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EN TORNO A LA ESTABILIDAD POLITICA DE COSTA RICA: 
TRES PARADIGM AS, DOS CONCEPTOS, UNA FORMULA * 

Olivier Dabene ** 

Resumen 

En torno a la estabilidad politica de Costa Rica: tres paradigmas, dos conceptos, una for 
mula. Despues de haber revisado los tres paradigmas alrededor de los cuales giran las explica 
ciones de la estabilidad democratica de Costa Rica, el articulo plantea la necesidad de una 

"ruptura epistemologica" entre los conceptos de estabilidad politica y de democracia. 
Se esboza una nueva interpretation de la estabilidad politica del pais que enfoca lo politi 

co "desde abajo" para derivar algunas explicaciones de la formula politica de estabilidad. Se 
llama la atencion en particular sobre la importancia de los mecanismos de movilization organi 
zada y de mediation informal, como factores de atenuacion de los efectos de la paulatina de 
sarticulacion del tejido social. 

Por ultimo, a las explicaciones de la estabilidad "tendencial" se agregan algunas observacio 
nes sobre la coyuntura actual de crisis regional y su funcionalidad para la estabilidad del pais. 

Abstract 

Political stability in Costa Rica: three paradigms, two concepts and a formula. After revie 

wing the three paradigms which have served as the basis for explanations of Costa Rica's de 
mocratic stability, the article poses the need for an "epistemological break" between the con 

cepts of political stability and democracy. 
It outlines a new interpretation of the country's political stability focusing on "grass-roots" 

politics to derive explanations of a formula for political stability. Particular attention is drawn 
to the importance of the mechanisms of organized mobilization and informal mediation as 
factors which diminish the gradual decomposition of the social fabric. 

Finally, to the explanations of "tendential" stability are added observations concerning 
the current situation of the regional crisis and its implications for the country's stability. 

Los mitos son tenaces. A pesar de los numero 
sos esfuerzos desem pen ados para alejarse de la ima 
gen idflica de una democracia de car?cter eterno y 
rousseauneano, la estabilidad politica ?que consti 
tuye la gran originalidad de Costa Rica? todavfa 
no se ha convertido en objeto de analisis sistema 
tico y autonomo. Las interpretaciones que se en 

cuentran confunden dos conceptos ?democracia y 
estabilidad politica- y giran alrededor de tres pa 
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radigmas -historico-cultural, politico-institu 
cional y socio?economico. 

El objeto de este articulo es revisar como se 
combinan esos dos conceptos y tres paradigmas y 
proponer una nueva interpretation de la estabili 
dad politica de Costa Rica. 

<,DE QUE HABLAMOS? 

Diferentes estudios comparativos han sub ray a 
dos el caracter estable y democratico de la socie 
dad costarricense. 

Estudiando el bienestar social, la movilization 
social, el crecimiento econ6mico, la distribution 
del ingreso, la capacidad de recaudacion y de dis 
tribution del gobierno, y la organization de los 
partidos poh'ticos, como indicadores de estabilidad 
en 19 paises latinoamericanos, Duff y Mc Caniant 
han demostrado que Costa Rica ha sido el pais nus 
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estable de America Latina (Duff y Mc Camant, 
1968). 

Por otra parte, Johnson (Johnson, 1976) pidio 
a 84 especialistas norteamericanos una evaluation 
del grado de democracia alcanzado por los 20 pai 
ses de Amenca Latina, segun 15 criterios: educa 
tion, nivel de vida, unidad interna, madurez politi 
ca, caracterfstieas de la independencia, libertad de 

prensa, libertad de las elecciones, independencia de 
la justicia, libertad de los partidos politicos, carac 
terfsticas de los gastos publicos, legislation social, 

supremacfa social, separation Iglesia?Estado, ca 
racterfstica de la administration publica y autono 

mfa del gobierno local. En la clasificacion final, 
Costa Rica llega primero, o sea que es considerada 
como el pais democratico del sub-continente. 
Diez anos antes, Fitzgibbon habfa llegado a la mis 
ma conclusi6n (Fitzgibbon, 1967). 

En Costa Rica, no existe ningun ciudadano que 
dude del cardcter democratico y estable de su pais. 
Las dos caracterfsticas, como veremos ma's adelan 

te, estan totalmente ligadas dentro de un esquema 
explicativo que presenta la democracia como una 
cualidad intnnseca de la sociedad c os tar rice nse. Sin 

embargo, la estabilidad polftica ?que podemos de 
finir en primera aproximacion como la capacidad 
de un sistema para perpetuarse sin mayor cambio 

(revolution, golpe de Estado) o, en otras palabras, 
una permanencia en el poder suficientemente dura 
dera de un equipo gobernante, legftimo o represi 
vo, para que sean implementadas polfticas de largo 
plazo? nos parece constituye un objeto de analisis 
mas relevante para America Latina, y sobre todo 

para Costa Rica, que el concepto de democracia. 
Este ultimo al ser un sistema de gobierno y un va 

lor, se presta dificilmente a un estudio cienti 
fico (aunque se adapta muy bien a la forma litera 
ria del ensayo que corresponde tanto a la idiosin 
cracia costarricense (Ferrero, 1979). Para dar un 
solo ejemplo, las reflexiones polfticas sobre el Chi 
le contemporaneo deberfan de enfocarse en la esta 
bilidad que ha siempre caracterizado este pais, sea 
con un regimen democratico, o con un regimen 
totalitario que tiene ahora mas de 12 anos. 

Desde un punto de vista teorico, se necesita una 

"ruptura epistemologica" (Bourdieu, 1981) entre 
los dos conceptos de estabilidad polftica y de de 

mocracia. Pero antes de proponer una manera de 

llevar a cabo esta ruptura, examinemos ra'pidamen 
te las grandes explicaciones de la estabilidad demo 
crat ica costarricense. 

EL PARADIGMA SOCIO-ECONOMICO 

Muy influenciado por las teorias econornicistas 
que buscan en el desarrollo econ6mico la clave pa 
ra explicar el desarrollo politico (entendido como 
un proceso de democratization), este paradigma 
propone tres tipos de explication que correspon 
den a tres e'pocas historicas (1): durante la colonia, 
la escasez de mano de obra y de riquezas naturales 

impidieron el enriquecimiento de un grupo social. 
El igualitarismo y la ausencia de estructura social 
formaron las bases de la democracia. Durante el 

periodo de la economia del~cafe\ por lo contrario, 
la sociedad se enriquecio en su totalidad y del nivel 
de los precios dependia la estabilidad y la demo 
cracia del pais. Por fin, desde 1948, la importancia 
de la clase media, la buena distribution del ingreso 
y el crecimiento econ6mieo han permitido la per 
manencia de una democracia representativa. Mu 

chos son los defectos o insuficiencias de este para 
digma (2). Senalemos algunos: la estructura social 
siempre ha sido diferenciada en lo econtimico (po 
sibilidad de acumulacion en el comercio licito o 
ih'cito del cacao, del tabaco, de mulas, explotacion 
de las minas, etc.). (Aguilar, 1983; Stone, 1982) y 
sobre todo en lo politico (Stone, 1982; Dabene, 
1986), aun cuando no fue muy ngida. Por otra 

parte, no se puede comprobar una influencia me 
cdnica de la bonanza cafetalera sobre la estabili 
dad democratica. Al contrario, el siglo XIX fue el 
teatro de una gran inestabilidad politica y de dicta 
duras estables (Obregon, 1981). Pero sobre todo, si 
nos preocupamos del periodo contemporaneo, la 

simple constatacion de que la democracia ha sobre 
vivido a la grave crisis econ6mica de los anos 
1979-1982 contradice las sobredeterrninaciones 
economicas. Los factores socio?economicos en 

tonces no son suficientes para explicar la estabili 
dad democratica de Costa Rica. 

EL PARADIGMA HISTORICO-CULTURAL 

Este paradigma explica la democracia costarri 
cense como el producto de una tradition historica 
que nacio de las caracteristicas socio-econ6micas 
de la colonia (3). Menos rfgido que el precedente, 
este tipo de explication se apoya sobre la pobreza 
colonial para mostrar c6mo se creo un pafs de pe 
quenos propietarios pobres pero democratas. Na 
cio de esta forma un espfritu democratic? que en 
carna el personaje del labrador en el siglo XVIII. 
La fragmentation del tejido social creada por la 
aparicion del caf6 no modifico profundamente la 
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cultura civica democrdtica, puesto que las relacio 
nes entre el patron cafetalero y sus peones siempre 
se caracterizaron por una mutua dependencia que 
suaviz6 mucho las relaciones sociales. Tres eventos 

historicos -tres "gestas"- fortalecieron la tradi 

tion democratica: en 1856, la guerra contra el fili 
bustero Walker dio una conciencia nacional al pue 
blo costarricense y fue prueba de que est aba dis 

puesto a morir para defender la paz y la democra 

cia; 1889 representa la primera campana electoral 
democratica donde el pueblo afirmo su voluntad 
de participar en el vida polftica nacional; y en 
1948 el pueblo otra vez mostro que queria que 
fuera respetada la pureza del sufragio en las elec 
ciones. 

Esta explication constituye la interpretation 
"oficial" de la historia nacional y se encuentra en 
todos los discursos de los dirigentes politicos ac 
tuates (4). Aunque siempre ha existido esta inter 

pretation, el paradigma fue desarrollado por los 
intelectuales del Partido Liberaci6n Nacional para 
legitimar su intervention en la vida politica nacio 
nal. Se trata de la divulgation de una "conciencia 
falsificada" (Bodenheimer, 1970) de la realidad na 
cional que consiste en presentar la forma actual de 
domination como natural e irreversible ya que 
emana de la idiosincrasia nacional. 

Aunque menos unilateral que el precedente, es 
te paradigma es muy criticable y son muchos los 
autores que han senalado sus defectos(5). La prin 
cipal objection consiste en criticar la homogenei 
dad cultural que supone el paradigma historico? 
cultural. Si bien es cierto que el igualitarismo de la 
sociedad colonial no se puede negar, tampoco se 

puede ocultar la existencia de un elitismo de parte 
de los descendientes de los prime ros conquistado 
res. Y de la misma manera que la estructura social 
se fue diferenciando, muchas sub?culturas nacie 

ron contradiciendo asi la mitologia del gran siste 
ma de valor democratico costarricense. Por otra 

parte, si existe una tradition democrdtica en la cul 
tura politica nacional, tambien existen tendencias 
autocraticas historicas que se han materializado a 
traves de Braulio Carrillo, de Tomas Guardia, de 
los Tinocos o de Jose' Figueres (Schifter, 1983). 
Este paradigma engloba al primero ya que se apoya 
en criterios socio?econ6micos para marcar el naci 

miento de una tradition. Y ofrece una sola explica 

ci6n historica global en lugar de una diferente para 
cada periodo historico. En fin, se nota que el para 
digma socio-econ6mico describe m&s la estabili 
dad politica y que el paradigma histbrico-cultural 
insiste mas en el cardcter democratico de la socie 
dad costarricense. 

EL PARADIGMA POLITICO-INSTITUCIONAL 

Para emplear el.vocabulario marxista, si el pri 
mer paradigma se preocupaba de infraestructura y 
el segundo de ideologic, este tercero caracteriza la 

superestructura politica. 
Tipicas de este paradigma son las explicaciones 

que destacan aquellas caracterfsticas del sistema 

politico que favorecen la democracia y la estabili 
dad politica (6). Como factores favorables a la de 
mocracia, se encuentran: la importancia del re'gi 
men municipal y su papel de socialization, el sufra 

gio universal, el civilismo, el legalismo, la separa 
tion de los poderes, el anti?militarismo, la no 
?reelection del Presidente, la independencia del 
Poder Judicial, etc. Para la estabilidad: la disper 
sion del poder politico y la neutralization de los 
centros de decision que inmovilizan la sociedad, la 
neutralization de clases, un sistema politico de 

compromiso,etc. 
El problema de estas interpretaciones es que 

son mas descriptivas que explicativas y por lo tan 
to se confunden las causas y las consecuencias de la 
estabilidad democratica. Ese es particularmente el 
caso de las interpretaciones institucionalistas de la 
realidad nacional. Sin embargo, las tres interpreta 
ciones de la estabilidad politica que hemos sena 
lado -y que se encuentran respectivamente en 

Ameringer (1982), Schifter (1983) y Barahona 

(1977)? mar can un progreso considerable ya que 
mencionan procesos. Ya no se trata de senalar ca 

racterfsticas que deben favorecer la estabilidad de 
mocratica, sino que se busca la comprension de 
mecanismos que explican tal fen6meno. Tomadas 

separadamente, cada una de esas tres interpretacio 
nes es insuficiente. Sin embargo, las tres se com pie 
tan muy bien en el sentido de que cada una puede 
explicar (y ser explicada por) las otras dos. El con 

junto da una idea bastante clara de la estabilidad 

polftica, enfocada al nivel del ejercicio del poder: 
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Cuadro 1: Tres explicaciones del ejercicio estable 
del poder 

Sistema politico 

^de compromiso\ 

/ t \ 
/ Ejercicio estable \ 

/ del poder \ 

Neutralizacion 
^_^ Dispersion 

de clases del poder 

Mas adelante detallaremosesos puntos. A conti 
nuation vamos a examinar otros enfoques de pro 
cesos y modelos explicativos multicausales. 

MODELOS MULTICAUSALES Y PROCESOS 

Los modelos muticausales se caracterizan por 
tomar elementos explicativos en los tres paradig 
mas examinados antes. Veamos algunos ejemplos: 
Entre 1880 y 1930, Vega Carballo nos explica que 
la estabilidad institutional dependfa de la expan 
sion econ6mica, de los salarios y de la incorpora 
tion de las masas al proceso electoral controlada 
por los partidos poh'ticos personalistas (Vega Car 
ballo, 1974). 

Para Tomasek, la homogeneidad y la integra 
tion social, la historia paci'fica y el consenso politi 
co aseguran la estabilidad politica (Tomasek, 
1968). Busey destaca la debilidad de la estructura 
cion social, el alto nivel de vida y de alfabetizacion, 
la homogeneidad cultural y la justa distribution de 
las tierras como factores favorables a la democra 
cia (Busey, 1968). 

GilhodSs nota que la originalidad de Costa Rica 
en America Central se resume en la ausencia de 

represion al Partido Comunista, en la estructura 

agraria particular y en la apertura politica de las 
elites (Gilhod^s, 1985). 

La "consolidation definitiva" de una democra 
cia estable tiene sus bases, para Rojas, en la tasa de 
alfabetizacion, la homogeneidad cultural, la debili 
dad de las desigualdades, el respeto de las leyes 
de parte de las Elites y la discretion historica de los 
militares (Rojas Solorzano, 1977). 

Para Del Aguila, la estabilidad politica se debe a 

compromisos entre elites, a la neutralizacion de 
clases, a las predisposiciones democraticas, al "esta 
tismo polftico", al civilismo, al sistema de parti 

do, a la cohesion e integration social y a la legiti 
midad del sistema (Del Aguila, 1982). 

Por fin van Eeuwen subraya la "herencia histo 
rica atipica", o sea la pobreza de la colonia, la 
ausencia de mentalidad latifundista, la importancia 
de la pequena propiedad, la debil amplitud de la 
"brecha" social, la existencia de mecanismos insti 
tucionales y de un amplio consenso (van Eeuwen, 
1982). 

Esos modelos se acercan mas a una description 
global de la estabilidad democrdtica pero carecen 
de perspectiva propiamente explicativa. En este 
sent ido, el andlisis de procesos es mucho mas satis 
factorio: 

Denton propone una explication de la demo 
cracia costarricense en base de un estancamiento 

("deadlock") generalizado de la sociedad. Este es 

tancamiento se comprueba al nivel social, adminis 
trative y politico: ninguna clase social puede ejer 
cer una hegemonfa marcada, la toma de decision se 
encuentra fragmentada, y los partidos politicos se 

neutralizan (Denton, 1971). 
Camacho afirma que la estabilidad se debe a la 

supremacfa de una clase y a la existencia de una 
"valvula de escape" que atenua la domination (Ca 
macho, 1978). Palma insiste en la capacidad de los 

grupos dominantes para desmovilizar las masas 

(Palma, 1980). 
Opazo Bernales destaca la integration del movi 

miento popular en el Estado y el respeto del orden 
establecido para caracterizar lo que llama un "or 
den democratico hipostasiado" (Opazo Bernales, 

1985). 
Vega Carballo subraya la libre expresion de los 

conflictos y la aplicacion selectiva de la represion, 
dos condiciones que favorecen la estabilidad (Vega 
Carballo, 1982). 

Por otra parte, partiendo de que la estabilidad 
de un sistema depende de su legitimidad y de su 

eficacia, Carvajal nos explica que la cultura politi 
ca costarricense asegura la alternancia en el poder 
y el respeto a las reglas del juego democratico (Car 
vajal, 1978). 

En el mismo sentido, Goldrich habia notado 

que los hijos de las elites consideraban el sistema 

politico como muy legftimo y que eran muy poli 
tizados, lo que favorece la estabilidad futura de un 

regimen (Goldrich, 1966). 
Por fin, Sojo menciona que la estabilidad demo 

cratica se debe a la "confiscaci6n estatal" de los 
conflictos y a un compromiso de clase producto de 

expectativas de un aumento salarial futuro (Sojo, 
1985). 
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Esos modelos no estan tan lejos de los paradig 
mas presentados anteriormente. En efecto, cuatro 
de ellos describen el mecanismo de la domination 

(paradigma politico-institutional) y dos presentan 
algunas caracterfsticas de cultura politica (paradig 
ma hist6rico?cultural). Sin embargo, recordemos 

que esos modelos describen procesos, o sea que 
hacen prueba de un grado de conceptualization 
mas avanzado. Por fin dos modelos se ubican fuera 
de los paradigmas, porque se les atraviesan todos, 
de tal manera que podemos ilustrar esta revision de 
la siguiente manera: 

Cuadro 2: Algunos procesos explicativos de la esta 
bilidad polftica 

Paradigma polftico-institucional: Paradigma historico-cultural: 
Dominaci6n Cultura poHtica 

Dominaci6n atenuada Legitimidad y alternancia 

Dominaci6n desmovilizadora Legitimidad y politizaci6n 
Dominacidn canalizadora 
Dominaci6n recuperadora y represiva 

Fuera de los paradigmas: 
Domination confiscadora y compromiso de clase 
Estancamiento generalizado 

De manera global, se nota una tendencia de los 

modelos multicausales a carecer de nexos logicos y 
de cadenas explicativas entre los diferentes elemen 
tos senalados como debiendo favorecer la estabili 
dad democratica. Por otra parte, los procesos des 
critos carecen de una perspectiva multicausal, con 

la exception del estancamiento, ya que describen 
un solo proceso (domination o legitimation) -o 

dos (domination y compromiso)- a un solo nivel 

(Estado o Sociedad civil). La description del estan 

camiento de la sociedad parece entonces constituir 
la explication mas satisfactoria de la estabilidad 
del pais contemporaneo, puesto que evidencia un 

fen6meno caracterfstico en varios niveles: entre 

presidencia y gobierno, entre instituciones autono 

mas, dentro de la administration, entre clase domi 
nante y clase laboral, entre partidos politicos. Sin 

embargo, y queddndose en la misma perspectiva, 
esta explication necesitarfa ser completada por 
consideraciones de otro fndole tales como la inter 

dependencia de las varias capas sociales, las cos 

tumbres culturales, las caracterfsticas de la partici 
pation politica, etc. 

FORMULA POLITICA Y ESTABILIDAD POLI 
TICA 

No pretendemos presentar una interpretation 
de la estabilidad politica costarricense que escape a 

todas las crfticas que hemos formulado sobre los 
modelos existentes. Sin embargo, la revision de 
esos paradigmas y modelos nos ensena varias cosas: 

primero que el estudio de la estabilidad politica 
debe autonomizarse para que la famosa "vigilancia 
epistemologica" pueda ejercerse de manera mds 
eficaz. El cardcter mftico de la democracia costa 
rricense ha ocasionado una bipolarizacion de las 

interpretaciones, entre la vision idflica oficial y 
?en reaction contra esta vision? las descripciones 
de procesos de domination sumamente eficaces. 
Por otra parte, la estabilidad politica de Costa Rica 

constituye, desde un punto de vista comparative 
la gran originalidad del pafs, pero la explication de 
tal fenomeno no debe reducirse a un catalogo de 
todos los rasgos que diferencian la sociedad costa 
rricense de, por ejemplo, sus vecinos centroameri 
canos. Por fin, hay que evitar tambi^n las explica 
ciones lineales y deterministas. No Todos los feno 
menos sociales tienen explicaciones racionales o 

logicas y a veces, por ejemplo, la pasividad de un 

pueblo se opone a toda comprension. 
Para avanzar un poco en el estudio de la estabi 

lidad politica, hay primero que retornar a conside 
rations muy generales. En otro articulo, hemos 
escrito que "Lo politico puede ser considerado 
como un sistema de regulation de conflictos que 
produce una sociedad. Este sistema funciona con 
la imposition de un tipo de domination que trata 
de legitimate y que se manifiesta a travel de la 
transmision y del ejercicio del poder. Cuando la ins 
tancia politica cumple con su papel de regulation, 
puede ser por dos tips de razones interdependien 
tes: porque la domination se impone de manera 

eficaz, o porque la sociedad no produce muchos 
conflictos" (Dabene, 1986 a). Hablar entonces de 
estabilidad politica, es hablar de una instancia po 
lftica que funciona bien con su papel de regula 

tion. 

Proponemos en un estudio mis amplio (Da 
bene, 1986 b) seis niveles de analisis de lo politico 
en Costa Rica -lo que llamamos su formula politi 
ca- que brindan elementos explicativos de la estabi 
lidad politica del pais- en la base la sociedad esta 
estructurada, o sea que los actores sociales pueden 
ser reunidos en varias capas, grupos o clases, que 
tienen intereses (econ6micos osimbolicos) en co 

mun. Esos grupos pueden tener una existencia so 
cial si los miembros tienen una conciencia de per 
tenecer a un grupo. Esta conciencia de clase o 
identification cultural puede, en su momento,mani 
festarse cuando los grupos se movilizan para defen 
der sus intereses. A un nivel superior, existen en la 
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sociedad varias instancias de mediacion (partidos 
polfticos, grupos de presi6n, etc.) que se encargan 
de transmitir las demandas emitidas por los grupos 
al nivel del gobierno. Todas esas presiones influyen 
sobre el tipo de racionalidad que modela las polfti 
cas publicas y sobre el poder de decision en gene 
ral. Por fin, este poder impone un cierto tipo de 
dominaci6n (autoridad y legitimidad) a todos los 

grupos sociales. La estabilidad politica consagra el 
buen funcionamiento del esquema: 

Cuadro 3: Formula polftica y estabilidad polftica 
(forma teorica) 

Estructura social 

/ | 
\ Dominaci6n Identification cultural 

1 \ 
* 

/ i 
| 
Estabilidad polftica 

J 

W t \ i 
Decision Movilizacion 

^SSSSSNs^ Mediacion 

<,Ahora, cuales son las caracterfsticas de esos 
niveles que pueden favorecer -o desafavorecer- la 
estabilidad politica? 

Vamos a senalar algunas de ellas y proponer unas 
cadenas explicativas, limitdndonos al periodo con 

temporaneo (o sea desde 1948) (7). 
A pesar de que la "brecha social" nunca haya 

sido dramaticamente amplia en Costa Rica, la es 
tructura social hoy en dfa esta claramente en via 
de desarticulacion. En los anos 1950 la precariza 
cion de los campesinos -acelerada a raiz del cierre 
de la frontera agrfcola y de las concentraciones de 
tierras- habfa sido compensada, a un nivel ma 
cro-social, por los progresos de las capas medias 

gracias al crecimiento del sector publico. Desde los 
anos 1970, sin embargo, y sobre todo a partir de 
1979, se nota una tendencia al agotamiento de las 
trayectorias de ascenso social. Hemos demostrado 
en unarticulo ya citado (Dabene, 1986 a) que exis 
ten en Costa Rica dos logicas de relaciones socia 
les, una de enfrentamiento entre clases sociales y 

una de movimiento de capas sociales que tienen 

expectativas de mejorar sus posiciones, y que se 
nota una paulatina evolution hacia la imposition 
de la primera, de tal forma que se debe hablar hoy 
de una estructura social claramente conflictiva que 
pone en peligro la estabilidad polftica. 

Con las notables excepciones de algunos movi 
miento s corporativos en las capas medias ?deno 
tando una voluntad de agarrarse a posiciones ad 

quiridas (8)- la desarticulacion del tejido social no 
ha sido "integrada" culturalmente. Globalmente el 
sistema politico sigue siendo muy legftimo para la 
gran mayorfa de los costarricenses. La cultura po 
litica, que hemos caracterizado como una cultura 

poKtica de compromiso (Ibid), estabiliza mucho el 
sistema. En particular, hemos senalado las tres ca 
racteristicas siguientes: "el 'choteo' constituye cla 
ramente una canalization en violencia simbolica 
del descontento popular; el 'brochismo' asegura fi 
delidad al sistema y promueve las redes de cliente 
las y patrocinio; el 'palanganeo' proteg* de losex 
tremos y paraliza el proceso de toma de decisio 
nes" (Ibid). Este ultimo punto da un sost^n cultu 
ral al estancamiento generalizado de Denton. 

Dada esta d?bil identification cultural, no es 

sorprendente que la movilization sea tambi6n d6 
bil. Persiste en muchas capas la expectativa de pro 
greso social que impide que uho se movilice para 
defender los intereses de un grupo al cual no va a 

pertencer por mucho tiempo (9). Sin embargo, dos 
fen6menos llaman la atencion en lo que a piocesos 
de movilizaci6n se refiere, uno favorable y el otro 
desfavorable a la estabilidad. El primero se basa en 
la constatacion de la multiplication de piocesos de 

movilization espontdneos tales como las invasiones 
de tierras o los bloqueos de calles. De manera gene 
ral este fenomeno revela un alto grado de desespe 
racion entre la poblacion (10). Por otra parte evi 
dencia un agudizamiento de los problemas de te 
nencia de la tierra y de vivienda que seran los gran 
des retos de los anos futuros. Por fin, lasprotestas 
de comunidades enteras consagran la falla total de 
la estructura administrativa "descentralizada". Las 

periferias son cada dfa mis "periferizadas" y esta 
desarticulacion del espacio agrava aun mis las ten 
siones sociales. 

El segundo fenomeno consiste en el inmenso 
esfuerzo de movilizacion organizada desempenado 
por el sistema politico. El ciudadano costarricense 
esti sometido a un verdadero bombardeo ideolo 
gico casi permanente y que se intensifica aun mis 
durante los largos perfodos de campana electoral 

(11). Se trata de convencer al pueblo de que vive 
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en el mejor sistema imaginable, utilizando el para 
digma historico-cultural senalado antes (12). Y 
todo autoriza a pensar de que esos gastos simbolicos 
son altamente funcionales para la estabilidad poli 
tica del pais (13). 

Con respecto al fen6meno de la mediacion, se 

pueden, hacer dos observaciones. Los mecanismos 
formales de mediacion que involucran los partidos 
politicos, sindicatos y grupos de presion, parecen 
llevar a cabo una mediacion selectiva. En efecto, se 
nota una sobre?representation del sector publico 
y de San Jose\ y una sindicalizacion muy d?bil 

(con la exception de los "cuellos blancos") (14). 
Los partidos politicos, y sobre todo el Partido Li 
beration Nacional, se han dedicado a redistribuir 

riquezas a sus clientelas polfticas constituidas en su 

mayoria por las capas medias. Los grupos de pre 
si6n mas poderosos (CINDE, ANFE, Union de las 
Camaras, etc.) representan los intereses de capas 
que ya tienen muchas veces acceso directo al poder 
politico. Esos mecanismos formales dejan entonces 
de lado las aspiraciones de la mayorfa de los costa 
rricenses y eso juega en contra de la estabilidad. Sin 

embargo, esos sectores olvidados se benefician de 
una red de mecanismos de mediacion informal 

muy eficaz. Historicamente, a rafz de la solidari 
dad en la pobreza colonial y la interdependencia 
entre el cafetalero y los peones (financiamento 
contra cosecha y mano de obra); geograficamente, 
debido a la concentration de la poblacion en la 
meseta central; demogrdficamente dada la pequena 
dimension de la poblacion, los contactos persona 
tes siempre han sido de primera importancia en las 
relaciones sociales costarricenses. Las redes de 

clientela, de patrocinio, de compadrazgo, son parte 
entera de la cultura polftica costarricense y hacen 

que muchas de las demandas queden satisfechas, 
mientras que los tramites administrates frenan o 

impiden tales satisfacciones. 
En cuanto al proceso de toma de decision polf 

tica, hay que tomar en cuenta diferentes niveles. 
La racionalidad que rige a muchas polfticas publi 
cas, tfpicamente en la tradici6n del "palanganeo", 
es la de satisfacer todas las opiniones en presencia, 
lo que constituye un factor de aplacamiento de los 
conflictos salvo en los casos, cada vez mas frecuen 
tes en esta coyuntura de crisis, en que se necesita 
una reforma de fondo (reforma agraria, cambio en 
la polftica econdmica, etc.). Por otra parte, elcre 
cimiento tanto desordenado como rdpido del sec 
tor publico ha dado lugar a la aparicion de un 

poderoso aparato burocrdtico que fragmenta el 

proceso de toma de decision polftica. A travels de 

la constituci6n de "enclaves burocraticos" (Fer 
nandez, 1976) muchos sectores han llegado a aca 

parar una cuota de poder para aprovecharse del 
"Estado botfn". 

Sin embargo, la actual saturation de la burocra 
cia y la ideologfa neo-liberal que empieza a pre 
valecer entre la clase dirigente (15) van a ocasio 
nar, tarde o temprano, una inversion de la tenden 
cia al crecimiento del aparato burocrdtico. Por lo 
tanto algunos sectores van a perder sus cuotas de 

poder y sus posibilidades de acumulaci6n de capi 
tal legal o ilegal, y no hay que excluir el riesgo de 
una "uruguayizacion" de la sociedad costarricense. 

Por fin, las generosas polfticas redistributivas 
del Estado Benefactor, han definitivamente desa 

parecido en 1978. La administration Monge ha lo 

grado estabilizar la economfa gracias a una politica 
de reactivation de la demanda (tfpica del Estado 
Benefactor Keynesiano), pero apoy&idose sobre 
una substantial ayuda econ6mica norteamericana 

que no va a durar eternamente. Por consiguiente, 

la "estructura distributiva 'socialmente aceptable' 
y la posibilidad real de movilidad social" (Villa 
suso, 1983), que eran dos factores fundamentales 
de estabilidad podrfan desaparecer por complete 

Por fin el proceso de domination que se impone 
a toda la sociedad tiene la caracterfstica de ser 

homog^neo en cuanto a los sectores que la ejercen, 
pero altamente homog^neo en lo que a mecanis 
mos de legitimation se refiere. Se ha hablado mu 
cho de un supuesto conflicto inter-burgue's entre 
diferentes fracciones de la burguesia: burguesia in 

dustrial, burguesfa agro-exportadora, burguesfa 
de Estado, burguesfa financiera, burguesfa expor 
tadora de bienes no-tradicionales. Ninguna de esas 
fracciones pudiendo ser hegemonica, la estabilidad 
se atribuye a mecanismos de neutralizacion entre 
las fracciones (16). Una observation mds rigurosa 
de los miembros de esas fracciones evidencia una 

gran variedad ocupacional y muchas redes de co 
nexiones (17), Se trata de una verdadera clase diri 

gente, que ejerce una domination clara y sin adver 
saries. 

Por otra parte, si durante muchos anos la ideo 

logfa legitimadora era la del Estado Benefactor, el 
cambio ha sido espectacular en esos liltimos anos. 

Hoy di'a la ideologfa dominante se apoya sobre el 

proyecto de "economfa y sociedad de exporta 
tion". El fondo de esas ideologfas nos interesa po 
co aquf, pero sf tenemos que destacar que estamos 

presenciando una transici6n del modelo "todo Es 
tado" a un modelo "todo privado", y que este 
cambio se lleva a cabo sin mayor contestation y 
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sin division ideol6gica dentro de la clase dirigente. 
Fuera de esos modelos de desarrollo que legitiman 
las polfticas del Estado, hay que agregar que la 

legitimation del sistema ha siempre sido muy ho 

mogenea (procesos de movilizacion organizada se 

nalados) y muy eficaz, prueba de esto, lacasiine 

Cuadro No. 4 

Elementos que favorecen (fuerzas centnpedas) y que 
desfavorecen (fuerzas centrffugas) la estabilidad polftica 

t 
Estructura social 

autoridad Identification cultural 
Domination legitimidad 

Estabilidad politica 

politica ^^^^ 
Movilizacion espontanea ._ 

Decision ^ Movilizacion organizada 
* 

burocratica 
& 

| 
Mediacion 

informal formal 

I 

Como lo hemos senalado en el cuadro 3, 
todos esos niveles de andlisis se interfieren entre 
ellos y del estudio de esas interferences se pueden 
sacar algunas "cadenas" o procesos explicativos. 

Algunas de esas interferencias ya han sido men 
cionado en el transcurso de los desarrollos prece 
dentes puesto que hemos seguido la instancia poli 
tica "de abajo hacia arriba" en conformidad con el 

esquema presentado. 
En la medida en que hemos mencionado que la 

instancia polftica pod fa cumplir con su papel de 

regulation si se imponfa de manera eficaz la domi 
nation o no se producfan muchos conflictos, vamos 
a proponer dos ejemplos de procesos explicativos 
complementarios de esta indole: 
- Las tensiones producidas por la viscosidad de 
la distribuci6n social, y que se traducen en diversas 
formas de movilizaci6n espontanea son: 1) canali 
zadas por el medio de la satisfaction directa (clien 

xistencia en el abanico politico de formaciones 
poni?ndose en contra de las reglas del juego demo 
crat ico. 

En resumen tenemos los elementos explicativos 
siguientes: 

telismo, compradazgo) o indirecta (patrocinio) de 
una demanda personal, lo que en retorno frena el 

proceso de identification de clase, o 2) diluidas 
entre los numerosos centros de decision, aquf la 
confianza en la capacidad del sistema para resolver 
los problemas, cultivada por la propaganda sobre la 
democracia, frena el proceso de movilization. 
- Por otra parte, la lucha por el control del apa 
rato de Estado casi no existe, puesto que cada gru 
po puede conseguir su cuota de poder. Ademas, 
con esta costumbre cultural de buscar un compro 
miso, no se toman decisiones radicales. Aun mis 
las poh'ticas implementadas tienen dificultades pa 
ra cruzar el tremendo aparato burocratico ya que 
las capas medias que monopolizan los puestos cla 
ves de la administration ejercen un "chantaje poli 
tico" para mejorar su position. Esta ineficacia bu 
rocrdtica es disfuncional para el desarrollo del pais, 
pero funcional para su estabilidad polftica. 
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ESTABILIDAD Y CLIENTELISMO 

Queremos agregarle a los procesos mencionados 
una observation sobre un mecanismo que nos pare 
ce muy relevante para Costa Rica. 

El pafs ha sido el teatro, desde los anos 1950, 
de una rapida modernization que ha puesto la so 

ciedad en una fase de transition (18). Gino Ger 

mani describe tal transition de la siguiente manera: 

"La preeminencia psicologica de la pequena comu 

nidad estaba basada fundamentalmente en que alii 

coincidian en primer lugar los grupos primarios 
esenciales para la vida del individuo: familia, grupo 
de parentesco, grupo de amistad, y en segundo lu 

gar la ocupacion y demas actividades. Pero ahora 

todo esto ha dejado de estar fijado en un solo lugar 

geografico; la unidad minima actualmente es el 

pais, La Nacion" (Germani, 1979: 123). Dado el 

caracter esencialmente rural de la sociedad costa 

rricense y la pequena dimension del pais, creemos 

que las relaciones sociales tfpicas del "grupo pri 
mario" siguen siendo dominantes. Si la moderni 
zation ha tenido un efecto fundamental, es el de 
haber transpuesto las pautas de actitudes y com 

portamientos rurales al nivel de la Nacion. En este 

sentido, coincidimos con Powell, cuando afirma 

que "ciertos elementos de cultura polftica, como 
el clientelismo, se hacen ma's -y no menos- im 

portantes conforme la modernization se instala en 
una sociedad esencialmente rural" (Powell, 1970: 

425). Aparece de esta forma un Estado clientelis 
ta" (Ibid: 415), y el papel estabilizador que jugaba 
el clientelismo en el campo se generaliza en todo el 

pais, en particular gracias a los partidos politicos y 
sus bien nombradas "clientelas polfticas". 

ESTABILIDAD Y CRISIS 

Esas ultimas observations pueden ayudar a ex 

plicar la "estabilidad tendencial" que caracteriza la 
sociedad costarricense. Pero ahora el pais se debate 
en medio de una crisis muy grave cuyos efectos 
podnan, segun la prensa, los politicos y muchos 
ahalistas, amenazar la estabilidad politica del 
pais (19). No vamos entrar en un debate que nos 
parece muchas veces relevar, sobre todo de parte 
de la prensa, de la pura propaganda, pero quere 
mos apuntar que a pesar de las apariencias la co 
yuntura no es tan desfavorable a la estabilidad. 
Claro esta que una crisis econ6mica no favorece la 

estabilidad, sobre todo cuando, como es el caso 

ahora, esta crisis coincide con el agotamiento de 

un estilo de domination debido a un cambio de 

generation en la cuspide del Estado. La situation 
actual, en este sentido, rememora la de los anos 
1930 cuando la crisis econdmica se combino con la 

desaparicion de la "generation del 89", para con 
ducir a la guerra civil de 1948. Sin embargo hoy las 
diferencias son muchas: no surge una generation 
tan carismdtica como la del 48 y, sobre todo la 
situation internacional no es la misma. Hoy dfa, la 
crisis centroamericana da una oportunidad 
a Costa Rica para recuperarse del colapso econo 

mico de los anos 79-82. Costa Rica constituye 
para la administration Reagan un ejemplo de regi 
men pohtico para los otros paises de America Cen 
tral. Nicaragua constituye el contra-ejemplo. Atri 

buyendo a los Sandinistas una vocation agresiva y 
expansiva, lo que hacen todos los dfas la prensa y 
los polfticos, el pais puede ejercer un magnifico 
"chantaje politico" a los Estados Unidos: ayuda 
econ6mica a cambio del mantenimiento del "efec 
to vitrina" de la democracia costarricense. El costo 
de la operation puede ser un ligero armamento del 

pafs pero todo indica que los costarricenses estan 

dispuestos a "fortalecer la neutralidad" (20) y el 

pafs recibe 200 millones de d61ares anuales(21). 

CONCLUSION 

Esas ultimas observaciones no deben sugerir un 

optimismo exagerado. Los problemas del momen 
to son graves, y no somos profetas para pre decir 
una estabilidad eterna. Hay tendencias peligrosas 
que tambi?n se pueden notar como por ejemplo lo 

que se podria llamar la "uruguayizacion-hondu 
renizacion" del pais. Resulta bien diffcil adivinar 
cuales tendencia se impondran. 

Pero queremos dejar claro, desde un punto de 
vista teorico, que el fenomeno de la estabilidad 

politica debe estudiarse a partir de una compren 
sion de la f6rmula politica de una sociedad. Sola 

mente despue's de varios estudios comparativos 
(entre periodos historicos o/y entre paises) se po 
dra abordar la cuestion de saber si tal formula poli 
tica de estabilidad puede, o no, y en qu6 condicio 
nes, corresponder a una formula democratica esta 

ble. 

NOTAS 

(1) Este tipo de explication se encuentra princi 
palmente en: Coto Molina, 1977; Fanger, 1968; Villasuso, 

1983; Vega Carballo, 1982; Costa Rica el pafs... 1982. En 

lo que sigue, algunos autores pueden ser mencionados en 

mas de un paradigma, ya que se encuentran varias explica 
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ciones de la estabilidad democratica en sus obras. Por la 
misma razon (ausencia de la estabilidad politica como ob 

jeto de analisis) la crfticas que formulamos de algunas 
interpretaciones pueden parecer injustas, puesto que los 
autores pueden tener explicaciones mis completas pero 
que no se encuentran ordenadas. 

(2) No es el lugar aquf de cuestionar la validez 
teorica de los paradigmas. Solamente queremos destacar 
sus carencias en lo que a la explication de la estabilidad 
democratica costarricense se refiere. En lo que concierne 
la relation entre estabilidad y desarrollo economico, se 

puede consultar, entre otros Needier, 1968 y Gayle, 1983. 

(3) Para este paradigma, v?ase, entre otros: Mon 

ge, 1980: Rodriguez Vega, 1979; Needier, 1977; Biesanz, 

1976; Bosch, 1980. 

(4) Vease Dabene 1986 b, capitulo 3. 

(5) Vease Aguilar, 1984 entre otros. 

(6) Como por ejemplo: Ameringer 1982: Black, 
1982; Aguilar, 1983; Schifter, 1983; Coto Molina, 1977; 

Barahona, 1977;Fanger, 1968. 

(7) Para mas detalles sobre estos puntos, vease 
Dabene, 1986 b. 

(8) Aquf hacemos referenda, por ejemplo, a los 
conflictos laborales en las instituciones autonomas como 
el ICE en 1983, en los hospitales en 1983, y sobre todo en 
los bancos en 1985 (vease Ministerio de trabajo y seguri 
dad social, 1985). 

(9) Esta idea se acerca a lo que Camacho llama 
la "valvula de escape" (Camacho, 1978). 

(10) Vease al respecto Centro de Estudios para 
la action social, 1985 

(11) De manera simbolica, una campana electo 
ral constituye mas un "concurso de civismo" que una 

competencia para eligir el mejor capacitado para gobernar. 
(12) Esas apologias permanentes de la democra 

cia costarricense llevan a una verdadera "sacralization del 
Estado" (Opazo Bemales, 1985). 

(13) Desde un punto de vista diferente, es lo que 
Palma llama la "desmovilizacion" (Palma, 1980). 

(14) 60% de los sindicatos estan ubicados en San 

Jose; 68,8% de los afiliados se encuentran en San Jose y 
63% de los sindicalistas pertenecen al sector publico. La 
tasa de sindicalizacion es de 16,7% (vease Ministerio de 

trabajo y seguridad social, 1985). 
(15) Los dos principals candidatos para la elec 

tion presidencial de febrero 1986, Arias y Calderon, estan 
de acuerdo para reducir el tamano del sector publico. 

(16) Esta vision tiene un gran defecto: de la lo 
calization de un sector de actividad donde se lleva a cabo 
el proceso de acumulacion se deduce la existencia de una 
fraction de la burguesfa y por lo tan to de una compo 
nente del bloque en el poder, careciendo de una perspec 
tiva empfrico-historica que evidenciaria que las mismas 

personas forman parte de varias "supuestas fracciones" y 
que entonces dificilmente se puede hablar de conflicto 

inter-burgues, puesto que se trata de la misma gente. 
(17) Vease un ejemplo en Aguilar Bolanos, 

1985. 

(18) Vease English, 1971. 
(19) Como ejemplos: van Eeuwen, 1982; Black, 

1982; Costa Rica, la democracia... 1982; Cohen, 1985; 
Nikirlrova, 1981. 

(20) Vease al respecto Kenen, 1984. 

(21) No cabe la menor duda de que la influencia 
de los factores geo-polfticos sobre la estabilidad interna 

de Costa Rica merece mas que la simple observation que 
acabamos de hacer. Sin embargo, en la medida en que 
nuestro modelo privilegia la comprension de una formula 

polftica de estabilidad tal y como la hemos definido, esos 
factores son, en nuestro modo de ver, segundarios en pri 
mera aproximacion. Recordemos que este artfculo se fijo 
la meta de proponer una manera de "autonomizar" la 
estabilidad polftica como objeto de andlisis. 
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