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 zPor que persiste
 el juego democrattico
 en Costa Rica?

 DANIEL CAMACHO

 PRXSVNTACI6N

 El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica
 participa con este ensayo en el programa de investigacion denominado
 "Cuatro Tesis Polemicas sobre la democracia en Costa Rica", coordinado
 por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Univer-
 sidad Nacional.

 El presente documento no constituye todavia un informe de investiga-
 cion. Como su titulo lo indica, no contiene mas que la formulacion de
 algunas hip6tesis para la interpretacion y estudio de un tema de gran
 interes en la vida publica costarricense que todavia permanece en espera
 de autor.

 No se busque en las paginas que siguen la corroboraci6on de hechos
 hist6ricos ni la comprobacion de afinnaciones. En esta etapa s6lo se per-
 sigue formular unas hip6tesis y justificarlas con una revision, segura-
 miente ligera, de los principales procesos de nuestra vida republicana.

 Son rigurosamente personales las tesis propuestas en este ensayo. En
 consecuencia no comprometen a las organizaciones academicas, civicas o
 de cualquier otra indole a las que el autor puede pertener.

 INTRODUCCI6N

 El modelo politico liberal de democracia burguesa ha mostrado su in-
 capacidad para funcionar como marco de la organizacion politica de las
 sociedades latinoamericanas. No obstante su postulacion por los funda-
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 dores de las naciones latinoamericanas y por los organizadores de los
 Estados, el modelo liberal de democracia burguesa ha tenido en America
 Latina una vigencia, para decir lo menos, interrumpi'da, irregular, limi-
 tada y parcial.

 Si esto ha sido cierto a traves de etapas anteriores de la vida repu-
 blicana de nuestros paises, mas lo es en la epoca presente.

 Una ojeada sobre el mapa politico latinoamericano asi lo indica, el
 modelo represivo, militar y fascistoide 1 de dominacion social y politica se
 ha impuesto en casi todas las regiones de nuestro sub-continente. S6lo
 en unos cuantos paises continuian funcionando, en mayor o menor grado,
 las instituciones democratico-burguesas. Enitre estos paises se encuentra
 Costa Rica donde, aunque limitadas, han tenido larga vigencia algunas
 formas democraticas de organizacion politica y algunas libertades. Por
 ello hablamos de la persistencia del juego democratico en nuestro pais.

 Calificamos estas formas y libertades de limitadas por cuanto se trata
 de un regimen democratico-gurgues que, en consecuencia, no es capaz de
 lograr las posibilidades de una democracia popular.

 En la Costa Rica actual la democracia es limitada y poco estable de-
 bido a la dominacion de la clase burguesa sobre todas las dem6as cdases
 y sectores sociales. S6lo la mencionada clase dominante tiene participa-
 cion plena en las decisiones politicas, en la formacion de la opinion pu-
 blica por medio de su control de la gran prensa. Las clases dominadas
 encuentran grandes dificultades para organizar sus sindicatos y sus par-
 tidos. La participacion de los diferentes sectores de la poblacion costa-
 rricense en la distribucion de la riqueza es cada vez mas desigual. 2

 Fascista en sus metodos represivos, pero no en su proyecto politico ni en sll base
 social, el modelo de las dictaduras militares burguesas y pro-imperialistas del con-
 tinente puede ser caracterizado no tanto como fascista, sino como fascistoide.

 2 a) Esta desigual distribucion de la riqueza puede ilusttrarse de muchas manerav
 S6lo, a via de ejemplo proporcionamos el siguiente cuadro:

 COSTA RICA: DISTRIBUCION DEL INGRESO POR CAPITA MENSUAL, 1975

 Porcentaje de personas Ingreso per capita promedio en
 colones, 1975

 50% mas bajo C 150.49
 5% mas alto 1.989.36
 1% mas alto 3.8Z6.40

 FUENTES: V. H. CUspedes. Costa Rica, la distribucion del ingreso y el cultivo de al-
 gunos alimentos. Instituto de Investigaciones Economicas, Universidad do
 Costa Rica.

 Santiago Quevedo. Notas sobre las posibilidades de reproduccion de Ia fuerza de
 trabajo en Costa Rica. Avances de Investigacion, Instituto de Investigaciones Socia.
 les,. Universidad de Costa Rica.
 b) Para que se vea una de las consecuencias de esa desigualdad en la distribucion6
 del ingreso transcribimos el siguiente parrafo del citado trabajo de Quevedo:
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 En una democracia popular, uno de los objetivos del regimen politico
 es lograr la participacion igualitaria de la totalidad de los habitantes en
 los logros economicos, tecnicos y culturales y en las decisiones politicas.
 Las restricciones que pueden existir tienen como explicacion la necesidad
 de poner en ejecucion las acciones necesarias para conseguir ese fin.

 El mnodelo de democracia burguesa, por el contrario, fue puesto en
 practica dentro de la bu'squeda de formnas politicas que garantizan el as-
 censo de la burguesia y la consolidacion del capitalismo. Propugnan este
 modelo las libertades de contratacion, de comercio, de empresa y otras
 necesarias para el desarrollo del capitalismo pero el limite de su ejercicio
 lo marca el sistema mismo que las hace nacer. Si este ejercicio amenaza
 la dominacion por parte de la clase o el bloque en el poder, este limnita o
 hace desaparecer las libertades.

 En otras palabras, cuando existe una contradiccion entre libertad poli-
 tica y sistema de explotacion, el conflicto se resuelve a favor del sistema
 y en contra de la libertad.

 De todas maneras en el 'ambito capitalista el ejercicio de las libertades
 es limitado por el hecho mismo de que todo el regimen es destinado a
 asegurar los mecanismos de acumulacio6n de capital y, consecuentemente,
 de la explotacion, por parte del capitalista, del trabajo ajeno. En regimen
 capitalista dependiente, como en Costa Rica, es doblemente limitado el
 ejercicio de la libertad, en la medida de la sumision del pais a un sistema
 internacional de dominacion y explotacion.

 De ahi que las hipotesis de nuestro trabajo giran alrededor del concepto
 de dominacion de clase.

 Nuestra hip6tesis gefieral es la de que el regimen democratico-burgues
 que ha funcionado en Costa Rica a lo largo de su historia ha sido el pro.
 ducto de par lo menos tres elementos que se combinan de diferente mnanera
 en cada etapa de nuestra historia. Esos elementos son, en primer lugar
 la hegemonia indiscutida de una clase social, de una fracci6n de clase o de
 un bloque de fracciones; en segundo lugar, el buen exito a partir de 1930,
 de las organizaciones populares en su lucha por ampliar y profundizar
 las libertades democraticas fundamentales; en tercer lugar, la existencia
 de una salida atenuadora de los efectos de la explotacion que funciona
 como "v9vlvula de escape". Cuando se ha tratado de la hegemonia de un
 bloque, la practica denocrftica ha sido el medio para que las diferentes
 fuerzas representadas en e1 se controlen y compensen reciprocamente.

 Hasta 1950 aproximadamente, la fraccion agro-exportadora ha ejer-
 cido un control indiscutido de los medios de produccion y de los meca-

 "...para una familia tipica del area metropolitana, sumadas las necesidades de
 alimentacion y vivienda, solo para solucionar esas dos necesidades, necesitaba dis-
 poner de un ingreso familiar de mas de mil colones de 1975 (o C689 de 1973). Esa
 cantidad fue lo que gano el 58.72% de la fuerza de trabajo asalariado del airea
 metropolitana.
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 nismos y canales de acumulacion. Tambien lo ha ejercico, salvo en ciertos
 momentos hist6ricos, en el aspecto ideol6gico. Todo esto ha tenido como
 consecuencia que las instancias superestructurales, tales como el Estado, y
 todo el ropaje juridico que lo cobija, estuvlieron indiscutiblemente contre-
 lados por ese grupo. Las formas del Estado han venido tomando las
 caracteristicas necesarias para garantizar esa dominacion. Pero la genesis
 y funcionamiento de esa dominacion no se compredenan sin la existencia
 en la estructura social del pais a lo largo de su historia, salvo las excep-
 ciones que se analizaran de mecanismos que than evitado el enfrentamiento
 cdirecto entre fracciones de la clase dominante o entre clases antagonicas.

 A partir de 1950 el papel del Estado ha sido determinante. Ante el
 empuje de las luchas populares por la ampliacion de las libertades demo-
 craticas, el Estado ha sido conformnado de manera que atenue los efectos
 aparentes de la dominacion y la explotacion, desarrolle los mecanismos
 necesarios pam que las contradicciones entre las clases no adquieran car&c.
 ter peligroso para la estabilidad del sistema y evite o reprima la organiza-
 ci6n de los grupos explotados. Es asi come vemos pasar el Estado costa-
 rricense desde un modelo de corte liberal a uno social intervencionista.

 Esta misma transformacion del Estado obed5e a su papel come catalizador
 y arbitro entre los grupos dominantes.

 El interes fundaTnental de los grupos dominantes ha sido, como es el
 caso general en el regimen capitalista, el de asegurar los procesos de
 acumulacion, que permitan la reproduccion del propio sistema. En otras
 palabras, la fraccion o bloque hegemonicos buscan y ponen en ejecucion
 todos aquellos mecanismos de dominacion que le garanticen el manteni-
 miento en su beneficio del proceso de acumulacion de capital. Los mo-
 mentos de crisis en los cuales la practica de la democracia liberal bur-
 guesa ha sido abandonada, han sido justamente aquellos en los que han
 entrado a jugar circunstancias que han puesto en peligro los mecanismos
 de dominacion. Es el caso de la dictadura de 1917 y el rompimiento del
 orden constitucional en 1948.

 En el momento presente, al ser golpeada Costa Rica por la crisis gene-
 ral del ca-pitalismo, y al transformarse la economia del pais de acuerdo
 con las nuevas instancias del desarrollo capitalista, el modelo que ha per-
 mitido la estabilidad del regimen democratico burgues de dominacio6n
 comienza a agotarse. En consecuencia, puede existir pam el futuro cer-
 cano un peligro real de alteracion de este regimen y de advenimiento de
 una forma represiva y fascistoide de dominacion. Todo dependera' de las
 posibilidades de constituir un nuevo bloque entre fuerzas que se contro-
 len reciprocamente y que necesiten del funcionamiento de las libertades
 democrAticas para lograr el doble fin de permanecer vigentes politica-
 mente y controlar la actuacion de sus adversarios. Si alguna de las orga-
 nizaciones politicas de la burguesia Ilega a estar en posibilidad, de
 acuerdo con su fuerza social, politica y militar, de aplasar a sus adver-
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 sarios, existira una probabilidad mayor de que se instaure un regimnen
 abiertamente represivo.

 Para los fines de este trabajo hemos distinguido algunas estapas en
 la historia republicana de Costa Rica. No pretende esta periodizaci6ra
 contradecir, superar o cuestionar alguna otra que se haya hecho. S6lo
 queremos trabajar con una periodizacion adecuada a los propositos pre-
 cisos de este ensayo.

 La primera de estas etapas se refiere a la epoca de dominacion exclu-
 siva de la burguesia agro-exportadora constituida por los cafetaleros.

 I. 1821-1890. EL RZINADO INDISCUTIBLt

 Durante la epoca que se inicia con la vida republicana y se extiende
 hasta 1890, el pais vive un regimen de dominio indiscutido de una bur-
 guesia agro-exportadora, relacionada fundamentalmente con la actividad
 cafetalera Pero que incursiona tambien, sobre todo al final del periodo,
 en otras como la azucarera. Controla tatnbien la actividad financiera y
 la importacion comercial. Su dominio sobre la actividad econ6mica y el
 Estado es total. En el otro extremno de la relacion social se encuentra una
 clase antagonica constituida por los trabajadores del campo, los cuales
 producen la plusvalia necesaria para el proceso de acumulacion que bene-
 ficia a la burguesia cafetalera. Son obreros rurales que entregan su fuerza
 de trabajo en las fincas cafetaleras. Las contradicciones entre estas dos
 clases no se manifiesta en forma brutal porque existe una salida atenuadora
 o vilvula de escape. Se trata de la produccion pequenio-campesina, la cual
 perniite a los trabajadores del campo obtener ingresos adicionales. 8 Gracias
 a ello podran reproducir su fuerza de trabajo y aumentar su nivel de vida
 un poco mas alla de lo que le permitiria el simple salario. Este grupo no
 puede por ello caracterizarse como proletariado sino como semi-proletaria-
 do. M'as que obreros del campo sus componentes son semi-obreros por-
 que comnbinan la venta de su fuerza de trabajo al capitalista con la explo-
 tacion de su pequenfa parcela con mano de obra propia y familiar. La
 abundancia de tierras abre la posibilidad de la conquista de la frontera
 agrcola para los desplazados. Esto tiende tambien a atnortiguar las con-
 secuencias de la explotacion. En este periodo, para explicar la proposi-
 cio6n anterior, es necesario considerar los siguientes elementos:

 3 El desplazamiento de los costarricenses hacia nuevas zonas de colonizaci6on en el
 interior del pais esti descrito y analizado en Sandner, Gerhard La Colonizacion
 agncola de Costa Rica, Tomo I, Instituto Geografico de Costa Rica, San Jose, 1962.
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 1. Una acumulaci6n preesistente

 El pais surge a la vida independiente contando con un grupo social
 que habia logrado acumular riqueza durante la colonia. Se ha discutido
 si esta acumulacion provino del cultivo del tabaco, del cacao o de la mi-
 neria. Para nuestros efectos basta con constatar que existia tal acumula-
 cion. Habria que agregar a las anteriores, que no necesariamente son
 excluyentes, la hip.tesis de que esta acumulacion pudo haber sidon moti-
 vada en alguna medida por el comercio ilegal durante ia colonia. Pero
 hay un elemento m6as que esta presente como causa importante del logro

 de esa acumulacion. Se trata de los privilegios que la corona otorgaba
 a sus funcionarios civiles, militares y eclesiasticos. Es indudable que estos

 privilegios los situaban en ventaja para acumular una mayor cantidad de
 riqueza puesto que les pernitian adquirir las mejores tierras y las mejor
 colocadas, explotar la mano de obra indigena o esclava y aprovechar
 otras posibilidades del enriquecimiento.

 Algunos autores4 tratan de explicar la persistencia de las libertades
 demcrxaticas en Costa Rica como producto de una supuesta igualdad exis-
 tente durante la colonia que fue heredada por la epoca republicana, lo
 cual construyo una mentalidad igualitaria. Esta tesis es insostenible a Ia
 luz de la constatacion de una fuerte desigualdad social en la Costa Rica
 colonial en Ja cual existian incluso la esclavitud como institucio6n legal.
 Ilambien es insostenible esa tesis frente a la constatacion de que, en
 epocas mas adentradas de la vida republicana, existe una concentracion
 de las mejores tierras, de la actividad de beneficio y exportacion del cafe
 y de la activida'd financiera, la cual no puede tener otra explicacion que
 la acumulacion preexistente. 5 Por otro lado, es cuestionable el razona-
 miento que atribuye el funcionamiento de las instituciones politicas y ju-
 ridicas a la creacion de una supuesta mentalidad. Esto es ignorar que los

 grupos sociales en ul-tima instancia se mueven y actutan de acuerdo con
 la defensa de sus intereses materiales. Una clase dominante tratara de
 construir la forma de organizacion politica que m's convenga al rmnte-
 nimniento de su dominacion no de acuerdo con una supuesta mentalidad
 preexistente, sino de acuerdo con sus muy concretos intereses materiales.

 ' Rodriguiez Vega, E. Apuntes para una sociologia costarricerse, Editorial Univer.
 sitaria, San Jose, 1953. Gutierrez Carlos Jos', "Las Bases de la Realidad Social

 Costamrricense". Revista de Filosofia de la Universidad de Costa Ric*, Vol. III;
 San Jose.

 5I El censo do 1864 se-nala contra 14,333 jornaleros (peones que venden su fuerza
 de trabajo), s-lo 2838 (agricultores que cultivan con ayuda de brazos ajenos) y
 335 hacendados (que poseen una considerable porcion de tierras y la manejan
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 2. Las caracter'sticas del proceso de expansion del capitalismo

 Como es bien sabido, el capitalismo crece a base de polos de desarrollo
 lo que significa la concentracion de recursos en un centro o polo capi-
 talista.0 Para ello, el polo capitalista pone en practica algunos canales
 de apropiacion que le permiten crecer o alimentarse a costa de las zonas
 perifericas. A mediados del siglo xix, el capitalismo mundial contaba
 con Inglaterra y Holanda como sus polos mas dinamicos de desarrollo.
 Esos paises se encontraban en plena expansion y buscaban zonas perife-
 ricas a partir de las cuales alimentar su propio desarrollo. La guerra de
 independencia de America contra Esp'ana fue apoyada por la corona in-
 glesa porque la independencia abriria el camino para la relaci6n econo-
 mica entre una Inglaterra en pleno auge capitalista y un continente apto
 para que la potencia en desarrollo pudiera extender sobre el su influencia
 economica. " En otras palabras, Inglaterra aprovecha la independencia
 de paises pam vender sus productos, agilizar el comercio y colocar capital.

 3. Relacio'n entre los dos procesos anteriores en el admbito costarricense

 Los capitalistas ingleses, que buscan establecer relaciones economicas
 con los nuevos paises, encuentran en nuestro pais un grupo social que
 habia logrado acumular cierta cantidad de riqueza y convierten a ese
 grupo en su socio.

 Es asi como se establece una alianza economica entre los capitalistas
 ingleses y la elite economica y politica. Los comerciantes ingleses estaban
 interesados en vender aqui sus productos y en Ilevar articulos nuestros
 para su venta a Inglaterra con lo cual no solo obtenian las ganancias pro-
 pias de esa operacion comercial, sino que abarataban los costos de trans-

 porte puesto que los navios regresaban cargados a Inglaterra. El pro-
 ducto que se prestaban para ese proposito era el cafe, el cual no se pro-
 ducia pero si se consumia en Iglaterra y tenia buenas perspectivas de
 producci6n en Costa Rica. Los ingleses refuerzan a la elite conomica de
 Costa Rica a la cual le otorgan prestamos para financiar las cosechas.
 Agregan asi las ganancias financieras a las muchas ventajas que ambos

 por medio de mandadores o mayordomos). Esto muestra una fuerte desigualdad
 social.

 6 Perroux, F. L'Economie du XXe Siecle. P.U.F., Paris, 1969. El profesor Perroux
 explica en esta obra el crecimiento del capitalismo en polos.

 7 Ver al respecto Halpering Donghi, Tulio. Historia Contemporanea de Ame'rica
 Latina. Alianza Editorial. Madrid, 1970. Sobre todo el Cap. 2 denominado "La
 Crisis de la Independencia".



 1460 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 grupos (capitalisas ingleses y capitalistas en ciemes costarricenses) van
 a derivar de su alianza economica.

 De esa manera comienza a gestarse la burguesia agroexportadora.

 Estos hechos descalifican la tesis, mencionada arriba, segiun la cual el
 fundamento democratico de la vida costarricense se explica por una
 supuesta igualdad social proveniente de la colonia y que persiste en la
 vida independiente. Por el contrario, la relativa estabilidad del pais
 durante la etapa que analizamos, se explica porque los miembros de la
 elite que habia logrado acumular riqueza en la Colonia, al entrar en ne-
 gocios con los ingleses, al aprovechar el financiamiento y comercio exte-
 rior y al convertirse en grandes cultivadores, beneficiadores y exporta-
 dores de cafe y en importadores de articulos manufacturados, reu(ne las
 condiciones para ejercer, durante toda esa epoca, un doninjo indiscu-
 ble sobre el resto de la sociedad.

 Este dominio opera no solo en las actividades economicas sino tam-
 bien en el campo ideologico. 8 Las ideas liberales, ropaje ideologico sobre
 el cual el capitalismo construye las instituciones juridicas y politicas que
 requiere para su desarrollo, es adoptado de buen grado por este grupo
 dominante y trasmitido e impuesto al resto de la sociedad. Es asi como
 se liberaliza la mano de obra, el comercio y la actividad econo6mica. En
 general, estas liberalizaciones son el marco juridico institucional necesa-
 rio para que los grupos que controlan la acumulacion preexistente puedan
 continuar su proceso de acuniulacion y puedan, convertirse asi paulatina
 pero firmemente, en una burguesia propiamente dicha.

 4. Consecuencias de estos procesos desde el punto de vista de las clases

 Se inicia asi un proceo de diferenciacion clasista en Ia sociedad costa-
 rricense que avanza paulatinamente. Al final de esta etapa encontrare-
 mos una situacion que a grandes rasgos trataremos de describir.

 En la cu'spide se situ'a el grupo que esta en pleno proceso de acumu-
 lacio6n de capital. Esta constituido por los que controlan a la vez la
 produccion, el beneficio o procesamiento, la exportacion y el financia-
 miento interno de la actividad cafetalera y, ademas, la importacion de
 articulos manufacturados. Penetran tambien en toda otra actividad eco-
 nomica que se desarrolle. Se trata de una oligarquia en el sentido de
 que controla por la cu'spide las diferentes ramas de la actividad econ6-
 mica. Ha sido caracterizada comno burguesia agro-exportadora.

 8 Sobre los mecanismos de dominacion ideolo6ica ver Camacho, Daniel. La Do-
 minact6n Cultural en el Subdesarrollo. Editonral Costa Rica. 3a. edicion, 1977,
 San Jose.
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 Liberalizada la mano de obra y la economia en general, siendo la
 propiedad privada la que legitima el control de los medios de produc-
 cion por parte de dicha burguesia y siendo la venta por salario de la
 fuerza de trabajo el marco legal de la relacion social establecida, con-
 clutimos que a estas alturas la produccion del cafe y sus actividades econo-
 micas derivadas estan ya organizadas segun el modo capitalista de pro-
 duccion. Puede considerarse que en ese momento ese modo de produc-
 ci6n es dominante en el pais.

 Sin embargo, existe tambien un sector intermedio que podriamos ca-
 racterizar en parte como burguesia rural y en parte como pequeia bur-
 guesia. En la burguesia rural se colocarian aquellos propietarios de fin-
 cas medianas o grandes que compran mano de obra para la explotacion
 de sus terrenos.

 Se da aqui un proceso de acumulacion no tan intenso comno el caso
 de la oligarquia porque la burguesia rural controla solamente el cultivo
 del cafe y esta excluida de la acumulacion que permiten otras actividades
 como el beneficio o procesamiento, la exportacion, la importacion y la
 actividad financiera. Muchos de estos productores son desplazados en
 epocas de crisis en vista de que son despojados de sus propiedades debido
 al endeudamiento.9

 Analicemnos ahora que pasa en el sector de los trabajadores. Esto es
 importante porque si la explotacion esta produciendo altos grados de
 pauperizacion, el grupo explotado podria generar alzCin tipo de reazion
 que podria poner en entredicho la estabilidad del regimen de domina-
 cion. Sin embargo, esto no sucede porque el cafe no ha producido un
 tipo de obrero puro, que viva s6lo de un salario, sino un semi-obrero
 que, ademas de su salario, cuenta con lo que le proporciona su parcela,
 sea en alimentos o en dinero. Esta actividad adicional del semi-obrero
 del cafe es muy conveniente para el capitalista, porque asegura mano
 de obra adicional en las epocas de cosecha en las cuales aprovedia el
 trabajo de la familia de sus trabajadores, asentados en parcelas cercanas.
 Pero igualmente, la pequefna propiedad, el colonato u otras formas que
 permitan al semi-obrero obtener ingresos adicionales, sirven para impedir
 que la relaci6n de explotacion llegue a producir una situacion aguda de
 pobreza. De esta manera la actividad pequefno-campesina, subvenciona
 a la empresa capitalista en la medida en que, el trabajar en su parcela
 tiempo extraordinario, contribuye, por su cuenta, a reproducir la fuerza
 de trabajo que vende el capitaista.

 Otra circunstancia que impide que las contradicciones entre estas clases
 se agudicen hasta poner en peligro la estabilidad politica es la existencia
 de la frontera agricola y las posibilidades de artesanado. D)urante esta

 9 Este proceso es explicado en Facio, Rodrigo, Estudio sobre Econonua Costarricense,
 Editorial Costa Rica, San Jose, 1972.
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 etapa hay bastante tierra disponible para la agricultura. A costa de
 grandes sacrificios los campesinos se dedican a la conquista de la monta-
 na. Esto les proporciona la subsistencia a aquellos que no encuentran
 ocupacion en el cafe. Por otro lado, la relativa prosperidad cafetalera
 les permnite vender sus productos sin muchas dificultades porque en vista
 de que los terrenos mas fertiles y mejor colocados se dedican al cultivo
 del cafe, se hace necesaria la produccion de articulos de subsistencia en
 terrenos mas alejados. Esa misma prosperidad abre posibilidades de
 desarrollo al mercado de productos artesanales. Estas dos circunstancias,
 la necesidad de articulos de subsistencia por un lado y la existencia
 de la frontera agricola por otro, constituyen una valvula de escape que
 permite al semi-obrero cafetalero aumentar su ingreso con fuentes que
 no son el solo salario y les permite mejorar un poco su nivel de vida.
 Tambie'n proporciona una fuente de subsistencia aceptable a los arte-
 sanos.

 Es importante insistir en la inexistencia durante este periodo de otra
 fraccion de la burguesia que pudiera controlar alguna otra actividad
 economica y que, en oonsecuencia, hubiera podido entrar en contradiccion
 con la burguesia agro-exportadora. El dominio de esta, es absoluto. De
 ahi se explica en parte la estabilidad del regimen politico.

 Pero otra parte considerable de la explicacion radica en que el pais
 no heredo de la Colonia fuertes resabios de modos de producco6n pre.
 capitalistas que hicieran m'as complejas las relaciones sociales. Modos
 de produccion precapitalistas existentes en la Colonia pronto cedieron
 el paso a las relaciones capitalistas combinadas con la econornia pequenio-
 campesina y con el artesanado. Caso contrario es el de aquellos paises
 en los cuales un amplio sector de la poblacion fue sometido a un tipo de
 explotacion servil y semiesclava dentro de un tipo de explotacion que
 recuerda al feudalismo y que beneficiaba a una arcaica oligarquia lati-
 fundaria y conservadora. Contrariamente, en Costa Rica existio una
 acumulaci6n de riqueza de naturaleza que permiti6 un rapido paso a las
 formas capitalistas de produccion. Al estar concentrado en manos de
 grupos con orientacion capitalista el poder economico y politico y al no
 exisir una oligarquia arcaica y terrateniente a la cual el primer grupo
 hubiera tenido que derrotar, no se hizo indispensable para implantar las
 instituciones liberales necesarias para el desarrollo del capitalismo, vencer
 a un enemigo conservador. Esta necesidad del capitalismo de implantar
 la ideologia liberal, llevo a la guerra civil a muchos de nuestros paises
 hermanos.

 Tiene importancia, como una de las causas de la inexistencia en la
 Colonia de esas formas arcaicas o semifeudales de explotacion, la pobreza
 del pais en recursos minerales, la escasa poblacion producto de Ia exter-
 minacion de los indios, la lejania del pais con respecto a las grandes vias
 de comunicacion, en fin, la condicion de area retirada sin interes econ6-
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 mico. Por eso no intereso montar aqui en la Colonia un sistema social
 que permitiera el establecimiento de grandes explotaciones y por eso el
 es.talecimiento del capitalismo fue relativamente facil y sin grandes
 convulsiones sociales puesto que no tenia un fuerte enemigo conservador
 al cual vencer.

 Alrededor de 1890 las cosas comienzan a cambiar porque una nueva
 actividad economica, el cultivo y exportacion del banano, se comienza
 a organizar bajo el control de capitalistas extranjeros. Por ello hemos
 ubicado en ese afno el inicio de otra etapa.

 II. 1890. DEL INICIO DE LA PRODUCCION BANANERA A LAS VISPERAS DX

 LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO

 La u'ltima decada del siglo pasado es muy importante para la historia
 politica y social de Costa Rica en vista de que un elemento externo va a
 introducir cambios sustanciales en la estructura productiva del pais y en
 la consiguiente estructura de clases. De ese importante cambio resaltan
 dos aspectos. Por un lado, el centro o polo capitalista dominante con
 respecto a America Latina pasa de Inglaterra a Estados Unidos.

 Se ha dado una lucha al interior del imperialismo por el dominio del
 Caribe de la cual resulta la perdida relativa de influencia inglesa y el
 aumento del dominio norteamericano en la zona. Esto abre posibilidades
 a una nueva forma de inversion internacional capitalista y a nuevos ter-
 minos en la relacion de los paises perifericos con el centro metropolitano.-
 El segundo aspecto se refiere justamente a esta nueva forma de relaci6n.
 En la primera etapa que hemos analizado de acuerdo con los requeri-
 mientos de la expansion del capitalismo ingles, al mediar el siglo (1830-
 1840), Inglaterra, como quedo dicho, se proponia la conquista de mer-
 cados para colocar tanto sus productos manufacturados como su capital y
 para la adquisicion de materias primas.

 Por el contrario, en la presente etapa, las necesidades del nuevo centro
 capitalista son diferentes; no le basta con la compra de materia prima y
 la activiacion del comercio, sino que se encuentra en un momento de su
 desarrollo en el cual requiere, ademras, de la exportacion de capital y de
 la extraccion directa de plusvalia a base de explotacion de la mano de
 obra en los paises perifericos.

 Aparece en consecuencia la empresa neocolonial tipo enclave de la
 cual las compa-nias bananeras de Costa Rica son un buen ejemplo. Es
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 importante para nuestro anilisis constatar que existe un puente de uni6n
 y no de antagonismo entre los intereses de los grupos cafetaleros y los
 bananeros. La burguesia agroexportadora estaba interesada en construir
 el Ferrocarril al Atlantico con el fin de transportar a menor costo el cafe
 que se destinaba a Inglaterra. El enclave necolonial bananero viene a
 resolver ese problema porque los empresarios bananeros se comprometen
 a finalizar la construccion del Ferrocarril. Reciben a cambio la pro-
 piedad de la emnpresa ferrocarrilera y grandes extensiones de tierra que
 utilizan en el cultivo del banano. Hay entonces un punto de contacto
 entre las dos actividades economicas principales durante este periodo.
 Por un lado los cafetaleros necesitan su via de transporte hacia el Atlan-
 tico y, por otro, los bananeros obtienen grandes ventajas a canibio de la

 construccion de esa via. .
 Una cosa muy importante para comprender las razones de la estabili-

 dad del sistema politico costarricense en el penrodo que analizamos y
 la influencia de esta epoca en la estabilidad actual es la circunstancia de
 que la explotacion bananera no produce una burguesia local bananera
 susceptible de entrar en conflicto inmediato con, la burguesia agro-expor-
 tadora dominante. Si la nueva actividad econ6mica hubiera producido
 una fraccion de la burguesia diferente de la cafetalera, esto hubiera podido
 constituirse en fuente de conflictos que quiza hubiera tenido influencia
 en la organizacion politica. Por el contrario, la burguesia directamente
 beneficiada por la actividad bananera es una burguesia localizada fuera
 del pais.

 Quienes manejan los negocios bananeros en Costa Rica, aparte del or-
 ganizador de la empresa, Minor Keith, son solamente empleados de los
 grandes accionistas que se encuentran en su mayor parte en los Estados
 Unidos. Meas que entrar en conflicto con los cafetaleros a este grupo
 y sus representantes les interesa lograr con ellos una estrecha colabo-
 racion. Los bananeros no encuentran en los cafetaleros a un, grupo coxn-
 petidor sino complementario. Estos son los mejores clientes del ferro-
 carril que controlan aquellos y no compiten por las tierras porque
 mientras que el banano es producto de la llanuras, el cafe lo es de las
 zonas altas. Para los cafetaleros el cultivo del banano y la consecuente
 construccion del ferrocarril significo la soluci6n del problena del trans-
 porte del grano hacia la Costa Atlantica. La eventual competencia
 por la mano de obra no se constituyo en punto de roce porque el habi-
 tante de las zonas altas no encontraba atractivo cambiar su doble condi-
 cion de parcelero y asalariado asentado en una zona de buen clima por
 la de asalariado puro y simple en una zona de clima duro e insalubre. Los
 bananeros resuelven el problema de la mano de obra importandola de
 Jamaica, China y otros lugares. Los costarricenses que emigran en
 esta primera epoca a la zona bananera provienen sobre todo de Guana-
 caste aunque tambien los hay que proceden de las zonas centrales pero
 en menor cantidad.
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 De ahi la colaboracion de la burguesia cafetalera con la actividad
 bananera y con la penetracion imperialista no solo en el negocio del
 banano sino, al final del periodo, en algunas ramas de los servicios conio
 la electricidad y las comnunicaciones.

 En eI polo opuesto, el de los trabajadores, la actividad bananera si
 va a dar como resultado el establecimiento de una fraccion de clase muy
 caracteristica, la cual tendra una importancia fundamental en los afios
 subsiguientes de la historia costarricense, sobre todo a partir de 1930: el
 proletariado rural bananero. Durante la presente etapa esa fraccion esta
 apenas en proceso de formacion y no ha Ilegado a desarrollar suficiente-
 mente su organizacion y conciencia de clase. El proletariado rural ba-
 nanero es la consecuencia mas importante desde el punto de vista de la
 estructura de clases, de la produccion bananera. Durante esta etapa pa-
 sara mas bien desapercibido en la historia social del pais a pesar de
 que ya existen en su seno movimientos sindicales en germen y algtun grado
 de organizacion. Cuando adquiera conciencia y organizacion de clase,
 cuarenta ainos despues, va a ser un elemento determinante en el logro y
 afianzamiento de las libertades democraticas y de las conquistas sociales.

 Durante este periodo se dan algunos acontecimientos y momentos his-
 toricos en los cuales la dominacion absoluta de la fraccion agro-expor-
 tadora se pone en duda. En esas ocasiones la estabilidad y permanencia
 del regimen democratico se tambalea. Esto sucede durante la primera
 guerra mundial; en esa ocasion, ciertas circunstancias internas hicieron
 que las consecuencias de la guerra amoenazaran en alguna medida los inte-
 reses de la fraccion agro-exportadora.

 La guerra hizo entrar en crisis la comercializacion intemnacional del
 caf. Se hizo necesario tomar medidas estatales en relacion con algunos
 problemas que la guerra agudizo y que tenian que ver con el cr&dito y el
 finaciamiento del aparato estatal. Las reformas que se emprenden son
 producto de la necesidad de financicar el propio Estado y de controlar
 el cr6dito, el cual estaba en manos del grupo oligarquico. El gobierno
 de don Alfredo Gonzalez Flores (1917) emprende estas reformas y con
 ello provoca la reacci6n oligarquica, la que apoya un golpe de Estado
 que rompe el regimen democraitico del pais. E-sa es la respuesta de los
 grupos dominantes a la necesidad de auspiciar liimitadas reformas que
 permitieran financiar algunas actividades tendientes a aliviar los efectos de
 la crisis. Como al fin y al cabo este financiamiento no podia venir sino
 de la burguesia cafetalera, esta utiliza el poder politico para desprestigiar
 al gobierno de Alfredo Gonzalez Flores y colocar en el poder a elementos
 no reformistas. Este golpe de Estado y la dictadura subsiguiente de los
 Tinoco esta sefialando un resquebrajamiento del dominio de la burguesia
 derivado entre otras cosas, de las dificultades para la comercializacion
 del cafe.
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 Mas adelante (decada de 1920) se producen otros cuestionamientos del
 sistema politico derivados de la insurcion, en la vida econ6mica del pais,
 de companiias monopolicas imperialistas que logran- el control de la pro-
 duccion y distribucion del fluido electrico y de las comunicaciones. Este
 proceso es producto de la accion eficientemente apoyada por la politica
 exterior norteamericana, la diplomacia del d6lar, que los inversionistas
 de los Estados Unidos desarrollan para extender su influencia fuera de
 su territorio sobre todo en America Latina. Durante estos afios se des-
 arrolla en Costa Rica una constante lucha patriotica y anti-imperialista
 en defensa de la soberania nacional en la cual sobresalen los nombres de
 Jose Maria Zeledon, autor de la letra de nuestro himno nacional, el gran
 maestro Joaquin Garcia Monge y otros personajes ilustres.

 Por esta epoca, la estructura social del pais habia cambiado en alguna
 medida. Es muy posible que el peso economico y politico de los arte-
 sanos de las ciudades hubiera aumentado, lo mismo que el de los campe-
 sinos medianos y pequefios. Las restricciones economicas producidas por
 la guerra fueron sin lugar a dudas trasladadas de la burguesia cafetalera
 hacia esas otras capas de la poblacion. que le eran tributarias.

 Esto muestra que el control politico comienza a ser objeto de disputas
 entre la burguesia agro-exportadora que tradicionalmente lo ha detentado,
 los sectores pro-imperialistas que derivarian beneficios de su asociacion
 con las compafiias monop6licas transnacionales, bananeras o de otro tipo,
 nuevas fracciones de burguesia local que estarian comenzando a fortale-
 cerse en actividades economicas auin no explotadas y sectores medios
 -como los profesionales, intelectuales, artesanos, comerciantes y pe-
 quefno-campesinos- que se habrian desarrollado hasta el punto de sen-
 tirse con derecho de participar por si mismos en el ejercicio del poder
 politico.

 Se explica asi que la decada de 1920 ve aparecer movimientos anti-
 oligarquicos y antiimperialistas de tan grande interes como la Liga
 Civica, la Liga Antiimperialista y el Partido Reformnista del heroe popu-
 lar y legendario, Jorge Volio. Aunque debilmente, ya en esta decada
 comienza, por consiguiente, a agrietarse el solido dominio de la burguesia
 agro-exportadora, proceso que alcanzara su punto mas critico en los
 anos que van de 1940 a 1950.

 Esos acontecimientos que suceden en este penrodo son importantes en
 relacion con nuestra hipotesis porque muestran que el parentesis en el
 funcionamiento del regimen democratico burgues se presenta cuando se
 debilitan los dos elementos que hemos considerado para explicar su
 estabilidad. En efecto el dominio absoluto de la burguesia agro-exporta-
 dora se pone en duda al debilitarse, por motivo de la guerra, el funcio-
 naniento de las vilvulas de escape que han venido paliando los efectos
 de la explotacion y al Ilegar al poder, como consecuencia de ello un grupo,
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 el de don Alfredo Gonzalez Flores, que no actua estrictamente de acuerdo

 con los intereses de aquella. 10

 La decada de 1920 es tambien importante desde el punto de vista de
 la organizaci6n y conformaci6n de la conciencia de clase de un grupo
 antagonico a la burguesia del pais el cual va a jugar un papel muy im-
 portante a partir de 1930. Se trata del ya mencionado proletariado
 bananero.

 No es de despreciar la circunstancia de que las companiias bananeras

 multiplican los recursos para tratar de aumentar sus ganancias; para ello
 restringen los derechos laborales y los salarios.

 El proceso de toma de conciencia y de construcci6n de la organizacion
 sindical no comienza en esta 6poca; existe desde el mismo nacimiento
 del proletariado bananero. 11 Durante todo el periodo de existencia de
 las companias bananeras el proletariado realizo movimientos y huelgas
 que si bien no tuvieron resonancia ni fueron coronados siempre por el
 exito, jugaron un papel ihnportante en la adquisicion de la conciencia de
 clase por parte de los obreros.

 Un elemento exterior importante tiene bastante influencia en la con-
 formaci6n de la conciencia y la organizacion de los bananeros. Se trata
 de la participacion en ese grupo, de simpatizantes del Ejercito Defen-
 sor de la Soberania Nacional de Nicaragua, comandado por el General
 Sandino. Durante las campainas cruentas que la Infanteria de Marina de
 los Estados Unidos realizo para tratar, sin exito, de vencer al ejercito
 patriotico de Sandino, muchos simpatizantes sandinistas tuvieron que
 huir de Nicaragua y buscar trabajo y refugio en Costa Rica. Muchos de
 ellos se convirtieron en obreros de las companiias bananeras. Estas per-
 sonas poseia una desarrollada conciencia anti-imperialista, producto de su
 lucha en Nicaragua. Poseian tambien nociones y practica de organizacion
 porque muchos de ellos fueron soldados del ejercito sandinista u obreros
 de las minas de San Albino y de otras empresas imperialistas localizadas
 en Nicaragua o ambas cosas, o sea, obreros y soldados. No es despreciable
 la influencia que estos sectores pueden haber tenido en la formacion de la
 capacidad critica y organizacion del proletariado bananero.

 Otros elementos, que se dan en esta epoca los enumeramos rapidamente.
 Llama la atencion, el desarrollo y sofisticacion que alcanzan en esi epoca,
 las actividades financieras controladas desde el principio de la epoca repu-
 blicana por la burguesia agro-exportadora en algunos casos en alianza con
 capital ingles. Por otro lado, esta misma burguesia estaba en capacidad

 10 Este proceso se encuentra detallado en Fallas Monge, Carlos L., Alfredo Gonza.
 lez, Flores, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Serie. IQuien fue y que
 hizo? No. 24, San Jose' 1976.

 11 Una revisiSon de los periodicos de la epoca muestra la existencia de conflictos
 laborales de la zona bananera desde finales del siglo XIX

 21
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 de diversificar en alguna manera sus inversiones en otros campos como los
 de la incipiente industria. Tambien es importante mencionar que, en esta
 etapa, la vida urbana alcanza un grado mayor de complejidad. El artesano
 urbano se desarrolla y el comercio se ye enriquecido con los aportes de
 inmigrantes italianos o chinos venidos originalmente a los trabajos del
 ferrocarril o a la construccion del Teatro Nacional o de los espafnoles que
 no han dejado de inmigrar al pais por una razon u otra. Estos comercian-
 tes, junto con grupos de inmigracion posterior, liegan a conformar parte
 de una burguesia comercial importadora que va a tener gran desarrollo en
 epocas posteriores y que va a terminar tambien invirtiendo en la industria.

 En conclusion podemos decir que durante esta etapa el poder y las ins-
 tituciones politicas se mantienen gracias a la valvula de escape que todavia
 constituyen la apertura de la frontera agicola, el artesanado, la escasa
 poblacion y el adoctrinamiento liberal. Estas- circunstancias resuelven en
 favor del grupo dominante las contradiociones objetivas que la estructura
 capitalista ha establecido.

 Sin embargo, tal comno lo hemos hecho notar, existian manifiestos o
 latentes, una serie de factores que van a cambiar radicalmente los esquemas
 de donninacion politica a partir de 1930.

 III. 1930-1950. EL RZACOMODO DX LAS IU]RZAS

 Desde el punto de vista de la dominacion politica, el periodo que va
 de 1930 a 1950 es el de mayores transformnaciones en la historia republi-
 cana de Costa Rica. Es necesario, para tratar de entender lo que sucedi6
 durante esta epoca, considerar los siguientes elementos:

 1 Influencia de la crisis de 1929-1930

 La crisis general del capitalismo de los ainos 1929 y 1930, tuvo impor-
 tantes consecuencias en la economia del pais y consecuentemente en sus
 esquemas de dominacion politica.

 La burguesia agro-exportadora siente amenazados sus intereses a causa
 del trastorno del mercado internacional del cafe y, tal conmo sucedio du-
 rante la primera guerra mundial logra trasladar los efectos de la crisis a
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 las otras clases sociales. Los eempresarios bananeros y cafetaleros con-
 trolan los mecanismos necesarios para lograr esa traslacion. Se deterio-
 ran asi las condiciones de vida de jornaleros, pequenos campesinos, arte-
 sanos, obreros y otros grupos que de manera indirecta subvencionan la
 acumulacion de capital por parte de la burguesia agro-exportadora y las
 companias bananeras. Estos fenomenos se agudizan pocos a-nos despues,
 con el estallido de la segunda guerra mundial.

 Las consecuencias de la crisis primero y de la segunda guerra des-
 pues, son tambien sentidas por los comerciantes que ven disminuidas sus
 posibilidades de activar sus negocios. La interrupcion del trafico de carga
 por los oceanos, compromete seriamente los intereses de los comerciantes
 que importan sus articulos de Europa.

 En otras palabras, en los a-nos que van desde la crisis de 1930 hasta la
 posguerra que siguio a la primera guerra mundial, el pais se ve some-
 tido a transformaciones profundas que podemos resumir asi:

 La burguesia agro-exportadora se ve privada de parte de sus ingresos
 provenientes del exterior. Los comerciantes ven restringidas sus activi-
 dades en vista de los obstaculos para la importacion. Entre los grupos
 populares los efectos se sienten en forma mucho mas intensa puesto que el
 encarecimiento de los productos de primera necesidad influye directamente
 en su nivel de vida. Igualmente, la recesion economica y las practicas
 de los miembros de la burguesia tanto comercial como agro-exportadora
 para trasladar las consecuencias negativas de la crisis y de la guerra a los
 otros grupos de la poblacion, golpea fuertemente a estos. La disminucion
 de los salarios reales y el deterioro de las condiciones laborales perjudica
 sobre todo a los empleados industriales, del comercio y los jornaleros. Los
 artesanos y pequeinos campesinos dedicados a los cultivos de subsistencia
 ven reducidas las posibilidades de venta de sus productos.

 Por otro lado, las companinas bananeras mantienen, sobre todo al inicio
 del periodo, su politica de aumentar sus ganancias presionando sobre los
 salarios y condiciones de trabajo de los obreros.

 En palabras que nos hagan volver a los puntos planteados en nuestra
 hipotesis, lo anterior puede enunciarse diciendo que en esta epoca ei
 dominio de la burguesia agro-exportadora se tambalea en vista de que
 Ia crisis y la guerra trastornan los mecanismos que le permiten la acu-
 mulacion de capital, a la vez que disminuye la capacidad de la economia
 pequefio-campesina para complementar el ingreso de los trabajadores y
 servir con ello de valvula de escape; disminuye tambien la capacidad de
 la economia artesanal para proporcionar ingresos suficientes a los arte-
 sanos. Se debilita entonces la valvula de escape, o sea, el sistema que per-
 mitia a la burguesia agro-exportadora continuar con su proceso de acu-
 mulacion basado en la compra de trabajo asalariado proporcionado por
 trabajadores que complementaban sus ingresos gracias a otras activida-
 des, aminorando de esa manera los efectos de la explotacion de la em-
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 presa capitalista. E1 traslado de esos efectos a las otras capas de la
 poblacion es fuente de tensiones politicas.

 2. Surginsiento de nuevas organizaciones politicas

 Frente a este cuadro se presentan, algunas reacciones politicas. Una
 de ellas esta constituida por j6venes y noveles empresarios y estudiantes
 que se agrupan en el Ilamado "Centro para el estudio de los problemas Na-

 cionales" y en el Partido Social Democrata, los cuales llegaran pronto a
 fusionarse. Estos movimientos son inspirados en las corrientes social-
 democraticas y liberales que se ponen en boga en America Latina en res-
 puesta a similares problemas. Entre estas influencias se encuentra fun-
 damentalmente la del APRA de Victor Rau'l Haya de la Torre y el
 avanzado neoliberalismo colombiano del entonces presidente L6pez. Este
 fue el lider de un grupo de politicos colombianos que transformaron el
 viejo liberalismo en una corriente mas adecuada a sus tiempos. Tenia
 como organo de expresion el diario "El Tiempo" de Bogot'a.

 El contacto de los costarricenses mencionados con esta corriente se dio
 gracias a Plinio Mendoza Neira, brillante politico colombiano que fungia
 como Embajador en Costa Rica de la Colombia del presidente L.6pez.
 Tambien fueron influidos por el "New Deal" del presidente Roosevelt y
 las corrientes social-democratas del partido Socialista y Radical de Chile. 12

 La respuesta a la crisis del "Centro para el Estudio de los Problemas
 Nacionales", y del Partido Social Democrata es la de plantear reformas
 al sistema general de dominacion.

 Sin embargo, la mas importante respuesta es proporcionada por los
 trabajadores bananeros y sus organizaciones sindicales y politicas.

 Al agudizarse la crisis, el proletariado bananero encuentra al fin la
 oportunidad para lograr un buen grado de organizacion y de conciencia
 politica. Es asi como este sector de trabajadores plantea la mayor lucha
 popular, proletaria y antiimperialista que se haya dado hasta ese momento
 en la historia del pais. Punto culminante de esta lucha es la gran huelga
 bananera de 1934, dirigida por los sindicatos bananeros bajo la inspira-
 cion del Partido Comunista.

 A partir de este momento irrumpe el proletariado bananero con plenitud
 y vigor como una nueva fraccion de clase en la vida politica del pais y
 encuentra su expresion politica en el Partido Comunista dentro del cual
 estrecha su alianza con el campesinado, el incipiente proletariado indus-
 trial urbano y los intelectuales revolucionarios. Este proceso se vio fa-
 vorecido por la alianza entre los Estados Unidos y la Union Sovi&tica

 2 Entrevista con el profesor Carlos Monge Alfaro.
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 forjada para derrotar al nazismo la cual produjo cierta tolerancia frente
 a los movimientos comunistas en los paises situados dentro de la orbita
 de influencia de los Estados Unidos. Hay que recordar tambien que esta
 es la epoca de los "Frentes Populares".

 Los fenomenos analizados dan tambien como resultado otras opciones
 politicas tales como el "populismo no transformista" de Calderon Guar-
 dia. 13 En una epoca en la cual comienzan a sentirse intensamente los
 efectos de la pauperizacion y explotacion, como consecuencas reales del
 sisterna economico capitalista, el mensaje social de Calderon Guardia y
 su practica de ayuda paternalista a los necesitados encuentra eco y reso-
 nancia.

 En consecuencia, el cuadro que se nos presenta es el de un momento
 historico en el cual la hegemonia de la fraccion agro-exportadora ya no
 es absoluta. Aunque sigue siendo la fracrion dominante su hegemonia
 le es disputada cada vez mas, tanto por otras fracciones de la burguesia
 como por expresiones politicas de los grupos dominados y explotados
 unas revolucionarias y otras reformistas.

 3. Rompimiento del juego democratico

 El deterioro de las condiciones de vida de los grupos populares debido
 a las circunstancias comentadas hasta aqui, explican por que, del afio
 1930 al 1948, el partido y los sindicatos comunistas se ven favorecidos
 con el apoyo de grupos populares tales como los trabajadores agricolas
 bananeros, algunos sectores de los trabajadores industriales de la ciudad,
 de los campesinos pobres y los artesanos. Ese apoyo popular les permite
 entre 1940 y 1948 instaurar una alianza politica con el populismo del
 presidente Calderon Guardia, que estaba en el poder, y el social-cristiano
 de los sectores inas avanzados de la Iglesia, encabezados por Monsefnor
 Sanabria.

 Los sindicatos y el Partido Comunista alcanzan asi una verdadera in-
 fluencia politica gracias al apoyo popular del que gozaban y a su politica
 de alianzas.

 Es la primera vez en la histora del pais que un grupo que no surge
 de la burguesia agro-exportadora adquiere una importante influencia en
 el ejercicio del poder. Es cierto que en los afios 20 existio el Partido
 Reformista de Jorge Volio. Sin embargo, a pesar de sus imrpetus refor-
 mistas, ni su definicion ni su composicion son proletarias o revoluciona-

 13 Seguin la nomenclatura de Schifter, Jacobo en "La Democracia en Costa Rica como
 producto de la neutralizacion de clases". IDELA, Universidad Nacional, sin fecha,
 mimeografiado.
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 rias y los partidos de la burguesia acaban pronto con el, utilizando todos
 los medios a su alcance, eticamente correctos o no, para lo cual aprove
 chan algunas oportunidades que, a su pesar, les proporciono su lider.

 La alianza entre las mencionadas corrientes populares (partido y sin-
 dicalismo revolucionarios, populismo transfortnista y social cristiano),
 tambalea la dominacion exclusiva de la burguesia agro-exportadora.

 Esta circunstancia hace que la propia burguesia ponga en entredicho la
 estabilidad y la persistencia de las reglas democritico-burguesas que ella
 misma ha conformado. Se comienzan a irrespetar algunos de los dere-
 chos ciudadanos. Durante la administracion de Lebn Cortes, 1936-1940,
 la represion de los opositores politicos y sobre todo de los opositores de

 clase tomon fuerza. Durante la administraci6n del doctor Rafael Angel
 Calderon Guardia, 1940-1944, y del licenciado Teodoro Picado, 1944-1948,
 los grupos politicos conservadores trataron de "romper el naipe" a base
 de propaganda y movimientos tendientes a implementar formas de lucha
 que se salian del tnarco legal existente. Este proceso culmina con una
 insurreccion armada que enfrent6 a las diferentes fracciones de la bur-
 guesia con el proletariado. Aquella conto como base social con la burguesia
 rural y sectores de la pequefna burguesia urbana tales como los estudian-
 tes. El proletariado bananero y sus aliados formaron filas con el Partido
 Comunista y sus sindicatos, los cuales combatieron junto con las fuerzas
 militares y partidarios del gobierno populista. Las organizaciones politi-
 cas de la burguesia justificaron el rompmiento de su propio orden legal
 con base en dos argumentos: la violacion del derecho al sufragio electoral
 provocada por supuestos fraudes y la corrupcion y venalidad de los fun-
 cionarios pu'blicos. Sin embargo, una explicaion mas profunda nos lie-
 varia a encontrar otras como las verdaderas causas de la insurreccion.
 A pesar de la vigencia tradicional de algunas libertades democraticas cotno
 las de expresion y organizacion y el respeto a la libertad y la dignidad
 individuales, es lo cierto que en Costa Rica la corrupcion y venalidad
 de los funcionarios y el irrespeto al sufragio fueron una constante en la
 practica politica de la burguesia. Lease si no a Cleto Gonzales Viquez
 cuando explica el enriquecmiento de los funcionarios que intervinieron
 en la consecucion de los prestamos ingleses, las sumas recibidas por el
 presidente Tomas Guardia en concepto de comisiones por la aprobacion
 de negocios pu'blicos y otras parecidas muestras de corrupcion. 14 Iease
 tambien el testimonio de Carlos Luis Fallas acerca de las forrnas de fraude
 realizado por los partidos tradicionales 15 y revisese la historia repetida del
 fraude y la maniobra politica utilizados tantas veces para impedir el ascenso
 al poder de candidatos que no agradaban a los cafetaleros.

 14 Ver al respecto Gonzalez Viquez, Cleto. Historia Financiera de Costa Rica. Edi.
 torial Costa Rica, San Jose, 1965.

 15 Este tema esti tratado en la iiovela de Pallas, Mamita Yunai.
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 De manera que ni la supuesta corrupcion de los gobernantes caldero
 nistas, ni el alegado fraude electoral eran ineditos en Costa Rica. Lo ine-
 dito era la participacion influyente en el poder, de organizaciones poli-
 ticas no s6lo no burguesas, sino anti-burguesas y anti-imperialistas. Mien-
 tras el fraude o la corrupcion fueron ejercidos sin peligro para la domi-
 nacion burguesa fueron pasados por alto; cuando la dominacion burguesa
 fue amenazada, el fraude y la corrupcion fueron utilizados come ele-
 mentos movilizadores para desatar una guerra y eliminar politica y fisi-
 camente a las organizaciones politicas y de clase que osaron disputar el
 poder a la burguesia. Es importante sefnalar que las fuerzas conservado-
 ras obtuvieron en esta lucha el decisiveo apoyo de las corrientes trans-
 formistas aghltinadas en el mencionado "Centro para el Estudio de los
 Problemas Nacionales" y en el Partido Social-Democrata.

 Es de hacer notar que los fenonoenos que suceden en esta epoca en
 Costa Rica no son una excepcion en lo que se refiere a la contradiccion
 entre, por un lado, la agudizacion de la explotaci6n (derivada de la ex-
 pansi6n del capitalismo y provocada por la crisis del 30 y la guerra del
 44) y, por otro, la organizacion popular. A lo largo y ancho de America
 Latina, se da una serie de acontecimientos de gran importancia desde ec
 punto de vista de las luchas populares. En la mayoria de esos casos la
 organizacion y la insurreccion populares fueron, como en Costa Rica,
 violentamente aplastadas. Cerca del afno 1934, cuando se desarrolla la
 gran huelga bananera de Costa Rica, sucede un acontecimiento de enorme
 significado en la historia de la lucha de clases. Se trata de la insurreccion
 canpesina de El Salvador de 1932. 18 La situacion de explotaci6n y mi-
 seria del campesino salvadoreflo habia Ilegado a tal punto que se produce
 una insurreocion popular, de indigenas y de campesinos dirigida por el
 Partido Comunista de ese pais, la cual fue ahogada en sangre. Los cMlculos
 mas fundamentales hablan de treinta mi campesinos muertos en manes
 del ejercito, la mayoria de ellos asesinados fuera de combate cuando la
 insurreccion se encontraba totalmente vencida, lo que obliga a calificar
 ese hecho de genocidio y de exterminacion de clase.

 Por esta epoca, se desarrolla en Guatemala un movimiento reivindica-
 tivo que tomna la forma de revolucion nacionalista y que se extiende desde
 1944 a 1954. La represion de este movimiento popular alcanzo su punto
 culminante con el derrocamiento del presidente constitucional, Jacobo
 Arbenz, por medio de una accion financiada, dirigida y hasta reivin-
 dicada por el Gobierno de los Estados Unidos. La cruenta represion del
 movimiento popular guatemalteco aun no ha terminado.

 Afios antes, de 1927 a 1934, se habia dado la mas famosa y digna,
 guerra antiimperialista de la primera mitad del siglo xx en America
 Latina por parte del Ejercito Defensor de la Soberania Nacional de

 16 Ver Anderson, Thomas, El Salvador, 1932, EDUCA, San Jose, noviembre de 1975.
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 Nicaragua dirigido por el general de Hombres Libres, Agusto Cesar
 Sandino.

 Se trata en consecuencia de un fen6meno generalizado, cuyas causas
 se encuentran en la relacion entre dominacion (imperialista, burguesa y
 oligarquica) y respuesta popular.

 La accion represiva de los grupos dominantes en los casos dichos, tiene,
 en lo fundamental, similares objetivos que la de Costa Rica. En El Sal-
 vador la oligarquia cafetalera responde con una masacre por medio del
 ejercito. En Guatemala se monta una accion combinada, que au'n per-
 dura, enrtre la burguesia nacional y el imperialismo utilizando sectores
 pro-imperialistas del ejercito encabezados por Castillo Armas.

 En Bolivia se pasa del asalto del poder por parte de movimientos pura-
 nente reformistas, que tratan de distraer la mira de los sindicatos pro-
 letarios para alejarlos de los objetivos revolucionarios y acercarlos a
 objetivos transformistas no revolucionarios, hasta la lisa y llana exter-
 minacion.

 En Nicaragua el imperialismo interviene directamente con sus infan-
 tes de Marina y deja instalada en el poder a una dinastia que solo se
 sostiene a sangre y fuego durante cuarenta a-nos.

 En Costa Rica la situacion no es muy diferente a lo relativo a la res-
 puesta de la burguesia y del imperialismo puesto que se acude al aplas-
 tamiento militar de las organizaciones politicas revolucionarias, seguido
 de casi tres decadas de represio6n, piudicamente cubierta de legalidad, de
 los sindicatos, las organizaciones de masas y los partidos obreros.

 Pasadfos los acontecimientos del 48, y despues del subsiguiente periodo
 de respuesta politica en contra de las organizaciones populares, Costa
 Rica vuelve a un regimen en el cual, aunque con serias limitaciones, rigen
 las libertades democratico-burguesas fundamentales. Es necesario descu-
 brir las condiciones estructurales que hacen posible ese fenomeno que es
 singular en America Latina, porque en esos casos de fenomenos similares,
 despues de la violenta represion no se ha vuelto a las formas democratico-
 burguesas sino que se han implantado formas autoritarias de dominacion
 politica. j Cuales son las circunstancias que permiten que en Costa Rica
 ese proceso sea diferente? Vamos a tratar de explicarlo en la cuarta parte
 de este trabajo dedicada al periodo que va desde 1949 al momento actual.

 IV. Dz 1949 A IA ACTUALIDAD. LA BURGUtSIA S4 DIVERSIVICA

 Para interpretar, desde el punto de vista de la dominacion politica, el
 periodo que se inicia en 1949, hay que tomar en cuenta dos subperiodos
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 cuyos limites cronologicos no es posible ni indispensable establecer preci-
 samente. En el primero de ellos, privan los factores internos, derivados
 de la historia inmediata anterior, que permiten el funcionamiento de un
 regimen democratico por exclusion de unos sectores y neutralizacion entre
 otros. El subsiguiente periodo, intimamente enraizado en el primero, se
 da cuando factores externos confluyen con los internos en el desencade-
 namiento de procesos que hacen surgir nuevos sectores sociales con fuerza
 suficiente para remover las bases del sistema de dominacion politica.

 1. El primer sub-periodo

 La estructura y dinamica internas que se heredan del pasado, y que
 hemos venido analizando rapidamente, presentan un cuadro interesante.
 Reprimidas legalmente las organizaciones sindicales y populares, los sec-
 tores proletarios -los de mayor potencialidad revolucionaria- y los
 semi-proletarios, son mantenidos casi totalmente fuera de la negociacion
 politica.

 Por otro lado, no existen sectores cuantitativos importantes derivados
 de modos de produccion pre-capitalistas. No presenta Costa Rica,
 por ejemplo, un fuerte sector de la poblacion sometido a formas semi-
 serviles, como es el caso de otros palses hermanos que heredaron una
 estructura semi-feudal de control sobre la tierra.

 Por el contrario, por permanecer auin abierta, al inicio de este periodo,
 la frontera agricola, la poblacion no absorbida por la produccion capi-
 talista, el artesanado, los servicios o el Estado, se desplaza a la frontera
 agricola y se incorpora con el tiempo al sector pequefno-campesino. Este
 iultimo no posee sus propias organizaciones politicas que le permitan
 convertirse por si mismo en un interlocutor influyente en el canmpo poli-
 tico. Su apego a la tierra, lo convierte en un fuerte sostenedor de las tesis
 que defienden la propiedad privada y su necesidad de contratar mano de
 obra -aunque de manera mas casual que permanente- lo acerca a posi-
 ciones conservadoras en materia laboral. Todos estos factores convierten
 a este sector en una base social de las diversas organizaciones politicas
 burguesas.

 Reducida de esta manera, el inicio de esta etapa, las posibilidades de
 accion politica de los sectores populares, quedan los grupos dominantes
 en libertad de construir, despues de la Guerra Civil, un sistema politico
 de acuerdo con sus intereses. La interpretacion de Jacobo Schifterl7

 IT "La democracia en Costa Rica como producto de la neutralizacion de clases",
 Schifter, J. op. cit. El serio trabajo de Schifter da lugar a una buena interpreta-
 ci6on de este periodo. Su version seria mas completa si considerara el papel de
 las luchas populares en el pacto de clase que 6l menciona y el papel del imperia.
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 que atribuye a la neutralizacion de grupos politicos antagonicos el fun-
 cionamiento de la liamada democracia en Costa Rica, es en nuestro con-
 cepto una de las mas certeras explicaciones que se han intentado. Nos-
 otros prefeririamos hablar de bloque en el poder, mas que de neutraliza-
 cion de clases, porque en puridad las fuerzas que se neutralizan son en
 forma preeminente, expresiones politicas de fracciones de la misma clase,
 la burguesia, ligadas en mayor o menor grado con el imperialismo.

 Para explicitar ma's esta afirmacion es necesario examinar, aunque sea
 someramente, la dinamica de este periodo.

 De la Guerra Civil la burguesia agro-exportadora sale fortalecida. No
 solo habia logrado destruir -por lo menos temporalmente- a su unico
 enemigo realmente antagonico, las organizaciones del proletariado, sino
 que mantiene control sobre la actividad cafetalera, casi la unica realmente
 productora de divisas. La primera de esas circunstancias, o sea, la reduc-
 cion de la actividad politica del proletariado, sera corregida un poco
 mas adelante segu(n veremos; la segunda, se mantiene hasta el presente y
 de ahi la enorme influencia de este grupo. Es lo cierto que durante este
 periodo ha habido mucha movilidad dentro de esta fracci6on de la bur-
 guesia; muchos de sus miembros han diversificado sus inversiones y nuevos
 nombres se encuentran en las listas de los beneficiadores exportadores de
 cafe.

 Por otro lado, este periodo hereda logros en el fortaleciniento de las
 instituciones democraticas y las garantias laborales, producto de las luchas
 populares de la etapa anterior. La conciencia de sus derechos alcanzada
 por los sectores populares en esas luchas impide a los grupos triunfantes
 en la guerra civil de 1948, derogar estas conquistas, por lo cual las man-
 tienen en lo fundamental, aunque con un cariter totalmente diferente.
 Mientras que en el, periodo anterior se trata de conquistas logradas por
 los sectores proletarios y sus aliados, organizados en lucha permanente,
 constante y abierta, a partir de 1949, la conservacion de las garantias
 sociales y de algunas libertades democr'aticas formales y la ampliacion de
 la politica social del Estado tiene otra naturaleza. Se trata de la iniciativa
 de sectores modernos y precavidos de la nueva burguesia y de la intelec-
 tualidad que se proponen mantener en lo fundamental el sistema de do-
 minacion.

 Al polarizarse las fuerzas politicas al final de la etapa anterior, es
 decir, antes y durante la Guerra Civil, los sectores intelectuales del "Cen-
 tro para el Estudio de los Problemas Nacionales" y algunos empresarios
 modernizantes toman partido al lado de los conservadores, tipicamente
 representados por la burguesia agro-exportadora. Sin embargo, al ter-
 minar la Guerra Civil se evidencian sus desacuerdos debidos a la diver-
 sidad de sus intereses los cuales llevan a asumir tendencias transformistas

 lismo en este pacto, lo mismo que la tradicion democratica costarricense que hemos
 descrito en este trabajo.
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 a aquellos y reaccionarias a estos. La orientacion de los primeros, que
 mas adelante van a oonstituir su propia organizacion politica, el Partido
 Liberacion Nacional, consiste en un transformismo preventivo (se trans-
 forma para impedir los cambios fundamentales) y no populista (se trans-
 forma desde arriba, sin que los cambios sean respuesta a la demianda y la
 organizaci6n popular). Saben que solo por medio de reformas que ate-
 nuen los efectos m'as visibles de la explatacion capitalista, pueden perpe-
 tuarse los mecanismos de dominacion que van a permitir, como en efecto
 sucede en los anfos subsiguientes, la transformacion de buena parte de
 estos sectores de pequefna burguesia y de nuevos empresarios en un nuevo
 grupo empresarial que se desarrolla a la sombra de la proteccion del
 Estado y de su banca nacionalizada.

 (En una epoca posterior, cuando las organizaciones populares se co-
 mienzan a reponer de la represion derivada de los acontecimientos de
 1948, volvera a tomar importancia la acci6n de los sindicatos de clase,
 partidos revolucionanros y otras organizaciones populares, en el mante-
 nimiento y ampliacion de las libertades dernocrdticas y las conquistas
 sociales)-

 La gran contradiccion intra-burguesa de los a-nos 1948 a 1950 que
 sera soslayada de una manera o de otra, es, en consecuencia, la siguiente:
 Por un dado se encuentra una fraccion agroexportadora, fundamental-
 mente cafetalera, con un gran poder politico derivado de su control de la
 actividad economica mas importante del pais. Por otro lado, empresa-
 rios nuevos e intelectuales (los que tenian como base social a diferentes
 sectores medios) que ven en el horizonte grandes posibilidades de adqui-
 rir poder economico con base en el proceso de industrializacion que se
 avecina y en la posibilidad de la diversificacion y la modernizacion del
 agro. Estos cuentan tambien con gran poder politico derivado de su par-
 ticipaci6 en la direccion ideol6gica, politica y militar de las fuerzas
 triunfantes en la guerra civil. Schyfter 8 interpreta que, no teniendo al-
 guno de estos dos grupos burgueses fuerza suficiente para aplastar al otro,
 se vean obligados a coexistir y por ello se pone en, funcionamiento un
 regimen politico que garantiza a cada uno cierta cuota de poder y al
 grueso del pueblo, la ilusion de que participa en las decisiones politicas
 porque puede votar por el uno o el otro de los candidatos escogidos o
 aprobados de previo por los grupos dominantes. Hay que recordar que
 los obreros y los otros trabajadores con sus organizaciones reprimidas,
 estaban fuera del di6logo en ese momento.

 Is Op. cit.
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 2. El segundo subperiodo

 Si examinamos la dimension externa, nos encontramos en esta etapa
 con un elemento importante en este sub-periodo que es necesario ana-
 lizar. Se trata del establecimiento y fortalecimiento de la actividad in-
 dustrial derivada en buena parte de lo que esta sucediendo a escala inter-
 nacional, sobre todo en lo relativo a las nuevas formas de expansion del
 capitalismo.

 Como es bien sabido el capitalismo surge de la segunda guerra mundial
 con una nueva conformaci6n. La hegemonia capitalista, por lo menos
 en lo que respecta a Amenrica Latina, se conceutra atn mas en los Esta-
 dos Unidos. Estos se convierten en los grandes acreedores internaciona-
 les y en los depositarios de los mayores avances tecnicos logrados en el
 mundo. Se le hace necesario al capitalismo norteamericano exportar
 intensamente capital y tecnologia.

 Los planes de reconstruccion de la Europa destruida por la guerra
 permitieron al imperialismo, durante los primeros ai-os de la postguerra,
 lanzar su excedente de capital y de tecnologia sobre ese continente. Sin
 embargo, las necesidades de reproduccion del sistema implicaban la bu's-
 queda de nuevas zonas de influencia.

 Es por esto que aparece nuevamente America Latina como una zona
 adecuada para cumplir esas necesidades. Surge entonces como conse-
 cuencia de ese proceso, la tesis de la industrializacion como elemento
 central e indispensable de un nuevo modelo de desarrollo. Esto, que puede
 ser aceptable teoricamente dentro de condiciones historicas diferentes a
 las que vivia America Latina en ese momento, se convierte en una de las
 formas ideol6gicas que facilitan la penetracion del capital norteameri-
 cano en America Latina. Costa Rica entra en esa mnoda por la puerta
 grande aprobando leyes llamadas de proteccion y desarrollo industrial que
 otorgan enormes ventajas al capital exterior invertido localmente. Con
 el mismo proposito ingresa luego en el Mercado Comfin Centroameri-
 cano. Esto funciona fundamentalmente como un instrumento para lograr
 la llamada industrializacion o, lo que es lo mismo, como un instrumento
 para presentar condiciones mas ventajosas para la inversion de capital
 exterior, fundamentalmente norteamericano, el cual busca como socios
 menores a inversionistas locales. De esta manera se comienza a conformar
 lo que en la actualidad podriamos liamar una fraccion industrial de la
 burguesia. Es de hacer notar que en la etapa anterior ya se habian
 venido conformado algunas industrias de regular tamafno. 19 Giraban
 sobre todo alrededor de los productos alimenticios y otros articulos de
 consumo. Sin embargo en la presente etapa, las pequerias industrias

 19 En la decada de 1940, existian industrias de mas de 200 trabajadores tales como
 la Tabacalera Costarricense, la Fibrica de Tejidos Saprissa y otras. En la industria
 alimenticia no eran raros los establecimientos industriales de 25 a 50 trabajadores.
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 locales van a quedar reducidas a su minima expresi6n. Unas desapare-
 cen porque son absorbidas por sus competidores imperialistas instaladas
 localmente; las menos importantes permanecen porque se dedican a ramas
 que no son de interes, al menos por el momento, para las compafiias trans-
 nacionales.

 Los socios locales de las conipanias transnacionales que, coma dijimos,
 conforman una fraccion de burguesia industrial de importancia creciente,
 actu'an bajo la proteccion del Mercado Comiu'n Centroamericano y de las
 leyes de desarrollo industrial, y esta ligada intimamente con los intere
 ses imperialistas. Es cierto que la burguesia agro-exportadora tambie&
 debe su subsistencia a las relaciones comerciales con el imperialismo. Sin
 embargo, las relaciones de la fraccion de burguesia industrial son mis
 estrechas y de naturaleza diferente que las de aquella, puesto que los in-
 dustriales locales son socios de las companiias transnacionales. En el caso
 de la burguesia agro-exportadora sus relaciones con las compaiiias im-
 perialistas son m'as bien comerciales, es decir, derivadas del control que
 estas tienen del mercadeo internacional. Por ello la fraccion agro-expor-
 tadora puede eventualmente entrar en contradicciones con las propias
 empresas imperialistas. El caso de la burguesia industrial es diferente
 porque se trata de una relacion de sociedad. La suerte del empresario
 local es directamente proporcional a la suerte de la compania transna-
 cional a la cual se ligo en sociedad. Por ello se da tambien la posibilidad
 de contradicciones entre estas dos fracciones de la burguesia, dentro de
 las cuales la industrial tendria una posicion mas identificada con los
 intereses de las companiias imperialistas.

 Se han dado algunos casos en los que la oposicion de intereses entre la
 burguesia industrial y la burguesia agro-exportadora se ha puesto de
 manifiesto. Uno de ellos se presento con el ingreso de Costa Rica al
 Mercado Comuin Centroamericano. La burguesia agro-exportadora fue
 clara en su oposicion a ese ingreso que era una de las bases fundamentales
 del fortalecimiento de la burguesia industrial. Igualmente, con ocasio6n
 de la promulgacion de la Ley de Protecio6n' y Desarrollo Industrial, la
 oposicion entre esas fracciones se vi6 claramente manifiesta. En este
 u'ltimo caso, tambien se expreso la oposicion de la burguesia comercial
 importadora que se veia perjudicada por la disminucion de las importa-
 ciones que implicaria la proteccion a la industria. 20

 Con la instalacion de las plantas industriales, se va desarrollando otro
 grupo social importante, el proletariado industrial, el cual reu'ne caracte-
 risticas muy especiales que no lo hacen objetivamente similar a su homo-
 logo de los paises desarrollados. Esta dedicado a actividades que no son

 20 En la revista de Ciencias Juridicas de la Universidad de Costa Rica aparece un
 buen analisis de estas contradicciones con motivo de la discusion de una ley en
 la Asamblea Legislativa. Vease el No. 14 de diciembre de 1969, sobre todo
 Weisenfeld, Lorin. "La Ley de Desarrollo y Proteccion Industrial de 1950. El
 Proceso de su Creacion".
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 fundamentales en la economia puesto que se trata de una produccion de
 articulos de consumo en su uiltima etapa de elaboracion. Por ello no
 ocupa unra posicion estrat6gica en la economia del pais que le permita tener
 mucha fuerza de negociacion. Una paralizacion de las actividades de
 ensamblado de automoviles, de televisores o de otros artefactos electricos
 no va a producir paralizacion en las actividades fundamentales del pais.

 Tampoco se dedica nuestro proletariado industrial a una actividad muy
 especializada. El ensamblado en algunas ocasiones no requiere m4as que
 de operaciones sencillas de soldadura o de armado de piezas. A pesar de
 estas limitaciones, es lo cierto que el proletariado industrial conforma
 un grupo potencialmente capaz de desarrollar luchas tendientes a ampliar
 la participaci6n de los sectores popiulares, especialmente los proletarios,
 en la toma de decisiones politicas. Esto puede retardarse un tanto porque
 la formacion objetiva de una fracci6n del proletariado no va paralela
 con la adquisicio'n de su conciencia y organizacion de clase. Recuerdese
 que el proletariado bananero gest6 su organizaci4n de clase durante cerca
 de cuarenta a-nos antes de tomar las acciones que lo Ilevaron a un primer
 plano en el escenario politico nacional.

 En esta etapa se presencia el crecimiento vertiginoso del aparato estatal
 producto de la politica transformista que toma fuerza a partir de 1948-49.
 El intervencionismo estatal es uno de los instrumentos preferidos por los
 grupos transformistas para llevar a cabo la politica de reformas. Pero
 esto trae tambien como consecuencia el crecimiento del sector burocra-
 tico de las capas intermedias. Dentro del modelo de desarrollo fundado
 en la industrializacion, la ampliacion de ese sector es de vital importancia
 porque es el que proporciona la mayor cantidad de consumidores de los
 productos industriales. Ademas, en los inicios de esta etapa el sector de
 funcionarios estatales fue un importante punto de apoyo politico para las
 organizaciones politicas transformistas. Sin embargo, conforme el modelo
 ha venido agotAndose, los funcionarios medios y bajos han visto deterio-
 rada su situaci6n lo que los ha lievado a constituir sus propias organiza-
 ciones sindicales y a dar luchas no s6lo fuera sino contra las fuerzas
 politicas que hasta ahora las habian venido dominando, las cuales han
 respondido con fuerza utilizando los poderosos medios que les proporciona
 el control del gobierno. Por otro lado, nuevas actividades agricolas se des-
 arrollan durante esta etapa, tales como el ganado, la cafna de azuicar y Ia
 siembra de banano por productores nacionales. Esto da lugar al surgimiento
 de grupos de- empresarios agricolas diferentes de los cafetaleros, pero

 Aedicados tambien a la agro-exportacion y a la conformacion o fortale-
 cimento de sectores proletarios importantes corno los cafneros que co-
 mienzan a manifestarse combativamente dentro de sus organizaciones de
 clase. En consecuencia, en esta etapa historica se presenta una diversifi-
 cacion de las clases y de sus fuerzas politicas. Ya no se da solamente
 el dominio absoluto de la burguesia agro-exportadora como en los anios
 anteriores a 1930, o la oposicion de la burguesia agro-exportadora apo-
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 yada por los sectores medios y los nuevos empresarios contra el prole-
 tariado y otros sectores populares como en el periodo 1930 a 1949 o
 la neutralizacion de dos fuerzas politicas de la burguesia incapaces de
 aplastarse reciprocamente pero si de reducir a su mninima expresion a
 las fuerzas populares como en el primer sub-periodo de la etapa que
 venimos analizando. Por el contrario, la burguesia exportadora se ve
 obligada a competir por el poder y a compartirlo con una burguesia in
 dustrial pujante y aliada directamente del imperialismo. Por otro lado
 con una burguesia comercial importadora tambien fuerte que encuentra
 su grupo de presion en las Camaras de Comercio y de Representantes de
 Casas Extranjeras. En el otro extremo encontramos a un proletariado
 tambien diversificado puesto que han surgido sectores de proletariado
 industrial que quiza todavia no tengan vigencia como interlocutores en la
 vida politica del pais que indudablemente la van a tener y a importantes
 grupos de proletariado rural como el caso de los caneros. Ademas es
 muy importante el surgimiento de sectores medios que provienen ya sea
 de la burocracia estatal o de las propias empresas privadas. Los primeros,
 los sectores medios estatales si tienen voz en las discusiones politicas del
 pals, poseen sus organizaciones y han pasado de un apoyo irrestricto al

 transformismo no populista a una posicion critica y combativa frente a
 el y tambien frente a las posiciones mas conservadoras.

 El crecimiento de la complejidad y la cantidad de las funciones estatales
 tambien produce el fortalecimiento del grupo de burocratas de altisimo
 nivel (presidentes ejecutivos de los bancos y otras instituciones aut6no-
 mas, miembros de las directivas de esas instituciones, etcetera). Fenw-
 menos parecidos ocurridos en otros paises latinoamericanos han llevado
 a algunos autores, que utilizan una version revisada y algo alejada del
 modelo te6rico materialista, historico y dialectico a hablar de una bur-
 guesia estatal. 21 Es cierto que el papel del Estado ha venido evolucio-
 nando visiblemente no solo en algunos paises latinoamericanos, como el
 Brasil al cual sin duda se refieren los autores aludidos, pero su funci6n
 esencial sigue siendo fundamentalmente la misma: proporcionar los me-
 canismos economicos y superestructurales para asegurar la dominacion

 de la burguesia sobre las otras clases y servir de instrumento catalizador
 de los intereses de las diversas fracciones burguesas. Si para lograr esos
 fines el Estado complica sus funciones y se mete incluso a empresario,
 el funcionario que esta a la cabeza de una empresa estatal, por bien
 pagado que este, no es un beneficiario directo (aunque si indirecto como
 otros grupos de la pequena burguesia) de la plusvalia generada por los

 21 Por ejemplo, Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto en "Post-Scriptum a Sub.
 desarrollo y Dependencia en America Latina". Inedito. De proxima publicacion
 en Camacho, Daniel (compilador). Teoria del Imperialismo, Teonra de la De.
 pendencia y Sociologia Latinoamericanas. EDUCA. San Jose, Costa, Rica.
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 obreros. Es necesario revisar y alterar bastante el modelo te6rico men-
 cionado, para considerar como burguesia a dichos funcionarios estatales.

 3. El actual momento historico (1977)

 En los primeros ainos de esta etapa la hegemonia de los intereses de la
 burguesia se facilitaron debido a la represion de las organizaciones popu-
 lares en general y proletarias en particular. No obstante su caracter re-

 formista, el haber surgido de una ludha en contra de organizaciones sindi-
 cales y politicas proletarias, hace que el Partido Liberacion Nacional sea
 un fuerte represor de aquellas. Una de las primeras acciones del gobierno
 de facto surgido de la guerra civil fue la ilegalizacion del Partido Comu-
 nista. Desea ese partido basar su politica social en reformnas concedidas
 desde arriba por las cuales reclama luego apoyo electoral. Se trata de un
 partido social-democrata sui-generis. Ios partidos social-democratas han
 surgido en otros paises del proletariado; han sido constituidos por los
 sectores no revolucionarios pero si reformistas del proletariado. Es por
 eso que en la historia reciente los encontramos, por ejemplo en Francia y
 en Chile, cerrando filas a la par de las organizaciones proletarias tales
 como los Partidos Comunistas. La social-democracia costarricense, re-
 presentada por el Partido de Liberacion Nacional, surgi6 de manera

 radicalmente diferente, o sea, luchando con las armas en la mano en
 contra del proletariado. Estamos en presencia del interesante caso de un
 partido social-democrata fundado y organizado por jovenes y modernos
 empresarios y por intelectuales pequenioburgueses, un buen nuimero de
 los cuales se convertira en poco tiempo en emnpresarios industriales ligados
 con el imperialismo. En su actuacion, este Partido ha defendido sus inte-
 reses con gran lucidez, la cual los ha llevado, en defensa de un capita-
 lismo mas moderno, a prornulgar reformas que atenuten los efectos de la
 explotacion capitalista. Con esto persiguen impedir que se agudicen las
 contradicciones de clase y que los trabajadores y los grupos populares
 en general planteen reivindicaciones fundaamentales. Por otro lado, no
 han auspiciado la organizacion sindical, salvo cuando lo hicieron para
 competir y oponerse a los sindicatos revolucionarios. Por el contrario,
 su practica ha sido mas bien la de obstaculizar la formacion de sindica-
 tos y estimular las organizaciones alternativas no clasistas como las
 cooperativas o las asociaciones comunales.

 Por ello, en los a-nos posteriores a la Guerra Civil se hizo muy dificil
 la organizacion de sindicatos. Por el contrario, la persecucion sindical
 fue bastante clara. Los dirigentes obreros en las zonas bananeras, por
 ejemplo, fueron implacablemnente perseguidos, aprisionados, reprimidos.
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 Sin embargo, las fuerzas populares, conducidas por sus organizaciones
 van rompiendo poco a poco esta represion. Por ejemplo en 1974, logran
 la legalizacion del Partido Comunista. Se produce entonces una lucha
 mas visible entre los grupos dominantes, que usan todos los instrumentos
 politicos de dominacion de clase y los sectores populares que pretenden
 empujar la institucionalidad del pais hacia formas mas democraticas.

 Coincide esto con el agotamniento de las condiciones que permitian
 amortiguar 'las manifestaciones de la explotacion. Un alto crecimiento
 demograffico, un agotamiento artificial, derivado del acaparamiento de
 tierras, de la froiitera agricola, y una incapacidad de las actividades eco-
 nomicas de corte capitalista para absorber parte importante de la oferta
 de mano de obra, hacen que las contradicciones continu'en agudizndose
 y que se generen grupos a los cuales el sistema no esta en capacidad de
 ofrecer los medios dignos de vida y de desarrollo humano.

 La politica transformista del Estado no basta ya para ocultar la injus-
 ticia funda-nental del sistema y comienza entonces a manifestarse con
 mucha mayor claridad los fenomenos derivados de la explotaci6n: el
 subempleo, el desempleo, el hacinamiento habitacional, la delincuencia, la
 prostitucion, etcetera. El Estado responde con reformas cada vez mas
 atrevidas tales como las Asignaciones Familiares o la constitucion del
 Instituto Mixto de Ayuda Social destinado a subvencionar a los sectores
 de pocos recursos. Sin embargo, el crecimiento de estos sectores, separa-
 dos de las posibilidades de acceso a la riqueza y a los bienes sociales,
 contint'aa sobrepasando las posibilidades de correccion del Estado refor-
 mista. Por otro lado, la frontera agricola continua agotandose. Es lo
 cierto que una buena cantidad de tierras fertiles del pais estan incultas
 pero en manos de propietarios que las conservan con el fin de beneficiarse
 con el aumento del precio y hacer con elilo buenos negocios. La ocupacion
 por parte de campesinos, de esas tierras incultas y abandonadas cuya
 propiedad es reclamada por propietarios ausentistas y grandes terrate-
 nientes, provoca la reaccion represora de las fuerzas policiales y nuevas
 medidas reformistas del Estado que no alcanzan a solucionar todos los
 casos conflictivos y mucho menos a atacar por su base el problema de
 una estructura de tenencia de la tierra que muestra una alta concentra-
 cion y una fuerte subutilizacion. 22

 Esta situacion es tanto miias grave cuanto que las nuevas empresas
 agricolas organizadas, por supuesto, dentro del modelo capitalista, utili-
 zan formas de organizacion incapaces de absorber cantidades considera-
 bles de mano de obra. El resultado es que, al modernizarse la produc-

 tt "... aproximadamente el 2% de la extensi6n total (de la tierra en fincas) esta
 distribuida en casi el 45% del total del fincas, (menores de 5 hectireas) mientras
 que apenas el 0.4% del nuimero de firicas (de 1,000 o ma's hectareas), comprende
 el 25% del total de la tierra". Ricardo Diaz Santos, Datos Basicos de Costa Rica.
 Avance de Investigacion No. 14. Instituto de Investigaciones Sociales, Univer-
 sidad de Costa Rica, 1976.

 22
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 cion agricola se provocan obligados desplazamnientos de poblaci6n, la cual
 no cuenta ya con frontera agricola para refugiarse. No escapa a nadie
 lo explosivo de esta situacion.

 El agotamiento artificial de la tierra es de enorme importancia para
 interpretar este momento historico porque la vlrvula de escape consti-
 tuida por la posibilidad de que los desplazados puedan convertirse en
 pequefios campesinos se esta terminando tambien. Esto produce presiones
 en varios puntos. En primer lugar, se da el enfrentamiento violento entre
 los ocupantes de tierra y los terratenientes, a quienes apoya el aparato
 represivo del Estado. Otro punto de tensio6n se produce cuando al cierre
 de la frontera agricola, se obstaculiza el paso de los desplazados hacia las
 actividades agrarias, lo que los obliga a dirigirse a los centros urbanos.
 Aqui tampoco hay suficiente capacidad para absorberlos puesto que la
 industria, en vista de su caracter capital-intensivo, es un elemento inefi-
 ciente para absorber suficiente mano de obra.23 Estos fenomenos se
 manifiestan o tienen su salida en el establecimiento ya sea de viviendas
 provisionales en las ciudades, (tugurios), en el fortalecimiento de activi-
 dades economicas ilegales tales como las ventas ambulantes y otro tipo
 de fenomenos de esa naturaleza que provocan enfrentamientos entre los
 desplazados y los sectores dominantes, en los cuales los primeros, por
 supuesto, lievan la peor parte. Casos de estos se dan, por ejemplo, cuando
 los due-nos de terrenos urbanizables usan todo su poder contra la insta-
 lacion de tugurios cerca de esos terrenos o cuando los comerciantes esta-
 blecidos luchan denodadamente contra los vendedores ambulantes. En los
 sectores medios las contradicciones se producen entre, por un lado, las
 expectativas de consumo alimentadas por la necesidad de la burguesia,
 industrial de aumentar el mercado para sus productos, para lo cual cuentan
 con el efectivo auxilio de la publicidad y, por otro, las posibilidades reales
 de dichos sectores de adquirir esos productos. Esto da como resultado
 presiones sobre el Estado y las empresas para que se aumenten los sala-
 rios. Los sectores proletarios presionan tambien para lograr buenas con-
 diciones de trabajo y sobre todo salarios adecuados, que les permitan
 mejores condiciones de vida.

 La tradicion de lucha proletaria de los trabajadores bananeros se man-
 tiene; al realizar luchas reivindicativas para el logro de mejores condi-
 ciones laborales, no s6lo logran aumentar e intensificar la conciencia de
 clase dentro de cada uno de los grupos que conforman este proletariado,
 sino que sirven de ejemplo a los otros grupos de proletariado del pais
 que de esta mnanera pueden decidirse, y de hecho lo hacen a desarrollar
 sus propias luchas.

 23 En 10 aiaos de Mercado Comuin Centroamericano el porcentaje de nmano de obra
 empleada en la industria solo aumento en 0.1% del total de la poblacion econo-
 micamente activa. Ver Banco Central de Costa Rica. 25 anios de Estadisticas Eco-
 noniicas. San Jose, 1976.
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 Del lado de la burguesia la situacion es igualmente compleja. Los
 cafetaleros vieron amenazada su situacion de privilegio por la disminu-
 cion del precio del cafe, pero las fheladas del Brasil hicieron el milagro
 de conservarlos por un tiempo mas en la cu'spide del poder economico.
 Los industriales necesitan cada dia mas la proteccion del Estado para
 mantener su competividad con los empresarios de los otros paises centro-
 americanos en los cuales existen tambien grandes ventajas fiscales para
 la inversion de capital. Las compafiias imperialistas juegan con ese tipo
 de competencia para lograr cada vez mejores condiciones. Las tasas de
 ganancia son tan altas en la industria que el Estado se ve obligado a con-
 ceder aumentos de precios y otras ventajas a los empresarios bananeros
 locales, a los ganaderos, tanto de engorde como de leche y a otros inver-
 sionistas para conservar capitales dedicados a esas actividades. De esto
 resultan tasas de ganancias altisimnas para los capitalistas que redcndan en
 una fuerte concentraci6n de la riqueza.

 A este panorama hay que agregar un elemento de extraordinaria im-
 portancia: la aparicion de tendencias politicas autoritarias. Grupos de
 la burguesia poco moderados en sus aspiraciones de acumulacion de capi-
 tal, no contentos con las altas tasas de ganancia que les permite el sistemna
 economico, reaccionan cada vez mas violentamente en contra de la poli-
 tica transformista del Estado. Consideran excesivas las contribuciones
 que el Estado les impone para financiar su politica social. Su vertiginosa
 carrera por acumular mas riqueza les impide comprender que esa politica
 transformista de los grupos social-democratas tendra como consecuencia
 proteger el sistema de dominacion del cual los grupos exaltados derivan
 cuantiosas ganancias. Cuenta con el apoyo de algunos grupos autoritarios
 provenientes de los sectores medios diseminados en diversos partidos,
 organizaciones politicas y en secciones del aparato estatal, sobre todo
 en las encargadas de la seguridad.

 En ocasiones concretas han Ilegado hasta a considerar una eventual
 insurrecci6n para oponerse a las medidas transformistas. 24

 En esos casos el Estado ha hecho concesiones, fiel a su papel de cata-
 lizador de los intereses de los sectores dominantes.

 En consecuencia, el juego de fuerzas dentro del bloque en el poder
 se ha venido complicando cada vez m'as. Las posibilidades de que se man-
 tengan las limitadas libertades democraticas existentes hasta ahora, de-
 pencde por un lado, de las posibilidades de las fuerzas del bloqueo en el
 poder para resolver sus contradicciones internas y satisfacer las frustra-
 ciones de los otros grupos sociales como las capas medias, el proletariado
 y los grupos que circulan sin que el sistema logre acomodarlos y, por otro
 lado y principalmente, de la capacidad de los sectores populares para
 defender sus conquistas.

 24 Por ejemplo, para oponerse al congelamiento del precio de las tierras en el Dis-
 trito de Riego de Moracia o a la Ley de Proteccion al Consumidor.
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 Hasta este momento las contradicciones entre las diversas fracciones
 que conforman el bloque en el poder han podido ser, si no resueltas por
 lo menos superadas en sus crisis. Sin embargo, puede ser que esto no siga
 sucediendo en la medida en que se vaya deteriorando la situaci6n del pais
 con motivo de la crisis actual del capitalismo, de deterioro de la situacio'n
 de los grupos explotados y el agotamiento de los mecanismos correctivos.
 Por otro lado las fuerzas populares que se encuentran en un proceso de
 ascenso politico van a presionar tambien en contra de los grupos que
 conforman el bloque en el poder, lo cual podria tener dos resultados: la
 profundizacion de la democracia o la respuesta represiva de los sectores
 autoritarios de las clases dominantes.

 V. EL FUTURO INMEDIATO. CONCLUsI6N

 Todo se inclina a pensar que nos acercamos a un momento en el cual
 puede darse una de las siguientes alternativas.

 Primera alternativa

 Una de ellas es que el bloque en el poder reacomode su alianza de
 manera de dar satisfaccion a los grupos mas representativos y autorita-
 rios. Esta alternativa Ilevaria a una derechizacion del ejercicio del poder
 politico, lo cual implicaria una reduccion, pero no una derogacion de las
 libertades democraticas vigentes hoy en dia porque, las organizaciones
 populares no son tan d6biles en este nhomento como para permitir que
 se les elimine politicamente y porque, la alianza entre las diversas frac-
 ciones del bloque en el poder, implicaria el mantenimiento de un juego
 democratico que les petmita controlarse mutuamente.

 Segunda alternativa

 La segunda alternativa es que una de las fuerzas politicas generadas
 por la burguesia y el imperialismo adquiera una hegemonia absoluta.

 Esta alternativa tendria como consecuencia inmediata la eliminacion
 quiza drastica de las limitadas libertades democraticas que se pueden ejer-
 cer en la Costa Rica de hoy y requeriria del aplastamiento de las organi-
 zaciones politicas burguesas rivales de la hegemonica y, sobre todo, de las
 organizaciones politicas populares. Diseminadas en las diversas fraccio-
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 nes de clase de la burguesia, en sus organizaciones politicas y, sobre todo,
 en sectores medios, las tesis autoritarias, tal como anotamos antes, han
 venido tomando cierta vigencia. Tendencias militaristas que propugnan
 hasta el abandono del tradicional civilismo del pais y la instauracion de
 un ejercito, se notan entre algunos oficiales de la Ilamada Fuerza Piublica.
 Organizaciones para-militares no solo funcionan a la luz pTublica, hacen
 pronunciarnientos y amenazan con actuar en uno u otro sentido sino que
 sus miembros se reconocen publicamente entre ellos grado y rango mili-
 tar. El dictador del hermano pueblo de Nicaragua es elogiado publica-
 mente y objeto de muestras de admiracion por parte de grupos de admi-
 radores locales si bien reducidos y poco importantes.

 Estas manifestaciones se dan dentro de un contexto internacional que
 pone en situacion delicada las instituciones y libertades democrtaticas en
 Costa Rica. El autoritarismo fascistoide esta instaurado en una gran
 cantidad de paises de America Latina entre los que destacan por la agu-
 deza de la represion y el primitivismo y brutalidad de los metodos de eli-
 minacion de los opositores, los regimenes que oprimen a los pueblos
 vecinos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. A las dictaduras de
 esos paises y de otros un tanto mas lejados, no les satisface la existencia
 en Costa Rica de organizaciones proletarias y populares que acttuan le-
 galmente, ni las posibilidades que tienen los perseguidos politicos de esos
 paises de refugiarse aqui, ni el establecimiento de relaciones diplomaticas
 con algunos paises socialistas.

 Pero el elemento mas importante que podria hacer mas cercana la alter-
 nativa autoritaria es el eventual desarrollo de esa tendencia en organismos
 de politica exterior del imperialismo. El recuerdo de Chile es bastante
 reciente como para que no sea tomado en cuenta en este ana'lisis. Ahi el
 apoyo de la diplomacia imperialista fue determinante en la instauracion
 de la alternativa autoritaria. Un poco mas lejano en el tiempo esta el
 caso de Guatemala donde esta establecida historicamente y admitida por
 los responsables, la participacion de los organismos de politica exterior
 de los Estados Unidos en la instauracion de la dictadura de Castillo Armas
 y sus sucesores, la que aun se mantiene gracias al apoyo militar y finan-
 ciero de los Estados Unidos. Tambien ha de tomarse en cuenta la ins-
 tauracion, por los Infantes de Marina de los Estados Unidos, de la
 aterradora dinastia de los Somoza en Nicaragua.

 Sin embargo, esas fuerzas autoritarias internas y externas chocan con
 algunos obstaculos muy importantes tales como la tradicion civilista y
 antidictatorial del pais y la no existencia de una casta militar sedimen-
 tada que pueda constituirse en el instrumento de la represion. Pero el
 principal obsticulo es la existencia misma de las organizaciones sindicales
 y de los partidos populares que buscan interpretar los intereses de las
 capas explotadas y mas pobres de la poblacion. Alguna importancia
 tendra tambien el hecho de que el imperialismo ha tratado, con el adve-
 nimiento de la Administracion Carter, de cambiar su tactica de domina-
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 cion y detener la escalada de instalaci6n en America Latina de mas y mas
 regimenes represivos. El de Costa Rica puede ser el modelo que los
 sectores imperialistas que hoy gobiernan en Estados Unidos desearian
 tomnar de ejemplo para mantener la dominacion de clase y la penetracion
 imperialista utilizando instrumentos mnas sutiles que la represion violenta.

 Tercera alternatva

 Hay una tercera alternativa. Se trata de la posibilidad de que el
 regimen de instituciones y libertades democraticas, hasta ahora limitado,
 se profundice gracias al empuje y el liderazgo de fuerzas politicas pro-
 letarias y populares que sean capaces de ganar pam esa causa a fuerzas
 sociales y politicas mnas amplias.

 En las organizaciones social-democratas y social-cristianas, por ejem-
 plo, se observan dos tendencias bien pronunciadas. Existen los grupos
 empresariales, ligados unos al Ilamado proceso de industrializacion, con
 fuertes lazos con el imperialistno y otros a las modernas explotaciones
 agricolas productoras de cafna, banano, ganado y cafe. Estos grupos
 devienen cada vez mas conservadores y anti-populares no obstante su
 afiliacion a los partidos social-democratas o social-cristianos e imprimen,
 como se dijo antes, un cariter retardatario a esas organizaciones. Sin
 embargo, al interior de estas existen fuerzas mas progresistas conducidas
 por profesionales liberales o profesionales de la politica y otros lideres
 surgidos de sectores populares. La masa soial-democrata y social-cris-
 tiana reclutada dentro de todos los sectores de la poblaci6n y por lo tanto,
 con fuerte componente popular, tiende a apoyar esta iiltima tendencia. 25

 El viejo populismo de Rafael Angel Calderon Guardia se ha mantenido
 ligado al recuerdo del fallecido caudillo al cual, y esto es lo mnas im-
 portante, sus seguidores le atribuyen un importante papel en la refornma
 social de la d&cada de los 40 realizada durante los anios de alianza de
 su gobierno con el Partido Comunista. Es decir, el apoyo popular que
 mantiene el movimiento calderonista tiene su razon de ser en los beneficios
 que de el creen haber obtenido las capas mas humildes de la poblacion.
 Es cierto que el peso electoral que dicho apoyo popular representa ha
 sido traido, llevado y aprovechado por fuerzas politicas conservadora
 unas y reaccionarias otras que se han valido del l6gico repudio de la
 masa calderonista por el Partido Liberacion Nacional que la expulso del
 poder; pero es cierto tambien que en la base de este movimiento existe
 una fuerte inclinacion por las tesis progresistas y populares.

 25 zNo es la derrota aplastante del empresario Garron frente al relativamente pro-
 gresista Luis Alberto Monge en las elecciones internas del Partido 1iberacion
 Nacional de 1977 prueba de ello? INo es tambien el fortalecimiento del populista
 Guillenno Villalobos Arce a costa de los lideres mas conservadores del Partido
 Unificador Nacional, algunos de los cuales abandonaron el Partido?



 EL JUEGO DEMOCRATICO EN COSTA RICA 1489

 A la descripcion de esas tendencias hay que agregar el elemento quiza
 mas inportante, cual es el impulso de las organizaciones sindicales y
 politicas revolucionarias. No se trata de un crecimiento s6lo cuantitativo,
 sino referido a la importancia estrategica de los sectores que se agluti-
 nan alrededor de esas organizaciones. 26

 Circunstancias que antes se analizaron, como la agudizacion de la ex-
 plotacion derivada de la crisis del capitalismo en lo internacional y el
 agotamiento, en lo interno, del modelo de dominacion corregida capita-
 lista e imperialista, van a permitir a las organizaciones revolucionarias
 acumular fuerzas considerables.

 Frente a la primera y segunda alternativas mencionadas, la acumulacion
 de las fuerzas progresistas, democraticas y populares que acabamos de
 enumerar es una posibilidad real.

 En nuestro criterio esa es la u'nica via para mantener las libertades
 democraticas existentes hasta ahora en Costa Rica y para lograr su pro-
 fundizacion y perfeccionamiento, requisito indispensable para ir constru-
 yendo tesoneramente la sociedad justa que anhelamos para el futuro.
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