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Aún cuan do a lo lar go de es te pe río do se re gis tran mo men -
tos o si tua cio nes par ti cu la res que ame ri tan ser des ta ca dos en
cuan to po seen una sig ni fi ca ción con si de ra ble, el pe río do
1948-1979 pre sen ta ca rac te rís ti cas así co mo ten den cias ge ne -
ra les de de sa rro llo que lo ca li fi can y di fe ren cian, en re la ción
tan to con el pe río do que lo an te ce dió (el cual cul mi na con la
cri sis eco nó mi ca y so cial de los años trein tas y cua ren tas), co -
mo en re la ción con el pe río do si guien te, que se inau gu ra a par -
tir de la cri sis eco nó mi ca de 1980-82, la cual da lu gar a un re -
plan tea mien to pro fun do de las for mas de de sa rro llo que el pa-
ís si guió du ran te ese pe río do 1948-79. 

El pa pel y fun cio nes cum pli das por el Es ta do, el ti po de
ac ti vi da des eco nó mi cas do mi nan tes y las for mas co mo el pa-
ís se vin cu la ba con el co mer cio in ter na cio nal y los ca pi ta les
ex tran je ros, son tres fac to res de par ti cu lar im por tan cia que
per mi ten di fe ren ciar ca da uno de esos tres gran des pe río dos
ci ta dos. Pe ro ta les fac to res ne ce sa ria men te apa re cen vin cu la -
dos con otros en el ám bi to de lo so cial y po lí ti co. 

MODELO DESARROLLISTA Y DE

INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA (1950 - 1980)

Luis Paulino Vargas Solís
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1. EL MO DE LO DE DE SA RRO LLO AGROEX POR TA DOR

Pa ra los paí ses la ti noa me ri ca nos en ge ne ral, la Co mi sión
Eco nó mi ca pa ra la Amé ri ca La ti na (CE PAL) de sa rro lló -allá por
los años cin cuen ta y se sen ta del si glo XX- una ca rac te ri za ción
de es ta for ma de de sa rro llo uti li zan do el tér mi no de de sa rro llo
ha cia fue ra. Con ello que ría sig ni fi car se que se tra ta ba de un
pe río do en el que la evo lu ción y el de sen vol vi mien to eco nó -
mi co de nues tros paí ses, se sus ten ta ba fun da men tal men te en
unas po cas ac ti vi da des agrí co las o mi ne ras de ex por ta ción, las
cua les bá si ca men te se orien ta ban a la sa tis fac ción de una de -
man da pro ve nien te so bre to do de los paí ses ca pi ta lis tas de sa -
rro lla dos o paí ses cen tra les, Gran Bre ta ña el prin ci pal de ellos
en el si glo XIX y pri me ras dé ca das del XX.

Por con ve nien cia, aquí lo de sig na re mos co mo mo de lo de
de sa rro llo agroex por ta dor, el cual es un tér mi no que po ne el
én fa sis, en un sen ti do más bien des crip ti vo, en el as pec to eco -
nó mi co de la cues tión, en re la ción, par ti cu lar men te, con el ca -
rác ter pri ma rio agrí co la de la pro duc ción (el ca fé y, pos te rior -
men te, el ba na no) y su orien ta ción ha cia la ex por ta ción. De be
te ner se pre sen te que es ta ca rac te ri za ción es sin du da in su fi -
cien te en cuan to no atra pa to da la com ple ji dad de los pro ce -
sos que la so cie dad cos ta rri cen se vi vió en re la ción con ese de -
sa rro llo agroex por ta dor. Tén ga se en cuen ta que, en rea li dad,
el de sa rro llo ca fe ta le ro, no tan so lo con sis tía en la ex pan sión
de una ac ti vi dad pro duc ti va pri ma ria orien ta da a la ex por ta -
ción, ya que, igual men te, pro vo ca ba trans for ma cio nes im por -
tan tes en lo so cial (nue vas cla ses so cia les y nue vas for mas de
re la ción en tre es tas), afec ta ba asi mis mo las fun cio nes que el
Es ta do cum plía y la for ma co mo es te era ma ne ja do, y ade más
de ter mi na ba cier tas for mas de vin cu la ción con el co mer cio in -
ter na cio nal y los ca pi ta les ex tran je ros. In clu si ve es un pro ce so
que afec ta ba en lo cul tu ral e ideo ló gi co, da do que fa vo re ce la
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cre cien te in fluen cia de las for mas de vi da pro pias de los cen -
tros más de sa rro lla dos del ca pi ta lis mo mun dial, Gran Bre ta ña
(Eu ro pa en ge ne ral), pri me ro, y lue go los Es ta dos Uni dos.

1.1.El ca fé

Cos ta Ri ca se ha ce par te -se in ser ta por pri me ra vez- en el
sis te ma ca pi ta lis ta in ter na cio nal ha cia me dia dos del si glo XIX
con el cul ti vo y la ex por ta ción del ca fé. Es im por tan te en fa ti -
zar cier tas ca rac te rís ti cas que dis tin guen la pro duc ción ca fe ta -
le ra y la mo da li dad de de sa rro llo que es ta in du ce:

• El de sa rro llo ca fe ta le ro co mo fuen te de ge ne ra ción de ri -
que za tie ne lu gar so bre la ba se de una de man da ex ter na
que, fun da men tal men te, pro ve nía de In gla te rra, pri mer
país ca pi ta lis ta de sa rro lla do de la his to ria y po ten cia he ge -
mó ni ca has ta los pri me ros de ce nios del si glo XX. El sis te -
ma pro duc ti vo de Cos ta Ri ca se trans for ma, cen tra do en
las ac ti vi da des de be ne fi cia do y ex por ta ción del ca fé, las
cua les que dan en ma nos de la oli gar quía ca fe ta le ra, un
gru po so cial re la ti va men te re du ci do, que asu me un rol so -
cial y po lí ti ca men te do mi nan te.

• El cre ci mien to ca fe ta le ro se sus ten ta ba en un co no ci do
me ca nis mo de fi nan cia mien to, el cual era pro veí do por
ca sas in gle sas y ca na li za do en Cos ta Ri ca por los gran des
be ne fi cia do res-ex por ta do res ha cia los pe que ños pro duc -
to res, co mo fi nan cia mien to ade lan ta do de su co se cha la
cual les era com pra da por aque llos. Es to da lu gar a una
par ti cu lar for ma de re la ción en tre pe que ños ca fe ta le ros,
por una par te, y be ne fi cia do res-ex por ta do res, por la otra,
en cu yo con tex to -co mo pro vee do res de fi nan cia mien to y
com pra do res de la co se cha- es tos úl ti mos te nían una po -
si ción cla ra men te ven ta jo sa y, por lo tan to, do mi nan te.
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• La ac ti vi dad ca fe ta le ra era el pi vo te so bre el que gi ra ba to -
da la eco no mía na cio nal pe ro, más aún, to da la vi da so -
cial y eco nó mi ca del país. In clu si ve el ca fé da ba sus ten to
al co mer cio de im por ta ción (que era po si ble gra cias a las
di vi sas que el ca fé pro por cio na ba) y al de sa rro llo de las
ac ti vi da des de ban ca y fi nan zas. Así, el ca fé de ter mi nó
que la eco no mía y so cie dad cos ta rri cen ses ad qui rie ran
cier tos ras gos dis tin ti vos fun da men ta les que, en los tér mi -
nos des crip ti vos de la CE PAL (pue de ver se al res pec to Ro -
drí guez 1984), son los tí pi cos del sub de sa rro llo: era una
eco no mía es pe cia li za da -en vis ta del pe so ab so lu ta men te
fun da men tal del ca fé- y ade más, he te ro gé nea, en el sen ti -
do de que fren te al de sa rro llo hi per tro fia do del ca fé y de
las ac ti vi da des di rec ta men te vin cu la das a es te (be ne fi cia -
do; co mer cio de im por ta ción y ex por ta ción; ac ti vi da des fi -
nan cie ras) el res to de la eco no mía na cio nal con ti nua ba
sien do muy tra di cio nal y de ba ja pro duc ti vi dad. O bien,
en los tér mi nos del eco no mis ta egip cio Sa mir Amín (1978
y 1981), la eco no mía de Cos ta Ri ca ad quie re ba jo el pre do -
mi nio ca fe ta le ro, las ca rac te rís ti cas pro pias de la ex tro ver -
sión, ya que su de sa rro llo se con fi gu ra en fun ción de de -
man das y es tí mu los ex ter nos de mo do que su pro ce so de
trans for ma ción ca re ce de una di ná mi ca pro pia ge ne ra da en
for ma en dó ge na, es de cir, ge ne ra da des de den tro de la pro -
pia eco no mía y en fun ción de sus pro pios re que ri mien tos
de de sa rro llo. De ahí la hi per tro fia de la ac ti vi dad ca fe ta le -
ra ex por ta do ra y, asi mis mo, la fra gi li dad de la eco no mía, su
vul ne ra bi li dad ex ter na y, en con se cuen cia, su ines ta bi li dad.

• De tal mo do, el ca fé re sul ta ba te ner im pli ca cio nes pa ra dó -
ji cas. Im pli có una trans for ma ción im por tan te en re la ción
con la épo ca co lo nial y los pri me ros años de la vi da re pu -
bli ca na in de pen dien te, tan to por cons ti tuir una fuen te de
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ri que za co mo por la trans for ma ción so cial y po lí ti ca que
in du jo. Pe ro al mis mo tiem po con so li da una for ma de in -
ser ción en el sis te ma ca pi ta lis ta in ter na cio nal, que da lu -
gar y con so li da una si tua ción de sub de sa rro llo. Pue de so -
nar pa ra dó ji co, pe ro lo cier to es que el ca fé apor ta nue vas
po si bi li da des de pro gre so ma te rial y, al mis mo tiem po, de -
ter mi na nues tro sub de sa rro llo. Es to úl ti mo en vir tud de que
pro pi cia una fuer te es pe cia li za ción de la eco no mía, la he -
te ro ge nei dad de la mis ma (por las evi den tes di fe ren cias en
el ni vel de de sa rro llo y pro duc ti vi dad de los dis tin tas ac ti -
vi da des) y la si tua ción de vul ne ra bi li dad -por lo tan to de
fra gi li dad e ines ta bi li dad- que la eco no mía na cio nal asu -
me den tro del con tex to del sis te ma eco nó mi co mun dial.

1.2. El ba na no

Ha cia las úl ti mas dé ca das del si glo XIX se da el de sa rro llo
del cul ti vo del ba na no. Son co no ci das las con di cio nes ba jo las
cua les se lle vó a ca bo es te pro ce so, en re la ción con el in te rés
por cons truir un fe rro ca rril ha cia el Atlán ti co lo cual era ne ce -
sa rio a los in te re ses de la oli gar quía ca fe ta le ra pa ra fa ci li tar la
ex por ta ción del ca fé, y los di ver sos in ten tos en ese sen ti do que
de sem bo can en la con ce sión del pro yec to al em pre sa rio es ta -
dou ni den se Mi nor Keith al cual, ade más, se le en tre gan gran -
des ex ten sio nes de tie rra. En es tas tie rras em pe za rá el cul ti vo
del ba na no y con ello el ini cio de lo que lue go cons ti tui rá un
gran im pe rio ba na ne ro: la Uni ted Fruit Com pany. Al ca bo de
po cos años, el ba na no pa sa rá a ser el se gun do gran pro duc to
de ex por ta ción de Cos ta Ri ca.

Co mo el ca fé en su mo men to, pe ro den tro de for mas en
mu chos sen ti dos dis tin tas, el de sa rro llo ba na ne ro im pli ca rá
una trans for ma ción eco nó mi ca y so cial im por tan te, así co mo
nue vas for mas de in ser ción en la eco no mía mun dial:
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• El ba na no, a di fe ren cia del ca fé, era una ac ti vi dad de na tu -
ra le za en te ra men te ca pi ta lis ta, es de cir, se or ga ni za ba se gún
re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas; una gran em pre sa era
pro pie ta ria de las tie rras, los cul ti vos y las he rra mien tas y
equi pos uti li za dos en la pro duc ción, y em plea ba una gran
ma sa de tra ba ja do res asa la ria dos. Esa or ga ni za ción ca pi ta -
lis ta ten drá con se cuen cias so cia les im por tan tes. Por ejem -
plo, la for ma ción de los sin di ca tos ba na ne ros que, ha cia los
años trein ta del si glo XX, fi gu ra rán co mo un ac tor so cial -
men te re le van te en el me dio cos ta rri cen se.

• Apa re cen nue vas for mas de in te rac ción con la eco no mía
ca pi ta lis ta in ter na cio nal. En el ca so del ca fé, la pre sen cia
del ca pi tal bri tá ni co -he ge mó ni co a ni vel mun dial en
aque llos mo men tos- era in di rec ta y ope ra ba bá si ca men te
por me dio del fi nan cia mien to a la ac ti vi dad ca fe ta le ra. En
el ca so del ba na no, el ca pi tal -aho ra es ta dou ni den se- sí se
ins ta la di rec ta men te, es to sig ni fi ca que, a di fe ren cia del
ca fé, en el ca so del ba na no hay, en cam bio, una in ver sión
di rec ta del ca pi tal es ta dou ni den se, el cual se apro pia de
los me dios de pro duc ción, in clu si ve la tie rra, ma qui na rias
y he rra mien tas. Es to inau gu ra la pre sen cia tan fuer te, a la
pos tre do mi nan te, de la eco no mía y el ca pi tal es ta dou ni -
den se en nues tro país. 

• La ac ti vi dad pro duc ti va del ca fé po seía am plios vín cu los
con la eco no mía na cio nal, y cons ti tuía su com po nen te
más im por tan te. Mu chos pe que ños pro duc to res y peo nes
asa la ria dos eran par tí ci pes di rec tos en la pro duc ción y, ba -
jo el do mi nio eco nó mi co y po lí ti co de la oli gar quía ca fe -
ta le ra, el ca fé ali men ta ba el de sa rro llo de las ac ti vi da des
del co mer cio ex te rior (ex por ta ción e im por ta ción) y la
ban ca. En el ca so del ba na no, el ni vel de in te rac ción con

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica
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la eco no mía na cio nal era mí ni mo, ca si ine xis ten te. De ahí
que se di ga que cons ti tuía un en cla ve. Cos ta Ri ca apor ta -
ba las tie rras y la ma no de obra de sus tra ba ja do res, pe ro
la ges tión de la ac ti vi dad era rea li za da de for ma tal que
prác ti ca men te na da de la ri que za que ella ge ne ra ba afluía
ha cia el res to de la eco no mía. Las ma te rias pri mas y bie -
nes de ca pi tal eran im por ta das y las ga nan cias de la em -
pre sa eran ma ne ja das de for ma que no im pac ta ban a lo in -
ter no. Eran ca si co mo si la em pre sa pro du je ra den tro del
te rri to rio de los Es ta dos Uni dos y no en el de otro país.

1.3.Li mi ta cio nes del mo de lo agroex por ta dor y emer gen cia de
una al ter na ti va re for mis ta

El es ta do li be ral

El de sa rro llo del ca fé y el ba na no se ve acom pa ña do por
el de sa rro llo de un mo de lo de Es ta do li be ral, el cual se con fi -
gu ra más cla ra men te co mo tal ha cia fi nes del si glo XIX y pri -
me ros de ce nios del XX. Es un mo de lo de Es ta do cu ya ges tión
de las po lí ti cas pú bli cas, ge ne ral men te era per mi si vo en el
sen ti do de de jar que la eco no mía fun cio na ra li bra da a su pro -
pia di ná mi ca que, en es te ca so, era so bre to do la de los mer -
ca dos ca pi ta lis tas in ter na cio na les del ca fé, se gún el fe nó me no
(al que se hi zo re fe ren cia an te rior men te) que Amín lla mó de
ex tro ver sión de la eco no mía. La ci cli ci dad de los mer ca dos in -
ter na cio na les del ca fé, sus al zas y ba jas re cu rren tes, cons ti -
tuían fac to res de ines ta bi li dad in ter na que agra va ban los con -
flic tos so cia les y po lí ti cos. A ello de be su már se le el ca rác ter
pro ble má ti co del de sa rro llo ba na ne ro: no da ba apor tes sig ni fi -
ca ti vos a la eco no mía cos ta rri cen se pe ro com por ta ba la ena je -
na ción de gran des ri que zas y ac ti vos (las tie rras y el fe rro ca rril,
por ejem plo), así co mo al tí si mos ni ve les de ex plo ta ción pa ra
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los tra ba ja do res ba na ne ros cos ta rri cen ses. La Cos ta Ri ca del Es -
ta do li be ral, asen ta da en lo eco nó mi co en ese mo de lo agroex -
por ta dor, era, de tal mo do, una so cie dad frac tu ra da por gra ves
con tra dic cio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas que te nían
un gra ve po ten cial con flic ti vo. 

Res pues tas ini cia les an te la cri sis del mo de lo agroex por ta dor

Des de el go bier no de Al fre do Gon zá lez Flo res (1914-17),
con sus es fuer zos por in tro du cir una re for ma tri bu ta ria pro gre -
si va (con más ele va das ta sas de tri bu ta ción pa ra los que tu vie -
ran ma yo res in gre sos y ri que za), y pa san do por di ver sos mo vi -
mien tos so cia les -por ejem plo el Par ti do Re for mis ta de Jor ge
Vo lio- que ex pre sa ban po si cio nes crí ti cas fren te a la si tua ción
so cial y po lí ti ca del país, has ta lle gar a la fun da ción del Par ti -
do Co mu nis ta en los años trein ta. Se tra ta ba, en ge ne ral, de un
des per tar so cial que, en par te, se da ba al ni vel de los gru pos
po lí ti ca y eco nó mi ca men te do mi nan tes (era el ca so de Gon zá -
lez Flo res) pe ro que, más aún, ten día a ser un re cla mo po pu -
lar por re for mas que pro pi cia ran la equi dad so cial y die ran un
ma yor con te ni do de mo crá ti co al sis te ma po lí ti co.

En los años cua ren ta esa ten den cia se am plía y pro fun di -
za. Vie ne la re for ma so cial que el go bier no de Cal de rón Guar -
dia im pul só alia do con el Par ti do Co mu nis ta y la más al ta je -
rar quía de la Igle sia Ca tó li ca. Por pri me ra vez en la his to ria re -
pu bli ca na de Cos ta Ri ca, es tas re for mas traen, al pri mer pla no
po lí ti co y en el pri mer ni vel de la ges tión es ta tal de las po lí ti -
cas pú bli cas, los in te re ses de am plios gru pos so cia les, his tó ri -
ca men te re le ga dos a po si cio nes su bal ter nas. 

Los nue vos gru pos que sur gen en los años cua ren ta: el pa -
no ra ma po lí ti co se com pli ca ba adi cio nal men te, por el as cen -
so de gru pos me dios emer gen tes que pug na ban por un es pa -
cio en las po lí ti cas y la ges tión del Es ta do, que re pre sen ta ra sus

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica
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pro pios in te re ses. Es tos gru pos han si do ca rac te ri za dos por Ro -
vi ra (1982) co mo de pe que ña bur gue sía, e in cluían un sec tor
de pe que ños y me dia nos em pre sa rios que in ten ta ban de sa rro -
llar nue vos sec to res pro duc ti vos, co mo un sec tor de jó ve nes
pro fe sio na les e in te lec tua les que flo re cía gra cias a la re cién
crea da Uni ver si dad de Cos ta Ri ca.

Es co no ci do que, en ese com pli ca do con tex to so cial y po -
lí ti co, el go bier no de Cal de rón Guar dia (y el de Pi ca do, que lo
su ce de y da con ti nui dad) en fren tó dos fren tes de opo si ción. El
uno, la tra di cio nal oli gar quía ca fe ta le ra pa ra la cual las re for -
mas so cia les re sul ta ban ina cep ta bles. El otro eran esos gru pos
de pe que ña bur gue sía, cu yo opo si ción no es ta ba di ri gi da ha -
cia la re for ma so cial, si no más bien en con tra de de ter mi na das
prác ti cas y es ti los po lí ti cos y de ges tión que atri buían al go -
bier no de Cal de rón. Lo acu sa ban de co rrup ción y de ar bi tra -
rie dad en el ma ne jo po lí ti co, pe ro, por otra par te, sin du da
eran gru pos so cia les que re que rían del po der es ta tal, en par te
por que pro po nían un pro yec to po lí ti co re la ti va men te co he ren -
te y com pren si vo, pe ro tam bién por que ese po der es ta tal era
con di ción ne ce sa ria pa ra su pro pio flo re ci mien to eco nó mi co
y so cial. Al mar gen de que po si ble men te hu bo ar bi tra rie da des
por am bas par tes (que es lo usual ba jo co yun tu ras po lí ti cas
agu das co mo las de aque llos mo men tos), ta les pre ten sio nes
po lí ti cas de es tos gru pos eran per fec ta men te le gí ti mas. Pe ro,
en las con di cio nes de la Cos ta Ri ca de esos años, ca ren te de
tra di ción pa ra el ejer ci cio de la de mo cra cia, no pue de ser vis to
co mo ex tra ño -aun que se gu ra men te sí es de la men tar- que el
con flic to lle ga ra a pro fun di zar se has ta de ri var ha cia la vio len cia.

En to do ca so, es tos gru pos me dios de mos tra ron una ex -
traor di na ria vi ta li dad ideo ló gi ca, iné di ta en aquel mo men to y
nun ca igua la da con pos te rio ri dad. En ese sen ti do, el Cen tro
pa ra el Es tu dio de los Pro ble mas Na cio na les -ba jo el li de raz go
de Ro dri go Fa cio- cons ti tu yó un nú cleo es pe cial men te fér til de
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ge ne ra ción de un pen sa mien to po lí ti co que, pos te rior men te, se -
rá de im por tan tes con se cuen cias pa ra la so cie dad cos ta rri cen se.

La crí ti ca al mo de lo agroex por ta dor

Es ta fue for mu la da por esos gru pos de pe que ña bur gue sía,
en re la ción con las mo da li da des his tó ri cas del de sa rro llo cos -
ta rri cen se has ta aque llos mo men tos. Es to da ba se pa ra una am -
plia pro pues ta de re for ma que com pren día los di ver sos ór de -
nes de lo po lí ti co, so cial y eco nó mi co. El pro gra ma ideo ló gi -
co y de po lí ti ca eco nó mi ca que pre do mi na rá a lo lar go del pe -
río do 1948-79 apa re cía de sa rro lla do con no ta ble cla ri dad en
la obra de Ro dri go Fa cio, Es tu dio so bre eco no mía cos ta rri cen -
se, es cri ta en los pri me ros años cua ren tas (véa se Fa cio, 1990).

La crí ti ca for mu la da en fa ti za ba, en el as pec to eco nó mi co,
lo que Fa cio lla mó el mo no cul ti vo, con lo cual des cri bía la
pree mi nen cia del ca fé y, en se gun do lu gar y con sus pe cu lia -
ri da des, el ba na no. El mo no cul ti vo crea ba ines ta bi li dad eco -
nó mi ca y, ade más, blo quea ba el lo gro de un de sa rro llo cu ya
so li dez de pen día, so bre to do, de la mo der ni za ción y di ver si fi -
ca ción pro duc ti va. Ese pre do mi nio ex clu yen te del lla ma do
mo no cul ti vo no po día ser su pe ra do pues to que se ca re cía de
con di cio nes eco nó mi cas mí ni mas, so bre to do de in fraes truc tu -
ra ma te rial. Pe ro, ade más, no exis tían, por par te del Es ta do, los
es tí mu los apro pia dos que pro pi cia ran nue vas op cio nes pro -
duc ti vas y em pre sa ria les. Cla ra men te se con fi gu ran así dos
ele men tos bá si cos: la pro pues ta a fa vor de la di ver si fi ca ción
pro duc ti va y la de una par ti ci pa ción es ta tal mu cho más fuer te
y ac ti va. La di ver si fi ca ción -nue vas y más mo der nas ac ti vi da -
des a la par de las del ca fé y ba na no- cons ti tuía una con di ción
ne ce sa ria pa ra la es ta bi li dad eco nó mi ca y el de sa rro llo equi li -
bra do del con jun to de la eco no mía. La par ti ci pa ción es ta tal
era en ton ces ins tru men to ne ce sa rio pa ra fo men tar las nue vas
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ac ti vi da des, y don de lo que se pro cu ra ba era una mo der ni za -
ción en sen ti do ca pi ta lis ta. 

Por otra par te, esa idea de la di ver si fi ca ción pro duc ti va ya
po nía de ma ni fies to los in te re ses de es tos nue vos gru pos emer -
gen tes, cu ya suer te en mu cho de pen día de que exis tie ran con di -
cio nes apro pia das pa ra el im pul so de nue vas po si bi li da des em -
pre sa ria les. Por su par te, la par ti ci pa ción es ta tal fo men ta ría esa
mo der ni za ción y di ver si fi ca ción, por me dio de la crea ción de in -
fraes truc tu ra fí si ca (la elec tri fi ca ción; la te le fo nía; las ca rre te ras;
los puer tos y ae ro puer tos), me dian te el cré di to y re cu rrien do a
otros es tí mu los. De ese mo do tam bién se crea ría un mer ca do na -
cio nal in te gra do, lo cual re que ría in te grar el te rri to rio na cio nal
por me dio de los trans por tes y co mu ni ca cio nes, y asen tar la au -
to ri dad po lí ti ca del Es ta do en to do el te rri to rio. Esas eran ba ses
in dis pen sa bles pa ra dar im pul so a la em pre sa pri va da ca pi ta lis ta.

Pe ro, ade más, se pro po nía en fren tar los pro ble mas de la
po bre za y la mar gi na li dad y pro pi ciar una más equi ta ti va di fu -
sión de los be ne fi cios del pro gre so eco nó mi co. De ahí, pues,
su no ta ble ca pa ci dad de in te gra ción so cial, es de cir, su ca pa -
ci dad pa ra lo grar que los di ver sos sec to res de la so cie dad se
sien tan (en su ma yo ría, al me nos) "par tí ci pes" del de sa rro llo y el
pro gre so. De ahí la "do mi na ción por con sen so" (so bre es to, vol -
ve re mos pos te rior men te), que ha pre do mi na do en Cos ta Ri ca. 

2. LA ES TRA TE GIA DE SA RRO LLIS TA

2.1.El con tex to in ter na cio nal

Es ta es tra te gia que aquí lla ma mos de sa rro llis ta se des plie -
ga te nien do co mo te lón de fon do, cier tas con di cio nes in ter na -
cio na les que le son pro pi cias, las cua les con vie ne re pa sar aun -
que sea so me ra men te.
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El de sa rro llo ini cial del pro ce so in dus tria li za dor a ni vel
la ti noa me ri ca no

Va rias con di cio nes fa vo re cie ron que ese pro ce so emer gie -
ra, al me nos en las prin ci pa les eco no mías la ti noa me ri ca nas (co -
mo Ar gen ti na, Bra sil o Mé xi co). Fue un cre ci mien to in dus trial
"es pon tá neo", es de cir, no re qui rió, en esas pri me ras eta pas, de
po lí ti cas gu ber na men ta les de li be ra das pa ra el fo men to y pro -
tec ción de la in dus tria o, al me nos, es tas no fue ron ne ce sa rias
en gra do sig ni fi ca ti vo. Se gún la in ter pre ta ción teó ri ca de la CE -
PAL (véa se Ro drí guez 1984), va rios fac to res in ci die ron en ese
tem pra no pro ce so in dus tria li za dor: a ni vel in ter na cio nal, las
dos Gue rras Mun dia les y la gran de pre sión eco nó mi ca de los
trein ta, ya que es tas si tua cio nes im pli ca ron una sus pen sión o, al
me nos, una re duc ción con si de ra ble del su mi nis tro de bie nes in -
dus tria les im por ta dos. Sur ge así un re la ti vo de sa bas te ci mien to
y, por lo tan to, una de man da in sa tis fe cha al in te rior de es tos
paí ses, co sa que es ti mu la la pro duc ción lo cal en ca mi na da a cu -
brir esa de man da. Des de lue go, hay que te ner en cuen ta que se
tra ta ba de eco no mías na cio na les re la ti va men te gran des, de mo -
do que re sul ta ba atrac ti vo em pren der esos pro yec tos de in dus -
tria li za ción, ya que la de man da in sa tis fe cha era lo su fi cien te -
men te vo lu mi no sa.. Un se gun do fac tor in ter na cio nal, de ri va de
lo que la CE PAL lla ma ba el des pla za mien to del "cen tro cí cli co
prin ci pal" de la eco no mía mun dial, con lo cual se ha cía re fe -
ren cia al pro ce so de sus ti tu ción de Gran Bre ta ña por los Es ta dos
Uni dos co mo po ten cia ca pi ta lis ta he ge mó ni ca. Es to te nía im -
por tan cia en vir tud de que la eco no mía es ta dou ni den se pre sen -
ta ba un gra do me nor de par ti ci pa ción en el co mer cio in ter na -
cio nal; era, pues, al mo do de una eco no mía más "ce rra da" que
la bri tá ni ca. Ello de ter mi na ba me no res po si bi li da des pa ra
que los paí ses la ti noa me ri ca nos tu vie ran dón de co lo car sus
ex por ta cio nes; por tan to se dis po nía de re la ti va men te me nos
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can ti dad de di vi sas pa ra com prar los pro duc tos ma nu fac tu ra -
dos im por ta dos y se re que ría, pues, tra tar de pro du cir al me nos
una par te de es tos en el pro pio país. Fi nal men te, se gún la con -
cep ción ce pa li na, hay tam bién fac to res es truc tu ra les in ter nos
fun da men ta les, que más que po si bi li tar la, ha cen de la in dus tria -
li za ción una ne ce si dad. En par ti cu lar, por que ha bía una cre -
cien te ofer ta de ma no de obra que no en con tra ba em pleo en la
agri cul tu ra y es ta ba sien do ex pul sa da des de las áreas ru ra les ha -
cia las ur ba nas. Es te ex ce den te de ma no de obra re que ría de
em pleo, el cual so lo po día ser pro veí do por la in dus tria.

El sur gi mien to de nue vos pa ra dig mas (ideas, teo rías) 
eco nó mi cos

Has ta los años trein ta, en los paí ses ca pi ta lis tas de sa rro lla -
dos pre do mi na ba una de ter mi na da con cep ción teó ri ca acer ca
del fun cio na mien to de la eco no mía. Se ase gu ra ba que el li bre
mer ca do, si se per mi tía que fun cio na ra au to má ti ca men te y,
por lo tan to, sin in ter ven ción es ta tal, eran ca paz de ga ran ti zar
un al to cre ci mien to eco nó mi co con un de sem pleo mí ni mo de
la fuer za de tra ba jo. La Gran De pre sión de los años trein ta dio
ar gu men tos muy fuer tes en con tra de ta les pre sun cio nes. Bas -
te de cir que, des de el pun to de vis ta de esa teo ría, era im po si -
ble que nun ca se pre sen ta ra una de pre sión eco nó mi ca De ahí
que esa teo ría no ofre cie ra ex pli ca ción al gu na, me nos aún so -
lu cio nes, fren te a una cri sis tan gra ve. La de pre sión dio lu gar a
dos res pues tas de muy am plio al can ce. La pri me ra, en el pla -
no de la teo ría eco nó mi ca, la brin da el eco no mis ta in glés John
May nard Key nes (1883-1946), par ti cu lar men te en su obra fun -
da men tal Teo ría Ge ne ral del em pleo, del in te rés y del di ne ro
(1936) en la que acla ra cuá les eran los erro res fun da men ta les de
las teo rías or to do xas, sin cu ya com pren sión era igual men te im -
po si ble en ten der los fac to res sub ya cen tes a la cri sis. La pro fun da
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in no va ción apor ta da por Key nes -el eco no mis ta más im por tan -
te del si glo XX- ten drá am plias con se cuen cias en el ti po de po -
lí ti cas eco nó mi cas que el mun do ca pi ta lis ta si guió du ran te dé -
ca das, al me nos has ta los años se ten ta. En el pla no po lí ti co
pro pia men te di cho, y si mul tá neo con la apa ri ción de la Teo ría
Ge ne ral, hay que con si de rar el pa pel de Fran klin D. Roo se velt
(1882-1945), co mo Pre si den te de los Es ta dos Uni dos du ran te
tres pe río dos su ce si vos a par tir de 1933. Su po lí ti ca re la ti va -
men te no ve do sa, la del New Deal (el Nue vo Tra to), prin ci pal -
men te con sis tía en una am plia es tra te gia de obras pú bli cas.
Fren te al enor me de sem pleo que se vi vía, se tra ta ba así de cre-
ar pues tos de tra ba jo e in yec tar de man da a la eco no mía, to do
ello con el evi den te ob je ti vo de rea ni mar la de caí da ac ti vi dad
eco nó mi ca. Es te ti po de po lí ti cas era en te ra men te co he ren te
con las que se des pren dían de la ela bo ra ción teó ri ca de Key -
nes, cu yo aná li sis de las cir cuns tan cias que sub ya cían a la de -
pre sión, de sem bo ca ba en una pro pues ta de po lí ti ca fis cal de
los go bier nos, la cual, por me dio del ma ne jo del gas to pú bli -
co y los im pues tos, bus ca ba con ju rar los fac to res ge ne ra do res
de cri sis eco nó mi ca. Por otra par te, co mo ha de ser evi den te,
ello con ce día po de ro sas jus ti fi ca cio nes a fa vor de una in cre -
men ta da ac ti vi dad del Es ta do en la eco no mía, en vez del "li -
bre mer ca do" sin res tric ción que pro po nía la teo ría eco nó mi -
ca or to do xa. Y, en efec to, la ten den cia do mi nan te a ni vel mun -
dial -en es pe cial en el ca pi ta lis mo avan za do- has ta, al me nos,
los años se ten ta, fue la de una par ti ci pa ción es ta tal sig ni fi ca ti -
va, den tro de un es que ma de eco no mía mix ta (lla ma da así
por que com bi na Es ta do con mer ca do).

La re gu la ción for dis ta y el Es ta do del bie nes tar

Así pues, en los años trein ta se po nen las ba ses pa ra que el
Es ta do en ade lan te asu ma una fun ción de ac ti va in ter ven ción en
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la eco no mía. Con ello se da lu gar a lo que otros au to res (por
ejem plo Agliet ta 1979 y Gau ron y Bi llau dot 1987) han de sig -
na do mo do for dis ta de re gu la ción. El tér mi no for dis mo ha ce
re fe ren cia, co mo es ob vio, al fa mo so em pre sa rio au to mo vi lís -
ti co es ta dou ni den se, Henry Ford (1863-1947), a quien se atri -
bu ye la idea ori gi nal de pro du cir un ti po de au to mó vil lo su fi -
cien te men te ba ra to co mo pa ra que pu die ra ser ad qui ri do por
los obre ros de su pro pia fá bri ca. Se ha bla en ton ces de mo do
de re gu la ción pa ra de sig nar con cep tual men te el con jun to de
los arre glos ins ti tu cio na les, in clu yen do el Es ta do y sus ins ti tu -
cio nes; las re la cio nes en tre esa es fe ra es ta tal de la eco no mía y
los mer ca dos y la em pre sa pri va da; la re la ción ca pi tal-tra ba jo,
etc. Ta les arre glos nor ma ti vos e ins ti tu cio na les, per mi ten or ga -
ni zar el sis te ma ca pi ta lis ta y crean con di cio nes que per mi ten
su fun cio na mien to de for ma es ta ble. En con so nan cia con la
idea de Ford de que sus pro pios obre ros com pra ron los ca rros
que la fá bri ca pro du cía, el for dis mo es un mo do de re gu lar la
eco no mía ca pi ta lis ta que se ba sa, en tre otros re qui si tos bá si -
cos, en el con su mo de ma sas, es to es, en la po si bi li dad de ad -
qui si ción y dis fru te de una ga ma va ria da y cre cien te de bie nes
de con su mo por par te de la po bla ción en su con jun to, in clu si -
ve los obre ros asa la ria dos (quie nes, du ran te las pri me ras eta -
pas del de sa rro llo del ca pi ta lis mo, es ta ban ex clui dos de esa
po si bi li dad). Ello im pli ca ría, ade más, un más ele va do ni vel
ma te rial de vi da. Al ni vel de los pro ce sos pro duc ti vos, es te
mo do de re gu la ción se ba sa ba en los prin ci pios del tay lo ris mo,
que pro pen día a una es pe cia li za ción má xi ma de los pro ce sos
pro duc ti vos me dian te su sub di vi sión en ope ra cio nes sen ci llas
y re pe ti ti vas. Ca da obre ro in di vi dual tan so lo eje cu ta ría una
ope ra ción muy sim ple y, por lo tan to, ca re ce ría de un do mi nio
téc ni co del pro ce so pro duc ti vo en su con jun to, el cual que da -
ba con cen tra do en ofi ci nas téc ni cas es pe cia li za das. Esa in ten -
sa es pe cia li za ción tay lo ris ta al in te rior mis mo de las fá bri cas
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po si bi li ta ba un rá pi do de sa rro llo de la pro duc ti vi dad del tra ba -
jo lo que, por otra par te, ha cía fac ti ble un ma yor rit mo de au -
men to de los sa la rios, por lo tan to más de man da y con su mo y,
así, la am plia ción del mer ca do pa ra la ven ta de la cre cien te
pro duc ción in dus trial. En el ám bi to ma croe co nó mi co y ma cro -
so cial, el Es ta do se con fi gu ra co mo un Es ta do de bie nes tar:
pro veía equi pa mien to co lec ti vo (in fraes truc tu ra ma te rial de la
eco no mía, co mo ca rre te ras, puer tos y ae ro puer tos), ga ran ti za -
ba la uni ver sa li za ción de los ser vi cios de sa ni dad, edu ca ción y
vi vien da; y crea ba una se rie de con di cio nes (co mo el se gu ro de
de sem pleo) que dan una ma yor se gu ri dad y es ta bi li dad a las
con di cio nes de vi da de la po bla ción. El ca pi ta lis mo de es tas
dé ca das (pe río do pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial) se
ca rac te ri za ba, pues, por una ve loz evo lu ción de la pro duc ti vi -
dad, un ac ce so cre cien te de las ma sas al con su mo y una am -
plia fun ción del Es ta do, tan to pa ra la re gu la ción de la de man -
da agre ga da co mo en la or ga ni za ción e ins ti tu cio na li za ción de
las re la cio nes so cia les y de pro duc ción. Es tam bién es te un pe -
río do de con so li da ción de la gran em pre sa o cor po ra ción
trans na cio nal, cu yo fun cio na mien to se guia ba por cri te rios di -
fe ren tes de los que eran usua les en la em pre sa ca pi ta lis ta tra di -
cio nal, ya que la gran cor po ra ción, por su ta ma ño y for ma de
pro pie dad (con ba se en ac cio nes), su do mi nio de la tec no lo gía
y su ca pa ci dad de pla ni fi ca ción, es tá en con di cio nes de con -
tro lar los mer ca dos y ma ni pu lar la de man da y, en con se cuen -
cia, a los con su mi do res (véa se Gal braith 1980).

La "gue rra fría"

Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, las po ten cias ca pi ta lis -
tas prin ci pa les, con Es ta dos Uni dos a la ca be za, es ta ble cie ron una
alian za con la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas (URSS)
a fin de en fren tar la te rri ble ame na za de la Ale ma nia na zi.
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Al con cluir la gue rra, el es pa cio de los paí ses don de re gía el
so cia lis mo real se am plió sus tan cial men te; to da la Eu ro pa
Orien tal que dó así ba jo la di rec ta in fluen cia geoes tra té gi ca de
la Unión So vié ti ca. Tam bién por esos años, la Chi na con ti nen -
tal -un enor me es pa cio geo grá fi co y, a la vez, un gran con glo -
me ra do hu ma no- vi ró ha cia el so cia lis mo, si bien rá pi da men -
te se pu sie ron de ma ni fies to sus pro fun das dis cre pan cias con
la Unión So vié ti ca. La Gue rra Fría que dó con fi gu ra da al mo do
de una com pe ten cia "pa cí fi ca" en tre los dos gran des blo ques -
pe ro es pe cial men te en tre Es ta dos Uni dos y la URSS- el cual se
ex pre sa ba de for mas di ver sas, al gu nas pa ra na da pa cí fi cas.
Una de las ex pre sio nes de es te en fren ta mien to re ci bió la de -
sig na ción de "con vi ven cia pa cí fi ca" con la que se que ría de sig -
nar lo que, se su po nía, era una es pe cie de com pe ten cia eco -
nó mi ca: con ba se en sus lo gros eco nó mi cos ca da sis te ma pre -
ten de ría "con ven cer" a la hu ma ni dad de su su pe rio ri dad. Uno
de los as pec tos más cru dos del en fren ta mien to era el de la ca -
rre ra ar ma men tis ta; el de sa rro llo y acu mu la ción de ar mas nu -
clea res con po ten cial so bra do pa ra ex ter mi nar la vi da so bre el
pla ne ta. A es to se le de sig nó el "equi li brio del te rror", un tér -
mi no sin du da al gu na apro pia do. Fi nal men te, la "gue rra fría"
tam bién se ma ni fes ta ba en gue rras lo ca li za das, sin du da muy
"ca lien tes", en pun tos del pla ne ta don de se ubi ca ban co mo al
mo do de es la bo nes dé bi les del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial. Ta -
les fue ron los ca sos, por ejem plo, de Co rea en los años cin -
cuen ta, Viet nam en los se sen tas y se ten tas y, a de cir ver dad,
tam bién el ca so de los paí ses cen troa me ri ca nos du ran te los
años ochen ta. En es te úl ti mo ca so, y con la ex cep ción de Cos -
ta Ri ca, sin du da exis tían com ple jos pro ble mas so cia les, in clu -
si ve si tua cio nes de gra ví si ma po bre za, enor mes de si gual da des
so cia les y una his to ria de opre sión y dic ta du ra. Pe ro, aún así,
ca da uno de es tos con flic tos ten dió a que dar atra pa do en el
con tex to más am plio del en fren ta mien to bi po lar, lo que, en
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con se cuen cia, lo com pli ca ba adi cio nal men te, im po nien do te -
rri bles cos tos a las po bla cio nes afec ta das.

Es ta gue rra fría tu vo tam bién la con se cuen cia al in te rior
del mun do ca pi ta lis ta de que pre sio na ba por una ma yor in ter -
ven ción es ta tal en las eco no mías a fin de evi tar ex tre mos de
de si gual dad so cial, y así evi tar el des con ten to y pre ve nir el
sur gi mien to de mo vi mien tos po lí ti cos re vo lu cio na rios. De ahí
el de sa rro llo de una eco no mía mix ta y la apli ca ción de po lí ti -
cas so cia les y de bie nes tar por par te de los go bier nos. Co mo
ya vi mos, ta les eran las ca rac te rís ti cas cen tra les del lla ma do
mo do de re gu la ción for dis ta.

Ca da una de es tas rea li da des ten drá su in fluen cia en Cos -
ta Ri ca. In clu si ve en la for ma de una re la ti va vi gen cia de los
mo vi mien tos de iz quier da, la cual, si bien siem pre es tu vo di -
vi di da en pe que ñas agru pa cio nes, sí se mos tró be li ge ran te en
re la ción con asun tos so cial men te con flic ti vos, co mo los de los
cam pe si nos sin tie rra o la po bla ción ur ba na ca ren te de vi vien -
da. Sin em bar go, la iz quier da nun ca lo gró re cu pe rar el pro ta -
go nis mo que al can zó en los años cua ren ta -con mo ti vo de las
re for mas so cia les- ni lle gó a ca lar a fon do en la po bla ción.
Tam po co lo gró in cre men tar sig ni fi ca ti va men te su cuo ta elec -
to ral. En ge ne ral, des de sus múl ti ples y re du ci das ex pre sio nes
par ti da rias, nun ca lo gró rom per el cer co que le im pu so el sis -
te ma de do mi na ción por con sen so pe ro, en to do ca so, sus
con cep cio nes po lí ti cas y su len gua je per ma ne cían ale ja dos de
la sen si bi li dad usual en el pue blo cos ta rri cen se. Vol ve re mos
más ade lan te so bre el te ma de la do mi na ción con sen sua da. 

2.2.La es truc tu ra pro duc ti va ba jo la es tra te gia de sa rro llis ta

Ele men tos bá si cos de la es tra te gia

Al re pa sar las ideas de Ro dri go Fa cio, he mos vis to que la
pro pues ta doc tri na ria e ideo ló gi ca que sus ten ta las po lí ti cas
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eco nó mi cas que im pul san es te mo de lo, pro po ne la di ver si fi ca -
ción pro duc ti va, la mo der ni za ción de la es truc tu ra eco nó mi ca
y la in te gra ción de to do el te rri to rio del país den tro de un so -
lo mer ca do na cio nal. Mo der ni za ción, en es te con tex to, se re -
fe ría es pe cial men te a dos ele men tos prin ci pa les: el de sa rro llo
de la in dus tria (que, a la par, es un ele men to fun da men tal de
di ver si fi ca ción pro duc ti va) y el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra
ma te rial de la eco no mía, in clu yen do elec tri fi ca ción y te le co -
mu ni ca cio nes, ca rre te ras y ca mi nos, puer tos y ae ro puer tos. Es -
tos úl ti mos tam bién eran ele men tos ne ce sa rios tan to pa ra el
im pul so al de sa rro llo in dus trial cuan to pa ra la con for ma ción
de un mer ca do na cio nal in te gra do. Por otra par te, to dos los
ele men tos an tes men cio na dos atien den, cla ra men te, ha cia el
lo gro de un de sa rro llo ca pi ta lis ta re la ti va men te mo der no. En
ese mar co, el Es ta do de bía cum plir un sig ni fi ca ti vo y muy ac -
ti vo pa pel; ello se ob ser va con to da cla ri dad en re la ción con
la for ma ción de in fraes truc tu ra fí si ca, que es asu mi da, fun da -
men tal men te, por el sec tor pú bli co.

Fuen te: Reu ben, 1982 (años 1950, 1960 y 1965); Ban co Cen tral de
Cos ta Ri ca (de más años).
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Los datos del anterior gráfico ilustran cómo durante el período de
la estrategia desarrollista, y a contrapelo de la creencia popular,
la economía de Costa Rica deja de ser principalmente agrícola.
Así, la diversificación productiva se concreta en un crecimiento
industrial que hace que este sector pase a ser el más importante.

Re qui si tos so cia les bá si cos

Pa ra le la men te se pro po ne de sa rro llar, bá si ca men te des de
el Es ta do, di ver sos me ca nis mos des ti na dos a fo men tar la pe -
que ña y me dia na pro pie dad, una dis tri bu ción de la ri que za y
el in gre so que fue se re la ti va men te equi ta ti va y el de sa rro llo de
un apa ra to de asis ten cia so cial y de Es ta do be ne fac tor, en ten -
di do es te co mo aque lla for ma de Es ta do que atien de a la sa tis -
fac ción de cier tas ne ce si da des bá si cas de la po bla ción en sa -
lud, edu ca ción y vi vien da. A la vez, es to po si bi li ta ría que la
fuer za de tra ba jo fue ra más edu ca da y sa lu da ble y, por lo tan -
to, más pro duc ti va. Ello cla ra men te re sul ta ba pro pi cio a la di -
ver si fi ca ción y mo der ni za ción pro duc ti va pro pues tas y, en
par ti cu lar, al de sa rro llo in dus trial.

Cre ci mien to del mer ca do in ter no

En ten de mos por mer ca do in ter no, la su ma to tal de las de -
man das por bie nes y ser vi cios que se de man dan y com pran
por par te de quie nes re si den en el te rri to rio na cio nal. Va rios
fac to res in ci den en esa de man da: la mag ni tud del gas to del go -
bier no y sus ins ti tu cio nes; el cre ci mien to de los sa la rios; una
dis tri bu ción de la ri que za más equi ta ti va, que ga ran ti ce que la
ma yor par te de la po bla ción dis pon ga de un in gre so re la ti va -
men te sa tis fac to rio y, por lo tan to, de me jo res po si bi li da des de
con su mo. En tre las po lí ti cas y ac cio nes a que se da lu gar en
es te pe río do, y que ac túan en el sen ti do in di ca do, ca be ci tar:

20



el cre ci mien to del ta ma ño del Es ta do y, por lo tan to, de la
mag ni tud del gas to pú bli co y, al mis mo tiem po, la re la ti va con -
so li da ción de la pe que ña y me dia na em pre sa y la vi gen cia de
po lí ti cas sa la ria les re la ti va men te ex pan si vas (las "po lí ti cas de
sa la rios cre cien tes" se gún la con cep ción de Fi gue res Fe rrer).
Es tos fac to res ga ran ti za ban que una por ción cre cien te de la
po bla ción tu vie ra ac ce so al con su mo ma si vo ca rac te rís ti co de
la mo der na so cie dad ca pi ta lis ta de la épo ca, aun que, des de
lue go, den tro de las po si bi li da des li mi ta das de la sub de sa rro -
lla da eco no mía cos ta rri cen se. Ese cre ci mien to del mer ca do in -
ter no fa vo re ce el de sea do de sa rro llo in dus trial, en cuan to la
pro duc ción in dus trial en gran par te es ta ba des ti na da al mer ca -
do na cio nal. 

Tal es, po si ble men te, un re fle jo, en el con tex to y den tro de
las con di cio nes na cio na les, de lo que, pa ra los paí ses al ta men -
te de sa rro lla dos, ha si do de sig na do -se gún vi mos an te rior men -
te- co mo el mo do for dis ta de re gu la ción, en tre cu yas ca rac te -
rís ti cas más no ta bles se cuen tan el de sa rro llo del Es ta do de
bie nes tar y la in cor po ra ción de la po bla ción tra ba ja do ra al
con su mo de ma sas.

La in dus tria de sus ti tu ción de im por ta cio nes

Es ta es la con cre ción prin ci pal que al can za el ob je ti vo de
di ver si fi ca ción pro duc ti va. Ese tér mi no de sig na el he cho de
que se tra ta de un ti po de in dus tria que pro du ce bie nes de con -
su mo que an te rior men te eran im por ta dos. Bá si ca men te bie nes
de con su mo "li ge ro", es to es, bie nes des ti na dos pa ra el con su -
mo di rec to de la per so nas, y cu yos pro ce sos pro duc ti vos uti li -
za ban tec no lo gías re la ti va men te po co avan za das. Pe ro es te ti -
po de pro duc ción in dus trial ha cía ne ce sa ria la im por ta ción, en
cuan tía cre cien te y ele va da, de ma te rias pri mas y bie nes de
ca pi tal. En con se cuen cia, el apor te de la ma no de obra y las
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ma te rias pri mas de ori gen na cio nal den tro del va lor to tal de
las mer can cías re sul ta ba re la ti va men te li mi ta do, por com pa -
ra ción con el que pro ve nía de las ma te rias pri mas y bie nes
de ca pi tal im por ta dos. Por ello se di ce, que el va lor agre ga -
do na cio nal de es ta pro duc ción in dus trial era re la ti va men te
re du ci do. 

De tal mo do, la im por tan cia re la ti va que, des de el pun -
to de vis ta cuan ti ta ti vo te nían las im por ta cio nes no dis mi nu -
ye, ya que den tro de las mis mas los bie nes de con su mo son
"sus ti tui dos" por los bie nes in ter me dios y de ca pi tal. Pe ro
cua li ta ti va men te sí hay una mo di fi ca ción im por tan te: aho ra
se tra ta de im por ta cio nes ne ce sa rias pa ra el nor mal fun cio -
na mien to del apa ra to pro duc ti vo. An te rior men te ha bía más
es pa cio pa ra res trin gir las im por ta cio nes de bie nes de con -
su mo en ca so de ne ce si dad (al me nos aque llas de ca rác ter
re la ti va men te sun tua rio o su per fluo, y siem pre que las con -
di cio nes po lí ti cas lo per mi tie ran). Aho ra, li mi tar ta les im por -
ta cio nes (an te un ca so even tual de fuer te de se qui li brio en la
ba lan za de pa gos, por ejem plo) ten dría efec tos per ni cio sos
so bre la pro duc ción in dus trial y, en con se cuen cia, so bre el
em pleo.

Ca rac te rís ti cas del de sa rro llo in dus trial

Pri me ro, su al to com po nen te im por ta do y, en con se cuen -
cia, su re la ti va men te re du ci do va lor agre ga do. Es to tam bién
sig ni fi ca que el gra do de in te gra ción de es ta in dus tria en re -
la ción con el res to de los sec to res pro duc ti vos de la eco no -
mía na cio nal, re sul ta ba re la ti va men te li mi ta do ya que no pro -
ce sa ba ma te rias pri mas na cio na les o, a lo su mo, lo ha cía muy
li mi ta da men te. Se gun do, el ca rác ter "li ge ro" de la pro duc -
ción, con lo cual que re mos in di car que era una pro duc ción
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de bie nes de con su mo, pe ro, más aún, de bie nes de con su mo
"li ge ro" (co mo ali men tos, cal za do o ja bo nes pa ra el ba ño, por
ejem plo; en cam bio no se pro du cían bie nes de con su mo du -
ra de ro, co mo elec tro do més ti cos ni, me nos aún, au to mó vi les).
Ter ce ro, su ca rác ter re la ti va men te in ten si vo en ca pi tal: es de -
cir, el vo lu men y va lor del ca pi tal (ma qui na rias, equi pos, etc.)
re la ti va men te a la can ti dad de ma no de obra em plea da, re -
sul ta ba su pe rior a lo que, en pro me dio, era usual en la eco -
no mía cos ta rri cen se. 

Es te ras go era la con se cuen cia de uti li zar tec no lo gías di se -
ña das en paí ses de sa rro lla dos, ya que en es tos, los mer ca dos
muy am plios y los ele va dos ni ve les sa la ria les es ti mu lan el de -
sa rro llo de téc ni cas pro duc ti vas que uti li zan ca pi tal más in ten -
si va men te que ma no de obra. Ello im pli ca ba que la ca pa ci dad
de ge ne ra ción de em pleo por par te de es te ti po de in dus tria,
re sul ta ba re la ti va men te li mi ta da. Cuar to, y muy re la cio na do
con el pun to an te rior, el ca pi tal na cio nal in ver ti do en la in dus -
tria en tra ba en di ver sas for mas de aso cia ción -y con al gu na
fre cuen cia co mo so cio mi no ri ta rio- con el ca pi tal trans na cio -
nal pro ve nien te de los paí ses de sa rro lla dos, en es pe cial Es ta -
dos Uni dos. 

En mu chos ca sos es te ca pi tal ex tran je ro pro veía la tec -
no lo gía y las mar cas, lo que obli ga ba al pa go co rres pon -
dien te por con cep to de pa ten tes o ro yal ties. Con to do, de be
re co no cer se que ese cre ci mien to in dus trial ba jo ta les for mas
de aso cia ción con el ca pi tal trans na cio nal, po si bi li ta el de -
sa rro llo de cua dros ad mi nis tra ti vos y ge ren cia les (una suer -
te de tec noes truc tu ra crio lla, en los tér mi nos de J.K. Gal -
braith), que vie nen a cons ti tuir un es ta men to im por tan te
des de el pun to de vis ta del de sa rro llo ca pi ta lis ta de la eco -
no mía cos ta rri cen se.
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Fuen te: OFI PLAN, 1982, pp. 107 y 109.

Las ex por ta cio nes de la in dus tria iban, ca si en su to ta li dad, ha cia
los paí ses cen troa me ri ca nos. En tre tan to, las im por ta cio nes –bá -
si ca men te ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal- pro ve nían prin ci -
pal men te de paí ses in dus tria li za dos. Ese al to com po nen te im por -
ta do de la pro duc ción in dus trial se re fle ja en el ele va do y cre -
cien te dé fi cit co mer cial de la pro pia in dus tria (di fe ren cia en tre
las ex por ta cio nes e im por ta cio nes in dus tria les).

De sa rro llo ha cia aden tro

Es te mo de lo ha si do de sig na do con ese tér mi no se gún la
con cep tua ción ela bo ra da pa ra los paí ses la ti noa me ri ca nos en
ge ne ral, por la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra la Amé ri ca La ti na,
CE PAL, una agen cia de las Na cio nes Uni das. Se le des cri be de
esa for ma ya que el as pec to cen tral de es ta for ma de de sa rro -
llo de las eco no mías la ti noa me ri ca nas era la emer gen cia de
una in dus tria de sus ti tu ción de im por ta cio nes, cu ya pro duc -
ción se orien ta ba prin ci pal men te al mer ca do na cio nal o in ter no,
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en vez de a la ex por ta ción. Es to tam bién es cier to pa ra el ca -
so de Cos ta Ri ca, con la par ti cu la ri dad de que el fo men to de
la in dus tria se dio en el mar co de los acuer dos de in te gra ción
cen troa me ri ca na so bre los que se cons ti tu yó el Mer ca do Co -
mún Cen troa me ri ca no. Es to crea ba un mer ca do pro te gi do al
ni vel de los 5 paí ses del ist mo: se es ta ble cían ele va dos aran ce -
les -es de cir im pues tos- apli ca dos so bre las im por ta cio nes de
bie nes de con su mo; ello en ca re cía sus tan cial men te es tos pro -
duc tos y per mi tía que la in dus tria asen ta da en es tos paí ses pu -
die ra dis po ner de los mer ca dos na cio na les de los cin co paí ses
pa ra la ven ta de su pro duc ción. Así se pro pi cia ba la com pe -
ten cia en tre las em pre sas es ta ble ci das en los di fe ren tes paí ses
del ist mo, pe ro, en cam bio, se im pe día la com pe ten cia de los
pro duc tos ma nu fac tu ra dos pro ce den tes de fue ra del área cen -
troa me ri ca na y, en par ti cu lar, de aque llos pro du ci dos en paí -
ses de sa rro lla dos al ta men te com pe ti ti vos en vir tud de su ni vel
tec no ló gi co y ele va da pro duc ti vi dad. La in dus tria de Cos ta Ri -
ca pro du cía en ton ces pa ra el mer ca do cos ta rri cen se, en pri mer
lu gar y, adi cio nal men te, pa ra el cen troa me ri ca no, pe ro no ex -
por ta ba más allá de las fron te ras de es tos paí ses ya que el ni -
vel com pe ti ti vo de sus pro duc tos -su ca li dad y pre cio- no se lo
per mi tía. La pro tec ción que la in dus tria re ci bía por me dio de
los aran ce les que se apli ca ban a las im por ta cio nes de bie nes
com pe ti ti vos, se com ple men ta ba con la exen ción de im pues -
tos so bre la im por ta ción de bie nes de ca pi tal y ma te rias pri -
mas. Ya he mos vis to que la im por ta ción de es te úl ti mo ti po de
bie nes era de fun da men tal im por tan cia pa ra el fun cio na mien -
to de la in dus tria, co sa que per mi te en ten der, igual men te, la
im por tan cia de tal exen ción tri bu ta ria. La vi gen cia de es ta es -
truc tu ra de pro tec ción a la in dus tria -bá si ca men te aran ce les y
exen ción so bre bie nes de ca pi tal y ma te rias pri mas im por ta das-
es uno de los ejem plos más sig ni fi ca ti vos de lo que mu chos eco -
no mis tas lla man "dis tor sio nes" del mer ca do. Se gún el mo de lo

Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (1950 - 1980) 25



26

teó ri co y la co rres pon dien te li tur gia del "li bre mer ca do" en
que, bá si ca men te, es tos eco no mis tas se fun da men tan, lo ide-
al ha bría si do que exis tie ra un flu jo de im por ta cio nes sin res -
tric cio nes, en el mar co de un sis te ma de mer ca do ab so lu ta -
men te li bre lo cual, su pues ta men te, per mi ti ría al can zar la má -
xi ma efi cien cia eco nó mi ca y, por lo tan to, el de sa rro llo de la
eco no mía. Des de lue go, es ta idea tan sim plis ta no se sos tie ne
an te la evi den cia his tó ri ca, que obli ga a pre gun tar se por qué
no se lo gró ese de sa rro llo du ran te ese lar go pe río do pre vio a
los años cua ren ta del si glo XX, en el que pre do mi nó el "li bre"
mer ca do1. 

Li mi ta do de sa rro llo ex por ta dor y dé fi cit es truc tu ral en la
ba lan za de pa gos

La in dus tria así de sa rro lla da po seía, pues, li mi ta da ca pa -
ci dad ex por ta do ra pe ro, con tra dic to ria men te, su pro duc ción
de man da ba una cuan tía sus tan cial de im por ta cio nes de bie -
nes in ter me dios, ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal (co mo
ya se in di có, po seía un al to com po nen te im por ta do). En tre
tan to, las ex por ta cio nes no ex pe ri men ta ron más que un de -
sa rro llo re la ti va men te li mi ta do. Pri me ro, la di ver si fi ca ción de
la ofer ta de pro duc tos de ex por ta ción fue li mi ta da, ya que,
jun to a los ya tra di cio na les ca fé y ba na no tan so lo se lo gra
dar im pul so a las ex por ta cio nes de azú car y car ne de ga na -
do va cu no. Cier to que, ade más, se lo gró al can zar al tos ni ve -
les de pro duc ti vi dad en ca fé y ba na no. Ade más, en el ca so
del ca fé la coo pe ra ti vi za ción es el me ca nis mo que in ten ta
im pe dir la de sa pa ri ción de la pe que ña y me dia na pro pie dad
ca fe ta le ra y, en el se gun do, el Es ta do fo men tó el sur gi mien to
de un sec tor de em pre sa rios ba na ne ros na cio na les. Pe ro, en
ge ne ral, las po lí ti cas pú bli cas no co lo can las ac ti vi da des ex -
por ta do ras en el cen tro de su aten ción lo cual pro ba ble men te

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica



27Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (1950 - 1980)

no fa vo re ció su más ple no de sa rro llo. Por otra par te, hay di -
ver sos fac to res que in ci den en el au men to de las im por ta cio -
nes. La de man da in ter na cre ce, en par te por el au men to del
gas to y la in ver sión pú bli cas, así co mo por el in cre men to de
los sa la rios y la ex pan sión de la in ver sión pri va da, so bre to -
do en la in dus tria. Por otra par te, hay cam bios cul tu ra les que
la so cie dad cos ta rri cen se ex pe ri men ta por su ma yor con tac -
to con la in dus tria trans na cio nal y la lla ma da so cie dad de
con su mo de ma sas. 

Es to va mo di fi can do las pau tas de vi da y el com por ta -
mien to de la po bla ción la cual gra dual men te va sien do más
y más con su mis ta. Así, el con su mo de las fa mi lias au men ta
(fa vo re ci do por los sa la rios en au men to) y ello tam bién con -
tri bu ye a que crez ca la de man da in ter na. Y, en fin, esa cre -
cien te de man da de ori gen in ter no, en par te con si de ra ble se
des vía ha cia las im por ta cio nes (bá si ca men te en la for ma de
im por ta cio nes de ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal pa ra la
in dus tria) y, en con se cuen cia, ge ne ra pre sión so bre la ba lan -
za de pa gos2, co sa que se con tra po ne con el li mi ta do de sa -
rro llo ex por ta dor. 

De ello re sul ta, de for ma ine vi ta ble, los cre cien tes dé fi -
cits en la cuen ta co rrien te de la ba lan za de pa gos. De ci mos
que el ori gen de ta les dé fi cits es es truc tu ral ya que se pro du -
cían en ra zón de las ca rac te rís ti cas mis mas del sis te ma pro -
duc ti vo del país -so bre to do el he cho de que la in dus tria ne -
ce si ta ba im por tar gran can ti dad de ma te rias pri mas y bie nes
de ca pi tal- más la ten den cia con su mis ta que se fue for ta le -
cien do en tre la po bla ción. Tal dé fi cit en cuen ta co rrien te
obli ga ba a en deu dar se; de ahí, en gran par te, el cre ci mien -
to de la deu da ex ter na.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con ba se en: OFI PLAN, 1982, pp. 268-272.

El dé fi cit co mer cial se am plía sus tan cial men te a par tir del mo men -
to en que, en la pri me ra mi tad de los años se sen ta, se da im pul so al
mo de lo de in dus tria li za ción sus ti tu ti va. Pos te rior men te se man tie ne
en ni ve les muy ele va dos. Co mo por cen ta je de las ex por ta cio nes
–que son las que pro por cio nan ca pa ci dad de pa go en di vi sas- re -
pre sen ta ba, con sis ten te men te, por cen ta jes su pe rio res al -40%. Des -
de lue go, ello in ci de, de for ma acu mu la ti va, en el pro ce so de en -
deu da mien to ex ter no de la eco no mía (el por cen ta je co rres pon dien -
te apa re ce ex pre sa do con un va lor ne ga ti vo, ya que, a su vez, el dé -
fi cit apa re ce con un va lor ne ga ti vo que po ne mos en re la ción con el
de las ex por ta cio nes, el cual es po si ti vo).

Pro tec ción al pe que ño pro duc tor

Du ran te es te pe río do el sec tor de los pe que ños pro duc to -
res agrí co las con ser va un pa pel de re la ti va im por tan cia; bá si ca -
men te los pro duc to res de ali men tos co mo le gum bres y hor -
talizas y di ver sos gra nos (fri jo les, arroz, maíz, sor go). Su super-
vivencia es, en bue na par te, fru to de la pro tec ción del Es ta do:
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el cré di to re la ti va men te ba ra to (es de cir, sub si dia do) y en mon -
tos su fi cien tes; la li mi ta ción a las im por ta cio nes a fin de im pe -
dir la com pe ten cia que es tas ha brían re pre sen ta do; el es que ma
de pre cios de sus ten ta ción (ga ran tía de un cier to pre cio mí ni -
mo) y com pra de ex ce den tes que se rea li za ba por me dio del
Con se jo Na cio nal de la Pro duc ción (CNP). El in te rés y la pro -
tec ción a es tos pro duc to res agrí co las re fle ja, des de un pun to de
vis ta, los ori gi na les én fa sis pe que ño bur gue ses de la es tra te gia
de sa rro llis ta que fa vo re cía un am plio ac ce so a la pro pie dad pe -
ro, de cual quier for ma, re pre sen ta ba una op ción po lí ti ca que
fa vo re cía una más equi ta ti va dis tri bu ción de la ri que za. En el
pe río do de la li be ra li za ción eco nó mi ca (años ochen ta y no ven -
ta), es te ha si do un as pec to su je to a se ve ro es cru ti nio; al con -
tra rio la óp ti ca neo li be ral ha pri vi le gia do la efi cien cia eco nó -
mi ca por so bre la equi dad y el equi li brio so cia les, y pre ci sa -
men te el pe que ño pro duc tor agrí co la ha si do víc ti ma di rec ta de
ta les con cep cio nes.

2.3.El pa pel del Es ta do

Crea ción de con di cio nes ne ce sa rias pa ra la mo der ni za ción
eco nó mi ca y la di ver si fi ca ción pro duc ti va

Los Acuer dos de In te gra ción Cen troa me ri ca na que fun dan
el Mer ca do Co mún y crean un mer ca do pro te gi do a ni vel de
los paí ses del ist mo, son una con di ción fun da men tal, pe ro no
la úni ca. La mo der ni za ción de la eco no mía re sul tan te del de -
sa rro llo de la in fraes truc tu ra fí si ca y la edu ca ción y ele va ción
de las con di cio nes sa ni ta rias de la po bla ción es otro ele men to
muy im por tan te. Ello po si bi li ta que, en pro me dio, el sis te ma eco -
nó mi co na cio nal sea más pro duc ti vo y, en par ti cu lar, que po si bi -
li te con di cio nes pa ra un fun cio na mien to ren ta ble de las em pre -
sas in dus tria les. Esa mo der ni za ción fa vo re ce la in te gra ción del
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te rri to rio na cio nal, la con so li da ción del po der po lí ti co del Es ta -
do en to do ese te rri to rio y, de esa for ma, la con for ma ción de un
mer ca do na cio nal in te gra do y uni ta rio. En ese sen ti do la elec tri -
ci dad y los te lé fo nos más las ca rre te ras, puer tos y ca mi nos jue -
gan un pa pel de ci si vo, ya que per mi ten rom per el re la ti vo ais -
la mien to de las dis tin tas re gio nes y su bre gio nes y ha ce que es -
tas, pau la ti na men te, se in te gren den tro un so lo sis te ma eco nó -
mi co de al can ces na cio na les. Es to per mi te sa tis fa cer otro de los
re qui si tos ne ce sa rios: la in dus tria dis pon drá de un mer ca do na -
cio nal don de co lo car su pro duc ción; don de co mer cia li za ción y
ven der ren ta ble men te lo que se pro du cía. Pe ro era im por tan te,
ade más, que es te mer ca do que se in te gra ba so bre una ba se na -
cio nal lo gra ra un cre ci mien to sos te ni do a lo lar go del tiem po. A
ese res pec to co bran im por tan cia las tres fac to res si guien tes: el
au men to de los sa la rios de la po bla ción tra ba ja do ra, el in cre -
men to de los in gre sos de la po bla ción cam pe si na al ga ran ti zár -
se les me jo res con di cio nes de pro duc ción y co mer cia li za ción
de su pro duc ción y, ter cer as pec to, el cre ci mien to de las com -
pras del sec tor pú bli co, al crear nue vas ins ti tu cio nes y em plear
más tra ba ja do res. Un mer ca do na cio nal in te gra do y cre cien te
pro por cio na ba una de man da en ex pan sión pa ra la in dus tria.

Ca da uno de los as pec tos an te rio res im pli ca ban -en gra do
más o me nos ele va do y más o me nos di rec to- la par ti ci pa ción
del Es ta do. Tan so lo re pa se mos: el acuer do en tre los go bier nos
del área que crea ba el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no y es -
ta ble cía el Ré gi men Aran ce la rio Cen troa me ri ca no; la for ma -
ción de in fraes truc tu ra fí si ca y la pro vi sión de ser vi cios de sa -
lud y edu ca ción de co ber tu ra ca da vez más ge ne ra li za da. El
pro pio Es ta do fa vo re cía el cre ci mien to del mer ca do na cio nal:
por me dio de las po lí ti cas de sa la rios cre cien tes y de la am -
plia ción de su pro pio em pleo y gas to.

Pe ro la par ti ci pa ción del Es ta do va más allá, no obs tan te
que ya lo in di ca do es muy am plio. Re cor de mos el pa pel de las
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ex por ta cio nes en el mar co de es ta es tra te gia: no cons ti tuían su
as pec to me du lar pe ro, de cual quier for ma, po seían una im por -
tan cia que no era po si ble sos la yar, ya que, da da la sig ni fi ca -
ción de las im por ta cio nes de ma te rias pri mas y bie nes de ca -
pi tal pa ra la in dus tria, aque llas de bían pro por cio nar las di vi sas
que fi nan cia rían es tas im por ta cio nes. Por ello se ha cen es fuer -
zos de di ver si fi ca ción ex por ta do ra que se plas man so bre to do
en el cre ci mien to de las de azú car y car ne de ga na do va cu no,
el cual en par te fue fa vo re ci do por el Es ta do, so bre to do me -
dian te el cré di to. Des de lue go, tam bién otras con di cio nes in -
flu ye ron: el blo queo es ta dou ni den se al azú car de Cu ba, que
pro por cio na un am plio mer ca do pa ra el azú car cos ta rri cen se.
Y, en el ca so de la ga na de ría, la ex plo ta ción de la tie rra ba jo con -
di cio nes de la ti fun dio ya que es to ha cía po si ble una ma yor ren -
ta bi li dad sus ten ta da en el uso des pil fa rra dor de la tie rra (in clu si -
ve me dian te la de fo res ta ción de am plias ex ten sio nes). Es to, cla -
ro es tá, cons ti tu yó un as pec to con tra dic to rio den tro de es ta es -
tra te gia, ya que ta les for mas de ex plo ta ción ga na de ra no so lo era
eco ló gi ca men te des truc ti va, si no que, ade más, fa vo re cían los in -
te re ses del gran ha cen da do y ni si quie ra te nían la cua li dad de ser
ge ne ra do ras de em pleo. El Es ta do tam bién fo men tó la for ma ción
de un sec tor de em pre sa rios ba na ne ros na cio na les, tra tan do de
am pliar los ne xos de esa ac ti vi dad con la eco no mía na cio nal de
mo do que, en ma yor me di da, su cre ci mien to re vir tie ra ha cia la
so cie dad cos ta rri cen se. En el ca so del ca fé, el Es ta do fo men tó la
ele va ción de los ni ve les de pro duc ti vi dad y, des de otra pers pec -
ti va, bus có pro te ger al pe que ño y me dia no pro duc tor ca fe ta le ro
im pul san do y fo men tan do su coo pe ra ti vi za ción.

Le gi ti ma ción y es ta bi li za ción del sis te ma so cial

Cuan do ha bla mos de le gi ti mi dad de un or den po lí ti co y
so cial, nos re fe ri mos al gra do en el cual la po bla ción acep ta
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ese or den. La acep ta ción im pli ca asi mis mo con for mi dad, y tal
co sa le con ce de es ta bi li dad al ré gi men. En el ca so cos ta rri cen -
se, es to se ilus tra cla ra men te en el con tras te que se ob ser va en -
tre la con si de ra ble es ta bi li dad so cial del pe río do de los años
cin cuen ta en ade lan te res pec to del pe río do pre vio, es de cir, to -
das las pri me ras cin co dé ca das del si glo XX has ta los con vul -
sos años cua ren ta. O, des de otro pun to de vis ta, el con tras te
en tre el gra do de es ta bi li dad so cial de Cos ta Ri ca en los de ce -
nios pos te rio res al de los cin cuen ta, en com pa ra ción con los
de más paí ses cen troa me ri ca nos, co sa más evi den te aún con
mo ti vo de las cruen tas gue rras ci vi les que afec ta ron a es tos
paí ses, so bre to do du ran te los años se ten ta (prin ci pal men te ha -
cia el fi nal) y los ochen ta. Pa ra al can zar tal gra do de le gi ti mi -
dad y es ta bi li dad del or den so cial, fue de gran im por tan cia el
pa pel que el Es ta do de sem pe ñó en el ma ne jo de los fac to res
de con flic to so cial y en la crea ción de con di cio nes que con so -
li da ban esa le gi ti mi dad po lí ti ca y so cial.

Se ha ha bla do de es to co mo una for ma de do mi na ción por
con sen so. El tér mi no do mi na ción atien de al he cho bá si co de
que la so cie dad cos ta rri cen se era, de cual quier for ma, una so -
cie dad or ga ni za da en cla ses so cia les y, por lo tan to, una so cie -
dad je rar qui za da en la que de ter mi na dos gru pos (frac cio nes o
seg men tos de cla se más que una cla se en sen ti do am plio) ju -
ga ban un pa pel do mi nan te en lo po lí ti co y eco nó mi co y, por
lo tan to, un pa pel di ri gen te. Si ta les eran gru pos do mi nan tes,
ine vi ta ble men te ha bría de exis tir su co rre la to: los gru pos do -
mi na dos o su bal ter nos y, en con se cuen cia, exis tía una es truc -
tu ra de do mi na ción. En otros paí ses -pa ra los mis mos años ha -
bían ex ce len tes ejem plos a ni vel cen troa me ri ca no- tal do mi -
na ción se ejer cía li te ral men te por la fuer za; de ahí la pre sen -
cia de po de ro sos (a me nu do co rrup tos y san gui na rios) apa ra -
tos mi li ta res. En tre tan to, en Cos ta Ri ca la do mi na ción bá si ca -
men te se ejer cía por me dios pa cí fi cos; en ge ne ral, los dis tin tos
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gru pos de la so cie dad -en po si cio nes más o me nos do mi na das
o do mi nan tes- coin ci dían en su acep ta ción del sis te ma tal cual
es te se or ga ni za ba y fun cio na ba. Sin du da se pre sen ta ban, con
más o me nos fre cuen cia y de for mas más o me nos cru das, ma -
ni fes ta cio nes de vio len cia. Pe ro, en ge ne ral, el sis te ma cos ta -
rri cen se ten día a elu dir al má xi mo ese me ca nis mo a fa vor de
las for mas pa cí fi cas y con sen sua das.

En ge ne ral, es ta con cep tua ción es vá li da pe ro, por otra par -
te, es pre ci so cui dar se de caer en for mas sim plis tas de aná li sis
que se fun da men ten en con cep tos or to do xos de lu cha de cla -
ses. Lo cier to es que nin gún con sen so es po si ble si no se fun da
en la ne go cia ción pe ro don de, y co mo con di ción de efi ca cia,
es ta ne go cia ción ha de lle var a las par tes a ce der en al go, más
o me nos sig ni fi ca ti vo se gún el ca so. Pe ro es cla ro que no es tán
en po si ción de ce der los que po co o na da tie nen, co mo sí po -
drían ha cer lo los más po de ro sos o los más ri cos y pri vi le gia dos.
El ce der su po ne, pre ci sa men te (aun que pa rez ca re dun dan te),
ce sión y, en el ca so que ana li za mos, es ce sión de una par te
(aun que pe que ña, qué du da ca be) de sus pri vi le gios por par te
de las cla ses y gru pos do mi nan tes de la so cie dad cos ta rri cen se.

Fuen te: Cés pe des, Víc tor H. y otros, 1983, p. 97.
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Fuen te: Al va ra do et al., 1981.

Una for ma sim ple de ilus trar el pro ce so de cre ci mien to del sec -
tor pú bli co de Cos ta Ri ca a lo lar go del pe río do de la es tra te gia
de sa rro llis ta, es ob ser var el au men to del em pleo en ese sec tor y
la cre cien te par ti ci pa ción del sec tor pú bli co den tro del Pro duc to
In ter no Bru to del país (es te úl ti mo cons ti tu ye la me di ción de la
pro duc ción de bie nes y ser vi cios de la eco no mía en un año). Se
cons ta ta que el Es ta do em plea ba una pro por ción cre cien te del
to tal de la fuer za de tra ba jo del país. Bas te ano tar que el por cen -
ta je res pec ti vo pa sa de 6,1% en 1950 a 13,3% en 1963, y has ta
19,7% en 1980. En tre tan to, la par ti ci pa ción del sec tor pú bli co
en el PIB pa sa del 15,3% en 1961 a 22,5% en 1976.

Con di cio nes que pro pi cia ron el con sen so y la es ta bi li dad
so cia les

En el ca so cos ta rri cen se des de los años cin cuen ta has ta los
se ten ta del si glo XX, in clu si ve, las con di cio nes de la or ga ni za -
ción eco nó mi ca y so cial pro pi cia ron ese pro ce so de ne go cia -
ción y ce sión par cial de pri vi le gios. Par te de las con di cio nes
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que lo hi cie ron po si ble se es ta ble cie ron en el pe río do pre vio,
en es pe cial por me dio de las re for mas so cia les de los años
cua ren ta. Pe ro du ran te esos años de los cin cuen tas a se ten tas,
el sis te ma so cial cos ta rri cen se ten dió a di ri gir se en ese sen ti do,
in clu si ve por ra zo nes es truc tu ra les, es de cir, por fac to res pro -
fun dos ca rac te rís ti cos de la or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y eco -
nó mi ca. El que la vie ja oli gar quía ca fe ta le ra que da ra re le ga da
a una po si ción re la ti va men te mar gi nal, su po ne ya una ce sión
de pri vi le gios, si bien en es te ca so no co mo fru to de la ne go -
cia ción si no más bien co mo el re sul ta do de una im po si ción
de ri va da de las con di cio nes so cia les y po lí ti cas a que se da lu -
gar a lo lar go de la dé ca da de los cua ren ta, des de la alian za
del go bier no de Cal de rón Guar dia con los co mu nis tas y la
Igle sia Ca tó li ca y la apro ba ción de las re for mas so cia les, has -
ta cul mi nar con el re sul ta do acae ci do des pués de la Gue rra Ci -
vil de 1948. El pos te rior asen ta mien to de los gru pos me dios
emer gen tes (de pe que ña bur gue sía) en po si ción di ri gen te, y las
ca rac te rís ti cas del pro yec to po lí ti co y la es tra te gia que im pul -
san, pro pi cia la le gi ti mi dad del or den so cial y po lí ti co y, por lo
tan to, la es ta bi li dad so cial. Re cor de mos que el éxi to de esa es -
tra te gia de de sa rro llo re que ría es ta bi li dad so cial, una fuer za de
tra ba jo pro duc ti va y sa lu da ble y la in cor po ra ción de la po bla -
ción al con su mo de ma sas a fin de im pul sar el cre ci mien to del
mer ca do in ter no. 

Re cor de mos, por otra par te, que es te pro yec to po lí ti co pri -
vi le gia ba el apo yo y fo men to de la pe que ña y me dia na em pre -
sa y, aún en el ca so de la gran de, pri vi le gia ba la de ca pi tal na -
cio nal. Es to le da ba un con te ni do de mo cra ti zan te que se con -
cre ta ba en po lí ti cas que fa vo re cían cier ta equi dad en la dis tri -
bu ción de la ri que za. Por otra par te, el in te rés por las ac ti vi da -
des que pro du cían pa ra el mer ca do na cio nal (so bre to do la in -
dus tria de sus ti tu ción de im por ta cio nes), ha cía ne ce sa rio que la
po bla ción tu vie ra ca pa ci dad de com pra que ge ne ra ra su fi cien te
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de man da y un mer ca do lo bas tan te am plio. De ahí la im por -
tan cia de los "sa la rios cre cien tes".

Así el Es ta do fue ins tru men to de im por tan cia fun da men tal
en el pro ce so de le gi ti ma ción del sis te ma y es ta bi li za ción so -
cial. Ac tuó de di ver sas for mas y en va ria das di rec cio nes: el
cré di to que se ex ten dió a to do el país por me dio de la ban ca
na cio na li za da, per mi tió fo men tar el de sa rro llo de nue vas ac ti -
vi da des y, a la vez, apo yar la pe que ña y me dia na em pre sa. Di -
ver sas ins ti tu cio nes fue ron crea das pa ra ma ne jar y sua vi zar fo -
cos de con flic to so cial, co mo ha si do el ca so, por ejem plo, del
pro ble ma agra rio o el de vi vien da. La uni ver sa li za ción de los
ser vi cios de sa lud y edu ca ción cons ti tu ye un fac tor de me jo ra -
mien to de las con di cio nes de vi da de la po bla ción con un
efec to adi cio nal, so bre to do en el ca so de la edu ca ción, fa vo -
ra ble a la mo vi li dad so cial (al am pliar las po si bi li da des de ac -
ce so a em pleos más pro duc ti vos y me jor re mu ne ra dos). Lo an -
te rior en tre otros ejem plos de for mas de in ter ven ción es ta tal
que es ta ban orien ta das a pro pi ciar una re la ti va equi dad so cial
y, así, la le gi ti ma ción del sis te ma y su es ta bi li dad. Pe ro al al -
can zar esa re la ti va es ta bi li dad so cial, con ello, y al mis mo
tiem po, se da ba una efec ti va (aun que so lo par cial y re la ti va)
ce sión de pri vi le gios por par te de las cla ses o gru pos do mi nan -
tes a fa vor de los gru pos su bal ter nos. En es te pro ce so de con -
ce sión par cial se ba sa ba el con sen so que hi zo fac ti ble la es ta -
bi li dad de la or ga ni za ción so cial.

To me mos en cuen ta que, al ter na ti va men te, pu do ha ber se
apli ca do una es tra te gia de po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les,
que ten die ra a pro fun di zar las ine qui da des y con cen trar la ri -
que za. Eso fue lo que, por esos mis mos años, se ha cía en el
res to de Cen tro Amé ri ca. Por otra par te, esa bús que da de una
re la ti va equi dad so cial, re co gía el pen sa mien to e in quie tu des
pre sen tes en mo vi mien tos so cia les y en al gu nos lí de res du ran -
te los pri me ros de ce nios del si glo XX en Cos ta Ri ca, des de
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Gon zá lez Flo res en el se gun do de ce nio has ta las re for mas so -
cia les de los años cua ren ta. Ese cli ma in te lec tual y po lí ti co
pro por cio nó la ba se a par tir de la cual la in ter ven ción es ta tal
de vie ne me ca nis mo prin ci pal que bus ca ba fo men tar el de sa -
rro llo eco nó mi co y la equi dad so cial.

El sur gi mien to de nue vos in te re ses

Con el pa so de los años, sin em bar go, sur gen nue vos in te -
re ses, no ne ce sa ria men te ins pi ra dos en una op ción de mo crá -
ti ca y de equi dad so cial. El sec tor de bur gue sía in dus trial, los
sec to res de la agroex por ta ción -aun que con di fe ren cias se gún
la ac ti vi dad- y el pro pio sec tor es ta tal, lle ga rán a cons ti tuir im -
por tan tes nú cleos de in te rés. 

La in dus tria cons ti tuía, co mo he mos vis to, un as pec to cen -
tral den tro de es ta es tra te gia eco nó mi ca, en vir tud de sus ob -
je ti vos de mo der ni za ción y di ver si fi ca ción pro duc ti va. En la
pers pec ti va de re du cir los efec tos de ri va dos del pre do mi nio
del ca fé y el ba na no (el mo no cul ti vo, con sus con se cuen cias
ne ga ti vas, en la con cep tua ción de Ro dri go Fa cio), es ta in dus -
tria se orien ta ba ha cia la sus ti tu ción de im por ta cio nes pa ra tra -
tar así de re du cir los ni ve les de de pen den cia ex ter na. Es cla ro
que tal ex pec ta ti va no se cum plió; en su lu gar se ges ta ron nue -
vas for mas de de pen den cia y vul ne ra bi li dad ex ter na. Tam bién
es cla ro que el de sa rro llo in dus trial se sus ten ta ba en una fuer -
te in ter ven ción es ta tal: des de la crea ción de las con di cio nes de
in fraes truc tu ra ma te rial has ta la fir ma de los tra ta dos de in te -
gra ción cen troa me ri ca na, que crean el Mer ca do Co mún Cen -
troa me ri ca no y es ta ble cen, con fi nes pro tec cio nis tas, ele va das
ba rre ras aran ce la rias. Pe ro tam bién la ges tión del cré di to por
par te de la ban ca es ta tal, así co mo otros as pec tos de las po lí -
ti cas eco nó mi cas de los go bier nos en ma te ria de im pues tos y
gas to pú bli co. To do es to per mi te en ten der que sur gie ra una
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fuer te alian za en tre el sec tor es ta tal y la in dus tria, ya que es ta
cre cía ba jo la pro tec ción e im pul so de aquel. Así, las ne ce si -
da des del de sa rro llo in dus trial da ban jus ti fi ca ción al cre ci -
mien to es ta tal.

En el ca so del sec tor agroex por ta dor hay va rias es pe ci fi ci -
da des re le van tes. En el ca so del ca fé, el tra di cio nal sec tor oli -
gár qui co con ti núa pre sen te pe ro, evi den te men te, en una po si -
ción re la ti va men te se cun da ria den tro del blo que de los gru pos
po lí ti ca y eco nó mi ca men te do mi nan tes. Su pe so re la ti vo dis -
mi nu ye fren te a la cre cien te im por tan cia del sec tor in dus trial y
el sur gi mien to de nue vos gru pos ex por ta do res. In clu si ve el Es -
ta do tra tó de re du cir el po der de esa oli gar quía den tro de la
mis ma ac ti vi dad ca fe ta le ra, me dian te el fo men to a la coo pe ra -
ti vi za ción de los pe que ños y me dia nos ca fe ta le ros. En el ca so
del ba na no, el pre do mi nio de las trans na cio na les con ti núa
sien do de ci si vo pe ro las po lí ti cas del Es ta do, den tro de una óp -
ti ca na cio na lis ta re la ti va men te mo de ra da, bus ca fo men tar el
de sa rro llo de un sec tor de em pre sa rios ba na ne ros na cio na les.

Las nue vas ac ti vi da des ex por ta do ras de im por tan cia eran
el azú car y la ga na de ría. En am bos ca sos se com bi nan fac to -
res de ri va dos del fo men to es ta tal (por ejem plo el cré di to re la -
ti va men te abun dan te y ba ra to) con otras con di cio nes ya men -
cio na das (el blo queo en Es ta dos Uni dos al azú car cu ba no y, en
el ca so de la ga na de ría, la ex plo ta ción la ti fun dis ta). Pe ro es de
no tar que, tam bién en es tos dos ca sos -el azú car y la ga na de -
ría, si mi lar a la in dus tria- ne ce sa ria men te ope ra ba un fuer te li -
ga men en tre el Es ta do y la bu ro cra cia pú bli ca, en re la ción con
esos gru pos em pre sa ria les. El cre ci mien to de es tos úl ti mos re -
que ría, en gra dos va ria bles, del apo yo es ta tal y, por lo tan to,
fa vo re cía el cre ci mien to del apa ra to es ta tal.

Tam bién al gu nas ac ti vi da des agro pe cua rias -so bre to do de
pro duc ción de ali men tos- orien ta das al mer ca do na cio nal re ci -
ben con si de ra ble pro tec ción y fo men to es ta ta les. Un ejem plo

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica



39Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (1950 - 1980)

im por tan te, en el que es ta ba im pli ca do un gru po em pre sa rial
de re la ti vo pe so eco nó mi co, es el arroz. Pe ro tam bién ac ti vi -
da des en que se in vo lu cra ban mu chos pe que ños y me dia nos
pro duc to res; tal el ca so, en es pe cial, de gra nos bá si cos co mo
el fri jol, el maíz pe ro in clu si ve el mis mo arroz (al me nos en la
fa se de pro duc ción, ya que la de in dus tria li za ción es ta ba ba jo
el do mi nio de em pre sa rios gran des). Es ta pro tec ción ope ra ba
por va rios me dios: el cré di to; el me ca nis mo de sus ten ta ción de
pre cios y de ga ran tía de com pra de la pro duc ción por el Con se -
jo Na cio nal de la Pro duc ción; la li mi ta ción a las im por ta cio nes.

Así pues, di ver sas ra zo nes pro pi cian el cre ci mien to del
apa ra to es ta tal. La mo der ni za ción y di ver si fi ca ción pro pues tas
dan ra zón pa ra ello, por las ne ce si da des de de sa rro llo de la in -
fraes truc tu ra ma te rial (puer tos, ae ro puer tos, ca rre te ras, elec tri -
fi ca ción, te le fo nía), la edu ca ción y ca li fi ca ción de una fuer za
de tra ba jo más sa lu da ble y pro duc ti va, la am plia ción de los
ser vi cios ban ca rios y la ex pan sión cre di ti cia así co mo las di -
ver sas for mas de pro tec ción (co mo los aran ce les so bre las im -
por ta cio nes in dus tria les). Otras po de ro sas ra zo nes pro vie nen
de los ob je ti vos de de mo cra ti za ción eco nó mi ca -in clu si ve el
in te rés por apo yar y fo men tar la pe que ña y me dia na em pre sa-
más los de equi dad so cial y los de con trol de los di ver sos fo -
cos de con flic to so cial.

Ese cre ci mien to ine vi ta ble men te pro pi cia el sur gi mien to
de in te re ses par ti cu la res al in te rior de la es truc tu ra es ta tal. Hay
un pro ce so -com ple jo y va ria do- de in te rac cio nes en tre in te re -
ses si tua dos en el sec tor pri va do de la eco no mía y el Es ta do y,
por otra par te, una pro pues ta ideo ló gi ca que ga nó pre do mi nio
y que pro pi cia ba la in ter ven ción es ta tal co mo el me ca nis mo
más apro pia do pa ra lo grar cier ta equi dad so cial y de ter mi na -
das me tas de de sa rro llo y mo der ni za ción eco nó mi cas. Sur gen
nue vas ins ti tu cio nes es ta ta les y es tas, más las que ya exis tían,
ga nan en com ple ji dad y ta ma ño. Cre cen, pues, el em pleo y el
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gas to pú bli cos y con ello se con so li dan es ta men tos bu ro crá ti cos
que pa san a cons ti tuir una es pe cie de cla se o es ta men to so cial
me dio, fuer te men te asen ta dos al in te rior del Es ta do (es co no ci do
que los sin di ca tos de em plea dos pú bli cos son los úni cos que han
te ni do una pre sen cia y un po der de mo vi li za ción im por tan tes).

¿El Es ta do ha si do to ma do por asal to? 

Esas va ria das re la cio nes a que se da lu gar en tre de ter mi na -
dos in te re ses del sec tor pri va do e ins ti tu cio nes y bu ro cra cias
del Es ta do, que acom pa ñan a la cre cien te com ple ji dad de las
ins ti tu cio nes pú bli cas, con fre cuen cia ha si do ca rac te ri za da
co mo un pro ce so en el cual el Es ta do ha si do "to ma do por
asal to", co sa que se es ta ría lle van do a ca bo tan to por par te de
aque llos gru pos pri va dos, o, des de den tro del pro pio Es ta do,
por es tos gru pos o es ta men tos bu ro crá ti cos. Du ran te los años
no ven ta, esa ha si do la con cep tua ción que Eduar do Li za no
(por ejem plo, Li za no 1994 y 1999) ha pro pa la do y que ha ca -
la do en tre cier tos eco no mis tas (por ejem plo, Cés pe des y Ji mé -
nez 1997) y en im por tan tes me dios de pren sa y em pre sa ria les.
Tal es la for ma co mo va lo ran la si tua ción so cial y po lí ti ca del
pe río do cin cuen tas a se ten tas (pe ro ex ten dién do se has ta los
no ven ta), par ti cu lar men te en re la ción con el Es ta do y las ins ti -
tu cio nes pú bli cas. Ello ha ce fac ti ble dar el sal to ha cia una es -
pe cu la ción acer ca de la ne ce si dad de una re for ma del Es ta do
que lo "res ca te" (pues to que es tá "to ma do por asal to") y lo pon -
ga al ser vi cio del "bien co mún". 

Es to úl ti mo ha cons ti tui do uno de los más po de ro sos ele -
men tos de jus ti fi ca ción de los pro ce sos de ajus te es truc tu ral,
aper tu ra ex ter na y li be ra li za ción du ran te los años ochen ta y
no ven ta, de los que se ha que ri do ha cer creer que tie nen por
ob je ti vo el lo gro de ese "bien co mún". No es aquí lu gar pa ra en -
trar a ana li zar ta les pro ce sos pe ro si con vie ne re fle xio nar acer ca

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica



41Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (1950 - 1980)

de la idea de que el Es ta do ha si do "to ma do por asal to" y de que,
en ton ces, lo que ha de se guir se es un pro ce so de li be ra li za ción
que ins tau re (o aca so reins tau re) el "bien co mún" per di do.

Pri me ro, el ar gu men to cons ta de dos par tes: a) el Es ta do ha
si do "to ma do por asal to" y, en con se cuen cia, el Es ta do res pon -
de a in te re ses par ti cu la res; y b) el Es ta do, to do lo con tra rio, de -
be ría orien tar se ha cia el lo gro del "bien co mún". Hay aquí una
con cep ción acer ca del ori gen y la for ma de fun cio na mien to
del apa ra to es ta tal que no en cuen tra sus ten to en nin gu na evi -
den cia de la rea li dad. Un Es ta do to ta li ta rio es tá ine vi ta ble men -
te su je to a in te re ses es pe cí fi cos y, con se gu ri dad, es tos in te re -
ses son de fá cil iden ti fi ca ción. Ahí no hay po si bi li dad de na da
que pue da ase me jar se a nin gún im pro ba ble "bien co mún",
pues to que ni si quie ra exis te po si bi li dad al gu na de con trol de -
mo crá ti co ni par ti ci pa ción ciu da da na. En un Es ta do re la ti va -
men te de mo crá ti co y plu ra lis ta, se su po nen abier tos los ca na -
les pa ra esa par ti ci pa ción y con trol ciu da da nos. Pe ro, en ge ne -
ral, di ver sos gru pos den tro de la so cie dad po seen ca pa ci da des
va ria bles pa ra ha cer efec ti va esa par ti ci pa ción; y el po der eco -
nó mi co es, con mu cho, uno de los fac to res de ter mi nan tes de
esas ca pa ci da des, aun que no sea el úni co que hay que te ner
en cuen ta. Así, re sul ta di fí cil de creer que, aún en una so cie -
dad re la ti va men te de mo crá ti ca, sea fac ti ble iden ti fi car un
"bien co mún" de al can ces ge né ri cos y abs trac tos al cual de ba
o pue da res pon der la ac ción y las po lí ti cas es ta ta les.

De tal mo do, y en ge ne ral, ha blar de "bien co mún" es ha -
cer lo en tér mi nos es pe cu la ti vos. Se tra ta de un con cep to que
exis te en la men te de quie nes lo for mu lan pe ro po co más; no
se le pue da re co no cer nin gún con te ni do de rea li dad. Qui zá
por eso Li za no, no obs tan te la fre cuen cia con que evo ca el tér -
mi no, nun ca se ha preo cu pa do por con cre tar lo. Otros au to res
(por ejem plo en el li bro ya ci ta do de Cés pe des y Ji mé nez,
1997) lle gan a pun tua li zar una apa ren te de fi ni ción de "bien
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co mún" en tér mi nos de una "igua la ción del te rre no" pa ra to dos.
Pe ro a po co que se le de vuel ta a la idea, fá cil men te se cons ta -
ta que es ta pro po ne un ti po ex tra ño de "bien co mún", ya que
tal "igua la ción del te rre no" im pli ca, sin más, de jar en es ta do de
in de fen sión a los más dé bi les y, en cam bio, con ce der li ber tad
irres tric ta a los más po de ro sos pa ra que im pon gan sus in te re ses.
Sal ta en ton ces la pre gun ta: "bien co mún", ¿pa ra quién?

Sin em bar go, al for mu lar es ta úl ti ma pre gun ta, en rea li dad
es ta mos de cla ran do que, en re la ción con la ma yo ría de los
asun tos co ti dia nos de la vi da en so cie dad, ese tal "bien co -
mún" no exis te. Exis te, en cam bio, lo que es bue no pa ra de ter -
mi na dos y es pe cí fi cos in te re ses. El he cho de que la so cie dad
es té con for ma da por gru pos plu ra les de ter mi na que, a su vez,
exis ta una plu ra li dad de in te re ses. De ahí que sea per fec ta -
men te fac ti ble que las po lí ti cas rea les que se apli can des de las
ins ti tu cio nes pú bli cas, fa vo rez can en ma yor o me nor me di da
cier tos in te re ses par ti cu la res. Es po si ble, des de lue go, que el
Es ta do fa vo rez ca in te re ses más am plios o más es tre chos co mo,
asi mis mo, es po si ble que la ac ción es ta tal es té su je ta a ni ve les
de con trol y es cru ti nio po pu lar más o me nos am plios y par ti -
ci pa ti vos. Es te ti po de co sas de ter mi nan que el Es ta do sea de -
mo crá ti co en un gra do más o me nos sig ni fi ca ti vo. Des de lue -
go, es más de sea ble un Es ta do que sea par te de un sis te ma con
ni ve les de de sa rro llo de mo crá ti co re la ti va men te muy ele va -
dos. Pe ro al go bien dis tin to es la es pe cu la ción acer ca de un Es -
ta do pu ri fi ca do y as cé ti co, tan so lo orien ta do al lo gro del "bien
co mún". Ine vi ta ble men te es to úl ti mo es o bien sim ple pro pa -
gan da o, al ter na ti va men te, es una pu ra ma ni pu la ción de los
ar gu men tos teó ri cos.

El apa ra to es ta tal cos ta rri cen se du ran te el pe río do pos te rior
a la Gue rra Ci vil de 1948 y has ta fi na les de los años se ten ta, lo -
gró un éxi to im por tan te des de el pun to de vis ta de su ca pa ci -
dad pa ra res pon der a in te re ses re la ti va men te am plios: pro pi ció

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica



43Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (1950 - 1980)

el de sa rro llo de la in dus tria, fo men tó cier ta -aun que li mi ta da- di -
ver si fi ca ción de las ex por ta cio nes, pro te gió con re la ti vo su ce so a
la pe que ña y me dia na pro pie dad, pro pi ció el ac ce so uni ver sal a
la sa lud y edu ca ción y, en ge ne ral, con tri bu yó a que los be ne fi -
cios del cre ci mien to eco nó mi co lle ga ran a la ma yo ría de la po -
bla ción. Ello ex pli ca, al me nos en bue na par te, el con sen so y la
es ta bi li dad ca rac te rís ti cas de la so cie dad cos ta rri cen se. No de be,
sin em bar go, en ten der se que se tra ta ra de un pro ce so ca ren te de
con flic to y con tra dic ción; lo con tra rio es lo cier to. En to do ca so
-co mo lo he mos ana li za do- son iden ti fi ca bles de ter mi na dos nú -
cleos de in te rés que ad quie ren in fluen cia cre cien te. En su or den,
es tos eran: la in dus tria, los nue vos sec to res de agroex por ta ción,
cier tos sec to res de la ac ti vi dad agro pe cua ria que pro du cían pa ra
el mer ca do in ter no y los pro pios es ta men tos bu ro crá ti cos al in te -
rior del apa ra to es ta tal. In clu si ve aque llos gru pos me dios que
emer gían en los años cua ren ta, van con so li dan do su sta tus eco -
nó mi co y, gra dual men te, ad quie ren el per fil de una bur gue sía na -
cio nal re la ti va men te mo der ni za do ra en su vi sión ideo ló gi ca,
siem pre li ga dos, aun que en gra dos va ria bles, con el Es ta do pe ro,
en cual quier ca so, con in te re ses eco nó mi cos de ma yor en ver ga -
du ra. Qui zá ello de ter mi na que, des pués de la cri sis de 1980-82,
el Par ti do Li be ra ción Na cio nal ex pe ri men te un vi ra je re la ti va -
men te con si de ra ble en sus pro pues tas ideo ló gi cas y pro gra má ti -
cas, las cua les ad quie ren ma ti ces neo li be ra les, aun que no sin
múl ti ples con flic tos al in te rior de esa or ga ni za ción par ti da ria.

3. LOS PRO BLE MAS Y DE SE QUI LI BRIOS
DEL MO DE LO DE SA RRO LLIS TA

En el pla no eco nó mi co, y se gún se des pren de del aná li sis
que he mos rea li za do, son dos, fun da men tal men te, los de se qui li -
brios que, pau la ti na men te, tien den a agra var se: el dé fi cit fis cal
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y el de ba lan za de pa gos. El pri me ro se re fie re a la di fe ren cia
en tre los in gre sos re cau da dos por el go bier no y, en ge ne ral,
por el sec tor pú bli co (los cua les en su ma yor par te pro vie nen
de los im pues tos), y los gas tos de esas ins ti tu cio nes pú bli cas.
El se gun do se re fie re a la di fe ren cia en tre el to tal de ex por ta -
cio nes de bie nes (co mo ca fé, flo res o tex ti les) y ser vi cios (co -
mo tu ris mo) fren te a las im por ta cio nes de bie nes y ser vi cios. El
dé fi cit fis cal ha si do el ob vio re sul ta do del cre ci mien to del
apa ra to es ta tal ba jo con di cio nes de re la ti va in su fi cien cia de
los in gre sos fis ca les. Los de se qui li brios de la ba lan za de pa gos
eran con se cuen cia de las de bi li da des del de sa rro llo de la es -
truc tu ra pro duc ti va, so bre to do la de pen den cia de las im por ta -
cio nes (co mo en el ca so, ya ex pli ca do, de la in dus tria) con tra -
pues ta a las li mi ta cio nes del de sa rro llo ex por ta dor.

Son de se qui li brios es truc tu ra les, es de cir, per ma nen tes
que da ban lu gar al cre cien te en deu da mien to ex ter no pa ra po -
der fi nan ciar los. Ade más, las con di cio nes in ter na cio na les de
los años se ten ta pro pi cia ron esa ten den cia al en deu da mien to.
Es im por tan te re fe rir nos bre ve men te a ese con tex to in ter na cio -
nal pa ra me jor com pren der lo acon te ci do en la eco no mía cos -
ta rri cen se en la se gun da mi tad de los años se ten ta e ini cios de
los ochen ta. 

3.1 El con tex to in ter na cio nal de la cri sis: años se ten ta

Cri sis del sis te ma mo ne ta rio crea do en Bret ton Woods

Es te sis te ma fue es ta ble ci do ha cia el fi nal de la Se gun da
Gue rra Mun dial con ba se en los acuer dos de la Con fe ren cia
de Bret ton Woods (1944), y ri gió a ni vel in ter na cio nal du ran te
el pe río do pos te rior a esa gue rra. Su ba se era el dó lar ya que
las di ver sas mo ne das del mun do fi ja ban su va lor en dó la res y,
a su vez, es te fi ja ba su va lor en oro; por ello se le ha de sig na do

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica



45Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (1950 - 1980)

co mo sis te ma de pa trón oro-dó lar. Es te sis te ma em pe zó a de -
bi li tar se en vir tud de la pér di da re la ti va de com pe ti ti vi dad de
la eco no mía es ta dou ni den se fren te a sus ri va les prin ci pa les -
Ja pón y los paí ses de Eu ro pa Oc ci den tal-, con se cuen cia de la
vi go ro sa re cu pe ra ción de es tos úl ti mos du ran te los años pos te -
rio res a la Se gun da Gue rra Mun dial. Ello se re fle jó en la apa -
ri ción de cre cien tes dé fi cits co mer cia les (di fe ren cia en tre ex -
por ta cio nes e im por ta cio nes) de la eco no mía es ta dou ni den se.
A ello se une la ca si des con tro la da emi sión de dó la res que Es -
ta dos Uni dos lle va ba a ca bo, en tre otras ra zo nes pa ra el fi nan -
cia mien to de la gue rra de Viet nam. La con se cuen cia de to do
ello es que el dó lar se de bi li ta y de ja de ser tan con fia ble en
su pa pel de mo ne da cla ve del sis te ma mo ne ta rio in ter na cio -
nal. Ello da lu gar a un pro ce so de gra dual de te rio ro de ese sis -
te ma in ter na cio nal, que cul mi na ha cia 1971 cuan do el en ton -
ces Pre si den te es ta dou ni den se, Ri chard Ni xon, adop ta al gu nas
me di das mo ne ta rias muy fuer tes, las cua les cul mi nan po co des -
pués con la li bre flo ta ción de las di vi sas en los mer ca dos in ter -
na cio na les. Ello abo lía los ti pos de cam bio fi jos, que eran una
de las ca rac te rís ti cas cen tra les del sis te ma de Bret ton Woods.

Des de fi na les de los se sen ta la si tua ción eco nó mi ca in ter na -
cio nal evo lu cio na ba de ma ne ra po co sa tis fac to ria; la in fla ción
mos tra ba sig nos de agu di za ción y, al con tra rio, el cre ci mien to de
las eco no mías de sa rro lla das se de bi li ta ba. La cri sis mo ne ta ria de
los pri me ros años se ten ta -en la que se da lu gar a esa rup tu ra del
sis te ma de Bret ton Woods- cons ti tu ye la go ta que de rra ma el va -
so y pre pa ra la emer gen cia de una más pro fun da y ex ten di da si -
tua ción de re ce sión e in fla ción a me dia dos de los se ten ta.

La re ce sión in ter na cio nal de 1974-75

Ha cia fi na les de 1973 se da la pri me ra gran al za del pre cio
del pe tró leo pro vo ca da por el con trol de la ofer ta por par te de
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los paí ses de la Or ga ni za ción de Paí ses Ex por ta do res de Pe tró -
leo (OPEP). La se gun da se pre sen ta rá en 1979. Lue go, en 1974
y 75, los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos ex pe ri men tan la más
gra ve re ce sión in ter na cio nal des de la Gran De pre sión de los
años trein ta. Por re ce sión se en tien de una si tua ción en la cual
el cre ci mien to de la eco no mía se fre na al pun to de que la pro -
duc ción to tal del país se re du ce du ran te va rios me ses se gui -
dos, im pli can do, en con se cuen cia, un au men to en el de sem -
pleo de la fuer za de tra ba jo y un de te rio ro en las con di cio nes
de vi da de la po bla ción. No es apro pia do atri buir aque lla re -
ce sión tan so lo al au men to del pre cio del pe tró leo, aun cuan -
do es te pu do ser un fac tor agra van te. Lo cier to es que la si tua -
ción del sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal ve nía ya dan do sig -
nos de de te rio ro, in clu si ve esa cri sis mo ne ta ria del sis te ma de
Bret ton Woods al que nos re fe ri mos an te rior men te. Es de cir,
ha bían cau sas pro fun das que anun cia ban la re ce sión. Es ta úl -
ti ma ad qui rió ca rac te rís ti cas que, por no ve do sas, en aquel mo -
men to re sul ta ban des con cer tan tes: las eco no mías de los paí ses
de sa rro lla dos su frían pro ble mas de es tan ca mien to e, in clu si ve,
de dis mi nu ción de la pro duc ción na cio nal, con au men to del
de sem pleo. Sin em bar go, y de for ma si mul tá nea, se re gis tran
ta sas de in fla ción anua les de has ta más del 10%, lo que, pa ra
es tos paí ses se gún su ex pe rien cia his tó ri ca de las dé ca das an -
te rio res, re sul ta ban su ma men te ele va das. La com bi na ción de
re ce sión y de sem pleo con in fla ción re ci bió la de sig na ción de
es tan fla ción y cons ti tuía, con to da se gu ri dad, un fe nó me no
inu si ta do que re ta ba muy se ria men te las teo rías eco nó mi cas
(de ins pi ra ción key ne sia na) en ton ces pre va le cien tes ya que,
se gún ta les teo rías, in fla ción y re ce sión eran fe nó me nos ex clu -
yen tes. Su pues ta men te era im po si ble que se die ran si mul tá -
nea men te, de ahí la per ple ji dad a que se da lu gar. Re cor de mos
que el key ne sia nis mo pro ve nía del eco no mis ta in glés John
May nard Key nes cu yas teo rías re for mu la ron pro fun da men te,
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ha cia los años trein ta del si glo XX, las con cep cio nes eco nó mi -
cas que pre va le cían des de el úl ti mo ter cio del si glo XIX y du -
ran te los pri me ros de ce nios del XX. En su cé le bre obra ti tu la -
da Teo ría ge ne ral de la ocu pa ción, el in te rés y el di ne ro
(1936), Key nes de mos tró la im po si bi li dad de que los mer ca dos
lo gra ran en for ma au to má ti ca un equi li brio sin de sem pleo de
la eco no mía. En cam bio, tal au to ma tis mo de los mer ca dos con -
du ci ría even tual men te a si tua cio nes de cri sis eco nó mi ca. Así
acon te ció, pre ci sa men te, con la Gran De pre sión de los trein tas.

El pa ra dig ma key ne sia no pro por cio nó una im por tan te ba -
se teó ri ca e ideo ló gi ca pa ra una par ti ci pa ción es ta tal im por -
tan te en las eco no mías du ran te los de ce nios pos te rio res a la
Se gun da Gue rra Mun dial. Es te fue un pe río do de ex traor di na -
ria bo nan za pa ra el ca pi ta lis mo mun dial, en es pe cial el mun -
do de sa rro lla do pe ro con re per cu sio nes pa ra los paí ses sub de -
sa rro lla dos. El cre ci mien to eco nó mi co era re la ti va men te al to y
es ta ble y las ta sas de de sem pleo muy ba jas. Sí pre va le cía un
rit mo in fla cio na rio muy ba jo pe ro en to do ca so per sis ten te, al
cual con al gu na fre cuen cia se le de sig nó con el tér mi no de
"in fla ción rep tan te". 

El as cen so del nue vo con ser va du ris mo eco nó mi co

Sin em bar go, co mo he mos vis to, des de fi nes de los se sen -
tas e ini cios de los se ten tas, se em pe za ban a ver in di cios de lo
que pa re cía ser un cam bio de ten den cia, in clu si ve esos fe nó -
me nos que con tra de cían abier ta men te al gu nas de las pro po si -
cio nes bá si cas de la teo ría key ne sia na. El des cré di to de es ta úl -
ti ma teo ría va acom pa ña do tam bién del cues tio na mien to a la
in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía y, más en ge ne ral, al mo -
de lo del Es ta do de bie nes tar, que pro por cio na ba pro tec ción a la
po bla ción por me dio de ser vi cios so cia les di ver sos y de sa rro llo
de la in fraes truc tu ra de la eco no mía. Se for ta le cen en ton ces las
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te sis po lí ti cas con ser va do ras que, en lo eco nó mi co, son de ra-
íz neo li be ral (un buen y ex haus ti vo aná li sis del pro ce so de as -
cen so del neo li be ra lis mo eco nó mi co se en cuen tra en Vi lla -
rreal, 1986). Re sur gen con nue vos ro pa jes las vie jas ideas eco -
nó mi cas, que afir ma ban que los au to ma tis mos im per so na les
del li bre mer ca do cons ti tuían el me ca nis mo idó neo pa ra guiar
el fun cio na mien to del sis te ma eco nó mi co. Una de las va rian -
tes me jor co no ci das, aun que no la úni ca, de esa es pe cie de re -
su rrec ción se en cuen tra en la obra del pre mio No bel de Eco -
no mía de 1977, el es ta dou ni den se Mil ton Fried man (por ejem -
plo, su obra Fried man 1993), el teó ri co más afa ma do de una
co rrien te co no ci da co mo el mo ne ta ris mo, usual men te vin cu -
la da a la Uni ver si dad de Chi ca go en Es ta dos Uni dos. Es te as -
cen so del nue vo con ser va du ris mo eco nó mi co y po lí ti co al can -
za sus pun tos cul mi nan tes con los go bier nos de Ro nald Rea -
gan en Es ta dos Uni dos y Mar ga ret Tat cher en Gran Bre ta ña. 

Des de la se gun da mi tad de los años se sen ta, Es ta dos Uni -
dos emi tía gran can ti dad de dó la res, co mo con se cuen cia, en -
tre otras ra zo nes, de sus dé fi cits en ba lan za de pa gos, las in -
ver sio nes de sus gran des em pre sas al re de dor del mun do y de
la gue rra de Viet nam. Eran in men sas can ti da des de dó la res cir -
cu la ban en ma nos de los ban cos trans na cio na les o en las bol -
sas de va lo res, lo cual ali men ta ba la es pe cu la ción fi nan cie ra a
ni vel in ter na cio nal. A ello se unían los lla ma dos "pe tro dó la res"
re sul tan tes de los gran des au men tos del pre cio del pe tró leo,
que cau sa ban el que los paí ses pe tro le ros re ci bie ran enor mes
can ti da des de dó la res que lue go eran co lo ca dos en los gran -
des ban cos de los paí ses de sa rro lla dos. Evi den te men te es ta era
una cau sa adi cio nal que fa vo re cía la es pe cu la ción a ni vel
mun dial. Sur gen en ton ces los lla ma dos "eu ro mer ca dos", pla -
zas fi nan cie ras que se de sa rro llan a par tir de esos gran des flu -
jos de ca pi ta les fi nan cie ros. Es to po si ble men te cons ti tuía una
pri me ra eta pa en el pro ce so de glo ba li za ción de los mer ca dos
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fi nan cie ros que el mun do ya ha vi vi do (y pa de ci do) a ple ni tud
en la se gun da mi tad de los años no ven ta. En el con tex to de re -
ce sión in ter na cio nal de me dia dos de los se ten ta las opor tu ni -
da des de in ver sión en la pro duc ción eran re la ti va men te li mi -
ta das. En par te por ello los ban cos qui sie ron ex plo rar op cio nes
de in ver sión es pe cu la ti va y fi nan cie ra. Una de es tas fue la co -
lo ca ción de una por ción de eso fon dos en los paí ses la ti noa -
me ri ca nos, co sa que, pa ra es tos, cons ti tuía deu da ex ter na. Así,
la deu da la ti noa me ri ca na se iba pri va ti zan do en el sen ti do de
que los acree do res eran, ca da vez más, ban cos pri va dos trans -
na cio na les y no agen cias o ban cos mul ti la te ra les for ma dos por
la aso cia ción de go bier nos (es de cir, de ca rác ter ofi cial).

La deu da ex ter na la ti noa me ri ca na

Ese am bien te es pe cu la ti vo a ni vel in ter na cio nal -del que,
evi den te men te, la ban ca pri va da trans na cio nal era par te
prin ci pal en su afán de sa car pro ve cho de los "pe tro dó la res"-
pro pi cia ba el en deu da mien to de los paí ses de Amé ri ca La ti -
na si bien, co mo lo mos tra ra Hin ke lam mert (1988), es ta era
una ten den cia que pro ve nía de va rios de ce nios atrás. Ese am -
bien te es pe cu la ti vo es un fac tor sin cu ya con si de ra ción no es
po si ble en ten der la agu di za ción del pro ce so de en deu da -
mien to, lo cual no nie ga la res pon sa bi li dad de los gru pos di -
ri gen tes de los paí ses la ti noa me ri ca nos que im pru den te men -
te se em bar ca ron en es ta pe li gro sa aven tu ra fi nan cie ra. Tan
so lo re cuér de se que mu chos de es tos paí ses, in clu si ve los
más gran des de ellos, es ta ban ba jo el go bier no de dic ta du ras
mi li ta res que nun ca se ca rac te ri za ron por su rec ti tud y pro bi -
dad pues to que ni si quie ra res pe ta ban los más ele men ta les
de re chos hu ma nos.

A par tir de 1976, la eco no mía in ter na cio nal en tra en una
fa se de re cu pe ra ción pe ro se veía frá gil y va ci lan te (to do el
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pe río do de los se ten ta, de ge ne ra li za da cri sis eco nó mi ca in ter -
na cio nal, es ana li za do, en tre otros, por Gun der Frank, 1979 y
Man del, 1980). Ha cia 1979 se po ne de ma ni fies to que la eco -
no mía mun dial se des li za nue va men te ha cia la re ce sión. Esa
si tua ción se pro lon ga has ta apro xi ma da men te 1982 y en tre sus
ras gos más no ta bles -es pe cial men te por sus im pli ca cio nes pa -
ra los paí ses la ti noa me ri ca nos- es tán los de la fuer te ele va ción
de las ta sas de in te rés in ter na cio na les, has ta lle gar a co tas his -
tó ri cas nun ca igua la das, y la caí da de los pre cios in ter na cio na -
les de los pro duc tos pri ma rios, mi ne ra les y agro pe cua rios. 

Es to úl ti mo im pli ca ba pa ra nues tros paí ses un fuer te de te -
rio ro de los tér mi nos in ter na cio na les del in ter cam bio ya que,
al tiem po que ba ja ban los pre cios de las ex por ta cio nes, au -
men ta ban los de las im por ta cio nes, en es pe cial las im por ta -
cio nes de ener gé ti cos (Ló pez 1986, ilus tra ta les ten den cias
con abun dan cia de da tos). En ese mar co tan pro ble má ti co se
ha ce evi den te que ya la deu da ex ter na ha bía al can za do lí mi -
tes muy pe li gro sos. 

En gran par te era deu da asu mi da con la ban ca pri va da
trans na cio nal, su je ta a ta sas de in te rés fluc tuan tes. Cuan do es -
tas se ele van, tam bién lo ha ce el ser vi cio de la deu da ba jo cir -
cuns tan cias en las cua les las ex por ta cio nes la ti noa me ri ca nas -
y por lo tan to la dis po ni bi li dad de di vi sas pa ra el pa go de las
obli ga cio nes de la deu da- prác ti ca men te se des plo man an te la
caí da de la de man da y el de te rio ro de los pre cios, re sul tan tes
am bos de la re ce sión in ter na cio nal. 

Se pre ci pi ta así la cri sis de la deu da ex ter na la ti noa me -
ri ca na, cu yo ini cio por lo ge ne ral ha si do ubi ca do en 1982
con el es ta lli do de la cri sis de la deu da me xi ca na, si bien ya
des de 1981 Cos ta Ri ca en fren ta ba una si tua ción crí ti ca al
pun to que en ese año el Go bier no se vio obli ga do a de cre -
tar una mo ra to ria par cial de los pa gos de las obli ga cio nes de
la deu da.
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GRÁFICO 66
Tasas anuales de inflación y tasas anuales de variación del PIB: 1962 - 1979
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3.2.Las con tra dic cio nes eco nó mi cas fun da men ta les del 
mo de lo de sa rro llis ta

El mo de lo de sa rro llis ta tu vo un no ta ble éxi to re la ti vo que se
pu so de ma ni fies to en ta sas de cre ci mien to eco nó mi co re la ti va -
men te ele va das (pro me dio anual del 6,5% du ran te los años
1963-1978), una ge ne ra li za da ele va ción de las con di cio nes de
vi da de la po bla ción -in clu si ve la ca si to tal uni ver sa li za ción de
los ser vi cios de sa lud y edu ca ción- y una re la ti va equi dad so cial
que dio ba se al sos te ni mien to de un or den so cial re la ti va men te
es ta ble y pa cí fi co, y a un sis te ma de de mo cra cia re pre sen ta ti va
muy avan za do pa ra el con tex to cen troa me ri ca no e, in clu si ve,
pa ra el la ti noa me ri ca no. Pe ro el mo de lo o es tra te gia de sa rro llis -
ta no ca re cía de pro ble mas y con tra dic cio nes que, en su mo men -
to, y des de den tro de la eco no mía na cio nal, dan la ba se es truc -
tu ral que pre ci pi ta la cri sis de ini cio de los años ochen ta.

Fuen te: Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción (da tos de in fla ción) y Fa llas,
1982 (PIB).
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El gráfico anterior permite ilustrar de forma general, acerca de los
efectos que tuvo la problemática coyuntura internacional de
1974-75. Claramente se desacelera el crecimiento de la
economía (medido según el porcentaje anual de variación del
Producto Interno Bruto, PIB), en un movimiento descendente
que se inicia en 1973. Al contrario, las tasas de inflación se in-
crementan sustancialmente en esos mismos años. Seguramente
esta situación también ponía de manifiesto que el modelo de in-
dustrialización por sustitución de importaciones empezaba a dar
signos de agotamiento. Quizá a ello se debió que se tratara de
dar impulso al proyecto de Estado empresario, por medio de
CODESA y las empresas subsidiarias de esta

El pro ble ma o con tra dic ción eco nó mi ca cen tral de es te
mo de lo (que ha se gui do ple na men te vi gen te en el mo de lo de
li be ra li za ción de los ochen ta y no ven ta, si bien so bre ba ses es -
truc tu ra les más o me nos trans for ma das) se pue de re su mir en lo
si guien te: la ten den cia de fi ci ta ria es truc tu ral de la eco no mía
cos ta rri cen se. Ello se po nía de ma ni fies to, cla ra men te, en dos
dé fi cits per sis ten tes y, por lo de más, muy evi den tes: el fis cal y
el de la cuen ta co rrien te de la ba lan za de pa gos.

El dé fi cit fis cal

El sec tor pú bli co era de fi ci ta rio de for ma es truc tu ral, lo
cual quie re de cir que era un dé fi cit que per sis tía a lar go pla zo.
Es te dé fi cit no era sim ple men te re sul ta do de po lí ti cas de cor to
pla zo que bus ca ran au men tar el gas to pú bli co a fin de es ti mu -
lar la eco no mía por me dio de las com pras del sec tor pú bli co
(tal es la idea bá si ca de la po lí ti ca fis cal de ti po key ne sia no en
su for ma más sim ple). El dé fi cit fis cal per sis ten te im pli ca ba
que, por di fe ren tes ra zo nes, la eco no mía na cio nal no pro veía
a su sec tor pú bli co con la su fi cien te can ti dad de re cur sos sa -
nos pa ra cu brir las ne ce si da des de ri va das de los ser vi cios que
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el Es ta do brin da ba y la in fraes truc tu ra ma te rial bá si ca que es -
te es ta ba crean do du ran te ese pe río do. A la ba se del pro ble ma
pro ba ble men te ha bía una si tua ción de re la ti va re gre si vi dad de
la es truc tu ra tri bu ta ria, es de cir, los in di vi duos y gru pos de la
so cie dad cos ta rri cen se que con cen tra ban un ma yor po der
eco nó mi co, no tri bu ta ban pro por cio nal men te a esa ri que za y
al ni vel de sus in gre sos. En cam bio, los sec to res de in gre sos
me dios ha cia aba jo de bían pa gar im pues tos en una ma yor
cuan tía re la ti va. Tal era uno, en tre otros, de los ras gos ine qui -
ta ti vos de una es tra te gia eco nó mi ca que, en otros as pec tos, sí
bus co pro pi ciar una ma yor equi dad so cial.

CUADRO 1
Aporte porcentual de los impuestos indirectos

al total de los ingresos del gobierno central

Participación 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1979
Imp. Ind. /
Ing. Co. 64,8 69,5 67,9 73,1 70,9 69,1 69,4

Fuente: Fallas 1982 (cuadro N° 19)

Los impuestos indirectos son aquellos que –como el impuesto
sobre las ventas- no discriminan en relación con el ingreso y la
riqueza de las personas. Por esa razón se dice que son regresivos,
es decir, que son un tipo de impuestos que, proporcionalmente,
afectan más a las personas de menores ingresos. Como puede
observarse, tales impuestos constituían (entonces como en la ac-
tualidad) la parte más importante de los ingresos corrientes del
Gobierno Central. Ello muestra que, en contradicción con los
objetivos de equidad social que políticamente se sustentaban du-
rante este período, la estructura tributaria de Costa Rica era (y
sigue siendo) muy inequitativa.
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Esa ca rac te rís ti ca de la es truc tu ra de los im pues tos im po si -
bi li ta ba re co lec tar un fi nan cia mien to su fi cien te pa ra cu brir las
ne ce si da des del fi nan cia mien to del Es ta do el cual, co mo he -
mos ana li za do, cre cía muy rá pi da men te en res pues ta a la com -
ple ji dad de las fun cio nes y res pon sa bi li da des que, du ran te ese
pe río do, se le en co men da ban. Ya es ta ex pan sión del Es ta do de
he cho crea ba con di cio nes pa ra que sur gie ran los dé fi cits. El Es -
ta do to ma ba en sus ma nos el de sa rro llo de una se rie de con di -
cio nes ne ce sa rias pa ra la mo der ni za ción de la eco no mía, por
ello ten día a ade lan tar se a las po si bi li da des rea les de fi nan cia -
mien to al al can ce del sis te ma pro duc ti vo de Cos ta Ri ca.

Fuen te: OFI PLAN, 1982 y Ban co Cen tral de Cos ta Ri ca.

El déficit fiscal era cero en 1950. Es decir, el presupuesto del Go-
bierno Central estaba balanceado. Conforme avanza el proceso
impulsado bajo el modelo desarrollista, este déficit crece en tér-
minos absolutos pero, sobre todo, lo hace relativamente al
tamaño de la economía en su conjunto. Así, como proporción
del PIB, el porcentaje correspondiente se sitúa en 3,0% en 1965;
4,7% en 1973 y 6,0% en 1976. Durante el período de crisis de
fines de los setenta e inicios de los ochenta, ese porcentaje vir-
tualmente se dispara: 7,7 y 9,0% en 1979 y 1980.
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GRÁFICO 77
COSTA RICA: Déficit fiscal (del Gobierno Central) como porcentaje del PIB



El dé fi cit de la cuen ta co rrien te es re fle jo del pro ble ma
fun da men tal

Pe ro ese dé fi cit fis cal era en rea li dad par te de un dé fi cit de
al can ces más am plios que se po nía de ma ni fies to en el dé fi cit
de la cuen ta co rrien te de la ba lan za de pa gos (es ta úl ti ma re -
gis tra las tran sac cio nes in ter na cio na les -com pras y ven tas- de
bie nes y ser vi cios en tre Cos ta Ri ca y el res to del mun do). En
cuan to la eco no mía cos ta rri cen se uti li za ba en el con su mo de
la gen te o del go bier no y en la in ver sión pro duc ti va (pú bli ca y
pri va da), una can ti dad de bie nes y ser vi cios que ex ce día de la
can ti dad que se pro du cía en el país, se ha cía ne ce sa rio cu brir
la di fe ren cia re cu rrien do a com pras fue ra del país3. En ton ces
el país im por ta ba más bie nes y ser vi cios de los que ex por ta ba,
de don de sur gía un dé fi cit de cuen ta co rrien te que, por aña di -
du ra, era per sis ten te en cuan to era es truc tu ral, ya que su ori -
gen era esa in ca pa ci dad pa ra pro du cir su fi cien te pa ra po der
pa gar to do co mo la eco no mía na cio nal con su mía o in ver tía en
la for ma ción de ca pi tal.

Es ta in ca pa ci dad pro duc ti va es truc tu ral era re sul ta do, po -
si ble men te, de va rios fac to res con cu rren tes: 

• El ti po de de sa rro llo in dus trial, cu yo cre ci mien to es ta ba
su pe di ta do y li mi ta do al mer ca do na cio nal y, a lo su mo,
el cen troa me ri ca no, en ra zón de su pro duc ción no era
su fi cien te men te com pe ti ti va (en cuan to a pre cios y ca li -
dad) co mo pa ra po der ser ven di da en otros mer ca dos
más am plios.

• Las li mi ta cio nes del de sa rro llo agroex por ta dor que tan so -
lo ha bía ex pe ri men ta do una li mi ta da di ver si fi ca ción, de
don de re sul ta ba, a la vez, una res trin gi da ca pa ci dad pa ra
la ge ne ra ción de di vi sas.

Modelo desarrollista y de industrialización sustitutiva (1950 - 1980) 55



GRÁFICO 88
Costa Rica: Exportaciones e importaciones industriales y déficit (total) en la 
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (cifras en millones de US dólares)
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• El ba jo ni vel de in te gra ción de la es truc tu ra pro duc ti va que
se ma ni fes ta ba en los ne xos muy dé bi les en tre la in dus tria y
los sec to res pri ma rios de la eco no mía o, en otras pa la bras,
el ele va do com po nen te im por ta do de la pri me ra. Es de cir, la
in dus tria im por ta ba, ade más de las ma qui na rias y equi pos,
la ma yor par te de sus ma te rias pri mas, y, en cam bio, ca si no
uti li za ba ma te rias pri mas na cio na les. El pro yec to es ta tal de
la Cor po ra ción Cos ta rri cen se de De sa rro llo S.A. (CO DE SA))
in ten tó in fruc tuo sa men te re sol ver ese pro ble ma, me dian te la
crea ción de un com ple jo de em pre sas pú bli cas.

Los pro ble mas de fon do eran, por lo tan to, los pro pios de
una eco no mía, que aun que re la ti va men te mo der ni za da y di ver -
si fi ca da al ca bo de 30 años de es tra te gia de sa rro llis ta, con ti nua -
ba sien do sub de sa rro lla da, se gún se po nía de ma ni fies to en los
si guien tes ras gos: su ba jo ni vel de pro duc ti vi dad, su li mi ta da ca -
pa ci dad de in no va ción tec no ló gi ca y el gra do, muy in com ple to,
de in te gra ción y co he ren cia in ter na de su es truc tu ra pro duc ti va.
To do ello agra va do por los al tos ni ve les de vul ne ra bi li dad ex ter -
na que con ti nua ban ca rac te ri zán do la, los cua les ten drán una in -
fluen cia de ci si va en el cur so de la cri sis de los años 1980-82. 

Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti cas y Cen sos y Ban co Cen tral
de Cos ta Ri ca.
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Ya hemos comentado, y se reitera en este punto, que la capaci-
dad de exportación del sector industrial se rezagó ampliamente
comparativamente a su demanda de importaciones, y la diferen-
cia negativa tiende a aumentar durante todo ese período de de-
sarrollo de la industrialización sustitutiva, a lo largo de los años
sesentas y setentas. Ello incide decisivamente en la ampliación
del déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de pagos, el cual
también crece sin cesar. Desde luego, esto último incide en el
proceso de ascendente endeudamiento externo que Costa Rica
vive durante esos años.

El en deu da mien to ex ter no

Aque llos dé fi cits per sis ten tes en la cuen ta co rrien te de la
ba lan za de pa gos, ha cían ne ce sa rio que se re ci bie ra in ver -
sión ex tran je ra o que, al ter na ti va men te, el país re cu rrie ra a
deu da ex ter na, a fin de con tar con los re cur sos fi nan cie ros
ex pre sa dos en di vi sas (USA dó la res) ne ce sa rios pa ra sal dar la
di fe ren cia. 

Ha cia los años se ten ta, la al ter na ti va del en deu da mien to
tien de a pre va le cer; ha cia fi nes de los se ten ta e ini cios de los
ochen ta la deu da ex ter na al can za ni ve les que la frá gil eco no -
mía cos ta rri cen se no po día so por tar, me nos aún ba jo las ad -
ver sas con di cio nes ex ter nas de esos años. 

Se pre ci pi ta en ton ces la cri sis. Son los años 1980-82 cuan -
do las ta sas de in te rés in ter na cio na les al can zan las co tas más
ele va das ja más re gis tra das, mien tras los pre cios del pe tró leo y
sus de ri va dos nue va men te se ele van de for ma sus tan cial, y los
de los pro duc tos pri ma rios que no so tros ex por ta mos en cam -
bio se de pri mían. 
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CUA DRO 2
COS TA RI CA: Deu da pú bli ca y su pro por ción (%)

con res pec to al to tal de las ex por ta cio nes
(1950-1983)

Año Deuda pública externa Deuda ext. / export.

1960 28 33%
1965 148 132
1970 164 71
1975 511 104
1978 1044 121
1979 1398 150
1980 1735 173
1981 2345 233
1982 2603 294
1983 3050 348

Fuen te: OFI PLAN, 1982, p. 292; Igle sias, 1984, p. 200

El ajus te por me dio de la li be ra li za ción del mer ca do
cam bia rio

El go bier no cos ta rri cen se op tó, ya des de 1979, por una es -
tra te gia de po lí ti ca eco nó mi ca que, bá si ca men te, con fió el
pro ce so de ajus te de la ba lan za de pa gos a la mo di fi ca ción del
ti po de cam bio, es de cir, a la de va lua ción de la mo ne da.
Cuan do ha bla mos de "ajus te", ha ce mos re fe ren cia a la ne ce si -
dad de re cu rrir a al gún ti po de me ca nis mo que per mi tie ra re -
du cir el dé fi cit de cuen ta co rrien te de la ba lan za de pa gos, pa -
ra tra tar de res ta ble cer una si tua ción acep ta ble. Se gu ra men te
se co me tió un error al de ci dir ha cer lo por me dio de la vir tual
li be ra li za ción del mer ca do cam bia rio y, por lo tan to, la li be ra -
li za ción del ti po de cam bio.

Las con di cio nes no po dían ser más ina pro pia das pa ra lle -
var a ca bo tal co sa. Pri me ro, era una dis po si ción que, ya de
en tra da, es ta ba vi cia da por un gra ve error de per cep ción ya
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que no con si de ra ba las cir cuns tan cias in he ren tes al mer ca do
cam bia rio (mer ca do en el que se tran san di vi sas) cos ta rri cen -
se, muy pe que ño y, por lo tan to, ex pues to -in clu so ba jo con -
di cio nes re la ti va men te nor ma les (que no era el ca so)- a mo vi -
mien tos es pe cu la ti vos que po drían de ses ta bi li zar lo se ria men -
te. Se gun do, la me di da era ina pro pia da te nien do en cuen ta,
ade más, la mag ni tud de los de se qui li brios que el país su fría
tan to en la cuen ta co rrien te de la ba lan za de pa gos, co mo en
vir tud de la mag ni tud des pro por cio na da de su deu da ex ter na.
Es tos fac to res ha cían ex tre ma da men te frá gil la po si ción ex ter -
na del país y da ban lu gar a te mo res acer ca de sus con di cio nes
de sol ven cia fi nan cie ra (es de cir, su ca pa ci dad pa ra po der en -
fren tar sus com pro mi sos por deu da ex ter na). To do ello, a su
vez, in cre men ta ba las po si bi li da des de que se die ran fu gas de
ca pi tal y mo vi mien tos es pe cu la ti vos que, ine vi ta ble men te,
pro vo ca rían se rios tras tor nos en los mer ca dos cam bia rios. Ter -
ce ro, ba jo las con di cio nes in ter na cio na les de los años 1979-
82 -ele va ción de las ta sas de in te rés, caí da de la de man da y
los pre cios de nues tros pro duc tos de ex por ta ción, de te rio ro de
los tér mi nos in ter na cio na les de in ter cam bio- los már ge nes de
ma nio bra dis po ni bles se vol vían más es tre chos, tan to pa ra la
po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no co mo pa ra la eco no mía en su
con jun to des de el pun to de vis ta de su po si ción fi nan cie ra ex -
ter na. Es fá cil ad ver tir que al de jar el ti po de cam bio li bre,
cual quier pe que ño tras tor no en al gu no de es tos fac to res men -
cio na dos po dría te ner con se cuen cias ca tas tró fi cas so bre el ti -
po de cam bio, ya que es te es ta ba a mer ced de las fuer zas es -
pe cu la ti vas que ac tua ban en el mer ca do cam bia rio cos ta rri -
cen se, pe que ño, vul ne ra ble y su je to a fá cil ma ni pu la ción.

La men ta ble men te se cum plie ron las peo res pre vi sio nes
que se pu die ran ha ber ela bo ra do. El mer ca do cam bia rio que dó
ba jo evi den tes in fluen cias es pe cu la ti vas des de el ini cio de la li -
be ra li za ción. La evo lu ción pos te rior de la po lí ti ca eco nó mi ca
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ten dió a agra var el pro ble ma. Por un la do, en vis ta del ca rác -
ter errá ti co de esa po lí ti ca (un aná li sis in te re san te de las cir -
cuns tan cias po lí ti cas sub ya cen tes que ex pli ca rían ese ras go, se
en cuen tra en Ri ve ra 1982). La pos te rior rup tu ra con or ga nis -
mos fi nan cie ros in ter na cio na les (el Fon do Mo ne ta rio In ter na -
cio nal, en par ti cu lar, a raíz del ti po de de man das que es te que -
ría im po ner) prác ti ca men te de jó al país sin ac ce so a nin gún fi -
nan cia mien to ex ter no, pre ci sa men te cuan do las obli ga cio nes
de la deu da ex ter na con su mían mon tos sus tan cia les de las di -
vi sas que ge ne ra ban las ex por ta cio nes y cuan do, al mis mo
tiem po, es tas ex por ta cio nes es ta ban dis mi nu yen do por la caí da
de la de man da y los pre cios en los mer ca dos in ter na cio na les.

Se pre ci pi ta la cri sis de 1980-82

Se dio lu gar a una gra ve cri sis cam bia ria en la for ma de un
pro ce so de ace le ra da y errá ti ca de va lua ción de la mo ne da. La
de va lua ción te nía di rec tas y muy ne ga ti vas im pli ca cio nes pa -
ra la in dus tria. Re cor de mos que es ta im por ta ba la ca si to ta li -
dad de las ma qui na rias, equi pos y ma te rias pri mas que uti li za -
ba, de for ma que la de va lua ción en ca re cía ta les im por ta cio -
nes. De ahí la se ve ra con trac ción de la pro duc ción in dus trial
y, en con se cuen cia, del em pleo en es te sec tor pro duc ti vo.

La de va lua ción pro du jo, en ge ne ral, un am bien te eco nó -
mi co ex tre ma da men te ines ta ble ya que, por su ca rác ter errá ti -
co, ha cía im pre vi si ble la evo lu ción fu tu ra de la eco no mía. Ello
fre nó la in ver sión pues to que, co mo es com pren si ble, cual -
quier em pre sa re quie re de al gu na cer te za a la ho ra de pla near
sus in ver sio nes y el ni vel de em pleo y pro duc ción. La caí da
ge ne ral de la in ver sión -no so lo en la in dus tria si no tam bién en
la agri cul tu ra o en las ac ti vi da des del co mer cio y los ser vi cios-
de sen ca de nó la re ce sión, es de cir, la caí da de la pro duc ción
na cio nal.
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Por otra par te, la se ve ra de va lua ción fa vo re cía el ace le ra -
mien to de la in fla ción y es ta, a su vez, re du cía el po der ad qui -
si ti vo de los sa la rios y de los in gre sos de la po bla ción. Es to
aca rreó la caí da de la de man da de con su mo lo cual cons ti tuía
un ele men to adi cio nal de de ses tí mu lo pa ra las em pre sas que
pro du cían pa ra el mer ca do na cio nal. Otra ra zón pa ra que se
re du je ra la in ver sión de las em pre sas y sus ni ve les de pro duc -
ción y em pleo.

Tal fue el cua dro de la cri sis de 1980-82: caí da de la in -
ver sión de las em pre sas y del con su mo de la gen te; re duc ción
de la pro duc ción na cio nal; fuer te in fla ción; se ve ro in cre men -
to de los ni ve les de de sem pleo y de su bem pleo (es de cir, de las
for mas de em pleo muy po co pro duc ti vas e in for ma les); y, en
ge ne ral, gra ve dis mi nu ción de los ni ve les de vi da de la ma yo -
ría de la gen te.

NOTAS

1 En todo caso, es notable el hecho de que se aplique el término “dis-
torsión” a cosas que no son, ni más ni menos que aspectos vigentes
en la realidad. Pareciera que para estos economistas “distorsión” es
todo aquello que no coincida con su modelo teórico, con lo cual no
están sino poniendo de manifiesto que para ellos la teoría está antes
que la realidad. O, de otra manera, estos economistas parecieran ser
del tipo que razona afirmando que si la realidad no coincide con el
modelo, “peor para la realidad”. Es fácil advertir que de aquí al dog-
matismo solo hay un paso. En vez de esa visión simplista, lo que cor-
responde es analizar lo concreto de este desarrollo industrial, según
las condiciones históricas -sociales, económicas y políticas- en que
surge y, por lo tanto y desde esa base, las alternativas disponibles. 

2 La Balanza de Pagos es el registro contable de todas las transac-
ciones del país con el resto del mundo. Se compone de varias bal-
anzas menores. Las dos más importantes son: la Balanza de Cuenta
Corriente, que registra los intercambios de bienes y servicios –ex-
portaciones e importaciones- de bienes y servicios entre nuestro país
y el resto del mundo; y la Balanza de Capitales, que registra los
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movimientos de capital provenientes del exterior o que salen de Cos-
ta Rica hacia el resto del mundo. Cuando hay déficit en la Cuenta
Corriente, este debe ser cubierto ya sea por medio de capital extran-
jero que se invierta en el país o por medio de endeudamiento. Si aún
así quedara un remanente sin cubrir, se produciría una disminución
de las Reservas Monetarias Internacionales en poder del Banco Cen-
tral (las cuales en su mayor parte son en dólares).

3 Esto no quiere decir que, para estar en equilibrio, el país deba pro-
ducir todo lo que consume, sino que el país esté en condición de pa-
gar todo lo que importa con base en las divisas que recibe de sus ex-
portaciones, sin necesidad, por lo tanto, de endeudarse.
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