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Estado en Costa Rica) 

Dr. Rodolfo Cerdas Cruz 

El Estado costarricense hunde sus raices origi 
narias en la estructura colonial, transcurre lqjrvada 
mente en medio de las precarias instituciones ins 
tauradas por la dominacion espanola y cristaliza en 
un proceso politico complejo y convulso, cuyo ca 
talizador es la declaration de independencia del 
istmo, hecha en Guatemala el 15 de setiembre de 
1821. 

A partir de entonces dos factores inseparables, 
pero claramente distinguibles, van a combinarse 
para determinar y condicionar, respectivamente, la 
estructuracion, caracteristicas y funcionamiento 
de nuestro Estado: la organization clasista interna 
y la particular vinculacion de nuestra economia y 
sociedad con los mercados metropolitanos. 

1 

Al primer impacto de la conquista y al subsi 

guiente dominio colonial, siguio una reestructura 
cion clasista interna que reflejo, por el fondo y por 
la forma, el universo ideologico, social y polftico 
que trasplantaba el espanol radicado en America. 
La especial combination de los conceptos de raza 

y clase; de termino que las divisiones de negros, 
miilatos, cuarterones, octarones, mestizos, indios 

nobles, plebeyos, naborfas, espanoles nobles, etc., 
no fueran puramente ni divisiones de clase en sen 
tido economico, ni divisiones estamentarias por ra 
zones de raza. Como dice Luis Alberto Sanchez, 
"Estas no son en realidad clases (divididas por su 

origen economico) sino razas (divididas por su ori 
gen sanguineo y geografico y por sus apariencias 
fisicas) ... como la raza aparejaba determinados 
modos de production y de consumo... resulta 
que los conceptos de raza y clase se identificaron 
EN CUANTO a los resultados, mas con un sentido 
diverso: asi en vez de que la clase se sobrepusiera 
!al concepto de raza, este determino la position 
economica (la clase) de los pobladores. En realidad 
Ja raza fue un concepto social mas que sanguineo o 
etnico. No es, pues, una incongruencia... decir 

que el negro y el indio eran clases, ademas de ser 
razas"1. 

Es sobre esta base social interna, que se repro 
duce a partir de las necesidades productivas de los 
colonizadores y colonizados, que se levanta el edi 
ficio institutional de municipios, gobernaciones y 
Capitanfa General, con que la metropoli mantuvo 
el control de estos territorios2. 

Acorde con el sistema productivo de la epoca, 
podemos afirmar que en la production aislada y 
campesina de entonces, se distinguen dos tipos ba 
sicos de production: una, concentrada en la region 
de Cartago y, posteriormente, de Heredia; cuya ca 
racteristica principal fue su orientation hacia el 
autoconsumo. Otra, localizada en San Jose y, en 
.menor medida, en Alajuela, orientada a la comer 
cializacion, como resultado directo de lo que po 
driamos llamar la vocation propia de siis dos prin 
cipales productos: el tabaco y la cana de azucar3; 

81 



Es de aquf de donde deriva la calificaci6n de la 

primera como un caso de economfa cerrada o do 
m^stica y de la segunda como de una economia 
'abierta. Esta, volcada hacia un futuro de relaciones; 
capitalistas de producci6n y orientada a crear las! 
bases del mismo; aquella, producto tfpico de la! 

,herencia colonial y sin perspectiva alguna de futu 
ro4. 

Ambos tipos de economfa, sin embargo, si 
bien contrapuestos en sus orfgenes, relaciones so 
ciales propias, metas y horizontes, eran de cardcter 
fundamentalmente local, de donde derivarfa el pre 
dominio que adquirieronjsobre todo a partir de la 
declaratoria de independencia, las instituciones lo 
cales de poder: los Ayuntamientos. 

Sin embargo, ante hechos iguales, es evidente! 
la respuesta diferente que ensayan esos organismosi 
de poder y los sectores sociales escudados tras e 
:Uos\ 

Mientras en el ayuntamiento pseudoaristo 
cratico de Cartago la reaction al hecho de la inde 
pendencia es fundamentalmente conservadora, en 
el nacientemente burgues ayuntamiento josefino, 
la respuesta es progresista y prenada de consecuen 
cias polfticas y sociales. Porque es de aquf de don 
de saldrd primero la idea de una entidad guberna 
mental supra ayuntamientos, sera el josefino quien 
'la defienda y serd 61 que la imponga finalmente 
bajo la dictadura de Carrillo6. 

No se trata desde luego de una uniformidad a 
toda prueba, que por ejemplo sf se dio al pajecer' 
en Heredia, ya que hubo diversas tendencias en 
cada una de las ciudades, sin excluir a San Jos6. 
Pero lo importante es que al momento de Uegarse a 
las decisiones fundamentals, lo que predomino en 
cada una de esas ciudades marco una diferencia 
sustancial en las conceptions diversas de lo que 
debfa ser ef desarrollo estatal, polftico y economi 
co del pafs. 

En esas circunstancias un universo de contra 
dicciones marca el nacimiento del Estado costarri 
cense en las primeras 4 d?cadas fJel siglo XIX. A la 
contradiction-base de caracter economico social, 
'entre los dos tipos de economfa, abierta y cerrada, 
y la naciente burguesfa josefina y la pseudoaristo 
cracia cartaginesa, sfe sucede una contradiction 

geogrdfica e institutional, entre las ciudades que se 

coaligan de diverso modo pero siempre alrededor 
de dos centros fundamentales: Cartago y San Jose; 
y una oposicion tajante entre el ayuntamiento de 

mocratico y la Junta Superior Gubernativa que a 

qu61 apoya y los reductos locales del ayuntamiento 
pseudoaristocratico. 

En tales condiciones la antitesis suponia una 
!sfntesis superadora. Es la que ofrecera al pais el regi men dictatorial de Braulio Carrillo. 

De cara a la contradiction institutional entre 
ayuntamientos, Carrillo impulsa la creation del Es 
tado y su poder central, que superael localismoy 
la vision partial de aquellos. Frente a la contradic 
tion entre la economia abierta y la cerrada, tam 
bien en ultima instancia locales, Carrillo impulsa la 
creation de una economfa nacional y su desarrollo, 
se suponfa recfprocamente: un estado nacional su 
pone una economfa nacional y 6sta, para existir, 
requiere la existencia y funcionamiento de aqu?l. 

Lo primero lo lbgra Carrillo removiendo los 
poderes internos y externos disgregantes: iglesia, 
ayuntamientos, definition de fronteras, liquidation 
del problema zambomosquito y definition de rela 
ciones con Inglaterra, etc. Lo segundo 
basicamerite, mediante la introduction y promo 
tion en gran escala del cultivo del cafe. 

[Podemos ver entonces como, a partir de las rela 
ciones externas de domination por el imperio his 
pano, y de la particular organizacion interna gene 
rada en la provincia por el choque entre esa super 
position colonial y la organizacion social aborigen 
subyacente, se crean condiciones a partir de las 
cuales el catalizador polftico que fue la declarato 
ria de independencia, promueve el desarrollo de las 
bases economicas, sociales, politicas e ideologicas 
para la creation del estado en nuestro pais. 

II 

La Uegada del cafe acsntuo ese fenomeno: vin 
culados comercialmente con Inglaterra, principal 
mente, el efecto estructurador de esa relation 
comercial no tardo en manifestarse en nuestro pa 
is. Las grandes utilidades derivadas de la exporta 
tion de cafe impulsaron a los productores naciona 
les a reorientar su production hacia la exportation. 
A su vez, la necesidad de facilitar su Integration al 
mercado capitalista mundial, oriento el desarrollo 
de las vfas de comunicaci6n en ese mismo sentido. 
La poblacion se concentro en la meseta central, y, 
de rebote, el acceso a las ventajas de un intercam 
sbio comercial que estimulaba nuestro caffi v ofre 
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cia con creditos sus mercancfas manufacturadas, 
desarrollo un comercio importador significativo. 

Las consecuencias economicas mds importan 
tes para nuestro estudio fueron las siguientes: al 

optar por la produccion cafetalera que era pagada 
en oro y llegar incluso a provocar crisis de subsis 
tencias, se unilateralizo nuestra economia y se re 

forzo con ello el caracter monocultivista de nues 
tra produccion. De otro lado, la posibilidad finan 
ciera y mercantil de tener acceso a los productos 
manufacturados de los pafses que habfan tenido su 
revolucion industrial hizo relativamente superflua 
la necesidad de desarrollar una industria propia, 
riesgosay con serias limitaciones estructurales, ya 
que la misma podfa ser suplida mediante el inter 
cambio comercial con la metropoli. La necesidad 
de desarrollar vfas para mantener la comunicacion 
con el mercado capitalista mundial cletermino una 

polftica de financiamiento externo que gravo fuer 
temente nuestra economia y nuestras finanzas pu 
blicas. Conviene recordar aquf la historia de los 
empr^stitos ingleses. 

Las consecuencias sociales se manifestaron a 
sf: la conquista espanola no solo establecio una 
dominacion externa sobre las comunidades aborf 
genes existentes en el pafs, sino que instauro una 

jerarquizacion social extraordinariamente comple 
ja, muy alejada de la idflica igualdad con que a 
veces se ha querido presentar la realidad colonial. 
Sin embargo, esa diferenciacion era estamentaria, 
aunque desde luego con significativas consecuen 
cias economicas. Es interesante constatarlo asf en 
el cuadro elaborado por el genealogista Castro To 
ssi7. 

Con el desarrollo del cultivo del tabaco y de la 
cana de azucar, sobre todo en la region de San 
Jose, se generaron condiciones favorables para que 
surgieran individuos que, gracias a su condition e 

conomica, podian jugar un papel social y politico 
relevante, antes reservado a los titulares de lbs privi 
legios de familia. Asf, a la condition economica 

siguio^un ascenso en la condition social y polftica. 
Se crearon con ello las premisas para pasar de una 

diferenciacion estamentaria de tipo precapitalista a 
una naciente diferenciacion clasista de raiz capi 
talista. 

Socialmente, la relation con Inglaterra sobre 
todo, origino un grupo agroexportador, dedicado a 
la produccion cafetalera, a su laboreo y exporta 

tion. Los sectores dominantes lq fueron los bene-* 

ficiadores y los exportadores de caf?. Los sectores 
dominados, la multitud de pequeftos productores y 
sus familias, que al arruinarse por la usura y otras 
causas pasaron aconstituir {lamasarde peones prole 
tarios y semi-proletarizados, una de cuyas manifes 
taciones es el conocido fenomeno del minifundio. 

Asi mismo surgio un sector comercial impor-. 
tador, dedicado a comercializar los productos ma 
nufacturados procedentes de los pafses industriali 
zados. Tanto Sste como el grupo exportador domi 
nante tuvieron la funcion de financiar la produc 
tion cafetalera mediante el conocido sistema de 
adelantos, que implicaba prestamos con usura lo 
que, institucionalmente, se expreso en diversos in 
tentos de fundar bancos comerciales en el pafs. 

Es en este contexto que deben situarse otros 
sectores como la pequena burguesia urbana, entre 
la que destacan los empleados y sobre todo el arte 
sanado nacional. 

Las consecuencias politicas de esta particular 
vinculacion de nuestra economfa con el mercado 

capitalista mundial son de dos ordenes: internas y 
externas. 

Internamente: a la pirdmide social, constituida 
por una amplia base de peones y pequenos produc 
tores de cafe con sus respectivas familias y un v?r 
tice de exportadores-beneficiadores, grandes co 

merciantes y prestamistas, se le agrego una pirami 
de politica. Esta piramide polftica concentro en 
un pequeno sector de la poblacion el poder polfti 
co ejercido tanto de manera directa por los grandes 
propietarios, como de manera indirecta a trav6s de 
una pequefia burguesia urbana intelectual (aboga 
dos sobre todo) que ejercfan una domination polf 
tica en el interior del pafs, que guardaba una rela 

tion directa con el poder social y economico deri 
vado de la vinculacion de nuestra economfa y so 
ciedad con el mercado capitalista mundial. Esta 
forma de domination origino ?desde el punto de 
vista legal- en la historia constitutional de Costa 
Rica un sistema seguido tradicionalmente por los 
sectores de burguesia para restringir la participa 
ci6n popular en las esferas de poder. Primero se' 
establecieron criterios censitarios para otorgar el 
derecho de elegir y ser electo. Segiin el sistema 
censitario era preciso tener cierta cantidad de bie 
nes o de dinero para adquirir el derecho de partici 
par como candidato o como elector. Cuando las 
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parcelas de caft? subierorl dt prtNti** y muchos de 
Ids que anteriormente estaban excluidos por el sis 
telfoa censitario de participar en el sistema politico 
national, vieron valorarse sus propiedades hasta el 
.nivel requerido para participar en dicho proceso, el 
sistema se vario. El sistema censitario fue sustitui 
do por la condition de saber leer y escribir lo que 
en aquel entonces (1860) solamente sabfa hacerlo 
el 10% de la poblacion. Es decir, una forma de 
exclusion de la participation popular fue sustituf 
da por otra mas efectiva. Sin embargo, estas modi 
ficaciones no estuvieron exentas de contradiccio 
nes. Recuerdese simplemente que en 1862 va a ser 
cuando por primera vez se declara en Costa Rica la 
ensefianza primaria gratuita, obligatoria y costeada 
por el Estado. Esta conquista proviene justamente 
de elementos que habiendo salido de los sectores 
cafetaleros tradicionales, van a constituir ese movi 
miento ?tan interesante desde el punto de vista de 
las ideas polfticas y sociales culturales del pafs y 
desde el punto de vista de la diferenciaci6n social 
de Costa Rica- llarriado el Grupo del Olimpo, a 
que ha hecho larga mention el Dr. Stone en su 
obra "Los conquistadores". 

pxternamente, \os vfnculos establecidos por la 
sociedad costarricense fueron vfnculos de una na 
turaleza dependiente con los pafses importadores 
de cafi$ y vendedores de manufacturas. Sobre esta 
base no tardo en proyectarse esa dependencia a 
todos los campos de la vida nacional: lo economi 

co, cultural, tecnologico, etc. 

La orientation dependiente en lo exterior re 
forzaba el tipo de dominacion establecida en el 

interior, y viceversa: la dominacion en lo interno 
reforzaba la orientation dependiente en lo exter 
no. 

La penetration del capital extranjero en la 

produccion de banano, en los transportes, comuni 
caciones y servicios (UF Co., Electric Bond and 

Share, Northern, Pan Am, etc.) fortalecio la natu 
raleza dependiente de los vfnculos econ6micos y 

polfticos de nuestra sociedad. Debe sefialarse, sin 

embargo, que en el caso de las ultimas empresas; la 
orientation de los vfnculos se modifico, pasando 
de concentrarse en Inglaterra a los Estados Unidos. 

Debe sefialarse asfmismo que la naturaleza de 
la relation tambien se modified. De una relation 
unilateral propia del acto de comercio (una mer 

cancfaque se vende, un precio que se paga), se 

#paso a una relation mucho mas compleja: el esta 
blecimiento in situ de la inversion extranjera con 
todas sus consecuencias. 

Esta estructura economico social impulso cier 
to tipo de desarrollo y cambio en Costa Rica, so 
bre todo en las areas cultivadas de cafe. Como al 
gun autor lo ha dicho, se formo toda una cultura 
del cafe y, segun hemos visto, toda una estructura 
social y politica paralela a la piramide productivas 
de ese cultivo. 

Asfmismo, pronto se manifestaron las defor 
maciones inherentes a un tipo de production de 
esta naturaleza y condiciones, que marcaron a 
nuestra economia con notables atrasos en diversps 
campos esenciades de la vida moderna. 

Hubo retraso en la estructura agraria del pafs. 
Aparte de los problemas del monocultivo, los siste 
mas productivos permanecieron estancados; la po 
blacion se distribuyo de manera tal que aun hoy 
dia el 63% de la misma es rural; lo que algunos 
llaman infraestructura economica del pafs ?infra 
estructura en un sentido no marxista? se concibio 
y adapto plenamente a las necesidades de la pro 
duction cafetalera, relegando a un piano muy infe 
rior su atencion en otros campos. Estos problemas 
agrarios, que no eran solo de nuevas tierras sino de 
utilization rational de las mismas, de incorpora 
ti6n masiva del campesinado a la vida economica na 
tional como fuente de production y consumo y, 
sobre todo, de liberation de mano de obra no utili 
zada o subutilizada en el agro para ihcorporarla a 
otras actividades econ6micas, etc. se vieron agrava 
dos a partir de los anos 50. En ese periodo se. 
manifiesta un salto.demografico que coincide con 
el agotamiento de la frontera agricola del pafs. Las 
tierras vfrgenes comienzan a ser acaparadas, muchas 
de ellas con fines de especulacionmas que de pro 
duction, y las presiones de la poblacion agraria 
agudizan conflictos inSditos en la vida nacional. Se 
desarrollo asf el precarismojcomo cuestionamiento 
mas o menos violento de la estructura de tenen 
cia de la tierra en Costa Rica y, como excrecencia 
social de la caducidad de dicha estructura, apare 
cen los cinturones de miseria que aquf conocemos 
como tugurios. 

Hubo retraso tambien en la estructura indus 
trial. Hasta fines de la decada del 50 las necesidades 
fundamentals de productos manufacturados eran 
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satisfechas mediante la importation. La produc 
tion nacional en ese campo ocupaba el 4% del pro 
ducto interno. La tecnologia utilizada, dado el rar 

quitismo del mercado, era atrasada y de escasa pro 
ductividad. El sector social dedicado a esta produc 
tion, era muy reducido y con un peso muy limita 
do en la vida social del pafs. 

Con la formation del Mercado Comun Cen 
troamericano lo que se hizo fue adoptar la polftica 
de sustitucion de importaciones, que ya manifest* 
ba su frustration y limitaciones en la America del 

Sur, donde la CEPAL la habfa aplicado en la deca 
da del 50 o decada del desarrollismo, pero mediati 
zada <en sus aspectos positivos por las presiones 
directas de los Estados Unidos8. 

Ciertamente la produccion industrial aumento 
sensiblemente. Su participation en el PIB se acerco 
sustancialmente a la del sector agropecuario, en 

particular a la produccion cafetalera. Socialmente, 
aumento el numero de trabajadores de la rama in 

dustrial, aunque en forma mas bien limitada. Pero 
tal polftica de industrialization no solo tema los 
limites claros de la sustitucion de importaciones, 
sino que se nutria de insumos y tecnologia que 
debfan importarse del exterior y ser cubiertos a 

precios de monopolio. Con ello, el problema indus 
trial del pafs, su retraso y limitaciones, si bien cam 
biaron de forma y caracter, esencialmente dejaron 
sin resolver la cuestion fundamental del desarrollo 
industrial nacional, autosostenido e independiente. 

,E1 atraso se manifesto tambien en el control 
nacional de los recursos naturales y en la posibili 
dad de su utilization rational y productiva. 

En efecto: la potencialidad costarricense en 
recursos naturales se vio acompanada de una debi 
lidad financiera, economica y tecnologica cronicas. 
Esto hizo que la tendencia fuera a resolver el pro 
blema de la utilization de los recursos naturales 

por intermedio del capital extranjero. En algun ca 

so, se ha podido evidenciar una polftica de parte 
de este capital de constitucion de reservas mds que 
de explotacion de riquezas como parece haber sido 
el caso de la ALCOA y sus concesiones de bauxita 
en la zona de San Isidro del General. 

Claro estd que el problema del control efecti 
vo sobre los recursos naturales depende sustancial 
mente de la posibilidad de explotarlos e incorpo 
rarlos productivamente a la vida economica nacio 

nal. Esto ha provocado un largo proceso de recupe 
ration de los recursos naturales del pais bajo con 
trol extranjero, que muestra una curva de inflexion 
descendente hasta 1960 y ascendente a partir de 
entonces. Desde luego, la situacion presenta ten 
dencias y contratendencias, pero la apertura casi 
irrational de nuestras economias al capital extran 
jero durante el Mercomun, ha vuelto a plantear 
con enorme agudeza la cuestion del control, recu 

peration y manejo productivo de los recursos natu 
rales del pais. No solo lo referente a minas, recur 
sos marftimos y pesqueros, hidrocarburos y mine 
rales, sino tierra y playas. 

No menos importante es la cuestion de la poli 
tica exterior del pais, y su orientation indepen 
diente. Particularmente, esto adquirio un especial 
significado en el momento de tomar decisiones o 
rientadas a ampliar a mercados no tradicionales 
nuestras relaciones comerciales y diplomaticas. Co 
mo es sabido, diversas fuerzas externas se moviliza 
ron para presionar al gobierno en un sentido con 
trario, llegando a producir una crisis que no por 
sorda fue menos aguda. Ciertamente la existencia 
de superpotencias, la aparicion de nuevos centros 
mundiales de poder que cuestionan la bipolaridad, 
y sobre todo la constitucion de un bloque de na 
ciones subdesarrolladas o tercemundistas, ha facili 
tado el fortalecimiento de la posibilidad de una 

polftica exterior independiente. 

Las manifestaciones de atraso economico en la 
estructura agraria y regimen de tenencia de la tie 
rra, la ausencia de una industrialization nacional 
autosostenida, asf como en la enajenacion de recur 
sos naturales a manos extranjeras y la ausencia de 
una polftica exterior realmente independiente, se 
nalan tareas esenciales que constituyen el nucleo 
mismo de lo que en la historia polftica y social se 
conoce como las "revoluciones burguesas". Estas 
revoluciones, a partir del siglo XVI, realizaron en 
diversos grados y en condiciones muy distintas, las 
tareas apuntadas. La transformation agraria en In 

glaterra y Francia, en momentos y condiciones dis 
tintas; el desarrolo industrial acompafiado de un 

movimiento social extraordinariamente conplejo, 
como fue la llamada revolution industrial, que 
transformo la agricultura, los transportes, la indus 
tria, etc.; el control de los recursos naturales pro 
pios, base de una polftica nacional que reiterada 
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mente condujo a conflictos armados en Europa; la 
consecusion de una independencia real, no formal, 
que facilitara una politica frente a otras potencias 
no solo independientes sino de vocation nacional y 
patriotica, simbolizada por la lucha de los Pafses 

Bajos contra el dominio espanol, etc., pertenecen 
al patrimonio de ese gigantesco proceso de trans 
formation social, que trascendio las meras convul 
siones polfticas para insertarse enloeconomico,ien 
lo social y en lo cultural. 

La creation de instituciones polfticas siguio a 
ese proceso trascendental de la cultura europeo-oc 
cidental. La institucionalidad desarrollada en los 
pafses que habfan conocido una transformation de 
tal calibre, fue el resultado y a la vez el clima 
propicio para nuevos desarrollos de esa base funda 
mental asf transformada. 

Por decirlo brevemente, la institucionalidad 
democratico-burguesa corrio paralela al desarrollo 
de las relaciones capitalistas de produccion en la 
agricultura, en la industria y el comercio. 

Nuestro caso, segun hemos visto, presento mo 
dificaciones sustanciales con este modelo euro 
peo-occidental. La base economica de nuestra so 
ciedad presento un atraso notable en todos los ren 
glones esenciales que caracterizaron a las revolucio 
nes burguesas modernas. 

Sin embargo, nuestra institucionalidad sf logro 
avanzar notablemente, dandose el caso, relativa 
mente paradojico, de que nuestro pafs tuviera un 
Estado de derecho, con reconocimiento de las li 
bertades individuates formales que consagra la 
constitucion, con un arraigado respeto a la vida 
humana, al civilismo y a la utilization de medios 
persuasivos y educativos para el ejercicio de la do 
minacion polftica. 

Este desfase o contradiction entre la infraes 
tructura material o subdesarrollada y la superes 
tructura jurfdico-institucional, democratico-bur 
guesa avanzada, planteo a la sociedad nacional pro 
blemas polfticos fundamentals. 

Ill 

En Costa Rica se han combinado multiples 
factores-historicos, culturales, demogrdficos, ma 
teriales, etc.- que han determinado un predominio 
significativo de los sectores medios en la vida na 
cional, con consecuencias sociopolfticas aun no 

bien sistematizadas. La estructura de la propiedad 
territorial en la colonia, donde se combinaron a 
bundantes tierras y escasa poblacion se vio'comple 
mentada por la naturaleza del cuhivo del tabaco, 
que se hace en pequenas vegas a la orilla de los 
rios, y mas tarde, con exception del periodo del 
pre dominio dela jllamada burguesia cafetalera 
(1880-1970) con el cultivo del ;caf6 y la aparicion 
ie gran numero de pequenos productores. 

La preocupacion por la education y la ense 
nanza, podria simbolizarse con muchos hechos co 
nocidos de la historia nacional, por ejemplo, con la 
creation de la Casa de Ensenanza de Santo Tomas 
antes de la Independencia, los esfuerzos educativos 
de Jose Maria Castro y Julian Volio, la reforma de 
Jesus Jimenez y el proceso de reforma de la ensenan 
za iniciado por don Mauro. Todo ello contribuyo a 
darle al trabajador intelectual, participation en la vi 
da polftica y social del pafsjEsto, a su vez, repercuti6 
en la conformation de un estado de derecho donde 
se le otorgo una influencia muy significativa a esos 
sectores intelectuales, que en mas de un sentido 
correspondfan a los intereses de las clases interme 
dias de nuestra sociedad. Como se ve, es indudable 
que multiples factores han concurrido a darle un 
cierto grado de participation a la pequena burgue 
sia en la vida politica e institutional del pafs. Sin 
embargo, este proceso se acentuo, y podemos decir 
que concientemente, con los gobiernos del Partido 
Liberation Nacional y con la expansion creciente 
del aparato estatal. Sin embargo, la estructuraci6n 
economica del pafs no fue capaz de generar una 
diferenciacion clasista clara y definida, no tanto 
desde el angulo Stico, que algunos sefialan, de "in 

rjusticias"<o "desigualdades", sino desde el punto 
de vista del desarrollo de la actividad economica y 
la modernization de la economfa y las relaciones 
sociales de production. No serfa del todo infunda 
da la hipotesis de que esta debilidad de las diversas 
clases sociales del pafs facilito ? y quiza podrfa 
decirse obligo? una transaction de ellas en torno a 
la estructuracion, funcionamiento y actividad del 
Estado, (salvo eLperfodo dicho de la d6cada de los 
60 en el siglo pasado, cuando la llamada 

oligarqufa^ cafetalera establecio y trato de perpetuar su mono 
polio del poder polftico y del aparato estatal. 

Dicha transaction, desde el angulo social y cla 
sista, mantuvo un bloque constituido por los gran 
des comerciantes, grandes cafetaleros, beneficiado 

86 



res y exportadores, y demis elementos dedicados a 

la actividad financiero mercantil. 
Este bloque social en el poder, siguiendo el 

impulso de sus propios intereses, desarrollo una 

polftica de apertura al exterior y promovi6 una 

modernizaci6n relativa de la sociedad nacional. El 

impulso ferrocarrilero, por ejemplo, correspondio 
a las necesidades die facilitar la exportaci6n de ca 

fe. Los pr?stamos ingleses cumplfan la ftmcion no 

solo de obtener una brutal ganancia como la que 
obtuvieron a costa nuestra, sino la de facilitar la 
insertion de nuestra economfa en el mercado mun 
dial. 

La alianza con el capital extranjero ?ingles y 
norteamericano sobre todo, y en menor medida 
con el alemdn y el frances por su orden-, se dio a 

traves del bloque social dicho. Es asf como pene 
tran al pafs las companfas bananeras, de electrici 

dad, comunicaciones, etc., y se desarrolla aquf un 

tfpico enclave de plantation. 
El proyecto fundamental de desarrollo econo 

mico y social hasta los afios 50 tuvieron como eje 
fundamental lo que algunos autores han llamado 
"desarrollo hacia afuera", lo cual significa orientar 
todos los recursos humanos, financieros y produc 
tivos a la produccion de bienes destinados a la ex 

portation. Y en cierto modo esto correspondfa, al 
menos en los aspectos inmediatos, a lo que usual 
mente se llama "interes nacional", identificado en 
la prdctica con los intereses del bloque social en el 

poder, considerado en su conjunto y al margen de 
las rivalidades de sus diversas fracciones. 

Conviene retener aquf el dato siguiente: hasta 
los anos 50 nuestro pafs mostro un atraso notable 
en el desarrollo de un sector industrial, activo y 
dinamico, capaz de reclamar para sf el poder poli 
tico y una participation efectiva en el ejercicio del 

poder, con vistas a sus propios fines de moderniza 
tion. 

Todo esto hizo que si bien el poder polftico 
paso de manos de un grupOj o fraction a otro, en lo 
fundamental el bloque social en el poder permane 
cio el mismo. Los cafetaleros vieron mermar su 

poder en aras de otros grupos sociales que reclama 
ban para sf participation en el ejercicio de dicho 

poder, y esto en efecto les fue restando poder y 
resquebrajandoel trono con que se ilustra la obra 
del Dr. Stone. Pero la verdad es que los nuevos 
sectores surgidos al amparo del comercio, la finan 

za y el vfnculo con el extranjero, solo ampliaron 
relativamente la extension del bloque y terminaron 
fusionindose de un modo u otro con lo que hemos 
llamado el bloque dominante. 

(Sin embargoed dominio ejercido por el bloque 
traditional del poder tuvo que tomar en conside 
raci6n a otros sectores, si no como elementos deci 
sivos en la determination de los asuntos publicos, 
sf, al menos, mediante el otorgamiento de determi 
nadas garantfas para ejercitar sus derechos y for 
mular sus reivindicaciones. 

El marco de lo que hemos llamado la transac 
tion jurfdico-institucional en que se consagro el 

poder del bloque traditional en el poder, fue la 
constitucion de 1871. Esta, reflejo fiel de las es 
tructuras reales, jugo un papel decisivo en esa tran 
saction de clases que estructuro a nuestro estado 
como un estado de derecho, democratico-burguSs. 

Hasta el momento el pafs habfa contado con 
11 constitutions, o, por lo menos, cartas constitu 

tionals. La definition del Estado se habfa hecho 
fundamentalmente con relation al exterior, con 
cretamente a Centroamerica, fraccionada en vio 
lentas luchas intestinas. 

A partir de 1871, se define y limita consoli 
dandolo, el podej del grupo cafetalero, se fijan 
normas claras para presionar e influir en el poder y 
se sientan las bases para una modification paulati 
na de las normas fundamentales, al mismo tiempo 
que se consagra una participation activa y real de 
los otros sectores no cafetaleros en el poder del 
Estado. 

Habrfa que esperar a las amplias luchas socia 
les que arrancan desde principios de siglo, se pro 
yectan en el Partido^ Reformista, y luego en el Par 
tido Comunista para rematar en el pacto entre 

Vanguardia Popular y el Partido Republicano Na 
cional, para darle cabida a otro sector: lo que am 

biguamente se ha llamado la clase trabajadora, o 
rrias exactamente los elementos asalariados del pa 
fs: empleados, obreros? ciertas categorfas artesa 
nales sobre todo de la ciudad. Como es sabido, el 

trabajador agricola, a excepci6n del trabajador de 
las Compafifas Bananeras, ha estado bastante des 

protegido de los beneficios del riesgo profesional 
hasta hace poco tiemrJo ?no aplicacion de la ley 
dc salarios mfnimos, seguro social, etc 

La guerra civil de 1948 no logro siiperar las 
contradicciones internas de las diversas fuerzas que 
habfan promovido la cafda del gobierno de Picado. 
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En el seno de los elementos insurgentes habfa unos 
sectores que, proviniendo de las clases dominantes, 
se oponfan a la legislation social, buscaban una 
concentration del poder nuevamente en los grupos 
tradicionales y un ejercicio restrictivo de los dere 
chos democrdticos. Pero habfa otros que tenfan 
una vision mds democrdtica en lo polftico y avan 
zada en lo social. 

La lucha en la Constituyente acerca de la base 
de discusion (si se utilizarfa el proyecto elaborado 
por los miembros del Centro para el Estudio de los 
Problemas Nacionales o la vieja Constitucion de 

1871),i era algo mucho mds orofuiido que una dis 
cusion que planteaba la revision historica del 

"pacto de clases" de 1871 (permftaseme usaresta 

imagen) y la concesion de una influencia prepon 
derante a las clases intermedias. Es significativo 
que este rol lo jugara en el seno de la Constituyen 
te el grupo mds destacado del llamado Partido So 
cial democrata, nucleo del futuro Partido Libera 
tion Nacional. Y no es menos significativo que la 
nueva conception del Estado, que se abrio campo 
parcialmente en el hfbrido que saliera de la Cons 

tituyente de 1949, acentuara la funcion asistencia 
lista del mismo, impulsara su expansion y descen 
tralizara el poder, promoviendo mecanismos que 
sin duda alguna repercutirfan en una redistribution 
del poder polftico en beneficio de sectores medios. 

Todo este cuadro vino a configurar polftica 
mente un Estado que no se limitaba a las cuestio 
nes de orden y seguridad, sino que tenia una parti 
cipation creciente en la economfa nacional. 

m Las medidas que tradicionalmente se han que 
rido ver como medidas "socializantes" o "comuni 
zantes" de parte de los gobiernos del Partido Libe 
ration Nacional, por lo demas continuadas y en 
cierta medida hasta fortalecidas algunas de elias 

por los gobiernos subsiguientes de otros partidos, 
simplemente eran medidas que le daban un rol al 

Estado en la economfa que 6ste no hubiera tenido 
si en el pais hubiera existido una clase social em 

presarial autentica y con suficiente poder economi 
co. 

El Estado adquirio asf la funcion que le asig 
nara en cierto modo el viejo progrdfria aprista: mo 

nopolizador de actividades economicas para facili 
tar el desarrollo de un capitalismo criollo, nacido 
al amparo del poder del Estado. Pero ademas, con 
este tipo de medidas, se sentaron las bases para el 
ascenso de diversos sectores, no pertenecientes al 

traditional cafetalero oligarquico, y para la defini 
tiva decadencia de 6ste. Por eso la polftica de parti 
cipation estatal activa en la economfa promovida 
por el PLN ?de la cual la nationalization bancaria 
no es sino una parte?, aparecio a los ojos de gru 
pos desplazados enmarcada en el contexto polfti 
co de la guerra frfa, lo que permitio calificarla al 

menos de "socializante". Esto hizo que el verdade 
ro trasfondo de tal polftica se desplazara a temas 

ideologicos que no siempre permitieron precisar la 
naturaleza de las polfticas economicas de cada gru 
po y sus consecuencias posibles y necesarias. 

Podemos entonces sacar las conclusions si 

guientes: 

a? Nuestro desarrollo economico-social si bien 

genero un sector agro-exportador dominante, 
vinculado al cultivo del cafS, lo mismo que 
un sector'comercial importador, no dio origen 
a una verdadera burguesfa industrial de tipo ca 

pitalista. 
b? Las relaciones capitalists de production en 

una escala significativa se producen sobre todo 
en el enclave bananero, originado en virtud de 
la inversion de capital extranjero. 

c? Nuestra economfa debio desenvolverse en un 

periodo en que nuestra vinculacion con el 
mercado capitalista mundial hacia presente en 
el interior de nuestra sociedad la potencia eco 
nomica del capital extranjero, a traves de em 

prSstitos, inversiones, etc. 
d? La estructura economica generada con el culti 

vo del caf6, sobre la base de la pequefia pro 
piedad en que se producfa la cana de azucar y 
el tabaco, base de la production colonial, de 
termino una estructura social determinada. 
Sobre la base de una piramide (peones, asala 
riados agricolas y urbanos), se levanto una nu 

merosa capa de pequenos productores de, caf?. 
Estos, a su vez, conocieron una concentration 
mucho mas acentuada de poder economico fi 
nanciero y social, constituida por los relativa 
mente pocos beneficiadores de cafe. En la cus 

pide de la piramide, y estrechamente vincula 
dos con los beneficiadores, se encontraron los 

exportadores de cafe, que en las palabras de 

Rodrigo Facio se quedaban con la crema del 

negocio cafetalero. 
e? La debilidad economica y financiera de las ca 

pas dominantes del pafs impulso la tesis polfti 
ca de sectores sociales ascendentes en el senti 
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do de que el Estado debfa tener una participa 
tion creciente en la vida econ6mica nacional 

Segun este rol el Estado debfa suplir la debili 
dad organica de las clases empresariales crio 
llas, aportando su concurso financiero y eco 
nomico y vigilando por conservar para aqu? 
Has el campo de la actividad econ6mica que 
todavfalas mismas no podian desarrollar. 

Cumplfa asf el Estado, economicamente, una 
doble tarea: a nivel interno, ser vehfculo de la 
acumulacion de capital para impulsar el desa 
rrollo economico; a nivel externo, enfrentar, al 

menos teoricamente y en la prdctica con evi 
dentes limitaciones, la avalancha de capital ex 

tranjero en las diversas ramas de la economfa, 
reservando para los empresarios nacionales un 
coto cerrado ?en la prdctica con innumerables 

portillos- para el desarrollo de su actividad 
empresarial. Lo primero, que era mds bien ca 

pitalismo de estado algunos lo han confundido 
con socialismo o tendencias socializantes. Lo 

segundo, constituye el tinte debilmente anti 

imperialista de los movimientos polfticos de 
esta orientation, notablemente al AD de Ve 
nezuela, el PLN de Costa Rica, el APRA del 
Peru. 

Polfticamente se constituy6 un bloque de 
fuerzas sociales en el poder que si bien dio 

participation creciente a otros sectores, hasta 
hace muy poco marginados del poder, conser 
vo en lo fundamental dicho poder para los 

grupos mds poderosos de nuestra sociedad: los 

grandes productores y exportadores de cafS, 
los grandes comerciantes, y, recientemente, 
los sectores industrial es y empresariales del pa 
fs. Desde luego, cada fraction trata de obtener 

para sf la mayor portion de poder posible. 
Pero a pesar del 6xito de una u otra o del 
fracaso de una tercera, lo cierto es que la ac 

tion del Estado promueve la consolidation del 
dominio de estas clases en su conjunto. Sin 

embargo, es de la mayor importancia determi 
nar el proceso de ascenso y descenso de cada 
fraction de clase dominante, sus orientaciones 

polfticas e ideologicas, en la medida en que las 
consecuencias polfticas y sociales del fortaleci 

miento de una u otras puedeivariar sustancial 
mente el desarrollo sociopolftico del pafs. 

IV 

En Costa Rica el Estado, al igual que en otras 
latitudes, no pudo librarse de ser objeto del botfn 

polftico de los partidos. 
Como sefialo Marx Weber, la estrecha vincula 

cion entre la actividad polftico-partidaria, el con 
trol del Estado y el reparto de la funci6n ptiblica, 
en forma de empleos en el aparato administrativo 

para la clientela polftica de cada formation parti 
daria, constituye un elemento de primordial im 

portancia para analizar la burocracia estatal moder 
ns. 

Weber creyo encontrar la alternativa a ese asal 
to del Estado como botfn polftico del triunfador, 
en la rationalization de la burocracia, idealizada 

para 61 en el Estado prusiano de su 6poca. Sin 

embargo, el problema de la burocracia para nues 
tro pafs responde si bien a ese principio basico, a 
otros elementos que es necesario precisar y desta 
car. 

Aqui el problema del Estado como botfn polf 
tico se asocio a una ckcunstancia particular: la au 
sencia de una pujante actividad econ6mica privada 
a donde orientar las pretensiones de las respectivas 
clientelas polfticas. Estas se volcarpn entonces al 

aparato del Estado, promoviendo un gigantismo bu 
rocratico caracterfstico y convirtiehdo el empleo 
publico en: 

a? Una actividad laboral fundamental en el pafs. 
b? Un medio de ascenso, prestigio y poder social.' 
c? Un factor de seguridad laboral, econ6mica y 

social. 

Si bien en un principio, con una escasa pobla 
cion y una limitada participation de los sectores 

medios, el fenomeno no tuvo la dimension que 

adquirio luego, esto se modified posteriormente. 
El fenomeno de los despidos de los opositores 

a cada cambio de administration impedf a una esta 

bilidad burocratica definida, lo cual significaba un 

precio en experiencia desperdiciada -solo vista co 
mo eficiencia administrativa perdida? que origino, 
junto con otras causas, una reacci6n en su contaa, 

que tuvo como mejor expresion, la creaci6n de dos 

mecanismos de enorme trascendencia para el feno 
meno que nos interesa. 
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a? El Servicio Civil, como garantfa de estabilidad 
en sus puestos al servidor publico, 

b? La descentralizacion administrativa, mediante 
la creaci6n de las instituciones autonomas. 

Condicionada la Constituyente de 1949 por 
las experiencias presidencialistas de las d?cadas30 
y 40, su reaction antipresidencialista favoreci6 no 
solo la deformation burocrdtica sino el desarrollo 
sin trabas del estado proteccionista. 

Es asf, como el Estado pasa a abircar no solo 
las funciones tradicionales sino otras nuevas, orien 
tadas a la ampliaci6n de los servicios publicos, al 
sustento de ciertas actividades econ6micas servidas 
comunmente en otras latitudes por la actividad pri 
vada, etc. En tales condiciones, el capital nacional 
se comenzo a concentrar en tales entes descentrali 
zados y autonomos, fue alrededor de ellos que se 

genero una actividad privada de corte capitalista y 
el Estado se convirtio en uno de los factores esen 
ciales de la actividad economica nacional. 

Como consecuencia directa de este complejo 
de relaciones sociales productivas y burocrdticas, el 
Estado devino cada vez mds fuerte, pero el 

gobierno, por descentralizacion del mando y proli 
feration burocrdtica, se mostr6 cada vez mds d?bil 
e impotente. 

Este fenomeno,cabe puntualizar, se dio ya an 
tes del lanzamiento continental de la llamada A 
lianza para el Progreso. Porque en ?sta, segun se 

desprende de los acuerdos de Punta del Este, se 

planteo la necesidad de impulsar una planificacion 
adminitrativa y econ6mica que propiciara el desa 
rrollo de la region, como requisite previo a una 
sentida necesidad de garantizar una utilizaci6n re 
lativamente correcta de los recursos financieros y 

materiales que el programa prevefa se trasladarfan 
a la region. Se expres6 tambien con ello, la convic 
tion de que la planificacion era el instrumento ne 
cesario para racionalizar la utilizaci6n optima de 
los recursos escasos con que se contaba, prontos a 
incrementarse por las reformas tributarias que se 
anunciaban y por la inyeccion de empr^stitos que 
se prometfa, base fundamental complementada 
por una modernizaci6n del agro, para impulsar el de 
sarrollo economico regional. 

Aunque condition necesaria, una planificacion 
verdadera ?que finalmente no se dio?, evidente 
mente no era condici6n suficiente. | Ademds de pla 
nes, ideas, esperanzas y canalization de recursos, 

era preciso una voluntad polftica efectiva y una 
unidad de mando y decision, am6n de instrumen 
tos jurfdico-institucionales y elemento humano a 

decuados, que los bloques tradicionales de poder 
ni remotamente podfan poner en marcha. 

Pero en nuestro caso, tal polftica puso de re 
lieve una contradicci6n de significativas consecuen 
cias polfticas: porque mientras en Costa Rica la 
tendencia institutional salida de la guerra civil de 
1948 y la Constituyente de 1949 se orientaba ha 
cia la descentralizacion, la polftica economica, na 

cional e internacional, se vefa reorientada en el 
sentido inverso: la centralization. 

En nuestro caso, destaca el hecho de que, en 

la prdctica, la descentralizacion administrativa se 

concibio, desde un initio, como descentralizacion 

polftica, lo cual, lejos de invalidarse mis bien se 
confirma en el intento tardfo, limitado y electoral, 
de crear un vfnculo con el poder central a traves de 
las Uamadas presidencias ejecutivas en las Insti 
tutions autonomas. 

Este pseudosistema, lo mismo que el llamado 
4-3 (consistente en una distribucion de puestos en 
las directivas de las institutions autonomas, que 
daba 4 puestos al gobierno y 3 a la oposicion ma 

yoritaria), los cuales buscaban unir a traves de los 

partidos lo que independizaba por la estructura y 
el funcionamiento mismo de las instituciones des 

centralizadas, no solo no pudieron tocar el fondo 
de la cuestion, por lo demds bien protegido en su 

integridad feudal por los vastos intereses burocrati 
cos ya creados, sino que no obedecieron a un pro 
yecto rectificador y ni siquiera a un paliativo, sino 
a un intento de privilegiar funciones y personas 
con perspectiva electoral, profundizando asf aun 
mds el caracter feudatario de las pequenas republi 
quetas autonomas, originadas en las reformas des 
centralizadoras de la Constituyente de 1949. 

En estas condiciones confluye el hecho, de 

gran signification historica y polftica para la futura 

naturaleza y funcion de nuestro Estado, de un pro 
ceso diferenciador social y polftico en el seno del 

partido mayoritario que alternativamente gobernO 
desde 1952 y sucesivamente del 70 al 78: el Parti 

do Liberation Nacional. Junto a ello, concurrio un 

agotamiento del campus econOmico, reducido para 
la iniciativa privada nacional a niveles realmente 

jntrascendentes. Asido firmemente el reducto agro 
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^cuario por los sectores tradicionales privados, u 
na nueva actividad empresarial impulsada por la 

polftica del Partido Liberation, solo logr6 abrirse 

campo con el apoyo del Estado despues de 1949, 
al cual se le asign6 un papel bien preciso y determi 
nado: como creador de mercado y como financia 
dor de inversiones, esto ultimo a traves de la banca 
nacionalizada. Surgen asf los que he llamado los 

"empresarios-polfticos" o primera generation del 
Partido Liberation. 

Los otros cotos de actividad estaban acapara 
dos (caso de la Companfa Bananera) o lo fueron 

posteriormente (caso de las empresas subsidiarias 
de multinacionales qparecidas despues de 1962, al 

ingresar Costa Rica al Mercomun), por el capital 
extranjero. 

El ?xito relativo de los "empresarios-polfti 
cos" genero, como hemos dicho, un proceso de 
diferenciacion interna en el seno del propio parti 
do Liberation Nacional. Quienes no llegaron a ad 

quirir tal condici6n, reclamaron para sf la califica 

cion exclusiva de "polfticos", de cara a la ahora 

subestfanada categorfa de "empresarios". Pero 
cuando aquellos debieron resolver sus aspiraciones 
sociales reales, encontrarolfun coto econ6mico ce 
rrado en lo]fundamental,para |iniciativas privadas 
de capital limitado, aun del monto del emprestado 
por el nacionalizado sistema bancario nacional. Re 
currieron estos sectores, entonces, como unica sali 
da, a impulsar el llamado "estado empresario", que 
abarcarfa una serie de actividades no susceptibles 
de ser desarrolladas ni por el capital privado nacio 
nal, en virtud de lo multimillonario de sus inversio 
nes, ni por el capital extranjero, en virtud de que 
era un campo de action que los polfticos, ahora 

empresarios, reclamaban para sf como justa com 

pensation a la marginacion 
? enti6ndase bien: a la 

diferenciacion social y polftica? de que se sentfan 
vfctimas con relation a la generation anterior de 

"empresarios-polfticos". 

Es asf, como a travSs de CODESA (Corpora 
tion Costarricense de Desarrollo), se han ido im 

pulsando una serie de proyectos empresariales, que 
a diciembre de 1978, segun informes de la propia 
Corporation, inclufan las siguientes participations 
de capital mayoritarias y minoritarias, avales y 
pr?stamos: 
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El cuadro es elocuente por sf mismo en cuan 
to a la diversidad de sectores productivos en los 

cuales interviene este organo tfpico del capitalismo 
estatal costarricense. Su importancia, desde luego, 

$S relativa y solose puede estimar relaciondndola 
con la inversi6n total. CODESA, orgullosamente, 
puede rjiostsar la situaci6n en el siguiente cuadro, < 

que tambign tomamos de su memoria de 1978: 

CUADRO II 

JCCDDESA 
TIPOS DE PARTICIPACION EN LA INVERSION TOTAL 

(POR SECTORES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978 
(Millones.de colones) 

$ _ 
? 

??< IN VERSION total 

?oJ EZ2SlH3 PARTICIPACION DC COOCSA 

If I ,,.J PARTICIPACION DE CAPITAL 1.000 

v l:<<^yyyyyA prist amodmcc to 

??< I ZI aval _ 
n ? 

r, ?5 
>' ?4 

"""" 

is I I 
_o . : , I V _______ V *?? 

<;? v'$ $ 

vi- "iJ ? ^ ? 7 S 

'i'i'Jti_ii.Sa_ILiiiii_list]_Bio_ikn _ o 
MINERIA V AGROPECUARIO MERCAOFO 
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Conviene recordar, antes 
de transcribir el siguiente cua 

dro/ que CODESA debe si 
tuarse en el contexto mds am 

plio del sistema publico des 
centralizado, que represent? 
en el gasto publico total de 
los ultimos tres anos prdctica 

mente un 70 % dejando solo 
un 30 % como gasto propio 
dehgobierno central. 

Este cuadro de CODESA, 
sin embargo, expresa junto 
con los otros cuadros que in 
cluimos en este trabajo, uno 
de los aspectos mas prototipi 
cos de un capitalismo estatal 

que cuenta, para su funciona 

miento, con toda la indepen 
dencia y ausencia de contro 
les de la empresa privada, lo 
cual no ha podido paliar la 

disposition reglamentaria de 
ultima hora con que se ha 

querido regular su funciona 

miento, ya que CODESA no 
cuenta con una verdadera ley 
que regule su control finan 
ciero y su funcionamiento co 
mo entidad publica. 

Por lo que hace a la fi 
nanciacion porcentual otorga 
da (por sectores economicos), 
al 31 de diciembre de 1878, 
la situacion grafica de la mis 

ma se resume en el cuadro si 

guiente: 

CUADRO III 

JCCODESA 
FINANCIACION PORCENTUAL OTORGADA (POR 

SECTORES ECONOMICOS) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978 
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Como se ve, la participation del Estado em 

presarial a traves de CODESA, abarca no solamen 
te la actividad propiamente industrial, no sucepti 
ble de ser financiada por el capital nacional y vista 
como inconveniente de financiarpor jei capital ex 

tranjero, sino que interviene en el comercio, la a 

gricultura en gran escala, las finanzas, la mineria, 
etc. 

La signification de esta participation econt> 
mica y empresarial, directa e indirecta de CODE-' 

SA, a pesar de su importancia en tirminos absolu 

tos, es aun mayor si se toma en consideration la 

simple presencia institutional en las ramas respecti 
vas de una institution como CODESA. Porque ello 

agnificanoisolamente un monto dado de inversion 
sino elprincipio de una expansi6n de su influencia* 
y papel en cada una de las ramas econ6micas en las 
cuales ha invertido. Mientras la perspectiya, en ta 

les condiciones, para CODESA, es la de un creci 
miento constante y progresivo, la situacion de los 
otros participantes privados en esas actividades e 
conomicas es la de la reduction en terminos abso 
lutos y relativos. 

Conviene ver, siempre con datos provenientes 
de dicha Corporation el financiamiento por secto 

res y proyectos al 31 de diciembre de 1978). Esto 
se aprecia en el siguiente cuadro: 

CUADRO IV 

CODESA 
CORPORACION COSTARRICENSE DC DESARROLLO 

FINANCIACION OTORGADA FOR SECTORES V PROYECTOS 
Al 31 de diciembre de 1978 

SECTORES 

1. MINERIA Y EXTRACCION 
Cementos del Pacifico, S.A. 616.200.000 4. TRANSPORTE 
Cementos del Valle, S.A. 86.700.000 
Coonaprosal, R.L. 24.700.000 Transporte* Metropolitans S.A. TRANSMESA" 40.560.000 
Cuanacal, S.A. 11.940.000 Ferrocarriles de Costa Rica, S.A. "FECOSA" 23.700.000 
Milafor, S.A. 250.000 Naviera Muitinacional del Caribe, S^. "NAMUCAR** 17.200.000 
CompanYa Minera de Guanacaste, 250.000 Tempisque Ferry Boat, S.A. 10.181.000 

T<rtjl 740040 000 Lineas Aereas Costarricenses, S.A. "LACSA** 1.000.000 
_ Total 92.641.000 

2. AGROPECUARIO INDUSTRIAL 
Central Azucarera Tempisque. S.A. "CATSA" 585.500.000 5. PESCA 
Algodones de Costa Rica, S.A. "ALCORSA" 16.600.000 
Cabsha. S.A. 11.000.000 Maricultura, S.A. . 28.629.400 
Subproductos de Cafe, S.A. 8.415.000 Acuacultura, SX 5.000.000 
Planias Tropicales, S.A. 3.414.000 Xoul 33.629.400 
Cafetalera Industrial La Meseta, S.A. 900.00p 
Comerrico. S.A 310.500 6. MERCADEO Y SERVICIOS 
Alimentos Nutritivos, S.A. 129.000 

Total 624.268.800 Liga Agricola Industrial de la Carta de Azucar 21.000.000 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 7.850.000 

3. TRANSFORMAOON Dbtrlbuidora Qfrstarricense de Cemento 34.000 
Total 28.884.000 Aluminios Nacionales, S.A. 403.000.000 

Union de Compan ias Centroamericanas, S.A. 10.000.000 
Madera* Quimicas\S-A. 8.000.000 7. FINANCIERO 
Par, S.A. 6.650.000 960 000 

Siabapari, S.A. 5.590.000 Bolsa Nacional de Valores, S.A. . - - 
Aceros Tecnicos, S.A. 1.738.000 Total - ou.uw 
Indufrltia Metal Mecanica Centroamericana. S.A. 1.120 000 

Total C 436.098.COO TOTAL GENERAL g 1.956.521.200 

Fuente: ibid??, P*g. 22. 
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Asf, en el caso de la Central Azucarera Tem 

pisque, S.A. (CATSA), no se trata solo de financiar 
un ingenio azucarero, sino de introducirse de lleno 
en la parte agrfcola, que estaba previsto alcanzara 
una siembra de 5000 ha. de cafia, de las cuales a la 
fecha solo se han sembrado 1700 y se espera subir 
al total previsto de 5000 en 1981. "Anexa al inge 
nio, actualmente se estd instalando una destilerfa 

para la fabricaci6n del alcohol anhidro que serd 
utilizado como carburante"9. Esto hizo que el cos 
to del proyecto, segun CODESA, subiera "de un 

monto original presupuestado de 4373 millones a 
un total actualizado.de $600 millones"10, entre 
los cuales destacan $32 millones de inversiones pa 
ra aumentar la capacidad de molienda a 6000 tone 
ladas diarias, $85 millones a inversiones por reali 
zar en el segundo semestre de 1978 y 1979, no 

consideradas en el original por realizar en el segun 
do semestre de 1978 y 1979, no consideradas en el 

original, y $110 millones que se refieren al costo 
de la destilerfa para la fabricaci6n de alcohol11. 
En los nuevos proyectos sustitutivos de petr61eo 
por alcohol, el Estado se apresta a jugar un rol 

primordial, aunque oscila, por razones polfticas, 
entre un control estatal empresarias y una liberali 
zaci6n privada de la producci6n de alcohol, hasta 
ahora en manos del Estado.Pero esta contradicci6n 
es transitoria, ya que lo permanente y decisivo, 
economicamente hablando, es la presencia crecien 
temente influyente del Estado en la empresa'y de 
la empresa en $1 propio Estado. 

En el caso de Alumiriios Nacionales S.A. 

(ALUNASft), que busca "la instalacion de una 

planta para la elaboration secundaria del aluminio 
a fin de obtener, mediante la elaboration de lingo 
tes, productos semielaborados o materias prima* 
para industrias ya establecidas, asf como productos 
terminados de aluminio", el costo actualiZado del 

proyecto se estima en $404,0 millones, lo que pre 

senta un incremento de $38.9 millones con relaci6n| 
al costo original estimado12. 

En estos casos estamos en presencia de pro 
yectos concebidos con una rigurosidad financiera 
harto relativa, que muestra diferencias que alcan 
zan montos de $85 millones en la primeramente 
citada por inversiones "no consideradas en el mon 
to original", y la segunda por casi $40 millones por 
razones similares. Pero tambien CODESA se utiliza 

como salvavidas empresarial para industrias consi 
derariat rif interns social. Tal es el caso de Ce&en 
tos del Valle S.A., el que corresponde "al proyecto 
de la F&brica de Cemento propiedad de Calhidra 
S.A., la cual esti siendo operada por CODESA co 
mo depositaria judicial esto es que hubo embargo 
y prficticamente quiebra de dicha entidad). La ex 

plicaci6n de CODESA es elocuente y reveladora 

por sf misma. Dice: "La participaci6n de CODESA 
en este proyecto se hizo con el unico prop6sito de 
evitar una escasez de cemento en el pafs, con las 
consecuencias adversas para la economf a nacional 

que eso representarfa, asf como de evitar el dete 
rioro de los equipos e instalaciones existente. Al 
31 de diciembre habfa producido 1.505.482 sacos, 
con ventas de 1.499.748 sacos, equivalentes a 

<t26.8 millones aproximadamente. Esto representa 
rfa, en caso de tener que importar cemento, una 

salida de divisas por <t27.5 millones, segun los cos 

tos actualesf en el mercado internacional"12. Solo 

que para ello, segun sus propios datos, CODESA 
hubo de flnanciar a Cementos del Valle S.A. con 

<t86.700.000. 

Es asf como el monto de las inversiones, la 
concentration de capital, el privilegio derivado de 
la condition publica de las empresas j etc., convier 
te a un sector polftico-empresarial, ajeno a las no 

ciones reales y sustantivas de rentabilidad, eficien 

cia, disminupion del desperdidio y utilidad satisfac 

toria, eniuncompetidorpeligroso para los sectores 

empresariales tradicionales y, eventualmente, en 

un adversarioiincontrovertible. 

Este sector cumple, ademds, una funcion bien 
definida y precisa en el proceso general de acumu 

lacion de capital y en el desarrollo de las condicio 
nes necesarias para la vialidad de un capitalismo 
asociado dependiente que satisfaga, desde nuesfras 
economfas subdesarrolladas y dependientes, las ne 

cesidades explfcitas e implfcitas de la nueva divi 

sion internacional del trabajo que demandan las 

empresas transnacionales. 

Como dicen Cardoso y Faletto, "debe quedar 
claro que el Estado expresa una alianza (contradic 
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toria) entre los intereses del sector internacionali 
zado de la burguesi'a y de las burguesfas publicas y 
de empresas. A estos sectores se ligan las burgue 
sfas locales., Al decir esto introducimos una comj 

plication inicial: en parte, la base social del Estado 
del capitalismo dependiente fue generada por 61 

mismt), en la medida en que su funci6n productora 
?para asegurar la realizaci6n y la expansion de la 

acumulaci6n-icreo un sector de empresarios publi 
cos. A veces llamamos a este sector "burguesfa es 

tatal", para subrayar que, aunque no son propieta 
rios de los medios de produccion, estos agentes 
sociales no son solo burocratas ni implementan 
simplemente el "bien publico" sino que socioldgi 
camente actuan como "funtionarios del capital" 
en la medida en que constituyen la relation social 
del soporte de la acumulacion en las empresas esta 
tales. La acumulacion capitalista hecha por las em 

presas publicas y la transformation por el Estado 
del conjunto de la riqueza nacional (minerales, 
captation de minerales, tierras, caminos, etc.) en 

supuestos necesarios y disponibles para la acumula 
ci6n privada, son requisitos fundamentales para el 
avance del capitalismo asociado dependiente"14 

Esto permite observar el grado de pobreza 
conceptual de aquellas tesis que quieren encontrar 

rfgidamente reproducidas, en el contexto latinoa 
mericano y nacional, las viejas clases sociales clasis 

tas, que justificarfan la reiteration al infinitum y 
con una esterilidad sin lfmites, del tranquilizante 
esquema de que al fin lo unico que hay son dos cla 
ses: burgueses privados y proletariados. 

-Esta nueva fraction de burguesfa de estado o 

burocratica, o de "polfticos-empresarios", intenta 
ademas poner a nuestra economia, nuevamente, a 

la cola de los intereses de las grandes transnaciona 

les, ya que pretende trasladar a nuestro territorio 

procesos altamente peligrosos o contaminantes, en 
una nueva etapa de division internacional del tra 

bajo. 
Constituye, asimismo, una nueva fraction de 

clase que explota doblemente: por la vfa de la im 

position fiscal y la dominacion estatal y por medio 
de la extraction de plusvalfa en la$ empresas del 
Estado. Si bien deriva beneficios directos e indirec 
tos susceptibles de privatizarse, en medio de un 

clima apto para una agudizacion-creciente de laico 

rrupcion administrativa, el centro principal de su 

atencion radica en el privilegio que le depara su 

funcion. Esta, fundada en los recursos y la autono 

mfa priicticamente sin lfmites de las respectivas 
instituciones y empresas publicas, reune el benefi 
cio del ejercicio del poder con el disfrute de venta 

jas materiales no despreciables, y sin los riesgos 
inherentes a una labor econ6mica susceptible de 
ser evaluada a la luz de los criterios de interns pu 
blico y social, la ineficiencia y el desperdicio se 

legitiman a partir de una pseudocrftica de los crite 
rios capitalistas, que de nombre se rechazan pero 
que en la prdctica se aplican y defienden en las 
relaciones internas de cada entidad, y se justifican 
en aras de una redistribution del ingreso nacional, 
pero en sus expresiones mis negativas. 

Estamos, pues, en presencia, independiente 
mente de los terminos ideologizados con que se 

quiera encubrir el fenomeno,de un caso tfpico de 

capitalismo de estado de pafs subdesarrollado aso 
ciado a las empresas multinacionales. Y es 6ste una 
de las nuevas manifestations de la dependencia y 
asociacion subordinada de nuestro estado con el 

capital financiero internacional. 

Sin embargo, este proceso est& lleno de con 
tradictions sociales y polfticas de enorme signifi 
cado. Porque "en el proceso de ejercer la soberanfa 
y de instrumentar empresarialmente al Estado para 
hacerlo historicamente capaz de ?contradictoria y 
simultaneamente? permitir la acumulacion inter 
nacional y realizar la acumulacion local, el Estado 
empresarial ?represivo se separa de la Nation. Y 
esta es la contradiction especffica de la forma ac 
tual del desarrollo dependiente latinoamericano. 
Por un lado, "desarrollo", soberanfa como atribu 
to de las clases dominantes y, al mismo tiempo, 
como tareas prioritarias del Estado, de sus burocra 
cias y de las clases dirigentes; por otro la dimen 
sion "national-popular", ajena si no opuesta al Es 
tado".15 

Rescatar esas contradicciones, explicitarlas y 
situarlas en el contexto dinamico del desarrollo po 
lftico-economico nacional, es una tarea esencial de 
la ciencia social latinoamericana. 

V 

Se trata, pues, de un fen6meno de proyeccion 
latinoamericana, que no obvia sino que coloca en 

la nueva dimensi6n, urgida por las transnacionales 
y el nuevo car&cter de la dependencia, la condici6n 
subdesarrollada y subordinada de nuestras econo 

mfas y sociedades. 
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Por eso, consideradas "desde la perspectiva de 
las clases dominantes o desde la de clases popula 
res, tanto la pugna entre las clases como la propia 
ielaci6n fundamental de dependencia encuentran 
en la forma y en la naturaleza del Estado el lugar 
crucial por donde pasa la historia contempora 
nea"16. 

La cuesti6n del Estado deviene, en tal caso, 
uno de los problemas centrales del accionar polfti 
co no solo en cuanto centro mismo de lo polftico 
(la cuesti6n del poder), sirio en cuanto a la natura 

leza, alcances y perspectivas de su intervention. 
Asf el estatismo mds "progresista", al interior de 
nuestras sociedades y de cara a los sectores olig&r 
quicos tradicionales, puede resultar de hecho el 
mds reaccionario y antinacional, por implantar a 
nivel local la penetraci6n expansiva de las grandes 
multinacionales. 

Frente a los imperativos y condicionantes ex 

ternos, para el crecimiento econ6mico y el resguar 
do frente a los intentos de transformation del or 
den existente, la respuesta de los grupos dominan 
tes locales en America Latina y en nuestro propio 
pafs, ha sido la mezcla entre un Estado represor y 
un Estado empresarial. "Lo que da posibilidades 
de dinamismo a esta forma estatal, y lo que lo 
caracteriza no es el aspecto burocratico que pueda 
haber asumido en algunos pafses, sino su aspecto 
empresarial, lo que lo lleva a aliarse en la produc 
cion a las empresas multinacionales. De algun mo 
do el Estado paso a ser, en la fase de desarrollo 

dependiente-asociado, el elemento estratt5gico que 
funciona como una esclusa para permitir que se 
abran las puertas por las cuales pasa la historia del 

capitalismo en las economfas perifigricas que se in 
dustrializan"17. 

En este sentido, el movimiento contradictorio 

que intensifica las relaciones entre el sector publi 
co de la economfa y las corporations multinacio 

nales, se propqnfa*, en las exactas palabras de Car 
doso y Faletto, "algo que no era comun en la tra 
dition estatal latinoamericana: la relation entre las 

empresas extranjeras se harfa mediante aspciacio 
nes no con la burguesfa local, sino con el propio 
Estado, y no con 6ste solo como expresi6n del 
orden polftico, sino con empresas publicas creada* 

por 61 que pasarfan a funcionar como corporacio 
nes"18. 

No se trata desde luego de las tunciones ctesi 
<cas del Estado, de reglamentation y garantfa de las 
actividades privadas, ni de darle al capital acceso a; 
la riqueza nacional para peimitirle una expansiva 
acumulaci6n capitalists. Si bien tales funciones 
continuan existiendo, "lo especfficamente nuevo, 
es la expansi6n uc i* inversi&n productiva directa 
por el Estado, en sectores capitalfsticamente renta 
bles"19. 

En estas condiciones las empresas nacionales 
caen bajo la hegemonfa tanto del Estado como 

empresario, que privilegia sus empresas pfiblicas, 
como de las transnacionales, a las cuales aqufl re 
sulta asoqiado por muy diversos canales. En econo 

mfas mis fuertes con mercados mas amplios y ma 

yor riqueza en recursos naturaies, es dable esperar 
el surgimiento de posibilidades de inversion inde 

pendiente para las burguesfas locales. Pero en eco 
nomfas raqufticas como la nuestra, tal posibilidad 
se anula y las resistencias antiestatistas devienen 
cada vez mis ddbiles e inutiles. 

Las formas polfticas de este proceso pueden 
variar, y esta* comprobado, prdcticamente que se 

pueden dar combinaciones que faciliten la articula 
tion entre empresas multinacionales y sector publi 
co sin dar origen, de manera inmediata, a un 

r^gimen burocratico-autoritario (militar)20, como 
ha sido el caso de Venezuela. 

Pero esta situaci6n es siempre transitoria y 
conduce a enfrentamientos decisivos entre las di 
versas fracciones y grupos de clases del sector do 
minante *y los sectores populares con demandas 

crecientes, no solo econ6micas y sociales sino tam 

bien, y principalmente, polfticas. 
En el caso costarricense, el universo que se ha 

ido configurando muestra una gama de sectores y 
fracciones de clase muy diversos, con orfgenes, for 
mas de insertion en la vida econdmica, social y 
polftica, vinculaciones y grados de dependencia 
con el capital extranjero, particularmente diversos. 
La burguesia gerencial integracionista, los sectores 

agro-exportadores tradicionales, el grupo comercial 

importador, los empresarios-polfticos y la burgue 
sfa burocratica propiamente, integran esa abigarra 
da complejidad social contemporanea de nuestra 
economfa y sociedad. 

Lo caracterfstico aquf no es tanto su surgi 
miento, como la circunstancia, realmente particu 
lar y plena de significado, de que todos esos grupos 
y fracciones han ido adquiriendo una fuerza relate 
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va capaz de asegurarles un puesto en la vida econ6 

jmica, social y polftica nacional. Pero de tal mane 
ra, que resultan incapaces de establecer, por su 

propia debilidad! organica, su propio proyectoi 
hegem6nico al| todo de la sociedad nacional. Con 
fuerza suficiente para existir, pero insuficiente pa 
ra veneer, el resultado es una neutralization recf 

proca de cada fra6ci6n, que asume las manifesta 
ciones mds inesperadas, entre las que destaca la 

apropiaci6n de areas completas y relativamente ais 
ladas del aparato del Estado para implementar sus 

propias polfticas y satisfacer sus espeefficas necesi 
dades: hacienda, industria y comercio unos, CO 
DESA y empresas publicas otros, etc. 

Esta situacion reformula, en|terminos in^ditoSjj 
laicuestiondelcambioidemocratico y la naturaleza 
del poder del Estado en un proceso de esa naturale 
za. No se trata ya tanto de la simple cuestion de un 

modelo, como de la necesidad que nace de la es 

tructura misma de nuestra economfa y sociedad. 
Es preciso, por todo ello, unir en una afirma 

cion nacional, soberana, democratica y pluralista, 
sustentada en un desarrollo econ6mico nacional in 

dependiente, a las diversas clases, grupost y fraccio 
nes objetivamente interesadas en la preservaci6n de 

Costa Rica como una sociedad economica y nacio 

nalmente viable, con las caracterfsticas polfticas in 

dicadas. La conformacion de un bloque socialnue 

vo en el poder, capaz de sustentar historica y pon 
ticamente la conformaci6n de una nueva democra 
cia nacional en nuestro pafs, es la unica alternativa 
real a la paralizaci6n y estancamiento que vive 
nuestro Estado, y que se manifiesta en el agota 
miento programltico, ideol6gico y polftico 
4e los sectores y partidos polfticos dominan 
tes y tradicionales. 

Solo asf serfa posible comprender y superar eij 
meollo de la forma actual de "la contradicci6n en 
tre Estado, pueblo, Naci6n y desarrollo, que se 

plantea en terminos de lo que Gramsci llamaba 
relaci6n de hegemonfa: la capacidad de dirigir, 
proponiendo los modelos culturales propios que 
puede tener una clase con aspiraciones a ejercer la 
domination"21 

Todo lo cual sustenta la afirmacion, con que 
concluimos este trabajo,de que la unica perspectiva 
nacional liberadora de nuestro pueblo, y toda posi 
bilidad real de emancipaci6n pasa, como condici6n 

previa historicamente insoslayable, por la tarea de 
desarrollar en Costa Rica una Nueva Democracia 

Nacional, que ponga un nuevo bloque social en el 

poder, que garantice un desarrollo economico in 

dependiente, un pluralismo polftico verdadero y la 
libertad personal de cada uno de sus ciudadanos, 
eludiendo los monstruosos peligros, hechos ya rea 
lidad en otras latitudes, de las deformaciones buro 
crdticas del capitalismo monopolista de Estado. 
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3 Cfr. CERDAS, Rodolfo. "La formation del Estado 
En Costa Rica", pag. 66, Ed. Universidad de Costa 

Rica, 2?ed? San Jose\ 1978. 
4 Para una discusion sobre estos terminos y otros pro 

puestos por diversos crfticos, ver Op. Cit., Prefacio a 
la Segunda edition, pig. 18 y ss. Ed. ck. 

5 PERALTA, Hernan G., en "Agustfn de Iturbide y 
Costa Rica", pag. 165, Ed. Costa Rica, San Jose, 

1968, sostiene una tesis contraria. 
6 Ibidem, pigs. 185 y 208. 
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"55 Op. Cit., "La poblacion de Cartago en los siglos XVII y XVIII1* Revista de los Ar 

chives Nacionales, II Semestre 1964, ano XXVIII, N?7-12, San Jose, Costa Rica, 

Segun el, la est rat if icacion de la poblacion colonial era asi: 

RAZA_Espafiola_Mestiza_India_Parda_ Negra 

Clase supe 
rior Hidalgo Hidalgo Noble Honrado 

Media Otros Honrado Honrado 

Inferior Mestizos Naboria Pardo Octaron 

bajos Cuarteron 
Cholos Tributa Zambo Terceron 

rio Mulato 

Cuarteron: 1/4 indio y 3/4 espanol 
Cholo: 3/4 indio y 1/4 espanol 
Honrado: Termino de respetabilidad 
Mulato: 1/2 espanol y 1/2 negro 
Naboria: Indio distribuido coco servidor 
Octaron: Hijo de mulata y espanol con 1/8 mulato y 1/8 mulato y 1/5 espanol 
Pardo: Mezcla indefinida de las tres razas fundamentales, siempre con la 

negra; atezados, loros, prietos, etc.. 
Tercer6n: Hijo de mulata y espanol 
Zambo: 1/2 indio y 1/2 negro. Un zambo que vivia con los indios se llama 

ba Zambahiga 

8 Cfr. VAITSOS, Constantino V., "Crisis en los pro 
cesos de integration economica" El Trimestre Eco 

nomico, N0I8I, enero-marzo de 1979, pag. 61 y ss., 
F.C.E. 

9 Ibidem, pag. 30 
10 Ibidem, pag. 30 
11 Ibidem, pag. 30 
12 Ibidem, pig. 31 
13 Ibidem, pag. 33 

14 Cardoso, Fernando Henrique, Falletto, Enzo "Esta 

do y proceso polftico en America Latina", Revista 
Mexicana de Sociologfa, pag. 374, abril-junio 1977, 
N^2, Vol. XXXIX, ano XXXIX, Instituto de Investi 

gaciones Sociales, UNAM. Cfr. asimismo, de Cardoso 
su articulo "Consumo de la teor fa de la dependen 
cia", en "El trimestre economico", pag. 48 y ss. y 
nora 15* N?173, enero-marzo 1977, Mexico. Cfr. asi 

mismo, O'Donnell Guillermo, "Reflexiones sobre las 
tendencias de cambio del Estado burocraaco-autori 

tario", Revista Mexicana de Sociologfa, pag. 9 y ss. 

Enero-marzo 1977, Instituto de.Investigaciones So 

*ciales-UNAM, Mexico. Tambien y muy especialmen 
te util para el tema el artfculo de Kaplan, Marcos "E. 
Leviatan criollo: Estatismo y sociedad en America 
Latina contemporanea", en Revista mexicana de So 

coiologfa, pag. 795 y ss. julio-setiembre 1978, N% 

ano XL, Vol. XL, Instituto de Investigaciones Socia 

les, UN AM, Mexico. Portocarrero, Felipe, "El Estado 

y el capital internacional en el Peru", Ibid, pag. 977 

y ss.; ver asimismo el numero de Monthly Review 

Vol. I, N^B/9, diciembre 77, enero 78, No. monogra 
fico doble dedicado a la teorfa del Estado, en particu 
lar el artfculo "Aportaciones recientes a la teorfa 

marxista sobre el estado capitalista", de D.A. Gold y 
otros, pag. 93 y ss. Serd de gran utilidad el estudio de 

Lefebvre, Hanri "De l'Etat" particularmente los Ts. 
Ill y IV dedicados al modo de produccion estatal y a 

las contradicciones del Estado Moderno, Collection 

10/18, Union Generale d'Editions, 1978, France. 

15 Ibidem, pag. 384. Para un caso especffico y con un 

enfoque diferente, ver Murga Franssinetti, Antonio 

"Estado y burguesfa industrial en Honduras" loc. 

cit., pag. 595 y ss. 
16 CARDOSO, Fernando Henrique, FALETTO, Enzo, 

"Estado y proceso polftico en America Latina", pag. 
374, loc. cit. 

17 /Ibidem, pag. 376 

18 Ibidem, pag. 376 

19 Ibidem, pag. 376 
20 Ibidem, pag. 379 
21 CARDOSO y FALETTO, Op. Cit., loc. cit., pag. 

387. 
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