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EN EL NOMBRE DEL PADRE:
 
PATRIMONIALISMO Y DEMOCRACIA
 

EN COSTA RICA
 

Carlos Sojo * 

La democracia costarricense, asentada en el riguroso es
crutinio electoral y en un aparato estatal con aceptable desa
rrollo de actividades sociales, ha experimentado en los ultimos 
anos un proceso de cambio de sus bases materiales de susten
taci6n a raiz de lacrisisecon6micade principios de los ochenta 
y el efecto combinado de las polfticas de ajustey del proceso de 
globalizaci6n. 

Tales cambios se vinculan al fortalecimiento de unas acti
vidades econ6micas en demerito de otras desempefiadas tanto 
poragentes publicos como privados. Ello significa un reacomo
dodesectoressociales a partir de nuevas ubicaciones estructu
rales. Los ganadores"grosso modo" son los grupos exportadores 
nuevos, los comerciantes y el capital fmanciero. Los perdedo
res, son los industriales protegidos y los productores agrope
cuariosparael mercado interno. Equilibrandose en el fiel de la 
balanzase encuentran los exportadores tradicionales (cafeta
leros y bananeros principalmente) quienes han recibido me
nos beneficios que los no tradicionales, pero tampoco han 

•	 Las opiniones expresadas en este articulo son de responsabi
lidad exclusiva del autor. Este articulo Cue preparado a soli
citud de Marta Elena Casaus, para su inc1usi6n en e1 libro 
Elites, Bmpresarios y Estado en Cen troamerica, editado en 
Madrid por e1 Centro de Estudios de Am~rica Latina, CEOEAI.. 
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confrontado los perjuicios de los productores agropecuarios e 
industriales. 

El mundo de la politica ha vivido cambios que no son reflejo 
mecanicode 10acontecido enel plano econ6mico. Una parte de 
tales cambios se refiere ala emergencia de nuevos actores 
politicos, ajenos al funcionamiento tradicional de los partidos. 
Si bien en la competencia electoral se ha acentuado el biparti
dismo que concentra cerca del 70% del electorado, 10cierto es 
que las coordenadas de la decisi6n de electores y los terminos 
de la selecci6n de candidatos tienen poco que ver con la dina
mica institucional del partido. Los mecanismos hoy dia domi
nantes se relacionan con la tendencia en la elite politica a 
favorecer lapresencia de nuevos actores, en una dinamica que 
otorga prioridad a la reproducci6n de lineas familiares. Los 
terminos de la decisi6n de los electores, por otro lado, no se 
insertan en el respaldoa planteamientos programaticos de 
corte ideol6gico, sinomasbien enlapropuestaespecifica, en la 
promesaa menudo incumplida de mejoramiento social. 

Los ultimos dos gobiernos, el de Rafael Angel Calder6n 
Fournier (1990-1994) del Partido Unidad Social Cristiana 
(puse) y el de Jose Maria Figueres Olsen (1994-1998) del 
Partido Liberaci6n Nacional (PLN), han side comandados por 
los hijos de los caudillosque en los afios cuarenta protagoniza
ron unahorade enfrentamiento politico, responsableen ultimo 
terminodelafortaleza del regimen institucional costarricense 
en lasdecadas posteriores. Las fuerzas victoriosas de la Guerra 
Civil de 1948, lideradas porJose Figueres Ferrerdieron forma 
a un proyecto politico de tonalidad socialdem6crata, partidario 
de un Estadofuerte, intervencionistaen10socialy controlador 
en 10 econ6mico. La oposici6n liberal tuvo problemas para 
organizarunapropuesta alternativahasta que al comenzar los 
anosochenta, el hijo del rival de Figueres, Rafael Angel Calde
r6n Guardia, logr6consolidar un partidounitario conformado 
por lasdiversasfaccionesantiliberacionistas. Procurando pre
sentar una alternativa ideol6gica buscaron amparo tras el 
apelativosocialcristiano, aunquesusprogramasy sus esfuerzos 



politicos de oposicion, siempre estuvieron cercanos a la pro
puestaeconomica neoliberal. 

Un vistazo a la conformacion de tales gobiernos, deja al 
descubierto fuertes lazos familiares. En la Administracion Cal
deron Fournier, se conocieron denuncias de nepotismo en la 
seleccion del personal diplomatico y consular. En otros ambi
tos: la Ministra de Cultura era la esposa del Ministro de las 
carteras de Gobernaciony Seguridad Publica. Otros funciona
rios de primera linea eran primos del presidente, como los 
presidentes del Banco Central y el Instituto Costarricense de 
Electricidad. 

Laactual administracion tambien muestra niveles de aso
ciacion familiar entre miembros del gobierno. Un cufiado del 
presidentees embajador ante la Organizacion de Estados Ame
ricanos; la Ministra de Informacion es la esposa del Ministro 
de Hacienda. Uno de los cinco diputados, cuya postulacion es 
prerrogativa absoluta del candidato liberacionista, es casado 
con la segundaVicepresidenta de la Republica, designada coor
dinadoradel ConsejoSocialydel Consejo Econ6mico del Estado 
y posiblemente una de las personas mas poderosas de laAdmi
nistraci6n Figueres. Lamadredel presidente fue diputada a la 
AsambleaLegislativaen el perfodo 1990-94. 

En la legislatura actualla bancada socialcristiana, com
puestapor25 miembros, de un total de57, cuentacon al menos 
dos primosdel expresidente Calderony un diputadoy el Defen
sor de los Habitantes son hijos del expresidente Rodrigo Cara
zo, quien gobern6 en una coalicion antiliberacionista entre 
1978y 1982. Las fuerzas politicasminoritariasy regionales no 
escapan a este proceso. Uno de los tres diputados minoritarios 
es hijodelUnicodiputadoizquierdista de la anterior legislatura. 
Undiputadodeadscripci6n regional cuyo partido es claramen
te un clan familiar, ha ocupado en cuatro ocasiones una curul 
y ha transferido su carisma para las legislaturas intermedias, 
ya que no hay reelecci6n consecutiva, en una de dos ocasiones 
a su sobrino. Las direcciones de las instituciones aut6nomas y 
susjuntesdirectivas no escapan a Ia expansion del nepotismo. 
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Este seiialamiento de unos casos de familiaridad en la 
gesti6n publica puede dejar la impresi6n de que camarillas de 
filiacion consanguinea controlan el poder politico en el pais. La 
realidad no es todavia esa, pero la tendencia a seleccionar 
familiares para el desempeiio de cargos publicos, sin mayor 
impedimento legal, puede conducir en plazo no lejano a una 
situaei6n tal. 

Los meritos politicosde los familiares son diferenciados, y 
aunque sea comun ellazo de sangre, es distinto el origen de su 
legitimaci6n. Rafael Angel Calder6n Fournier, aprovech6 el 
carismadesunombre paraconstituirse en el factor cohesiona
dor de la oposici6n al Partido Liberaci6n Nacional de Figueres 
y sus seguidores. Desde 1982 y basta su eleccion en 1990, fue 
el candidato presidencialde la oposici6n y dos derrotas conse
cutivas ten 1982y 1986)nohicieronmellaensuliderazgo. Hoy 
dia, ensucondici6n deexpresidente, Calder6n Fournier es para 
muchosel "dueno" del Partido Unidad Social Cristiana. El caso 
del actual presidente es distinto. 

Jose MariaFigueres Olsen, ingres6 a la vida publica llama
do por el Presidente Oscar Arias Sanchez para ocupar tres 
posicionesensu gobierno, dos de ellasen el gabinete. El deceso 
de su progenitor en 1990,junto a una crisis de liderazgo que ya 
empezaba a afectar a Liberacion Nacional, se convirtieron en 
el inicio de una mete6rica carrera que le llev6 al solio presiden
cialtrascruentasluchasinternasyunarefiidaelecci6n,ganada 
por el estrecho margen de 30,000 votos, equivalentes al 2.1 % 
de los votos emitidos. 

El prop6sitodeestearticulo es indagar la evoluci6n recien
te de los grupos de poder politico y econ6mico en el pais. En 
amboscasos la recopilaci6n de informacion procede de fuentes 
diversas y el analisis corresponde con el metoda posicional 
(parael casode 10cuadrosde ubicaci6njerarquizadade empre
sasy bancosprivados)y el metodo estimativo para Ia definicion 
de grupospropietarios, a partirde criterios cualitativosbasados 



en el propio analisis y la informacion suministrada por infor
mantes clave.' 

Esta dividido en tres partes. En la primera Be esboza la 
evoluci6n de la situaci6n econ6mica del pais, indicando los 
grupos que han asumido posiciones de privilegio en el marco 
del nuevo esquema de desarrollo basado en el aperturismo, la 
desrregulaci6ny la diBminuci6n del rol del Estado en la econo
mfa, En la segunda parte Be analiza la evoluci6n de los grupos 
que protagonizan la lucha polftico-partidaria y que se "han 
formado" en la cola por la competenciaelectoral. En la tercera 
partey final, se explora la naturaleza general de los intercam
bios entre los mundos de la polfticay la empresa. 

ELITISMO EMPRESARIAL:
 
LA EXPERIENCIA DE LOS AN-oS OCHENTA
 

La aplicacion en los anos ochenta de una politica dirigida 
hacia la liberalizaci6n econ6micay la disminucion del tamafio 
del Estado, estuvo fuertemente asociada al fortalecimiento de 
laempresa privada. AIcalor del enfrentamiento ideologico que 
a principios de los ochenta azuzaba a la poblaci6n en un senti 
mientoantisandinista, lemas como "la empresa privada produ
ce libertad" se convirtieron en la insignia de moda. 

Pero no todas las empresas serian favorecidas con el mo
delo. La libertad, en este caso de mercado, propiciaba tambien 
Iadesapericiondeciertasempresas que no eran suficientemen
te competitivas, produciendose asi una paradoja en el pensa

1.	 EI metodo posicional se refiere a Ia ubicaci6n de los grupos 
elitistas, en este caso de sectores de poder econ6mico, en 
parametros uniformes jerarquizados. EI metodo estimativo, 
como su nombre 10 seilala, procede de Ia estimaci6n del poder 
real de los grupos familiares 0 empresariales, estimaci6n que 
es el resultado de Ia observaci6n direct a, 0 de Ia interpreta
ci6n de miembros del grupo (empresarial 0 politico) 0 de 
observadores constituidos en informantes clave. 
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miento economico dominante: la empresa privada produce 
libertad, pero en el proceso la libertad liquida a la empresa 
privada. 

Quizaprevenidosde las implicaciones de un mercantilismo 
a ultranza, los grupos empresariales mas dinamicos fueron 
estableciendocondicionesparadisfrutar de subsidios estatales 
y donaciones internacionales que hicieran menos riesgoso el 
viaje "hacia el mercado". EI fuerte subsidio derivado de la 
cooperaci6n economicade los Estados Unidos propicioel esta
blecimiento de una compleja red de intereses que incluia al 
menos tres aspectos: a. La promoci6n de actividades producti
vas no tradicionales a partir de asistencia tecnica y de la 
influencia politicaen las esferas gubernamentales, para propi
ciar la reforma estructural de la economia. b. EI uso de la 
condicionalidady laasignaci6nde lineas de credito para inducir 
unaaperturadel sistemafinanciero, antes casi completamente 
dominado por los bancos estatales, a fin de permitir el floreci
miento de unsistemabancario privadoy c. EI beneficio directo 
en la forma de compra de tierras y otros negocios requeridos 
por lasactividadesde lamisi6n de laAgencia parael Desarrollo 
Internacionalde los Estados Unidos (AID) en el pais." 

Unaparte importante de los beneficios del nuevo esquema 
de politica econ6micafue a parardirectamente a las manos de 
las transnacionales,beneficiadas con incentivos fiscales y otros 
subsidios disefiados por el Estado para estimular la transfer
maci6n productiva.3 

Mientrasalrededorde lasactividadesy proyectos de laAID 
empezabaa circular un reducido grupo de empresarios locales, 
tanto de servicios comercialesy financieros como de la indus
tria y el sector agropecuario, la estrategia incluia tambien la 
formaci6n de espacios de refresco para lideres politicos que 

2.	 V~ase sobre estos temas, Sojo 1991 y 1992. 

3.	 En el bienio BB-B9 los Certificados de Abono Tributario, el 
mAs costoso de los incentivos desarrollados para el est fmu lo 
de las exportaciones no tradicionales, estaban destinado en 
el 56.2% a empresas de capital mizto (B5% extranjero en 
promedio) y extranjero. Cfr. Franco y Sojo, 1992. 



despues ocuparan los cargos publicos. Varios ministros de Es
tado fueron, antes y despues de su gesti6n administrativa, 
funcionarios en las instancias privadas creadas al amparo de 
los recursos de la ayuda financiera norteamericana. La estra
tegiaincluia profesionales de los dos partidos politicos, contri
buyendo de este modo a la gestaci6n de un pensamiento 
bipartidario en torno a laorientaci6n de las reformas econ6mi
cas y el rol de la empresa privada. 

LOS CAMBIOS DESPUES DEL AJUSTE 

Las reformas impulsadas por la AID, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial ban sido punto de partida 
para ellanzamiento de un modelo de crecimiento econ6mico 
cuyodinamismosebaconcentrado en las actividades terciarias 
(comercioy finanzas), a diferencia del modelo anterior basado 
en laindustriasubstitutivaylaactividad agropecuaria. Como 
se observaen el grafico 1 (anexo), la evoluci6n de la estructura 
de la producci6n ba mostrado una tendencia al debilitamiento 
de los sectores primario y secundario, en beneficio de los 
servicios. Este proceso responde claramente a las transforma
ciones neoliberales impulsadas desde principios de la decada 
de los ocbenta, que ban significado un franco desestimulo de 
las actividades econ6micas cuya rentabilidad es mas vulnera
ble. Como se ve en el grafico 2 en el anexo, la contrapartida de 
la transformaci6n gradual de la composici6n de la producci6n, 
es la paulatina pero sostenida orientaci6n de los recursos del 
credito bacia actividades "menos riesgosas", como el comercio 
yotros servicios. 

Hasta la fecba tales cambios ban significado dos cosas 
cuando menos: una tendenciaa minimizar la influencia social 
de los productores agricolas tradicionales, menoren el caso de 
los exportadores (cafe y banano fundamentalmente) y mayor 
en loscasos de abastecedoresdel mercado interno (notoriamen
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te granos basicos). Ademas, un proceso de intersectorialidad 
que ha implicado la inserci6n de grupos productivos en activi
dades de serviciosy la ampliaci6n del espectrode acci6n de los 
comerciantes hacia las actividades financieras. EI principal 
resultado de este proceso es la evidente sectorializacion de la 
actividad bancaria. Practicamente cada grupo econ6mico po
deroso dispone de su propio banco. 4 

GRUPOS DE PODER ECONOMICO 

Aunque es probable que existan fortunas desconocidas y 
unabuenapartedel beneficiode la promoci6n de exportaciones 
y la apertura comercial ha quedado en manos de empresas 
extranjeras, pueden identificarse unos pocos grupos empresa
rio-familiares cuyo dinamismo, en los afios del ajuste, ha sido 
extraordinarlo.a 

EI apellido Uribe se asocia a la cadena de supermercados 
mas grande del pais, con una ampliacion de actividades que 10 
coloca como propietario de los centros comerciales mas dina
micos. Unade las empresasdel grupo, duefia de los terrenos en 
losque se instala una de las dos cadenas de supermercados que 
poseen, aparece en la posicion numero 29 del "ranking" de las 
empresas inscritas en la Comisi6n Nacional de Valores (CNV). 6 

4.	 Algunos consideran que el control de una fracci6n del merca
do financiero es condici6n para que un grupo econ6mico se 
convierta en un grupo "de poder" econ6mico. (Campod6nico, 
Castillo y Quispe, 1993: 113) 

5.	 La siguiente enumeraci6n responde al metodo estimativo, en 
tanto se origina en conversaciones con personas integradas 
al medio empresarial y no en evidencia empfrica dura. La 
idea es contrastar esta observaci6n con otros datos cuantita
tivos y jerarquizados que se presentan posteriormente. 

6.	 Todas las informaciones del "ranking" de empresas, se refie
ren al activo total al 30 de setiembre de 1994. Los datos son 
tomados de Actualidad Econom ica . IX (11):48-49. Diciembre 



La Corporacion poseetambien acciones en el Banco del Comer
cio, que como se vera es un centro de encuentro de intereses 
poderosos en el comercio, bajo la tutela del grupo Quiros-Ra
mos de Anaya. Estebanco ocupaba a131 de diciembre de 1994, 
el puesto numero 6 en el"ranking" de bancos privados, segun 
volumen de activos. 7 

Otro grupo empresarial de importancia es el de la familia 
Aizenman, duena de un consorcio que incluye importacionesy 
representacionescomoNissan,MitsubishiyMazdaenautomo
tares, y Burger King y Avis Rent-a-Car en servicios. Una de 
sus empresas, la Agencia Datsun, distribuidora de vehiculos 
Nissan, ocupa la posicion 15 de la lista de la Comisi6n Nacional 
de Valores. Posee ademas el Banco Mercantil de Costa Rica, 
ubicado en la posici6n 8 del "ranking" de bancos privados. 

Otrosd08grupos empresario-familiares se han desarrolla
do al amparo de la importaci6n de vehiculos. Se trata de la 
Corporacion.Lceaaer y Saenz y de Purdy Motor, importadora 
de la marca Toyotaqueabastececerca de una tercera parte del 
mercadode vehiculos livianos, propiedad de la familia Quiros
Ramos de Anaya. Segun ellistado de la CNV, la Corporacion 
Lachnery Saenz ocupa el puesto No.2 de la lista por volumen 
de activo. La familia Quir6s, comose dijo, controla el Banco del 
Comercio. 

En elsector de las comunicaciones el "grupo La Nacion" 
(Jimenez Borbon y otros) posee una corporacion periodistica 
con dos diarios, un semanario especializado en finanzas y al 
menos tres revistas semanales. Este mismo grupo es propieta
rio de la Cerveceria Costa Rica, hasta hace poco tiempo un 
poderoso monopolio cuya raz6n comercial "Florida Ice and 
Farm" ocupa el puesto numero 1 en el "ranking" de empresas 
inscritas en la CNV por volumen de activos. Posee ademas 
intereses en el Banco Banex, el tercero en la lista de bancos 
privados por volumen de activos. 

1994. Cfr. Cuadro No.2 infra. 

7.	 El "ranking" de b ancos privadoB procede de Actualidad Eco
n6mica, IX(l6):48, 1995. Cfr. Cuadro No.1, infra. 
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En el sector financiero se empieza a notar la importancia 
de inversionistas centroamericanos que ampliaron sus opera
cionesen CostaRica, durante la decada de los ochenta. El caso 
mas importante es el de la familiaPellas de Nicaragua, admi
nistradora de tarjetas de credito y propietaria principal del 
Banco de San Jose. Este banco Be situo en la posicion No.1 del 
"ranking" de entidades financieras privadas, al31 de diciembre 
de 1994. 

La com unidadjudia es poseedora de una fuerte presencia 
economicayde una creciente participacion en la politica. En el 
sectorbancario, ademas del Banco Mercantil de Costa Rica de 
la familia Aizenman, son propiedad exclusiva de empresarios 
judioselBanco Interfm, segundo banco privado mas grande del 
pais y el Banco Metropolitano, en la posicion duodecima, El 
BancoExterior, ubicado en la casilla 20, tambien muestra entre 
sus principalesasociadosa miembros de lacomunidad hebrea." 

Este el primeranillo de la riqueza: conformado porgrupos 
de podereconomico basicamente concentrados en actividades 
comerciales, con la excepci6n de Ia industria cervecera y con 
intereses amplios en el campo de las fmanzas y las comunica
ciones. Un segundo anillo, mas extenso, esta formado por los 
grupos productivos vinculados a la industriay las actividades 
agropecuarias, en especial de exportacion tradicional, algunos 
de enos de rancio abolengo en la historia de la oligarquia 
cafetalera de los origenes de la republica." Hay ademas un 

8.	 La creciente participaci6n poUtica de los judios ha susci
tado interes tanto por sus expectativas poUticas como por 
su expansi6n econ6mica. Un numero de la revista Rumba 
(propiedad del "grupo La Naci6n") sobre la influencia cre
ciente de la reducida y cerrada comunidad j udfa en los asun
tos de la vida nacional, fue recibido con desagrado por esa 
comunidad que ejerci6 presi6n para obtener, por parte del 
Gobierno, (cuya vicepresidenta e8 j udfa) un Decreto Ejecuti 
vo condenando toda informaci6n que pudiera conducir al 
anti8emiti8mo. 

9.	 En un articulo reciente He88 y Li Kam (1994) in8i8ten, aun
que no aportan evidencia 8uficiente, en que la expan8i6n de 
las act ividades financiera8 e8tA e8trechamente aeoc iada a la8 
act iv idades del grupo cafetalero "en procura de recuperar el 



terceranillo.Setratadenovelesfortunasdeorigeninciertoque 
en ocasiones son el resultado de una amplia diversidad de 
negocios ilicitos. Estos "nuevos rices", algunos extranjeros, han 
ganado influencia en los partidos politicos que se han benefi
ciadode donaciones importantes, cuyo origen no es adecuada
mente indagado.l" Uno de los indicadores de la expansi6n de 
este sector es la espiral especulativa de bienes raices, que ha 
colocado el valor de las propiedades en niveles propios de los 
paises industrializados. 

Con el fin de ofrecer una visi6n general de la composici6n 
del poder econ6mico en Costa Rica hemos construido una 
matriz basada en los "rankings" de empresas en la Bolsa de 
Valoresyde Bancos privados. Los cuadros que la componen son 
solo unaaproximaci6n a la composici6n social del poderecon6
mico, en tanto no estan representados todos los sectores y no 
necesariamente estan colocados en orden respecto de su mag
nitud real, mas alla del mercado bursatil, Conviene en conse

poder de decisi6n que ejerc1an en Ia d~cada de los afios cua
renta". Nuestra hip6tesis, por el contrario, es que Ia tenden
cia estructural y la composici6n de los principales nucleos de 
poder econ6mico, senala una reorientaci6n de la posici6n 
dominante desde los grupos productivos tradicionales (agro
pecuarios e industriales) hacia el sector de servicios (comer
ciantes principalmente). Ello, por supuesto, no niega la 
influencia, siempre significativa, de la clase cafetalera. 

10. Un caso interesante es el de Ricardo Alem. Durante los 
ochenta el apellido Alem se populariz6 por Ia proliferaci6n 
de empresas de su propiedad. Conocido por su militancia en 
Liberaci6n Nacional, Ricardo Alem lleg6 a fungir como re
presentante de Costa Rica (designado por el Gobierno de 
Oscar Arias) ante el Banco Centroamericano de Integraci6n 
Econ6mica. Fue detenido en conexi6n con el decomiso de 3 
cuartos de mill6n de d61ares, presumiblemente parte de una 
operaci6n de lavado de divisas originadas en el narcotrAfico. 
Tras cuestionados procedimientos judiciales, en el cuarto 
juicio por la causa, realizado varios anos despu~s del hecho, 
se Ie conden6 a 12 anos de prisi6n. Pero tal condena vino un 
dra despues que Alem fuera detenido en Miami, Florida, acu
sado de trAfico de coe afna , Hoy dfa, guardando prisi6n en 
Miami, espera un juicio por trlfico internacional de drogas, 
delito cuya condena mAxima e. de por vida. 
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cuencia hacer las siguientes aclaraciones: Se considera que la 
presencia de al menos una de las empresas de los grupos 
familiares mas dinamicos que hemos mencionado, sefiala que 
ellistado es un buen punto de partida para iniciar una identi
ficaciandelosgroposfamiliaresquesesituanenposicionesde 
podereconamicoenelpais(porejemplolnmobiliariaEnur,que 
apareceen ellistado, es una de las empresas de laCorporacion 
Mas por Menos, propiedad de la familia Uribe). La otra es que 
de acuerdo con la definici6n previa de grupo de poder economi
co, basado en el control de actividades financieras, se pueden 
establecer lineasde contacto entre los grupos mas dinamicos, 
vinculados a actividades terciarias, con sectores de poder eco
nomico mas tradicionales, asociados a 10que en la matriz se 
denomina GFA (grupos familiares asociados). Completamos los 
cuadros con una lista de los grupos familiares cuyo poder 
economico no se expresa, ni siquiera indirectamente en la 
matriz inicialyque han sido incluidos por referencia al metodo 
estimativo. 

AI observar la composici6n del sector financiero privado 
(cuadro 1) cercadel 40% de los activos totales, en manos de los 
21 bancos privados a diciembre de 1994, corresponden a 3 de 
ellos. El masgrande, controlado por grupos financieros extran
jeres, el siguiente por sectores comerciales de la comunidad 
judia y el tercero por una combinacion de agroindustriales e 
industriales. Los bancos del sector estrictamente agricola ocu
pan las posiciones 4 y 7 de la lista (este Ultimo de grupos 
tradicionales cafetaleros). Lo anterior deja en evidencia que 
existeunaatracci6n por la asociaci6n sectorial para el desarro
llo de actividades financieras, especialmente en el caso de los 
productoresdecaiia,bananoycafe (los bancos4y 7 que suman 
e113.7%delosactivostotales), aunque ella no evita que puedan 
tener intereses en otrasentidades. Se observaquebuena parte 
de los bancos privados son propiedad de grupos que Be dedican 
aactividades terciarias (los ubicados en los rangos 2, 6, 8, 10, 
11, 12 y 15) y concentran el 39.6% de los activos declarados 
por losbancosprivados. Finalmente losbancosubicados en los 



Cuadro 1 

COSTA RICA: JERARQUtA DE INSTITUCIONES BANCARIAS PRIVADAS
 
SEGUN VOLUMEN DE ACTIVOS'
 

Nombre Volumen de act ivos o/c Activo total Rango G.F.p.2 

B. de San Jose 118.0 14.8 1 Pellas (NrC), Gur-di an, Alonso, Cr es
po, Durman, Sancho, Aspinall, Kader. 

B. Interfin 107.8 13.5 2 Liberman, Luckowiecky. Reifer 
B. Banex 87.1 10.9 3 Beck, Jim(lnez Borb6n, Rodriguez 

Echeverria, Yankelewitz, Monteale
gre, Sanchez Mendez, Rojas, Gonzalez 
Gonzalez, Kissling 

B. Continental 59.9 7.5 4 Cafiero s y bananeros 
BrCSA 55.8 7.0 5 Bancos del Estado 
B. del Comercio 52.6 6.6 6 QUir6a, Uribe Montealegre, Gonzalez 

Fonseca, Tanzi, Corvetti 
B. BFA 49.8 6.2 7 Rohrmoser, Peters. Pacheco, Orlich, 

Uribe Saenz, Montealegre 
B. Mercanti! 38.5 4.8 8 Aizemann 
B. Federado 35.0 4.4 9 Cooperativas 
B. Lyon 32.8 4.1 10 Vallarino 

Sigue ... 



...viene 

Nombre Volumen de activos % Activo total Rango G.F.p.2 

B. BCT 

B. Metropolitano 

B. Fincomer 
B. de COFrSA 

B. FrNADESA 

B. Cooperativo 
B. Panamericano 
Citibank 
B. Solidarista 
B. Exterior 
Bancrecen 

Total de activos 

29.4 
29.4 

25.9 
17.7 
17.4 
14.0 
7.5 
6.6 
5.8 
4.9 
1.8 

797.6 

3.7 
3.7 

3.2 
2.2 
2.2 
1.8 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.2 

100.0 

11 Baruch 
12 Weisleder, Meltzer, Formal, Maine

mer, Blau, Lang 
13 Sanyo Oil (Japoneses) 
14 Zurcher, Urbina, Jim~nez Echeverria 
15 Pujol 
16 Cooperativas 
17 
18 Ext. (USA) 

19 Asociaciones Solidaristas 
20 Tennenbaum, Daremblum 
21 Ext. (MEX ) 

1.	 Volumen de activos al 31-12-1994, en millones de d61ares al tipo de cambio de 165.63 colones por d61ar. 

2.	 G.F.P. = Grupo familiar propietario. Para la identificaci6n de los principales grupos familiares se recu
rri6 al cruce de fuentes diversas, entre ellas: informantes clave, la "N6mina general de accionistas de Ban
cos privados y cooperativos" del Banco Central de Costa Rica, el diario La Naci6n del 30 de junio de 1984, 
Hess y Li Kam (1994) y la Gufa Bancaria Costarricense 1994. 

Fuente:	 Elaboraci6n propia y CNV Y Entidades Financieras, tomado de Actualidad Econ6mica No.16, Vol IX 
1995. 



rangos 2,8, 11, 12 y 20 corresponden a gruposjudios y acUIDU
Ian eI26.3% del total de los activos de la banca privada. 

En el sector productivo lajerarquia de empresas inscritas 
en la Bolsa de Valores puede ser indicativa de la composicion 
de los principales grupos econ6micos del pais (Cfr, Cuadro 2). 
Es segura que no estan todos los que son, pero tambien hay 
certeza de que si seencuentran los sectores de mayor influen
cia, dinamismoy crecimiento. 

En los grupos econ6micos que no aparecen asociados a las 
empresas inscritas en la Bolsa 0 las entidadesbancarias desta
can el Grupo Esquivol (acronimo de los apellidos Esquivel 
Volio), con una fuerte concentraci6n de propiedades cafetale
ras; la familia sanchez, poseedoradeinteresesagroindustriales 
en gran escala y el apellido Lesko, propietario de enormes 
empresas industriales como la Firestone y la Embotelladora 
Tica (embotelladorde Coca Cola).'! 

Examinando en sintesis los cuadros precedentes pueden 
hacerse tres observaciones generales. La primera es una clara 
predominanciade la relaci6n comercio-capital financiero en la 
consolidaci6n de los principales grupos econ6micos. La segun
da, consecuencia de la anterior, es la evidencia de un peso 
relativamente menorde la relaci6n sectores productivos-capi
tal fmanciero en la conformaci6n de los grupos de poder econ6
mico. Finalmente se observa una fuerte asociaci6n 
financiero-sectorial, la cual, proponemos, esta asociada a la 
necesidad de los grupos noestrategicos dentro del nuevo esque
made desarrollo econ6mico (productores agricolas particular
mente) de mantener asegurada la disposici6n de recursos 
financieros. Estos ultimos no siempre estan seguros en los 
demasbancosprivados 0 en los bancos estatales, pues en ambos 
sistemas ocurre unareducci6n del financiamiento a las activi
dadesagropecuarias. En esta direccion conviene enfatizar que 
se trataentoncesde un movimiento defensivo, cualitativamen

11. Al encontrarse en proceso de publicaci6n este texto s e cono
ci6 la venta de Embotelladora Tica a una empresa nortea
mericana por $75 millones. T'ambien se anunci6 la venta del 
Banco Mercantil al Scotia Bank de CanadA. 
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Cuadro 2 

COSTA RICA: JERARQUtA DE EMPRESAS. GRUPOS FAMILIARES
 
PROPIETARIOS Y BANCOS PRIVADOS
 

Empresa Range/ Clave G.P.F. Bancos G.F .A. 

Florida Ice and Farm 

Lachner y Saen e SA 

Corporaci6n Matra S.A 

Scott Paper Company de CH 

I n dust ria N acio nal de 
Cemento S.A. 

Corporaci6n Pipasa 
CEMPASA 

Corporaci6n LOB Perifericoe 
DSA S.A 

La Naci6n S.A 

Durman Esquivel S.A. 

Corporaci6n CEFAS.A. 

Jim~nez Borb6n, Solera 
Steinvorth, Mendiola, Garnier 

2 C Lachner 
3 C G6mez (Nrc) 

Gonzalez Alvarado 
4 Ext. y H.P~rez 

5 Ext. y Urbina, 
Madrigal Nieto 

6 AP Chavez 
7 I Co op er at iv as 
8 C Baborto 

9 s Jim~nez Borb6n, Solera, 
Mendiola 

10 I Durman 
11 C N. Garnier 

BANEX 

Banco de Cofisa 

BANEX 

Banco de San Jos~ 

Sigue ... 



...viene
 

Empresa Range. Clave G.P.F. Bancos G.F .A.
 

Conducen S.A 

Atlas Electrica S.A. 

CoopeMontecillos R.L 

Agenda Datsun S.A 

Textiles Industriales 
de C.A. S.A 

Productos de Concreto S.A 

CORMAR S.A 

Coovivienda 
Viviendacoop R.L 

COOPESA 

Empacadora Costarricense 
de Carne S.A 

Plaat.icos para la 
Construcd6n S.A 

Cfa , Costarricense del Cafe S.A 

Peters S.A. 

12 I Ext. 
13 I Beck, Aspinall 
14 AP Ganaderos 
15 C Aizenman 
16 I Ext. 

17 I Ext. y Sauter. Steinvorth. Araya 
18 S Rossi, Fischel, Crespo. 

Grupo Florida Ice and Farm 
19 S Cooperativa 
20 S Cooperativa 
21 I Cooperativa 
22 AI Batalla 

23 I Ext. y Sauter, Steinvorth. Araya 

24 AP Grupo BFA 

25 AP Peters 

BANEX 

Banco Mercantil 

BANEX 

BANEX Banco 
del Comercio 

BANEX 

Banco BFA 

Banco BFA 

Sigue, .. 



...viene 

Empresa Rangol Clave G.P.F Bancos G.F.A. 

Tienda La Gloria S A 26 
Melones de Costa Rica S.A 27 
Capris S.A 28 
Inmobiliaria Enur 29 
Siemens S.A. 30 
Hotelera Santa Marta S.A. 31 
Cinta Azul S.A. 32 
Francisco Llobet e Hijos Ltda. 33 
Glysa S.A 34 
Almacenes Bancarios Unidos B.A. 35 
Inmobiliaria Los Peri{6ricos B.A. 36 
Quebradores Cerro Minas 37 
Haciendas Ganaderas 38 
Costarricenses S.A 

C Crespo 
AP Ext. y GonzAles Alvarado 
C Solera, Ossembach 
C Uribe 
I Ext. 
S Monge 
I Batalla 
C Llobet 
C Crespo 
S Grupo BFA -Bco. del Comercio 
C Saborio 
M 
AP 

Banco del Comercio 

BANEX 

Banco del Comercio 

Banco del Comercio 
BFA·B del Comercio 

Sigue ... 



...viene 

Empresa Rangol Clave G.P.F.	 Bancos G.F .A. 

Plantas Madres de Flores S.A. 39 AP 
Manga Rica B.A. 40 AP Lachner 

G.F.P.=	 Grupo familiar propietario. 

G.F .A. =	 Grupos familiares asociados, via sector financiero. Ver cuadro N0.1. 

Nota:	 La list a de empresas y de bancos ha sido public ada por Actualidad Econ6mica. No.ll, Volumen IX. 
Diciembre 301994. La list a de los grupos familiares propietarios se realiz6 sobre Ia base de entrevistas 
a informantes clave. Se reCiere a los duefios que "controlan" las compafiias y no a una enumeraci6n de 
la n6mina de accionistas. 

Rango: Se refiere a la ubicaci6n p or volumen del activo total al 30 de setiembre de 1994. 

Claves: Rama de actividad econ6mica: AP (Agropecuaria), AI (Agroindustrial), C (Comercio), I (Indus
tria), S (Servicios) y M (Minas y canteras). 
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te diferente del movimiento mas agresivo y dinamico que 
precipita la alianza comercial-financiera. 

LA CLASE POLITICA 

El cambiooperado en la economia ha ocurrido simultanea
mentecon ajustesen el sistemapolitico. Enlosochenta,apartir 
de la consolidacionuni taria de la oposici6n a Liberaci6n Nacio
nal se instal6 un regimen bipartidario presidencialista que 
subordina a la elecci6n cuadrienal de presidente todas las 
demas decisiones electorales. 

El fortalecimiento de los partidos tradicionales ocurre en 
medio de la crisis del sistema de representaci6n. La elecci6n 
pareciera responder al movimiento inercial de una poblaci6n 
habituada a la participaci6n en comicios, perc muy critica 
respecto del comportamiento de los politicos. La alta insatis
facci6n con los politicos puede expresarse en la evidencia de 
alternabilidad en el poderque acusa la presencia de una suerte 
de voto-castigo. 

Aunque con alternabilidad y limites a la reelecci6n (impo
sible para presidentes y no consecutiva para legisladores) el 
sistema ha inducido la profesionalizaci6n de la actividad poli
tica. 12 Los funcionarios, a menudo con formaci6n academica 
de abogados, se mantienen en una transferencia permanente 
entre puestoslegislativos y posiciones ejecutivas. En muchos 
cases se trata de personas sin empresa conocida quienes, ocu
pando posiciones publicae a los largo de muchos MOS, han 
amasado considerables fortunas. En otros casas Be trata de 

12. Schmitter y Karl, 1993, seil.alan que en la actualidad la ma
yorfa de los "representantes" son"...politicos profesionales 
que orientan su carrera alrededor de la intenci6n de alcanzar 
puestos politicos clave". Los politicos profesionales act1i.an 
en consecuencia en referencia a su propia racionalidad (ser 
electos y mantenerse en el poder) y no, necesariamente, ala 
de los sectores que representan. 



empreeariosausentistascuyaactividad principal as la polttica, 
En una proporci6n menor se encuentran en las cupulas de los 
gobiemos 0 los partidos politicos dominantes individuos que 
son representantes de sus respectivos gremios; en laAdminis
traci6n Figueres el Ministro de Turismo es un reconocido 
miembro del sector hotelero; una situaci6n semejante se pre
sent6 en el gobiemo de Calder6n Fournier con el Ministro de 
Agricultura que antes se habfa destacado como presidente de 
laCamara Nacional de Agricultura. 

Analizando lacomposici6n social de los ministros del gabi
nete inicial de laAdministraci6n Figueres Olsen, puede obser
varse una limitada presencia de representantes directos de 
grupos econ6micos. De un total de 27 posiciones de gabinete, 
solamente cinco corresponden a miembros de la comunidad 
empresarial (cerca de una quinta parte). En 18 posiciones de 
segunda magnitud (presidentes de instituciones aut6nomas) 
no apareceningunempresario. AIcomparar con laAdministra
ci6n del PartidoUnidadSocialcristiana, se observa una presen
cia ligeramente superior de empresarios en posiciones de 
gabinete. De un total de 20 nombramientos en gabinete 6 
recayeronenconocidosempresarios (una tercera parte)." En 
este caso de 15 nombramientos en instituciones aut6nomas 
ninguno fue asignado a empresarios. En ambos gobiemos las 
carteras de Obras Publicae y Transportes, Comercio Exterior 
y Turismo fueron asignadas a empresarios." 

13.Aunque en t6rminos de la composici6n de bases sociales y 
cuadros no puede afirmarse que el pusc es un partido mas 
elitista que el PLN, porque ambos se estructuran como pazt i
dos de masas, una mayor presencia de empresarios en Ia 
composici6n de sus gabinetes pod rfa indicar que sus gobier
nos si 10 son. No obstante, en la orientaci6n general de las 
poUticas econ6micas y sociales, tales diferencias se reflej an 
como poco significativas. 

14. En el caso del Poder Legislativo, por 10 menos en las ultimas 
dos legislaturas (1990-1994 y 1994-1998), si bien es mas 
dificil de identificar la adscripci6n social de los diputados, 
pues algunos de extracci6n rural pueden representar secto
res de capital local, es evidente la escasa presencia de Uderes 
empresariales 0 de empresarios reconocidos nacionalmente. 
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Como sa ve la presencia directa de empresarios en el 
ejercicio gubernamental no parece distinguir fuertemente los 
gobiernos recientes de Liberaci6n Nacionaly la Unidad Social 
Cristiana." La alternabilidad es posible porque en ninguno de 
los dos partidoslos intereses empresariales estan desprotegi
dos. Essabido, aunquesedesoonoce lamagnitud de sus aportes, 
que los grupos mas poderosos econ6micamente contribuyen 
con ambos partidosen los periodoselectorales." 

En suma aunque tradicionalmente el Partido Unidad So
cial Cristiana ha estado mas vinculado a los grupos de mayor 
poder econ6mico, ambos partidos han ejecutado un programa 
econ6mico favorable al desarrollo de la empresa privada, han 
establecidomecanismos de dialogoy de representaci6n directa 
de intereses empresariales en la conducci6n de las reformas 
econ6micas,yambos han desarrollado programas sociales su
ficientementeextendidos paramantener niveles de estabilidad 
socialy polftica. Les han cedido, ademas, algunas de las carte
ras que atienden los sectores econ6micos mas dinamicos: el 
casodel turismo convertido hoy en la principalactividad gene
radora de divisas. QUiZ8 en el pasado era correcto afirmar que 
el partido de la oligarquia era siempre contrario a Liberaci6n 

15. Hay que anotar que Rodolfo Jim~nez Borb6n un prominente 
empresario, actuando desde una posici6n de asesor no prota
g6nica ptibHcamente se convirti6 para muchos en la eminen
cia gris de la Administraci6n Calder6n Fournier. El primer 
Vice-presidente de ese gobierno, Arnoldo L6pez Echandi ha 
sido abogado de los caCetaleros y nunca tuvo reservas para 
desempenar su funci6n en "deCensa de la actividad caCetale
rail. Esto significa que aunque cuantitativamente no se dis
tinguen mucho de los gabinetes liberacionistas, en el 
gobierno socialcristiano los empresarios ocuparon posicio
nes de mayor relevancia e influencia politica. 

16. Los grupos econ6micos pueden, naturalmente, avanzar inte
reses por medio de la acci6n gremial-corporativa, como ha 
ocurrido en Costa Rica en el marco de la aplicaci6n de po lf
ticas de ajuste (CCr. Franco y Sojo, 1992). No obstante, hay 
que recordar que en Am~rica Latina, y Costa Rica no es la 
excepci6n, los intercambios personales inCormales son a me
nudo utilizados como eficientes mecanismos para influenciar 
politicas de gobierno. Al respecto ver L6pez (1992). 



Nacional. En laactualidad el programa del empresariado dina
mico estructura las acciones de gobiemo de ambos partidos, 

Los nombres de la polftica no son, en suma nombres de 
empress. Ello puede estarasociado al hecho de que los cambios 
en la economia han producido el desplazamiento de la esfera 
de las decisiones, desde el Estado hasta el ambito privado 
dominado porelMercado. MarceloCavarozzi (1994:144), con
sideraestefen6menocomo manifestaci6n politica del deterioro 
de lamatriz Estado-centrica hiperpolitizada: 

Laconductasocial, incluida laqueocurre en la esfera de la 
"sociedadcivil",estaba preferentemente orientada hacia el 
Estado. Por tal razon, el desgaste de la f6rmula polftica de 
lamatriz Estado-centrica implica no solo el desplazamien
to de la centralidad de 10politico, sino tambien la desinte
graci6n de los patrones de conducta tradicional y la 
desarticulaci6nde las identidades de los actores colectivos 
que hanestructurado talconductaen el pasado. (Trad.libre 
del autor). 

Este proceso de despolitizaci6n es lento. La preocupaci6n 
por la gesti6n directa de 10 publico esta relacionada con la 
capacidad de los distintos sectores del empresariado, de en
frentarse a las condiciones del Mercado. Cuando las circuns
tancias son favorables la acci6n colectiva es innecesaria. Pero 
cuandola politicagolpeainteresesde ramas particulares, emer
geconfuerzaladefensa activa por medio de las organizaciones 
gremiales. 

Los liderazgos precedentes 

Los neoliberales, con caidas recurrentes y continuas con
cesionesa los politicos, handictadolos terminos sobre los cuales 
Be han estructurado las reformas econ6micas de los ultimos 
MOS. Han controlado el Banco Central y el Ministerio de 
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Hacienda en momentos clave de la politica bipartidariay han 
conducido las negociaciones con los organismos financieros 
multilaterales. Pero todavia no alcanzan la Presidencia de la 
Republica, el cual sigue siendo un puesto de vital importancia 
en un regimen presidencialista, fuertemente personalizado. 

En los ultimos quince anos Costa Rica ha sido gobernada 
porcincopresidentes. Rodrigo Carazo Odio (1978-82) un caris
matico politico discipulo de Jose Figueres, con formaci6n de 
economista, condujo el pais con estilo polemico en una epoca 
marcada por la guerra en Centroamerica y el estallido de la 
crisis de la deuda. Pese a conformar un gobierno heterogeneo 
con figuras progresistas y miembros de la mas aristocratica 
oposici6n a Liberaci6n Nacional, el de Carazo puede conside
rarseel Ultimogobiernodel modelo liberacionista de la segunda 
republica, Despuealesucedieron dos mandatarios liberacionis
tas quienes pese a ella iniciaron las reformas que pusieron fin 
al programa tradicional de su partido. 

LuisAlbertoMonge Alvarez, el Ultimo presidente de la vieja 
guardia liberacionista, profesional de la politica formado en 
luchassindicales, establecio los terminos del acuerdo con Esta
dos Unidos, losorganismosmultilateralesy la empresa privada 
para ellanzamiento del modelo neoexportador, liberalizadoy 
aperturista. Tal labor fue continuada y profundizada en el 
campo de las privatizacionesdurante la gesti6n del politologo 
Oscar Arias Sanchez, hijo de ricos agroexportadores, nunca 
hombre de empresay siempre politico, que centr61a atencion 
de su gobierno en los asuntos de la crisis centroamericana, 
dejando en manos de los tecn6cratas Ia administraci6n de los 
asuntos internos. De vuelta al gobierno la oposici6n a Libera
cion Nacional con Rafael Angel Calderon Fournier, la esencia 
del moderno politico profesional, no encontr6 mas camino que 
la continuidad en materia de politica macroecon6mica. Lo 
mismo parece ocurrir con el presidente Jose Marfa Figueres 
(1994-1998), joven heredero de las glorias de su padre cuyo 
programa econ6mico, al menos hasta el primer ano, no parece 
alejarsede las metasde equilibrio fiscal y crecimiento macroe
con6micoestablecidasenel prontuariode los neoliberales. 



Ninguno de estos presidentes ha sido neoliberal. Todos con 
la excepci6n del actual han sido politicos vinculados a las 
fuerzas centristas del espectro politico nacionaly han mante
nido la actividad econ6mica subordinada a la agenda polttica, 
Ciertamenteen sus gobiernos se han impulsado y desarrollado 
refonnasdecorte neoliberal, perc en sus decisiones predomina 
eljuicio politico, antes que el tecnocratico, en un movimiento 
ciclicoquelesgarantiza, alfinaldesusmandatos, altos grados 
de popularidad. 

Miguel Angel Rodriguez, candidato del PUSC derrotado por 
el PLN en las elecciones de febrero de 1994, es en este sentido 
atipico. Su doble condici6n de empresarioy academico consti
tuye en cierto modo su desventaja. Como empresario exitoso, 
los adversaries politicos no dudaron en asociar su exito con 
manejosindebidosytratoexplotadory discriminatorio para sus 
empleados. Como academico, su fonnaci6n econ6mica y su 
credo liberal Ie han servido para recibir ataques desde las 
tiendas liberacionistas, que 10acusan de querer llevar al pais 
por lossenderos mercantiles en donde impera la ley de la selva, 
acusacion de la que hacen eco sus copartidarios que suponen 
que la ideologia socialcristiana Be basa mas en la raz6n de la 
justiciasocial que en la de la competencia econ6mica. 

Los neoliberales no han logrado convertirse en politicos, 
pues naturalmente se sienten mas c6modos en posiciones tec
nocraticas, Pero desde ahi han avanzado notoriamente en el 
control transitorio, casi estacional, de las polfticas guberna
mentales. AIcomenzar lOB gobiernos han infonnadoa la pobla
ci6n sobre el grave deterioro de las fmanzas publicae y la 
necesidadcorrespondientedeunsacrificio colectivo en procura 
de superar la crisis. Convenciendo a los politicos de que la 
reformaecon6micaes necesaria para garantizar la disposicion 
de recursosparaladistribuci6n, han logrado avanzar reformas 
mercado-dirigidas tendientes a disminuir la inflaci6n, mitigar 
el deficit fiscal y a favorecer con tipos de cambio flexible la 
actividad exportadora. 

Avanzadoel cielo polfticoyen lascercanfasde lOB procesos 
electorales, los tecn6cratas han debidoentregar BUS armas a los 
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politicos mas interesados en el equilibrio y el crecimiento a 
corto plazo, que en la sostenibilidad duradera de las reformas 
mercantiles. 

Los nueuos politicos: 
iNuevo8 tecnocratast 

En los ultimos gobiernos la evidencia del oneroso costo 
social de la crisisy las reformas econ6micas ha exigido modifi
caciones en las ofertas electorales. Aunque nunca se ha acep
tado publicamente que las politicas de ajuste aumentan los 
indices de pobreza y contribuyen en general ala expansion de 
lasbrecbas que separan a la poblaci6n, las ofertas de campafia 
en los ultimos procesos son un indicativo inequivoco de que el 
voto- castigo, de parte de los grupos mas afectados por las 
polfticas econ6micas, es determinante en la elecci6n de los 
gobiernos. 

Estasituaci6njuntoa la fuerte crisis ideol6gicaque afecta 
a los partidos tradicionales y la desaparicion de la izquierda 
partidariay de sus opciones electorales, bapermitido la incor
poraci6n de grupos de j6venes intelectuales formados en la 
politicade izquierda, que ban sido los principales ideologos de 
los programas de gobierno que se presentan al electorado. 
Emerge asi una nueva clase de tecn6cratas cuya funci6n esla 
de diseftarmed.idas que posibiliten una reforma econ6mica con 
legitimidad social. Su misi6n es, en cierto modo, continuar la 
tareadelos tecn6cratas neoliberales, "llenandola" simultanea
mente de "contenidosocial". 

En laadministraci6nAriasestos sectoresocuparon cargos 
de segundalinea, peroyaen laAdministraci6nCalder6nalcan
zaron rango de Ministros. Durante Ia campana electoral la 
presenciade estos grupos allado de lasdos ofertas partidarias 
demostrabaqueyano s610seacercabana Liberaci6n Nacional 
(porsu tradici6nsocialdem6crata) sino tambien a laoposici6n 
Social Cristiana. 



En los gobiernos de Arias y Calderon la presencia de estos 
sectores en la formulacion de las propuestas de campafia no 
correspondiocon la distribucion de cargos en el gabinete; cier
tas areas clave de la politica economics, en especialla fiscal y 
la monetaria, quedaban siempre en manos de los tecnocratas 
neoliberales. 

La Administracion Figueres inicia en este sentido una 
nueva etapa. La campafia electoral de Figueres fue manejada 
porintelectualesorganizados en la oficina de consultoria deno
minada Apoyo para la Toma de Decisiones, mas conocida por 
sussiglasATD.AItriunfaren laselecciones este grupo conserve 
el control del aniIlo de influencia mas cercano del presidente, 
cerrandoel pasoa otros liderazgos partidarios mas tradiciona
les. En la composicion del gabinete estos sectores ocuparon 
un mayor numero de carteras y de mayor importancia que en 
los gobiemos anteriores, incluida entre ellas la segunda Vice
presidencia y los Ministerios de Hacienda, Planificacion y 
Educaci6n. 

Los roces con los Iiderazgos tradicionales que mantenian 
carterasimportantescomolaPresidenciayel control del Banco 
Centraljunto a la coordinacion "ad hoc" del equipo economico, 
no se resolvieron como en el pasado en favor de las posiciones 
neoliberalesen10economicoy tradicionalesen 10politico, sino 
en favor del grupo emergente. AI finalizar el primer afio de la 
Administraeion Figueres, ATD habia logrado el control pleno de 
la politicaeconomicaysocial. 

Este grupo representa tanto una nueva generaci6n como 
unanuevaelite. Enel pasadobastabacon la trayectoria politiea 
de partido, el padrlnazgo de figuras de renombre 0 el poder 
economico para integrar gobiemos. Esta nueva generaci6n, 
ciertamente con un padrinazgo que les permiti6 el acceso, 
especialmente al Gobiemo de Oscar Arias, no mostraba mili
tancia duradera en el PLN. Muchos de ellos, por el contrario, 
iniciaronsusactividades polfticasenagrupaciones de izquierda 
hoy desaparecidas. Todos disponen de tftulos de posgrado en 
universidades extranjerasy sus actividades empresariales no 
son conocidas. Se trata de una nueva tecnocracia que afilo su 
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plumacontralos neoliberalesy las politicas de ajuste estructu
ral, aunque una vez en el gobierno ha debido pactar con los 
organismos multilaterales e impulsar medidas socialmente 
costosas, en procura de equilibrios financieros. 

La diferencia con los tecn6cratas neoliberales es que los 
nuevos tecn6cratas tienen mayor poder politico, dado que su 
racionalidad se acerca mas a las aspiraciones de reelecci6n de 
los grupos politicos. Pero se confunden con los neoliberales en 
sus condiciones tecnocniticas, mismas que les dificultan, a 
ambos, la concreci6n de sus planes en politicas efectivas. 
Comparten tambien el desprecio de los sectores sociales, po
pularesyempresariales, quevenen sus iniciativas racionalidad 
y coherencia te6rica, quiea, pero sobre todo, falta de tacto 
politico. 

LINEAS DE TENSION: 
EMPRESA Y POLtTICA 

Permaneciendocomo ambitosde actividad diferenciados, 
en donde los politicos se profesionalizan y los empresarios 
tienen una participaci6n marginal en la politica, las lineas de 
comunicaci6n entreempresay Estado Uevan alta tensi6n. 

La principalconclusi6n que parecederivarse de 10anterior 
es que la democracia costarricense, fundada en la hegemonfa 
dirigidapor una elite agroexportadora relativamente extensa, 
ha cedido ellugar a una clase dominante vinculada en mayor 
medida a las actividades terciarias que a la producci6n. Los 
tiempos de lademocraciacafetaiera, puede hipotetizarse, han 
Uegado a su final, 

Losgruposecon6micos tradicionales no han desaparecido, 
por supuesto, pero ante la evidencia de un programa macroe
con6micoque no les favoreceen primera instancia, han debido 
acercarse de manera mas directa a la defensa de sus intereses 
por medio del ejercicio abierto del poder politico. En la admi



nistraci6n Calder6n Fournier, de los pocos empresarlos en el 
gabinete, dosdeellos representaban productores agrfcolas que 
no forman parte de las actividades econ6micas consideradas 
estrategicas en el nuevo esquema de crecimiento econ6mico 
aperturista. Si se acepta que la presencia activa de los empre
sarios en la politica es una manifestaci6n de deterioro de la 
efectividad de sus instancias de mediaci6n y de control corpo
rativode la politica, un vicepresidente cafetaleroy un ministro 
de agricultura vinculado al sectorexpresan una fuerte necesi
dadde defensaactivade susinteresessectoriales. Esto significa 
que en el futuro no es previsible una mayor presencia de 
sectores econ6micos en el ejercicio directo del gobierno, a me
nos que se observe una orientaci6n de la politica que afecte 
severamente a los grupos que, hasta la fecha, han podido 
sortear los embates del ajuste estructural. 

Las bases de sustentaci6n del acuerdo politico de la clase 
dominante, ya no parecen asentarse en la dinamica de la 
economia agricola. Las implicaciones de un cambio de esta 
naturalezaen la conformaci6n de los fundamentos sociales del 
regimen politico costarricenseseran de suma importanciay no 
es este ellugarpara aventurardesenlaces. Baste por10pronto 
con la provocaci6n. 

Los hechos de la politica han mostrado tambien cambios 
sustantivos. Laconsolidaci6n del bipartidismo ha traido consi
go el fortalecimiento de las aspiraciones de las figuras que 
ostentan parentescocon lideres caudillistas. La herencia poli
tica es la principal carta de presentaci6n de individuos cuya 
trayectoria en el manejo de asuntos publicos no es tema que 
suscite mayor atenci6n. En la desesperada carrera por la vic
toriaelectoral, los partidos politicos han recurrido al expedien
te de la apelaci6n al sentimiento favorable respecto de sus 
lideres pasados. La imageneslo primero. Esta tendencia ame
naza con agudizarse si prosperan las iniciativas legislativas 
para permitir la reelecci6n. En una cultura politica centrada 
en la reverencia de la personalidad y la memoria corta y 
selectiva (que olvida con facilidad especialmente 10malo de 
cada gobierno), una reforma de este tipo podria convertir la 
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disputa por la presidencia en el coto de caza de dos 0 tres 
familias. 

Despues de la imagen viene el contenido. El mejor indica
dordequeexiste un fuerte costa social derivado de las politicas 
de ajuste, es el contenido de las promesas de mejoramiento 
futuro encampaiiaelectoral. Para laconstrucci6n del discurso 
critico, ambospartidoshan utilizadouna nueva "intelligentsia": 
una elite de profesionales, muchos de ellos entrenados en las 
ciencias sociales, que han convertido la critica del ajuste en 
instrumentodeavancehacia posiciones de Gobierno. Hasta el 
momenta, sinembargo, es muy limitado el aporte que desde ahi 
se ha realizado para laconstrucci6nde una via alternativa a la 
neoliberal paralavinculaci6nal mercado mundialy el desarro
lloequitativo.Esteesunfen6menorecienteysuduraci6nesta 
muy ligada a la dinamica electoral: la fuerza politica de los 
nuevos tecn6cratases inversamente proporcional alacercania 
conel proceso electoral. 

Del efecto combinado del patrimonialismo politico y la 
busquedadelegitimaci6n electoral emerge una profunda para
doja en laconformaci6nactual del sistema politico costarricen
se: mientras elsistema de representaci6n descansa a falta 
de mejores soportes en las lineas de parentesco, la distribu
ci6nde puestospUblicosmuestraunatendenciaa la tecnocracia 
que esta por definici6n basada en meritos y no relaciones 
familiares." 

Otros problemas afectan la relaci6n poder politico-poder 
econ6mico en los afios del ajuste en Costa Rica y su efecto en 
la legitimaci6n del sistema politico ante el conjunto de la 
sociedad. El uso de la influencia politica para satisfacer nece
sidadesempresarialespareceserunamonedadeusocorriente 
en Costa Rica, respecto de la cualla legislaci6n es muy permi
siva. Casas recientes demuestran c6mo el favorecimiento del 
grupo gobernante puede servir de estimulo a la formaci6n de 

17. Esta observaci6n se la debo a Patricio Silva de la Universi
dad de Leiden, quien se tom6 el trabajo de revisar una prime
ra versi6n de este articulo. 



negocios privados en caso de tener respaldo de los politicos de 
turno, 0 puede precipitar graves caidas en caso de no contar 
conel respaldo politico. 

Al iniciarse el Gobierno de Jose Marfa Figueres, se dio a 
conocer la forma en que la gerencia del banco estatal mas 
antiguo del pais habia realizado, durante el anterior gobierno, 
negocios de comprade titulos de deuda venezolana e irregula
ridades en la concesi6n de sobregiros que resultaron en una 
perdida de alrededor de 200 millones de d6lares. Los nuevos 
funcionarios continuaron escarbando y encontraron grandes 
perdidas asociadas a la autorizaci6n de sobregiros a empresa
rios y amigos que no contaban con garantias suficientes. Al 
final, se dice, la decisi6n de cerrar el Banco fue sumamente 
costosa, mucho mas que las perdidas producidas por los malos 
negocios. Laracionalidad del cierre, piensan algunos, es enton
ces politica y no econ6mica. Llevada a las instituciones del 
Estado, las racionalidad del mercado conlleva la desaparici6n 
de la gesti6n publica. 

En otros casas los sectores econ6micos han debido ejercer 
suinfluenciapoliticaagradosextremos para garantizarsu tasa 
de ganancia, tal y como ha ocurrido con los productores y 
comercializadores del cafea raiz de la crisis de los precios en la 
primeramitadde la decadade los noventa, 0 por los problemas 
de lacomercializaci6ndel banano, actividad cuya expansion ha 
sido fuertemente estimulada porel gobierno. Los exportadores 
no tradicionales se han mantenido disfrutando de generosos 
incentivos fiscales pese al elevadocosto financiero, a la incon
formidad de la poblaci6nyal disgusto de los organismos finan
cieros multilaterales. La capacidad distributiva del Estado se 
haenajenadode su funci6n de avance de las condiciones socia
lesde losmenos favorecidos, para convertirse progresivamente 
en complemento de la tasa de ganancia de las minorias econ6
micamentesatisfechas. 

Enel nombre del mercado, hay entre empresariosy Gobier
no una fuerte in terrelaci6n. La politica economica dominante 
deslegitimalaintervenci6n publicaen general, pero estimulay 
fomenta la creacion de toda clase de incentivos a la empresa 
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privada. La politica se vuelve asunto privado, y los temas del 
gobiemo se confunden con asuntos de empresa. Simultanea
mente la racionalidad de laempresa privada invade las activi
dades estatales. Los servicios publicos demandan rentabilidad 
y las ganancias se destinan a la disminuci6n del deficit fiscal, 
antes que a la inversion en actividades de bienestar social y 
fomento de la produccion. Los jerarcas de las instituciones 
pUblicas,enladesesperadabt1squedadelaganancia,seolvidan 
de la funcion de la banca estatal y arriesgan el patrimonio de 
losbancosdelEstadoen actividades puramente espeeulativas. 
Los funcionarios de bajo rango simplemente demandan "com
pensacion" porel cumplimientodesus funciones. Los usuarios 
a menudo la ofrecen antes que sea insinuada. "Se paga por 
peeary se peea por la paga", 

El estimulo del Estado a las actividades empresariales, 
tanto a partir de sus acciones concretas como de su retiro de 
actividadesespecificas, ha propiciadoel florecimiento de cier
tas ramasempresariales. La produccion crece, se exporta mas, 
segenerandivisas. La situacionmacroeconomica, con altibajos, 
es relativamente estable. Pero a cambio el Estado se ha dete
riorado. Incapaz de ejercer una adecuada funcion distributiva 
a causa de la intolerancia empresarial a los impuestos, no le 
queda mas salida que la compensacion transitoria a las victi
mas de la reforma. Incapacitado para invertir, ha debido con
formarse con el mantenimiento a duras penas de aparatos 
educativos y de salud cuyos niveles se distancian progresiva
mente de los servicios privados. Escaso de recursos, el Estado 
ha probado ser incapaz de realizar quiza la unica fun cion que 
no Ie es cuestionada en el sistema capitalista: la seguridad 
publica. 

Frente al Estado mercantilizado y ante una empresa que 
no requiere el ejercicio directo de la politica, la tendencia es el 
avance progresivo, cada vez mas intenso, hacia el Estado mi
nimo. Despues de todo, muchos en las elites eoonomicas y 
politicasestan convencidos de que el mejor lugar para ventilar 
los asuntos de la vida publica no es el agora sino el mercado. 
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ANEXO 

Grafico 1 
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