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LAS RELACIONES
 
PARTIDO GOBIERNO
 

Manuel Rojas Bolanos 

INTRODUCCION 

Las relaciones entre partidos politicos y gobiernos elec
tos por esos partidos han sido poco estudiadas en Costa Rica. 
En las paginas que siguen se explora esta relacion, durante 
los periodos presidenciales de 1986-1990 y de 1990-1994, es 
decir, durante las administraciones Arias Sanchez y Calderon 
Fournier, electas por partidos diferentes: Liberaci6n Nacional 
y UnidadSocialCristiana, respectivamente. Dichas relaciones 
seexploran siguiendo una propuesta de investigacion elabora

•	 El autor agradece las informaciones y sugerencias proporcio
nadas por Oscar Soley, Jos41 Manuel Valverde, Manuel L6pez 
Trigo, Constantino Urcuyo, Victor Ramirez, Mario Quintana, 
Rolando Araya, Sonia Marta Mora y Jorge Poveda. Asimismo 
las tJ.tiles sugerencias de Char Cansino, del eIDE, en M41xico, 
quien coordin6 el trabajo de investigaci6n para Am41rica La
tina. Por supuesto que eUos no son responsables de las inter
pretaciones realizadas 0 los desaciertos que contenga el 
trabajo. Muchas gracias tambi41n a Ana Grace Campos, del 
Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea 
Legislativa, por las informaciones proporcionadas y a Andrb 
Calvo por la colaboraci6n en la recolecci6n de datos. 
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da por el Profesor Jean Blondel, del Instituto Universitario 
Europeo,' a traves del examen de tres variables: el nombra
miento de los funcionarios de mas alto nivel-ministros, vice
ministros, oficiales mayores de los ministeriosy los presidentes 
ejecutivos de las instituciones aut6nomas- la definici6n de 
politicas publicas, tomando como ejemplo la politica de vivien
da y la de reforma del Estado y el otorgamiento de favores y el 
ejercicio del patronazgo. 

De acuerdo con el articulo 88 del C6digo Electoral, los 
empleados publicos no puedendedicarse a actividades politicas 
durante sujornada laboral; ademas, el Presidente de la Repu
blica, los ministros y viceministros, asf como los oficiales ma

yores de los ministerios, no pueden realizar ningun tipo de 
acci6n partidista durante el ejercicio de sus cargos. En el 
momentoen que un gobiemose constituye como tal, ocurre una 
especie de tajo que corta las relaciones del gobiemo con el 
partido politico que 10 eligi6, cuando menos formalmente. Bajo 
cuerdala relaci6n continua; pero la prohibici6n establece Iimi
tes, constituyendose en uno de los elementos que favorecen la 
independencia de los gobiemos frente a los partidos que los 
eligieron. 

EL SISTEMA DE PARTIDOS 

E16 de febrero de 1994, por vigesima primera vez despues 
de 1948, se realizaron elecciones generales para elegir las 
principales autoridadea del pais: presidente, dos vicepreaiden
tea, 57 diputadosa laAsambleaLegislativa (parlamento)y953 

1.	 En setiembre de 1990 se celebr6 un seminario en la sede del 
Instituto, en Florencia, con la participaci6n de un conjunto 
de especialistas de Europa y Am~rica Latina, donde se discu
ti61a propuesta de Jean Blondely se definieron las principa
les Uneas de investigaci6n. La propuesta del Prof. Blondel 
puede ser examinada en detalle en los trabajos citados en la 
bibliograffa. 



autoridadesmunicipales: 525 regidores y 428 sindicos. Despues 
del rompimiento del orden constitucional ocurrido en 1948, se 
han venidocelebrandoregularmente elecciones generales cada 
cuatro anos, constituyendose Costa Rica, de esta manera, en 
uno de los poeos paises de America Latina en donde la alter
nancia politica se ha realizado sin interrupci6n a 10largo de la 
segundamitad delsiglo veinte. 

En las elecciones de 1994, participaron ocho partidos a 
nivel nacional, siete de ellos con candidatos presidenciales; 
siete inscritos a nivel provincial (con candidatos a diputados y 
municipes) y uno a nivel cantonal. Pero esta imagen de plura
lismo se rompe ante la realidad, porque la escena politica esta 
dominadapordosgrandes partidos: Liberaci6n N acional (PLN) 

y Unidad Social Cristiana (ruse). En las elecciones de 1990, el 
triunfantePartido Unidad Social Cristianaobtuvoe151,4% del 
total de votos recibidos en la elecci6n de presidente y vicepre
sidentesy el Partido Liberaci6nN acional e147,1%. En conjun
to, ambos partidos captaron e198,5% del total de votos. En las 
elecciones de 1994, que fueron ganadas por el PLN, los dos 
partidos captaron aproximadamente e197% del total de votos 
validos para presidentey vicepresidentes. 

Una situaci6n similarocurre con las elecciones para dipu
tados. En las elecciones de 1990, de 57 diputados que integran 
laAsamblea Legislativa, el ruse 10gr6elegir a 29 y el PLN a 25; 
mientras que los partidos minoritarios solamente eligieron a 
tres diputados. En 1994, el PLN eligi6 28 diputados y el ruse 
25. Los partidos pequefios aumentaron ligeramente su cuota: 
cuatro diputados. En el nivel local la importancia de los parti
dos pequefios parece ser mayor, puesto que en los cantones 0 
municipios frecuentemente los partidos grandes deben recurrir 
a alianzas y coaliciones con ellos, para controlar el Concejo 
Municipal y nombrar al Ejecutivo Municipal; sin embargo, 
como lasmunicipalidadeshan venido perdiendo funciones de
bido al avance de las instituciones del gobierno central, la 
importancia de los partidos minoritarios en ese nivel es muy 
relativa. 
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Se trata, entonees, de un sistemabipartidista, pues aunque 
en los procesos electorales participan varios partidos,la mayo
riadeellos-como10indicaSartori (1987: 239) para los sistemas 
bipartidistas- no son sistemicamente importantes; solamente 
los dos grandes partidos estan en condiciones de captar la 
mayoria de los votos y de gobernar sin necesidad de recurrir a 
coaliciones con los partidos pequefios. 

El bipartidismo Be ha consolidado en la Ultima decada. 
Hasta principios de los ados ochenta 10 que existia era un 
sistema claramente dominado por un polo: el Partido Libera
ci6n Nacional, cuyos origenes se remontan a los adoscuarenta. 
La Guerra Civil de 1948 polariz6 a la sociedad y produjo un 
reacomodo del sistema politico. El grupo vencedor fund6 en 
1951 el Partido Liberaci6n Nacional, que rapidamente Be con
virti6enel partido dominante, con un programa que postulaba 
la modernizaci6n de la sociedady el Estado. 

El resto de partidos Be coaligaba intermitentemente, for
mando otro polo, posibilitando de esa manera la alternancia. 
En otras palabras, que hasta 1984, cuando se confonn6 el 
Partido Unidad Social Cristiana, el fonnatono eraclaramen
te bipartidista yexistfa un espacio relativamente amplio 
para laacci6n de los partidos pequenos, Todavia en las eleccio
nes de 1982, cuando la institucionalizaci6n del bipartidismo 
estabaen camino,los partidos pequenos obtuvieron el 7,6% de 
los votos validos emitidos para la elecci6n de presidente y 
vicepresidentes. 

Los partidos de izquierda enfrentaron grandes restriccio
nes para participarabiertamente en las campafias electorales, 
entre los MOS 1948 y 1974. Despues de 1974 comenzaron a 
aumentar su importancia, sobre todo tras coaligarse en un 
frentedenominado Pueblo Unido, que tuvo un relativo fudto en 
las elecciones de 1978 y 1982, pues lleg6 a elegir un numero 
significativo de diputados: tres y cuatro diputados respectiva
mente. Losconflictosylasdivisiones en el interiorde la izquier
da acabaron con dicha coalici6n, que practicamente deja de 
existir en las elecciones de 1986. 



Figura 1 

EVOLUCI6N DEL BIPARTIDISMO 
1963-1994 

porcentaje de votaci6n 
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Nota:	 La oposici6n al PLN estaba constituida por partidos pe
queftos y medianos, como el Republicano, el Uni6n Nacio
nal y el Renovaci6n Democr-at ica , Constituyen el antece
dente del ruac. La categoria otros incluye a los partidos 
de izquierda. 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

17 



18 

En la actualidad los partidos pequeiios no constituyen 
opciones ideol6gicasy programaticas reales para el grueso del 
electorado costarricense, salvo como forma de protesta contra 
las deficiencias, las practicesy los esquemas organizativos de 
los dos grandes partidos. Esos partidos tienen ademas dificul
tades paraextenderse en el nivellocal, porque no tienen acceso 
a los recursos del Estado para favorecer a comunidades e 
individuos, salvoque negocien su apoyo a la bancada oficial en 
laAsamblea Legislativa, 10que significa, por supuesto, la per
dida de independenciade criterio en asuntos de trascendencia 
nacional. 

Puesto que los dos unicos partidos que en la actualidad 
pueden formar gobiernos son el PUSC y el PLN, conviene dete
nerseen sus particularidadesestructuralesy sus efectos sobre 
el sistema politico. Las dos grandes corrientes politicas del 
presenteson en buena medida la herencia de los aiios cuarenta. 
Aunque hubo mutaciones y transfiguraciones, tanto en plan
teamientos como en figuras, el peso de la historia todavia 
constituye un fuerte elementomovilizador del electorado. Por 
esa raz6n no resulta extrafio que en la primera mitad de los 
aiios noventa, los principales lideres de los dos partidos 
que dominan la escena politicacostarricense, Heven los apelli
dos de los grandes contendientes de aquella epoca: Calder6n y 
Figueres. 

Quizaporeso Urcuyo (1992: 25) afirma que "La imagen del 
partido-organizacionodel partido ideol6gico, no corresponde a 
la realidad de nuestros partidos politicos, que pasaron de la 
etapadel caudillismo a una breve transici6n hacia10organiza
do e ideol6gico, pero sin dejar de ser maquinarias electorales, 
para ingresar hoy d.ia en la fase del 'caudillismo electr6nico'." 
Pero la aseveraci6n es correcta a medias, porque uno de los 
grandes partidos, Liberaci6n Nacional, pudo avanzar un trecho 
por el camino de la organizaci6n estable a nivel nacional, 
combinandoelcaudillismoconel planteamiento programatico; 
los partidos de izquierda tambien hicieron 10suyo por esos 
rumbos, pero ciertamente no sucedio lo mismo con el conjunto 
de partidos que se fundieron en el Partido Unidad Social 
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Notas: El esquema izquierda-derecha ha perdido validez hoy en 
dia; sin embargo era util hasta finales de los anos ochen
tao 
Alianza Popular era una coalici6n integrada por los 
partidos Frente Amplio Democrat ico y Van guardia Po
pular. 
Pueblo Unido Cue una coalici6n de izquierda, original
mente integrada por los partidos Vanguardia Popular, 
Soc. Costarricense y Movimiento Revolucionario de los 
Trabajadores. Asi se mantuvo hasta 1982. Las divisio
nes acabaron con ella. 
Unidad era una coalici6n integrada por 108 partidos 
Renovaci6n Democrat ica, Uni6n Popular y Dem6crata 
Cristiano. 
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Figura 2 

EVOLUCION DE LOS PARTIDOS pOLiTICOS 
1978-1994 
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Cristiana en 1984. Si bien es cierto que existian algunas afini
dades ideol6gicas entre los partidos quese fusionarony que un 
sector de Ia Democracia Cristiana intent6 construir un plan
teamientodoctrinario que diera sustento al proceso de fusion, 
en el PUSC ha pesadomas la presencia de un Iider-RafaelAngel 
Calder6n- con capacidad para aglutinar fuerzas de proceden
cias muy diversas, cuyo comun denominador era la oposici6n 
frontal al PLN. Puestoque continuarcon la divisi6n significaba 
fortalecer la posicion dominante de ese Partido y acentuar su 
propiadebilidad, los dirigentes de aquel conjunto de fuerzas se 
convencieron de la necesidad de conformar el ruse, minimi
zando las diferencias entre grupos. 

Aello habria que agregar laexistencia en los anos oehenta, 
de un contexto favorable para la reagrupaci6n de fuerzas polf
ticas, pese a ladificilsituaci6n econ6mica del pais. La presencia 
del GobiernoSandinistaen Nicaragua, presentada por politicos 
y medios de comunicaci6n como una amenaza para la integri
dad nacional, se convirti6 en un elemento aglutinador de la 
sociedadcostarricense, que favoreci61a formacion de dos gran
des bloques, achicando el espacio para lasagrupaciones politi
cas pequefias, especialmente las de izquierda. De todas 
maneras, Costa Rica no ha sido una sociedad polarizada en el 
plano ideol6gico-polftico; las posiciones antisistema han sido 
muydebilesylaexistencia de unacultura politica que favorece 
el consenso-incluso que 10llega a forzar- mantiene el disenso 
dentro de limites controlados, rozando algunas veces los dere
chos de las minorias. 

Hasta 1982 el PLN mantuvo, en sus planteamientosy en la 
praetica, una posicion cercana a lasocialdemocracia: favorecia 
el intervencionismo estataly Ia conformaci6n de un conjunto 
de instituciones de bienestar social, mientras que los otros 
partidos, conlaescepcion de los de izquierda, postulaban plan
team.ientos de raigambre liberal. En el plano organizativo el 
PLN mantenia unaorganizacionyactividad casi permanentes, 
que por supuesto, se redoblaban en los pertodos de campaiia 
electoral. La organizaci6n del Partido era 10suficientemente 
centralizada como para poder definir y mantener discursos y 



politicas mas 0 menos unificadas, 10que no impedia la presencia 
del fraccionalismo, pero dentro de limites manejables. 

La si tuaci6n cambi6 en el transcurso de los aiios setenta y 
ochenta: el Partido evolucion6 hacia una maquinaria electoral, 
evoluci6nque estuvoacompaiiada de la perdida de vigencia del 
programatradicionaly del fortalecimiento de grupos y fraccio
nes. La direcci6n centralizada se fue debilitandoy en la actua
lidad, siguiendo las pautas propuestas por Blondel, podemos 
afirmarque Liberaci6n Nacional es un partidobastante desar
ticulado, a pesar de que el fonnato sigue siendo el de un partido 
centralizado. Un enonne fraccionalismo, originado en divisio
nes de tipo personalista, que intentan revestirse con el ropaje 
de la diferencias programaticas, impide hoy en dia, al PLN 

establecer lineamientos de politicas que puedan ser aplicadas 
par los gobiemos que elige 0 perseguidas desde la oposicion. 

EI Partido Unidad Social Cristiana, par otra parte, es un 
partido que nacio centralizadoy con un alto grado de articula
cion. La hegemoniacasi indiscutible de un Iider, ha mantenido 
bajo control el fraccionalismo y ha favorecido la definicion de 
discursos y politicas partidarias; sin embargo, la accion del 
Partido, durante el gobiemo ejercido entre 1990 y 1994, fue 
escasamas alla de la actividad electoral. 

AI perder vigencia el programa tradicional del PLN, el 
pragmatismo se ha acentuado y la distancia ideo16gica entre 
los dos grandes partidos Be ha acortado. El planteamiento que 
aquel Partidosostuvo durante casi tres decadas fue abandona
do en el transcurso de los aiios ochenta, par las exigencias de 
la crisis econ6mica intema y los cambios en el contexto inter
nacional, que seiialaban otros fonnas de enfrentamiento a los 
problemas de la economia y la sociedad, La social paso a un 
segundo plano y el enfasis en las practicas gubemamentales 
fue colocadoen la refonna econ6mica. Aunque no Be desmonto 
elaparatodebienestarsocial, algunas de sus instituciones han 
sufrido un deterioro notable, sobre todo en 10relative a salud y 
educaci6n. 

Aunquelcs liberaeionistas Be siguen Ilamando socialdem6
cratas y califican al ruse como neoliberal, 10cierto es que las 
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fronteras entre ambos partidos se han diluido en la medida en 
que ambos confluyen hacia posiciones de centro derecha. Las 
cupulas dominantes en ambos partidos mantienen posiciones 
cercanas en 10 que se refiere al ajuste macroecon6mico, la 
aperturacomercial, la reforma del Estado, la politica social, etc. 
Porotra parte, laatenci6n que algunos organismos financieros 
multilaterales han comenzado a dar a la politica social, ha 
facilitadoladisminuci6ndeladistanciaideo16gicaentrelosdos 
grandes partidos: en los planteamientos actuales de ambos ha 
reaparecido, ocupando un lugardestacado, la preocupacion por 
los aspectos sociales, 10que no sucedia en los afios ochenta. 
Usando los terminos de Sartori, 10que existe hoy en dia es una 
situaci6nde segmentaci6n (Sartori: 161). 

En el plano de la acci6n politica la situacion es tambien 
similar hoy en dia en los dos grandes partidos: las estructuras 
partidariasno parecen tenerotra funcion que la de operar como 
catapultas para el lanzamiento del candidato de turno. Las 
asambleas de distrito, canton, provincia y la nacional, 2 

Be 

reilnenen la mayo ria de los casos solamente para tomaracuer
dos sobre asuntos organizativos; otras instancias tienen una 
actividad limitada, como las comisiones de estudio, etc. Los 
grupos que se van conformando alrededor de los aspirantes a 
la proxima candidatura presidencial realizan actividades y 
movilizan recursos, pero con un objetivo limitado en terminos 
estrictamente partidistas. EI grupo parlamentario constituye 
lacaravisibledel partido, en los periodos, entre elecciones, pues 
los otros 6rganos Be manifiestan raramente en las discusiones 
sobreasuntosde trascendencia nacional. 

En otras palabras, que del conjunto de funciones que Be 

espera que cumplan los partidos, tanto el PLN como el pusc, 
basicamente Be ocupan de organizar la poblaci6n para partici 
parenlaseleccionesydereclutarla"clasepolitica".Handejado 
de lado lafunci6n de intermediaci6n entre la sociedad civilyel 

2.	 Administrativamente el pais est' dividido en provincias, que 
son las divisiones mayores, cantones y distritos. Esta divi
si6n es la base de las circunscripciones electorales actuales. 



Estado, y la preparaci6n de programas y propuestas diversas, 
asf como su promocion en el nivellegislativo 0 ministerial, se 
ha tornado casi inexistente. 

En los periodoselectorales, en ambos partidos el candidato 
presidencial de turno y su grupo de colaboradores cercanos 
asumen la direccion del partido casi en forma absoluta. La 
figura del candidato crece y se debilita la imagen del partido, 
en un movimiento de concentraci6n de poder que se mantiene 
en el periodo, en caso de resultar electo. En efecto, una vez 
elegido el partido queda atras puesto que como veremos, hay 
una gran independencia del Presidente de la Republica tanto 
en el nombramiento de los ministros y de otros funcionarios, 
comoen la definicion de politicas publicas, No hay gobierno de 
partidostricto sensu (partygovernment), situacion que, cierta
mente, permite al ejecutivo un amplio espacio de maniobra, 
sabre todo en el plano de las negociaciones con organismos 
multilaterales; pero tambien constituye una desventaja, por
que en ciertas coyunturas los gobiernos carecen de los apoyos 
que solo los partidos pueden proporcionar. 

EL SISTEMA ELECTORAL 
Y EL REGIMEN POLITICO 

De acuerdo con el texto de la Constituci6n Politicade 1949, 
"Costa Rica es una Republica democratica, libre e inde
pendiente", y el "Gobierno de la Republica es popular, repre
sentativo, alternativo y respansable." La "ejercen tres Poderes 
distintos e independientes entre sf: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial." 

La elecci6n de presidente y vicepresidentes se realiza si
multaneamente con la de diputados para la Asamblea Legisla
tivay con la de munfcipes. Se trata de elecciones directas y de 
una vuelta. El sistema de mayoria se usa para la elecci6n de 
presidenteyvicepresidentes, mientras que para la elecci6n de 
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diputados y municipes se usa el sistema de representacion 
proporcional, de cociente y subcociente. Los diputados son 
electos de acuerdo con listas provinciales cerradasy los mum
cipes de acuerdo con listas cantonales tambien cerradas. 

Para ser electo Presidente, el candidato ganador debe ob
tener al menos el 40% de los votos; si ese porcentaje no es 
alcanzado porningunode los candidatos contendientes -10 que 
nunca ha ocurrido--la Constituci6n sefiala la repeticion de las 
elecciones dos meses despues, con la participacion de los dos 
candidatos que hayan obtenido el mayor numero de votos. La 
Constitucion de 1949 originalmente permitia la posibilidad de 
reeleccion presidencial despues de ocho anos de haber sido 
ejercido el mandato, pero una reforma de junio de 1969, prohi
bi6totalmente la reeleccion. 

Aunque muchos de los articulos han sido reformados, el 
C6digo Electoral vigente data de 1952. En el se establece que 
son electores todos los costarrlcenses de uno u otro sexo, ma
yores de dieciocho aDOS,

3inscritos en el Departamento Electo
ral del Registro Civil, con las excepciones del caso. La Division 
TerritorialAdministrativaformuladapor la instancia publica 
correspondiente, se usa paraestablecer los distri tos electorales, 
a veces subdividiendo un distrito administrativo a fin de favo
recer la emisi6n de los votos. En las elecciones de febrero de 
1994 los electores votaron en 1.767 centros establecidos a 10 
largo y ancho del pais. 

La elecci6n presidencialejerce una influencia directa en los 
resultados de las elecciones de diputados y municipes, puesto 
que produce un efecto de arrastre que afecta la representacion 
proporcional (Urcuyo: 36), con ventajas para los grandes par
tidos. Enese sentido, de acuerdo con la clasificacion de Sartori 
(1988: 61) el sistemaelectoral costarrlcense podriaser clasifi
cadocomo"fuerte", en la medida en que"...condiciona-constri 
fiey restringe-laconducta del votante...",quiense ve obligado 
aescoger"...las mas de las veces a quienes encabezan la carrera 

3.	 La edad para votar fue rebajada a principios de los ancs 
setenta, de 21 a 18 afios. 



(a menos que prefiera malgastar su voto)." A ello habria que 
sumarelsistemade listacerrada, que restringe las opciones del 
votante. 

La simultaneidad entre la eleccion presidencial y la de los 
diputados, refuerzalainfluencia de los candidatospresidencia
les en la designacion de los aspirantes a diputados, colocando 
de esa manera las bases para su posterior influjo sobre la 
Asamblea Legislativaen caso de serelectos. 

Aunque no es posible senalar una relacion de causa-efecto 
entreel sistemaelectoralyel sistema de partidos en Costa Rica, 
es indudable que el primero ha reforzado las tendencias bipar
tidistas presentes en la sociedad. Las grandes agrupaciones 
gozan de ventajas que le son negadas a los partidos pequelios, 
como la posibilidad de disponer de un fuerte financiamiento 
estatal: el dos por ciento del promedio de los presupuestos 
ordinarios de la Republica durante los tres afios previos a la 
celebraciondeelecciones, sededica a atender los gastos electo
rales de los partidos que obtengan cuando menos e15% de los 
sufragios validos. 

La retorica politicacostarricense afirma queellegislativo 
es el primer poder de la Republica; sin embargo, en la realidad 
el regimen es presidencialista y este caracter se ha venido 
acentuando cada vez mas. En efecto, los conflictos y las trans
formaciones ocurridas en el interior de los partidos politicos, 
asi como el incremento de la influencia de los organismos 
fmancierosintemacionales en el rumbo de la politica economi
cay social del pais, ocurrido en los alios ochenta, ha marcado 
el fortalecimientodel poderdel Presidente de la Republica. 

Si bien es ciertoque en la Asamblea Constituyente de 1949, 
se pretendio debilitar al Poder Ejecutivo para evitar que se 
repitieran los excesos del pasado (Gutierrez, 1979: 65), al cabo 
de masdecuatrodecadasde vigencia de la actual Constitucion, 
la preponderancia del ejecutivo es indiscutible. Como contra
partida, la Asamblea Legislativa ha perdido autonomia y ha 
vis to mermado su poder, convirtiendose en una especie de 
apendice del ejecutivo. La mayoria de las iniciativas proviene 
de aquel, no solo en 10que se refiere a proyectos de ley, sino 
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tambien a aspectos que son potestad del Legislativo, como el 
nombramiento del Directorio Legislativo, de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, del Contralor General de la 
Republicay del Defensorde los Habitantes de la Republica. 

En el periodo que se inici6 el8 de mayo de 1986y concluy6 
el 7 de mayo de 1990, la Asamblea Legislativa aprobo un total 
de 1081eyes, la mayoria de las cuales (53,3%) fueron iniciativa 
del Poder Ejecutivo. Del total de leyes aprobadassolamente el 
15,7%fueron iniciativadel partidooficial, el PLN. Dell de mayo 
de 1990 al30 de abril de 1994, la Asamblea aprob6 un total de 
260 leyes, el45,5% por iniciativa del Poder Ejecutivo, mientras 
que los diputados del zusc fueron los autores del 18% de las 
leyes aprobadas. Enambos casos, la mayoria de las iniciativas 
provenientes de los diputados se refieren a asuntos de menor 
cuantia, como la adecuaci6n de tarifas municipales. 

Una comparaci6n con los afios 1962-1969, aunque las 
condiciones sociopoliticas eran diferentes, arroja resultados 
interesantes. Entre 1962 y 1965, bajo una administraci6n del 
PLN, laAsambleaLegislativa aprobo 6681eyes, e149% producto 
de la iniciativadel PoderEjecutivo; en el siguiente periodo, bajo 
unaadministraci6n contraria al PLN ( 1966-1969), la Asamblea 
aprob6 793 leyes, el 37% producto de la iniciativa del Poder 
Ejecutivo. Aparentemente, entonces, durante las administra
cionesdel PartidoLiberaci6n Nacional, el Poder Ejecutivo tiene 
mayores posibilidades de influir en la definicion de la agenda 
legislativa (Gutierrez, 1979: 91). 

Las prerrogativasque leotorga la Constituci6n al Ejecuti
YO, como el derecho de veto, la iniciativa exclusiva en materia 
presupuestariay la iniciativa, tambien exclusiva, en los perio
dos de sesiones extraordinarias (Urcuyo: 33), favorece la con
centraci6n del poder, hasta el punto que algunos se han 
atrevidoa calificarel regimen de "presidencia imperial" (Rodri
guez, 1989: 228). 

Aunque la Constituci6n sefiala que el Presidente es respon
sablede susactos, el electorado no tiene posibilidades reales de 
reclamar dicha responsabilidad, en la medida en que no existe 
la reelecci6n presidencial. Si una determinada gesti6n presi



dencial es mal evaluada por la poblaci6n, el partido que eligi6 
al Presidentegeneralmente resulta castigado en las siguientes 
elecciones; sinembargo, comose ha indicado, el partido comun
mente ha estado desconectado de la funci6n gubemamental. 
Por esa misma razon, una buena gesti6n gubemamental no 
necesariamente es asociada por los ciudadanos con el partido 
al cual pertenece el Presidente. 

Figura 3 

PROYECTOS APROBADOS,
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RECLUTAMIENTO DE LA 
CLASE POLITICA 

La procedencia de los altos cuadros gubemamentales, en 
terminos de filiacion politica, asi como el grado de influencia 
de los partidos en el nombramiento de esos cuadros, son dos 
indicadores usados en este trabajo, para detenninar el grado 
de influencia de los partidos en los gobiemos. 

Se ha examinado la procedencia de ministros, vice minis
tros y oficiales mayores de los ministerios, dentro del gobierno 
centralyde los presidentesejecutivosdediecisiete instituciones 
autonomas," con la ayuda de infonnantes clave dentro de los 
partidos, porque estos carecende registros que pennitan esta
blecerobjetivamente la pertenencia partidariade este conjunto 
de funcionarios. 

La pertenencia partidaria implica no solo simpatia por el 
partido sino posesion de un historial de participaci6n, esto es, 
de una participaci6n efectiva dentro de las actividades del 
partido mas alla de la campafia electoral inmediatamente 
anterior a la designaci6n de un individuo como funcionario de 
gobiemo. Esta participaci6n puede haber ocurrido en uno de 
los 6rganos superiores del partido, en una comisi6n de 
trabajo 0 en uno de los organismos de base (comite cantonal 0 

provincial) . 
Puesto que el Partido Liberaci6n Nacional tiene varias 

deeadasde existencia, las posibilidades de participaci6n en los 
terminoa definidos son mucho mayores que en el Partido Uni
dad Social Cristiana, dado su corto historial. En este Ultimo las 
historias de participaci6n no pueden remontarse mas alla de 

4.	 Se trata de instituciones estraUgicas dentro del Estado cos
tarricense, como el Instituto Costarricense de Electricidad, 
la ReCinadora Costarricense de Petr6leo y la Caja Costarri 
cense de Seguro Social, para citar solamente tres de ellas. Se 
excluyeron los bancos estatales, con excepci6n del Banco 
Central, dada su importancia en la direcci6n de la politica 
econ6mica del pals. 



1984, cuando el conjunto de partidos que integraban la Coali
cion Unidad pudo transformarse oficialmente en partido. 

De acuerdo con la informacion recogida, en laAdministra
cion Arias, de 29 nombramientos realizados a 10largo de cuatro 
anos en el nivel de ministros, 8 recayeron en personas sin 
historial, en los terminos definidos arriba, dentro del Partido 
Liberacion Nacional. Dentro de la Administracion Calderon 
Fournier, tambien de 28 nombramientos en ese nivel, 8 reca
yeron en personas sin historial dentro del Partido Unidad 
Social Cristiana. Aunque los porcentajes son similares, como 
puede verse en el cuadro 1, las situaciones son diferentes. La 
Administracion Arias Sanchez sucedio a otra administracion 
del mismo Partido, 10que en algun grado limite sus posibilida
des de seleccion de funcionarios dentro del grupo con mayor 
tradicion liberacionista. En segundo lugar, el entonces Presi
dente Electo, Oscar Arias, manifesto abiertamente sus inten
clonesde nombrar en los cargos mas altos de la administracion 
publica, alas personas que el considerabacon meritos profesio
nales y personales suficientes para desempefiarlos adecuada
mente, independientemente de su trayectoria politica. Es 10 
quese denomino "meritocracia". 

En estaAdministracion, cuando menos dos de los nombra
mientos de ministros recayeron en personas no s610sin trayec
toria politicadentro de Liberacion Nacional, sino tambien con 
un pasadodeoposicionalastesisdedicho Partido. Por supuesto 
que los referidos nombramientos provocaron reacciones nega
tivas dentro de las estructuras del Partido y la conducta de 
Arias fue calificadaen amplios circulos liberacionistas como de 
"antipartido". Sin embargo, este tipo de nombramientos tenia 
antecedentesdentro de la historia del PLN; es posible encontrar 
en gobiernos anteriores de dicho Partido, funcionarios de este 
rango que no procedian de las tiendas liberacionistas. La in
quietudque provoc6 en las estructuras del Partido los nombra
mientos realizados por Arias, tiene que ver con su posicion 
personal. Enefecto, puestoquesu candidatura se habia logrado 
consolidar, a pesar de no contar con el apoyo de los lideres 
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Cuadro 1 

NOMBRAMIENTOS REALIZADOS 
1986-1994· 

GOBIERNOS MINISTROS	 VICE· OFiCIALES PRES. 
MIN. MAYORES Ej. 

Administraci6n 
Arias Sanchez 
1986-1990 

Total
 
nombramientos 29	 28 27 25
 

Sin historial
 
partidario 27,6% 46,4% 33,3% 8,0%
 

Desconocido	 3,6% 7,4%
 

Administraci6n 
Calder6n Fournier 
1990-1994 

Total 
nombramientos 29	 29 21 24
 

Sin historial
 
partidario 27,6% 69,0% 33,3% 37,5%
 

Desconocido	 4,8%
 

•	 Ministros; Viceministros; Oficiales Mayores y Presidentes 
Ejecutivos. 

hist6ricos y buena parte de la estructura formal del Partido, 
SUB acciones tendian a ser evaluadas mucho mas criticam.ente. 

Pero poreste mismo distanciamiento, comparativamente 
con otros presidentes elegidos por el PLN, Arias tenia mayor 
libertad paraescogersus colaboradores inmediatos. Esta liber
tad Bereflej6sobre todo en la escogencia de viceministros. Pero 
10que en su momento fue criticado como peIjudicial para el 
Partido, a la larga Bereve16como un beneficio, porque favoreci6 
la incorporaci6n de un grupo de j6venes intelectuales y profe
sionales que remozaron, y en no pocos casos sustituyeron, las 



antiguasestructuras partidarias. En ese sentido, Arias abrio el 
camino de la renovacion partidaria, aunque tambien es cierto 
queesapartirde este momenta que las tendencias centrifugas 
seagudizaron dentrode Liberaci6n Nacional. 

En el caso de los viceministros, de 28 nombramientos 
realizados endicha Administraci6n, 13 recayeron en personas 
sin historialliberacionista. EI numero de este tipo de nombra
mientos es todavfa mayor dentro de la Administracion Calde
r6n Fournier: 20 de 29 nombramientos, es decir, el 69%. Esta 
situacion se explicaenbuena partepar el incipiente desarrollo 
delPartidoy la necesidad de reclutar nuevos cuadros en el mas 
alto nivel, En ese sentido, los nombramientos de viceministros 
jovenes, sin una historia partidaria, tiene efectos diferentes en 
el PLN y en el ruse: el efecto renovador es mucho mayor en 
este ultimo Partido. 

De 27 nombramientos realizados durante el Gobierno de 
OscarArias, en el nivel de oficiales mayores de los ministerios, 
9 no tenfan historialliberacionista, ajuicio de los informantes 
consultadosy de 2 era desconocido. En este mismo nivel, en el 
Gobierno de Calderon Fournierse realizaron 21 nombramien
tos, 7 de ellos recayeron en personas sin historial partidario. 

Enel nivel de presidentes ejecutivos de instituciones auto
nomas, de 25 nombramientos realizados durante el Gobierno 
de OscarArias, 2 recayeron en personas no claramente identi
ficadas como liberacionistas; mientras que en este mismo nivel, 
durantela Administracion Calderon Fournierse realizaron 24 
nombramientos, 9 de ellos en personas sin un historial parti
darioclaramenteestablecido. 

Si se compara el total de nombramientos realizados por 
cada uno de los dos gobiernos contemplados en los niveles 
establecidos, lasituacion parece ser muy diferente, como puede 
observarse en la siguiente figura. Del total de nombramientos 
realizados en laAdministracion Arias Sanchez, 67,8% se hicie
ron en miembros reconocidos del Partido Liberacion Nacional, 
mientras que en la Administracion Calderon Fournier el por
centaje de estos nombramientos cae al 56,3% y aumenta Ia 
categoria "no partidarios" al42,7%. Como fue senalado, estas 
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Figura 4 
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cutivos de instituciones aut6nomas. 

diferencias obedecenen gran medida a las particularidades de 
losdesarrollos historicos de ambos partidos. 

Ahora bien, i.cwil es el papel de las estructuras formales del 
partido en los nombramientos de estos funcionarios? La situa
cion essimilar en las dos agrupaciones. Puesto que durante la 
campafia electoralla direccion del partido pasa a manos del 
candidato, estedispone de libertad para nombrar sus colabora
dores inmediatos. Esto posibilitael acercamiento de personas 
con poca 0 ninguna trayectoria partidaria, que gozan, sin 
embargo, de la confianza del elegido. La campafia electoral 
sirveentonces a loscandidatos para reclutar dentroyfuera del 
partido, a personas que podrfan desempeiiar los mas altos 
cargosde la administracion publica, de resultar triunfantes en 
los comicios. En la mayorfa de los casos es posible identificar, 



antesdeque se celebren las elecciones, el grupo dentro del cual 
se realizaran la mayor parte de los nombramientos en los 
nivelessefialados. Si los resultados de las elecciones no favore
cen al Partido y su candidato, algunos de los nuevos reclutas 
pasan a engrosar las filas partidarias. 

Ala hora de la verdad, los nombramientos son realizados 
por el candidato triunfante y su grupo inmediato de colabora
dores, que posiblemente no pasa de media docena de personas.a 
Las estructuras formales del partido (comite ejecutivo, direc
toriopoliticoyasamblea Nacional), tan to dentro de Liberaci6n 
Nacional como deUnidad Social Cristiana, no cumplen ningun 
papel. Ni proponen nombres ni son consultados oficialmente. 
Existeelmecanismodeconsultasinformalesconlosmasaltos 
niveles de liderazgo del Partido, pero no es un mecanismo 
determinanteyen muchos casos s610se trata de una forma de 
notificar -una especie de cortesia- a la alta dirigencia del 
partido sobre las decisiones tomadas. EI veto pocas veces se ha 
dado. 

Algunas veces, grupos de interes dentro del Partido (em
presarios, sindicalistas, etc.), realizan gestiones para apoyar el 
nombramientodeuna determinada persona dentro del gabine
te 0 en una institucion autonoma; pero son gestiones que se 
realizan usando canales informales, no las estructuras del 
Partido. Generalmente estos movimientos son tomados en 
cuenta, 10 mismo que la correlacion de fuerzas dentro del 
Partido, pero la ultima palabra la tiene el presidente electo y 
su inner circle. Sin embargo, una vez realizados los nombra
mientos, generalmentelasestructuras partidarias manifiestan 
publicamente su apoyo y losjustifican ante la opinion publica 
y las bases del partido. 

Comofue senalado, durante la campafia electoralla direc
cion del Partido pasa a manos del candidato presidencialy del 
comite de campafia; el directorio politicoy el comite ejecutivo 

5.	 En los casos analizados, estos grupos han estado integrados 
por las esposas de los candidatos y por sus colaboradores 
inmediatos. 
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nacional practicamente desaparecen. No es sino despues de 
pasadas las elecciones que estos 6rganos se vuelven a activar; 
pero si el candidato ha resultado electo, su poder sobre el 
Partido se mantiene hasta el momento en que asume la presi
dencia de la Republica. A partir de ese momento, como fue 
seiialado, ocurre un distanciamiento entre el Gobierno y el 
partido. 

En el caso del puse, para las elecciones de 1990, el presi
dente del Partido fue nombrado candidato y el comite de 
campaiia fue integrado por las mismas personas que conforma
ban el comite ejecutivo del Partido. En esas circunstancias la 
estructura formal del Partido y el comando de campafia se 
fundieron, con el consiguiente fortalecimiento del poder del 
candidato. Esto no favoreci6 en forma alguna al Partido, por
que una vez finalizada lacampafia electoral, la mayor parte de 
ladirigencia paso al gobierno; la direcci6n del Partido fue adar 
a otras manos y se estableci6 una lucha por elliderazgo en su 
interior que no favoreci6 su influencia dentro del gobierno, 
cuando menos en el primerafio de laAdministraci6n Calderon 
Fournier. 

Aestoselementoshabria que sefialar la carencia, en ambos 
partidos, de plataformas programaticas que sean algo mas que 
declaraciones generales de principios, de escasas 0 nulas con
secuencias practicas. Las cambiantes condiciones sociopohti
cas del pais yde la region centroamericana en los anos ochenta, 
no favorecieron el establecimiento de compromisos de cierta 
duraci6n, a pesar de los esfuerzos realizados." Los programas 
de gobierno,como sucede en la mayoria de los casos, solamente 
sirven para atraer votos durante las campanas electorales; su 
cumplimiento por 10tantoeslimitadoylas instancias partida
rias casi no ejercen ningun tipo de control en este aspecto. La 
Administraci6n Arias, por ejemplo, no base nunca sus evalua
ciones en el programa de gobierno divulgado durante la cam

6.	 Por ejemplo, el Partido Liberaci6n Nacional realiz6 dos con
gresos ideo16gicos en los afios ochenta, con eacaaas repercu
stones en el plano de las acciones de los d os gobiernos que 
eligi6 en esa decada, 



pana electoral, sino en un discurso pronunciado por el Dr. 
Arias un dia despues de las elecciones de febrero de 1986, en la 
escalinata de la Catedral Metropolitana de San Jose, donde 
sefialo un numero de promesas similar al de los peldanos de 
dichaescalinata. 

Durante 1a campaiia electoral de 1989-1990, e1 PUSC 

present6 un vo1uminoso documento titulado "E1 futuro es de 
todos; programa de gobiemo 1990-1994". Sin embargo, la Ad
ministraci6n Calder6n se neg6 a ser evaluada con referencia a 
ese documento, por cuanto el programa real de gobiemo -es 
decir, 10que rea1mente hizo en el cuatrienio 1990-1994-- en 1a 
mayoria de los aspectos se aleja bastante del documento sena
1ado. En esas condiciones, es poco 10que los partidos pueden 
hacer parafiscalizar el desempefio de los gobiemos que eligen. 

POLITICA PUBLICA Y PARTIDO 

E1 conjunto de decisiones y acciones que conforman una 
politica publica, es el resu1tado de 1a interacci6n entre un 
agregado diverso de actores sociales, gubemamentales y no 
gubemamentales, que ejercen su influencia en momentos dife
rentes, desde su fase inicial hasta su ejecuci6n (Cansino, 1993: 
6). Entre ese conjunto de actores, los partidos politicosjuegan 
un pape1, procesando y canalizando demandas que provienen 
de los sectoressocialesyde los grupos de interes de diverso tipo 
presentes dentro de 1a organizaci6n; pero tambien de grupos 
fuera de laorganizaci6n, que se acercan al partido 0 a los cua1es 
e1Partido desea acercarse. 

Con e1prop6sitode in vestigar1ainfluencia de los partidos 
de gobiemo en 1a formu1aci6n de politicas publicae, hemos 
seleccionado dos issues re1evantes durante los periodos guber
namentalesde 1986-1990y 1990-1994: lapoliticadevivienda 
y la politica de reforma del Estado. 
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1. La politica de vivienda 

La escasez de vivienda es un problema que se vino agra
vando desde los anos setenta, debido al aumento de poblacion 
ya la ausencia de una politica dirigida a solucionar las necesi
dadesde viviendade las sectoresdemas bajos ingresos. La crisis 
econ6mica que afect6 al pais a principios de los afios ochenta 
agudiz6 el problema. En 1983 el deficit de viviendas estimado 
por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) era 
de 270.459unidades, 10que significa queel problema afectaba 
al61,6%delapoblaci6n total del pais (CEPAS, 1985: 10). 

A partir de los aiios cuarenta el Estado costarricense co
menz6 a desarrollar una politica de vivienda: Be conformaron 
instituciones-como el INVU-y se desarrollaron programas de 
construcci6ndeviviendas, fundamentalmente alrededorde los 
principales nucleos urbanos del pais. Sin embargo, en los aiios 
ochenta, enel periodo inmediatamente posterior al estallido de 
lacrisis, Be present6 unaespeciede vacio en materiade politica 
devivienda. Enefecto, preocupado por restablecer el equilibrio 
macroecon6mico y normalizar las relaciones del pais con los 
organismas fmancieros multilaterales, el gobierno encabezado 
por Luis Alberto Monge (1982-1986), del Partido Liberaci6n 
Nacional, coloc6en segundo lugar todos los aspectos relativos 
ala politica social, entre ellos los que tenian que ver con el 
problemade escasez de la vivienda. 

En un climapropicio parael fermento de conflictos sociales 
aparecieron las organizaciones que luchaban por la vivienda, 
organizaciones que eran apendices de partidos 0 de grupos 
partidistas, que buscaban aumentar su fuerza politica dentro 
y fuera de los partidos. La Coordinadora de Lucha por la 
Vivienda Digna, era un brazo del Comite Patri6tico Costarri
cense (COPAN), que agrupaba a 10 que habia quedado del anti
guo partido trotskista, Organizaci6n Socialista de los 
Trabajadores. El FrenteDemocraticode laVivienda (FDV) y el 
Frente Costarricense de laVivienda (FCV), fueron impulsados 
por dirigentes del Partido Liberaci6n Nacional, en la periferia 



urbana de la ciudad capital;" el Frente Nacional de Vivienda 
(FNV), de mucha menor repercusion en el plano de la moviliza
cion popular, fue creado por el PartidoVanguardia Popular, de 
filiacion comunista. 

En los anos 1982-1986, estas organizaciones rapidamente 
lograron la adhesion de miles de familias afectadas por la 
carencia de viviendas y de recursos para adquirirlas, en parti 
cularenelAreaMetropolitanade la Ciudadde San Jose, capital 
del pais. Enrolados en la competencia por asegurar posiciones 
y clientelas, los frentes presionaban al gobierno para que aten
diera sus demandas, las cuales eran diferencialmente atendi
das, pero sin delinear claramente los componentes de una 
politicade vivienda. Los frentes enmarcados dentro del Partido 
Liberacion Nacional eran los que mas exito alcanzaban, por 
razones obvias, mientras que las peticiones del grupo cercano 
a COPAN, dadasu procedenciaysus metodos confrontativos de 
lucha,8 eran desestimadas 0 lentamente atendidas, con el con
siguiente perjuicio para sus afiliados y para los fines politicos 
de la organizacion (Molina, 58-59). 

No fue sinohastael siguiente gobierno, presidido por Oscar 
Arias Sanchez (1986-1990), que fue disefiada y ejecutada una 
nueva politica publica en el campo de la vivienda. 

La Administraci6n Arias sanchez 

Lapoliticadevivienda de laAdministraci6n Arias Sanchez 
comenzoa seresbozadaen el periodo electoraly no precisamen
te siguiendo una directriz partidaria. La magnitud del preble

7.	 EI Frente Oost areicense de Ia Vivienda apared6 en 1984 
como resultadc de una e8ci8i6n experimentada por el FDV un 
ano antea. 

8.	 Entre 1983 y 1985, COPAN realiz6 un conjunto de accrones 
callejera8, entre las que se de8tacan 108 b loqueos de vfas 
ptibIicas realizad08 en octubre de 1983 y la huelga de hambre 
iniciada por algunos dirigente8 en octubre del ailo 8iguiente. 
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may la dinamica generada por la competencia establecida por 
los frentes, en particular el grupo de COPAN y el FDV, 10coloc6 
rapidamente en uno de los primeros lugaresde la agenda social 
y hacia ahi se dirigieron los ojos de los responsables de la 
campanaelectoraldelPLN en 1985. 

Durante laAdministraci6n Monge, las instituciones guber
namentales encargadas de los programas de vivienda y los 
dirigentes del FDV -que habia aumentado su importancia gra
cias a la influencia de uno de sus dirigentes, Guido Granados, 
diputado del PLN y miembro del Directorio Politico de ese 
Partido-- dirigierbn parte de sus esfuerzos a debilitar al grupo 
de COPAN, cuya importancia habia venido tambien aumentan
do. Menudearon las promesas de casay alimentos a las familias 
pobres que abandonaran el COPAN (Molina: 62); sin embargo, 
despues de la huelga de hambre realizada en octubre de 1984, 
el grupo COPAN lleg6 a un acuerdo con el gobierno en que se 
contemplaba la atenci6n igualitaria a las solicitudes de lotes 
con servicios de afiliados; pero el COPAN no s610estaba intere
sadoencontrarrestar la influenciadel FDV, en las instituciones 
gubernamentales encargadas de atender el problema de la 
vivienda, sino que habia comenzado a transitar por una via que 
finalmente Ie llevaria a un acuerdo con el nuevo candidato 
presidencialliberacionista, en el transcurso de 1985 (Molina: 
68). 

En el segundo semestre de 1985, se produjo una negocia
cion entre el candidato presidencial del PLN, Oscar Arias y los 
tresfrentesdevivienda. Arias habia sido electo candidato en la 
convenci6n realizada en enero de ese afio; sin embargo, en los 
mesessiguientes, au candidatura, dados los conflictos internos 
del PLN, no lograba solidificarse suficientemente. Las encues
tas politicas no arrojaban datos favorables y el panorama "no 
pintababien", raz6n por la cual el apoyo de cualquier grupo que 
asegurara votos era muy importante. Pero una alianza con los 
frentes de vivienda significaba ofrecimientos concretos. El 
COPAN comenz6 a recibir ayudas diversas y posteriormente 
Arias anunci6elcompromiso de construir80.000 viviendas en 
los cuatro anos de gobierno, compromiso que Be convirti6 en 



uno de los elementos fundamentales de la campana electoral, 
a partir de la segunda quincena de octubre de 1985. Este 
compromiso, junto con el de la busqueda de la paz en la 
convulsiva regi6n centroamericana, fue el inicio de un cambio 
en la coyuntura electoral que al finalllev6 a la victoria a Arias 
en las elecciones de febrero de 1986. 

Sin embargo, cumplircon la promesa significaba toda una 
redefinicion del conjuntode instituciones publicas relacionadas 
con el sector vivienda. Fue asf como se deline6 la politica de 
vivienda de la Administraci6n Arias, con la creaci6n del Siste
ma Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV), el estableci
miento de un "Programa Nacional de Erradicaci6n de 
Tugurios" y la reforma a la Ley de Inquilinato. La ley que dio 
origen al SNFV fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 
noviembrede 1986, conel voto de los diputados del PLN y puse. 

Mientras tanto los frentes de vivienda habian firmado en 
abril de ese ano un acuerdo, mediante el cual se comprometie
ron a no propiciar mas invasiones de terrenos, a cambio del 
reconocimientoporparte del gobierno, de los asentamientosya 
establecidosydesu atenci6n dentro de los limites instituciona
les de la nueva politica de vivienda. Este fue el principio de la 
disolucion de los frentes, porque la organizaci6n popular pas6 
a ser tributaria de las instituciones publicas encargadas de 
desarrollar la politica de vivienda (Valverde et al., 1993: 81). 
La promoci6n de la organizaci6n popular para la construcci6n 
de viviendas, bajo los lineamientosdelas instituciones publicae, 
y laentregade "bonos de vivienda" para las familias deescasos 
recursos," dio origen a un sistema de clientelismo que todavia 
perdura. 

Pero el establecimiento de una politica de vivienda, impli
caba tambien satisfacer los intereses de los empresarios de la 
construccion, cuya influencia no es nada despreciable dentro 

9.	 Se trataba de un subsidio directo a las familias con ingresos 
menores a la suma equivalente a cuatro salarios minimos de 
un obrero de construcci6n, que debian pagar en montos equi
valentes al 5% del ingreso familiar, sin intereses y a plazos 
hasta de 15 afros , 
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de los dos grandes partidos politicos del pais. Fue ast como se 
deline6 un plande cooperacion gobiemo-empresa privada, que 
implicaba la asignacion de recursos para el financiamiento de 
grandes proyectos habitacionales (MoraySolano, 1994: 116). 

En sintesis, la politics de vivienda de la Administracion 
Ariasfue basicamente delineadadurante lacampana electoral 
de 1985-1986, como respuesta a demandas provenientes de 
gruposorganizadosdentrode los marcos del Partido Liberacion 
Nacional. En el II Congreso Nacional "Francisco J. Orlich; un 
nuevo objetivo nacional", celebrado en 1981, se aprobaron los 
lineamientos generales de 10 que podria ser una politica de 
viviendadelPartido; sin embargo, como fuesefialado, laAdmi
nistracion Monge carecio de una politica claramente definida 
yel Partido como tal no ejercio presion en esa direccion, En el 
III Congreso Nacional, "Matilde Marin", celebrado en octubre 
de 1987, el problemade la vivienda fue toeado superficialmen
teo Portanto, nose puede afirmarque existia un planteamiento 
acabado del Partido en tome al problema, de obligatorio cum
plimiento por un gobiemo liberacionista. Dos grupos partida
rios de base, el FDV y el FCV, a los que se sumo COPAN, fueron 
loqueejercieron presion hasta que se Iogro definir una politica 
viable en las condiciones del pais en 1986. La politics de 
vivienda de la Administracion Arias, entonces, paso a ser la 
politica del Partido. 

LaAdministraci6n Calderon Fournier 

La politica de vivienda de la Administracion Calderon, 
tiene tambien su origen en una campafia electoral, la de 1989
1990.Sin embargo, Iaeituacion era muy diferente a lade cuatro 
anos atras: los frentes de vivienda habian desaparecido y la 
organizacion popular estaba practicamente desarticulada. En 
esesentido, no habia una presion organizada dentro 0 fuera del 
PUSC, aunque en los sectores de bajos ingresos predominaba el 



desencantocon la politica gubernamental; porsupuesto, que el 
problemahabitacional seguia siendo serio. 

En el programa de gobierno dado a conocer por el puse en 
el segundo semestre de 1989, se trataba in extenso 10relativo 
a vivienda, partiendo del supuesto de que "EI Estado debe 
limitarse a su papel rector, coordinador y promotor, como 
principalconcertadordelPlan del Sectory solamente interven
dra directamente en aquellos cases en que no sea posible la 
accion del sector privado" (Programa, 1989: 293). 

La inconformidad de los sectores de bajos ingresos con los 
programas de vivienda impulsados por la Administracion 
Arias, fue capitalizado por el zusc, ofreciendo transformar el 
bono de lavivienda, de un prestamo a largo plazo en un subsidio 
gratuito. Se prometio, ademas, la entrega de 15.000 bonos 
anuales (eEPAS, enero-marzo 1990: 28); pero no se planteo 
ninguna reestructuracion significativa del sector vivienda 0 de 
la politica seguida par el Gobierno de OscarArias, sino peque
fios cambios en la legislacion y en la administracion de dichos 
programas, que permitieran superar los escollos burocraticosy 
disponerde mayores fondos para la construecion de viviendas 
destinadas a los sectores de bajos y medianos ingresos. No se 
debe olvidarqueunos anos antes, los diputados del ruse habian 
votado favorablemente, en los primeros meses de la Adminis
tracion Arias, la ley que habtadadoorigen al Sis tema Nacional 
Financiero de la Vivienda. 

La politica de vivienda de la Administracion Calderon 
Fournierfueentonces una continuacion de la politicaanterior. 
Formulada en 10 fundamental por el equipo encargado de 
redactarel programa de gobierno, dicha politica, dado el carac
tercentralizado del ruse, necesariamente tiene que ser tomada 
como la posicion oficial del Partido en torno al problema. En 
todo caso, la particularsituacion del rtrsc despues del 8 de mayo 
de 1990, como fue sefialado, impidi6 cualquier intento de con
trol del Partido sobre la politica publica, en este y en otros 
aspectos. AIigual que en el caso del PLN, las definiciones en esta 
materia, tomadas por el Gobierno, pasan a ser posiciones sos
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tenidasde hecho par el Partido, fundamentalmente a traves de 
lafracci6n parlamentaria. 

2. La reforma del Estado 

La reforma del Estado es un issue que adquiere importan
cia dentro de la discusi6n politica del pais, a partir de la 
aprobaci6n en agosto de 1985, del Primer Programa de Ajuste 
Estructural (pAE I) firmado con el Banco Mundial. La disminu
cion del empleo en las instituciones publicae, la agilizaci6n de 
tramites-sobre todo los que tienen que ver con exportaciones-
y la privatizacion de empresas y servicios publicos, son los 
elementos principales contemplados dentro de la politica de 
reforma del Estado costarricense. 

La privatizaci6n de instituciones y servicios publicos ha 
sido uno de los aspectos mas complicados de la politica de 
reforma del Estado. Particularmente, dentro de la dirigencia 
del Partido Liberaci6n Nacional, este ha sido un punta de 
discrepancia; no ha habido consenso sobre las metas que pue
dan alcanzarse en la privatizaci6n de instituciones y servicios 
o en la reforma de algunas instituciones, como el sistema 
bancarionacional, quedesde 1948 hasta mediados de la decada 
de los ochenta impidi6 el desarrollo de la banca privada. 

Durante laAdministraci6nArias Sanchez se intent6 avan
zarenel traspasode empresas publicae hacia el sector privado; 
sin embargo, los logros mas importantes se alcanzaron con la 
ventadealgunasdelasempresasqueconformabanelcomplejo 
estatal denominado CODESA (Corporacion Costarricense de 
Desarrollo). CODESA habia sido creada en 1972, en un contexto 
favorable para la ampliaci6ndel intervencionismo estatal; pero 
la situaci6n cambi6 rapidamente y CODESA se convirti6 en un 
peso muerto para el Estado Costarricense (Melendez y Meza, 
1993: 23 y ss.). Pronto las principales fuerzas politicas y socia
les del pais estuvieron de acuerdo en la necesidad de traspasar 
a manos privadas el conjunto de empresas creadas por la 



Corporacion. La discusion se centro, entonces, no en la venta 
-en 10que habia acuerdo generalizado- sino en la forma en que 
el traspaso se debia realizar: mientras que algunos favorecian 
el traspaso directo a la empresa privada, otros pretendian que 
el traspasose hiciera a empresas cooperativas. Sin embargo, el 
desmantelamiento de CODESA no ha sido un proceso facil y 
todavia no ha terminado del todo. 

Otra cosa sucedio con los intentos de privatizacion de 
algunos servicios publicos, como la generacion de energia elec
trica 0 los servicios de salud. Como fue sefialado, el Partido 
Liberacion Nacional habiasido el principal impulsordel inter
vencionismo estatal entre 1950 y fines de los afios setenta. 
Aunque la crisis economica de principios de la decada de los 
ochenta puso fin al expansionismo estatal, todavia hoy en dia 
sectores importantes del Partido consideran que hay areas en 
las cuales el Estado no puede abandonar su posicion interven
cionista. En el II Congreso Nacional, de mayo de 1981, aunque 
se afirmaba que el "...crecimiento del Estado debe sustituirse 
porel desarrollo de la sociedad" (Partido Liberacion Nacional, 
1981: 16) y se sefialaba la necesidad de mejorar la eficiencia de 
las instituciones publicas, "evitandoladescoordinacion.Ia du
plicidad, el mal uso de los recursos, y el crecimiento sin limite 
de instituciones...",tambien se insistia en el "papel esencial" del 
Estado en el desarrollo economico y social del pais yen forma 
alguna se contemplaba la privatizacion de institucionesy ser
vicios publicos (ibidem: 25). 

Sinembargo,la situacion economica del pais y la presiones 
de los organismos financieros multilaterales y de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID >, van a obligar a los dos 
gobiernos liberacionistas de los anos ochenta, a aceptar la 
necesidadde la privatizacion dentro del ajuste macroeconomi
co, creando roces con ciertos sectores del Partido mas apegados 
ala tradicion, El mejor ejemplo de los conflictos gobierno-par
tido en torno a estas medidas de politica publica, 10constituye 
elintento de privatizacion parcial del ICE, ocurrido en 1988. 

A finales de mayo de 1988 los diarios anunciaron que la 
Junta Directiva del ICE estaba estudiando la posibilidad de 
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sacar a la ventae160% de las acciones de Radiografica Costa
rricense (RACSA), la empresa estatal de telecomunicaciones, y 
el 40% de las acciones de la Compania Nacional de Fuerza y 
Luz. Segtin loaautores del proyecto, de esa manera el ICE podria 
obtener ingresos suficientes para enfrentar a corto plazo la 
expansiondel sistemade generacionelectrica que el pais estaba 
demandando (La Nacion, 30/5/88, 8A). 

Este anuncio enfrento abiertamente, dentro del Partido 
Liberacion Nacional, a los defensores del intervencionismo 
estatal y a quienes consideraban que era hora de cambiar de 
posicion. La venta de las empresas de CODESA se habfajustifi
cado porel costa economicoquesignificabasu mantenimiento 
paraelEstadocostarricense; pero la privatizacion de RACSA era 
diferente, porque se trataba de una empresa dinamica, moder
na,quearrojaba un volumen apreciable de ganancias. En otras 
palabras, quelaprivatizacion de RACSApareciaobedecer a otras 
razones, mas de tipo doctrinario, es decir, mas de concepcion 
sobre el papel del Estado en la economfayen la sociedad. 

En efecto, dentro de Liberacion Nacionalla idea de un 
Estado reducido habia venido ganando cada vez mas adeptos, 
sobre todo dentro del circulo de empresariosy economistas. Sin 
embargo, todavia elsector socialdem6crata tradicional tenia 
peso, como 10 mostro el desarrollo de los acontecimientos. 
Dirigentesimportantesdel Partido, fuera del Gobierno, comen
zaron a manifestar su desacuerdo con el proyecto, cuya ex.is
tencia no se atrevian todavfa a admitir los principales voceros 
gubernamentales. Aunque e12 dejunio el Ministro de Recursos 
Naturales, Energia y Minas, reconoci6 la existencia de un 
anteproyecto de privatizaci6n de algunos de los servicios del 
ICE, el cualya habia sido presentado al Consejo Econ6mico del 
Gobierno (La Prenea Libre, 3/6/88, 2), todaviael12 de ese mes, 
el Vicepresidente de la Republica, Jorge Manuel Dengo, neg6 
la existencia de un proyecto de privatizaci6n y afirm6 que si 
existiera, su opinion seria negativa a el (La Prensa Libre, 
13/6/88,6). 

Dos integrantes del Directorio Politico del PLN, el Expresi
dente Daniel Oduber y el exministro y exdiputado Bernal 



Jimenez, solicitaron una reunion urgente de ese cuerpo, a fin 
de analizar la situaciony verter un pronunciamiento (La Pren
sa Libre, 9/6/88, 4). Mientras tanto el Gobierno anuncio la 
integracion de una Comision Nacional para estudiarel plan de 
privatizacion esbozado, que segUn el Ministro de Recursos 
Naturales, Energfay Minas, era una opciony no una decision 
tLa Republica. 11/6/88,2). 

El14 dejunio el Directorio Politico del PLN se pronuncio 
en contradel proyectode privatizacionsefialado, reafirmando 
la vieja tesis partidistade que laproduccion de energfa electrica 
y las telecomunicaciones constituian un sector estrategico de 
la economia nacional, razon por la cual deberfan permanecer 
en manos del Estado (La Republica, 15/6/88,8). Una semana 
mas tarde, despues de escuchar las explicaciones del Ministro 
de Recursos Naturales, Energfay Minas, el Directorio Politico 
ratifico su posicion. Pero el Directorio no estaba ciertamente 
nadando contra corriente; aparte de los sindicatos de trabaja
dores del ICE, otras fuerzas sociales habian manifestado su 
desacuerdoconelintento de privatizacion, incluyendo algunos 
mediosde comunicacion, No se trataba, entonces, de un simple 
enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido, sino que en 
contra del proyecto se habian aglutinado diversos sectores 
sociales. QUiZR en la memoria colectiva aun quedaban recuer
dos de la larga lucha librada desde los afios veinte para nacio
nalizar la producci6n y distribucion de la energfa electrica, 
hasta la decada de los cuarenta en manos de una compania 
norteamericana. 

El Gobierno tambien recibio apoyo, pero no el suficiente 
paraenfrentar al conjunto de fuerzas que manifestaron oposi
cion. La Camara de Industrias, por ejemplo, hizo publica ma
nifestacion de su apoyo a la capitalizacion del ICE mediante la 
venta de parte de las acciones de la empresa de telecomunica
ciones (La Naci6n ,9/7/88, 7A).Antelamagnitud de la reaccion 
provocada, el Gobiernoy laJunta Directiva del ICE no tuvieron 
mas remedio que retrocedery el proyecto de privatizacion fue 
practicamentesepultado. 

45 



46 

En agosto, la Asamblea Legislativa forme una comision 
especial para investigar las intenciones de privatizar algunos 
de los servicios del ICE, como la telefonia celular (La Nacion, 
17/8/88, 4A). En setiembre la Procuraduria General de la 
Republica emitio un pronunciamiento, segUn el cuallos servi
cios inalambricos son parte del dominio inalienable del Estado 
y no es posibleprivatizarlos 0 desnacionalizarlos, sin la corres
pondiente reforma constitucional (La Republica, 16/9/88, 3). 

A principios de octubre el Ministro de Informacion mani
festo a los medios de comunicacion que el proyecto no habia 
podido ni siquiera despegar ante las objeciones que enfrent6 
cuando se dio a conocer (La Nacion, 3/10/88, 4A). Unos dias 
despues elVicepresidente Dengo anunci6 que el Gobierno habia 
desestimado la iniciativa del ICE para privatizar el 60% del 
sector telecomunicaciones; insistio, sin embargo, en la necesi
dad de reorientar la demanda de electricidad a los sectores 
productivos, encontrar adecuadas fuentes de financiamientoy 
disminuir el peso de su deuda externa, de aproximadamente 
US$1.000millones (La Naci6n, 6/10/88, 4A). 

En esta ocasi6n la posicion del Partido predomin6 por 
encimade la del Gobierno; el PLN ejerci6 una funci6n de control 
que oblig6alGobiemoaabandonar una lineade politica publica 
que cuestionabaprincipiossostenidos porsectores importantes 
del Partido. Sin embargo este era un caso especial: en primer 
lugar, habia entre el Gobiernoy el Partido un distanciamiento 
mayor que en otras ocasiones, pues, como fue sefialado, la 
candidaturade Arias se habiaimpuestoa pesar de laoposicion 
delliderazgo tradicional dentro de Liberaci6n Nacional. Una 
vezelegidoPresidente,Ariasademas habia desafiado al Partido 
al nombrar en cargos importantes a personas sin historial 
partidario, como tambien fue sefialado. Este distanciamiento 
indudablemente habia creado condiciones favorables para el 
desarrollode unaposicion criticade ciertos sectores del Partido 
contra el Gobiemo. 

En segundo lugar, la privatizaci6n parcial del ICE llevaba 
las cosas al extremo, dados los antecedentes hist6ricos de la 
Instituci6n, incluyendosu exitoso funcionamiento a 10 largo de 



mas de tres decadas, Era de esperar entonces, una reacci6n 
desfavorable en muchos sectores sociales, dentro y fuera del 
Partido Liberaci6n Nacional, En otras palabras, fue un error 
de estrategia, plantear la privatizaci6n parcial del ICE en ese 
momento. 

Las acciones de privatizaci6n, como parte de la politica de 
reforma del Estado, tuvieron que adecuarse a la coyuntura; 
pero continuaron a 10largode laAdministraci6n Arias, sin que 
el Partido asumiera una posici6n tan determinante como la 
seiialada. En el transcurso de 1989, se aprob61a generaci6n 
electrica privada en pequeiia escala (20 mil kilovatios) y la 
explotaci6n de la telefonia celular fue entregada a la transna
cional Millicomjunto con la empresa costarricense Comunica
ciones Celulares S.A. 

La reformas del sistema nacionalizado de baneos y la 
ampliaci6n del espacio para el funcionamiento de la banca 
privada, fue otro aspecto de la politica de reforma del Estado 
que pudoconvertirse en una fuente de tensiones en las relacio
nes entre el Gobierno y el PLN. Hasta mediados de los aiios 
ochenta, lanacionalizaci6nbancariaera unaespecie de dogma 
dentro del Partido Liberaci6n Nacional, aunque ya habian 
empezadoaocurrir transformaciones en la legislaci6n existen
tey labanca privada habia iniciado su expansion.l" En setiem
bre de 1988, Arias reiter6 su apoyo a un proyecto de 
modernizaci6n de la banca que se estaba discutiendo, asegu
rando que "Aquellos que creen que con quitar unos cuantos 
articulos de la legislaci6n bancaria vigente se esta poniendo en 
peligro lapaz social en Costa Rica, yo con todo respeto, les dina 
queestan equivocados" (La Prensa Libre, 28/9/88, 2). 

Unos pocos dias despues, los defensores de la banca nacio
nalizada lograron que laAsamblea Plenaria del PLN tomara la 

10. Desde 1948 s610 los baneos est at ales podIan eaptar dep6sitos 
de sus clientes. Los eambios oeurridos en los afios oehenta 
han posibilitado a los baneos privados la eaptaei6n de dep6
sitos a p1azo Cijo; sin embargo, t.odav ia hoy en dra los baneos 
del sistema nacionalizado son los u nicos autorizados para 
manejar euentas eorrientes y euentas de ahorro. 
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decisi6n de "instruir" a la bancada legislativapara que modifi
caranel proyecto de ley de refonnas bancarias, con el prop6sito 
de eliminar aquellas disposiciones que atentaran contra la 
banca nacionalizada. En particular se objetaba, entre otras 
cosas, la exclusi6n del Ministro de Planificaci6n de la junta 
directivadelBancoCentralylaautorizaci6n para que el Estado 
avalara lacanalizaci6ndeemprestitos internacionales a traves 
delabancaprivada (LaNacion, 2/10/88,6A).Sinembargo, esta 
vez las posiciones estaban mas divididas dentro del Partido y 
eillamado no tuvo los efectos deseados; y las refonnas fueron 
fmalmente aprobadas por laAsamblea Legislativa. 

A finales del Gobierno hubo un intento de cambiar la 
estrategiaseguida. Enjunio de 1989, buscando desarrollar una 
estrategiade reformadelEstadocon el apoyo de los dos grandes 
partidos, el Ministro de Planificaci6n Nacionaly Politica Eco
n6mica constituy6 una Comisi6n Consultiva para la Refonna 
Integraldel EstadoCostarricense (COREC), compuesta por ocho 
especialistas (administradores publicos, economistas, aboga
dos y politologos), cuyos nombramientos fueron consultados 
con las dirigencias de los dos partidos. Peroel gobierno llegaba 
a su fin y el infonne rendido par la Comisi6n en el transcurso 
del anosiguiente tuvo poca trascendencia politica. 

EI nuevo Gobierno del PUSC, que tom6 posesi6n el8 de 
mayo de 1990, Be enfrent6 a la refonna del Estado con pasicio
nes divergentes dentro del gabinete, que acabaron en el primer 
ano de gesti6n con la renuncia del Ministro de Refonna del 
Estado. Pero dichas divergencias no se trasladaron al ambito 
de las relaciones gobierno-partido, pues la discrepancia en las 
posiciones no llegaba hasta ese espacio. La privatizaci6n de 
serviciosbrindados par las instituciones del Estado fue asumi
da con nuevos brios, asi como la disminuci6n del tamafio del 
empleo publico. 

Sin embargo, hubo un nuevo intento de alcanzar una es
trategiabipartidista de refonna del Estado. En agosto de 1991 
se confonn6 una segunda comisi6n de refonna del Estado, 
integrada por ministros y representantes del Partido Libera
ci6n Nacional, esta vez en la opasici6n; pero la vida de esta 



nueva comisi6n fue corta debido a la dureza de las posiciones 
del Gobierno en materia de privatizaciones y de disminucion 
del empleo publico. En todo caso, el ruse como tal siempre 
estuvoa la colaen este proceso, porque no se Ie tomo en cuenta 
ala hora de integrar la Comision y por tanto no tuvo ninguna 
representacion como partido. 

Las relaciones entre el gobierno y un sector del ruse, 
liderado porel Dr. Miguel Angel Rodriguez, pasaron poralgun 
momento de tension durante el primer afio de la Administra
cion Calderon, pero no como producto de divergencias en torno 
a la orientacion de la politica economica y social. Rodriguez, 
quien fue un fuerte adversario de Calderon en la lucha en pos 
de la candidatura presidencial dentro del r-use, habra sido 
electo diputado; pero las heridas que habia dejado la lucha 
interna no habian cerrado aun, EI dia de la inauguracion de la 
nueva legislatura, ell de mayo de 1990, Rodriguez pronuncio 
un discurso anunciandouna posicion de relativa independencia 
frente al gobierno, aunque dentro de los marcos del Partido 
Unidad Social Cristiana. 

Enese contexto, las relaciones entre el grupo de Rodriguez 
y el Presidente, necesariamente tenian que ser frias. Sin em
bargo, los sectores que habian quedado en el Partido, incluyen
do por supuesto a los seguidores de Rodriguez, estaban mas 
interesados en la batalla electoral que se avecinaba -la lucha 
por la candidatura presidencial- que par ejercer una labor de 
critica 0 de control sobre el Gobierno que habian elegido. Las 
cosas cambiaron en el segundo afio de gobierno, en la medida 
en queesos sectores se dieron cuenta de la necesidad de tender 
puentes entre el Gobierno y el Partido, pues de la evaluacion 
favorable 0 desfavorable que el electorado hiciera de la labor de 
aquel, iban a depender en mucho de los resultados de las 
eleccionesde 1994. 

Esteacercamientoabrio las puertas para el ejercicio de una 
influenciarelativaenlafuncion gubernarnental. Las posiciones 
ortodoxas en economia y reforma del Estado, sostenidas a 
principios de la Administracion, sufrieron un cambio y se 
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tornaron mas moderadas; pero la direcci6n de la dependencia 
seguiasiendo del Partido hacia el Gobiemo. 

EL CLIENTELISMO 

El otorgamientodefavoresy el ejercicio del patronazgo son 
aspectos dificiles de precisar, aunque, por supuesto, son com
ponentes que estan presentes en la acci6n de los gobiemos 
costarricenses. Porejemplo, dentro de los programas de vivien
dael establecimientode redes clientelistas es inevitable. En las 
relaciones de las instituciones con los grupos que luchan por 
alcanzar una vivienda, ellogro de fines politicos es un ingre
diente esencial, por mas criterios tecnicos que se induyan en 
laseleccionde los beneficiarios. Sin embargo, aunque el partido 
de gobiemo puede derivar beneficios de estas acciones, ese no 
parece ser su fin inmediato. Generalmente se persiguen fines 
personalistas: reforzar 0 mejorar la imagen de un presidente, 
de un ministro 0 de otros funcionarios de menor ni vel. 

En el caso de los programas de vivienda popular, las cone
xiones entre grupos e instituciones generalmente se hacen a 
traves de los lideres de estos, que muchas veces estan encua
drados dentro de los marcos de los dos grandes partidos politi
cos del pais. Los grupos dependen de estos individuos para la 
consecuci6n de sus fines; pero tambien los partidos terminan 
dependiendo de ellos para la movilizaci6n electoral de los que 
luchan par la vivienda. Poresa razon, dichos individuos tienen 
acceso a recursos que les permiten mantener su liderazgo 
grupal 0 comunal y derivar beneficios personales de ello. El 
contacto partidario permite que, por arrastre, la imagen del 
partido de gobiemo se vea favorecida, pero el objetivo buscado 
es primariamente personal. 

Ademas.Ias dirigencias, en el nivellocal, del partido en el 
gobierno, tambien tratan de aprovechar personalmente el im



pacta de determinados programas 0 acciones estatales, con 10 
cual toda una red clientelista termina por establecerse. 

Conforme las elecciones presidenciales se aproximan, los 
gobiernos tratan de favorecer a los partidos que los eligieron, 
incrementando la construcci6n de obras, destinando mayores 
recursos para programas de impacto socialy haciendo grandes 
despliegues propagandfsticos, cuando menos hasta donde el 
Tribunal Supremo de Elecciones 10 permite. No siempre los 
presidentessimpatizancon los candidatos de sus partidos, pero 
como resultan atacados por sus opositores, se yen obligados a 
defender su gesti6n, 10 que de alguna manera incide en la 
posicion de aquellos candidatos, a veces no favorablemente. 

La inexistencia de la reeleccion presidencial no fa vorece la 
colaboracion deljefe del gobierno con el partido, sobre todo si 
ha tenido conflictos con sectores importantes de la dirigencia 
o del grupo que intenta sucederlo. No obstante, puesto que 
muchos de los ministros y otros funcionarios de alto rango 
tienen interes en continuar sus carreras politicas, inde
pendientemente de sus simpatias hacia el candidato presiden
cial escogido porel partido, fa vorecen la accion partidaria en el 
nivellocal, 10mas discretamente posible, por supuesto. 

El mecanismo mas importante de conexi6n entre el Presi
dente de la Republica, las bases partidariasy las comunidades 
en general, es el conformado por los llamados "delegados pre
sidenciales". Se trata de un conjunto de funcionarios escogidos 
por el Presidente, que actuan dentro de los limites de determi
nadas circunscripciones administrativas: cantones 0 grupos de 
cantones pequenos." El delegado presidencial es la persona 

11. Los delegados presidenciales aparecieron por primera vez en 
la Administraci6n Oduber Quir6s (1974-1978). Su creaci6n 
obedeci6 a la necesidad de establecer nexos institucionales 
con los cantones que no habian logrado elegir diputados a la 
Asamblea Legislativa. Para entonces la mayorfa de los dipu
tados, ade mas de ejercer funciones legislativas, realizaba 
gestiones direct as en las instituciones del Estado, a fin de 
lograr la resoluci6n de problemas 0 la construcci6n de obras 
publicas en los cant ones por los cuales habian sido electos. 
En la actualidad cada cant6n tiene un delegado presidencial. 
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que detecta problemas, escucha demandas, realiza gestiones 
diversas dentro de las instituciones del Estadoy procura coor
dinar la accion de eatas en el nivellocal. Su funcion manifiesta 
es la de volver eficaz la accion institucional en ese nivel; pero 
sus funciones latentes son otras: distribucion de favores y 
establecimientode redes clientelistas. 

Los delegados presidenciales no son solamente correas de 
trasmision entre las comunidades y las mas altas esferas del 
gobierno; la mayoria de ellos esta inserta dentro de la trama 
partidaria local, a veces subordinada a los centros de poder en 
ese nivel: por ejemplo los diputados. Pero muchos de ellos 
tienen sus propios intereses politicos, 10cual hace que se preo
cupen por favorecer a grupos de partidarios 0 de potenciales 
partidarios, que apoyenen el futuro ellogro de sus aspiraciones 
politicas. De su capacidad para canalizar adecuadamente las 
demandas de comunidades y grupos, depende en buena parte 
eidesarrollodesuscarreraspoliticas. En ese sentido, su desem
pefio, bueno 0 malo, tambien tiene consecuencias para el par
tido a que pertenecen. En otras palabras, mas alla de las 
motivaciones personales de quienes ejercen la funcion de dele
gados presidenciales 0 de quieneslos dirigen, en el nivellocal 
los partidos de gobierno resultan favorecidos por las accio
nes de estos funcionarios, siempre que sean competentes, por 
supuesto. 

El programa de ayudas en alimentos (bono alimentario 0 

cup6n alimentario) otorgadas a familias pobres, ha sido otro 
mecanismocreadordeclientelismo. Las transformaciones ocu
rridas en la economia y en el ambito estatal durante los anos 
ochenta, han implicadocambiosenel contenidoycobertura de 
la polttica social. Dentro de este marco destacan las medidas 
de compensaci6nsocial, como las ayudas directas a la poblaci6n 
pobre, que han sido fundamentalmente usadas durante la 
Administracion Calderon Fournier. En particular, el bono 0 

cup6nalimentario consiste en una autorizaci6n para retirar un 
modesto paquete de alimentos en los expendios del Consejo 



Nacional de la Producci6n, organismo estatal, 12 0 en almacenes 
comerciales privados. 

Para la selecci6n de las familias beneficiadas, que estaba 
inicialmente a cargo del Ministerio de SaIud, 13 se tomaban en 
cuenta una serie de criterios, ademas de los ingresos de la 
familia, que tenian que ser inferiores al costa de la canasta 
basica alimentaria, compuesta por un conjunto de bienes y 
servicios, y que es uno de los patrones de comparaci6n para el 
establecimientode los salarios minimos. El programa de bonos 
alimentarios se inicio en el segundo semestre de 1990y rapida
mente se extendi6 a 78 cantones, beneficiando a unas 30.000 
familias (Val verde y otros: 101-113). 

Pero los criterios tecnicos de seleccion no siempre fueron 
respetados, pese a los esfuerzos realizados por los funcionarios 
de las instituciones involucradas en el programa. Las presiones 
ejercidas por dirigentes del ruse en el nivel local 0 por los 
delegados presidenciales, hicieron que muchas veces en la 
designacion de familias beneficiadas predominaran los intere
sea partidistas, con las consiguientes consecuencias perversas: 
familias que recibian ayudas dobles 0 familias a las que se les 
otorgaba el bono a pesar de disponer de ingresos mayores a los 
establecidos como requisito para recibir la ayuda. 

Las irregularidades detectadas obligaron a reorganizar el 
programa en los primeros meses de 1991. La introducci6n de 
nuevoscriterios de seleccion (familias en situacion de extrema 
pobreza), incluyendoellevantamiento de un censo de poblaci6n 
pobre, no elimin6 del todo los sesgos clientelistas de este pro
grama, al que se agreg6 posteriormente eillamado bono edu
cativo, que consiste en una ayuda para la compra de utiles 
escolares, entregada una vez al afio, al inicio de las lecciones 
regulares en las escuelas publicas. Precisamente para dismi
nuirelimpacto electoral del bono educativo, el Partido Libera

12. Estos expendios pasaron posteriormente a ser administrados 
por cooperativas de empleados. 

13. A partir de 1991 Ia administraci6n del Programa se traslad6 
allnstituto Mixto de Ayuda Social, bajo el nombre de "Cupon 
Alimentario" . 
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ci6n Nacional realiz6 una gesti6n ante las instancias compe
tentes, a fin de retrasar su entrega basta despues de las elec
ciones de febrero de 1994. En otras palabras, que aunque los 
programas de bonos solamente cubren a una parte de las 
familias en situaci6n de pobreza, su impacto electoral no deja 
de ser significati vo. 

Otro mecanismo que favorece intereses personales pero 
tambien partidistas, es el conformado por las llamadas partidas 
especificas. Se trata de un conjunto de asignaciones para pro
yectos que son aprobadas por los diputados del partido en el 
gobierno, dentro d'elpresupuesto nacionaly generalmente tie
nen impacto en el nivel comunal: construcciones de aulas 
escolares, puentes, instalaciones deportivas, etc. Aunque la 
aprobaci6nes asuntode laAsambleaLegislativa, es indudable 
que es el producto de una negociaci6n de los diputados con el 
gobierno, puesto que es este el que debe bacer las erogaciones 
en el momenta oportuno. Muchas veces la entrega de estas 
partidas especificas se hace en actos en los que participa el 
propio Presidente de la Republica 0 algun funcionario impor
tantedel gobierno,y, porsupuesto, el diputado de Ia zona, quien 
aparece como la persona que consigui6 la partida correspon
diente. AI igual que otros de los mecanismos sefialados, las 
partidas especificas cumplen un papel dual: refuerzan la ima
gen del partido, pero tambien la del diputado que consigui6 su 
aprobaci6n. 

EPILOGO 

El balance de la situaci6n de las relaciones entre partidos 
politicosygobiernos elegidos poresos partidos, no es favorable 
paraestosen Costa Rica. Aunque el trade-offesconstante entre 
el gobierno y algunas de las instancias de su propio partido, 
fundamentalmente con la bancadalegislativa, hayuna asime
tria en las relaciones de poder, favorable al gobierno. 



Los dOB grandes partidos analizados constituyen organiza
cionescon suficiente capacidad para participaren los procesos 
electorales, movilizar al electoradoy ganar las elecciones; pero 
no son capaces de gobernar stricto sensu .14 Eligen gobiernos, 
pero no gobiernan, puesto que carecen de mecanismos que les 
permitan real influencia en las decisiones del ejecutivo. S610en 
rams ocasionesse hacesentir la presencia del partido, actuando 
independientementedel ejecutivo, en asuntos de trascendencia 
nacional. 

Los programasdegobiemo son solamente artificios usados 
en la campafia electoral, de poca aplicacion posterior, cuando 
menos si nos atenemos a 10que ha sido la experiencia de los 
ultimoadiezafios. En otras palabras, las promesas de campafia 
poco tienen que ver, la mayoria de las veces, con la obra que se 
realiza; sin embargo, este desfase entre el discurso electoral y 
la acci6n gubernamental no parece inquietar demasiado a los 
votantes, quienes, en susselecciones electorales, parecen apos
tar basicamente por lideres y equipos de trabajo, es decir 
candidatosy posibles gabinetes y no por programas de dudosa 
aplicaci6n practica. 

La preocupaci6n por el paulatino debilitamiento de los 
partidos y de los espacios propios de su acci6n, como la Asam
bleaLegislativa, con el concomitante fortalecimiento del ejecu
tivo, ha ido en aumento en el seno de lOB partidos politicos yen 
otros medios forjadores de opinion publica, por 10que es de 
esperarqueen los pr6ximos anos esta discusi6n ocupe un lugar 
destacado dentro de la agenda politica en el pais. 

14. Weffort (199J: 109) senala est e hecho como un sfntoma de 
ingobernabilidad en America Latina. 
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