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ESTADO Y DEMOCRACIA EN LA SOCIEDAD 
COSTARRICENSE CONTEMPORANEA 

Jose Carlos Chinchilla 

Abstract: This article poses the hypothesis that at the present time, contrary to the situation befo 
re the 1980's, the balance of forces between State and Society has tipped in favour of civil society 
as a result of transformations in real social dynamics. It also postulates that Costa Rican society 
today tends to express itself in juxtaposed and parallel relationships, arising from a greater degree 
of socio-cultural and economic differentiation. By way of a context for these proposals, a theore 
tical and interpretative synthesis of Costa Rica's state and social dynamic is developed, emphasi 

zing the most relevant turning points in the last fifty years. 

Resumen: Este trabajo plantea la tesis de que en la actualidad, a diferencia de lo que venia 
ocurriendo antes de la decada de los ochenta, la correlation de fuerza entre Estado y 
Sociedad ha cambiado a favor de la sociedad civil como consecuencia de las transformacio 
nes de la dinamica social real. 

Igualmente se presenta la tesis de que la Sociedad Costarricense de hoy tiende a materializarse en 
sus relaciones como una sociedad yuxtapuesta y paralela, dado los mayores grado de diferencia 
cion sociocultural y economica. 
Para ubicar mejor las propuestas anteriores, se desarrolla una sintesis teorico-interpretativa de la 
dinamica estatal y social costarricense en las ultimas cinco decadas, enfatizando las coyunturas en 

los momentos mas relevantes del periodo. 

Introduccion 

La sociologia, como ciencia social, ha 
desarrollado una serie de analisis sobre el 
Estado y el Sistema Politico costarricense, tra 
tando de generar explicaciones acertadas 
sobre la dinamica politica en la Costa Rica de 
las ultimas decadas. Sin embargo, no en pocas 
ocasiones, se ha enfatizado en exceso la 
dimension politica con descredito -por omision 

explicita- de las relaciones sociales que dan 
sentido a dichas dinamicas. En alguna medida, 
se ha producido la llamada "Rebelion del 
Coro"1 que opaca los procesos sociales. 

Nuestro trabajo pretende plantear un 
esbozo de las transformaciones sociales mas 

relevantes en la Formacion Social Costarri 
cense y de como estas han ido creando la 
atmosfera adecuada (coincidente con la predo 
minante a nivel mundial) que permite, la gene 
racion y materialization de transformaciones 
en la estructura estatal, que estimulan modifi 
caciones en las Formas de Ejercicio del Poder. 

Este proceso anteriormente indicado 
tiende a redefinir, en algun grado significante, 
las practicas y espacios de la democracia 

vigente en Costa Rica desde 1948. 
Por lo tanto, nuestro objeto de reflexion 

lo delimitamos en torno a la interpretacion 
sociologica y politica de las formas de ejercicio 
del Poder en una "DEMOCRACIA POLITICA 
ACABADA".2 De ahi la importancia de exponer 
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una serie de aspectos vinculados al proceso 
de consolidacion y modification de las relacio 
nes sociales, que perfilan el mantenimiento del 

poder politico, sobre la base de la redefinition 
del espacio politico y de la reubicacion de los 

ejes de direccion de la dinamica social, desde 
el Estado a la Sociedad Civil. 

En este sentido, expondremos las distin 
tas correlaciones de fuerzas que se presentan, 
en las coyunturas mas relevantes de las ulti 
mas cinco decadas, entre el Estado y la 
Sociedad. Enfatizando como esas relaciones se 

expresan en transformaciones sociales y politi 
cas que vitalizan o tienden a deteriorar. 

Para lograr tales objetivos, el trabajo inicia 
con un breve analisis del proceso de reconstitu 
ci6n social y politico que acontece en la decada 
del 40. Periodo que posibilita una modification 
de las relaciones sociales que se expresan de 
manera clara en la reconstitucion del Sistema 
Politico y del Estado. Fenomeno que desenca 
dena una serie de cambios que terminan por 
materializar la sociedad contemporanea. 

En un segundo momento del trabajo se 

pretende demostrar como en la relation 

Sociedad-Estado, el segundo adquiere un lugar 
predominante en cuanto a la direccionalidad 
del proceso sociopolitico y, por lo tanto, sobre 
la base de una nueva situation dinamica de la 

politica estatal, la sociedad se perfila en un 
desarrollo preorieritado desde el Estado. 

En la tercera parte del trabajo, se analiza 
el corolario del proceso antes expuesto, en lo 

que denominaremos su materialization social 
e institucional; es decir, en sus concreciones en 
cuanto a formas de vida de los sujetos sociales 

y en relation a las instituciones estatales y del 
sistema politico. 

En la cuarta parte, se expone lo que 
denominaremos la "nueva correlation" entre 
Estado y Sociedad; donde se plantea como se 
ha presentado en la ultima decada, una real 
transformation social (que a los ojos de la coti 
dianeidad resulta imperceptible), la cual modi 
fica no solo la capacidad orientadora o con 
ductor estatal, sino que inclusive atenta peli 
grosamente contra el espacio democratico 
"acabado". 

En este segmento se tratara de explicar 
los procesos de reestructuracion del estado y 
su articulation con la dinamica interna que lo 

posibilita, abordando su impacto sobre las 

practicas democraticas. 

Ubicacion y referencias teoricas del 
Estado Costarricense 

El Estado costarricense actual es la expre 
sion condensada de una serie de fenomenos 
de caracter politico, economico y social que 
como procesos acontecen en la Formacion 
Social, a lo largo -principalmente- de las ulti 
mas cinco decadas del presente siglo. 

Gestado en los anos cuarenta, adquiere 
en las tres decadas posteriores, su corolario 
siendo los anos ochenta, un periodo de crisis y 
redefinition. 

La caracteristica mas aglutinadora de sus 

practicas y funciones estatales la podemos sin 
tetizar en su forma de ejercicio del Poder, cuya 
esencia es de orden conciliador. 

Conciliador en dos direcciones: 

a) Por una parte, al interior de los grupos de 
interes dominante; es decir, el Estado 
interviene conciliando los distintos inte 
reses (economicos) corporativos contra 

puestos, a fin de lograr la unidad de las 
clases dominantes. 

b) Por otra, mediando conciliatoriamente 
entre las clases y grupos subalternos; asi 
como entre estos y los sectores dominan 
tes. 

En este sentido, comprendemos al Estado 
como producto en su accion (praxis) de las 
distintas correlaciones de fuerzas que se gene 
ran en la dinamica social, y estas, a su vez, son 

consecuencia de la accion concreta que los 
diversos grupos de interes generan en funcion 
de lograr sus objetivos economicos, politicos e 

ideologicos; tanto en la relacion domina 

dos-dominantes, como al interior de cada una 
de estos sectores sociales. 

Teoricamente, concebimos al Estado 
como un lugar de existencia y de ejercicio de 
contradicciones entre fuerzas, grupos y clases 

sociales; como -y aqui parafraseamos a Nicos 

Poulantzas,3 modificando ligeramente sus for 
mulas- una condensation desigual de relacio 
nes de fuerzas entre clases y sectores sociales, 
"lugar" dotado de armazon material especifica 
-las instituciones o aparatos tales como el 

Gobierno, los Tribunales, el Ejercito, la Policia, 
los Partidos politicos, etc.- y, en fin, "lugar", 
por decir asi, UBICUO en sus esferas de accion 

y sus efectos. Por lo que retomando a 
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Antonio Gramsci,4 diremos que el Estado atra 

viesa, penetra, impacta de multiples formas 
a la sociedad civil, al tiempo que es afectado 

por ella. Es importante senalar y enfatizar que 
el Estado y sus instituciones no son un "espa 
cio" absolutamente neutral, ya que este surge 
con y del desarrollo de la sociedad capitalista, 
al cual sirve; por lo que el margen de accion 
tiene sus limites en las practicas politicas que 
no atenten de manera radical contra su propia 
racionalidad de existencia. 

En esta misma direccion, las posibilida 
des de la Democracia estan condicionadas por 
el mismo axioma o principio, es decir, los 

espacios democraticos tienen sus limites ulti 
mos en una Prdctica Politica Restringida, 
donde la libertad de la Democracia existente 
no impide la reproduction de la naturaleza del 
orden socioeconomic actual, mas bien tiende 
a fortalecerlo. 

De lo anterior podemos desprender que 
el Estado en su forma de ejercicio del poder, 
mediante el dominio y/o direccion social, es 
una expresion de las correlaciones de fuerza 

que en la dinamica social se generan. En este 

sentido, tanto los sectores dominantes como 
los subalternos, con sus respectivos intereses 
(usualmente contrapuestos), logran en el ente 
estatal su manifestation (mayor o menor) 
segun la fuerza de que dispongan; concretan 
dose esta en instituciones, practicas y no 
acciones. 

Las correlaciones de fuerza que se pre 
tenden en una sociedad se visualizan con 

mayor nitidez en lo que podemos llamar 
Nudos Historicos de Movimiento,5 que adquie 
ren la forma de fenomenos o procesos que 
cosifican en hechos, los cuales no son mas que 
indicadores (tipo cuspide de un Iceberg) de 
los procesos impulsados desde la dinamica 
creada por la interaction de los sujetos y sus 
intereses diversos, quienes generan modifica 
ciones, transformaciones o cosificaciones del 
Estado y su politica. 

En el caso de la sociedad costarricense 

contemporanea, encontramos el primer Nudo 
Historico de Movimiento a finales de la decada 
del treinta y fundamentalmente en la del cua 

rehta, donde se evidencia una correlation de 
intereses antagonicos, claves para la concretion 
de un "Momento Reconstitutivo"6 del Estado. 

I. El poder de la llamada Burguesia 
Oligarquica cafetalera (agro-industriales del 

cafe, comerciantes y financieros) que habia 

logrado consolidar en el cuarto lustro de la 

segunda mitad del siglo XIX un Estado Liberal 

y una sociedad con un grado importante de 
relaciones capitalistas, se veia cuestionada por 
los sectores subalternos (trabajadores y obre 
ros agricolas, artesanos, campesinos, sectores 

medios urbanos, pequenos comerciantes, pro 
fesionales, trabajadores de los servicios, y 
empresarios medios). El grado de deterioro 
de la capacidad hegemonica oligarquica se 

evidencia, en una primera fase, con la llegada 
al gobierno del Dr. Rafael Angel Calderon 

Guardia; y principalmente a partir de su alian 
za con las fiaerzas representadas por el partido 
Vanguardia Popular. Ello por cuanto, aunque 
Calderon fue el representante de la burguesia 
oligarquica, su politica reformista de corte 
socialcristiano pronto 

- antes de cumplir los 
dos anos en el gobierno 

- lo distanciaron de 
sus impulsores originales, quienes se convirtie 
ron en sus mas iracundos opositores7. 

El proceso en lo que podriamos Uamar 

segunda fase, adquiere una caracteristica dis 
tinta, aunque en el fondo, igualmente cuestio 
nadora del orden oligarquico; solo que con la 

particularidad de que la identification de tales 
intereses, estaba opacado por la existencia de 
un objetivo que exigia el deponer en lo inme 
diato esas metas. 

La peculiaridad de la lucha radico en que 
se genero una Alianza de los sectores medios 
(urbanos y rurales) con los sectores oligarqui 
cos, a fin de estrangular y abortar, un proyecto 
de corte nacional-popular con elementos 

socialistas. 

Aqui, las fuerzas populares se bifurcaron, 
polarizandose; quedando los obreros (princi 
palmente el agricola) enfrentados al resto de 
los sectores sociales, tanto de las clases domi 

nantes como de las subalternas. 

La oposicion al proyecto nacional-popu 
lar, fue conducida por los sectores medios; 
quienes lograron a partir de su posicion de 

monopolizadores de la capacidad coercitiva 
("el ejercito de Liberacion National"), apropiar 
se del gobierno y romper desde ahi con la oli 

garquica; no asi con los otros sectores subalter 
nos, quienes seran seducidos a convertirse en 
la verdadera clase de apoyo del nuevo orden 

por construir; aunque para ello deban mante 
ner y profundizar aquellos logros generados 
por la lucha popular (entre otros, la Caja 
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Costarricense del Seguro Social, la promulga 
tion del Codigo de Trabajo, etc.). 

A este fenomeno, el Sistema Politico lo va 
a contabilizar y tendra una evidente significa 
tion en la dinamica democratica, principal 
mente a traves del juego electoral y la misma 
escena politica. 

De esta forma, los grupos cuyo interes 
era la "Restauracion" del orden politico anterior 
(dominio oligarquico, Estado Liberal), asi 
como la de aquellos cuyo interes era el desa 
rrollo de un proyecto national-popular de 
corte socialista, fueron derrotados por quienes 
traian en sus manos un planteamiento de corte 
"Modernista" de expansion y profundizacion 
del orden economico capitalista en la produc 
tion. 

Este proceso significo, por una parte, la 

genesis de una nueva clase dominante la cual 
se reconstituyo sobre la base, no de una exclu 
sion definitiva del sector oligarquico sino 
sobre el principio de adhesion de nuevos gru 
pos (los artifices de la victoria politico-militar). 
Por otra parte, es el proceso politico mediante 
el cual, se desarticula la oposicion radical 

popular; la cual, no solo queda en la clandesti 
nidad sino tambien practica y materialmente 
reducida a su minima expresion por muchos 
anos. 

Es en este contexto donde se efectuan 

procesos de transformacion de la forma de 

ejercicio del poder y por lo tanto de la misma 
estructura y funcionamiento estatal; en este 

sentido,- visualizamos el surgimiento de una 
clara y conciente politica de disolucion feno 
menica del conflicto,8 a traves de una Forma de 
Estado Conciliatoria. La cual permite, sobre la 
base de la negociacion-concesion, el desarrollo 
como parte de la clase dominante de los secto 
res emergentes y victoriosos del conflicto poli 
tico-militar de 1948. 

Asi, al tiempo que permite la reproduc 
tion de la vieja oligarquia, logra cuajar el pro 
yecto politico-economico naciente, desarro 
llando un estado de caracter interventor en lo 
economico y negociador en lo politico; mate 
rializando la ampliation de la infraestructura 
necesaria y creando nuevos espacios para la 
acumulacion de capital; al tiempo que negocia 
con los distintos intereses de la clase dominan 
te y tambien con la "conveniencia" de las clases 
subalternas. 

II. Lo anteriormente expuesto nos permi 
te plantear la reflexion analitica de que en 
Costa Rica se genero, en el periodo, lo que 
Antonio Gramsci denomina: una REVOLU 
CION PASIVA,9 es decir, una serie de transfor 
maciones que se producen en el Estado y la 
sociedad costarricense, que son dirigidas desde 

"arriba", por sectores de las clases dominantes 

que tienen una vision del mundo mas desarro 

llada, en funcion de sus necesidades de 

ampliation economica y dominio politico. 
Esta Revolucion Pasiva se materializa en 

una serie de instituciones y practicas politicas 
cuyos objetivos los podemos sintetizar en: 

1. Ampliar la actividad economica esta 

tal, tanto por medio de un incremento en los 
servicios (principalmente de educacion y 
salud, etc.) como por una intromision directa 
en la regulation de salarios y precios de ciertos 

productos; asi tambien, media en la produc 
cion de algunos bienes esenciales (dos institu 
ciones que ejemplifican al respecto son el 

Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de 
Produccion). 

2. Crear obras de infraestructura (vias de 

comunicacion, plantas productoras de energia, 
etc.) a fin de crear un medio adecuado a las 
necesidades de expansion y desarrollo del 

capitalismo en viejos y nuevos espacios de 
acumulacion. 

3. Nacionalizar la banca privada y crear el 
Sistema Bancario Nacional. Ello como condi 
cion indispensable para la generacion de "nue 
vos ricos", partiendo del financiamiento de 

capitales dinero a sujetos ligados al proyecto 
modernista impulsado desde el gobierno. 

4. Acaparar por parte de la naciente clase 

politica gobernante y sus parciales los nuevos 

espacios de acumulacion (la llamada industria 
de la construction, la actividad ganadera, la 
industrial y la actividad bananera nacional); 
ello a fin de armonizar su poder politico con el 

poder economico. 

5. Incrementar la productividad de los 
sectores agroexportadores tradicionales (activi 
dad cafetalera). 

6. Transferir parte de los excedentes 

generados en los sectores agroexportadores 
tradicionales del Estado y a los "nuevos" secto 
res productivos. 

Por su parte, en el area social, se amplian 
las politicas de salud, educacion, vivienda y, en 
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general, se mejora el nivel socioeconomic de 
la mayor parte de la poblacion. 

Desde el punto de vista de la estructura 

social, la sociedad costarricense perfila de una 
manera clara y definida los agentes protagoni 
cos de la sociedad contemporanea. 

Concretamente, encontramos una clase 

obrera mayormente subsumida en las relacio 
nes propiamente capitalistas, donde junto al 
obrero agricola pre-existente encontramos el 
obrero industrial (producto del proceso de 
industrialization por sustitucion de importatio 

ns), asimismo, encontramos una ampliation 
de las clases medias urbanas y rurales; igual 
mente se extienden las capas medias de trabaja 
dores de los servicios (consecuencia del creci 
miento de aparato del Estado y de sus servi 
cios). 

Por otra parte, aparece en la escena un 

nuevo tipo de burguesia, que ocupa los nue 
vos cotos de acumulacion, surgido del nuevo 
modelo de desarrollo; estos "nuevos ricos" 
tienen la caracteristica de surgir al calor y con 
un alto grado de dependencia del poder poli 
tico, situacion que los conditional durante 
un largo periodo en su actuar politico. 
Obviamente tambien encontramos la burgue 
sia de estirpe oligarquica, quien sufre proce 
sos de adecuacion a su nuevo estatus de 

fraction dominante residual dado el poder 
compartido que ejerce con las nuevas fraccio 
nes burguesas y en condicion de subordina 
tion relativa al proyecto por ellas ejecutado. 

Son estas fuerzas sociales en su interac 

tion las que tendran los papeles estelares a 

partir de la eclosion del Estado Contem 

poraneo costarricense. Ello sobre la base de 
nuevos terminos o normas de las practicas 

politicas. 
En gran medida, este Estado se ha perfi 

lado entre el interes de la nueva fraction domi 
nante por acaparar la mayor cuota de poder 
politico y economico, y la vieja burguesia 
luchando por impedirselo, donde los sectores 
subalternos (desorganizados o inorganicos) 
luchan y tienen su presencia (la de sus intere 
ses) en la gestion estatal, a traves de las media 
ciones institucionales, tales como Munici 

palidades, leyes, instituciones, diputados, 
otros; o mediante practicas no institucionales, 
tales como el cierre de vias, la toma de tierras, 
y otros tipo de protestas. 

En consonancia con estos elementos fue 
necesaria la construction y fortalecimiento de 
un Sistema Politico Bipartidista, con la presen 
cia de grupos de presion de todos los sectores 
en su dinamica y de una democracia electoral 
altamente perfeccionada y "pura". De ahi que 
desde 1949, nunca se ha quebrado el Regimen 
Democratico en Costa Rica; e inclusive no fue 
sino hasta 1974 cuando por primera vez se ter 

mino con la alternabilidad en el Poder 

Ejecutivo, donde cada cuatro anos se cambia 
ba de partido en el gobierno por determina 
tion del electorado.10 

* 

Es importante reconocer que el Sistema 
Politico ha permitido desarrollar una gran 
capacidad sensitiva del Estado en relacion con 
la dinamica social produciendose a lo largo de 

mas de cuatro decadas un proceso de afina 
miento de los canales o viaductos democrati 
cos establecidos dentro de las caracteristicas 
del regimen; asi no pocas de las demandas 
conscientes de los sectores populares y de los 
mismos grupos dominantes han sido "resuel 
tas" por la "mediacion" Estatal y con ello forta 
leciendo la legimidad del Estado y la viabilidad 
socioeconomica del orden vigente. 

En este contexto, los nudos historicos del 
movimiento son dificiles de delimitar, mas bien 
aparecen ciertos hechos (no tan significativos) 
como indicadores de la actividad de las fuerzas 
sociales en determinadas direcciones; aunque 
carentes de la vigorosidad e impacto de los 
acontecidos en la decada del cuarenta y, por lo 
tanto, nos movemos hasta los anos ochenta 

sobre las lineas surgidas en el proceso recons 

titutivo antes senalado. 

De esta forma, entre 1950 y 1980, tendre 
mos un proceso de fortalecimiento del TIPO 
DE ESTADO CAPITALISTA, con una FORMA 
DE ESTADO CONCILIATORIA, de corte 
"Benefactor" en lo social e "Interventor" en lo 
economico. Ello articulado con una FORMA 
DE REGIMEN DEMOCRATICO PLEBISCITA 
RY, de corte Presidencialista. 

Este Estado Costarricense ha requerido de 
la construction y modification de los distintos 

Aparatos del Estado, a fin de poder responder 
de manera eficiente a las demandas que desde 
la sociedad se le generan. Encontramos un APA 
RATO IDEOLOGICO muy desarrollado, funda 

mentalmente, el aparato educativo. Igualmente 
importante un APARATO ECONOMICO fuerte y 
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esencial para el tipo de desarrollo economico 
del pais, entre otros resalta el control que del 

aparato financiero tiene el Estado mediante la 
nationalization bancaria, y tambien mediante 
el control de cierto tipo de actividades basicas 

para la economia, como lo es el monopolio de 
la produccion de energia electrica, el control 
de precios de ciertos productos y de salarios, 
asi como de la exportacion de los productos 
principales. El APARATO REPRESIVO, tiene la 
caracteristica particular de adolecer de un ejer 
cito estamental, mas bien tiene la figura civilis 
ta de una guardia mantenedora del orden, 
sobre la base de un Aparato Juridico sofistica 
damente desarrollado; en este sentido, los juz 
gados y las prisiones sustituyen la coercion 
fisica directa de los ejercitos. Es esencialmen 
te necesario expresar que estos aparatos de 
Estado se ven complementados en sus funcio 
nes desde la sociedad civil, por cuanto institu 
ciones como la familia, la iglesia, los medios 
de informacion privados, las camaras patrona 
les, los partidos politicos y otro tipo de organi 
zaciones, actuan en la misma direccion; es 

decir, buscando la reproduction de los termi 
nos sociopoliticos y economicos en que se 
efectua la reproduction de la sociedad costa 
rricense. 

Por su parte, el pais ve modificarse sus 
tancialmente su estructura productiva, la que 
se concreta en un proceso de diversificacion, 
tanto en el area agropecuaria (donde resaltan 
el desarrollo de la actividad ganadera, la bana 
nera nacional, la azucarera y la produccion de 
otros productos no tradicionales) como el 
desarrollo de la actividad industrial. 

Esta ultima tiene una gran importancia, 
no solo para la produccion de bienes destina 
do al consumo interno, sino tambien para la 

exportacion al resto de Centroamerica. Esta 
industria se caracterizo por ser generada a par 
tir de una politica de sustitucion de importacio 
nes, con base en una adoption de tecnologia 
de "toque final" o de ensamblaje, con una muy 
baja cuota de valor agregado y una altisima 

composition de insumos productivos importa 
dos y de bienes de capital. 

En este sentido, no fue tanto un proceso 
de sustitucion de importaciones, sino uno de 
cambio del tipo de las importaciones; lo que 

mantenia y profundizaba las relaciones de 

dependencia.11 

Es muy importante recordar que parte de 
la base financiera de esta diversification se 

genero a traves del traslado de parte del exce 
dente producido en el sector agroexportador 
tradicional. 

Aunque el otro recurso, mayoritariamente 
importante, provino de la capacidad de atraer 
el ahorro externo, mediante emprestitos e 

inversion, que tuvo el Estado y la Sociedad cos 

tarricense, quienes al igual que el resto de pai 
ses de Centroamerica crearon una atmosfera de 
beneficios ineditos para el capital foraneo. 

Aunque globalmente el desarrollo econo 
mico se efectuo sobre una base falaz, el impac 
to del mismo acelero transformaciones impor 
tantes en la vida cotidiana de los costarricenses 

quienes de manera generica mejoraron sus 
niveles de ingreso y podriamos afirmar se 

mejoro el nivel de vida gracias a los logros en 

salud, educacion, capacidad adquisitiva y 
otros aspectos. 

De esta forma podemos sostener la tesis 
de que el impacto de la conduction estatal de 
la dinamica social y economica posibilito el 
desarrollo de la Sociedad Costarricense. Asi, 
en el equilibrio de la balanza de la relacion 

Estado-Sociedad, el primero predomino, sin 
avasallar la sociedad, mas bien se sirvio de ella 

para que algunos de sus agentes pudieran 
obtener mejores condiciones economicas. 

Para ello y sobre la base de una forma concilia 
dora de ejercicio del poder, debio impulsar el 
desarrollo economico. 

El corolario del estado conciliador 

La ampliation de los distintos Aparatos 
del Estado12 genero un proceso de mayor capa 
cidad de intervencion en la sociedad, sin 

embargo, dada la consolidacion que esta habia 
tenido en las ultimas decadas, no significo de 

manera evidente, una absorcion estatal de la 

sociedad; ni siquiera, del ambito estrictamente 

politico. 
Podriamos mas bien aseverar que el 

Estado fue actor protagonico del desarrollo de 
la sociedad civil y del mismo regimen politico. 

Sin la menor duda, el Estado sirvio como 
el gran dinamizador de la economia nacional; 
no solo por estimular la diversification de la 
estructura economica mediante el proceso de 
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industrialization, sino tambien, al fomentar la 

produccion agropecuaria no tradicional. 
Ademas se convierte en uno de los grandes 
consumidores de bienes y servicios, que posibi 
litaron a partir del crecimiento de la demanda y 
de la aparicion de un grupo de consumidores 

permanentes y estables (los burocratas), un 

desarrollo de la actividad economica general. El 
Estado guardo un grado importante en el con 
trol de ese proceso, mediante el sistema de 

impuestos y el manejo del capital financiero. 
En cuanto al regimen politico, el nutrien 

te fundamental de su estabilidad y viabilidad 
fue "la eficiencia estatal"; ello por cuanto, 
desde el Estado se dieron las respuestas nece 
sarias a las demandas que desde los distintos 
sectores se planteaban, es decir la legitimidad 
del regimen se fortalecio con un desarrollo ins 

titutional13, que permitio una armonia relativa 
de los intereses contrapuestos que gravitan en 
la sociedad costarricense. En este sentido, el 

regimen politico ha servido como un medio de 

expresion de las distintas demandas sociales; 
las cuales aparecen no solo en la escena politi 
ca, sino tambien en otros canales institucionali 
zados y directamente al interior de los 

Aparatos de Estado. He aqui una de las aristas 

explicativas de la democracia en Costa Rica: la 

capacidad del Sistema de responder a deman 
das planteadas por los canales democraticos 
establecidos. 

Es importante tener muy presente, que 
las caracteristicas que asume este Estado se 
relacionan directamente con la correlation de 
fuerzas sociales; es decir, con las presiones y 
contenciones que los distintos grupos, clases y 
fracciones crean en su actuar social en funcion 

de objetivos diversos. Ello significa, que si bien 
el Estado es actor estelar de la sociedad que 
vivimos, a su vez esta condicionado y delimita 
do por los intereses que los distintos agentes 
sociales tienen; y que los mismos se expresan 
en los Aparatos de Estado y en las politicas 
que ellos ejecuten u omitan14. No obstante, es 

importante senalar que tambien el contexto 
socioeconomic? y politico internacional, 
puede, en ocasiones jugar un rol relevante en 
la misma configuration estatal y social; depen 
diendo de los grados de soberania que real 
mente existan en el Estado Nacional. 

Como podemos desprender de lo antes 

expuesto, existe una serie de elementos basi 

cos de comprender para tener una vision acer 

tada de la forma que asume el Estado costarri 
cense. Concretamente nos referimos a la nece 

sidad de determinar el tipo de demanda que 
predomino para la formulacion de la practica 
estatal y su aparataje; y a precisar la racionali 
dad funcional del mismo para el sistema eco 
nomico y el orden politico vigente. 

Al respecto debemos recordar que los 
sectores emergentes vinculados al nuevo pro 
yecto, presionaron para que desde el estado se 
les crearan las condiciones basicas de infraes 
tructura y financiamiento para desarrollar sus 
actividades economicas; por ello siguieron gra 
vitando muchas de sus posibilidades de 

ampliation, en relation de las politicas estata 

les; de ahi la importancia que reviste la practi 
ca clientelista en el partido Liberacion 
Nacional. 

Por su parte, los viejos sectores dominan 
tes presionaron en funcion de mantener sus 
cuotas de poder y sus espacios economicos, 
situacion que se veia relativamente amenazada 
por la necesidad de trasladar excedentes eco 
nomicos de sus areas de acumulacion hacia los 
nuevos sectores. Sin embargo, sus espacios 
tradicionales fueron respetados (la actividad 
cafetalera) y favorecidos con politicas que 
incrementaron sus ganancias. 

Los sectores medios urbanos y rurales, 
fueron considerados como la Clase social de 

apoyo del proyecto hegemonico; y en este 

sentido, fueron resguardados por el Estado 
para que no perdieran su condicion. 
Concretamente, el sector rural fue orientado 
hacia la organization cooperativa15, asi como 
un medio de mantener los pequenos y media 
nos productores, los cuales a su vez aparecen 
como la base de la democracia y por lo tanto 
del regimen politico. Por su parte, los sectores 
medio urbanos, en gran medida dependieron 
de la ampliation de los servicios del Estado; no 

obstante, tambien el desarrollo del comercio 

jugo un espacio importante para la sobreviven 
cia de dichos sectores. 

Es notable el papel que juega la 
Democracia Politica en el proceso, donde se 

convierte, insisto, en la mediation optima para 
la intencionalidad hegemonica de los grupos 
dominantes que, articulados en un Bloque, se 
dividen esencialmente, para los efectos de la 
escena politica y la alternabilidad en el ejerci 



110 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

cio directo del Poder Ejecutivo, dado que en el 

Legislativo, es evidente su articulation de inte 
reses. 

En este acapite, es necesario plantear que 
la materialidad que posibilita esa articulation 
de intereses garantizados por el Estado, es la 

capacidad de atraccion del ahorro externo, lo 
cual posibilito no solo el desarrollo economico 
de los nuevos integrantes del bloque en el 

Poder, sino que tambien el de los "viejos" sus 
tentantes del Poder economico y politico. 
Ambos incrementaron notoriamente sus ingre 
sos al tiempo que el crecimiento del Aparato 
del Estado se efectuaba sin limitar de manera 

significativa dichos procesos mediante impues 
tos u otros mecanismos. 

Concretamente, el endeudamiento del 
Estado fue un proceso creciente que sirvio 

para el fenomeno antes mencionado y que a la 
vez permitio desarrollar una serie de politicas 
sociales que coadyuvaron a mejorar las condi 
ciones generales de vida de los sectores popu 
lares, muchas de las cuales, directa e indirecta 

mente, tenian sus medios de ingreso en rela 
tion a actividades Estatales y tambien para 
generar procesos de redistribution del exce 
dente. 

El costo economico de la Democracia y 
sobre todo de la estabilidad politica y el "desa 
rrollo" fue el endeudamiento externo, el cual 
en 1973 era ya de $295.6 millones, en 1977 de 
$830.6 millones y en 1982 de $3,000 millones.16 

El monto se incremento alrededor de los 
$4,000 millones en los anos sucesivos, razon 

por la cual, al cambiar los terminos de los cre 
ditos mas la contraction general del Sistema 
Financiero en los inicios de la decada del 80, 
trajo consigo una contraction global de la eco 
nomia (el PIB, en 1981 y 1982 fue respectiva 
mente de -2.4 y -7.3) que entre otros ocasiono 
un incremento en la tasa de inflation que en 

1982 se estimo al 94%. 
En este contexto de crisis economica, el 

Estado comenzo a perder eficiencia, asi su 

capacidad conciliadora se deteriora y surgen 
claramente conflictos tanto entre los distintos 

grupos y fracciones de la clase dominante, 
como por parte de los sectores subalternos 
frente al Estado. Por decirlo de otra forma, se 

genera un proceso de distorsion de los termi 
nos de la forma de ejercicio del poder dirigido 
por el Estado y se inicia un proceso de predefi 

nicion de los grupos sociales y politicos, tanto 
en el mismo bloque en el poder como en el 
Sistema Politico; donde las camaras, organiza 
ciones por vivienda, sindicatos y uniones cam 

pesinas, comienzan a redefinir sus nuevas 

practicas; sobrecargando el Sistema Politico, 
aunque sin quebrarlo en sentido estricto.17 

La crisis economica initio un proceso de' 
reubicacion de grupos sociales que tradicional 

mente en la escena politica se enfrentaban y 
que por sus caracteristicas de reproduction 
economica, tenia muchos mas puntos de coin 

cidencia que de diferencia; y por otro lado, al 
interior de las Partidas Tradicionales, las con 
tradicciones de intereses, tensaban la anterior 
dinamica que habia posibilitado el desarrollo 
anterior. 

Concretamente, los agroexportadores tra 

dicionales y los no tradicionales asi como los 
industriales y agroindustriales, independiente 
de su afiliacion politica, tenian grandes puntos 
de convergencia; lo que les planteo la necesi 
dad de presionar al Estado, desde trincheras 
distintas a los partidos; las camaras y organiza 
ciones similares juegan un papel particular al 

respecto. 
El caso de los industriales no exportado 

res a terceros mercados, asi como los produc 
tores agricolas cuya produccion tenia como 
destino el mercado international, se ven ten 

dencialmente desplazadas de las cupulas rea 
les de poder aunque siguen con algun peso en 
los partidos politicos. Estos igualmente apelan 
a organizaciones similares a los grupos de pre 
sion aunque con menos exito. 

Por su parte, los sectores subalternos, 

principalmente trabajadores asalariados de la 
industria y el campo asi como los pequenos y 

medianos campesinos sienten un "abandono" 
del Estado y de las mismas partidas politicas 
por lo que apelan a nuevas formas de orga 
nizacion cuyo$ canales de expresion no 
necesariamente se encuentran en los canales 

Democraticos establecidos; de ahi que en 

algunas ocasiones fueran reprimidos con 

algun grado de violencia asi podemos indicar 
el surgimiento de intentos importantes de 

aglutinacion de las clases subalternas en 

expresiones organicas los cuales hasta el pre 
sente inmediato persisten en la idea de lograr 
la unification de dichos sectores con un exito 

muy limitado. 
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En sintesis, la crisis economica con que 
se inicia la decada comienza a modificar la 
sociedad costarricense al redefinir no solo los 

grupos socioeconomics sino tambien las con 
diciones de vida de la mayoria de los costarri 
censes y la forma de ejercicio del poder; el 
cual pierde espacios de legitimidad (sin que 
sea una crisis de hegemonia) en la capacidad 
de conduction de la dinamica social y econo 
mica. Por ello, el Estado Costarricense de los 
ochenta es mucho mas vulnerable a las 
demandas de los grupos economicamente 

poderosos (exportadores y financistas) y a los 
mismos intereses foraneos expresados en la 

presencia conductora de organismos y agen 
das internacionales que restan grados de auto 
nomia al Estado Nacional Costarricense. 

El proceso de la crisis economica termina 
con la misma receta que habia posibilitado el 
desarrollo y la estabilidad. Seran los aportes 
financieros de esas agencias y organismos 
(FMI, AID, entre otros) los que "resuelvan" el 

problema al menos hasta el final de la decada 
no sin que ello repercuta sobre las condiciones 
de vida de las mayorias18 y la misma estructura 

y direccionalidad del Estado Costarricense19. 
Ello sin afectar el regimen democratico, aun 

que si el Sistema Politico. 
El proceso antes apuntado tiene su 

expresion mas grotesca cuando se comienza a 

manejar la idea de que existe en Costa Rica un 
Estado Paralelo, el cual se materializa en una 
serie de organismos (algunos pagados con fon 
dos publicos) otros con subvenciones de pai 
ses u organismos foraneos, que son los que 
estan orientando la accion del Estado y de la 
misma sociedad.El senor John Biehl, asesor del 
entonces Presidente Oscar Arias senala: "La 
existencia de una estructura paralela de organi 
zaciones burocraticas para impulsar el desarro 

llo costarricense es tambien un hecho. La 

ayuda economica estadounidense se condicio 
no a la creation de algunas instituciones y a 

que se modificara la legislation de Costa Rica 
para facilitar un determinado modelo econo 
mico. Como resultado de ello, hay ahora gran 
cantidad de entidades: Corporation de 
Inversiones Privadas (CIP); Coalicion Costa 
rricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); 
Asociacion de Carreteras y Caminos de Costa 
Rica (ACCR); Consejo Agropecuario Agroin 
dustrial Privado (CAAP); Escuela de Agri 
cultura Region Tropico Humedo (EARTH); 

Sistema Financiero Privado (SSP) y varias otras. 
La burocracia creada por este medio es enor 

me. Muchas de las personas contratadas para 
estas instituciones, se reclutaron del propio 
sector publico, para ser trabajos similares y 
duplicandoles o triplicandoles sus sueldos" 

Definitivamente, coincidamos o no en 
sus extremos con el senor Biehl, lo cierto es 

que existe una dinamica social costarricense 
con una mayor presencia de intereses extranje 
ros, los cuales a nuestro juicio, han venido a 
acelerar los procesos de transformation de la 
sociedad y el Estado, en una direccion que no 
necesariamente nos lleva al fortalecimiento de 
la democracia ni tampoco al mejoramiento de 
las condiciones de vida. 

Es precisamente en este punto donde 
surgen las politicas Ajuste Estructural a que se 
somete el Estado, a fin de lograr "sobrevivir" 
en el nuevo orden economico y politico hege 
monic Ello, considerando el costo politico y 
social de los ajustes a que son sometidos los 
grandes conglomerados de hombres. 

Desde el gobierno de don Luis Alberto 
Monge (1982-1986), hasta el gobierno actual, 
pasando por el de don Oscar Arias (1986-1990) 
se evidencia la suscripcion con mayor o menor 

condicionalidad, a la propuestas de los ajus 
tes20. Asi, se reorienta la actividad productiva 
hacia la exportacion, contabilizando el costo 
social como necesario e imposible de poster 
gar, independientemente del impacto politico 
electoral del proceso. 

Nuestra tesis la sintetizamos en la idea de 
que la democracia electoral costarricense ten 

dra serias dificultades de reproduction eficien 
te es decir, de seguir produciendo legitimidad 
si no se logra respaldar materialmente a los 
ciudadanos. 

Para nosotros, la sociedad costarricense 
esta llegando a niveles de polarization como 
nunca antes (en la contemporaneidad) habia 

llegado. Estamos frente a una sociedad yuxta 
puesta; donde las practicas sociales van crean 
do un abismo de incomunicacion y pertenen 
cia que puede a mediano plazo, desembocar 
en una cambio en la forma de ejercicio del 

poder; y por lo tanto, en la democracia tal y 
como hasta el presente se ha entendido y prac 
ticado. 

Algunos indicadores sociologies de 
ellos los podemos encontrar en aspectos basi 
cos que en el pasado estimularon los grados 



112 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

positivos de entendimiento entre los distintos 

grupos sociales, tal es el caso de como los hijos 
de los grupos dominantes asistian a los mismos 
centros de educacion que las de las clases 
subalternas a nivel de primaria; hoy dia, la 
educacion privada sustituye e impide esa 
interaction y conocimiento de los distintos 
estratos proceso que se ha profundizado con la 
existencia de un gran numero de centros de 
educacion privados en primaria, secundaria y a 
nivel de la misma Educacion Superior. 

Otro indicador es la existencia de espa 
cios especificos y selectivos de las clases domi 
nantes para, habitar, distraerse y otras activida 

des; los clubes sociales, las urbanizaciones pri 
vadas, los centros de veraneo exclusivos son 
una muestra de ello. 

Otro indicador importante lo es la exis 
tencia de medios de comunicacion de masas 
como la television; en los cuales solo se tiene 
acceso mediante el pago de una cuota alta de 

dinero, hecho que limita el acceso a los mis 
mos unicamente los sectores economicos mas 

altos y a ciertos grupos de ingresos medio 
alto. La significancia de ello radica en que los 

grupos sociales que van a conducir el pais 
tienen un proceso de socialization distinto, 
donde muchos de los patrones de conducta y 
consumo; asi como los valores, son inducidos 

por los medios de masa que no corresponden 
a la realidad socioeconomica y cultural de 
Costa Rica. 

Todos estos factores nos impulsan a plan 
tear la tesis de la Sociedad Yuxtapuesta donde 
los sectores dominantes han cambiado en la 

practica cotidiana los terminos de interaction 
social y de las relaciones politicas. Lo que se 
esta presentando en Costa Rica no es un 
Estado Paralelo es una Sociedad Paralela y 
Yuxtapuesta, que de seguir profundizandose, 
atentara contra la democracia y la misma esta 
bilidad politica necesaria para un desarrollo 
economico y social. 

Las transformaciones que vemos hoy en 
el Estado, son el resultado de los cambios que 
ya se han dado en la sociedad; muchos de 
ellos estimulados por organismos y agendas 
internacionales. 

Lo que hoy vivimos es un repunte de la 

sociedad, la cual reclama al Estado espacios 
que considera suyos y que por lo tanto le per 
tenecen. 

Asi la llamada Reestructuracion del 
Estado, no es mas que la adecuacion de esta 
Al Nuevo Orden Social. No es casual, por lo 
tanto, que la anterior responsabilidad de con 
duction que tenia el Estado sobre el sistema 

financiero, sobre la educacion y sobre ciertas 
actividades economicas ahora tenga que com 

partirl^s o entregarlas al capital privado. 
En este sentido, la tension y conduction 

de la relacion Sociedad Civil-Estado tiende a 
tomar una correlation diferente, donde el 
Estado asume una actitud de reflujo, se replie 
ga y la Sociedad Civil pretende, y en parte 
adquiere, la conduction del proceso. Ello con 
el agravante de la debilidad y permeabilidad 
que la ha caracterizado ante los intereses exter 
nos a la Nacionalidad Costarricense. 

Notas 

1. Idea referida al cambio de enfasis que se genera 
como reaction al anteriormente dominante enfasis 

economicista, que practicamente minimizaba la 

importancia de la politica llevando esta corriente un 

sesgo politicista. Planteamiento desarrollado por 
Nun, Jose "La Rebelion del Coro". En: Revista 
Nexos. Mexico No. 67. 1982. 

2. Parafraseando el sentido del concepto "Estado 
Politico Acabado" que utiliza Marx, Carlos en "La 
Cuestion Judia". En: La Sagrada Familia. Mexico: 
Editorial Grijalbo, 1967, pp. 22.24. 

3. Poulantzas, Nicos. Estado, Poder y Socialismo. 

Espana: Siglo XXI, 1976, pp. 152-187. 

4. Gramsci, Antonio. Notas sobre Maquiavelo, sobre 

politica y sobre el Estado Moderno. Mexico: Juan 
Pablo, 1975. 

5. Acunamos la categoria analitica que nos permite 
comprender una dinamica coyuntural donde el 

tiempo historico en una formacion social se con 

densa y acelera, sintetizando el encuentro de la 
dinamica anterior con las tendencias futuras. 

6. El Estado, como cualquier ente social, requiere del 

proceso de constitucion permanente, es decir las 
condiciones sociales que le reproducen un conti 

num; y que le orientan y posibilitan su accion de 

poder. Sin embargo, dentro de ese proceso de 
constitucion permanente, se presentan momentos 

de rupturas en el continum que deben ser resueltos 
sobre la base de la dinamica social y politica que 

posibilitan la reconstitucion de un ORDEN. 

7. Cf. Rojas Bolanos, Manuel. Lucha Social y Guerra 
Civil en Costa Rica. San Jose: Porvenir, 1978. 
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Rodriguez, Eugenio. Siete ensayos politicos. San 

Jose (Costa Rica): CEDAL, 1982. 

8. Cf. Bartra, R6ger. El Poder Despotico Burgues. 
Mexico: ERA, 1978. 

9. Cf. Gramsci, Antonio, op. cit. Pags. 96-102. 

10. Cf. Rovira, Jorge: "Costa Rica Economia y Estado. 
Notas sobre su evolution reciente y el momento 

actual". En: Revista Estudios Sociales Centroameri 
canos. San Jose (Costa Rica), UCR, No. 26. 

(Mayo-agosto, 1980) pags. 37-69. 
"Del desarrollo de Costa Rica y su crisis en la post 
guerra (1948-1984)".En: Anuario de Estudios 
Centroamericanos. San Jose (Costa Rica), UCR. Vol. 
11 No. 1. 1985. Pags. 23-42. 

11. Cf. Jones Bodenheimer, Susana: La Inversion 

Extranjera en Centroamerica. San Jose (Costa 

Rica), EDUCA, 1974. 

12. Solo la evolution del gasto del gobierno central 
se incremento en relation al PIB de un 9% en 

1950 a un 14.9% en 1970 y a 21% en 1980. Cf. 
Informes anuales. Banco Central de Costa Rica. 

13. Nos referimos, entre otros, a la creation de institucio 
nes como el ITCO hoy IDA el cual sirvio como medio 

para aminorar el problema de la presion sobre la tie 

rra, que genera la alta concentracion en pocas 
manos; sin embargo, la solution del conflicto no 
necesariamente pasa por la resolution real del pro 
blema, lo que interesa es la elimination de la eclo 
si6n social. De igual forma nos podemos referir a la 
creation del IMAS y de otros programas asistenciales. 

14. Para ampliar algunos elementos teorico-metodolo 

gicos recomiendo a Portantiero, Juan Carlos. 
"Sociedad Civil, Estado, Sistema Politico". Teoria y 

Politica en America Latina. Mexico: CIDE, 1984, 
pags. 191-225. 

15. El Estado otorga entre otras ventajas en cuanto 

impuestos a las organizaciones cooperativas; asi 
como en torno a financiamiento, usualmente con 

cooperation externa. 

16. Cf. Informes anuales. Banco Central de Costa Rica. 

17. Esta particularidad se puede comprender contex 
tual y teoricamente mejor a partir de la lectura de 

Falleto, Enzo "La Especificidad del Estado en 
America Latina". Rev. CEPAL No. 18 ONU 1989, 
pag. 69-87. 

18. Por otra parte cifras conservadoras dicen que en 

1985 el 28% de los costarricenses son pobres y el 
16% padecen pobreza extrema. MIDEPLAN afirma 
en 1983 que el porcentaje de familias de bajos 
ingresos es de 41.7% en 1980 y de 70.7% en 1982. 

19. Segun informes del Banco Mundial, la SIECA y la 

CEPAL; los presupuestos nacionales destinados a la 

educacion, salud y asistencia social pasan respecti 
vamente de 26.8% y 13-2% en 1970 a 16.1% y 16.2% 
en 1988; ello despues de haber llegado en educa 
ci6n a 31.2% en 1975; y al 22.5% en salud y asisten 
cia social en 1985. 

20. Cf. Solis Otton. Ajuste Estructural Una Necesidad 

Urgente. San Jose (Costa Rica): MIDEPLAN, 1987. 
COREC. Reforma del Estado en Costa Rica. San 

Jose: 1990. 
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