundan la Federación 
Nacional de Juntas Progresistas, amparándose en la legislación 
vigente sobre asociaciones (126)., Esa Federación asume como 
acción fundamental -en esa coyntura- coordinar una lucha con
junta, con base en el fuerte descontento popular que se venía 
dando contra el alza en las tarifas eléctricas„

Esta lucha se convirtió' rápidamente en un movimiento aglu 
tinador alrededor del cual se fundaron nuevas Juntas, logrando 
desarrollar una gran manifestación publica en el centro de San 
José, la cual tuve como.consigna principal la nacionalización 
de la energía eléctrica del país» ;

La trascendencia de esta manifestación pública, que nací 
da como una lucha contra el alza de las tarifas eléctricas se 
transforma en una lucha por la nacionalización de la produc
ción y distribución de electricidad, fue tan importante que 
resultó en la decisión por parte del Gobierno de la época de 
aceptar la nacionalización (127), creando el Instituto Costa
rricense de Electricidad (ICE). :

El movimiento comunal de los años 1962-1963 dio mayor 
impulso al crecimiento de las Juntas y, por lo tanto, otorgó
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mayor importancia a la Federación. El alza áe las tarifas ele 
agua era un requisito en los proyectos de financiación inter
nacional que el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantari
llados (SNAA) tendría que cumplir inmediatamente después de 
su .fundación. La misma fundación del SNAA> como única insti
tución nacional responsable de todos los acueductos, fue un 
requisito demandado también por los Bancos Internacionales»

La formación de un Comité Nacional de Lucha, en julio de 
1963, como actividad dirigida por la Federación Nacional de 
Juntas Progresistas, planteó como sus principales deman
das (128)s ; ;

1>~ Que las cañerías vuelvan a las Municipalidades .
2.- Condena la contratación con Bancos del exterior» 

i 3.- Alto al alza c¡e tarifas»'
Sobre la base de este planteamiento, el movimiento comu

nal logró coordinar, en su lucha, puntos en común con los 
Gobiernos Locales? los cuales, por medio de la Unión de Muñí 
cipalídades de la zona central del país, desarrollaron un pro
grama que impidió el traslado de ías cañerías de varias comu
nidades del país al SNAA»

Este primer período de luchas comunales en el país se 
caracteriza por el surgimiento y desarrollo de las Juntas Pro 
gresistas como organización principal de las comunidades (129) 
por la demostración de la capacidad de movilización y fuerza 
del movimiento comunal y sus resultados concretos en la mejora 
de las condiciones de vida y en la satisfacción de necesidades 
colectivas concretas»

Un segundo período en el movimiento comunal del país se 
caracteriza por una nueva articulación de fuerzas políticas en 
el interior del movimiento comunal, por el nacimiento, de la 
acción estatal directa y la destrucción paulatina de la organi 
zación que había surgido con las Juntas Progresistas» Pero 
además, está marcado por el desarrollo de una nueva forma de 
luchas el precarismo urbano y el traslado de la vanguardia



del movimiento desde la zona central del país hacia los Puer
tos Puntarenas y Limón (130),

Durante la administración gubernamental Trejos Fernández 
(1966-1970), se inició toda una discusión en torno a las for
mas jurídicas que deberían regir el funcionamiento de la 
acción comunal en el país, mediado por un enfrentamiento que 
los organismos del Estado desarrollaron con las Juntas Progre 
sistasf en el plano organizativo e ideológico.

Surgió así el Proyecto de Ley sobre el desarrollo de la 
comunidad, con el claro propósito de encauzar por caminos cla
ramente demarcados la acción de las Juntas.
, La aprobación por parte ce la Asamblea Legislativa de la 

Ley General sobre Desarrollo de la Comunidad, en 1969, otorgó 
al Gobierno instrumentos para promover y, a la vez, controlar 
la participación comunal, con esta ley se creó la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y, junte con 
ésta, las Asociaciones de Desarrollo Comunal, como organiza
ciones comunales impulsadas y controladas por el Estado para 
contrarrestar y entrabar la acción de las Juntas Progresis
tas y los Programas Promocionales en barrios y comunidades.

Por otra parte, al final de los años sesenta se llevaron 
a cabo las primeras tomas colectivas de tierra de los puertos 
del país (Puntarenas y Limón), en las cuales participaren los 
dirigentes nacionales de la Federación Nacional de Juntas, 
asumiendo la dirección principal de algunas de las tomas (131).

El precarismo urbano en Puntcirenas y Limón cobró fuerza, 
así como las luchas que con él se generan, teniendo como resul 
tado material el surgimiento de los barrios más pópulares de 
ambas provincias.

Durante los primeros años ce la década de los años seten 
ta se realizaron negociaciones y presiones de los comités de 
barrios con las instituciones respectivas, respondiendo estas 
últimas con la construcción ce casas, fuentes públicas de agua 
y calles (132 ) .

Ya a mediados de la década de los años setenta se inició



un tercer período en el movimiento comunal que se caracteriza 
per el agotamiento de la acción ce DINADECC en el control de 
la lucha reinvincicativa, el agotamiento ce los Programas del 
1MAS, Institución creada para'paliar la miseria externa en 
el país, curanto la administración gubernamental 1970-1974«.

&imultanéamente se caracteriza este período por la ausen 
cía casi total de Juntas Progresistas;, la legalización del 
Partido Comunista (P.V.P.), la aparición ¿e uncí muy fuerte par 
ticipacicn de nueves grupos políticos que surgieron al inicio 
ce la década y cíe sus activistas en les barrios (133)»

Los diferentes partíaos políticos nueves y viejos se 
enfrentaron en la disputa por la dirección de Asociaciones y 
Comités cíe Barrios en toco el país»

Las nuevas organizéicicnes, per su parte, se expresaren 
por medio de los cierres de vías públicas motivados per los 
problemas cíe transporte colectivo, en varias comunidades de 
San José»

En los dos puertos se desarrollaron nuevas tomas masivas 
ce tierras para construir viviendas y la lucha pclíticéi-parti 
daría se desarrolló .intensamente en el seno de los grupos veci 
nales- comités comunales y asociaciones ce desarrollo (134) 0 

Las o amaneas por vivienda en Cesta Rica .han estado ínti
mamente relacionadas con lo que na sido el desarrollo urbano 
del país, acrecentado principalmente en el área metropolitana 
de San José. Ya paira 1949, con la creación del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) come institución autó
noma dedicada* a le. atención ele los problemas oe vivienda y del 
ordenamiento espacial urbano., se inició una etapa de acción 
estatal en la que comienza a atenderse el déficit habitacicnal 
como problema nacional,. Por otra parte, en la Constitución 
Política ce 1949 se incluye un articule que dices “El Estado 
promoverá la construcción de viviendas populares y creará el 
patrimonio familiar del trabajador" (135).

Así, en los años cincuenta el Estado impulsó la amplia 
ción horizontal oe San José con motive ae la crisis habita-



cional,.ocasionada por la aglomeración urbana. .Asimismo, el 
Sistema Bancaric Nacional, específicamente el Banco Nacional 
áe Costa Rica, inició un programa óe créc.itc para la ccnstruc 
ción áe viviendas, como tarea prioritaria de la banca nacional-

Para la década de los años sesenta, la aprobación de cliver 
sas leyes como la Ley de Erradicación de Tugurios (1960) y la 
Ley de Planificación Urbana (1968) dan cuenta de la magnitud 
que iba adquiriendo el déficit habitacional en el país.

El problema de vivienda, concebido en un inicio como con
secuencia de la aglomeración urbana, adquiere características 
diferentes en los primeros años de la década de los setenta, 
si se toman en cuenta las siguientes consideraciones despren
didas de un informe oel INVü en el perído (13S)s

1.) Para las familias de ingresos bajos la situación es 
cada ves más crítica-

2- ) En 1971 el 18% de las familias urbanas necesitaban
subsidio para poder obtener.vivienda mínima, en 1976 
ese percentaje se elevó a un 33%-

3- ) El esfuerzo por construir viviendas, tanto del sec
tor público como del privado, ha crecido a partir de 
1970, pero para beneficio de las familias de mayores 
ingresos- *

Esta situación refleja que la migración rural urbana y 
el aumento de la población nc eran los únicos causantes del 
déficit habitacional, sino que las condiciones de vida de los 
sectores populares también constituían una de las causas fun
damentales del problema- La atracción de la ciudad provoca 
migraciones masivas, de las zonas rurales del país, pero en 
aquella las condiciones ae empleo, de salario y de vida en 
general no permiten que estos sectores puedan asentarse en 
forma más o menos decentes- Este hecho, aunado a los costos 
de las viviendas populares, generan directamente el problema 
social de la vivienda-

Las demandas de vivienda provienen de diferentes sectores



sociales pero son los sectores populares los que presentan limi 
taciones más serias para su solución.

Pero acemas, los problemas cíe falta áe tierra de los pro
letarios agrícolas y de los campesinos llevan aparejados pro
blemas de vivienda rural» Por otra parte, los crecientes sec
tores medios , constituidos a lo largo de estas tres décadas, 
arraigaron problemas por vivienda urbana. Éstos sectores, sin 
embargo, contaren con políticas estatales de financiamientc en 
condiciones manejables a sus niveles ce vida (137)»

No es sino a partir do los anos ochenta cuando el déficit 
de vivienda•se constituye en un problema nacionald ya no sólo 
de los sectores populares.- sino de amplios" sectores raed ios.
Este fenómeno se explica fundamentalmente per la expansión
de las ciudades, el crecimiento de la población, la migración 
rural -urbana, el encarecimiento de les precios de la tierra, 
el encarecimiento oe los materiales de construcción, y la 
incapacidad de las políticas estatales para solucionar el pro 
blema -o por lo menos, mantenerlo a niveles no explosivos» Sin 
embargo, va a ser la proliferación ¿e ocupaciones en precario 
la mayor manifestación de este fenómeno.

La crisis económica ele inicio;:: ce la década, de los años 
ochenta jugó, definitivamente, un papel importantísimo en la 
agudización col problema ce vivienda.

£n las zonas rurales, las luchas por la tierra se desarro 
lian en torno a eos ejes* el de prcletarizacicn y el de campe 
sinizacicn. Ambos movimientos, curante mucho tiempo, se con
vierten en los ejes del movimiento popular y en la base de 
apoyo do los partidos políticos. Esta especificidad y comple
jidad se expresa claramente en las diferentes demandas, .tipos 
ce organización, formas ce lucha y alianzas que .desa
rrollan ( i 3 G ) .

Así, se observa claramente una experiencia acumulada de 
diversos tipos de organizaciones que incluían tipos de deman
das propias del proletariado rural asi como otras específi
cas del campesinado. Este hecho se evidencia claramente en la



formación de la Federación Obrera,Bananera (FOBA) fundada en 
1952, en la Confederación General de Trabajadores Ccstarricen 
ses (donde se afilia la FOBA), en 1953, en la Federación Unica 
de Trabajadores Bananeros (FUTRA),» en la Comisión Nacional 
Campesina,, organizada en 19S4, y en la fundación de la Feaera 
cien Unitaria Nacional de Trabajadores Agrícolas y Campesinos 
(FUMTAC), en 1965, donde participan la FTA y el CNC (139)»

Las diversas luchas y comandas desarrolladas por estas 
organizaciones integran aspectos vinculados a las necesidades 
específicas de ambos sectores»

Este fenómeno responde a las condiciones que asume la 
actividad bananera en el país» La modalidad de contratación 
de la fuerza de trabajo por parte de la Compañía Bananera, con
sistente en la renovación constante ce la misma, hace que los 
obreros desplazados, por nc contar con otros mercados de tra
bajo, retornen a su situación de campesinos sin tierra ... La • 
lucha por la tierra se convirtió entonces en una de las deman
das prioritarias de un gran sector de ex-ebreros bananeros, 
fenómeno que se agudizó al irse acotando la frontera agrícola 
del país en los años sesenta (140),

Pese a esa experiencia, no se logró estructurar una organi 
zación combativa y popular de grandes repercusiones nacionales 
debido en gran parte a la organización de Cooperativas dirigi
das por organismos gubernamentales y, por otra parte» por el 
impulso de una política de colonización que bajó la presión por 
la tierra hasta el momento de agotamiento de la frontera agrí
cola (141) »

Esta característica de los movimientos obrero-campesino 
por la tierra varió en alguna medida en 1972, con la creación 
de la Federación Nacional Campesina y la Sindical Agraria 
Nacional» En su seno se deslindan más claramente las activi
dades propias oe los sinaicatos agrícolas y de las luchas cam
pesinas propiamente dichas» Se inició así un período de luchas 
per la tierra con características que indican una nueva fase 
del movimiento campesino» Estas características son (142)%



1 . ) o — Cuantitativamente las ocupaciones nc tenían prece
dentes en la historia del país.

2o) o- Afectaren la propiedad privada,,
3. } o -• Hube enf rentamientos y represiones por parte del

Gobiernoc Se enviaron destacamentos armados, se 
encarceló a campesinos, se -produjeron agravios de 
parte de la Guardia Rural, se demolieron y quemaron 
ranches, etc o He obstante, posterior a las agresio 
nos, la mayoría de campesinos quedó asentada»

4. ) .-• Se produjo un viraje hacia la explotación de tipo
colectivo, sentándose así las bases para las Empre
sas Comunitarias o

Esta situación generó (y a veces coincidió) con algunas 
acciones por parte del Estados

I»)o- La creación del Plan de asentamientos Campesinos en 
1972, previendo poder encauzar vía el Estado el auge 
de les conflictos agrarios previstos para los años 
veníoeres, por la incorporación masiva de exobreros 
agrícolas desplazaocs por la modernización y mecani 
zación que sufría la agricultura nacional, y por el 
agotamiento progresivo de áreas de expansión agrí
cola (143),

2,).- La creación de varias instituciones, como el IMAS y 
D1NADEC0, que apoyaban la creación de cooperativas 
comunitarias o

3») o- La aprobación a nivel legal de la Ley de Asociado- 
nes Cooperativas y la Ley tíe Reglamento de Empresas 

• Comunitarias o.e Auto-Gestión Campesina (144) .
Estas políticas estatales produjeren en los arios 1975-78 

un descenso de la actividad del movimiento campesino» Sin 
embargo, en 197b resurge al agudizarse el problema de acceso a 
la tierra. De un total de 17.907 Has. ocupadlas en precario 
en 1977 se pasó a 26.320 Has, en 1978 con una tendencia .. a 
aumentar en los años próximos, adquiriendo características



explosivas a partir c‘e 1980 o Se evidencia así el agotamiento 
áe los márgenes cíe acción que precu je la crisis económica, los 
efectos de la inflación y las consecuencias ce la crisis polí
tica en Centrcamérica (145) o
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LA INTENSIFICACION DE LA CRISIS ECONOMICA Y EL PUNTO DE RUPTU- 
TURA EN EL DESARROLLO POLITICO Y ESTATAL EN COSTA RICA

1970-1502

En 1578 asumió el Facer Ejecutiva el Presidente Carazo- 
Odic, apoyado por una coalición política que reunió en su seno 
a un conjunto heterogéneo de intereses y posiciones político- 
partidarias cue en términos generales, coincidían en su oposi
ción a (lóó's

- leí estrategia global de desarrollo basada en la política 
de .industrialización sustitutiva de importaciones y aso
ciada al proceso de integración económica centroamericana, 
la cual mostraba ya signos de un real agotamiento¡

- la concepción de Estate Benefactor y particularmente, de 
Estado Empresario, impulsado principalmente por las dos 
últimas administraciones gubernamentales del PLN (1970- 
1578)i

- la "corrupción” e ''ineficacia1' de la “burocracia política" 
encargada de dirigir y administrar las empresas públicas, 
particularmente las del conglomerado cíe CODES A.»

Es necesario además, ubicar la particularidad de esta 
administración gubernamentíil en el contexto de un ambiente 
económico internacional muy adverso (147),caracterizado pers 
~ el aumento ce los precios de los derivados del petróleo,
- . el descenso ce los precios del café;
- la crisis económica mundial de recesión-inflación
- el encarecimiento acuáo del flujo crediticio externe;
- la agudización de la crisis económica y política en la

región centrocjjiericnna. • .

La heterogeneidad de la coalición político-partidaria en 
el poder y la: tendencia internacional en favor de una nueva 
estrategia global de desarrollo, generaron múltiples contradic
ciones, las cuales se reflejaron en las orientaciones erráti-
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gas pare: la conducción ce la polfica económica y 
pesarrolle así una dinámica conflictiva que tuve consecuencias 
incluso en la gestión ce las instituciones estatales (148).

La crítica hacia el excesivc‘:intervencionismo estatal 
partía f.unci.-agentalmente cel sector empresarial vinculado a la 
actividad comercial y financiera? sin embarcolo.s industriales 
también se sumaren a es a crítica; alegando que CGDESA se ..encon
traba leles de lograr su objetive de establecer una relación 
adecuada a las nocesieac.es cel sector provee.o, al estar centra 
Usada la tema do decisiones en el Peder Ejecutivo e impedir 
una real participación' privada en tales proyectos (149). Con
tradictoriamente , durante este período CGDESA se expande? espe 
cialmente en lo que respecta a su actividad financiera, y se 
desarrollan seis nuevas empresas,, bajo su amparo.'

La estrategia basada en la política ele industrialización 
•sustitutiva de importaciones dejó de ser el paradigma privile
giado. En su lugar, se empero a impulsar uña especie de recen 
versión exportadora, con singular acento en el desarrollo ce 
nuevas modalidades o.e exportaciónj productos no tradicionales 
con un mayor valor agregacío'• nacional’ incorporado? funciona
miento de zonas francas y articulación con el capital y las 
empresas transnacionales como base de acceso a los "terceros" 
mercados (15u)„

En términos de lo que sucedió realmente? ,se resume 
que (151)s

"...El carácter protagonice que asumió lc\ política mone 
taria convirtió a la mismo, en el pivote ce las politicéis 
de estabilización? afirmación que cebe ligarse al contexto 
dé la hegemonía intelectual que lograron los grupos de pen
samiento ncc-liberal en la conducción e instrumentaliza-- 
ción del tipo de cambio y las Lasas de interés. La ficta 
ción de la moneda y la liberalizacicn ce las tasas de inte 
res coadyuvaron a la privatización cel sector financiero 
y son el eme rucos que profundizan la crisis áe la economía,
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al conjugarse cctmáí con una política fiscal expansiva y 
acentuadamente dependiente del endeudamiento externe...".

La aúversióao del ambiente económico internacional y xa 
crisis económica que en Costa Rica se intensifica en los años 
1981-1982 (152), obligó a la eoministración gubernamental 
Carazo-Otíic a declarar la incapacidad del país para nacer frente 
a los compromisos financieros internacionales y marco un punte 
de ruptura claro e inequívoco en relación con la dinámica ante
rior seguida por el país desde 19e8 (153) «

Las tendencias predominantes en el a.ncericr desarrollo 
político estatal costarricense presentaron.un estancamiento si 
no una regresión. El régimen político adquiere rasgos de auto 
ritarisme, lo cual se manifestó en cuatro aspectos impor
tantes (154)i

El primer aspecto consistió en una pérdida relativa de 
fuerza de la Asamblea Legislativa cinto: el Peder Ejecutivo; 
hecho sin precedentes desde 1948„

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legisla 
tivo se declaro abiertamente en 1980 y alcanzó niveles de rup
tura en jos ciños subsiguientes,- debido a medidas transitorias 
adoptadas por el Poder Ejecutivo, para peder hacer frente a la 
crisis fiscal y financiera, evadiendo el obstáculo de la .oposi 
ción parlamentaria. Los enfrentamientos„ en 1981, incluso 
produjeron el temor de que se instalara una ■”¿dictadura ¿el 
ejecutivo", al atribuirse el Ejecutivo prerrogativas propias 
del Parlamento o La Asamblea Legislativa acusó desde inicios 
de 1981 al Presidente Carazc-Caic de no respetar el orce 
namiento constitucional. Fue sobre tocio en el campo de las 
medidas económicas en el cual el conflicto entre los oes orga
nismos fue mayor. La crisis económica puse en evidencia que, 
en el sistema político costarricense, existe una gran posibi
lidad de acción del Poder Ejecutivo, sin que les mecanismos del 
Poder Legislativo puedan ejercer un control estricto sobre el 
primero (155).
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Todo esto, sin embargor no condujo c, modificar el sistema 

parlcimentario -ni el papel cíe los partidos políticos, ni los 
otros medios ele logre r el ''acuerdo social'1 (156) .

El segundo aspecto tiene relación con un proceso de mili
tarización progresiva del aparato estatal.

La militar i sacien progresiva del aparato estatal costa
rricense ha tenido relación directa con su mayor subordinación 
a los intereses externos presentes en el conflicto regional.
La asistencia militar de Estaños Unicos hacia Cesta Rica pasó 
de US$40fDUO (cuarenta mil dolares) en ISül a 2,1 millones de 
US$ en 1982 y a 2,6 millones ce US$ en 1903 (157). Estas
cifras son muy significativas si se toma en cuenta que, en 
Costa Rica, no ha existido ejército desde 1948 i sin embargo, 
es necesario destacar que la asistencia militar a Costa Rica 
siempre ha sido la más baja en le. región centroamericana (158).

El tercer aspecto se refiere a un virtual estancamiento 
de las políticas sociales desde 1981. Este estancamiento se 
asocia principalmente al alto costo de la vida, la inestabi
lidad laboral y el incremento del desempleo y del sub 
empleo (159) .

Se dio un proceso ce empobrecimiento ce la mayoría ce la 
población (,..10), aunque diferenciado y desigu „;1 para los dife 
rentes sectores sociales (1615 , que tuvo como base económica 
los siguientes fenómenoss
- La variación en el índice de precios al consumidor y los

precios al por mayor. En 1980 estes mostraron una varia-
ción promedio anual de 18% y 19% respectivamente. Ya en
i981 esta variación fue de un 65% para los precios el i.
consumidor y ce un 117% pcira los precios al por
mayor (162).
Una política salarial conservadora y constrictiva, todo 
lo cual explica que los salarios reales en 1901 se situa
ron por debajo de les niveles alcanzados en 1976 (163).
Al respecto' se ha dicho (Inó-t

. .El salarie promedio empero a percer peder adquisitivo
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; én 1980 y ya en 1982 la pérdida '.cumulada alcanzaba el 

• 42% „ Medido en términos del pccor de compra de la canas
ta salarial básica» el salciric real se. redujo a la mitad 
en ese período, Esta pérdida del salario» real fue bas
tante superior a la caída del consumo per cepita y del 
producto per cápita, le que sugiere que otros grupos* no 
asalariados no fueren tan golpeados por la crisis e 
inclusive pudieren verse benef iciaeos por ella'..-.!i' '

- El desempleo abierto pasó de un C .?% en 1981 a 9.4% en 
1982 como señala Revira-Mas < i tí 5) , estas, tasas son ver- 
¿aderan-ente alarmantes en Costa Rica en virtud., del c.cm- 

. portamiento histórico de la ocupación en el país,. ...

Finalmente» esa situación se vio complementada por el 
"cierre" progresivo de espacios que por muchos años permitie
ron la libre expresión ce las reivindicaciones laborales (lóó) 
lo cual redundo en una relativa exclusión de los sectores 
populares en el proceso ce toma de decisionesf particularmente 
en conflictos de trascendencia nacional.

Les intentes ce ‘modernizar1 el aparato estatal .ambién 
entraron en centre-dicción con su tradicional carácter 
"democratice"„ " 1

A partir de 1979» come complemento del Programa Nacional 
de Reforma Administrativa preparado en 1978, se emitió el 
Decreto Ejecutivo que establece el subsistema de Planificación 
Sectorial (167) » sentencio así las bases pare; determinar las 
áreas de actividac. estatal hacia las cuales se orientaría la 
acción institucional y ciar impulso 'a los subsistemas' cíe pla
nificación regional y sectorial como un medio de imprimir cohe 
rencia y racionalioaci a le gestión pública» así como de legrar 
la participación popular en el proceso ele planificación (168), 

No obstante» la Ley General de la Administración Publica 
vino a fortalecer el papel del Poder Ejecutivo con respecto 
a teda la administración pública. Le confirió al Presidente



de la República potestades de dirección y coordinación tantc 
en lo que atañe a la administración central en su conjunto» 
como también en lo que respecta a la administración descentra 
■lizadei. De manera que al Presidente de la República se le 
.facultó para dictar directrices obligatorias pera toda la admi 
niatraeien pública en los campos y actividades que considerara 
pertinentes para la obtención ce mayores logres en les objeti
vos básicos del Gobierne y ce toco el sector público» dentro 
ce un marco legal que no le resta autonomía ce gestión a esos 
entes (165) .

Por otro lado, el déficit financiero del Gobierno Central 
se agudizó» pasando ce representar un 5.4% del PIE en 1978 a 
un 8.9% del PIB en 1980. Las rásenos que se adujeren para 
justificar la existencia de ese déficit se sustentan er.* la 
magnitud alcanzada por el gaste totals a la cual se llegó dada 
la alta inflexibilidad (cálculo en un 83.1% en 1966» en un 
85 o 7% en 1976 y en un 90% aproximadamente en 1980) que adqui
rió ese gasto» derivada» a la vez» del alto nivel de eroga
ciones en servicios personales (salarios); de les compromisos 
contractuales que había venido asumiendo el Gobierno y del 
destino específico que tiene una gran cantidad de impuestos? 
toco lo cual inhibe una asignación más racional de los recur
sos públicos (170).

Los problemas del excesivo gasto público, del deficiente 
sistema de presupuestados. y sus escasos nexos con la plani
ficación» se extendían a toco el sector público» pues de éste 
el Gobierne Central sólo representaba aproximadamente un 30% 
en materia de gasto total. «o obstante» el control político 
sólo se venía ejerciendo sobre o] gasto del Gobierno Central» 
quedando el restante 70% al margen de leis decisiones de la 
Asamblea Legislativa (171).

Todo este generó inquietudes con respecto a la posibili
dad de someter de modo real la totalidad del gasto público 
al control político y se creo» como medio aa coordinación no 
democratice.; la Autoridad Presupuestar i a ¿entre de la órbita



del Peder Ejecutivo para fijar, lincamientos en mate::.la ce polí
tica presupuestaria en todo el sector público nc finan 
ciero (172).

Como consecuencia dialéctica ce estes procesos contra
dictorios, se puse en evidencia la pugna que se venía gene
rando al interior ele la burguesía, oebido principalmente a la 
creciente intervención directa del Estado en actividades pro
ductivas susceptibles de ser desarrolladas per el sector 
privado. Las mecidas ce orden economice y administrativo tema 
cías por la administración gubernamental Carazc-Odic. dinaniza- 
ron la correlación de fuerzas al interior del bloque dominante, 
pudiendo distinguirse al final del período, por un lado, la 
fuerte oposición al gobierne per parte de los empresarios liga 
dos a la industria y a la exportación de productos no tradi
cionales y, por otro lado, el fuerte apoyo de los empresarios 
ligados a la actividad comercial y financiera, quienes resul
taron ampliamente beneficiados con esas medidas (173).

En otro orden de cosas, es importante hacer referencia 
a un proceso de reconstitución y consolidación del movimiento 
solidarista (• 17 *L), el cual se evidencia en el crecimiento de 
un número considerable de asociaciones solicarist&s, organiza
ciones de base integradas en les centros de trabaje con partí 
cipación obrero patronal.

Diversos facieres convergen para explicar el crecimiento 
y consolidación del solidarismo en el país (175)$
- Reestructuración de les mandos de dirección del meo

.miente y la -incorporación activa oe un organismo eclesial 
católico, la Escuela Social Juan XXIi 1, a partir c;e 1S71.

- La necesidad por parte de la clase dominante de aminorar 
los efectos de la crisis económica y , ai mismo tiempo, 
contrarrestar el cesarro11c del sindicalismo clasista que 
había experimentado un período de relativo auge en la 
década de los arios setenta.

- El temor de les selidaristas anee la posibilidad de que 
el Estaco cooptara el movimiento, en caso ce aprobarse
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LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO POLITICO - INSTITUCIONAL EN EL
PERIODO .198 2 -1990

3 o 1 La Administración ce lo. crisis ¡ 1982 - 1986

Severamente condicionada per la situación sin preceden
tes de la cr3 sis económica interna y per la necesidad de defi
nir un “medus operandi" frente a la crisis política centroame 
ricana, muy especialmente en 1c atinente a la relación con el 
Gobierno de Nicaragua (177) „ la administración gubernamental 
Mcnge-Alvarez 1982-1986 (PLM) estuve déselo un principio mar
cada por el objetivo de estabilizar la economía del país? cbje 
tive que, a la vez, condicionó su carácter restrictivo .(178) 0

El contexto internacional de este período se puede resu
mir en lo que se ha denominado como la “internacionalización 
plena de la política económica"e proceso caracterizado 
per (179).
- la dirección de la pelitios económica en manes del FMI?
- las condiciones col Convenio con el FMI (180), a saber;

Ley de Emergencia Ajuste Estructural con el Banco Mundial
Renegcciación de la deuda externa, Ayuda de US/AID¿

Este proceso implicó también la creciente pérdida de 
autonomía de los gobiernos locales en la toma de decisiones 
y su instrumentalizacion.

Es así come la gestión gubernamental c.el PLN durante es
tos arlos se ha caracterizado como la. "crisis administrarla"
(181)i ya que los topes impuestos a la liquidezr el conflic
tivo esfuerzo por reducir el gaste público, les incrementos 
tarifarios de los servicies públicos y la aprobación.de nueves 
impuestos (102), no dejan lugar a dudas sobre que los objeti
ves de estabilización presiaioron la. política económica y 
social de Costa Rica» .

No obstante ,1a política de gasto público contemplada por 
el Programa de Gobierno de la administración gubernamenta1
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Monge-Alvares se rigió per les siguientes principies (183)s
- mantener los niveles históricos de satisfacción de las 

necesidades básicas ce la población de menores recursos
- limitar a lo indispensable el inicie de nuevas ebras pú

blicas,- salve aquellas que generen divisas o apoyen la 
generación de divisas”

-- garantizar la cent i nu retad y coherencia en los programas 
de cc:¡scruccion y mejoramiento de esas obras públicas|

" estimule r aquellas actividades que aumenten ir. capacidad 
exportadora y generad ore. de emplee.

Les anteriores lincamientos generales evidencian la deter 
minacicn de contraer la inversión estatal como respuesta al 
dilema ca. la expansión del gaste público (184).

Efectivamente, se recorte el gasto de numerosas institu
ciones públicas, afectando de manera acentuada la inversión 
real del sector público,, que se reduje entre un 30% y un 
50% (18 5; o

Las modificaciones en el gasto público, sin embargo¡. nc 
condujeren a un desmentelamientc indiscriminado de los servi
cios sociales estáceles, como lo hubieran deseado los neolibe
rales (lGó'o

Al respecto se ha afirmado (10?)s

'*. o .En el caso de Costa. Rica, resulta. . .evicente que el 
gasto público nc puede ccntraereo al punte que recomienda 
el Fondo Monetario Internacional y les neoliberales del 
país, sin alterar profundamente las bases mismas del mode
le economice- y político: adoptare a partir de 1948. Per 
tanto, la disminución relativa del gasto y el déficit fis 
cal involucran un proceso global de reforma administra
tiva que defina las priorioados de la acción estatal en 
las diferentes áreas, bu última instancia, la reducción 
del gasto implicaría tambión un procese de cesburccratiza- 
cicn del Estado, tema centreversial por los efectos expío 
sivos que pueoe tener sobre el emplee. . . “
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La masa so.lc'.rial se deterioro cr. los salaries pagados per 

el Estado a un r i trac similar al del año 198.1, cayendo en 1902, 
en promedio, en un 22% (100)» La política restrictiva de la 
administración gubernamental Mcnge-Alvares tampoco significó, 
sin embargo, un abandono de la orientación consensual del 
Estado costarricense. Simultáneamente se siguió una política 
"prudente" en le salarial, tratanco de "recuperar a la mayor 
brevedad posible el poder adquisitivo de los salarios"? tam
bién come una manera ce reactivar la demanoe interna (189).
El deteriore de la capacidad adquisitiva oe la población cos
tarricense se trate de aliviar por medio de una escala móvil 
de salarios, la cual supone un ajuste hacia arriba de los 
salarios nominales que se realisa de acuerdo con el aumente 
de les precios cíe les artículos de la llamada "canasta básica 
salarial" (190),

Esta política salarial, junto con los logros en materia 
de estabilización económica (191), permitió en 1963 y 1984 un 
aumento real de salarios en un 19% y 8% respectivamente. Es 
necesario subrayar que, no obstante, éstos permanecieron muy 
por debajo del nivel ce 19/9 (192),

Per otra parte, la administre-ción gubernamental Monge- 
Alvarez definió claramente la prcmcció-n de actividades de 
exportación no tradicionales como eje de la estrategia global 
tendiente a impulsar la recuperación económica del país. Esta 
política se baso- fundamenta Intente en le urgencia de estimular 
las ■> exportaciones, en particular aquellas no tradicionales 
dirigidas a terceros mercados (.193), haciende énfasis en el 
requerimiento cíe emprender cambios estructurales graduales en 
el aparate productivo con el fin de reorientarlo hacia una 
nueva dinámica exportador?. (194), También implico continuar 
con el desarrollo de industrias de maquila (industrias de 
reexportación)(1S5),

La puesta en práctica de esta estrategia se enfrentó a 
dos tipos de problemas (i.3G) s
- e l  proceso de diversificacicn de las exportaciones es
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un prcyectc de mediano y ' largo plazo , con teco le que 
implica la adecuación de la estructura productiva del sec 
ter privado y la recrientacicn de les aparates jurídicos 
y administrativos del Estado hacia la eliminación de entra 
bamientes y obstáculos?

- la atracción de la inversión extranjera no es tan simple 
como eleherar una lista de las Ventajas comparativas ae 
Cesta Rica y la invitación a invertir en el país» Exis
ten para este tipo de inversión» sobre teco para la reía- 
clonada con la maquila, los problemas relacionados con 
la competencia de otros países ocnoe ya funcionan enor
mes zonas francas destinadas a la industria dé reexper 
tacicn y los nada desdeñables problemas que comporta la 
situación de crisis política y social que vive la región 
centroamericana; a la cual Costa Rica no es ajenar

Por lo demás» el auge 'de la actividad cié exportación no 
tradicional en Cesta .Rica obedeció en gran medida a la presión 
ejercida per las instituciones financieras internacionales 
(1S7) » 1c cual resulta en que el país experta por desespera 

.cien y no por vocación" (19b).
El FMI y el Banco Mundial estuvieron anuentes a otorgar 

los créditos imponiendo una serie ae condiciones que llevaron 
a cambios importantes en la vida económica» social e institu
cional ael país (199) „ .

Interesal destacar» como ejemplo» la aprobación de la 
Hamaca "Ley de la henees"» la cual tuvo como erigen el compro 
miso adquirido en 1383 ccn la AID» de realizar cambios en el 
Sistema Bencarie nacional„

Las reformas a la Ley Kc„ 13S7 ("Ley c,e la Moneda”)» así 
come a los artículos 62 y. 1100 de la Ley Orgánica del BCGR» a 
los artículos <*30 y 771 del Código Civil y 79, 102 y .120 del 
Código de Comercio (200), condujeren al establecimiento de 
|un sistema oe banca mixta (publica y privada) en el país» per
mitiendo que les recursos externos captados per el BCCR sean



canalizados, en meñeca extranjera hacia el público costarricense 
nc sello por raedlo de los bancos estatales sino también per me
dio de los bancos privados (201) P con «si agravante de que es 
el Estado Costarricense el que asume les riesgos en ultima- 
instancia (202) „

De esa manera se inyecto una nueva fuerza al sector finan 
cierc privado, el mismo que fue temando importancia en el ccn- 
texto tíe la nueva estrategia de acumulación de capit-r 1 que se 
gestaba en el país (203)¡ para la cual»

"...es necesario tener una banca más eficiente y me .-de r na 
que puedei enfrentar el reto de la reactivación económica 
del país y del mejoramiento integral de nuestra 
sociedad,,„" (20*)« .

Come respuesta a la presión ejercida per las institucio
nes financieras internacionales tambiéh se realizó una reorga
nización de los Ministeric s del Poder Ejecutivo (205),

•teniente por consideraciones que
- el Estado cobo ser un factor ccacvuvante al desarrollo 

economice y se cía1 de C.R.
- Huchas actividades de gran trasccnocncia para el desa

rrollo cel país se hallaban dispersas y no existía 
coordinación ínterinstitucional.

Se-' planteó come necesario;,
~ modernizar las estructuras del Estece¡ para lograr una 

mayor eficiencia y agilidac. administrativa,
- reorganizar las competencias r e las instituciones.
Para elle se apro bó (200) s , . ■ ■ ■_

- La creación de tros I-anistcricsj í-iinistcrn. de Vivienda
y Asentamientos Humanos e Ministeric. de Comercio Exteriorf 
M inisterio o e Cieno i a s y i e c n c 1 c g í a ,

- La reorganización ce oes ministerios? Ministeric de Recur
sos Naturales, Energía y Mi na o sustitución del Minis
ter io de inoustric. £ Energía y Hin.au; Ministeric te In¿us_



tria,, Ectnur.ía y Comercie en sustitución del Ministe
rio cíe Economía y Ccmercic„

Se considera importante destacar la creación» en 1983, 
¿el Ministerio de Exportaciones e Inversiones (MINEX) cuyo 
mandato es (207) s

"o o o formular una política coherente para incrementar, las 
exportaciones a. terceros mercados y coordinar toóos los 
programas de. premoción óe exportaciones existentes.. ."

La gestión del M1HEX se inició estableciente accio
nes inmediatas que evitaran el octericrc cíe la oferta expor
table cel país y sentara las bases para un programa de promo
ción de productos nacionales y no tracicicnales exportables 
a terceros mercaoos. En ese sentido, se combinaron varios 
tipos ae mecidas concretas (208)s

- las medidas ce carácter institucional comprendían rubros 
tales come ia rec.rganir¿aoicn del Centro, para la Promoción 
de las Exportaciones y ele las Inversiones (CEMPRO) y el 
fortalecimiento, iniuecdatc- del MIN3X como entidad cocrci- 
naocra de las o rganizacio-nos promotoras oe las exporta
ciones

- los instrumentos ce carácter político-economice incluían 
la eliminación ce los impuestos a las expcrtacic.nes a 
terceros mercac.cs y la simplificación de los trámites de 
exportación y de f inanciamiento, o

as rtioónts - —■ -r> K  y  i

ver desee 197 9» un clima
con menor ríes que en

•- Ir c- <™r¡x-esario! P°r

I. pasare.. ( 2OS ) .
Per su parte» la Asamblea Legislativa aprobó» en febrero 

de 1984, la Ley para el Equilibrio Financiero cel Sector Públi_ 
co, en la cual se establece un conjunto- iiqpr. ré&nte de estímu
los a la exportación (210) . También se promulgó » en marzo de
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19341 , 1¿ Ley de Incentives a las Exportaciones (211) .

Les incentivos establecidos per el c\..í ierno para les empre 
saric-s dedicados a la exportación no trac.:< cienár no fueron los 
úñicos. También se crearen otras Organizaciones- privadas y 
seraiprivadas nacionales e internacionales, que ofrecen una 
serie de programas a  rentados a la promoción' de las exporta- 
cienes» Su impacte ha sido principa líbente en las áreas de la 
información y divulgación de les incentives» necesidad nacio
nal oe exportar y establecimiento de programas de exportación 
recientes. Las instituciones que más activamente participaron 
en este esfuerzo fueron la AID (mediante el financiamientc de 
programas de promoción y financiamientc eie exportaciones) y 
las carne.ras representantes ce los sectores productivos del 
país (Ir e cuales cooperaron ce n las campañas del gobiérne-, a 
pesar de que no en te des le s casos les favorecían) (212 )„ ‘

Tras el fracaso del inoentc ce superación de la crisis 
vía experimento del Estado'empresario, bajo la administración 
gubernamental Ocuber Güiros (19?o™197?,.') y, luego, tras el 
intento de superar la crisis desde una perspectiva neoliberal, 
baje la administración gubernamenta1 Cerezo-Odie (1978-1982), 
formina de rearticularse el bloque dominante en los siguientes 
rasgos (213);,
- en primer lugar,, loe grupos erapresarical.es tradicionales 

experimentan transformaciones impertentes¡ particular
, mente los industriales experimentan una importare.-1 recríen

tacíón hacia el mercado ex-cerne, que los acerca, signifi
cativamente a los sectores exportadores tradicionales 

. (predominio de los sectores producir i vos) ?
- en secunox lugar, avanza el procese- de consolidación de

un nuevo sector expertc-der, caracterizado ..básicamente 
como un sector que requiere del apoye estatal para ser 
competícivc a nivel internacional¡¡ ..

- gen tercer lugar, el tipo de relaciones entre el sector 
, dominante y les grupc-s populcires empieza a variar y se

empieza a cuestionar, por una parte, el compromiso so
cial anterior, pero al ruis rae tiempo se recrea ese compromiso-.



Ef te procese ce transición se carao- ..riso por ser bastan
te cisciplinacc, lo que se e>pjica per la gran solidez. que 
tenía el sistema político y partí .alármente el PLR, que esta
ba en condiciones ce legrar, por parte de los grupos popula
res, una restricción í.¡portante s efectiva posibilidad cíe dis
ciplinar el comportamiento del movimiento popular (214)„ De 
manera que la. eficacia ce las mediaciones consensúales siguió 
prevaleciendo en Cesta Rica, a pesar de la erocien del inter
vencionismo estatal y oe la redefinición de las funciones del 
Estado, generadas principalmente por la crisis económica y por 
las presiones internacionales (215). . ,

Por otra parte, el fenómeno nicaragüense tuve un efecto 
de. demostración que, ccn la ccr.tribucic'*n de los medios de, ccmu 
nicacicn \x cial y un creciente anticcmunismc con que la bur
guesía ccc¿arrícense busca articular consenso- y hegemonía, 
llevó a un fortalecimiento del sistema político costarricense %

"...ftl percibirse alternativas de'ruptura con el sistema
corno; deterioro eccncm ico y guerra.; y al confirmar en 1,
posibilidad c.e que en Coste' Rica, mediante ccmproiru cs,
se pueden ir logo:ande mejoras mateorioles y políticas no
existe una vocación de ruptura con el orden establecido 
en los sectores pe pulares. . ,i; {215)„

Sin embargo y pese a que preconice. esta situación, el 
Gobierno de Mcnge Alvares continuo- el procese ce militariza
ción de la fuerza; pública ( .i* . Este proceso se vid favo-re-
c.ido-: cení la iniciativa oe cier tc-s sectores sociales por crga-
nxzar • grupos paramilitar o. /: : • > ■ - ; ■- o ■ ’

En el transcurso .cíoi pori o ce 1.9 o . i íBá. el presupueste ce
los Ministerios ce deber nación y Seguric:ac Social creció en un
i00% „ Además, fue croad.c- el Conseje ce Seguridad iSacicnal ccn
un Estado Mayer en el cuai el Id e s r órente do la República es el
Comandante en Jete y el Primer vrce*Presidente funge come 
coordinador„ Je aprc.bc. también la Ley do Estabilidad de la



Fuerza Pública que promueve la prcfesicnalizacicn óe la Guardia 
Rural y gc la Guardia Civil (219) c

Todos estes hechos penen en evidencia, al menos, una acti
tud mil.itarizante por parto ce actores estatales nacionales 
apcyaccs per el Gobierno estaceunídense tente en 1c que se 
refiero 1. armamento requerido paira equipar a les cuerpos de 
seguridad cerne en lo que se refiere a entrenamiento masivo ce 
integrantes de 1.a fuerza pública. Un 'ejemplo ¿e este es el 
Centre ce Entrenamiento Murciélago en Guanacaste que fue ins
talado y „ desde entonces, dirigido per trepas del Gobierne 
estadounidense, ...

Come complemente se han ido fortaleciendo instrumentos 
de coerción especializados como el Organismo de investigación 
Judicial (OIJ) y la Dirección do Investigación y Segurioac,, 
escudados en afiraiacit nes cc me la del Ex-Ministro de Seguridad 
Pública, Benjamín Piza (19o2-lS86)? .

”. c o un país sin ejército necesita de una .inteligencia
(seguridad) muy fuerte,,,” (220), ,

También se be fertaleci.de la formación ce batallones ce 
reacción (centrainsurcencia) justif ica.aó.s per la necesidad des

",,«establecer una fuerza policial especializada capaz ce 
. neutralizar bretes insurgentes,,,”' (221)', ■ •

Los grupos par arar litares que se nan desarrollado en el 
país cumplen la función de ejercer un control complementario 
en situaciones en que el Gobierne no le- puede asumir. Algunos 
do estes grupos ...reciben adiestramiento militar bale el control 
del gobiernej otros sen organizados, per ex-miembros de las 
fuerzas Ce seguridad pública o per grupos de personas intere
sadas en . entrenamiento- militar ligado e: la. seguridad privada 
individual c colectiva.

. Se puede • afirmar, per le. canto, que ha habido intentos que



pretenden fortalecer ' Ir: se oiedad política y les instrumentes 
ce coerción, al mismo tiempo que o. coi litan a la seciedac -civil 
y les Ir arrúmentes consensúales per medir ce les cuales la cía 
se l u  sv.e en Cesta Rica t redi cié rain re .. jai ejercic.c su 
he gome tic . .

Les efectos ce la orisis económico y de las distintas me di 
das estatales tendientes a paliar sus repe.rcucicnes er la eco
nomía del país produjeron en los sectores populares, una .serie 
de respuestas ~cleunas do ellas mey organizadas-- que, no obs
tante, no lograron consolidarse en un frente de lucha Permanente. 
en defensa cel mejoramiento de las conc.icicnes de vida, popular o

En el sector comunal las reivindicaciones se concentran 
principalmente., .

"en la: lucha por la prestación ce mejor servicio de agua 
potable, de transporto colectivo,, en contra del alza de 
las tarifas del servicio cíe transpone y electricidad y
por la solución al grave problema. c¡e falta de vivienoa de
miles oe familia,,s costarricenses'*\ ¿ ) o -
De tooas ellos, la lucha contra e1 alza en ¡as tarifas

eléctricas cixeansse niveles te organizaci.cn y me vi la .-.a ción ver-
daáeramenfce significar!vas y con proyección nacional.

Este movimiento se desarrollo como- respuesta a la eleva
ción de las tarifas eléctricos decretadas per el Ge bic. no: como 
parte del convenio que firmare: con el f .h .X . el 20 de diciem
bre de 19Q2. h raíz ce clxchc ncueroo, el Peder Ejecutiva se

* á' » ^ • •pronuncio oe la manera siguj enr.e:

!!üna de las prime ras medidas aai.ptr.das por. esta Adminis
tración fue aumentar significativamente los precios, de 
los productos doróvares oel petróleo y los tarifas del 
transporte publico-Asi como las tarifas de. electri
cidad, los telefones y el agua. En. noviembre de 
1902 entró on vigencia un incremento adicional ce casi 
el 9Ü por ciento en las tarifas d.e electricidad que se
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aplicará en aumentes acumulativo s mensuales'’ (22 3 ). j
>

Les efectos ce ai chas módicas para los sectores populares 
no se hicieren esperar j

i;El movimiento cíe protesta tuvo- su primera invx rtenue 
expresión el 2 ce moyo de 15? 0 3 cuando las comunidades de 
las ciuciacelas cíe Hatillo, (al sur ce la ciudad cíe San 
José) efectuaron una marcha, hasta el Servicie Nacional 
áe Electricidad ( SwE )51 { 224). ’

A partir ce esta manifestación¡ ■ una ■ gran cantidad ele cc;mu
nidac.es en el país se organizaron, cLando, como 0 resultado la
existencia de 140 comités vecinales•y el'apoyo. de 52 organiza
cienes sindicales ( 22.5 } ¿ Se sumaren • a la lucha organizaciones 
de pequeños y medianos comerciantes así como. de pequeños y 
medianos campesinos. ’

La organización del meviniente en comités ce lucha comu
nales y la formación del Comité Kacicnal Coordinador. (C .N .C ) 
que semana Imentese reunía en el local ce 1;.;. desaparecida Fede
ración ce Juntas Progresistasr para oictai las .directrices de 
acción y movilización popular4 adquirió un carácter de pre
texta tifo rente cuando, al iniciar la Compañía Nocional de 
Fuerza y Luz (CPFL) la surpermicn c.e ios servicies de electri 
cidad a i' usuarios morcaos que íarmaban la mayor parte ele 
los vecinos de las comunidades o rgani nadéis, per trabarse ce 
un acuerdo de la CNC - „ el ó 0.0 nunii. s campesinos y vecinos en 
general de Puriscal decidero n»

pro ceder al ble q.. ''••• calles , acción que fue seguida
por otras comunidades cel país, El 9 de. junio les
, manifestantes paralizaron gran parte ¿el país a l .impedir 
el tránsito cíe vehículo. £„ ‘ ( 22C } .

Esta situación- obligó al Gobierne; a firmar un acuerdo con 
el Comité tíacicrial Ce ( rchooóor cuyos puncos principales fueron



( 2 27 )

"I» Le. rebaja de las tarifas eléctricas,, a partir de maye 
de 19o3, pcniénc.clas al mismo nivel que tenían en 
diciembre GG 1 ̂ C- Á o

2. El pago ce los recibes atrasados per parte de los 
usuarios, en un plazo de un año mediante pagos men
suales sin cc Lro ce intereses.

3» La inclusión en le canasta básica ce la escala móvil 
salarial, ce les primores iüC kilovatios horas de 
consume:-, con lo cual el aumente efectivo en las tari
fas eléctricas coincidiría en le sucesivo con los 
aumentes periódicos te le s salaries.

d  La reccnexivi) cel fluido eléctrico a aquelL f. usua- 
rics a quienes se les hubiera cortado".■ .

L 1 t ■ . • . * •a ínipcruencia ce este movimiento racn.cc en;

"la capacitad que tuve de me vilitar a amplios sectores de 
la. población, de generar nueves espacios de organización 
y per haber posibilitado el des ¿a* re 11c- de la iniciativa
popular expres acá en el el C-üC GG 1¿’.S barricad as y en la
la consigna 1 yo no 'pace G i 16 C X C C. ie la luz;. También
es de destacar el papel que jugaren algunas asociaciones
de desarrollo comunal ue con una dirección distinta a la
que tradicicnalmentc tienen, fuere n capaces de activar 
y conducir la lucha en varias comunidades" (12.8) .

Las características ce este movimiento comunal fueren las 
que posibilitan n un cambie en la política estatal del momento, 
•y la implementcicicn, de medicas menos congruentes con las - -imposi 
cienes del rail y' más c:cincidentes ol. n ’i.i-s parti-cu jaridades del 
tradicional' desarrollo. soc¿« pe Utico cc starricense? aun y cuan
do ~a mediano y largo plazo -sean, las t!recomendaciones" de 
Ico organismos financieros internacionales, las que prevalezcan.

Las demandas pe r vivienda, durante este período, aócuirier 
ron rasgc s veo dador amento oescc-nc cicc s no sólo er: lo que res-



pecta a la multiplicidad ce c.rge.nizaeicnes y comités prc-vivien 
da que surgieren en tecle el pele- cante ée secteres urbanos 
cerne rurales? sinc también pe i las numerosas tomas de tierra que 
se realizaren como medie para la solución del. problema habita- 
cienal. . . . .

El problema cíe la vivienda se agudizo con la crisis eco
nómica, la cual - entre otras cosas - implicó la elevación en 
los costos de construcción y en -lee alquileres (229)? formando 
parte del procese ce deteriore de las. condiciones generales de 
vida de les sectores populares. , La agudización de este pro
blema afecte no solo a les secteres d e . faenares ingresos eccncmi 
eos, sinc también a secteres raedles que tradicienalmente pedían 
- con sus ingreses regulares - se atener, un. nivel te vida media
namente satisfactoria. ..A esta situación habría que agregar la 
incapacidad de los. Gobierne o , duran Lo la década ce les años 
setenta, de solucionar el problema de vivienda .y, en general, 
el deteriore de las políticas sociales eel Estado, también 
agudizado a partir de 197 C .

■ En este cc.-ntc.xto se inició un proceso de coordinación
regional en la lucho' per la vivienda, con proyección nacional 
en el cual participaron diversas crgañizaciones políticas; la 
Coordinad'c de . lucha por Vivienda Digna, dirigioa por el Ce roí 
té Patriótico Nacional {CüPAi>!> ? el trente Democrático de la 
Vivienda (FDV) , encabezado :pc.r miembros del PL.K.? y .el Frente 
nacional de la Viviendo- (PMV) dirigido por el ?VP (230) .

Las reivindicaciones más trape rtnrvtes logradas por estos 
frentes de lucha, especialmente por le. Cccreinadara y por el 
PDV, so refieren a Ja .incorporación de sus (afiliados al Progra
ma ce ict.es ccn s.r-g_„_.. d. ; 1 ti tute Nacional de
Vivienda .y Urbanismo .(liíVU) (221).. , . ..

En general, se de.stacan. des aspectos ce les movimientos 
popúlales durante el período. 19r 2 - 1980. Por una parto, la 
oxisooncia ce una gran pasividad ante el oetorio re.- oe las con 
dicicnoe ce vida? comportamiento debido a una eran gama de 
causas, entre las cuales se destacan* 1c.o cálculos respecto
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a la viabilidad ce las políticas públicas/consideraciones sobre 
la crisis eccncmica mundial y sus secuelas* autepercepcicn ce 
las propias tuerzas políticas* comparaciones ccn la situación 
en otres países, decapitación c.e iniciativas debido a las 
mellas de la “revolución pasiva.-'' en las formas populares cíe 
crganizacicn, relativa estabalidac económica* social y polí
tica ( 2"'i ) v ■ - ■

Por otra parte* cuantíe la pasividad se rompe* un fango 
predciuinante es el ilcorperativismet; en las luchas libradas $ 
prevalece entonces la defensa de intereses'inmecí-too' y eofc 
^tritúrales en forran aislacc.* las negociaciones ’directas'/;las 
luchas puntuales y efímeras {233)-. •• • •

Tales tendencias cel movimiento popular• no hablan a 
favor de la expansión ce la cenocrccir.' en Cesta Rica* ya que* 
por él contrario, conducen' a un estechamicntc de los canales 
de participación popular en la torna c.e decisiones y consoli
dan.- una correlación de fuerzas desfavorable- a lc.s intereses
— m f ■ce las maye rías *

Paralelamente* se observan cambios notorios en lo que 
había sido el ámbito tradicional de competencia oe les sec
tores empresarialeso '

Las acciones' y manifestó cienes c.e las deferentes cámaras 
empresariales adquirieron un carácter diferente*/ al esbozar 
planteamientos que iban más olla de le que era su tradicional 
ámbito ce interés específicos lo economice, ‘ ’

En el ario 1983 * la Unión do Cámaras y Asociaciones c:e la 
Empresa Privada presentaron al 'Presidente Mcnge - A Iva-fez un 
documentos Prepuestas c.e un Pacto Socio-Eccnomicc entre el 
Sector Privado y el Gobierno c.e la KepuolroC" * en el cual se
señalaba la ñecos ic.od de ereoi un ambiente mas atraeM i  v e  y
favorable' a. las inversiones y  a. las exportaciones c

Esta pe sicicn U VVilCC /v̂ -iite con la z.oi Lance. Central
de Cesta Ric a y la del Minia teric ¿e Exportaciones * institu
cienes ambas que proponían superar la crisis económica' por 
medie de; -



"incrementar al máxime posible las exportaciones tradicic 
nales y promover la penetración ce nuevos mercados? median 
te la recrganisacien ¿el aparato productivo y el estímulo 
ce las inversiones en nuevas actividades económicas crien 
taóas sobre todo a la exportación»» . s‘ (234)»

En el año 1984;

«algunos sectores de empresarios comentaren a orques
tar una serie ce críticas en cenare ce, algunas figuras 
cel Gobierne,, a, les que consideraban poce favarabies^ para 
sus, intereses» Acusaban a,., tales £uncicnar-ics efe ser suma 
mente tolerantes con el Gobierne ce itienragua y. cen les 

. movimientos, cíe les trabajadores r criticabo.n la falta de 
coordinación ministerial y exigían la adopción de una 
política ce seguridad para enfrentar los planes ce ceses 
tabilizacicn que, según elle s, se impulsaban internamente. 
En el aspecto economice, cemandaban Ir ejecución ce nue
vas mecícias para garantizar- la recuperación eco:;o'mica del 
sector productivo privac'íc , el canterito de las exportacio
nes,, la solución c.e los problemas derivados c e la falta 
cíe divisas y la reducción uftl gaste público más allá de 
las metas impuestas per el gobierne» Ademas"» „« les sec
tores empresariales prosicnaocn por las reforman a 1 
ley que regula lo banca estatal, pare: que asi los bancoc 
privacics tuvieran el derecho ce recibir créditos del 
Banco Central» » »11 ( 235) .

El 18 de julio cíe 1984 e se realizo una asamblea general 
ĉ - c b a o o i n a r i c e  la damero c.e Cc i,o a . c.o testa Eioc., c xa,nx_ 
sación que agrupa a la Gáxncrr. ¿ R e p r e s e n t a n t e s ' de Casas 
Extranjeras (CRECEX), la Cámara Nacional de Cornoreiantes Deta
llistas (CECD) y la Federación de Cámaras c.e Comercic.de Cesta 
Rica (FCCCR). ■ -

Des fueren los objetivos centrales tío la concentración; 
primero, dar a conocer al Gobierno le: preocupación existen'....



en el sene ¿e esa organización en tres campes? la seguridad, 
nacional, la situación política institución?.j y la situación 
económica del país? segunde, fortalecer la democracia costa
rricense y respaldar al Gobierno de la República, amenazados 
ambos per “una conjura extremista, que el propio Presidente 
Menqe - Alvares habic? cenunciadc oías antes, y que supuesta
mente se concretaba en una infiltración comunista en diversas 
instituciones y ministerios, un plan de invasión ele tierras, 
un programa de huelgas, etc„ B-l plan otorgado al Poder Eje
cutivo- fue oe un mes para que se iniciara la tema de medidas 
prepuestas en un documente, que entregaren al Presidente Menee - 
Alvares, baje la amenaza de que, si no se ponían en práctica, 
la Cámara llegaría a realizar acciones rúas drásticas (236) „

La situación del país llegó a tal punte a mediad- s de 1984, 
cuando, les sectores empresariales presionaban tanto, que se 
hable incluso de la amenaza de un golpe oe Estaco per parte 
de les sectores de externa derecha,

Al interior del Poder Ejecutivo tul situación se manifestó 
en una aguda crisis interne? en el Gabinete que concluyo con la 
solicitud del Presidente Mcnge-Alvarez a. su equipe de gobierne 
de una renuncia colectiva, medica ésta cae;

intente buscar un equilibrio- entre las presiones de las 
Cámaras y la posición del- Gobierne” í23?}*

He obstante, el hecho o,el cambie en el equipo; cíe Gobierno 
así como las reformas al artículo 52 do la Ley Orgánica ¿el 
Banco Central aprcbcoias el 19 de agosto ¿o 1984 y las Reformas 
a la Ley ce la monede:, representaren de s legres políticos y 
economices sumamente importantes del sector empresarial en 
Costa Rica,

El día - 2 2  de enere ce ±>fí5 la Cámara ce Industrias per
medie de su Presidente, Jorge hoedbridge, encregc al Presidente 
de la República un plan eccnc-raicc y social contenido en el 
documente- titulado ÍBases para una Reactivación Económica y 
Social" (238) o Este documento fue ampliamente difundido, per



íce mecics ce comunicación cc lectiva del país y la ira ar-cícn 
ele la cámara- fue la des ■

/ 3 —

t plantear,, al ráenos ccrac una primera prepuesta cíe dis
cusión, la acepción ce un pacte n a c e • para iniciar un 
crcienadc y progresivo cambio ce rumbo c.e nuestra eccnc- 
mía, de meco que comprometo. a teces les sectores involu
crados y no esté sujete al vaivén de la politice electo
ral y c. les cambies de cxbierno. (239).

El Presidente de la Repúblico solicitó a 
liéis del planteamiento cíe la Cámara de Xndus

MIDEPLi 
rías v

un ana
les

medidas específicas prepuestas con miras'a constituir las pesi 
bles bases de un "pacte naoic nal"’ (240) .

Desde el punte de vista ce la Cámara ce Industrias, las 
medidas prepuestas en ese documentef especialmente las de 
carácter económico, eran necesarias para posibilitar una nueva 
etapa del desarrolle en el país, implicando per ese el libre 
flujo ce capital extranjero y el establecimiento de condicio
nes necesarias para i c i x te c x x o n c c\ cien de la actividad indus
trial que comenzaba a gestarse. '

Per otro lace, el Gobierne continuaba realizando la tra
dicional negociación con sectores particulares; con les em
presarios bananeros (241) y con los empresarios azuca
reros (242) .

También aparecen nuevas- formas cíe presión pe r parte de 
determinado r sectc res emp r é s a r i a1o s r destacándose los bloque; 
de carreteras realizadas por los pr- cucrcres de arres y se rje 
y po r los co merciantes ce la zona sur del país. 'Esto s c.emues 
tran que alguno s sectores empresarialee enfrentareri serias 
cificultaees para lograr que süs demandólo fueran, atendidas per 
la vía cíe la negóclacren con el Gobierno y que ¡ además, no
estaban dispuestos a aceptar que las políticas estatales de 
estímulo y protección a la producción fueran concentrarlas en 
beneficio de un reducido circuí.- empresarial Í243).



Esta realidad impcne limitacic nes a la estrategia de ¿esa 
rrcilc económico y ou.ciai privilegiada histéricamente per les 
gcbiernos cel P L N c u y o  fundamente teorice ioeelcgict ha side 
el estructural-desc rrcllismc. Se he.' ide practicando , per le 
tente, un tipo de conducción política híbrida y p-aeymáfica, 
que trata de ir atendiendo les diverses desequilibrios dentro 
c o un creen de prioridades que está inserte en las ccntradic- 
eicnes de la dinámica se ciáis en el plañe interne fundamental 
mente la pugna capital trabay. (2C9) que se expresa en un retro 
cese c pasividad del movimientc papular,• cen excepción del auge 
del movimientc selidarista, y en un reracsemiente ce posiciones 
francamente cc nservndcras pe r parte del sectcr empresarial 
privado (2':5}„

Además, es evidente que, en un contexto de condicionantes 
externes tan severo s , la po sibilicac. ce maniobra del gobierno 
nocional es mas estrecho que en les alíe s anteriores a la inten 
siricaeien de la crisis -

Es precisamente ese nuevo o roen de prioridades el que pro 
vece, serias discrepancias al interior o.el PLN, algunas de las 
cuales se evidencian mas ciaron,ente en las distintas pcsicic-
nes que asumen 
dirección en

i e l o runo o ( t sus 
el Ge tierno .

miembro s ~.1 .cupar puesto s de

Por otra parce el Pai'tioc ünxdao. te■ CÍtil Cristiana (PUSC),
se constituye: cc ¡r tal al ap;;o darse t, en 3.a Asamblea Legislativa
la modificación al artícelo oí. del Cocigo 32lec.to.ral, lo cual 
abrió la posibilidad ce inclinar dos c mis partidos políticos 
debidamente inscritos cu; el Registro. Civil. . Esta modificación 
representa la reforma oléete ral más iiapo r cante del primer lus
tre de la déc<xte ~__ _ _ c ... e ye que al abrir
la posibilidad o.tí fusionar distintos partido s para integrar una 
sola, con un Programa Político único, se permite articula: 
intereses cc muñes representados en o rgan.teacicnes polí ticas 
distintas, principalmente con fines electorales.

Per lo demás es un factcr oue vino a fortalecer al siste
ma político costarricensee evitando que el PLK se convirtiera



7 5-
en el partido rector cel sistema, al estile ¿el PRI en México.

• La mencionada, reforma electoral beneficia directamente a 
los sectores aglutinad;, s alreoecrr de ia .coalición Unidad que 
.en las elecciones de 1978 , batían llévate al peder al Lie.
Re driyo Carear Odie y que.• decae ore momento iniciaron un períc_ 
do de definición y ce nso lidaoiín idee lírica.

Para el Lie » lid ‘i\ VcXX a ti• GC;.rCd~Cel rio General del ¿oüv.C
en 1 S.67, . las tareas más importantes para su partido eran;

"...definir objetive s a efectos .de que quede completa
mente ni-cica y clara la re entinad del PUfíC, afirmar el 
compromiso doctrinarle ideológico aún muy diluido Y per 
feccicnar les sistemas de déme cratización interna para 
afirmar la permanencia del PUSO. .. ,v (ióV).

Los partidos ae izquierda sufren -en este período una de 
las crisis más serias ce toda su historia.«o El P.S.C. y 
el M.R.P. experimentan profundas divisiones en su. interior
a inicio s de la aécaovo y este situad 'n se cuandc en
1983 eli.P.VcP - -partido zar.voritario y co,n juayc ót 'cí o.cíei ón his
tórica hasta el mo'raointc ■' se escincm en gc g ¿ C C V-C TGC‘ C’OO: toma-
rán el nombre G'el Partí co col Pueblo Ce rió.rricense {'?pr,; - el
cual continúa con la líneá po litio a trae.icio nal del anterior 
PVP, y el Partido vanguaxc.ia Popular (PVT), el cual no obs
tante que conserva el nombre del anterior parcido asume una 
dirección politica mas rc.ciical, .
. Las causas ¿o la o.ivisibn del PVP que afectó seriamente
no sólo al movimiento politice o¿e izquierda sino también a 
diversas c,rganizacic nos populares ole! país (sindicales,- comu
nales y agrarias fundamentalnonte) , han sido ad juc.rcadas a
diferencias substancia1c en la percepción ce la reaíxg gg
tírricense y co n ello f a. las co rrenpo.nocientes defi nicienes
e s t r a t é g i c a s y tácticas (2 o 8) oí obstante, parce-lera que
necesario. aho ndar m;as en tai er.pl>.cocción, máxime cuando, toGa
vía son e:%Cch!3C,S JLCS os,tuc.ie-s s o r i os ai respecto ¡ fo un pe r parte
•de las mismas t-rcyanizacicríes involucradas .
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En síntesis„ el sistema pe lvcJ co costarricense al finali 

zar la Administración Me.nge Alvaro?; e presentaba les siguicn-ees 
rasgos generales;

lo l.a ¿.¿esencia ele distintas pcsicic nes- al interior del 
PLM ccn respecto a come orientar el <..es-arre. 11c eccncn; 
ce y se cial del país y particularmente, el papel que 
cebe asumir el Estado,,. ■

2o La cc'nsolidacién de fuerzas políticas 'ccnservaderas, 
aglutinadas alrededor dei PUSCp el cual pasa a consti
tuir una ce las fuerzas políticas mas imper teretes del 
país¡ ccn juntamente c< n el PLh.

3 o La división ce la izquierda necio nal y una situación 
ele retroceso no so le cr> el nivel partidario, sin tam
bién en el nivel ce algunas c ryanisacic nes populares,, 
denme la presencia de les par tic.os ce izquierda en la 
dirección de las mismas era. evíc.entemente importarte.

3.2 Las políticas do .la actúa1 administración gubernamental 
Arias Sánchez 119ot--i£90) y las. tendencias más recien
tes del desarrolle pclitico-institucicna1^

o 2.1 La estrategia glcLai

La adminis-cracir n guberru tierral Arias Sanche"' 190C- 
1990' (PL'u) inició su gestión c-on la firme intención ele "centi - 
nuar ccn lo. politice, ce estabilización oc-o ncmica de la anterior 
administración gubernamenttil„ pero también c-o impulsar ccn ma
yor fuerza la política c.o reactivación eco nemica.'

De acuero’f ccn ¿.cclaracionos o.-, el actual' Ministerio 'de Pía 
ni f i c a c i ó n , D r „ O c t o n Le lis '( 2 ó 9 )•, la e.stl

has peliti cas, la. ce
o co nc.mia .. p ara Ja rusóe rcc.ctivaci r, ce la 

rete.me de nueve la ruta cel crecimiento i te trata de impul
sar une: "transió rmacicn estructural" que tiene cc.au objetivo 
permitir a Costa Rica participar ccmpetitivaraente en el morca 
de internacic na 1 o El lo..curo ce este L jdtivc YT Ci 01JI ¿ O 3T G 13T <5. Í1S



formado nes gracuales en el sistema productivo (e-..cteres indus 
trial y agrícola) , en el sistema financiero .y. en el aparate 
estatal tendiente a '‘'modernizarle s", cntencien.ae per moderni
zación la búsqueca de maye r ccmpctitivicac. y eficiencia.

A continuación se destacen algunas ce las acciones en las 
que» según el Ministre So lis„ la actual administración guberna 
mental puse especial dedicación curante su primer año ce ges
tión (25ü) , para hacer más competitiva, la economía i v

- creaccicn del Ministerio ce Ciencia ,y Tecnología.
. - . incremento en la .productividad coi. traba je . ,  .

- reducción del precie ce grane s . . b á s i c o s . ; .
- recucciÓn ce aranceles y se bretasas. a materias primas.
- recocción ce impuesto, se bre la renta... ..
- reduce i Ó n ce subsidios ce la Refinadora Costarricense

de Petróleo (RECOPE). ■ • . . .
- creación .do ventanilla banoaria.única para exportaciones
~ política ce minicevaluacic nes. . ... ■

. •- política -agrícola .para promc ver . nueves productos,
, - ejecucit.;n .ce proyecte s ce riego y drenaje pora incre

mentar la producción agrícola „ . . ■ .

Para centro lar el gaste, público s

- -identificación c.e duplicic¿ao-es desoí.crcíriación ' y 
cbsclecencia? con el i:in do eliminar estos problemas.

~ prcgramación oo invorsio nes públicas y jereírquiza.ción.
-. sectorialización. : - ■ •
- regii nclizacion. , • - ' ■ 1

1 - tras lace pros-upuociorio a ' Liumoi paireados i 1 ' ■ ;i
— pr i va t i Ea c i ó. n ce ; algunas enpí OODEOÁ © ;

intervención <:.e JAPDEVA -v del ¡ C'Ó' ' ' "■ ' ' ; ' ' : '
racional!raeif■n Col gasto 0:0 las 'ün i ver s idáce s .

- renegó c í ac i ó n o¡c la ótuoa er:cerna pública con la Banca
Privaca.



• • prc c.uctivicrc. de 1.a banca estatal,, per medie de la ccm 
potencia ccn la banca privada? liberacicn.de tasas de 
intereses y agílizacicn de trámites administrativos,

El Ministre Sclís considera, además, que les préstamos del 
Banco Mundial resultan imprescindibles, ya que la realización 
cíe esas transí creaciones requiere nueves recúrscs de 'inver
sión (251) „ > . 1 s ' ‘

En el sene del Poder Ejecutivo, sin embargo, se ha dado 
una discusión, que en diversos momentos ha asumido vise s de 
pugna política en torno a cuales deben ser les ejes priorita
rios de la reactivación económicas si la reactivación del 
sector externe f el estímulo al mercado interno c una combina
ción de ambos (252),

Per una parte, Eduardo Lizanc (Presidente del Banco 
Central) , Pornando Naranjo (Ministro ele Hacienda) , Jorge Manuel 
Dengc (Vice— Presioente) y T.uis Diego Escalante (Ministre de 
Economía), apoyados por sectores empresariales tuertas -ele 
tendencia neo-liberal, y ligac.cs al capital transnacicnal- y 
per los organismos financieros internacionales, coinciden en 
que la única salios, ce la crisis consiste en reactivar la eco
nomía por la reducción c.el gasto público, una reforma tributaria 
regresiva (reducción de impuestos sobre la renta de las empre
sas y aumente ü g  impuestos a las personas), el ciesmariielamiento 
del Conseje Nacional de la Producción (CN?) con la correspon
diente eliminación efe incentives pare, la producción de granes 
básicos, liberación ce las tasas de interés c ó los Bancos 
Comerciales, una política salarial restrictiva',' 8a oponen al 
estimulo ót.. . . íneernc, pues opinan que conduce al ce-to
rio re ce ir balanza comercial al m'anténer face.', res óg inoricíen 
cia en termineo.e la competirividad-en el m o r r  c internacio
nal? salarios muy altes, protección y subvelisiófn cíe ciertas 
ramas produccivan no ligadas a la exportación,’ '

Por otra parto, Ottcn bolís (Ministro o.e Planificación) , 
Alberto Esquive 1 (Ex-Ministro ce Agricultura.)y demande Sumbacc 
(Ministro oe Vivienda) representan la pesie i óu que se opone al



c.fcsraantelamiente ce la actual estructura económica nacional 
para sustituirla por otra que pueoa competir en el mércate 
externe o Consideran que la .transformación estructural necesa
rio para que el país pueda llegar a ser competitivo 'en la 
exportación ce bienes y servicies a terceree - merecidos es un 
proceso lente , c¿e mediano y largo piase, y que implica un 
riesgo politice y social inaceptable.

Por lo tanto, consideran que debe- pasar por un período 
de transición en el que ce impulse una política de premoción 
de exportaciones más pausada.,, mejor ciseñaca y con mayores pro
habilidades de. éxito so. s tenido . Dentro oe esta pe.cspeoéiva
se revalora el papel que tanto el mercaoc interne como el
centroamericano- estarían Hamacos a • cumplir como, factores nada 
despreciables en un movimiento ce corte y mediano plato- diri
gido a lo orar ciorta reanimación de la economía, mi ero: tas se 
crean las condiciones .para una prolongada recuperación funda
mentada en el mercaoc internacional. Esta prepuesta procura, 
además„ disminuir en le posible los costes economices y socia
les de la transición entre un patrón oe reproducción capí ca
liste. que Be agota y otro que se fortalece, al mantener el 
mercado interne, v centrc.araericanc cpers.ncu ■ a niveles de activi
dad adecuados .para no generar desempleo- excesivo, y la quiebra 
oe muchas empresas. también trata de impulsar una rearticu
lación ce la eccnemía c-c-starricense al mercaoc internacional 
basada en la espoci&litación selectiva c.e aquellas opciones 
más acordes con la evolución histórica ce cesta'Rica (253). 
Otros dos elementes fundamentales de esta propuesta de reacti
vación económica sen { 254) ;

- la política c.e cernec-ratisacien económica tanto, en la 
. . , prcpiecad oe la tierra como; óe- las empresas.

. — el papel oe la ayuda externa.1

Aparentemente, la peciclón predominante es la primera a 
pesar ce la amena xa que implica con respecto, a la soberanía 
nacional y oe que afecta a numerosos sectores sociales y empre



seriales que tienen importancia política centre cel PLi-J. Un 
indicador ce éste es el conflicto que se genere al interior 
cel Gabinete del Presidente Arias, --alrededor ce la pe lítica 
agrícola, principalmente en lo que se refiere a ciertas medi
cas crediticias. La polémica entre Litan. -Fait (Presidente 
cel Banco Central) y Esquive1 Volic (en su calidac de Ministro 
de Agricultura) fue una polémica entre -representantes ce las 
des posicicn.es. con respecto a- la reactivación económica. El 
Presidente del Banco Central defendía la liberación do precios 
y la -supresión ce los subsio.ics para los productores? en tanto, 
que el Ministro ce Agricultura defendía la intervención tíel 
Gobierne para fortalece! a los pequeíios productores¿ incenti
vando el crécitc- con bajas taca?; Ce interés (hasta 8 %) .¡ Además 
este ultime aoversaba» en términos generales, en forma violenta 
y rápica en -que el Presidente del Banco- Central pretende hacer 
les cambios estructurales en el sector agropecuario (£55).

Esta polémica provocó la repentina renuncia de Lizanc-Fait 
a la Presidencia cel Banco Central. din embargo, este es res
tituido en su puesto por el Fresioente, le cual -a la vez- pro
vocó la renuncia ce Es q u ível-Vo lio cerne Ministre c.e Agricultura 

El Presic.ente Ai. i as--Sánchez opte por car . r apoye a Lizanc. 
Fait, cebicc al indiscutible apoye a sus planteamientos'y a su 
gestión per parte ce sectores políticos y empresariales diver
sos. Además, trató ce evitar un sisma político en ai. gabinete, 
teniendo- en cuenta, que un grupo importante do.' sus colaboradores 
en especial Fernando-Naranjo (ministro de Kacieda), apoyan 
.fuertemente la posición de Lizanc-Fait (25b), '

3 . ¿ . £ El Programe o. o Ajuste Estructural

En el mes ce maye.- de 1987, el Gobierno ce Cesta Rio- 
presente al Banco h u n d a  1 el Programa ac Ajusté Estructural que 
según señala el mismo documento en su conclusión (257)%

se enmarca centro de la estrategia ce desarrolle c.u la 
actual Acministración y contribuirá a senta: las Lases de
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una estructura productiva eficiente y cinámica, capas, cíe 
competir en les mercados internacionales„.o“o

En el mismo documente.- se afirma c,ue las transformaciones 
prepuestas fortalecerán la economía y contribuirán.,, dentro del 
marco ole la democracia política costarricense? a la conforma
ción cel nueve patrón de desarrollo nacional (258)„ Sin 
embargo? es obvio que éstas se ubican en el contexto ce la prc 
puesta oie reactivación económica cuya preocupación excluyente 
es la.de desarrollar las exportaciones? tradicionales y no tra 
ciclonales7 hacia mercados externes a la región centroamericana 
(259)? propiciando una premoción indiscriminada ce o■portacio
nes y basándose exclusivamente en la explotación de nuestras 
ventajas;comparativas actuales? lo cual significa vender mane, 
ce obra barata y mantener les salarios bajes para pocer compe
tir con otras economías de Centreamérica y El Caribe (260).

El Programa explícitamente reconoce que el vértice del 
conjunto de medicas 'que propone es el sector exportador, come 
elemento ce avanzada para canalizar e inducir el desarrolle de 
les sectores productivos en función de los mercados internacio
nales (261) ,

Dentro ce esta perspectiva, el sector público deberá con
vertirse en un verdadero instrumente ce apoyo al cambio estruc 
tutal (262),•para lo cual se requerirá (253 } s

"...un mejoramiento en el maneje de las finanzas públi
cas tendientes a aumentar el ahorre c.cl sector? a fin ce 
' liberen- recursos para la inversión per parte del sector 
privado..,además, que tanto la estructura impositiva cóme
las políticas ce precios y subsidies conduzcan a una más 
eficiente asignación de .recursos y apoyen el esfuerzo, 
exportador...' Al interior cel sector público mismo, se 
deberá producir una re-crien.tacicn del gasto hacia la 
inversión? así corno mejorar la eficiencia de la gestión 
pública en genera1„.„“



Las mecidas a temar para el legre ce eses objetivos se cora 
lian así (2to)s

I- Se procurará un mayor crcenam-ientc y sitematizacien 
en el procese presupuestarle aplicable a tooc el sector público. 
Dicto esfuerzo, que se inicio en 1917 y  se' espera haber con
cluido en 1990, comprende los siguientes aspectos %

1 ol i. . r calecer la Autericac Presupuestaria eletándela ce 
les instrumentes nececcirios para convertirla en un 
ente orientador y contralor ce les presupuestes nació 
nales. Ella establecerá las directrices básicas de 
Orientación del casto para caca una ele las institu- 

, cienes públicas, así come el financiamiento réspec-
. tive. - Corresponderá al Conseje ce Gobierne, previo

informe: ce la Autericac Presupuestaría, aprobar les 
presupuestes ce les descentralizados.

1.2 Iniciar un procese ce presupueste por programas 
basado, en técnicas modernas cíe maneje presupuesta!.
El Procese, presupuestario -formulación, aprobación, 
ejecución, liquidación y evaluación- tantc del 
Gobierne Central como c.e las instituciones descentra 
liradas, municipalidades y otros enees públicos, so 
basará en lincamientos ce cumplimiento obligatorio 
para teco el sector público establecidos per el 
Pooer Ejecutivo.

1.3 Establecer en caca institución una unicaci ce evalua
ción cel presupueste, que se encargará ce llevar un 
estricto control c:.el cump 1 imierito de. metas y objeti
vo s .

l.é Establecer nueves mecanismos ce centre! en la ejecu
ción cel gaste público para garantizar gue refleje 
ías prioridades establecidas per el -.c Ivierno dental.
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2.. Ccn el f in de racicnalizar el gaste :.y„. .1 ice y me je. rar 

: la eficiencia del sectcrs

2.1 Se revisarán y ordenarán las tiai querencias estable
cidas en les presupuestes a favor de instituciones 
públicas y privadas para que a partir ce 3.988 este 
renolcr» se elabore de acuerde ' a • un presupuesto de 
"base cero" . te analizarán '¿.demás las leyes que 
establecen transíerencias para determinar si' se ame
rita 'su cercgatcria.

2.2 . Se efectuará un análisis detallado ¿el sistema ce
excneracicnes tribucarias ccn el fin de adecuarlo a 
las actuales circunstancias y de evalúer su aporte 
a la generación de divisas y recursos estratégicos 
para: el desarrolle 'nacional.

2.3 fíe estudiará la posibilidad de fusionar algunas acti
vidades y de reducir c eliminar¿ parcial c totalmente 
programas no prioritarios. Acciones ce Cote tipo ya 
se han iniciado ccn respecte a iw’COFER., CtíP, ICT, 
CODEfíA Y JAPDEVA.

2 o Se clauciará un programa de inversión pública de 
alcance estratégico, ccn mecanismos ce proyección y 
de ejecución que procuren darle un carácter evolu
tivo y aseguren le. continuidad y. el seguimiento de 
resultado's „

2.5 Sé creará un programa de transferencias de servicios 
públicos al sector privaos, en áreas no indispensa
bles para el funcionamiento c.cl Gobierno.

,2.6 Se elaborará un catastro ¿e propiedades estatales 
desocupadas o abandonadas, ccn el fin ce privatizar 
tedas aquellas que no sean estrictamente neceser:as 
para el desempeñe del Sector Público., be elaborará
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asimisrncP un catastro a nivel nacional que permita 
administrar más eficientemente el impuesto territc-.. 
rialc , t _

2o7 Se elaborará un programa oe “ventanillas únicas para 
diversos servicios que prestan instituciones estata
les. con el fin de mejorar ic eficiencia en el servi
cie público y reducir los costos»

3» En materia tributaria se introducirán las reforma.s 
necesarias al sisteme! para que cumpla con el precepto 
de la capacidad ce pago de les contribuyentes. be 
reducirá la reyresividad actual del sistema y se gra- 

• varán diferentes formas de riqueza personal y ce con 
sume -suntuario » en forma progresiva pero moderada» 
be desgravará paulatinamente la importancia y la 
actividad productiva y no se ponerán impuestos nue
vos £, las expcrtacic nos, Se buscará que la carga 
tributaria total no exceda el nivel alcanzado en 
1985o Parte ce estes aspectos se contemplan en el 
proyecto oe reforma-', tributaria que se remitió a la 
Asamblea Legislativa y que se espora sea aprobado en 
el transcurso de 1987„

4. En le que respecta: a política tarifaria,, se revisará 
la política ce fijación de tarifas ce los servicios 
públicos para: que estas reflejen les costos de opera 
cien y permitan financiar parce de les programas de 
expansión y mejoramiento- ce los mismos. Lichas tari, 
fas se ajustarán per i-coicamente de acuerdo a las cc-n 
cicicnes económicas del país v la situación finan
ciera de les entes respectivos» Además, se modifi
cará la estructura actué], del Servicio Nacional de 
Electricidad para convertirlo en el ente contralor de 
los servicios públicos., tras laclante la función de 
administración del patrimonio nacional del agua al



En termines generales,, se puede afirmar que la .administra
ción gubernamental Arias-Sánchez , con : este Prc grama ce '-ajuste 
estructural”, continua en algunos aspectos con la línea c.c "rug 
tura” iniciada per la administración gubernamental. Carazc— Ocio; 
aunque también incorpora elementos de la propuesta de reacti
vación económica; elaboraca curante la administración Monge- 
Alvarest que busca conciliar el ¿.esarrollc cicl mercado, interne 
con una selectiva política ce promoción ce exportaciones,,

En primer lugar, se pretende .fortalecer la autoridad- pre
supuestaria y centralizar la toma ce decisiones, el control y 
la evaluación de la ejecución e d  presupueste en el Peder 
Ejecutivo. Esto tenderá a concentrar el peder en el Gobierno, 
Central y a limitar crecientemente la democracia pe.i lamentarla 
y popular.

El Ministre óe Planificación, por .medio cíe sus declara
ciones a la prensa nacional (2¿5) „ ha querido transmitir una 
imagen distinta a esa tendenciar que parece ser la real, al 
enfatizar que la ’• democratización ce la administración? pública" 
es uno de les ejes fundamental.les en el proceso ce reestructura 
cien del Estado costarricense. Cxn embargo, la democratización 
de la.administración pública se pretence legrar evaluando el 
papel c.e las diferentes instituciones en la asignación ce recur 
sos (266)? y como queda clare en el texto del programa de ajus 
te estría. tur al, la asignación de recurses, • su centre1 y evalúa 
ció.-n ,■ será respcnsabilic.ac exclusiva eel Gobierne. Cent ral, 
demostrando una clara tendencia anti-deiv-.corática».. ■
, Opiniones ce algunos pe.líticos .preminentes ere diversas 

tendencias políticas confirman el..progresivo- y peligroso cíela- 
.litamiento del -poder legislativo (207). -be considera cue, per 
un lado, el Pcirlamento ha veni.de pereiendo su carácter de reprc 
sentante de los intereses del pueble y, por ctrc- el Poder 
Ejecutivo le ha tomado gran delantera al Parlamente (260), ir 
cual tiende a romper la racionalicad pciítica-iii&ticuoj.onal 
predominante en Costa Rica desde 19CÚ.

Ministerio óe Recursos Naturales.
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cen respecte al procese de modernización, se pretende
racionalizar el gasto público y mejorar la eficiencia del sué
ter público o Las medidas -concretas que se preponen tienden a 
proporcione^ al Peder Ejecutivo- la facilidad : c otorgar maye - 
res incentives a las actividades de exportación consideradas 
come prioritarias»

En el contexto de: reactivación 'económica privilegiada por 
la administración guber n'amenta 1 Arias-dánchet, las actividades 
que han sido consideradc.s come no • prioritarias son las re lacio 
nadas con la función empresarial del Estaco y con ciertas fun
ciones sociales» las cuales» supuestamente» había venido desem 
penando el Estado ineficientemente. '

Este se enmarca, sin embargo, oentro de una tendencia de 
más laico plazo o El Cuadre No, 1 nos permite ver que, desde 
1S75, la proporción del Gasto Publico- dedicado a los principa
les sectcres ha tendido■ a bajar» especialmente en le que se 
refiere a saluc; y a educación» Dicha- proporción pasa' de 25.0
en 1975 a 17,ó en 1984 para el sector salud? y para el sector
educación pasa de 15.6 en 1975 a 12.6 en 1984„

De manera que resulta lógico que algunos servicios esta
tales, ccreicleradcs ahora come no prioritarios por ineficien
tes» hayan disminuido su caHelad debido a las rebajas en el 
presupueste.-,, de varios programas e institucionest en ciertos 
programas estas rebajas han significarel cierre' paulatino 
ce entidades y la eliminación ce programas» Les efectos te 
estas medidas sobre las condiciones de trabaje de les emplea
dos públicos son múltiples¿ oscilando entre la pérdida- 'de la 
estabilidad laboral y de les derechos y 'prerrogativas alcan
zados, hasta la reducción del derecho de negociación colectiva 
el congelamiento de salaries reales y la falta -ce materiales 
y equipe necesarios para el desempeño de labores cotidianas 
(269 ).-

Lo más peligroso es que tal tendencia implica la reducció 
de instituciones y programas públicos que tradxcienalmente pro 
tegían, sostenían y estimulaban tanto, el bienestar come cierto
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CUADRO Nc. I

COSTA RICA» PROPORCION DEL GASTO PUBLICO DEDICADO A 
LOS PRINCIPALES SECTORES SOCIALES 1975-1984

% dedicado al Educa- Trabaje y Vivien-
ANO sector social Salud cien Seg. Social úa

1 9 7 5 o 6 e o o o 5 2 . 9 2 5 . 0 1 5 . 6 1 0 . 2

1 9 7 6 . O e o 0 o 5 1 . 3 2 3 . 1 3 . 0 . 5 9 . 2

1 9 7 7  . O o o o o 4 6 . 4 ¿i 1  o 1 1 5 . 3 7 . 7

1 9 7 8 . 0 o o o e 5 2 . 0 2 4 . 8 1 6 .  ü 8 . 9

1 9  7 9 . o o O o c 5 4 . 3 2  c - . 5 1 5 . 5 9 . 7

1 9 8 0 . e 0 'o O 9 5 2 . 5 2 5 . 7 1 5 . 3  ■ 8 . 0

1 9 8 1 . e O O o o 4 5 . 2 2 1 . 1 1 5 . 4 6 . 7

1 9 8 2 . o p o T O 4 1 . 0 1 8 . 3 1 3 . 8 7 . 2

1 9 8 3 . e> O 6 o e 3 9 . 3 17.4 1 2 . 3 6 . 9

1 9 8 4 . c o o o o 4 1 . 5 1 7 . 6 1 2 . 6 o nO o t

Fuentes Contraloría General ce la República



niveles de igualdad sccial relativa? y que, también han sido 
pivotes ce estimule. o la participación política-electoral y a 
la vigencia de valeres oeiriccráticcs ? pluralistas y civilistas 
dentro ce la esfera ce la “cultura política", entone i da esta 
como (270)z

",.,el conjunto ce valores que: como producto histérico y 
sccial forman parte integral del sistema politice conde 
suplen las crientctciones básicas con arreglo de las cuales 
los sujetos o actores sociales definen e interpretan su, 
situación y opciones, así come el estilo prevalenciente 
de ejercicio col poder . . .t!

Per otro laciof se propone dar un fuerte impulso a los pie- 
gramas de privatización de les servicios públicos en lo que se 
define ccmc "áreas no indispensables para el funcionamiento 
del GobiernoK, Con esto se pretende no solo reducir el gaste 
público sino también brincar una mejor atención a les usua 
ríos (271) o

Se trata esencialmente de un procese ce privatización gra 
dual ligado a la propuesta, de democratización económica. Se 
argumenta q u e  preve c í . más competencia y mayores posibilidades 
de elección, en beneficio del consumidor, al mismo tiempo que 
reduce el gasto público al aminorar o eliminar la necesidad de 
que el gobierne proporcione eses servicios (272) .

Se argumenta, además, que la nacionalización de les ser
vicios dio lugar a subsidies caca vez más gravosos, a une, 
administración politizada, al crónico descontento laboral y a 
las continuas quejas de los consumidores. De ahí que se pro 
pene no sele privatización ce los servicios, sino también la 
venta oe bienes o;e propiedad, gubernamental a compradores: pri
vados y el emplee do contratistas externos cuanto el Gobierne, 
financia el servicio (273) „

La privati zaci ón 
tales que estén sufrió 
del Gobierne- destinado

se aplica también a las
nuc percrcciS que castra

necesidades

empresas esta- 
en los fenoos 
urgentes.o t ras En



muchos cases el.Gobierne cede la empresa a sus empleados, con
siderando que así tendían un incentivo para reducir los costos 
y mejorar la eficiencia (274) . Particularmente las empresas 
de CODEGA han icio sufriendo un proceso de venta o liquidación 
paulatino» Según la prepuesta de la Comisión Nacional para 
la reestructuración de CODEEA; esta entidad publica (275)%

"...se transformará en wi Banco de Foru.'.atc a cargo ce pro 
mover las inversiones que -juague necesarias para el cesa 
rrcllo nacional» El Banco rvc participará ni siquiera 
minoritariamente en la propiedad de las empresas y solo 
mantencrá en su poder el Puesto de la Bolsa re -Valores 
y un 60% de las acciones de Cementos oel Pacífico y 
PERTIGA o„ „ ” »

L a .privatización es considerada, por quienes la promue
ven, come un proceso políticamente difícil pero económicamente 
exitosa? .depende, per lo tanto-, de que se le cree el ambiente 
propicio,, centrado en los siguientes aspectos (276) %

- hacer del gobierno, el gestor y no el proveedor de bie
nes y servicios ¡ <

- canalizar la demanda C.e servicios hacía el sector 
privado¡

- distribuir ampliamente la propiedad.; se puede dar pre
ferencia a los compradores que son empleados, usuarios 
del bien o servicio y a pequeños o medianos inversio- 
ñiscas;

- reconocer la importancia de los incentives fiscales»

De manera general, la privatización se considera adecuada 
cuando se trata de bienes y servicios necesarios pero que 
iresultan costosos, ineficientes y políticamente vulnerables 
cuando- su prestación está bajo la responsabilidad exclusiva 
cíel Gobierno (2 7 7 )» '
• El Presidente Aiias-Üánchez opina que el Estado no puede 
seguir creciendo y que ya no es necesario que lo haga, pues
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los servicies que le corresponde ?1 1. tado prestar ya se han 
prestado, scbre todo en lo que. se -criere a la salud y a la 
educación (270) . Afirma que el eran rete para Costa Rica es 
he., jurar la callead c;e les servicios que el Gobierne imprescin 
oíblemente tenga qx.e prestar y transferir al sector privado 
aquellos servicios en ¿reas no indispensables para el funcic 
namientc- cel Gobierno?.

fi o o .Podríamos pensar en que varios de les servicies que 
he y presta. .1 Estadopueeen pasar a manos de los tra
bajadores o»o La idea es ver cómo sacamos de la planilla 
oel Estado a algunci gente y al damos la posibilidad de 
convertirse el día de mañana en un empresario..." (279)„

La eliminación (total o parcial) y la privatización de 
ciertos servicios público s , a fin de reducir el emplee en el 
sector estatal., para cumplir con los compromisos adquiridos 
con los organismos financieros internacionales,, parecen ser 
c.ecisicnes en vías de ser ejecutadas (2E0) .

Eer.c , per supuesto., ha agregado nuevas áreas de conflicto 
laboral a las tradicionales? la defensa de la estabilidad 
lateral, el derecho al trabage y la prestación pública de una 
serie ee servicies. Los ferrocarriles constituyen un buen 
ejempb: ele las intenciones del Gobierne en lo referente a la 
reducción de ciertos servicies públicos. Durante muchos anos 
la actividad ferroviaria, ha arrastrado enormes.pérdidas y se 
convirtió en una actividad económicamente defici .aria. En 
vista de esta situación, el actual Gobierno decidió formar una 
Comisión para que•estudiara el problema y una de las recomen
daciones formuladas por esta Comisión indicaba el cierre de 
buena parte de la actividad ferrocarrilera y el despido-paula
tino de 1.500 trabajaderos (281) .

Ante la inminente pérdida ce su emplee, los trabajadores 
ferrocarrileros reac-cicnerón c.e una manera unitaria, impulsando 
un movimiento de lucha dirigido per el Comité de Defensa del 
Ferrocarril, el cual reunía a varias organizaciones? tres
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sinciicatcs „ ács asociaciones de empleados, la asociación scli~ 
¿arista y una cooperativa» La respuesta ¿ata por el Gobierne 
al movimiento cíe lucha de los traba jacarés ferroviarios no es 
casual» Ya existía con anterioridad, un “Programa de traspaso 
cíe servicios del sector público a la actividad privada” (282) , 
donde las intenciones gubernamentales se presentan como- una 
forma de demc-cratizar la economía»• creando nueves propietarios. 
En su discurso ¿el I o de maye de 198? , al celebrarse el Día 
Internacional del Trabajo . ol Presidente Arias -iánchea rea
firmo?

" .. .Necesitamos un Estaco eficiente,, con respcnsabilida- 
oes claramente definidas y con una, msgni tuc- limitada a 

. nuestras posibilidades financieras. Les ajustes necesa
rios se harán partiendo del imperativo de mantener la 
democracia y la paz social. Para ésto, trataremos de 
ofrecer opciones productivas ce ocupación a los trabaja
dores que abandonen el Sector Publicoj- nos proponemos 
crear nueves empresarios mediante estímulos crediticios 
y fiscales para que come dueños, presten el servicio que 

. antes brindaban corno asalariados “ ( 2ó 3 )•. ’■ ' ■

En este sentido, el objetivo os claramente el de, además 
de racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia del sector 
público -impulsar la llamaos "democratización económica'.
Sobre el particular se ha argumentado así (284).? ,

Junte a las medidas para desarrollar el sector exper- 
tadc.r, es necesario modificar la estructura de la propie 
dao ce los factores productivos. Debemos aprender de la 
histeria, el acceso a ellos ha siete durante nuestra vida 
independiente la base económica ce la democracia política. 
La crisis económica ha generado una' concentración cié .la 

' riqueza y ciel ingrese, que nc puede mantenerse» La demo- 
crtet i sacien económica, tanto ele la propiedad de la tierra 
como de las empresas es un pive.te central para esta estra



tegia» al igual que garantizar» per mec.ic de la política 'econó
mica» epertunidades de -emplee satisfactorias para teca la poblé 
ción. Lxn embargo, la me y re de les ingreses reales ce les 
traba jacarés nc puede legre-ese» en las actuales circunstancias» 
per medie de incrementos acelerados en los salaries reales.,.
El camine- más adecuado.. o es prc.piciar chúmentele en 'les ingreses 
reales por medie del acceso ce les trabajadores a la propiedad 
¿ie les medies de producción baje el sistema politice que nos
ri(jGc 6 c' o - ■ 1

Propiciar la democratización ecc n Imica se había fcrmuladc 
ya come objetive general en el ProgZ':ma ccierto Plazo para 
la Reactivación Económica presentada per t-i.DEPLAN en setiembre 
ce 1983» durante la administración gubernamental Mcnge-Alvarez
{2Ó5) ». Se incluye luego,- come uno de sus elementes fundamenta 
les¡ en la prepuesta más articulada y compleja que sé ha deno
minado "de construcción de un nueve sector exportadori:» conte 
nitía en el documente Criterio s y acciones ce política econó
mica 1964-1986 de MIDEPLAb.

La administración .gubernamental Arias-Sánchez ha puesto 
especial empeñe en su premoción y divulgación come mecanismo 
de mediación en los conflictos sociales que se han generado 
en el ultime año. Esta propuesta se convierte» per un lado, 
en alternativa para generar el emplee que el Estaco empleador 
ya no puede garantizar» debido al imperativo de reducir el 
gaste público y de .racionalizar su estructura? por otro» en un 
instrumente per medie col cual se podría recrc.enar el aparate 
prcouctivc y lograr una más equitativa distribución del ingrese 

Entre las directrices en materia ce emplee que impulsa» 
la administración gubernamental Arias-Lánchez (-28 6) » está un
programe'', de micro-empresas que peerían estar a cargo cíe una 
familia» cooperativa de autogestión o una pequeña agrupación 
organizada (5 personas);: paciendo incluirse actividades cerne 
zapatería» arreglo de calzadqtaller cié radio, y televisión» 
pequeñas tiencitas» pulperíasmateriales de construcción;, éter
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Se trata de que le que ya hacen le lleguen a hacer ruejer per 
medie de la capacitación administrativa.- y la facilidad de cré
dito que el Gobierne tiene pensado brindar por medie de fondos 
rotatorios o fendes ele garantía. De esta manera se estaría 
desarrollando una fuente .impértante de empleos dado que sen 
muchas las actividades que se peerían estime Jaro

El pe stuladc de la democrati sacien económica de la socie
dad aspira a ser la cebertura ideológica que impulse diversas 
formas de propiedad social (287 } ; pero cal mismo tiempo pretende 
incorporar a les trabajadores asalariados y a los sectores 
populares al 'procese de construcción de un nueve sector expor
tador ,. Impulsa la creación de pequeñas y medianas empresas de 
propiedad ce lectiva eficientes y rentables ene colaboren en 
las actividades de exportaciónj promueve una sana interrelación 
entre le s pequeñe s y medianos productores y los procesadores 
comercialízadores para la exportación (203).

Con la democratización económica se pretende además en 
asegurar el desarrollo del sector exportador* estimular el 
desarrollo del mercado interno y legrar el reerdenamiento acra 
rio que el país necesita.

En definitiva* do le que se tráta es do alcanzar una sclu 
cien de compromiso entre el "Estado Benefactor” y las prepues
tas del PMI y del Banco Mundial para reducir drásticamente el 
personal de las instituciones públicas. El Programa mencionado 
plantea por ahora la privatización de. ""servicios no estratégi
cos" , mediante un sistema de incentivos que permita la forma
ción de empresas (coc perativasf asociaciones* sociedades ano- 
nimas) per parte de empleados.públicos dispuestos a participar 
en el ensaye„ .

El traslado se plantee, en forma voluntaria y gradual* para 
no despertar reacciones adversas y evitar el conflicto con los 
trabajadores (2S9) . . Entre las propuestas de privatización fer- 
mulaoas se encuentran las siguientes 2 las clínicas de la Caja 
Costarricense de Seguro Social; los servicios de lavado.-* dieté 
ticos* mantenimiento;, rayes X y fabricación ce anteojos ele



esta institución?’ les estantes ¿el Conseje Nacional ¿e Produc
ción (CNP.) t les servicies técnicos ele instituciones ccrac el 
Ministeric ce Agricultura y Ganadería (MAG) ? alguno,s de les 
programar ce construcción c;el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y la distribución ¿e recibes del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE).

Al respecte se reflexionas o

”... El aparate estatal es en Cesta Rica tan grande, y 
tan ineficiente en muchos casos, que la propuesta de pri 
vatización de algunos servicios suena atractiva para el 
ciudadano medio, que sufre cctidianamexite la opresión de 
instituciones y funcionarios. Además, el hecho de que 
la "privatización" se plantee como "democratización" de 
la economía, termina por completar un marco atrayente.
Sin embargo, ¿es esta la selucicn? ¿realmente se estará 
constituyendo nueves propietarios? o por el contrario 
,nc se estaría formando,' proletarios encubiertos, sin las 
protecciones que hoy ofrece el emplee estatal? (290).

3.2.2 Cencertacicn Social versus Diálogo Politice

Para garantizar la viabilidad política de les 
objetives y medidas incluidos en el Programa de Ajuste Estruc 
tural, el Presidente Arias-Sánchez 'ante un llamado al diálogo 
formulado per la-oposición política a su Gobierno (2S1),'pre
puse en ageste ¿Se 1986 su política de "cc ncertacicn social". 
Esta 'política procura establecer un diálogo permanente entre 
el Gobierne; y el Conseje Permanente de les Trabajadores¿ la 
Unión de Cámaras y la Unión Selidarista. Su preterición, ¿s la 
de aglutinar, alrededor de su propuesta de reactivación eccnc 
mica a todas las fuerzas influyentes en la vida nacional (292) 
En ese sentido parecierá que la administración gubernamental 
Arias-bánchez retoma una lina cíe continuidad con la anterior 
(Mcnge-Alverez) , al tratar al menos ce defender' le s espacios
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democráticos, el pluralismo politice , el diálogo y le s acuerdes.
Rápidamente se ha viste , no obstante, que la "!c- ncertacicn 

social’1 nc es fácil ae legrare
Hasta el momento., la '..oopuesta del movimiento sindical a 

la política ecerímica y social del Gobierno ha obedecido a inte 
reses' funcamenfr lóente ccrpc rativ< s y ha ocurrido- en forma ais 
lacla y' esporádica. En efecto, en la mayoría de les ce.sos, las 
protestas han surgido come opeoicion a los efectos inmediatos 
de medidas concretas, sin que se hayan formulado planteamientos 
que analicen el significado y las repercusiones de las trans
formaciones que sufre el Estado costarricense (293).

Este puede ser reflejo nc sólo de Ic-s problemas organiza
tivos que enfrenta el movimiento sindical, sino también del 
carácter gradual y consensúa 1 que ha utilizado el Gobierno, para 
impulsar sus políticas, ¿in embargo, el carácter parcial de 
la respuesta sindical parece estar en vías de superación. En 
efecto, han ocurrido acciones unitarias más vinculadas a las 
bases como en el caso cementado de las negociaciones del ferro
carril, se han presentado, conflictos colectivos y algunas orga
nizaciones han convocado a discutir sobre el tema ae la pri
vatización, para definir una plataforma común cíe acción (294) ,

En sot:< embre de 1906, el Consejo Permanente ce los traba
jadores, que agrupa a las seis centrales sindicales del país? 
Ccnfedración Autentica de Trabajadores Democráticos (CATD), 
Confederación ce Traba j acó -res Costarricenses (CTC), Confede
ración Nacional ce Trciba jado res (CNT), Confederación Costarri
cense ole Traba jacarés Democratices (CCTD), Conf odoración Uni
taria ce Trabajadores (CUT) Central fie Trabajadores de Costa 
Rica (CTCR) y al Frente Magisterial, .manifestó, su firme deci
sión de mantener la lucha sindical * 295) , Además,, la declara- 
cien firmada por las seis confedera clones sindicales y el Fren 
te Magisterial fija una posición unificada, sobre los siguientes 
puntos (296);

- aumento general de salarios.



- congelamiento de precies ¿e la canasta básica y deroga 
tc.ria de las alzas decretadas en les ultimes meses.

- respeto a las convencieres colectivas en el sector 
público y privado„

- pronta impleraentacien c.ei Programa ce Vivienda»
- "trate juste" a los pequeños y median- o agricultores,
- cese inmediato de los despidos y reinstalación ce 

empleados ya despedidos.
~ "autentica pe lítica de neutralidad y paz*1 en la región.
- proyecto de ley para ratificar treinta convenios con 

la 0 rgani2cicicn Internacional del Trabaje: (OI?) .
- moratoria total a la deuda externa e impulso al nuevo 

orden económico internacicnal.

La posición ce la Confederación Unitaria ce Trabajadores 
(CUT) es la más directamente opuesta a lo que llaman el "pacto 
Social" propuesta per el Gobierno de Arias. Según Mario 
Devaneas, Presidente ce esta organización, de tendencia socia
lista;, no puede existir "ccncertacicn social" en Cesta Rica, 
per la "desigualdad abismal" entre trabajadores y patronos.
En esa posición ce clase afirma la CUT, el Gobierno nc es neu
tral: "...representa los intereses ce esa clase (patronal) y
es un instrumente para ejecutar sus pelíticas..." (257).

En consecuencia, la estrategia ae la Confederación es 
negociar, pero impulsando la movilización y la lucha ce los 
trabajadores. Un ejemplo de ello fueren las negociaciones, en 
agosto de 1986, para .la realización ce convenciones colectivas 
en las dependencias estataleslas cuales generaren un entren 
tamiente entro- c1 laboral y el Gobierno. Representantes
sindicales 
de Segures

de ocho instituciones nacionaless Instituto Nacional 
(TUS) , Refinadora Ce.-s tarri cens e cíe Petróleo (RECOPE) ,

Junta de Administradlen Portuaria y ce Desarrollo Económico; ce 
la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Compañía Nacional ce Fuerza y 
Luz (CNFL), Banco Nacional de Cesta Rica (BNCR)', Instituto, Cos
tarricense Ce Ferrocarriles {iNCOFE), Conseje Nacional de Pro
ducción (CNF) y Junta de Administración ce los Servicios Eléc-



trices de Caroage (JASEC) demandaban la derogatoria de una medí
da presupuestaria que limitaba su derecho a celebrar convencio
nes colectivas. Per meoio de esa disposición» el Gobierne tome 
te a consideración te la autoridad presupuestaria del Ministe
rio, de Hacienta y de la Procuraduría General de la República 
las selicitudes de celebración ce convenció tes co lectivas de 
trabajo en el sector público y» según el sector laboral» ello 
contraviene la legislación vigente (298).

Ya en octubre de ese mismo año (1986) , el sector laboral 
-en particular lc:s trabajadores sinciicalizados de las institu
ciones estatales- manifestaren su amplio descontente. La fija 
cien de nueves ajustes salariales estaba muy alejada de sus 
peticiones y el principal instrumente de oefensa gremial» la 
convención colectiva» estaba en peligre de extinguirse con la 
aprobación de una ley para regular su aplicación al sector 
público o Simultáneamente» se manifestaron discrepancias ideo
lógicas en el seno del Consejo Permanente ce arabajaderes (299)

- las demandas de ajuste salarial por las que había veni
do' luchando el movimiento sindical del sector público 
se vieren debilitadas por el deblegamientc cíe cuatro
de las seis centrales del país. La primera semana la 
CAPO» la CTC» la CwT y la CCTD pactaron con el Gobierne 
un modesto aumento, oe trescientos colones mensuales 
para cada semestre cíe 1986 y quinientos colonos para 
el primero de 1967. En cambio fue rechazado por la 

> CUT y la ANEP en un pronunciamiento público que acusa 
al Gobierno de plegarse a les dictados del FMI.

- las demandas laborales también incluían mantener efecti 
vamente controlados los precios de la canasta básica» 
lo cual implicaba la reactivación ce la Junta cíe Adecúa

• cien ce Precios. Según el sector sindical» basado en
estadísticas del Gobierne» el índice de precios subió 

■ curante el primer semestre en 6.24% y se estimaba que
en el año subiría en 16%¡ mientras que el aumente



~9ü

logrado, en les., salaries .aproximadamente de un 4% en
prcmedio,- según las mismas fuentes. .

- desee principies te setiembre, tras conjurar una . secuen 
.cié de.pares en las dependencias públicas,• el Gobierno 
había ofrecido fijar una posición respecte al conflicto 
.que surgió con el cecretc que ncrma el presupuesto, 
según el cual las convenciones colectivas quedan supe- 
citadas a una decisión ce la Autoridad Presupuestaria,

. Les sindicatos manifestaron•al respecto que el Gobierne 
incumplía ce hecho las leyes j con•elle legitimizaron 
las medicas reivindicativas de .hecho, (paros), pero el 
. Gobierno mantuve, su- posición - y anunció severas sancio
nes - centra ellos.

Por otra parte, para agravar más la crisis estructural en 
la que se encuentran sumidas las actividades agropecuarias nc 
orientadas a la exportación, la administración gubernamental 
Arias-Sánchez, coste su inicio, ha temado, medicas que, centre 
ce les lincamientos eel Fi-il, tienden a la -supresión c dismi
nución de les precios ce sustentación a lqs productores, limi
tación en las áreas ce producción, eliminación de subsidies a 
les consumidores y eliminación ce algunos productos.
. , Existe un factor que da -jugado un papel determinante en 

la tema de decisiones por parte del Gobierne de nuestro país 
en ese campe.. Ce trata de la sobre-prcduccic n ce alimentes 
en Estacos Unidos, estimulada por una política ce subvención 
a los producto,res agrícolas por parte del gobierno de ese 
país. El 29 ce noviembre de 1985 se firmó en la cancillería 
costarricense un Convenio entre el Gobierne cíe Costa Rica y 
el Gobierne ce.Estados Unidos, representado por la AID, para 
la venta de .productos agrícolas provenientes de ese país al 
nuestro, Costa Rica se: comprometió a impexta.r durante el pri 
mer año (1586) , ciento .veinte mil to-neladas métricas de trigo 
y harina ce trigo, así como -diez mil toneladas de maíz. Este 
Convenio, curiosamente, nc incluía'.ningún tipo de reciprocidad



comercial (300 ) „
Par ci le lamente; el Gobierne 'Estadounidense apoya fuerte

mente la estrategia ¿e reactivación económica basada en la 
promoción de exportaciones que permitan pagar la deuda externa 
antes que producir para alimentar a les costarricenses i Les 
actores al interior oel Gobierno que sostentan esta tesis pre
sionan por un cambio en la vocación agrícola tradicional de 
subsistencia hacia la agricultura de exportación y la agroin
dustria.' Estes actores se pueden identiricar s Eduardo L i sane. 
(Presidente del Banco Central), Fernanc.c Nexanjo (Ministre de 
Hacienda) y Jorge Manuel Derigc (Primer Vice-Presidente de la 
República)„ .

La tesis mediadora la han. sustentado, actores, ccmc- Alberto 
Esquivel (Ex-Ministrc de Agricultura y Ganadería, 1986-1987), 
Otton So lis (Ministre de Planificación). Antonio Alvarez (Pre
sidente del CNP).y Sergio güiros (Presidente ¿el IDA); quienes 
consideran que,, antes de realizar cualquier, cambie estructural 
en el sector agrario, se deben garantizar las condiciones a 
los productores para que se puedan adaptar al cambio y .a .la 
nueva, estructura (301) . . . .

Esto, fue el tema central de les e.nfrentamientcs al inte
rior del abxnete Presidencia1 f al cual hemos hecho referenci a 
que culminó con la renuncia del Ex-Ministrc Esquivel por haber 
predominado la defensa ce las medidas impuestas per el -,FMI y e 
Banco Mundial en .detrimento de.los intereses de los agriculto
res» El Ex-Ministrc Esquivel se opuso.a esas medidas y prepo
nía mantener un interés preferencia1 para los agricultores, 
sostener el déficit del CiíP mientras se fortalecía el sector 
y propiciar la agricultura de exportación ce productos no tra- 
dieicnalcs para el meuianc. y el largo plazo (.302) » , .

La meta ce .reducir el déficit del CKP a cualquier costo, 
s& i.a convertido; en razón de desvelo para los negociadores 
naicionales con los organismo o financiercc internacionales.
Esto se puede constatar, a manera de ejemplo, en afirmaciones 
C,en carácter personal hechas por el Presidente del Banco Gen-
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tral, Eduardo Lizanc, en centra de la agricultura de subsisten 
cia? argumentando que el precie nacional de los alimentes bási 
eos es substancialmente más caro que su precio de importación 
(3U3)c Con respecto a los pequeños productores manifestó que 
aúns

‘‘VcoSi se mantuviera a dicho grupo, continuaría en igual 
1 situación paupérrima¡ po rque carece de cono cimientes y 

de servicios públicos (al no estar en la frontera agrí
cola) y sus integrantes no son sujetos ce c r é d i t o 304)

Per su parte, el sector agrario se ha venido 'crgañid ande 
para luchar por sus derechos. Representantes de varias orga
nizaciones de pequeños productores come la. UPAPr FEDEAGRO y 
UPA1-1ACIQEAL han acusado al Gobierne de pretender eliminar la 
pequeña producción que trac1 iccnaIntente ha sido considerada como 
el fundamento y bastión ce nuestra democracia„ A raíz de esca 
acusación es que se plantea la interrogante de si la intención 
es la de acabar ccn la democracia social - costarricense, aunque 
se esté abogando por la “¿eroccratizació-n económica".

El 17 de setiembre de 1986 une s 1000 campesino r, realiza
ren una manifestación en demanda ce -apoyo gubernamental y ayuoa 
para mejorar las condiciones ce les pequeños y medianos prccuc 
teres, principalmente de les productores de granes básicos„
La manifestación fue reprimióle; per parte cíe las fuerzas de sogu 
ridaci pública, utilizando gases lacrimo genes y garretes para 
dispersar a les manifestantes. El saldo fue - de varios golpea
dos, detenidof y algunos hospitalizados, especialmente mujeres 
y niños que .fueren afectados por los gases (305). Esta aecic-n 
coercitiva fue defendida per el primer Vioe' Presidente ce la 
República, aludiendo que respondía a la defensa de las institu 
cienes democráticas, ya que so la había informado al Gobierno 
sobre la infiltración de elementes subversivos adiestrados en 
Nicaragua y en Libia, como parte ce un plan desestabílizadcr 
contra el Gobierne . Esta justificación se puso muy en duda
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per parte ¿e la opinión pública, debido a que la actitud de les 
manifestantes fue muy pacífica y al ser entrevistados por la 
prensa demostraron que anteponían'sus necesidades y demandas a 
cualquier otra motivación que se hubiera querido dar a su mani
festación por elementos externos» *

En todo caso, esto sustenta la afirmación de que el Gcbier 
no de Arias-Sánchez se configura en el contexto de (305)%

"un aparate estatal que amplia irremisiblemente sus ins- 
trunientos' de seguridad y control, bajo la ansiosa mirada 
ce la sociedad! beligerante en el conflicto regional".

En una publicación de la Unión Nacional de Agricultores 
Costarricenses (UMAC) se resumen las principales demandas cam
pesinas (307) s

- exigir el eerecho a producir, limicado por los tepes 
establecidos en el área cíe cultivo.

- otorgamiento de títulos de tierras a precaristas,
- otorgamiento de crédito preferoncial a les agricultores,
-- aplicación de medidas efectivas para abaratar los cos

tes de los insumos agrícolas»
- otorgamiento- de apoyo técnico por parce de las insti

tuciones públicas para la producción agrícola,
- creación de infraestructura y creación de servicios 

para el campesinado»
- comercialización justa de los productos agrícolas.
- redistribución de la tenencia de la tierra»

A mediados de 1987 se constituye la Comisión Coordinadora 
Campesina (C.C.C.) como instancia encargada de ‘unificar posi
ciones ante la problemática del pequeño productor y campesino 
sin tierra y realizar acciones conjuntas" (308). La CCC inte
gra diversas organizaciones ceimpesinas; la CCA, FEDEAGRO, ÜCA- 
DEGUA, UPAGRA, UNA.G, UCTAN y FECGPÁ y dentro de las activida
des que organizaron, adquirió una importancia primordial la
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crganización ce una marcha campesina que realizó el 15 de 
setiembre - fecha en que se celebra el Día de la Independencia.

Durante el raes de agoste y primera semana de setiembre la 
CCC se reunió con el Ministre de Planificación» con el Ministre 
de Agricultura y Ganadería» cen varios expresidentes y diputa
dos» con el arzobispo de San José y cen diferentes organisacie 
nes populares en busca de apoyo a su movimiento. El 3 de 
setiembre entregaren al presidente de la República un documen
te con los principales planteamientos sobx'e el problema agra
rio» así come un ceníunto de alternativas de solución propues
tas (309), / : >

Estes planteamientos consisten en demandas frente a (310)s

a) El deteriore total del crédito hacia el pequero y media
no productor. ■

b) El aniquilamiento- de la producción de granes básicos 
per parte del Gobierno» ante la qúe se aduce que "si 
la dignidad de cada uno ce nosotros (los campesinos) 
significara solo le que un grano de maíz» sería motivo 
más que suficiente para luchar por mantenerla» porque 
es a fin cíe cuentas la dignidad de todo nuestro pue
blo" .

c) La incapacidad del IDA para resolver el problema de la 
tierra. '

d) La profundización del proceso de transnacionalización 
en el agro con el impulso de la "agricultura de Cambie"

• que pretende cambiar la producción de la comida del
país» per el cultivo de productos para la exportación. 
Se señala aaemás la ausencia de estudios sobre las 
implicaciones reales de este cambio especialmente en 
cuanto a las perspectivas reales del mercado interna
cional. .

e) Desmantelamientc de las conquistas históricas democrá
ticas del país especialmente en maueria de educación» 
salud y protección a los sectores desposeídos que se



evidencian claramente en la situación concreta del MAG, 
IDA, CNP y Banca Estatal que están sufriendo ese pro -
cese de ani quilamiente. ...  "

g) La impotencia que muestra el Gobierne ante los esfuer
zos ce diálogo y búsqueda de alternativas de solución 
planteadas por los distintos grupos, debido a los com
premisos contraídos con los organismos fin.'hciercs 

; internacionales y la política fendomonetaria que ha
asumio.o.

Ante estos planteamientos los campesinos preponen suspen 
der la vigencia de los compromise s adquiridos con los crganis 
mes financieros internacionales; reorientar la política actual 
del gobierno hacia una que responda a los intereses populares 
y sea garantía de justicia social; traba jo, prcducción y paz; 
garantizar los recursos crediticios que permitan un procese 
de recuperación productiva del sector agrario; no importa gra
nos ni premezclas de efetos y en su lugar disponer los recursos 
para producirlos en el país; fijar nuevos precios de sustenta
ción para el maíz y el frijol de acuerdo, a les costes reales 
de prcducción y a una ganancia justa del productors ''

También se propone entré otros, eliminar' los subsidios a 
los industriales del maíz, fortalecer el CNP e implémentar una 
política de diversificación y tecnificacicn agrícola con los 
pequeños y medianos agricultores.

Con estos planteamientos los campesinos marcharen el 15 
ole setiembre por las calles de San José y permanecieren duran 
te varias semanas concentrados en el Parque Central de la 
capital, en espera de una respuesta satisfactoria a sus deman
das. •

Tras el acuerdo de considerar los planteamientos de los 
manifestantes por' parte del Gobierne: y ante el retíre de muchos 
campesinos hacia el interior del país, motivada principalmente 
por'la escasez de alimentos, los campesinos finalmente desalo 
ârc.n el Parque Central,

-103-
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Nc obstante, ya a finales de octubre y ante la ausencia de 

respuestas concretas a las demandas planteadas, les campesinos 
amenzan ccn nuevas formas de presión (311) „

La actitud empresarial cinte la iniciativa gubernamental 
de lograr la “concertarion social1' fue bastante favorable en 
un principio o El Director Ejecutivo de la Union Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), 
Roberto Suricl, afirmabas ‘hay conciencia sobre los beneficios 
de la ccncertación" (312), .

El sector empresarial confiaba en c¡ue el Gobierno le fací 
litaría, como parte de la “ccncertación", líneas dé crédito, 
en cjue se avanzaría hacia la privatización de las empresas 
públicas y hacia otros estímulos a la producción (313).
■ A continuación se presentan las principales líneas defi
nidas por el sector empresarial en el contexto de la "ccncer- 
tacicn social" promovida por el Presidente Arias-Sánchez (314)s

- El Presidente de la Union de Cámara.s, Víctor E. Herrera 
di jos la visión empresarial de hoy (1986) no difiere significa 
divamente de la de ayer (1983). Un Estado desproporcionada
mente grande, una deuda externa agobiante, una pertinaz defi
ciencia administrativa, un creciente déficit fiscal, el desá
nimo empresarial y la frustración social son le caracterís
tico . Hay disposición del sector empresarial al sacrificio, 
pero se quiere ver el que dirán los demás Ínterlocutores 
sociales.

- El Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, 
Emilio Bruce Jiménezs presentó la cuestión cíe fundamentar la 
fepresentativídad ole los diferentes sectores, elemento que él 
usa de base para proponer la participación del jerarca cató
lico, Monseñor Arríete Villalobos. Demuestra los estrechos 
vínculos de la jerarquía eclesiástica ccn el sector empresa
rial, manifestados también en el impulso conjunto del movi
miento solidarista.
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- El Presidente de le Cámara ce Industrias de Cesta Rica, 

Jorge Wc'odbf iege ' González s esbozó las demandas dél sector em
presarial consistentes en;

1- La reoucción de la actividad productiva ¿el sector 
, publico,, del déficit fiscal y del. desequilibrio del
, ...... sector externo ce. la economía! •'

, 2o La modificación ¿el sistema tributario? :
3» La promoción de las exportaciones?
4. La recrganizacio-n del sistema financiero»
5» TcdC; lo anterior es : prerrequisito para entrar a 

dialogar„

- El asese r jurídico-laboral cíe la - Union cíe Cámaras, 
Manuel Francisco Umafia Sote; critico al sector laboral-por no 
ofrecer ningún sacrificio para la ccncertacicn» .

Sin embargo, desde principios:de 1986¿ el sector empresa
rial manifestó su poca disposición de servir de sustente a la 
plataforma política del Presidente Arias-Sánchez. Los empre
sarios .han insistido en. mayores incentivos para la reactivación 
económica, por medio de medidas para reducir el gasto público 
y promover las exportaciones? al igual que como sucédió durante 
la administración gubernamental Mcnge-Alvarez»

Los empresarios fueron secundados en ésas peticiones por 
los solidaristas, quienes ̂ además pidieren una revisión'- del 
Código - de Trabajo, para disputarle el movimiento sido leal 
algunas herramientas como la convención colectiva y el desarro 
lio de .pro,gramas educativos (315). '

. Aunque-tedos les sectores se manifestaren en disposición 
de "concertar", sus posiciones hasta ahora son muy antagónicas 
y divergentes? con quien parece haber más posibilidades de lle
gar, a un pacto es como la oposición política, representante de 
inf luyentes grupos .empresariales, el PUSC en- la Asamblea L’egis 
lativa (316,) , . . . :.
. Este nuevo giro que toma el proceso de concertación per
mite ir viendo, el desenlace final, en el cual los actores
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principales serán les cíes partiólos maycritarics en la Asamblea 
Legislativas PLN y PUSC y el principal punte de acuerde será, 
el establecimiento de un mecanismo ce consenso para la apro
bación ce les principales proyectes de ley que tiendan a imple 
mentar la política económica, la cual parece seguir firmemente 
Jes lineamientcs del FMI. En este aspeóte, además, nc han 
existido grandes divergencias entre esas des agrupaciones poli 
tica-partidarios; en el pasado, como hemos visto, las diferen
cias han sido solé de forma (317). :

3.2.0 La reorganización del Sistema Político

Si bien la crisis económica en Cesta Rica no reper 
cutió:, al igual que en los demás países centroamericanos, en 
una crisis política, se.ha llegado.a afirmar por parte de 
dirigentes políticos de-diversas posiciones ideológicas, que 
la crisis ha, incidido, inevitablemente en todos los partidas 
políticos, lo cual se ha manifestado en profundas divisiones 
y luchas internas, que los está obligando a explorar nuevas 
formas de organización y a reformular sus planteamientos prc- 
gramáticc/S (318).

Esta situación que se evidenció en el período pre-elec- 
teral de 1986 se profundizó con la prematura lucha de tenden
cias desatada en los dos partidos mayoritaric-s, recién conclui
da la toma de posesión del Dr. Oscar Arico Sánchez.

Alberto Fait, Rolando Araya, Carlos Manuel Castillo y 
Mario Carvajal (319), encabezaron esta lucha de tendencias en 
el seno del PLN, mientras c¡ue en el PUSC le hicieren Germán 
Serrano. Pinto, Roberto Tovor Faja, Miguél Angel Rodríguez y 
Jorge González Martén (320). • "

Por otra parte, el PLW inicia en febrero de 1987 su ter
cer Congreso Ideológico en el cual no sclo.se analizaron una 
serie de aspectos de la vida.interna del Partido, sino que 
también se pretendió definir una nueva plataforma política 
a largo plazo. A partir de dicho Congreso se definió, des. 
de la perspectiva del PLb, el "perfil de la Costa Rica del
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siglo XXl'* (321). .

La revisión de les principios básicos del partido y de la 
social democracia $ los estatutos reí partidor la transforma
ción cel aparate productivo? la cemccracia económica¡ la rees
tructuración del Estado y la transformación política? así como 
la Pazf la neutralidad y la'seguridad'(322), forman parte’de 
los 13 temas que fuera, tratados en el Congreso.

Al interior del partido, las preocupaciones básicas se 
orientaren a mitigar' las posibles divisiones que podrían oca
sionar una lucha prematura ae tendencias per la cano.idatura 
para las elecciones de 1990, así como la necesidad de desarro
llar una profunda reforma a los estatutos, promover la parti
cipación de las bases y garantizar la democracia interna. De 
la misma manera se redefinic la posición del partido en terne 
a la relación Partido-Gobierno y Ejecutivc-Parlamente (323).

£e le planteó como necesaria una revisión del papel cel 
Estado como interventor. Algunos de sus líderes própusiéícn 
la necesioad ce "un Estado no grande sino fuerte que no aban
done el manejo de los servicios básicos, pero que traslade a 
la administración privada y a la eficiencia empresarial la 
mayor cantidad cíe rubros siempre que elle implique ampliar la 
participación de la ciudadanía, en un régimen de cc-prcpiedad" 
(324).

El Congreso Ideológico del PLN se consideró indispensable 
debido a ques

"las condiciones internacionales, la crisis ce la deuda, 
el úesarrcllc institucional alcanzado y el cumplimiento
ce los objetivos trazados en.la década del 40, revelan 
ene.hay un agotamiento del Programa, que estamos ante 

. nueves, retes'" (325). . • , . . . . -

En el caso de PUSO parece seguir vigente la afirmación de 
que , aunque se logró la fusión jurídica de les cuatro partí
dos s
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"la división idéele9 i.cu y pelí -ic u aún se mantiene y una 
una posible unidad tendré que ser el producto cíe una fuer 
te discusión interna" (326) .

En'tal sentido se ha encaminado la prepuesta a celebrar 
un Congreso Ideológico (32.7) per parte de los precandidatos 
Germán Serrano y Roberto Tovar, ex-secretaric general ce esta 
agrupación política0' '

■ Sin embargo,• ambos pertenecen a la fracción que parece ser 
la qüe tiene menos cudta de pec.er dentro de la' agrupación y por 
•él memento, esce proceso de discusión interna no se ha realiza
do? predominando en su lugar las tesis neoliberales del excan- 
didáte Rafael Angel Calderón, líder indiscutible del Partido 
y dé algunos sectores en los que destacan las figuras de Miguel 
Angel Rodríguez y Rolando Laclé Castro»

Per' otra parte es importante destacar algunas propuestas 
de ■ reforna al Código Electoral que introducen una serie de cam
bios •significativos en ti margen de acción de los partíaos 
políticos, pero que particularmente'afectan a toda una red de 
partidos mino: icarios existen-oes en el país (32fi)„

; Dentro de estas‘mooifioacic tes cebe destacar la prepues; 
ta ce modificar' 'el artículo 64 del Código Electoral, para ele 
var de Ó » 0 0 0 a 3u .u0 ü adhosic nes la inscripción de un partido 
politice- a nivel nacional, así como- de presentar, para parti
dos a escala provincialr un número do adhesicnéis equivalente 
a un 5% de les electores de la .jurisdicción en sustitución del 
1% vigente en la actualidad. La - ¿'probación, cíe estas reformas 
significaría para les partidos poetices minoritarios un ver
dadero obstáculo d.e participación política-electoral,. toco elle 
si se consideran las características mismas que tienen estes 
partidos políticos y la existencia de dos partidos que captan 
•la mayor parte del electorado y ante los cuales es muy poco lo 
que pueden hacer los- partidos minoritarios, fundamentalmente 
por la cantidad de recursos económicos con que cuentan estos 
partidos en las campañas electorales»
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Por otra, parte el artículo 98 ce la Constitución Política
sécalas '

”todos los ciudadanos tienen el derecho ce agruparse en 
partidos para intervenir en la política nacional, siempre 
que éstos se comprometan a respetar el orden constitucio
nal de la República '1 (329).

El requisito de "respetar el croen constitucional de la 
República" ha dado, pie, primero a la ilegalidad del Partido 
Comunista de Costa Rica desde los hechos del 48 hasta mediados 
de la década del 70 y, más recientemente, a denegar la inscrip 
cien de un partido de izquierda en 1985»

Estas disposiciones han sido analizadas como parte dé una 
tendencia hacia la. consolidación en el país de un bipartidismc 
el cual para algunos "corresponde a una democracia madura como 
la costarricense" (330) „ ’

Sin embargo, esa posición no es nada favorable para los 
partidos de izquierda, debilitados por lo demás con las divi
siones que sufrieron a inicio; oe los áñcs ochenta, para algu
nos partidos que se han ido formando al calor de escisiones en 
los partidos mayoritarios, como son; el Partido Unión Nacio
nal Agropecuaria y el Partido Popular Democrático (331)? ni par 
otros partidos que sin ubicarse en las dos categorías anterio
res, tradicicnalmente han participado en forma independiente»
. Además, se contrapone a la afirmación de que; la plurali 

dad de verdaderos partidos, con opciones claras para el votan 
te, sí representa un fortalecimiento ce las bases democráticas 
del país" (332)«

• Para finalizar cabe destacar que la Asámblea legislativa, 
primer poder de la República, está s i ende -ah jeto de un proce
so de análisis en su reglamento interno, el cual ha sido cali
ficado como un "verdadero adefesio político, que no sirve para 
regular el procedimiento parlamentario"? y que "no favorece el 
trámite de la ley., .ya que el texto se presta para cuálqvlier 
cosa? no ordena sino desordena" (333).
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Algunas cié las propuestas específicas que establece el 

nuevo reglamento pretenden establecer un debate regladc, con
cederle más pcc.er a las comisiones, así como aumentar su nú
mero, crear tramites especiales y preforenciales y encauzar 
los procedimientos legislativos de discusión para evitar la 
¿.ilación y trastorno en la acción ciel'Parlamento (334) . Ade
más del nuevo reglamento interne, algunos diputados prepug- 

■ nan por reformar la elección de los diputados y por una reins
talación de la carrera parlamentaria (335). Tc-dc ello enmar
cado en:un contexto donde el Parlamente ha ido cediendo ante 
el, Ejecutivo, por lo que su peder ha mermado hasta el punte 
que se ha llegado a afirmar? '"sin duda alguna, áótualmente 
no vivimos en un régimen parlamentario; sino presiden- 
cialista!' (336) . ■ ' '

3,2.5 Una iniciativa novedosas el fortalecimiento de 
; los -Gobiernos L o c a l e s : '

, Quizás la iniciativa más novedosa durante el perío
do 1986-1990, por ser un intente de conciliar ambos procesoss 
la democratización>y la modernización del aparato estatal; 
será el fortalecimiento de los Gobiernos Locales»

La actividad económica de las municipalidades costarri
censes durante el período: 1950-193C (337) , se mantuvo estan
cada en relación con la actividad económica general áel país» 
También- sufrieren un relativo deteriore al comparárseles con 
el desarrolle cíe la actividad económica del Gobierne Central
(338) o v '

■ Además se, considera que el nivel de actividad económica 
municipal, estimada por medio d.e sus gastos, f.,¡e inferior en 
el mismo- período al que debió haber tenido en función de ios 
problemas y. las necesidadescomunales, bajo su responsabilidad» 
Esta situación. se atribuye, entre otras causas, a la insufi
ciencia de recursos de.les Gobiernos Locales para financiar
(339) una mayor actividad municipal»
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Sin embargo, se señalan otras causas cíe orden políticos

"... la crisis que experimentaren los Gobiernos Locales 
en la última parte de la cié-cada de los sesentas, y que 
se prolongó por el reste del período, fue el resultado 
de la incapacidad del mócelo de organización institucio
nal adoptado por el país en el año 1949, para resolver, 
en forma apropiada, la administración de los servicios 
de carácter local de las comunidades costarricenses..
(340) .

A principios de, la década de los años ochenta se preveía 
ya una mayor urbanización en la rae vería de los municipios de 
la Región Central, y de otros centros urbanos, así como una 
necesidad creciente por servicios de equipamiento rural en el 
resto de los cantones del país. En consecuencia, se presenta 
también?

“...una demanda mayor por servicios de equipamiento en 
los municipios urbanos y en los rurales...(que)...nece
sariamente habrá de reflejarse en una mayor actividad 
municipal, lo que implica que los Gobiernos Locales ten
drán que modificar su organización y fortalecer su capa
cidad económica para hacerle frente en forma satisfacto
ria a ese nuevo reto . . . 11 (341). . ... ,

La Administración gubernamental Arias Sánchez ha recono
cido estar? . .

"...frente a la enorme empresa de reconstituir el Estado 
, costarricense de revitalisarlo y de actualizar(lo)...Se 
, "rata, en suma de adaptar el Estado a los requerimientos 

de-nuestra sociedad, haciéndolo más eficiente en la rea 
lización de tareas que le son propias..." (342) „

Dentro de este marco planteaba la descentralización terri 
torial de la actividad económica, así como la descentralización 
social, cultural y político-administrativa. Al mismo tiempo
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planteaba le: necesidad de asegurar la participación ce todos 
les habitantes por medio de la vigorizacicn del ámbito regio
nal y fortalecimiento de los órganos de consulta en especial, 
el fortalecimiento de los Gobiernos Locales» Al respecto 
decías

" » o .los Gobiernos Locales en tanto c¿ue entes políticos 
(deben) armonizar la influencia de las fuerzas sociales 
y políticas» Pero sobre todo, su principal finalidad 
debe ser propiciar una mayor participación de ios ciuda
danos en el proceso decisorio y en el compromiso de cons
truir una sociedad más justa »..Es evidente pués, la nece 
sidad de robustecer el poder político de’ la c o m u n i d a d " 
(343) „ ■ ■ ' • '' '

En función ce este se ha planteadc come necesario», para 
ol control de los asuntos comunitarios (344)s

- restituir la preeminencia política de los Gobiernes
Locales» .. ■

- fortalecer el desarrollo económico y financiero de
los Gobiernos Locales . <

A la luz de este planteamiento es que debe entenderse el 
proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea 
Legislativa,. en el cual se propone otorgar un 10% del presu
puesto ordinario de la República (Reformar el artículo. 17,0 
de la Constitución Política) para financiar las actividades 
y programas ce les Gobiernes Locales (345)» '

Este Proyecto, a pesar ce la oposición por parte de algu 
nes diputados del PUSC y de la Cámara de Industrias, fue apro
bado en la Asamblea Legislativa, estipulando que la subvención 
se hará efectiva a partir de 1938 en forma escalonada (346)»
Es decir, que en 1988 se dotará a las municipalidades de un 
5% del Presupueste Nacional y de allí en adelante, caca 2 años 
se aumentará un 1 % hasta completar el 1 0 % en un plazo de 1 0



-113-
añcs, o se&f que nc será sino hasta 1998 que las municipalida
des tendrán asignado el 10% del Presupueste Nacional o
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ACTORES,. ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS

4.1 Cuadro Sinóptico de Actores y Estrategias.

Con base en el análisis de las tendencias generales más 
recientes de la práctica política de los distintos sectores 
sociales; estatal, político, empresarial y popular', se ela
boró el Cuadro sinóptico que se presenta a continuación; el 
cual contiene una síntesis de las éstrátegiaS explícitas de 
esos sectores sociales y Sus correspondientes actores, enfa
tizando su posible relación de cooperación o conflicto con 
las políticas gubernamentales y sus demandas políticas opcio
nales.

Sector; Estatal .

Actores

Eduardo Lizano
Rafael Vargas
Danilo Jiménez
Juan Mi. Villasuso 
Ottón Solís 
Ivette Goneva
Luis Fernando. Vargas 

Mario Carvajal

Institución

Banco Central de Costa Rica
Ministerio de Hacienda
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica

Ministerio de Trabajo y .Segu
ridad Social
Ministerio de Exportaciones



Sector estatal . ..
Sr, Eduardo Lizano 
Presidente
Banco Central ..de Costa Rica . .

ESTRATEGIA • .• . : ■- • ■ •

Desarrollar un proceso de ajuste estructural, un proceso 
de desarrollo.económico que consista en hacer Iqs factores de 
producción más.productivos utilizándolo^ de manera más eficien' 
te y en el que se involucraría a todos los sectores sppiales y 
económicos .el país, , ... :

ESTADO '■ : 1 ; ’ ' ' ' ' '

Es un conjunto de instrumentos de poder, básicamente, y 
los grupos sociales que logran tener control sobre esos ins™ 
trunientos los utilizan para sus objetivos 6 metas. Su ámbito 
de acción 7 definido por la sociedad- debe ser.la seguridad, 
justicia, salud y educación,

DEMOCRATIZACION , .

Es el proceso por medio del cual las acciones y medidas 
que toma el Estado están.más sometidas al escrutinio de la 
población hacia la cual va dirigida la medida:. Es la distri
bución del poder político. Aquí hay que-pensar en-mejorar 
los mecanismos dentro de los cuales los miembros de las comu
nidades puedan expresar sus puntos de vista. Es un asunto de 
repartición del poder,

MODERNIZACION

Es un concepto tecnocrático, fundamentalmente técnico.
Está íntimamente ligado al proceso de reactivación económica.
Es la eficiencia. Es que los servicios del listado se suminis
tren más eficientemente, más baratos. Tiene que ver con la ca
pacitación de personal, con programas de computarización, etc.
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Sr. Rafael Vargas
Asesor Económico del Ministro
Ministerio de Hacienda

ESTRATEGIA

. y ^Promover nuevas exportaciones, básicamente no tradiciona
les, utilizando el ahorro externo mientras se genera el sufi
ciente ahorro interno para, sustituirlo» Además se debe racio
nalizar el gasto ele manera'de buscar el "óptimo económico" en 
el uso de los recursos» También se debe unlversalizar el pago 
de impuestos» Debe además encausarse al sector privado, darle 
mejores -instrumentos, y,.-.,por parte del Estado,, este, debe cen
tralizarse» .. .

ESTADO

. El Estado es la delimitación geográfica del gobi.err\o, el 
que pone orden entre los diferentes grupos de la sociedad»
Sus funciones básicas son la asignación de recursos., la redis
tribución del ingreso y la estabilidad económica» Es también 
el conductor de ciertas actividades corrientes de la sociedad, 
excluyendo eso Sí la actividad empresarial que es propia del 
sector privado» . ,  ..

DEMOCRATI ZACION

Es algo inherente al mismo,, es la- toma de decisiones en 
un proceso horizontal al interne del aparato institucional, 
por lo cual estas se diluyen»

MODERNIZACION

• ES centralización an la que se busca la eficiencia, a tra- 
-,vés de la racionalización del gasto público, de la definición 
de prioridades en el uso de los recursos, aprovechando los ya 
existentes, es coordinar y planificar los proyectos que lleven 
a cabo las diferentes instituciones» rompiendo así con los es
quemas de administración pública del pasado»
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Sr. Danilo Jiménez
Asesor Presidencial con rango de Ministro 
Ministerio de la Presidencia

ESTRATEGIA

Privilegiar el ahorro externo (ya que no hay fuerte aho
rro nacional) y priorizar la generación de productos, empleos 
y riqueza siendo el Estado el encargado de establecer los me
canismos de redistribución de la riqueza. ' ' "

ESTADO , .

El Estado es el que debe crear las condiciones que per
mitan la producción de bienes y servicios, ya sea, como el re 
sultado de la organización condicionada por la empresa priva
da o unidades productivas o mediante su intervención directa 
sobre todo en lo que respecta a servicios creados, asegurán
doselos a todo el país de la'-forma más eficiente y barata en 
el aspecto económico»

DEMOCRATIZACION .

Es el establecimiento de mecanismos de participación y 
control popular. Participación en elegir a las personas que 
van a dirigir la política nacional, para que quienes dirijan 
el Estado sean legítimos representantes de los diferentes in
tereses del país y participación en las decisiones que le 
competen (a la comunidad) en el ámbito de la comunidad.

MODERNIZACION

Significa actué?.izar y agilizar los mecanismos existen
tes en las diferentes instituciones autónomas y estatales, en 
caminado a ser más eficiente, a racionalizar y modernizar.
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Sr. Juan MI. Villasuso • .
Ex-Ministro
Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica .
ESTRATEGIA

Redefinir el sector público, diferenciándolo internamen
te en lo que se refiere a normas y legislación, y en términos 
generales reestructurar el Estado, a través de un orden jurí
dico superior al existente, de manera qUe éste tenga uri ámbi
to de acción más claramente definido, elaborando procedimien
tos más simples que permitan a este mayor agilidad, A nivel 
de la economía se debe estimular la demanda interna y al mis
mo tiempo ir modificando la estructura de las exportaciones 
en lo que sería un proceso de "formación" de exportadores.
ESTADO

Es el encargado de garantizar la satisfacción de necesi
dades básicas a todos los ciudadanos e impulsar el desarrollo 
económico en conjunto con la empresa privada y orientar la 
concentración de los medios de producción sirviéndose de los 
proyectos de las organizaciones sociales (cooperativas, asoc. 
solidaristas). Además debe cumplir un importante papel en 
cuanto a controles y protección económica.
DEMOCRATIZACION

Es participación popular, es darle mayor participación 
(descentralización del poder) para que definan las activida
des del Estado, en lo que sería un proceso de planificación 
de abajo hacia arriba, esto as, que las organizaciones popu
lares a través de canales de comunicación le digan al Estado 
sus aspiraciones, sus deseos y no a través de intermediarios.
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MODERNISACION .

Es la readacuación de las funciones del Estado a la rea
lidad actual„ quitándole funciones que en el presente ya no 
se justifican y que las funciones actuales las realice con un 
criterio de eficiencia en lo que se refiere a asignación de 
recursos, eliminando una serie de normas y procedimientos ad
ministrativos que en la actualidad ya no se justifican y en
torpecen el desarrollo,, ......  '

#
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Sr. Ottón Solís 
Ministro
Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica '• • ‘ . • •
ESTRATEGIA ;  ̂ ' •

Hacer un uso más eficaz de los recursos del sector públi
co por medio' des ; . ,

rr.Ses/to-y.is;aci-ó.né. del ■ . mismo en' función de actividades 
t . homogéneas con un Ministro que asuma la rectoría c, ma

ñera de eliminar ~Súplicidádes y descoordinacionest
-Traslado' de actividades (CODESA) al sector privado-pu™ 
diendo asi el Estado dedicarse a aquellas tareas que 
realmente puede ejecutar,

-Privatización de servicios a través del traslado de em
pleados públicos al sector privado,
-Reducción de gastos por parte do las Universidades y la 
generación de ingresos por ellas mismas.

• -Plexibilioación de'procedimientos administrativos.
ESTADO ' ' ’ ‘ ’ ' ' ' ' " "

DEMOCRATIZACION : : . : ' . /o

Es el proceso por medio del cual porcentajes cada vez 
más crecientes del presupuesto total del Estado son designa
dos por representantes de la mayoría. Es además la participa
ción que debe tener la comunidad que se beneficia en la asigna 
ción de recursos y es también .la oportunidad por parte de aso
ciaciones de.desarrollo, sindicatos, cooperativas, cámaras 
empresariales de sugerir las prioridades existentes tanto a 
nivel de la comunidad come a nivel nacional. Esto supone un 
proceso de descentralización en la toma, de decisiones a través 
de un proceso de desconcentración regional.
MODERNIZACION

Es un proceso que debe entenderse en dos dimensiones, la 
primera de ellas a partir de la democratización del Estado y 1 
segunda a partir de la eficacia en el uso de los recursos



Sra. Ivette Goneva . ,
Directora ... . . . ..V.
Racionalización del E s t a d o .........  '
Ministerio de Planificación Nacional '
y Política Económica ....
ESTRATEGIA

Racionalización del sector público y ajuste de su estruc- 
■tu±r¿ (análisis funcional, simplificación de trámites, descon- 
centraeión,.descentralización, eté".) para que este pueda res
ponder .a.lo .que .debe responder, seleccionando aquellos progra
mas. necesarios y eliminar los que no lo son.
ESTADO .. . .

DEMOCRATIZ ACION

Es descentralización y desconcentración administrativa.
La primera hace referencia a los gobiernos locales, otorgán
doles una mayor autonomía en lo que sería una estructura para
lela a la del gobierno central. Por su parte desconcentra
ción significa que un representante de las instituciones
autónomas tengan cierta discreción en la toma de decisiones.
MODERNIZACION

Es la constante racionalización del aparato de Estado 
adaptando su capacidad a los compromisos que este adquiere, 
equilibrando la demanda local con la oferta existente, es 
pues, el ajuste entre las cosas para alcanzar una mayor efi
ciencia y eficacia, ‘ v. •
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Sr. Luis Fdo. Vargas
Vice-Hinistro . . ' ’
Ministerio de Trabajo ■ "
y Seguridad Social
ESTRATEGIA

Reajustad el Estado, en función de.alcanzar su eficien
cia.' ' Dentro dé este se püeden.considerar proy.e<?ta?s que pro
curen extraer del Estado una serie.de funciones que es prefe
rible que las maneje la iniciativa privada. . Con esto se esta
ría además afectando el tamaño del mismo, ai abandonar tareas 
irrelevantes, pudiendo concentrar su esfuerzo en -áreas estra
tégicamente escogidas con cuadros técnicos capacitados, y -con 
visión política. , .
ESTADO . . .....
■ Es la organización.política de la sociedad, la expresión 
de lo organización social, el cual debe tener una participa
ción activa en procura de la mejor distribución dé la riqueza, 
de la mayor seguridad de los ciudadanos y del bienestar gene
ral, compartiendo en buena medida esta responsabilidad con 
sectores de la iniciativa privada.
DEMOCRATI DACION

Es el acceso al Estado de los grupos más importantes y 
representativos de los sectores sociales, al operarse una des
centralización del peder político.
MODERNIZACION

Es el asumir tecnologías modernas que le permitan al Es
tado ser más eficiente, de manera de que la intervención del 
mismo en distintas áreas sea ágil.
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Sr. Mario Carvajal
Ex-Ministro . . •
Ministerio de Exportaciones
ESTRATEGIA

Modernizar al Estado haciéndolo más eficiente, deseentra- 
lizando muchas decisiones hacia las comunidades, las cuales 
deben organizarse para resolver sus problemas? que éstas defi
nan sus prioridades y el Estado los recursos que se les. va a 
dar. Además debe frenarse el crecimiento del Estado y que la 
economía privada crezca atendiendo la producción para la ex
portación de productos no tradicionales sin descuidar l,a pro
ducción para el .consumo interno» ,,,
ESTADO

El Estado debe ser el motor del desarrollo, intervinien
do en la solución de problemas donde sólo éste puede hacerlo»
DEMOCRATIZACION

Es la participación organizada de las comunidades en mu
chos campos donde actualmente piden y puedan participar.
MODERNIZACION

Es transformar al Estado, haciéndolo más eficiente, y es 
en ..mucho descentralizarlo en la toma de decisiones»



Sector; Político 

Actores

. Ennio Rodríguez 

■ Roberto Tovar 

Miguel Sobre:do 

Thelmo Vargas
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Institución/Organización

Partido Liberación Nacional 
(PLN)

.Partido Unidad Social Cris
ti ana (PUSO
Partido del Pueblo Costarri
cense (PPG)
Asociación; Nacional, de Peinen 
to Económico (ANFE)



Sector Político
Sr. Ennio Rodríguez . .
Comité Político
Partido Liberación Nacional
ESTÍiVPEGIA

Redefinir los campos y ámbitos de acción de la interven
ción estatal en función de las metas del desarrollo nacional 
que se hayan definido luego de una revisión de la estrategia 
global de desarrollo. Esta redefinición se haría por medio de 
una acción concertada entre empresa privada y sector público, 
llevando este último la conducción del proceso^ otorgando es
pacios de participación a los primeros. En función de esto se 
transformaría la estructura productiva.
ESTADO

Es el conductor del desarrollo nacional. Además debe 
tener una responsabilidad social con los más necesitados y de
be fortalecer la democracia. Estos tres aspectos constitui
rían sus ámbitos de acción, los cuales se definen en función 
de las circunstancias internacionales, el juego político de 
las fuerzas internas y de la estrategia global de desarrollo 
definida.
DEMOCRATIZACION

Es un proceso de descentralización de las decisiones.
Para ello a la par de fortalecer los gobiernos locales se de
be también fortalecer y promover la organización popular y 
ciudadana, así como su participación, rompiendo así con el 
esquema vertical que ha privado por parce del Estado. Es 
además la creación de condiciones para un proceso ds democra
tización a través de la formación, estímulo y ampliación de 
las oportunidades de acceso tanto a la propiedad como a las 
empresas ya existentes ó nuevas, ello bajo un nuevo esquema 
de participación, siendo esto la base para un proceso de demo
cratización política.

-12C-
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Es alcanzar la eficacia y la eficiencia, de manera de re
ducir costos y aumentar beneficios. Para ello es necesario 
que se produzcan transformaciones administrativas que permi
tan una mayor coordinación al clarificar tanto objetivos co
mo mecanismos de acción.
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Sr. Roberto Tovar
Secretario General
Partido Unidad Social Cristiana
ESTRATEGIA , .

Se debe ubicar la preocupación por lo que está sucedien
do a 'nivel de toda la. sociedad y no tanto por lo que está pa
sando en el Estado. Se debe aceptar además la necesidad de 
realizar cambios profundos de la misma. Para ello propone 
crear las condiciones para defender la democracia costarricen
se y ver los aspectos relacionados con el gigantismo estatal, 
el paternalismo, intervencionismo y concentración del Estado.
ESTADO

Es el responsable de promover un conocimiento de la rea
lidad a la sociedad, tanto a nivel general como a nivel par
ticular, para que ésta se organice y superen sus problemas. 
Además es responsable de llevar a cabo funciones y activida
des de índole social y promover la democratización económica.
DEMOCRATI2ACIOM

Es desconcantrar las funciones del Estado, buscando dar 
mayor participación a instituciones menores, a sociedades in
termedias y a otras regiones del país. Esta desconcentración 
pues se hace con respecto a dos ejess con respecto a diferen
tes sectores sociales y diferentes instituciones intermedias 
y con respecto a diferentes regiones del país.
MODERNIZACION

Hacia afuera del Estado, ec la descentralización de este 
tanto hacia organismos intermedios como hacia empresas priva
das. Hacia adentro del Estado es la introducción de técnicas 
administrativas que permitan agilizar el quehacer interno del 
Estado.



Sr* Miguel Sobrado 
Comité Político
Partido del Pueble Costarricense 
ESTRATEGIA

■ Retomar las transformaciones que está sufriendo el Esta
co Costarricense,■ clarificando que fuerzas las están impulsan 
do, sus intereses y el rumbo que llevan* ,
ESTADO -

' 1 2 1 -

El Estado está determinado por las diferentes, -fuerzas 
que están presentes en su interior, siendo estas las que de
terminan el rumbo de las acciones de éste*
DEMOCRATIZACION

Es la participación de las diferentes organizaciones en 
la conducción del desarrollo nacional* Comprende una estruc
tura institucionalizada y descentralizada que permita la par
ticipación, en forma coordinada y real, de las bases de la 
población* A la vez, comprende el establecimiento de mecanis 
mos de control sobre las gestiones públicas*
MODERNIZACION

Es la adecuación de la estructura a los tiempos, de: 
acuerdo con las metas últimas do desarrollo que tiene cada 
institución y que tiene el país* Incluye necesariamente la 
participación de las organizaciones populares para, incorporar 
su creatividad, su conocimiento e iniciativas de acuerdo a 
sus intereses» Tenernos pues que la modernización tiene como 
elemento fundamental la participación, pero además comprende 
aspectos tales como la tecnología., las técnicas administrati
vas, sistemas más eficientes, etc»
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Sr» Thelmo Vargas 
Presidente 
Asociación nacional 
de Fomento Económico
ESTRATEGIA

Continuar con la reactivación económica dictada por los 
organismos internacionales que buscan una exportación hacia 
mercados no tradicionales/y una reducción del proteccionismo 
estatal» Ademas debe privilegiarse dentro de los sectores 
productivos la agroindustria, por las condiciones propias de 
la producción en nuestro país» ■ . • ...
ESTADO ‘ ' ' ' " "

El Estado debe limitarse únicamente a las funcione? .que 
el sector privado no quiere o no puede atender, y no interve
nir en lo que el sector privado está dispuesto a participar» 
Así su intervencionismo debe limitarse a los bienesrindivisi- 
bles, al suministro de bienes públicos y a la promoción de 
las necesidades meritorias como son la educación, etc» pero 
no a actividades productivas» .
DEMOCRAT IZ AC ION

Es per una parte el establecimiento de límites hacia las 
leyes que establezca la Asamblea Legislativa, ya que ósta tie
ne potestades casi ilimitadas» Por otra•parte es el estable
cimiento de prescripciones -para que el sector público: -sólo 
pueda hacer lo que le está permitido, de manera que. su poder 
sea discrecional y conforme a reglas establecidas»
MODERNIZACION'

■ Es' que el Estado vuelca a ser un Estado realmente reduci
do para dar la mayor participación•a la iniciativa privada, es 
to es, que lo productivo corresponda al sector privado y que 
el Estado vuelva a sus funciones clásicas»
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Sectorg Enpresarial

Actores Institucicn/Orqanización

Jorge Wqodpridge : Cámara de Industrias de Cos
ta Rica

. ¡Ernesto Ruiz . Cámara de Exportadores- de 
Costa Rica



Sector Empresarial .
Sr. Jorge Woodbriágc . .. • " ....  '• •• '•••
Presidente
Cámara de Industrias de Costa Rica 
ESTRATEGIA

Desarrollar un proceso de ordenamiento y racionalización 
del sector público, enmarcado dentro de un proceso de "rees“ 
tructuración estatal". Elle significa ajustar el tamaño del 
Estado a-lar o- cosidades y posibilidades del país y reducir 
el gasto públicoo Además a la luz del Programa de Ajuste Es
tructural el Estado debe de combatir los crecientes déficit 
fiscales, fomentar la empresa privada y la inversión y defi
nir una política, económica realista acompañada con una coordi 
nada estrategia de Comercio Exterior y una mayoritaria par
ticipación ¿el sector privado»
ESTADO

El Estado debe ser normativo y no operativo» Tiene que 
ser una fuerza motora en la economía nacional» pero sin Ínter 
venir en la totalidad.da la estructura productiva. Debe ade
más ser regulador de medidas»
DEHOCRATIRACION

Es la búsqueda del equilibrio a nivel de la sociedad eos 
tnrricenso Más concretamente supone que los actores sociale 
en este caso empresarios» industriales» participen en la de
finición de aquellas políticas que los atañen» de manera que 
el Estado no centralice el poder»
MODERNIZACION

Es la correspondencia que debe existir entre el aparate 
estatal y las necesidades de Cosca Rica» poniendo fin al des
face existente entre éste y el secf r productivo» Es alcanza 
la eficiencia»
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Sr. Ernesto Ruiz '
Presidente
Cámara de Exportadores de Costa Rica 
ESTRATEGIA

Desarrollar un proceso de racionalización y revisión abso 
luta del aparato estatal, todo ello encausado a alcanzar la 
eficiencia o En este sentido el Estado debe reducir su esfera 
de acción delegando ciertas actividades a la empresa privada 
y que éste las supervise. Igualmente se debe reducir el gas
to público,, lo que a su vez supone una reducción del empleo 
en lo que es una relocalización de los burócratas en el sis
tema productivo. A su vez se debe definir una política que 
responda a una decisión absoluta de reactivar económicamente 
al aparato productivo orientado a las exportaciones no tradi
cionales en la conquista de nuevos mercados sin olvidar a las 
exportaciones tradicionales. Con respecto a las exportacio
nes no tradicionales se debe definir las áreas prioritarias 
que debe protegerse ó que debe financiarse con créditos blan
dos e intereses adecuados.
ESTADO

El Estado debe ser el marco jurídico en que se desen
vuelva la sociedad, cuyo ámbito de acción sea la seguridad 
del ciudadano y el desarrollo económico adecuado. Su función 
debe ser organizativa y de legislación. En este sentido ser 
un Estado de derecho, de leyes, no paternalista, ni dictato
rial, ni exageradamente intervencionista, pero especialmente 
no ser un Estado empresario.
DEMOCRATIZACION

Es la ausencia de toda influencia política y bipartidis
ta en las funciones políticas, eligiéndose a los funcionarios 
públ icos por decisión técnico-profesional y no como prebenda 
política. Es además que el Estado no establezca las políticas
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verticalmente. 
MODERNIZACION

Es la eficiencia y agilidad en la mecánica del Estado.



Sectorg Popular
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Actores Instótución/Organización

Rodrigo Aguilar , • Sindicato de Educadores Cos- 
tarricensos (SEC)

Fratídy Mürillo Unión Nacional de troducto- 
. . res Agrícolas (UPANACIONAL)

Luis ho Gutiérrez Central Costarricense de Tra
bajadores Democráticos (CCTD)

Alvaro Rojas . , ■, Central Unitaria de Trabaja
dores (CUT)

. »
Rodrigo Jiménez ' Union Solidarista Costarri

cense (USC)
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Sector Popular , ,
Sr. Rodrigo Aguilar ....
Secretario General 
Sindicato de Educadores 
Costarricenses (SEC)
EST&ÁTEGÍA' - ■ ■ '■ ' •

El Estado debe sufrir un cambio cualitativo, que lo di- 
namice, democratice y actualice.

Igualmente debe, continuarse con un proceso de educación 
y de proyección, para que Costa Rica se mantenga como un país 
civilizado, esencialmente social, cristiano y democrático.

Además debe promoverse tres tipos de propiedad en nuestra 
sociedads la estatal, la privada y la social. Dentro de ésta 
ósta línea propugnar por empresas sociales (cooperativas, 
autogestión, cogestión). ■ .)■■■

ESTADO

El Estado está integrado por cuatro componentess terri
torio, población, gobierno y leyes. Este debe ser ante todo 
un ente regulador y mediador de las relaciones sociales, eco
nómicas y  políticas. Por otra parte ser interventor por. * 
cuanto debe proteger a los sectores económicamente débiles.
DEMOCRATIZACION

Es el fortalecimiento de las garantías sociales y la 
creación de garantías económicas. Se concibe a tres niveless 
económico, político y social. Dentro del primer nivel, la 
democratización económica sería la oportunidad de todos les 
costarricenses de disfrutar de la distribución equitativa de 
los recursos y la riqueza del país. La democratización polí
tica por su parte sería la igualdad de todos los costarricen
ses y todas las.organizaciones de participar en todos los or
ganismos del Estado, ello o través de una participación equi
tativa de las mismas.
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MODERNIZACION

Es desconcentraci6n tanto financiera coro administrativa 
y política <:l-j las distintas instituciones, contemplando cri
terios demográficos# sociales, etc, de manera de transferir 
funciones a direcciones regionales y municipalidades, las cua
les trabajarían bajo lineamientos generales.



Sr. Freddy Murillo 
Secretario General 
Unión Nacional de Productores '•
Agrícolas (UPANACIONAL)
ESTRATEGIA ...  '..

Debe darse un mayor desarrollo de los sectores privados 
que han demostrado ser los más eficientes para manejar la pro
ducción , esto es, los medianos y pequeños productores. Estos 
sectores vendrían a absorber la mano de obra que deje vacante 
el EstádO ál recortaf aquellos pio^áin:a«-que no están dando
• ;  ; v . O ... -J j i . ■■■,) ; ¡ ' •• • •. ;f ^  ̂ ¡ ■_ o' . !buenos resultados, privilegiando, por medio de un proceso de 
investigación, aquellos programas realmente importantes. ..
ESTADO " ' . • - . v ¿

. . ' ' , * ; . "': / '<(■ 'i.
El Estado nco intervenir en el sector productivo (por' 1 ' v' \ ' '■ , ' ’ ,,Pi ■ f'¡.» i ¿ rj-c,.. ;su carácter electoral) yá que compite con éste y le fija con

diciones que no le permiten desarrollarse, además porque el 
Estado se caracteriza por ser un mal administrador.
DEMOCRATIZACION

Es la participación de todos los sectores, a nivel de 
organizaciones, en la toma de decisiones, de manera tal que 
se toman en cuenta sus necesidades.
DEMOCRATIZACION

Es la actualización de los viejos moldes que ya no fun
cionan en la sociedad, Es abrir paso a la transferencia tec
nológica, a la investigación científica para adoptar medidas 
que favorezcan a los grupos de la sociedad.

-'I -G-



Sr. Luis A. Gutiérrez 
Secretario General 
Central Costarricense de 
Trabajadores Donecréticos (CCTD)
ESTRATEGIA
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ESTADO

El Estado debe ser ente planificador y coordinador de la 
sociedad, un ente orientador del esfuerzo de la sociedad. Al 
ser este la expresión de diferentes grupos, su dinámica se de
termina en función de los intereses particulares de aquellos 
que tienen mayor fuerza; de ahí que el mismo debería atender 
los asuntos independientemenee de los intereses especiales, 
atendiendo los intereses de la sociedad en su conjunto. Ello 
significa incluir la atención de aquellos grupos que no tiq- . 
nen un nivel de presencia política.
DEMOCRATIZACION

Es el mecanismo por el cual se expresa la sociedad en 
su conjunte:, can sus intereses, sus inclinaciones, sus pun
tos de vista,
MODERNIZACION .

Es volver al origen del Estado, cual es, atender las 
necesidades de los miembros de la sociedad que lo hicieron 
posible. Para ello os necesario entre otras cosas, corre
gir los '‘errores" de corrupción, entrabamiento, así como las 
diferencias en .las políticas estatales según los grupos a 
que se destinan. *
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Sr= Alvaro Rojas
Sub-Secretario General "
Central Unitaria de Trabajadores
ESTRATEGIA ’ ' ' ‘

Es el desarrollo de una lucha intensa orientada as des
centralizar el poder ele manera que se posibilite la participa 
ción de municipios y comunidades en la solución de sus proble 
masalcanzar una política de precios y salarios diferente a 
la existiente, asi_ e ,mo urv,^sarrpllo. sindical... .Crear una nue 
va legislación tributaria y u n a , política de. desarrollo que se 
oriente a resolver,;los problemas del ..campo., . ... _

El Estado.es un ente que se estructura y reestructura en 
función; de agilitar, ciertas políticas .que . lo hagan más efi- 

,.;Ciente en egneordancia, con .los . intereses. tanto de la oligar
quía como de la banca Internacional y el FMI„
DEMOCRATIZACION ,.

Es una apertura” en ?l a . democracia en la que el pueblo 
.tendría posibilidades realmente.de decidir, ello a través de 
una verdadera representación de los sectores populares en las 
instituciones„
MODERNIZACION

- . . JPien^ .como- finalidad hacernos más eficientes y más auto-
suficientes, explotando mejor nuestros recursos marítimos, 

j. impul Sjand:; al pequeño ̂ productor,., re adecuando y reestructuran
do-, la,economía do. manera tal que haya proporcionalidad entre 
ésta (la modernización) y las condiciones de vida del pueblo. 
La misma debe darse dentro de nueves marcos, donde se privi
legie los intereses del pueblo»
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3r. Rodrigo Jiménez Vega .. . „
Director Ejecutivo .
Union Solidarista Costarricense
ESTiJlTEGIA

Ge deben utilizar las ventajas comparativas, que tiene el 
país para la economía de exportacións mano de obra, cercanía 
de mercados, caudal hidroeléctrico, turismo» Así mismo, se 
debe profundizar el proceso de democratización económica, cu
yos beneficios permitirían o aquellos sectores que no tienen 
capital necesario para iniciativas de tipo empresarial, defen
der menos los servicios que tradicionalmente ha brindado el 
Estado» Dentro del proceso de democratización económica se 
concedería el otorgamiento de facilidades y estímulos básica
mente fiscales orientados a los sectores ya mencionados de 
manera que puedan organizarse y participar en la actividad 
productiva»
ESTADO

El Estado es el marco regulador tanto de las relaciones 
entre los miembros del mismo en aspectos mercantiles, civiles 
y legales, como de la actividad económica? no participando en 
la misma a menos que permita iguales condiciones a la empresa 
privada en esas mismas actividades ello para proteger al con
sumidor y asegurar el cumplimiento á« las reglas del juego. 
También puede participar dentro de la actividad económica en 
aquellas áreas que sean de interés nacional (telecomunicacio
nes, etc») Además el Estado es el marco regulador de la li
bertad, los deberes y derechos dentro de la democracia.
DEIÍOC RAT12ACION

Es el perfeccionamiento de la democracia costarricense.
Es dar acceso a aquellos grupos de costarricenses que no ne
cesariamente militan en partidos políticos tradicionales, y 
además es el perfeccionamiento de los me can líenos y procesos



de la administración del Estado»
MODERNIZACION

Es la búsqueda de una eficiencia en lo que se refiere a 
la administración do i :>s servicies que el Estado deb„ brindar 
a les ciudadanos» Es en suma, mejorar la eficiencia del Es
taco'.»
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Sector Estatal

Actor Concepción de "Concert-aeién Sociali:

Eduardo Lizano 
. Presidente . 
Banco Centrai de 
Costa Rica

■!::E3 un mecanismo adecuado para re
solver problemas de crisis o emer
gencia nacional"»

Rafael Vargas 
Asesor Económico 
Ministerio Hacienda

-"Es una de las formas de enfren
tar la crisis, esto es, llamar a 
los diferentes grupos sociales y 
decirles, señores todos juntos sal
dremos adelante de esta crisis".

. Mario, Carvajal . 
Ex-Ministro ■ 
Ministerio de 
Exportación

-"Es la distribución uniforme de la 
riqueza, es el desarrollo"»

Danilo Jiménez 
Asesor Presidencial 
Ministerio de la 
Presidencia

-"Busca conciliar interese^ gre- 
rAialmente opuestos dentro del mar
co de reconocimiento de los inte
reses generales del país"»

Juan i A. Villasuso 
Ex-Ministro
ÜIDEPLAN

-"Es sentar a diversos sectores pa
ra que se pongan de acuerdo, te
niendo cuidado en asegurar ,/repre- 
sentatividad al interior dé los 
sectores, y teniendo muy bien defi
nido que se quiere, hacia donde se 
va” »

Luis Fdo» Vargas 
Vice-Ministro 
Ministerio de 
Trabaje y Seguri
dad Social

-"Es una convergencia muy global 
para sacar al país de la actual si
tuación de postración económica 
con la participación de las distin
tas fuerzas sociales, económicas y 
políticas, y que estas convergan 
en este objetivo"»

Otton Solía 
(MIDEPLAN)

-No se le hizo la pregunta»

Ivette Goneva 
Directora 
Racionalización 
del Estado 
(MIDEPLAN)

-No se le hizo la pregunta»



Sector Político

Actor

Ennio Rodríguez 
(PLN)

Roberto T.ovar 
(PUSC)

¡íiguel Sobrado 
(PPC)

Thelmo Vargas 
(ANFE)
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Concepcion de 'Concertación Social”

-15Son las acciones concertadas? con 
responsabilidad estatal? que puedan 
realizar conjuntamente el Estado? 
la Enpresa Privada y sectores de 
trabajadores? en la redefinición de 
las áreas de acción del país y del 
'¿s tado' o

-"Es aquello que está basado en el 
cimiento de la realidad nacional? 
buscando cumplir la responsaoili- 
dad socí... 1 de cada grupo? elle de 
acuerdo a su capacidad".

“"Ec un actuar discriminado tenien
do presante la coyuntura politico
económica que está viviendo el 
país? para evitar los peligros ma
yores? por ejemplo la guerra? la 
do o n aciona 1 i z ac ió-n " .

(Lo que hace es una valoración ne
gativa del proceso y no emite una 
concepción sobre lo que debe ser).



- l o  7
Sector Empresarial

Actores Concepción da “Cencartación Social”

Jorge Woodbridge La concertacitín social no es negó-
Cámara de Industrias ciacién, sino trabaje,, supone va
de Costa nica luntad por parte de empresarios,

. trabajadores y gobierno, todo ello
encaminado a ir modernizando al Es
tado buscando el equilibrio demo- 

; crático” =

Ernesto Ruis -“La concertación social debe na-
Cámara de cer de una voluntad espontánea de
Exportadores los dirigentes políticos,, sindica-

las y empresariales en beneficio 
del interés nacional» Debe ser 
una iniciativa del Estado primero, 
que este diga lo que quiere y lue~ 
go lo hagan los otros”»
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Sector Popular

Acta

Rodrigo Aguilar.-
(S.E.C.)

Freddy Murillo 
(UPANACIOHAL)

Luis Armando 
Gutiérrez 
(C.C.T.D.)

Alvar: Aojas 
(C.U.T.)

Rodrigo Jiménez 
(Unión Solidarista 
Costarricense)

Concepción de "Concertación SocialM

--“"Es un mecanismo para discutir los 
grandes problemas nacionales (em
pleo;, educación, salud, banca) en 
el cual participan los tres grandes 
sectores de la sociedad: Estado, 
sector privado,r trabajadores $ para 
buscar los. mecanismos; de salida que 
permitan resolverlos;.' Es un pacto 
de gestión sobre los aspectos gene
rales del país"„

-"Es reunir las ideas de los dife
rentes grupos (profesional, empre
sarial, productores, trabajadores 
y llegar a un consenso entre ellos 
sobre el camino cue se debe seguir 
en Costa Rica en adelante".

■■"Es que los diferentes intereses 
de los grupea se sujeten al inte
rés de la sociedad, que cada uno 
sacrifique un poco en favor del 
interés social15.

-"Es algo que no pueda darse ya 
que pretende concertar los intere
ses de loo orabajadores y los pa
tronos, los cuales son antagóni
cos" .

-"Es congeniar una serie de ini
ciativas, problemas y necesidades 
tanto del sector productivo, em
presario, trabajadores y el Esta
do" o
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4.2 Los escenarios o desarrollos posib les.de ,1a dinámica,
poli ico -institucional en Costa E.1ca

Como conclusión del análisis se puede decir que el esce
nario o desarrollo posible para el Estado costarricense en ge
neral es un escenario de continuidad, a pesar de las amenazas 
de ruptura de la racionalidad político-institucional predomi
nante a partir de 1948 que fueron provocadas por la intensifi
cación de la crisis económica, especialmente en el período 
1978-1982 o

En lo que respecta al proceso da modernización, sí se 
puede hablar de la gestión de una tendencia a reorganizar el 
Estado.

El escenario o desarrollo posible con mayor fuerza o via
bilidad es ai que se deriva del planteamiento neoliberal? el 
crecimiento del Estado debe limitarse por.cuanto la activi
dad productiva ya se encuentra soportando un gravamen dema
siado elevado como resultado de la carga fiscal (347) . ¡41
respectó se argumenta?

"... La produc íón nacional soporta actualmente una carga 
fiscal exagerada y selectiva, con selectividad contrapro
ducente. No es sólo que la carga media es desproporcionada, 
sino que la marginalidad es confiscatoria. especialmente el 
impuesto sobre la renta y los dividendos, y las denominadas 
cargas sociales... El Estado costarricense de hoy es oneroso, 
expoliatorio, ineficientes se ha transformado en un freno a 
la producción nacional . . . ' 1 (348)

Además proponen, para controlar el crecimiento del Esta
do, las denominadas garantías económicas, consistentes en es
tablecer líirdtes, constitucionalmente establecidos, a la emi
sión monetaria y al gasto público. (349)
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Es muy fuerte la coincidencia en torno de la necesidad 

de sanear las finanzas públicas, disminuir el déficit fiscal 
y reducir el peso relatico del Estado en la economía. También 
hay consenso en cuanto a la necesidad de ir logrando esos cam
bios gradualmente.

Ahora bien, desde la perspectiva del sector estatal, del 
sector empresarial y de los dos partidos políticos mayorita- 
rios, la construcción de un nuevo sector exportador, como eje 
de una reactivación económica sostenida y autocentrada, entra
ña una voluntad política que difícilmente podría asignarle 
al Estado el papel de mero espectador o de simple estimulador 
general de las exportaciones y de la reinserción de Costa Ri
ca en el mercado mundial. Por el contrario, esta propuesta 
implica?

”...una estrecha relación entre el Estado y el capital 
privado para favorecer el surgimiento y el crecimiento del 
nuevo sector exportador...” (350)

Lo anterior necesariamente implica cambios en el Estado 
costarricense para situarlo a la altura de las exigencias 
que el nuevo patrón internacional de acumulación capitalista 
demanda %

18., ,• Llevar a cabo las tareas de esta estrategia requie
re de-un sector público ágil, dinámico y eficiente...Esto 
significa transformaciones organizativas importantes que re
duzcan los costos de los servicios de apoyo a la producción 
y al bienestar social y que fortalezcan las áreas que servi
rán de base al nuevo patrón de desarrollo, incluyendo el sis
tema financiero, el apear ate.. • exportador y de'negociación d e . in
versiones extranjeras y los esquemas de desarrollo de nuevas 
formas organizativas, empresariales y de propiedad...” (351)
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En este sentido se puede concluir que la tendencia que 

se perfila es hacia que el Estado concentre y busque mayor 
eficiencia en las decisiones por presión empresarial y nece
sidades operativas del propio Estado, más que para satisfacer 
demandas de los sectores populares.

Este escenario, sin embargo, implica la revitalización 
del proyecto político de los diferentes sectores; empresa
rial, político y popular» La modernización del Estado se con
sidera indispensable para sentar las bases de una nueva etapa 
de crecimiento económico sostenido, pero también se considera 
indispensable para fortalecer y profundizar la democracia po
lítica» (352)

De no ser así, y de no detenerse la agudización de las 
desigualdades sociales;

"»»»es muy probable que la crisis económica desemboque 
en procesos de crisis política que ponga en jaque las bases 
mismas jurídicas e institucionales del sistema que nos rige, 
adentrándonos, entonces sí, en el túnel coercitivo que con
duce a la constitución del Estado autoritario, cuya base de 
legitimidad no es ya el consenso sino la fuerza, •' (353)

Desde esta perspectiva, la cuestióre;áel Estado adquiere 
una dimensión ética que lleva a preguntarse qué forma de Es
tado se está requiriendo para la Costa Rica de la próxima, dé
cada, para qué y en beneficio de quienes? (354) ? ' •

Se introduce así la cuestión de la democratización del 
Estado que, cono se ha afirmado, desde la perspectiva neo-li
beral entra en conflicto o contradicción con su proceso de 
modernización»

Sin embargo, también se ha demostrado que el nüo-libera- 
lismo en Costa Rica no es más que un referente político e idee 
lógico que, defendido por actores nacionales e internacionales, 
se enfrenta a las propuestas derivadas del estructuralismo de-



sarrollista en el complejo proceso de definición de la polí
tica global y de las políticas particulares. Como resultado, 
la práctica política de los diferentes actores, especialmente 
del gobierno, 'tiende a mostrar una combinación peculiar - una 
forma cada vez más híbrida - de elementos de ambos referentes 
teóricos.

Por otra parte, la concepción que prevalece de lo que es 
el proceso de democratización se refiere a ciertas modifica
ciones en la forma de "participación política de sectores con 
poder económico en la forma de decisiones, en la formulación 
de políticas estatales y en su control? todo esto como conse
cuencia de los !'reacomodamientos" institucionales que, a la 
vez, son manifestaciones de los giros dados en el papel que 
juega el Estado en la sociedad.

La racionalidad político institucional en Costa Rica asu 
me características muy particulares, incluso en el cumplimien 
to de los acuerdos con los organismos financieros internacio
nales. El plan de traspaso de servicios a ex-servidores pú
blicos y .la cooperativización de algunas empresas de CODESL, 
por ejemplo, dan cuenta de una voluntad política más acorde 
con la tradicional racionalidad político-institucional del 
país que con las propuestas do actores, tanto internas como 
externas, que impulsan una eerategia neo-liberal.

Por otra parte, prevalece la tendencia hacia la reorga
nización del sistema político, en la cual las dos agrupacio
nes político-partidarias más importantes, el PLN y el PÜSC, 
han comenzado a moverse on un bip~rtidismo consensual y nego
ciado (355)

Paralelamente, la dúcada de los años ochenta presencia 
el punto más crítico del movimiento político de izquierda en 
el país, debido principalmente a (356)s

-la falta de claridad sobre el horizonte hacia el cual 
debe avanzar esta sociedad, enfrentando problemas tales como, 
el tipo de desarrollo económico más apropiado, la posición
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frente . al problema ele la democraci a, la participación y la 
igualdad reales del pueblo, la definición de una política ex
terior independiente, etc. Sobre estos tonas, la izquierda 
adelanta una serie de generalidades bastante difusas y única
mente se rescatan una serie de puntos que tienen un carácter 
muy inmediato para agitarlos en las reuniones políticas!

-una relación r.vuy tradicional entre el partido y sus se
guidores. El poco arraigo de los partidos de izquierda entre 
los electores no se puede explicar de tra manera que no sea 
por la incapacidad de los partidos para .echar raíces en la 
vida cotidiana'del pueblo, aprendiendo en la experiencia con
creta de loo sectores populares una manera diferente de hacer 
política desde Lo izquierda, descubriendo lo nuevo en una re
lación dinámica con los sujetos de la historia. Dentro de 
los partidos de izquierda parece privar una visión exterior 
que consiste en pensar que la conciencia revolucionaria se 
inyecta al pueblo por medio de una intelectualidad revolucio
naria, agrupada en ol partido, porque 'el pueblo no es capaz 
de adquirir conciencia de otra manera.

Desde una perspectiva optimista, los dirigentes de las 
dos agrupaciones políticas de izquierda que mantienen alguna 
vigencia en el escenario político nacionals el Partido del 
Pueblo Costarricense y ol Partido Vanguardia Popular creen 
que la experiencia de la división del Partido Socialista Cos
tarricense (PSC) y del Partido Vanguardia Popular (PVP)i así 
como las serias repercusiones que estas divisiones han tenido 
para el movimiento de izquierda en sí mismo, para el movimien 
to popular en general y la pérdida de su presencia tanto en 
el escenario nacional como en el internacional harán que se 
entre en un periodo de análisis de las causas da estas divi
siones y, con b-;0o en eso, se pueda definir su propia estra
tegia para los próximos años.

Finalmente, la posibilidad de que el movimiento popular 
enfrente las políticas que impulsa el Gobierno y que plantee
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opciones viables depende en gran medida de su capacidad para 
detectar y develar la,intencionalidad oculta detrás del carác
ter gradual y ccnsentual de las medidas, así como el proceso 
de transformaciones del que forman parta. Depende, además, 
del nivel de independencia política e ideológica que las or
ganizaciones populares mantengan frente a las directrices gu
bernamentales. (358)

En ese sentido, el carácter fragmentario que ha caracte
rizado al movimiento popular y que continúa reproduciéndose, 
no da visos claros de una articulación de fuerzas que lograra 
generar alternativas reales a las estrategias impulsadas por 
el Gobierno y  los sectores empresariales.

El auge del movimiento solidarista, la iniciativa de for
talecer a los Gobiernos locales y las políticas de democrati
zación económica y de concertación social demuestran una lí
nea de continuidad en el proceso do democratización del Esta
do costarricense que, a la vez, implica la desmovilización 
del movimiento popular.

Quizás las luchas campesinas y el movimiento precarista 
urbano sean las respmuu :\s populares más autónomas» lúe pre
cisamente la gen ,:ra-lidad que adquirió el precarismo urbano 
en Costa tica y la fuerza que adquirió el movimiento popular 
por la vivienda, a finales cíe la década de los años setenta 
y a principios de la década de los años ochenta, lo que de
terminó, en gran medida, que el tema cíe la vivienda fuera uno 
de los temas centrales de la campaña electoral del Presiden
te Orias Sánchez (1905-1990) y,de su política gubernamental 
respectos construir eO.QOÓ viviendas durante su período pre
sidencial

En términos generales, sin embargo, se puede concluir que 
no existe una vocación de ruptura con el orden establecido en 
los sectores populares y que, por lo tanto, el proceso de de
mocratización del Estado costarricense tiene más posibilidades 
de\seguir siendo inducido por los sectores estatal y empresa
rial más que por los sectores populares.
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