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La crisis consiste precisamente en que muere 
lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese 

interregno ocurren los mas diversos fenomenos 
morbosos. 

# * * 

La clase dirigente tradicional, que cuenta con 
un numeroso personal adiestrado, cambia los 
hornbres y los programas y se hace nuevamente 
con el control que se le estaba escapando de las 
manos, y puede hacer todo esto con mayor cele 
ridad que las clases subalternas... 

* * * 

Puede excluirse que, por si mismas, las crisis 
econ6micas inmediatas produzcan acontecimien 
tos fundamentales; solo pueden crear un terreno 

mas favorable para la difusion de ciertos mo 
dos de pensar, de plantear y resolver las cues 
tiones que complican todo el desarrollo ulterior 
de la vida estatal. 

Antonio Gramsci 
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/. Predmbulo 

A partir de 1978 el pais se ha visto sumido 
en una seria crisis, cuya existencia y cuya gra 
vedad son de reconocimiento general. El senala 
miento de algunos indicadores economicos y so 
ciales puede ayudar a alcanzar una vision de 
conjunto sobre su profundidad: 

1. Recesion de la actividad economica: la 
tasa de crecimiento del PIB ha sufrido un des 
censo notable entre 1977 y 1979, mayor que el 
ocurrido durante la crisis de la mitad de la de 
cada: 8.9% en 1977, 6.3% en 1978 y 3.3% en 
1979. En la industria la tasa decrecio del 12.7% 
en 1977 al 1.4% en 1979; en la agricultura el 
descenso fue aun mayor: -1.0% en el ultimo afio. 

2. Desempleo: la tasa de desocupacion abier 
ta se ha mantenido relativamente baja en los 
ultimos anos ?cercana al 5%?, pero tiende a 
aumentar. 

3. Inflation: despues de los aumentos des 
medidos de los anos 1974 y 1975, la inflation 
disminuyo sensiblemente en los dos afios siguien 
tes. En 1978 el ascenso se initio nuevamente: 
8.1% en ese afio, 13.2% en 1979 y en 1980 se 
espera que sea superior al 20%. Mientras tanto 
los salarios han experimentado bajas tasas de 
crecimiento. 

4. Balanza comercial: en 1978 el deficit en 
la balanza comercial fue de 302.1 millones de 
dolares; en 1979 ascendio a 483.3 millones. Se 
gun lo expresado por el Presidente Carazo re 
cien temente, para 1981 el deficit puede ser del 
orden de los 1.000 millones de dolares. 

5. Deficit fiscal: en 1970 el deficit fiscal fue 
de 103.7 millones de colones; en 1978 alcanzo 
la suma de 1.734.0 millones; en 1979 fue de 

2.606.8 millones y se espera que en 1980 el de 
ficit sea superior a los 3.000 millones de colones. 

6*. Deuda externa: la deuda externa (publica 
y privada) se elevo en 408.4 millones de dola 
res en 1970, a 2.140 millones en 1979. En ese 
ultimo ano el servicio de la deuda externa fue 
una suma equivalente al 44% del valor de las 

exportaciones del pais. 

7. Divulgation: aunqife oficialmente la pa 
ridad del colon con el dolar se mantiene al 8.65, 
en los ultimos meses ha ocurrido una devalua 
tion real cercana al 50%. Los bancos venden 
dolares al tipo oficial solamente para un nu 
mero muy pequeno de operaciones; es posible 
que en los ultimos meses la devaluation se ins 
titucionalice. 

A estos indicadores habria que agregar el he 
cho que no existe consenso acerca del origen 
de la crisis, su caracter y su solution. Los fun 
cionarios de gobierno insisten en el origen ex 
terno ?habria sido provocada por la elevation 
del precio del petroleo, fundamentalmente?, 
en el caracter economico ?se trata de un pro 
blema fiscal y de balanza comercial?, y, por 
tanto, en formulas de solution que tratan de 
obviar el problema politico. En las tiendas de 
la oposicion burguesa el acento del analisis se 
coloca en los elementos politicos, haciendo abs 
traction del contexto economico. Se considera 
que el origen de la crisis se encuentra en el 
mal manejo de los asuntos publicos realizado 
por el gobierno del Presidente Carazo; la solu 
tion se lograria con un cambio en los altos 
mandos del gobierno. Ambos sectores, conscien 
te o inconscientemente, ocultan el origen estruc 
tural de la crisis y la multiplicidad de sus ma 
nifestaciones. Toman lo economico y lo politico 
como elementos aislados, negando el hecho que 
ambos son instancias de la totalidad social, que 
man tienen relaciones estrechas, de influencia 
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mutua, donde, sin embargo, lo economico pro 
porciona el escenario. Ahf nacen contradiccio 
nes que se expresan y se resuelven en el nivel 
politico, con las consiguientes modificaciones 
en los elementos del decorado y, en algunos ca 
sos, en la totalidad del escenario. En suma, que 
se oculta el hecho que la crisis es estructural, 
que sus expresiones en lo politico son eviden 
tes, lo mismo que las influencias que recibe de 
este nivel, influencias que hasta ahora no han 
hecho mas que agravarla. 

Ciertamente, no nos encontramos todavia an 
te una crisis organica, en los terminos senalados 
por Gramsci, es decir, ante una situation de 
perdida de legitimidad de la clase dominante 
en el desempeno de sus funciones economicas 
y culturales, porque ha dejado de empujar el 
carro de la historia/1) Pero tampoco estamos 
lejos de ella, sobre todo por las dificultades exis 
tentes en el seno de dicha clase para encontrar 
una propuesta de solution a la crisis que sea 
satisfactoria para los intereses de las diversas 
fracciones y que logre arrastrar a sectores im 

prprtantes de las clases subalternas. Como lo ha 
sefialado el Expresidente Oduber: 

Costa Rica atraviesa la peor crisis de este 
siglo. Pero mas grave aun es el hecho de que 
cada dia nuestra capacidad de sobreponernos 
a esa crisis, disminuye. Los mecanismos de 
ajuste se agotan y las instituciones se debili 
tan.G) 

En este trabajo intentamos acercarnos ?to 
davia de una manera un tanto descriptiva? a 
los origenes estructurales de la crisis actual de 
la sociedad costarricense y, en ese contexto, exa 

minar brevemente la composition de las clases 
subalternas, sus condiciones de vida y el com 
portamiento de sus organizaciones sindicales y 
politicas. 

II. La agonia de una estrategia de desarrollo 

Despues de mayo de 1978 los sintomas de la 
crisis se hicieron visibles bajo la forma de crisis 

fiscal, crisis en la balanza comercial y crisis en 
la politica economica del Estado. No eran los 
smtomas de una crisis coyuntural, sino de una 
crisis estructural que se habia mantenido latente 
por lo menos desde la mitad de la decada. Una 
crisis producto de la estrategia de desarrollo 
capitalista ?algunos prefieren hablar de "mo 
delo de desarrollo"? que habia seguido el pais 
desde finales de la decada del cincuenta. 

En efecto, en los anos setenta se inicia la ago 
ma de una estrategia de desarrollo economico 

y social cuyo eje lo constitufa la industrializa 
tion sustitutiva de importaciones, y la busqueda 
de una alternativa valida para el conjunto de 
la clase dominante. Esta estrategia habia sido 

impulsada por el Partido Liberation Nacional, 
de tendencia social-democrata moderada, bajo 
la influencia del pensamiento cepalino y en la 
situacion condicionante del Mercado Comun 
Centroamericano. 

Desde los anos cincuenta Liberation Nacio 
nal lucho por crear las condiciones necesarias 

para iniciar un proceso de industrialization; 
con ese fin busco la modernization del apa 
to del Estado, lo que condujo a la ampliation 
de sus intervenciones en el ambito de lo eco 
nomico. Credito para el desarrollo industrial a 

bajo interes, exoneration de impuestos de im 

portation para maquinaria y materias primas, 
obras de infraestructura, calificacion de la fuer 
za de trabajo, proteccion aduanal, etc., fueron 
algunos de los mecanisrnos usados para estimu 
lar un desarrollo industrial que solo parcial 

mente se haria en funcion de una acumulacion 
nacional de capital, dadas las condiciones en 

que se realizo. En el Cuadro 1 se puede ob 
serva r la importancia creciente de los produc 
tos industriales en las exportaciones totales del 
pais: en 1960 su participation apenas alcan 
zaba el 4.0% del total; en 1978 esa participa 
tion se elevo al 25.9%. 

(1) Gramsci, Antonio. Notas sobre Macfuiavelo, sobre poli 
tica y sobre el Estado moderno. Mexico: Juan Pablos 

Editor, 1975, 74 y ss. 

(2) La Nacion, 24 de agosto de 1980. 
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CUADRO 1 

COSTA RICA: valor de las exportaciones FOB, segun sectores 

agropecuario e industrial, 1960-1978 

(millones de dolares) 

I960 1965 1970 1975 1978 
SECTOR VALOR D/ VALOR 0/ VALOR c/ VALOR VALOR 0/ 

ABS. /o ABS. /o ABS. /o ABS. /o ABS. /o 

TOTAL 85.8 100.0 111.8 100.0 231.2 100.0 493.3 100.0 863.9 100.0 

Agropecuario 82.4 96.0 92.8 83.0 178.0 77.0 355.2 72.0 639.8 74.1 

Industrial 3.4 4.0 19.0 17.0 53.2 23.0 138.1 28.0 224.1 25.9 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

La produccion agropecuaria no fue descui 
dada, sobre todo la de productos dirigidos ha 
cia el mercado internacional (cafe, azucar, car 
ne, etc.), pero paso a ocupar un lugar secun 
dario en la politica economica del Estado. El 
enfasis fue colocado en el desarrollo industrial 
del pais, sobre todo durante las administracio 
nes encabezadas por el Partido Liberation Na 
cional. Datos sobre la orientation del credito 

otorgado por el sistema bancario nacional (ban 
ca nacionalizada) pueden servir para ejempli 
ficar la situation: en el periodo 1966-1972, la ta 
sa anual de crecimiento del credito dirigido ha 
cia la industria fue de 9.7% (promedio), mien 
tras que la del credito dirigido hacia agricul 
tura apenas fue de 1.7%.(3) 

La conjuncion de factores internos y externos 

(periodo de auge del capitalismo mundial, in 
sertion del pais dentro del Mercado Cobun 
Centroamericano, expansion de las exportacio 
nes de cafe, azucar y carne, etc.), facilitaron el 
mantenimiento de un ritmo aceptable de desa 
rrollo de la economia costarricense; por lo me 
nos asi lo reflejan los indicadores normalmente 
usados: entre 1960 y 1970 el producto interno 
bruto crecio a una tasa promedio anual del 
6.1% y aumento en los primeras afios de la de 
cada siguiente; las exportaciones crecieron a 
un ritmo del 11.3% anual y las importaciones 

al 12.6% anual entre 1962 y 1972; la forma 
tion bruta de capital fue de alrededor del 20% 
del PIB.(4) 

Esta situacion de relativo auge economico no 
solo tuvo efectos sobre la clase dominante, sino 
tambien sobre la totalidad de la poblacion del 
pais, pues permitio el desarrollo de las politi 
cas reformistas que tambien formaban parte de 
la estrategia de desarrollo: expansion de los 
servicios de salud y educacion, construction de 
viviendas, bajo indice de inflation, etc. El con 
flicto social se mantuvo dentro de fronteras se 
guras, sin que la paz social fuera alterada, pues 
la situacion del pais favorecia el establecimien 
to de compromisos con las clases subalternas 
y una politica de concesiones. Sin embargo, a 
mediados de la decada de los setenta, la estra 

tegia de desarrollo mostro sus limites y senalo 
a los verdaderos beneficiarios del desarrollo. 

Se habia establecido una base industrial im 
portante, pero bajo el control de los monopo 
lios internacionales. La politica de incentivos 
a la industria no habia favorecido el desarrollo 
de una burguesia industrial nacional, aunque si 
el de una burguesia local penetrada en diver 
sos niveles por el capital imperialista, funda 

mentalmente norteamericano. Penetration que 
fue posible gracias al tutelaje ejercido por los 
Estados Unidos, con el fin de favorecer los in 

(3) Plan Nacional de Desarrollo, diagnostico. San Jose: 

OFIPLAN, 1973. 60. 

(4) Ibidem, 13. A pesar de lo que ocultan y de las impre 

cisioncs en su construction, no tenemos mas remedio 

que hacer uso de los indicadores que proporcionan las 
instituciones oficiales. 
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tereses de sus grandes monopolios, en la etapa 
de estructuracion del Mercado Comun Centro 
americano. 

En el periodo 1961-1970, del total de la inver 
sion para proyectos industriales ejeeutados (re 
gistrados en el Ministerio de Economia, Indus 
tria y Comercio), el 19.8% estaba constituido 
por dinero en efectivo y el 43.7% por creditos 
provenientes de fuentes externas.C5) Es decir, que 
el 63.5% de la inversion total fue realizada con 
recursos del exterior. Ademas, el capital ex 

tranjero se coloco en las ramas mas dinamicas 
de la produccion industrial; 66.6% de la in 
version total en la rama de alimentos, bebidas 
y tabaco; 50.5% en la textiles, cuero, vestimen 

ta y calzado; 74.3% en la de madera y mue 

bles; 68.2% en la de productos quimicos, del 
caucho y derivados del petroleo; 63.5% en la 

papel, productos de papel e imprentas, etc.(6) 

Los datos del IV Censo de Manufactura de 
1975, indican la existencia de 2.870 estableci: 

mientos industriales. Las cifras sobre personal 
ocupado indican que la mayoria de ellos son 

pequenos establecimientos: el 33.4% no tiene 

personal remunerado y el 53.4% tiene menos 
de 30 empleados remunerados; los estableci 
mientos con mas de 100 empleados apenas con 
forman el 4.4% del total, pero generan el 62.4% 
del valor total de la produccion. 

CUADRO 2 

COSTA RICA: numero de establecimientos industriales, 
segun rama de actividad y numero de personal ocupado, 1975 

sin per- Con personal remunerado 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL S(?nal Z Z Z[s 
nerado 1 a 29 30 a 99 de 100 

TOTAL 2.870 958 1.552 255 127 
Productos alimenticios, 806 224 460 87 35 
bebidas y tabaco 

Textiles, vestuario e 734 380 266 52 36 
industria del cuero 

Madera, ?oductos de 587 209 353 19 6 
madera y muebles 

Productos de panel, 113 19 72 13 5 

imprentas y editoriales 

Sustancias quimicas y 115 7 59 32 17 

productos quimicos 
Productos minerales 160 30 112 14 4 
no metalicos 

Industrias metalicas 18 2 9 6 1 
basicas 

Productos metalicos, 301 79 178 26 18 
maquinaria y equipo 
Otras 

industrias_36_8_23_4_1 

FUENTE: IV Censo de Manufactura, 1975. San Jose: Direction General de Estadistica y Censos, 
1978, II, 31. 

(5) Ibidem, 43. (6) Idem. 
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La mayoria de los grandes establecimientos 
son subsidiarias de empresas transnacionales o 
tienen amplia relacion con elias. Una encuesta 
reaiizada en 1976 mostro que solamente en el 
24% de las setenta y cirico empresas grandes 
estudiadas (150 y mas trabajadores) la partici 
pation de capital nacional era menor del 50% 
del capital total; pero el 72% de elias estaba 
atado a firmas extranjeras y debia realizar pagos 
por el uso de tecnologia, intereses y utilidades.(7) 

Como puede observarse en el Grafico 1, en 
los anos setenta las inversiones extranjeras direc 
tas continuaron su expansion, la mayor parte de 
elias dirigidas hacia el sector industrial. Por 

ejemplo, en 1976 el 66.6% de dichas inversiones 

se dirigio hacia el sector industrial; en 1977 su 

participation en este sector aumento: 68.0%.(8) 
La retribution a las inversiones externas paso 
de 3.8 millones de dolares en 1970, a 37.4 mi 
llones en 1978.(9) Con el proposito de estable 
cer comparaciones* entre inversiones y utilidades, 
resulta conveniente senalar que este ultimo ano 
las inversiones directas de subsidiarias, sucur 
sales y otras empresas de capital extranjero (in 
cluyendo nuevas inversiones y reinversiones de 
utilidades), alcanzo la suma de 48.7 millones de 
dolares. Es decir, que se trata de inversiones 
de alta rentabilidad. Es interesante notar que 
en 1975, precisamente cuando hay crisis en las 
metropolis capitalistas, se eleva sustancialmente 
la inversion extranjera directa en el pais. 

CRAFICO 1 

COSTA RICA: ingresos de capital en la categoria inversiones externas directas (neto) y retri 
bucidn a las inversiones externas, 1970 - 1978. 

millones de 
dolares 
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/ inversiones 
/ externas 
/ directas 

^^v^^^^"^ f retribucion a 
/ "V. / Jas inversiones 

/ ^s^/^ externas 

0 1 |-1-1-1-1-1-\-\ 
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ANOS 

7uenU: Banco Central de Costa RiC*. 

(7) ?ncuesta de empresarios industrials (informe provisio 

nal). San Jose: OFIPLAN-OICP, 1976, 35. 

(8) Balanza de pagos de Costa Rica, i977. San Jose: Banco 

Central de Costa Rica, 1979, 62. 

(9) Datos del Banco Central de Costa Rica. 
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Una parte importante de las utilidades obte 
nidas por estas empresas se reinvierte en el pais: 
15.1 millones de dolares en 1976 y 21.6 millones 
en 1977.0?) Estas sumas se contabilizan como 

capital extranjero, dando la apariencia que se 
trata de fondos provenientes del exterior, cuan 
do se trata de capital dinero originado en el 

pais. 

A pesar de que el proceso industrial ha pre 
sentado crecientes dificultades para la absorcion 
de fuerza de trabajo, debido en buena parte a 
una composition organica de capital relativamen 
te elevada, logro hacer crecer numericamente al 
proletariado industrial urbano, aunque solo cons 

tituya el 10% aproxirnadamente de la fuerza de 

trabajo total del pais: en 1975 estaban emplea 
dos en el sector industrial 41.592 obreros, a pe 
sar. del desempleo existente debido a la contrac 

cion economica que vivia el pais en ese ano.(u) 
En ese mismo ano el 51.5% del personal ocu 

pado en la industria trabajaba en empresas de 
mas de 100 empleados.(12) 

La absorcion decreciente de fuerza de trabajo 
no ha sido un obstaculo para el incremento de 
la explotacion y por ende de la acumulacion de 
capital en el sector industrial: en 1964 el valor 
agregado de la produccion industrial fue de 491.6 
millones de colones, mientras que los salarios pa 
gados al personal de produccion (tecnicos, obre 
ros, aprendices y peones) fue de 96.1 millones 
de colones; este ultimo rubro alcanzo la suma 
de 445.0 millones de colones en 1975, pero el 
valor agregado se elevo a la suma de 2.883 mi 
llones de colones.(!3) La participation de los 
salarios disminuyo de 19.5% en 1964 a 15.5% 
en 1975. 

GRAFICO 2 

COSTA RICA: valor agregado y salarios del personal de produccion (t6cnicos, obreros, peones 
y aprendices), sector industrial, 1950 - 1975. 
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7utnlt. Censos industrial Jc 1953, J958, 1964 y 1975. 

(10) Balanza de pagos de Costa Rica, 4 977, 54. 

(11) 7V Censo de JWanufactura, 4 975. San Jose: Direction 

General de Estadistica y Censos, 1978, II, 33. Segun 
Ca Nacion, del 7 de junio de 1975, en algunas em 

presas industriales las ventas habian disminuido entre 
un 10 y un 56% en los 60-90 dias anteriores. 

(12) Ibidem, III, 26. 

(13) Ver censos de manufactura de 1964 y 1975. 

62 



Despues de 1974, cuando empezaron a sen 
tirse los efectos de la recesion mundial capitalis 
ta, el conjunto de la economia del pais entro en 
una crisis ?crisis que estaba planteada en la 
base del sistema pero que aquella ayudo a de 
sencadenar?, con una recuperacion parcial de 

bida a los altos precios que alcanzo el cafe en 
el mercado internacional en 1977. Pero la co 

yuntura favorable* ceso y los sintomas de la cri 
sis no pudieron ser ocultados por mas tiempo. 

La Guerra Civil en Nicaragua y la inestabilidad 
polftica del resto de los paises del Istmo Centro 
americano ayudaron a complicar aun mas el pa 
norama. Las exportaciones sufrieron un estan 
camiento relativo durante 1978, pues apenas fue 
ron 36.7 millones de dolares mayores que las 
del ano anterior. La situation de deficit en la 
balanza comercial se agudizo en los ultimos afios, 
como puede ser observado en el Grafico 3. 

GRAFICO 3 

COSTA RICA: valor de las exportaciones (FOB) y de las importaciones (CIF) 1970 - 1979. 
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Tuerrte-, Banco Central de Costa Rica 
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El analisis de la composici6n de las importa 
ciones muestra el Talon de Aquiles del desarrollo 
industrial del pais, pues las materias primas y 
los llamados bienes de capital para el sector in 
dustrial han ocupado un lugar destacado dentro 
del valor total de las importaciones del pais: en 
1978 fue del 42% y en 1979 del 44%. Puesto 

que la mayor parte de estas importaciones no 

paga derechos de aduana ?hasta mediados de 
1980 solamente el 25% aproximadamente de las 

importaciones pagaba estos impuestos?, no es 
dificil deducir las consecuencias del desarrollo 
industrial para el pais: aumento de las ganancias 
de las industrias y disminucion de los ingresos 
del Estado.(i4) 

En los ultimos anos se ha senalado el aumento 
del precio del petroleo y de sus derivados como 
el elemento fundamental que ha provocado la 
crisis que vive el pais. Por supuesto que se trata 
de enmascarar la realidad; no se puede negar el 
peso que estos aumentos han tenido en el agra 
vamiento de la crisis, pero es inadmissible el ar 

gumento de la causalidad directa tal y como ha 
sido usado. En 1973 se pagaron 28.2 millones 
de dolares por importaciones de productos de 
este tipo; en 1976 aumento el pago a 61.5 mi 
llones y en 1979 las estimaciones sefialan la can 
tidad de 170 millones de dolares. Si comparamos 
esas cifras con el valor de las importaciones to 
tales del pais en esos mismos anos, obtenemos 
los resultados que aparecen en el Cuadro 3. 

CUADRO N? 3 

COSTA RICA: importaciones de petroleo y sus derivados e importaciones 
totales del pais, 1973, 1976 y 1979 (millones de dolares) 

Importaciones Importaciones de 
AMOS - /an j? . . ,nN B/A totales (A) petroleo y denv. (B) 

1973 455.3 28.2 6.2% 

1976 770.4 61.5 8.0% 

1979(*) 1.166.0 170.0 14.7% 

(*) estimado 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica y OFLIPLAN. 

Si la comparacion se realiza entre las impor 
taciones de petroleo y sus derivados y las ex 

portaciones to tales del pais, la gravedad del pro 
blema parece aumentar: en 1973 la relacion fue 
del 8.2%; en 1979 las estimaciones senalan el 
18.3% aproximadamente. Pero la gestation de 
la crisis y su desencadenamiento son anteriores 
a las espectaculares elevaciones de precio que 
sufrio el barril de crudo durante 1979. 

El Estado costarricense ha aumentado consi 
derablemente el tamafio de su aparato y el am 

bito de sus intervenciones en la esfera de lo 
economico, respondiendo tanto a las necesidades 
de la acumulacion de capital ?el sector publico 
es una fuente muy importante de dinamismo de 
la economia; en 1978, por ejemplo, el gasto del 
sector publico fue de 27.8 millones de colones 
y en 1979 de 35.3 millones?, como a las de la 
lucha contra la crisis y el estancamiento. La crea 
cion de la Corporacion de Desarrollo S. A. 
(CODESA) y sus empresas subsidirias responde 
en gran parte a este proposito.0*) 

(14) La Nation, 22 de agosto de 1979. 

(15) Ver al respecto Vega, Milena, El Estado costarricense 
de 1974 a i978: COVES A y la fraction industrial. San 

Jose: Universidad de Costa Rica (tesis), 1979. 
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Sin embargo, algunos de los gastos del Estado 
tambien responden a las presiones ejercidas por 
las clases sociales subalternas y a la necesidad 
de preservar la paz social. Las instituciones y los 

gastos en servicios sociales, si bien favorecen la 
acumulacion de capital al calificar la fuerza de 

trabajo y contribuir a su reproduction, tambien 
son el producto de la lucha de la clase obrera 
y de las capas pobres de la poblacion por me 

jorar sus condiciones de vida. Entre 1970 y 1978, 

cerca del 40% del presupuesto del gobierno cen 
tral estaba destinado a educacion, salud, cultura 
y otros servicios sociales. 

Este crecimiento de las instituciones del Es 
tado, y en general del gasto publico ?en el pe 
riodo inmediatamente anterior a 1979 el presu 
puesto crecio a un ritmo aproximado de 22% 
anual?, ha dado como resultado un deficit fis 
cal creciente, que, como fue senalado, en 1979 
alcanzo la suma de 2.606.8 millones de colones. 

GRAFICO 4 

COSTA RICA: gasto total del gobierno central e ingresos corrientes, 1970 
- 1979. 
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Los impuestos directos e indirectos han sido 
constantemente elevados pese a la resistencia 

ejercida tanto por las diversas fracciones de la 
clase dominante, como por el conjunto de las 
clases dominadas. Pero la recaudacion obtenida 
mediante este mecanismo ha sido insuficiente pa 
ra finaneiar la totalidad de los gastos del Estado. 
El resultado ha sido el aumento desmedido de 

la deuda publica, interna y externa. En 1970 la 
deuda externa del sector publico era de 164.0 
millones de dolares; en 1979 alcanzo la suma de 
1.396.3 millones de dolares. De este total, 425 

millones correspondian a la deuda externa del 

gobierno central; el resto a las demas institucio 
nes del aparato estatal.(16) 

GRAFICO 5 

COSTA RICA: deuda externa del sector publico y del gobierno central, 1970 -1979. 
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(16) Banco Central de Costa Rica; ?a Nacion, 11 de junio 
de 1980. 
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Como ya se indico, la deuda externa total del 
pais es elevada: 2.140.0 millones de dolares al 
finalizar 1979. Si a la suma que tiene que pagar 
el pais por concepto de servicio de la deuda ex 
teria ?44% de las exportaciones en 1979?, 
agregamos lo que el Estado deja de percibir por 
concepto de impuestos de importation no paga 

dos por materias primas y maquinaria para una 
industria en manos extranjeras ?entre 1970 y 
1977 las exenciones de impuestos sumaron 

aproximadamente 9J00 millones de colones? 
y las utilidades enviadas al exterior, llegamos a 
la conclusion que, antes que receptor de capital 
dinero foraneo, el pais es exportador de el.O7) 

GRAFICO 6 

COSTA RICA: deuda externa total (publica y privada), valor de las exportaciones y servicio de la 
deuda externa, 1970 - 1979. 
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En las elecciones de febrero de 1978 el Par 
tido Liberation Nacional, que habia ejercido la 
administracion del Estado por dos periodos con 
secutivos (1970-74 y 1974-78), fue desplazado 
por la Coalition Unidad, la que postulo a la Pre 
sidencia de la Republica a Rodrigo Carazo. Li 
beration Nacional, a pesar de la derrota, obtuvo 
un porcentaje de la votacion ligeramente supe 
rior al logrado en las elecciones de 1974: 44% 

aproximadamente. Las mas diversas fuerzas se 

coaligaron en su contra; aparentemente perdio 
el apoyo de importantes sectores de capital y 
de capas medias, en las ciudades y en el campo. 
Habia dejado de representar los intereses del ca 

pital industrial urbano para convertirse en re 

presentante de intereses aiin mas reducidos, de 

capitalistas que habian logrado acelerar el pro 
ceso individual de acumulacion de capital gra 
cias al control ejercido sobre ciertas instituciones 
del aparato estatal, como los bancos. Por ejem 
plo, en 1974 uno de los bancos presto el 60% 
de los recursos crediticios para la rama agrope 
cuaria al 1% de los solicitantes.(18) 

Las acusaciones de corruption mas alia de los 
niveles normalmente aceptados en un regimen 
burgues menudearon en la campana politica, 
aunque no se realizaron cargos concretos. En 
el fondo, las criticas apuntaban hacia el uso 

restringido de mecanisrnos que debieran tener 
un uso mas generalizado a nivel de la clase 
dominante. Las acusaciones de social-estatismo 
debieran entenderse de esa manera, y no en el 
sentido que algunos investigadores han tratado 
de darle: de reaction contra el desarrollo des 
medido del aparato estatal dirigido por Libera 
tion Nacional, que amenazaba con invadir la es 
fera de competencia del capital privado. 

Pero el problema no se resolvio simplemente 
desplazando de las cimas de poder a los jerarcas 
de Liberation Nacional. El tamano y la comple 
jidad del aparato estatal necesariamente ha de 
sarrollado una burocracia fuerte, que escudada 
en el criterio tecnico resiste los cambios que se 
intentan realizar. El Presidente Carazo, unos me 
ses despues de haber asumido su cargo, acerta 
damente comparo dicho aparato con un vehfculo 
en marcha que se detiene cada cuatro anos para 
cambiar de conductor. 

Este hecho, ligado a la imposibilidad de con 
ciliar los diversos intereses existentes en la Coa 

licion Unidad, ha dificultado al gobierno el ha 
llar un norte para sus actuaciones. Los intentos 
de seguir una estrategia de desarrollo de corte 
neoliberal (restriction del credito, reduction de 
gastos del Estado, elimination de barreras pro 
teccionistas, congelamiento de salarios), han sido 
bloqueados por los intereses de sectores burgue 
ses beneficiarios de las politicas proteccionistas 

?sobre todos los industriales?, y por la resis 
tencia de los obreros y los asalariados en gene 
ral. El resultado ha sido una erratica politica eco 
nomica y social que ha agravado la crisis. Des 
pues de treinta meses el gobierno del Presi 
dente Carazo ha perdido credibilidad tanto den 
tro de la burguesia como dentro de las clases 
subalternas. La desconfianza y el pesimismo im 
peran hoy en el pais, no solo por las vacilacio 
nes del gobierno frente a la crisis, sino tambien 
por la ausencia de una oposicion burguesa cla 
ramente delineada. El Partido Liberation Nacio 
nal, cuyas posibilidades de volver al gobierno 
en 1982 son fuertes., continua debatiendose en 
una crisis interna cuya salida aun no se vislum 
bra claramente. Frente a la crisis nacional parece 
carecer de una propuesta con posibilidades de 
alcanzar apoyo en los diversos sectores sociales. 
En esas condiciones, es de esperar que la situa 
tion del pais se complique mucho mas en los 

proximos dos afios. 

II. Las condiciones de vida de la clase obrera 
y de la poblacion en general 

A. Condition de trabajo 

En 1973 Costa Rica tenia una poblacion de 
1.871.780 habitantes, el 40% de ellos localiza 
dos en zonas urbanas y el 59.4% en zonas rura 
les. Seis anos despues la poblacion habia au 

mentado a 2.165.921 habitantes; la poblacion ur 
bana paso a ser el 43.8% del total y la rural 

disminuyo al 56.2%.(19) A pesar del rapido cre 
cimiento de las areas urbanas ocurrido despues 
de 1960 ?en 1963 la poblacion urbana era ape 
nas el 34.5% del total?, la poblacion rural con 
serva su importancia dentro del conjunto de 

poblacion del pais. 

La fuerza de trabajo, que en 1973 era de 
585.313 personas, aumento en 1979 a 743.386 

(18) Ca Nation, 71 de octubre de 1978. 

(19) Ver Censo National de Voblation, 1973 y Encuesta 
Nacional de Wogares, Empleo y "Desempleo, julio de 
1979. 
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personas. Entre 1973 y 1979 la relacion fuerza 
de trabajo-poblacion total, paso de 31.2% a 
34.3%. La distribution de la poblacion ocupada 

por sectores productivos, en ambos anos, puede 
ser observada en el siguiente cuadro: 

CUADRO 4 

COSTA RICA: poblacion ocupada por sectores productivos, 1973 y 1979 

SECTOR 1973 % 1979 % 

TOTAL 542.332 100.0 707.155 100.0 

agricultura 207.175 38.2 202.649 28.7 
industrial 69.815 12.9 115.377 16.3 

construction 37.414 6.9 54.765 7.7 

servicios basicos(^) 29.761 5.5 40.266 5.7 

comercio(3) 79.734 14.7 124.876 17.7 

servicios(4) 117.252 21.6 167.472 23.7 

actividades no bien 1.181 0.2 1.730 0.2 
especificadas(5) 

Fuente: Censo Nacional de Poblacion, 1973, y Encuesta Nacional de Hogar es, Empleo y 

Desempleo, julio de 1979. 

(1) Incluye industrias extractivas. 

(2) Incluye electricidad, gas, transporte, almacenaje y 
comunicaciones. 

(3) Incluye comercio al por mayor, menor, hoteles, res 

taurantes y establecimientos financieros. 

(4) Incluye servicios personales, sociales y comunales. 

(5) Actividades no bien especificadas o ignoradas. 

Del total de ocupados en 1979, aproximada 
mente el 18% trabajaba en el sector publico, el 

cual, debido al crecimiento acelerado de su apa 
rato, se ha convertido en una importante fuente 
de empleo en el pais. 

En 1973 los asalariados formaban el 75.6% 
?410.076 individuos? del total de ocupados; 

en 1979 ese porcentaje bajo al 69.3%, aunque 
aumento en terminos absolutos el numero de 

asalariados: 514.964 individuos. En este ultimo 
ano, del total de asalariados ocupados, el 50.0% 
se localizaba en la categoria "operarios y artesa 

nos", la que incluye no solamente a los sectores 

urbanos, sino tambien a los trabajadores agri 
colas y a los trabajadores del transporte. A pesar 
de sus imprecisiones, esta cifra nos permite 
aproximarnos a la cuantificacion de la clase obre 
ra costarricense. 
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CUADRO 5 

COSTA RICA: poblacion ocupada, tipo de ocupacion y condition de trabajo, 1979 

(numeros relativos) 

_ asala- cuenta trab. 
OCUPACION TOTAL riados propia patronos fain. 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

prof, y tecnicos 9.5 11.8 2.5 11.1 1.0 

administ. y gerentes 13.8 2.9 52.1 66.2 0.5 

empleados y vend. 13.3 16.8 1.2 0.5 13.0 

operarios y artes 47.4 50.0 32.2 20.3 78.7 

personal de servicio 15.8 18.3 11.8 1.9 6.8 

ignorado 0.2 0.2 0.2 - - 

Fuente: Encuesta de Hogares, Empleo y Desempleo, julio de 1979. 

B. Desempleo 

La tasa de desocupacion abierta disminuyo 
despues de 1976: fue de 7.4% en 1973, 6.2% 
en 1976 ?no se dispone de datos para los anos 
1974 y 1975, pero la tasa puede estimarse en un 
8.0%?, 4.6% en 1977, 4.5% en 1978 y 4.9% 
en 1979. Sin embargo, las estimaciones senalan 
para 1980 una tasa de desempleo abierto cer 
cana al 7.0%. 

La situacion parece complicarse si se analizan 
las categorias de subempleo visible y subempleo 
invisible. En 1979 se encontraban en situacion 
de subempleo visible ?aquellos que trabajan 

menos de 47 horas por semana por falta de tra 

bajo?, el 16.5% del total de ocupados; en la 

categoria de subempleo invisible? aquellos que 
trabajan 47 horas y mas pero ganan menos de 
932 colones por mes? se encontraban 66.201 
personas, es decir, el 13.0% de la poblacion 
ocupada asalariada. 

C. El salario 

En 1973 mas del 80% de los asalariados en 
condition de trabajo, en la categoria "operarios 
y artesanos", ganaba salarios mensuales inferio 
res a 700 colones. Para ese ano se estimaba que 
una familia promedio (5.3 miembros), en el Area 

Metropolitana de San Jose, necesitaba 798.90 
colones solamente para alimentation. (20) Es de 
cir, que un numero elevado de familias estaba 

incapacitado para resolver necesidades vitales 

primarias (alimentation, vestido, vivienda), usan 
do unicamente como fuente de recursos el sa 
lario del jefe de familia. Para la reproduction 
de esa unidad era necesario el trabajo de varios 
miembros y el uso de mecanisrnos de redistri 
bution de ingreso que existen dentro de las ca 

pas pobres de la poblacion.(21) 

Despues de 1973 la situacion hizo aun mas 
dificil: 

(20) Ver Quevedo Reyes, Santiago, Notas sobre las posibi 
lidades de la reproduction de la fuerza de trabajo en 

Costa Rica. San Jose: Instituto de Investigaciones So 

ciales (Avances de Investigacion No. 19), UCR, 1976, 
53. 

(21) Al respecto ver Argiiello, Manuel, El desarrollo del mo 

vimiento urbano en una region de concentration de 

sobre poblacion. San Jose: Universidad de Costa Rica 

(tesis), 1979. 
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Mientras de 1973 a 1975 los precios al con 
sumidor se elevaron 57%, el indice de salario 
nominal subio solo 48%, produciendose un 
deterioro del salario real de 6%.(22) 

El deterioro salarial, que indica una perdida 
de valor de la fuerza de trabajo, puede ser ob 

servado claramente en el Grafico 7. Segun datos 

oficiales, entre 1972 y 1976 el salario en la agri 
cultura subio, en terminos nominales, de 15.03 
a 24.00 colones por dia; pero en colones simi 

lares, bajo de 15.03 a 11.80 colones por dia.(23) 

CRAFICO 7 

COSTA RICA: evolution de las remuneraciones, 1973 - 1977. (diciembre de 1973 =: 100). 
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(22) Estudio sobre America Catina, 1977. Santiago de 
Chile: CEPAL, 1978. 174. 

(23) Viagndstico de] sector agropecuario de Costa Rica, 
i962-i976. San Jose: OPSA, 1979, 94. 
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Mientras tanto la inflaci6n crecia rdpidamen 
te: el indice de precios al por menor en el Area 

Metropolitana de San Jose crecio 11.4% en 

1973, 26.6% en 1974, 24.7% en 1975 y 10.9% 
en 1976. 

CRAFICO 8 

COSTA RICA: evolucion del indice de precios para el consumidor medio y bajo, Area Metropo 
litana de San Jose, 1970 - 1979, (1964 = 100). 
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En 1978 el salario real se incremento alrede 
dor del 8.0% con relacidn al ano anterior, lo que 
indica, si nos atenemos a los datos oficiales, la 
continuation de un proceso de recuperacion re 
lativa iniciado en 1976. Sin embargo, el actual 
gobierno ha aplicado una politica conservadora 
en materia salarial, a pesar de la presion ejer 
cida por el movirniento obrero. En 1979 el cre 
cimiento del salario real fue de alrededor del 
5.0% con relacion al ano anterior, lo que no 

guarda relacion con el aumento del costo de vida 
operado en ese mismo ano: 13.2%, como ya fue 
indicado. 

Ch. Otros indicadores sociales 

Los indicadores de vivienda, salud y educacion, 
con todo lo engariosos que pueden resultar, se 
nalan un mejoramiento relativo, que solo puede 
ser explicado por el aumento de los gastos socia 
les del Estado; el cual asumio en esta decada un 
nuevo papel en la reproduction de la fuerza de 
trabajo. Esto no significa que el Estado propor 

tion "gratuitamente" una serie de servicios que 
de otra forma no estarian al alcance de la ma 
yoria de la poblacion, o que el dinero para fi 
nanciarlos provenga de la plusvalia no acumu 
lada. A traves de los impuestos directos e indi 
rectos que soportan los asalariados, asi como de 
las cuotas obreras, se financia la mayor parte 
de estos servicios. Este es el contenido real de 
las llamadas politicas de redistribution del in 
greso. 

El deficit de viviendas ?viviendas deficientes 
mas viviendas necesarias para eliminar el haci 
namiento? se estimaba en 128.297 unidades en 
1970. Ocho anos despues el deficit habia cre 
cido a 141.220 unidades, lo que significa que 
el 52% de la poblacion total del pais estimada 

para ese ano carecfa de condiciones adecuadas 
de vivienda.(24) 

En lo que se refiere a salud, hasta el afio 1970 
las Uamadas enfermedades entericas constituye 
ron la primera causa de muerte en el pais: 1.376 
defunciones en ese ano. En 1977 ese numero se 

redujo a 341 defunciones.(25) La tasa de morta 
lidad infantil se redujo, en esos afios, de 61.5 a 
27.9%. La esperanza de vida se elevo de 68.1 
a 72.9 anos entre 1972 y 1977. 

A partir de 1975 se hizo efectiva* la universa 
lizacion de los seguros sociales, lo cual signified 
la centralization de los servicios de consulta ex 
terna e interna bajo una sola institution, la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Los datos indi 
can que para 1977 cerca del 86% de la pobla 
cion estaba cubierta por el seguro de enferme 
dad y maternidad. 

El frograma de Asignaciones Familiares y el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), institu 
ciones con las que se pretendio combatir lo que 
el Expresidente Figueres llamo "miseria extre 
mal no pudieron cumplir con los objetivos se 
nalados. Sin embargo, algunos programas espe 
cificos han tenido un gran efecto sobre la po 
blacion, por lo menos desde el punto de vista 
politico, como las comidas escolares que se dis 
tribuian gratuitamente en los centros educativos 
del pais. El actual gobierno intento, dentro de 
la politica de reduction de los gastos sociales, 
disminuir el numero de beneficiarios del progra 
ma, con escaso exito. 

En lo que respecta al nivel educativo de la 
poblacion, podria afirmarse que el analfabetis 
mo es bajo, si se toma en cuenta solamente el 
numero de individuos que ingresa en el sistema 
escolar, como puede observarse en el siguiente 
Cuadro. 

(24) Ver Bonilla B., Guido, Cos programas de urbanismo 

y vivienda del 7NTU. San Jose: INVU, 1973, 57 y, 
Apuntes generates sobre ta evolution de la vivienda y 

el urbanismo en Costa "Rica. San Jose: INVU, 1979 

(25) Ver Zelaya, Chester, compilador, Costa Rica contem 

poranea. San Jose: Editorial Costa Rica, 1979, 11,91-94. 
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CUADRO 6 

COSTA RICA: analfabetismo, en poblacion de 10 anos y mas, 1973 

(porcentajes) 

RESTO 
POBLACION COSTA RICA CAPITAL URBANO RURAL 

TOTAL 10.4 3.6 5.5 15.1 

hombres 10.3 2.9 4.8 15.0 

mujeres 10.5 4.2 6.2 15.2 

Fuente: Garcia, Jose Fernando, Educacion y desarrollo en Costa Rica. 

San Jose: CSUCA, 1977 (mimeo), 43. 

Sin embargo, dados los altos porcentajes de 
desertion, no es osado afirmar que el analfabe 
tismo alcanza a un porcentaje mayor de la po 

blacion, que por desuso ha olvidado leer y es 
cribir: el 43% de la poblacion aproximadamen 
te, como puede verse en el Cuadro 7. 

CUADRO 7 

COSTA RICA: nivel de instruction, en poblacion urbana y rural, 
20 y mas anos, 1973 (porcentajes) 

COSTA ZONA ZONA NIVEL RICA URBANA RURAL 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

sin instrucci6n 14.3 7.9 21.0 

primaria inferior 28.4 21.8 36.5 

primaria superior 37.8 42.1 34.9 

secundaria 15.1 22.7 6.1 

superior 4.4 5.5 1.5 

no declarado 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Garcia, Jose Fernando, Educacion y desarrollo en Costa Rica, 44-45. 
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