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ESTADO Y CULTURA EN GUATEMALA Y COSTA RICA 

Rafael Cuevas Molina 

AbstractzGenerally speaking, policies reflect the nature of the state developing them. Cultural 

policies are no exception. This is evident when Costa Rica and Guatemala are compared. In the 
case of Costa Rica, where concensus and hegemony prevail over repression and domination, cul 
tural policies tend to be characterised by cooperation, patronage and the wide diffusion of cultu 
re. On the other hand, in Guatemala, where the state exercises harsh repression, cultural policies 
are associated with the key instrument of repression: the army. 

Resumen: En general, las politicas del Estado constituyen una expresion de su naturaleza. Las 

politicas culturales no son una excepcion en este sentido. Lo anterior se pone en evidencia, con 
diafana claridad, al contrastar los casos de Costa Rica y Guatemala. En el primer caso, el predomi 
nio del consenso sobre la represi6n, de la hegemonia sobre la dominacion, desemboca en politi 
cas culturales en las que tiende a predominar la cooptaci6n, el clientelismo, el mecenazgo y la 

concepci6n difusionista de la cultura. En Guatemala, por el contrario, la dominaci6n del Estado, 
que desemboca por razones estructurales en una cruenta represi6n, tiene su corolario en una 

politica cultural que, en su momento de mas descarnada implementacion, se asocia al instrumen 
to represor por excelencia: el ejercito. 

En Centroamerica, Guatemala y Costa 
Rica representan, cada una, formas paradig 
maticamente distintas en lo referente al rol 
que juega el aparato de Estado en relacion a 
la sociedad civil. El presente trabajo preten 
de evidenciar estas diferencias para mostrar 
como se expresan en el tratamiento de lo 
cultural. 

Los elementos comunes 

Las diferencias del desarrollo estatal cos 
tarricense y guatemalteco no deben hacer per 
der de vista, sin embargo, los rasgos comunes 

que estuvieron en la base del desarrollo cen 
troamericano. Como veremos mas adelante, 
estos incidieron de manera diferenciada en 

cada uno de los dos paises, en funcion de fac 
tores historicos que tienen sus raices incluso 
en el orden colonial de la region. 

En este sentido, cuatro conjuntos de fac 
tores pesaron para que se perfilaran los res 

pectivos estados contemporaneos a partir de la 
decada de 1940: 1) los de caracter historico, 
que tuvieron una incidencia de tipo estructu 
ral; 2) los que surgieron a partir de la crisis de 
los anos treinta, producto de la depresion 

mundial iniciada en el ano 1929; 3) los que se 
manifestaron en las postrimerias de la segunda 
guerra mundial, que tuvieron que ver con los 
procesos de modernizacion de las economias 

y la disputa por el control del Estado por parte 
de grupos sociales marginados del ejercicio del 
poder; 4) por ultimo, un factor sobredetermi 
nante, que imprime su sello de manera global 
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en la dinamica social y en el caracter del 
Estado, y que por lo tanto incide sobre el 

conjunto de los otros factores, que es el 
caracter dependiente de nuestros paises, en 
relacion a los centros mundiales del desarro 
llo capitalista. 

Guatemala: el perfUamiento del 
Estado Autoritario 

Hasta la decada de 1940, Guatemala fue 
un Estado oligarquico; su economia se 
basaba fundamentalmente en la produccion y 
exportation cafetalera. Estas se habian logra 
do gracias a la incorporacion de mano de 
obra servil, por medio de la movilizacion 

compulsiva de la fuerza de trabajo indigena, 
abundante en el pais, y la incorporacion de 
tierras para el cultivo a traves de la expropia 
cion de tierras. 

Aunque se -denomino liberal, el Estado 
que nacio con las reformas de la decada de 
1870 profiindizo las relaciones serviles de pro 
duccion heredadas de regimen colonial, e ins 
tauro una "mentalidad de hacienda" 

(Aguilera,1982:12) que encerraba la ideologia 
de los dominantes; de ahi que ausente de 
consenso, la dominacion se manifestara a tra 
ves de formas autoritarias primitivas, encarna 
das en dictadores tradicionales, como Manuel 
Estrada Cabrera (1898-1920) y Jorge Ubico 
(1922-1944). 

El ejercito fue garante de esta situacion. 
Es precisamente como producto de las refor 
mas liberales que se puede hablar del surgi 
miento del ejercito moderno en Guatemala 
(fundacion de la Escuela Politecnica en 1873); 
de ahi en adelante su presencia sera determi 
nate en la vida politica del pais lo que mues 
tra la necesidad que han tenido las clases 
dominantes guatemaltecas de apoyarse en los 

aparatos de cohersion antes que en los de con 
senso. Una cultura senorial -encomienda, tra 

bajos forzados, superioridad social y etnica 

apoyada en la fuerza del ejercito, se prolonga 
hasta 1944 y permea toda la sociedad. Ni el 
derecho al voto, ni a la organizacion partidaria, 
ni a la prensa independiente pudieron consoli 

date, con todo lo que esto acarrea para-la 
constituci6n de un sistema de dominacion 

democratico-burgues. 

La tradicion autoritaria creci6 con vigor y 
rasgos propios, y sus constantes fueron, por un 
lado, la funcion ornamental de la ley, y por 
otro, el despliegue desordenado de la arbitra 
riedad personal, lo que se encarno en la figura 
del dictador (civil o militar). La negacion de la 
vida democratica se evidencio en dos dimen 
siones politicas: la incapaciadad para asimilar 
la oposicion y el abuso del monopolio legitimo 
de la violencia: la coaccion fisica, la represion 
contra los opositores o los sospechosos. Es 
decir, ninguna base para la obediencia que se 
basa en la legitimidad interiorizada del poder 
(Torres-Rivas,1984:132). 

El periodo de La Revolucion 
en Octubre 

Entre octubre de 1944 y junio de 1954, 
sin embargo, se Ueva adelante un intento de 
construccion de una experiencia democrati 

co-burguesa, apoyandose en los grupos 
sociales que ya han sido mencionados ante 
riormente. En este periodo de la historia gua 
temalteca, conocido por algunos como La 
Revolucion de Octubre, el Estado oligarquico 
desaparecio. 

Esta decada tiene un doble significado; 
por una parte es el intento de sustituir el 
Estado oligarquico por una reforma estatal 

democratico-burguesa y por otra parte, al fra 
casar ese intento, significo el periodo historico 
de incubacion del Estado militar que le 
siguio. 

El periodo de la revolucion de octubre 

(que abarca los gobiernos de los presidentes 
Juan Jose Arevalo (1944-1950) y Jacobo 
Arbenz Guzman (1950-1954) representan un 
intento de modernizacion del aparato del 
Estado para adecuar el mismo a las necesida 
des del desarrollo capitalista mundial. Lo fun 
damental del intento es la busqueda, por la via 

farmer, de darle salida al problema agrario 
del pais por medio de la eliminacion de la 

gran propiedad de la tierra 2, la creacion de 
una capa de pequenos propietarios rurales y 
de un mercado interno sobre el que se pudie 
ra sustentar un desarrollo industrial que se 

pensaba inducir. 
Politicamente fue una forma de populis 

mo. Hubo una proliferation de partidos que 
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expresaban a las capas medias emergentes, 
que buscaban consolidar una alianza inter 
clasista con la incipiente burguesia. La 
democracia burguesa que se desarrollo por 
primera vez en el pais permitio la rapida 
modernization del Estado y redefinio el blo 

que en el poder. Las fracciones oligarquicas 
conservaron, sin embargo, el poder econo 

mico, dado que se mantuvo la importancia 
de las exportaciones de cafe. Sin embargo, el 
Estado jugo, durante este periodo, su rol de 
estructura de mediaci6n 3, buscando conju 
gar los intereses de las clases sociales que 
participaban en el proceso y, al mismo tiem 

po, generando formas y niveles de consenso 

que no se habian presentado antes ni se pre 
sentaron despues. 

Aunque el proyecto postulaba un desa 
rrollo capitalista autonomo y nacional (y por lo 
tanto antiimperialista), en su desarrollo fue 

germinando un proyecto popular, nacido del 
desarrollo de la conciencia de clase atizada por 
la movilizacion de la reforma agraria. Sin 

embargo, antes que madurara, todo el proceso 
fue destruido por una alianza entre las clases 
dominantes y el imperialismo norteamericano4. 

El Estado contrarevolucionario 

El periodo que se inicia en junio de 1954 
ha sido calificado como una etapa de contra 
rrevolucion, en referencia a los diez anos ante 

riores. Sin embargo, el retorno al pasado ya no 
fue posible: nuevos grupos sociales habian 
hecho su aparicion y se veian fortalecidos por 
las nueva coyuntura historica. 

Las reformas y la modernization del 
aparato del Estado que eran necesarias para 
el desarrollo capitalista del pais se mantuvie 
ron, pero sin los mecanismos de consenso 
desarrollados por el regimen democratico 

burgues. La dominacion de clase se mostro 
descarnadamente pues el control social no 

paso mas por la necesidad de que los domi 
nados creyeran en la justeza de la domina 
ci6n, o porque existieran eficaces estructuras 
de mediation. Paso por la posibilidad de 
mantener esa dominacion a traves de los apa 
ratos represivos del Estado, los cuales se 

macrodesarrollaron. Esto es 16gico si pensa 

mos que el mantenimiento de las relaciones 
sociales establecidas no pasaron por la 

Iglesia, la escuela o los partidos politicos, 
sino por la capacidad de la clase dominante 
de enfrentar y controlar a los sectores popu 
lares por medio del uso de la fuerza; asi, los 

profesionales de esta adquirieron la mayor 
cuota de poder en el Estado 5. 

Desde 1954 y hasta la decada de 1970, 
el desarrollo capitalista en Guatemala se 
reencauza por una via autoritario-represiva, 

que implica la cancelation de las estructu 
ras de mediation existentes y la imposibili 
dad de crear otras 6. El Estado pierde legiti 
midad, al ser igualmente cancelado el pro 
yecto de desarrollo capitalista nacional, que 
es sustituido por otro basado en la fusion 
del capital monop61ico transnational* JSon 
estas las bases del Estado militar guatemal 
teco, que pervive en forma dominante hasta 
1986. 

La politica cultural del Estado 

contrainsurgente: corolario de la 
dominacion sin consenso 

No existiendo el desarrollo de instancias 
de mediaci6n ideologicas de amplio espectro, 
es decir que involucren a la mayoria de la 
poblacion, concretadas en politicas estatales 
que busquen construir consenso y legitima 
tion, las politicas culturales del Estado no 
constituyen sino remotas posibilidades de arti 
cular los intereses dominantes en zonas muy 
especificas del desarrollo de las "bellas artes"7. 
Este fue el nombre, por cierto, que recibio la 
direccion encargada de impulsar las politicas 
culturales dentro del Ministerio de Educacion 
hasta el ano 1986 8. La misma denomination 
remite a una concepcion elitista -y por ende 
restringida y excluyente- de la cultura y sus 
funciones. 

Pero no es cierto que las politicas cultu 
rales del Estado guatemalteco se limitaran a 
esta dimension. De hecho, el principal susten 
to de la dominacion del Estado guatemalteco, 
el ejercito, adelanto una politica cultural cohe 
rente, explicita y acorde con sus necesidades a 

partir de la segunda mitad de la decada de 
1970. Para entenderla debemos complementar 
la presentation de las caracteristicas del Estado 
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guatemalteco, con la del sujeto de la lucha 

popular, pues fue hacia el que se dirigio, prin 
cipalmente, tal politica cultural. 

Una de las respuestas de tales sectores a 
la politica excluyente y represiva del Estado 
fue armada desde 1962. En el periodo com 

prendido entre ese ano y 1967 (cuando es 
derrotado el primer movimiento guerrillero), 
la guerrilla actuo en los departamentos orien 
tales del pais, mayoritariamente ladinos, for 

mada por estudiantes, antiguos militares y, en 

general, poblacion de extraction de clase 
media9. 

En la primera mitad de la decada de 
1970, luego de un proceso de revision de la 

experiencia de la decada de los 60, nueva 
mente la presencia armada de los sectores 

populares se hizo presente. Si la primera vez 
fue el partido de los comunistas (Partido 
Guatemalteco del Trabajo -PGT-) el que orga 
nizo y avento la lucha, partiendo de las con 

ceptions clasicas ortodoxas del marxismo, 
segun las cuales el sujeto principal de la revo 
lution es el proletariado en alianza con el 

campesinado (que se subordina a los intere 
ses del primero), la segunda experiencia, que 
fue impulsada por organizaciones autodeno 

minas "politico-militares", no necesariamente 

marxistas (el Ejercito Guerrillero de los Pobres 
-EGP-, la Organizacion Revolucionaria del 
Pueblo en Armas -ORPA-, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias -FAR- y el ya men 

cionado PGJ), identified al sujeto de la lucha 

popular con el campesino, especialmente el 

indigena, que constituye cerca del 50% de la 

poblacion guatemalteca 10. Este cambio de 

perspectiva, que acentua la importancia del 
sector indigena de la poblacion para el pro 
yecto revolucionario, puede seguirse en 
documentos de tipo programatico (como 
Racismo I y Racismo II -ORPA-; Los pue 
blos indigenas y la revolucion guatemal 
teca en la revista Companero No. 5 del EGP, 
etc.), o en la narrativa (como en Los dias de 
la selva de Mario Payeras o Me llamo 

Rigoberta Menchu y asi me nacio la con 

ciencia), y trajo transformaciones esenciales 
en el devenir del movimiento popular guate 
malteco. La incorporacion masiva de los indi 

genas a la llamada "guerra popular revolucio 
naria" (EGP), o "guerra revolucionaria del 

pueblo" (PGT) transformo la contienda en 

una lucha a muerte. Grupos urbanos (univer 
sitarios, pobladores 

11 fueron incorporandose 
tambien, a traves de las organizaciones de 

masas controladas por las organizaciones 
politico-militares, junto a los cristianos "de 
nuevo tipo", identificados con la teologia de 
la liberacion y los postulados de la Iglesia 
emanados del Concilio Vaticano II, Medellm y 
Puebla. 

La respuesta del ejercito fue devastadora; 
el Estado militar se transformo en Estado con 

trainsurgente 
12 
y afino toda su maquinaria, 

en primer lugar contra el movimiento popular 
pero luego contra un amplio espectro pobla 
cional que lo rebasaba. Si la represion habia 
sido siempre el instrumento principal de la 
dominacion, a partir del ano 1978, esta alcanzo 
limites nunca antes vistos en la historia del 

pais. Las cifras de amenazados de muerte, 
desaparecidos, asesinados, torturados, etc., 
crecio geometricamente. Fue empleado a 
fondo el terror como mecanismo de coaccion 
contra la poblacion. 

Los datos proporcionados por organis 
mos humanitarios guatemaltecos y extranje 
ros son espeluznantes. Solo en el periodo de 

gobierno del General Efrain Rios Montt 
(1982-1983) se mencionan 15.000 asesinatos, 

mas de 1000 desapariciones forzadas, el arra 
samiento de mas de 170 aldeas y poblados, 

mas de 2.000 allanamientos de viviendas, asi 
como multiples controles policiacos en calles 
y carreteras (Figueroa Ibarra, 1982:22), lo que 
constituye una muestra de la ola de terror 
desatada. 

La politica militar contrainsurgente busco 

paralizar y desarticular al movimiento popular. 
En su contexto, el ejercito guatemalteco adqui 
rio conciencia de la importancia de la dimen 
sion cultural en la guerra, y actuo consecuente 

mente. 

Como se evidencia claramente en el nume 
ro 27 de la Revista Militar, se comprendio que 
habia que separar a la guerrilla de sus bases de 
sustentacion popular, y que esta ultima tenia en 
su cultura un factor cohesionador fundamental 

que se oponia a tales fines. Para ello, el Capitan 
de Navio Dem. Juan Fernando Cifuentes H. hi?o 
una propuesta que fue publicada en la men 
cionada revista (Cifuentes,1982:25-73); en ella se 
evidencia la necesidad de impulsar el proceso 
de ladinizacion entre el campesinado indigena, 
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para incorporarlos "al modo de ser de 
Guatemala" (Idem:32). Constatando que "por 
sus caracteristicas historicas y etnicas, la pobla 
cion ixil es reacia a cooperar con las autorida 
des ladinas" (Idem:34), se baraja la posibilidad 
de intensificar "...la ladinizacion de la poblacion 
ixil de manera que esta desaparezca como sub 

grupo cultural extrano al modo de ser nacio 
nal" (Idem:38). 

Para llevar adelante esta conception se 

procedio a desbaratar las bases sustentadoras 
de la cultura popular tradicional, arraigada 
principalmente en las comunidades indige 
nas del altiplano occidental del pais. La 
dimension cultural de la guerra quedo evi 
denciada en la llamada "Operation Ceniza" 
(ofensivas militares de 1981 y 1983) la cual 

puede calificarse de etnocida. Segun el 
Instituto Centroamericano de 

Investigaciones Sociales, esta afirmacion 
"se basa en una caracteristica relevante de 
esos operativos, que ponian cuidado en la 

disruption de las formas de vida social y de 
las concepciones culturales y religiosas del 

pueblo natural o indigena, al cual pertenece 
la mayoria de los afectados. Segun los relatos 
de algunos sobrevivientes, los regulares 
ponian cuidado en matar a los sacerdotes 

mayas y a otras autoridades locales transmi 
soras de la tradition. En general, la organiza 
tion social de la poblacion de la zona -orga 
nizada sobre una cultura campesina y, por 
consiguiente, estructurada en relacion con un 
habitat local, de fuerte simbologia cultural y 
religiosa- fue alterada radicalmente" (ICA 
DIS, 1988:57). 

No interesa entrar en los pormenores 
que darian cuenta de las acciones y practicas 
a traves de las cuales se concreto esta politica 
cultural del ejercito guatemalteco. Ella abarco 
(con diferentes grados de intensidad) a toda 
la poblacion guatemalteca, lo que podria 
autorizar a su caracterizacion como una poli 
tica cultural del miedo 13. Esta no es mas que 
el corolario de la dominacion sin consenso 14 

cuyos origenes estructurales, como hemos 
visto, rebasan con creces el periodo en el cual 
se concreto la politica cultural presentada. Es 
una forma burguesa de defensa extrema del 
sistema; tal vez la forma limite, que utiliza el 
terror como mecanismo principal ante la 

imposibilidad de una direction hegemonica y 

consensual, casi nunca intentada (Torres 
Rivas, 1984:35). 

Costa Rica: el predominio del 
consenso sobre la represidn 

En Costa Rica el Estado presenta uno de 
los grados mas elevados de legitimation 

15 de 
la region centroamericana y, posiblemente, de 

America Latina. 

Las explicaciones que se han dado res 

pecto a esta especificidad de la formacion 
social costarricense remontan las causas al 

periodo colonial y provienen, principalmente, 
de la historiografia liberal y la socialdemocra 
ta. A partir de los ultimos anos de la decada 
de 1970 debe considerarse tambien la vision 
de la llamada "nueva historia". Las dos prime 
ras construyen una version que enfatiza la 

pobreza, la ausencia de comercio y la indole 
laboriosa y pacifica de los costarricenses que 
habitaban el Valle Central (del Valle del 
Guarco al de La Garita) en los anos de la 

independencia. Ambas versiones se diferen 
cian basicamente en la interpretation que se 
hace sobre la existencia o no de desigualda 
des economicas significativas entre diferentes 
grupos sociales (Acuna y Molina, 1991:36). Los 
estudios realizados por la nueva historia 

empiezan a mostrar un legado colonial que 
no se encontro exento de contradicciones y 
desigualdades, empezando a destramar el 
mito de la idilica "democracia rural", mostran 

do como la legitimidad y el consenso han 
recorrido un camino no exento de dificulta 
des, avances y retrocesos. 

Aunque la ideologia oficial ha buscado 
crear una imagen de la sociedad costarricense 
basada en la idea de la existencia de la demo 
cracia desde la epoca colonial 16, lo cierto es 

que no ha sido sino hasta los ultimos cincuenta 
anos cuando esta ha adquirido los niveles de 

legitimidad que hoy posee. 
Ciertamente, la democracia costarricen 

se, tal como se conoce hoy, es un fenomeno 
reciente 17. Sin embargo, el balance a favor del 
consenso en detrimento de la represion 
puede rastrearse desde mucho antes, por lo 
menos desde el siglo XIX, cuando se ira perfi 
lando, paulatinamente, una cultura politica 
basada en el respeto a las libertades basicas 
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de un regimen de derecho tipicamente libe 
ral (libertades ciudadanas, derechos electo 
rales institucionalizados, sistemas de parti 
dos, alternabilidad en el poder, prolifera 
tion de grupos de presion, baja represion 
politica,etc.), cuando se fueron sustituyen 
do los mecanismos autoritarios de dominio 
societal por otros controles mas sutiles, 
indirectos e invisibles, basados en la educa 

tion, el legalismo, cierta tolerancia y capa 
cidad de negotiation, cierto pragmatismo 
ideol6gico y un nacionalismo compartido 
por amplios contingentes sociales 18. Todo 
esto fue constituyendo un repertorio de 
mecanismos de legitimacidn a disposition 
de las clases dominantes y del Estado. Esta 
cultura politico-ideologica se ha podido ali 
mentar y retroalimentar con relativa facili 

dad, limar sus asperezas y contradicciones, 
en funcion de la relativa homogeneidad 
cultural de la poblacion y a su tambien 
relativa concentracion geografica en el 
Valle Central en donde casi que ha floreci 
do una "Ciudad-Estado" (Vega 
Carballo, 1984:5). 

A diferencia de Guatemala (y, en gene 
ral, del resto de Centroamerica), Costa Rica 
no heredo para su periodo republicano una 
elite aristocrata basada en la explotacion de 
fuerza de trabajo indigena (que aca fue esca 

sa, al desaparecer del Valle Central, o no 
haberse podido incorporar al proceso pro 
ductivo, como la poblacion talamanquena 19). 
La Iglesia, no tenia grandes propiedades 
como en Guatemala y, por lo tanto, sin gran 
des intereses que defender como para opo 
nerse a la sobordinacion y tutelaje por parte 
del Estado. 

No es posible dejar de mencionar, ade 
mas, como parte del conjunto de condicio 
nantes generales de esta cultura politica de 
Costa Rica, la forma como las clases domi 
nantes costarricenses han sabido entender la 

especial situacion geopolitica del pais en el 
contexto del istmo centroamericano. Entre 

Nicaragua y Panama, lo que equivale a decir 
entre dos canales (uno real y otro virtual) de 
comunicacion interoceanica, Costa Rica cons 

tituye un verdadero "vientre blando" para los 
intereses norteamericanos en el area (por 
donde pasan las 3/4 partes de su comercio 
internacional). 

Los referentes coloniales de la 

especificidad costarricense 

Los referentes de todo este andamiaje 
politico-ideologico, que desemboca en la 

segunda mitad del siglo XX en la democracia 

representativa mas estable de America Latina, 
pueden rastrearse, ciertamente, desde el perio 
do colonial. Aunque la insertion del pais al 
mercado mundial y la consolidacion del Estado 
nacional, debe asociarse con el cultivo del 

cafe, este se introduce sobre la base de una 
herencia colonial marcada por la condicion de 
la antigua provincia de Costa Rica como la mas 

pobre y alejada del centro dominante de la 

Capitania General de Guatemala. Sin la mas 
minima intenci6n de exhaustividad es bueno 
referir que tal condicion, relativamente bien 
documentada en la historiografia local, parece 
haber generado una relation con la tierra 

(principal medio de produccion) relativamente 

igualitario entre las distintas clases sociales que 
componian la sociedad; la ausencia de una 
mano de obra indigena abundante, disponible 
para su explotacion (como en el caso guate 
malteco), obligo, por lo menos a la mayoria de 
los propietarios, a trabajar la tierra por cuenta 

propia y a generar formas de control politico 
ligadas al ayuntamiento. El tipo de relaciones 
de produccion asi generado ftie diferente que 
el guatemalteco, en la medida en que no pre 
valecieron las formas serviles de explotacion ni 
el latifundio 20. Pero, por otro lado, los nuevos 
sectores sociales (asociados al proyecto politi 
co liberal), que en Guatemala debieron pelear 
arduamente por su prevalencia en la direccion 
economica y politica de la sociedad, no encon 
traron en Costa Rica la misma oposicion, lo 

que permitio que la formacion nacional en 

gestation no tuviera que pasar por el sangrien 
to periodo de la anarquia postindependentista 
21, y que el cultivo del cafe se inciara temprana 

mente, en relation al resto del istmo, en la 
decada de 183022 

?1 proyecto liberal costarricense 

Todas estas condiciones fructificaron en 
la decada de 1870 cuando los liberales, afian 
zados en el poder del Estado sobre la base del 
cultivo del cafe, dieron paso a una serie de 
reformas similares a las de otras experiencias 
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de la misma indole en America Latina, pero que 
tuvieron un perfil propio en funcion del contex 
to costarricense, cimentado en las condiciones 
descritas. Aunque, como apunta Manuel Rojas, 
hasta los anos cuarenta del siglo XX subsiste un 
clima de inestabilidad social y politica 
(Rojas:1989:28), este difiere substancialmente de 
lo que sucede en el resto de la region centroa 

mericana ^.Paulatinamente se fueron creando y 
consolidando estructuras de mediacion que per 
mitian una cierta movilidad social y mecanismos 
"valvula" que posibilitaban Uberar tensiones con 

mas facilidad que en sociedades autoritarias 
como la guatemalteca24. 

Como lo ha senalado Astrid Fischel, la 
educacion jugo un papel muy importante en 
este sentido, "por ser generador Optimo de 
consenso" (Fischel, 1990:59), y su estructura 
cion como tal debe asociarse a las reformas 
que promueven los liberales. La importancia 
que paulatinamente iran adquiriendo en la 
sociedad las estructuras de mediacion, no eli 
mino, ni mucho menos, el ejercicio de la 

represion. El fraude electoral, la coaccion, los 
cuartelazos no estuvieron ausentes de la histo 
ria costarricense (Rojas,op.cit:28), pero aun 
este tipo de manifestaciones coactivas fueron, 
en muchas oportunidades, envueltas en una 
aura de legalidad e institucionalidad (Acuna y 
Molina;op.cit.:204). El proceso general apunta 
ba hacia la prevalencia de formas consensua 
les legitimantes. 

El Estado Social de la segunda mitad 
del siglo XX 

El agotamiento del modelo liberal de 
desarrollo se evidencio en la decada de 1940. 

Ya en 1942 el gobierno del presidente 
Rafael Angel Calderon Guardia (1940-1944) 
jecompuso el bloque de fuerzas en el poder al 
establecer una alianza con la jerarquia de la 

Iglesia Catolica y los comunistas expresados en 
el Partido Vanguardia Popular; apoyandose en 

ella, impulsa una serie de reformas en buena 
medida inscritas en el mismo espiritu que 
oriento las guatemaltecas de la llamada 
Revolution de Octubre: promulgation del 

Codigo de Trabajo, creation del seguro social 

(Caja Costarricense de Seguro Social), reaper 
tura de la universidad (creation de la 

Universidad de Costa Rica), etc. Tales medidas 
provocan el alejamiento de los sectores mas 

poderosos de oligarcas cafetaleros, rentistas y 
hombres de negocios conservadores, que se 
pasan al lado de la oposicion, formando un 

bloque con un selecto grupo de jovenes inte 
lectuales y empresarios progresistas que 
habian fundado, en marzo de 1940, el Centro 
para el Estudio de los Problemas 
Nacionales (CEPN) (que expresaban su pen 
samiento a traves de la revista Surco). El CEPN 

contribuyo en 1945, junto a otras fuerzas politi 
cas importantes, a la formacion del Partido 
Social Democrata (PSD) y, en 1952 del 
Partido Liberacion Nacional (PLN) 25. 

La coalicion de estos sectores inclino la 
balanza politica, en 1948, en contra del movi 
miento obrero 26, a favor de los sectores 
medios "suboligarquicos" de profesionales y 
empresarios reformistas, frente a los cuales 
solo quedo una oligarquia dispuesta a transar 
con tal de mantener su nada despreciable 
poder financiero (Vega Carballo, 1972:395) 

A partir de este momento, el Estado cos 
tarricense amplio sus actividades hasta ambitos 
entonces circunscritos a la esfera de lo priva 
do, lo que trajo como consecuencias la exten 
sion de las fronteras del capitalismo y la emer 

gencia de nuevos sectores sociales integrados 
por burocratas y tecnocratas. Esta expansion 

respondia, basicamente, a las necesidades de 
acumulacion del capital pero tambien, en 
buena medida, a la urgencia de responder a las 
demandas provenientes desde abajo, de las 
clases subalternas, que la crisis de los 30 y los 
conflictos de los 40 habian colocado en la 
agenda social; es decir que la necesidad de 
legitimation del orden politico jugo un papel 
importante en la refundacion del Estado costa 
rricense a partir de 1948. 

Se desarrollan asi una serie de institucio 
nes denominadas genericamente Estado de 
bienestar, que han estado estrechamente aso 
ciadas a un proceso de democratization politi 
ca en la medida que, con ellas, se busca poner 
fuera del alcance de los sectores plutocraticos 
los organos estatales y eliminar de este modo 
las practicas instrumentales de la oligarquia 
cafetalera. Se propulso, por lo tanto, un proce 
so de difusion de hegemonia. 

Este proceso democratico obedece a la 
conformation de una ideologia intevencionista 
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que se concrete en un conjunto de proyectos: 
un sistema competitivo de elecciones, confia 
ble en lo que se refiere a los resultados una 
serie de politicas reformistes que se construye 
ron sobre una amplia red de instituciones auto 
nomas, principalmente de caracter social, 
impulso de politicas estatales de inspiration 
keynesiana y la conformaci6n de partidos plu 
riclasistes. 

La prosperidad resultante del incremento 
en los precios del cafe en la posguerra permi 
tio impulsar exitosamente este modelo durante 
las decadas de 1950 y I960, empezando a evi 
denciarse sus limites a principios de los 70. A 
estas alturas, sin embargo, el pais mostraba Cla 
ras diferencias con el resto de paises de la 

region, tanto en la forma como se manifesta 
ban las presiones populares, como en la de 
solucionarlas. Mientras en Guatemala, como 
hemos visto, este es la decada del estellido de 
la violencia represiva indiscriminada por parte 
del Estado, en Costa Rica la democracia habia 
terminado por convertirse en un "valor" de 
convivencia social, sustentado sobre mecanis 
mos de negotiation, consenso y cooptacion 
que legitimaban ampliamente la dominacion27. 

Las politicas del Estado de bienestar 

Las politicas culturales del Estado costa 
rricense deben ubicarse en el contexto mas 

amplio de las politicas sociales. Ellas, en su 

conjunto, se encuentran asociadas al Estado de 
bienestar (social, benefactor o paternalista) 
producto de la refundacion politica ocurrida 
tras los hechos del 48. Es entonces cuando se 

construye un aparataje institucional orientado 

especificamente a concebir e implementer tales 

politicas. 
A diferencia de lo ocurrido en Guatemala 

despues de los hechos armados de junio de 

1954, cuando los sectores oligarquicos retor 
nan al poder y desmantelan muchos de los 
avances en materia social del periodo de la 

revolution, en Costa Rica esto no sucede; no 
solo se mantienen sino que, muchas de ellas, 
se profundizan (inmediata o paulatinamente). 
Por otra parte, la Junta de Gobierno instelada 
en 1948 impulso toda una serie de politicas 
economicas que complementeron y, en termi 
nos generales, profundizaron dichas reformas. 

Por su parte, las politicas sociales 
apuntaron, en lo fundamental, a la consolidar 
cion de la legitimation del nuevo grupo social 
dominante, y se encaminaron hacia la amplia 
tion de las capas medias con miras al surgi 
miento de una sociedad mesocratica de corte 
socialdemocrata. El aparato de bienestar se 

amplia, en la decada de 1950 y I960, en direc 
tion de la satisfaction de demandas prove 
nientes de los sectores obreros urbanos y cam 

pesinos. En la decada de 1970 se observa el 
crecimiento del aparato encargado de orientar 

politicas hacia otros sectores sociales28. 
El aumento de la importancia de las poli 

ticas sociales derivaron de la concepcion politi 
co-ideologica que les concedian facultad tera 

peutica y anticipativa en la resolution de los 
conflictos sociales. 

Las politicas culturales 

Las politicas culturales del Estado costarri 
cense se imbrican en este marco general descri 
to. Segun algunos autores (Rivera y 
Guendell,op.cit.:95, por ejemplo) estas tendrian 
un caracter netamente agregado, lo cual se 
traduciria en un efecto que se manifiesta en un 

mejoramiento de los indices generales en esa 
area. Lo mismo sucederia con las politicas en 
los ambitos de la salud y la educacion 29. 

Podriamos decir, sin embargo, que estas 
no han tenido solamente ese caracter, sino que 
han respondido a: 

1. las necesidades de cooptar sectores 

especificos del campo cultural, resol 
viendo o anticipandose a sus demandas, 
derivando en practicas de clientelismo 

politico identificables; 

2. la necesidad de integrar sectores de la 

poblacion (como parte de una mas 

amplia politica de integration regional en 
el ambito nacional), que no se encuentran 
inscritos directamente en el campo cultu 

ral, pero que son facilmente localizables e 

identificables, como parte de una estrate 

gia de anticipation de conflictos. 

3. La necesidad de dar respuesta a deman 
das surgidas de sectores emergentes que, 
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por las mismas politicas estatales en otros 

ambitos, han ampliado su horizonte de 

espectativas, lo que, ahora si, se traduce 
en efectos de caracter agregado; 

4. la necesidad de legitimar una concep 
ci6n especifica del mundo, como 

parte de un proceso mas amplio de legiti 
mation de la dominacion de ciertos gru 
pos sociales. 

Asi entendidas, las politicas culturales del 
Estado costarricense han constituido un con 

junto de intervenciones realizadas para 
orientar el desarrollo simbolico, satisfacer las 
necesidades culturales de la poblacion y obte 
ner consenso para un determinado tipo de 
orden social (Garcia,1987:26). Forman parte 
del "estilo politico" costarricense que se perfila 
con nitidez a partir de 1948, y cuyas raices mas 
remotas pueden rastrearse hasta el periodo 
colonial. 

Por tanto, el estudio de las politicas cul 
turales del Estado costarricense deben ubi 
carse en el contexto del complejo entramado 

que conforma el juego de intereses disimiles, 
racionalidades distintas, promociones diver 
sas que implica la relacion entre el Estado y 
la sociedad civil en un ambito democratico. 

El conocimiento del caso guatemalteco 
contribuye a resaltar esas caracteristicas ligadas 
a la necesidad de legitimation de los sectores 

hegemonicos dentro de la clase dominante. 
Por tanto, sin olvidar que la represion no ha 
estado totalmente ausente de los mecanismos 
de dominacion en Costa Rica, se evidencia la 

importancia de entender las politicas culturales 
del Estado como corolario de la dominacion 

ideologica. 
Si en el primer caso presentado, el guate 

malteco, se muestra como el recurso a la repre 
sion autoritaria permea, en el climax de los 
anos 70-80, incluso el ambito de la cultura, 
incorporando las politicas de este sector a las 

estrategias de la guerra, el segundo, el costarri 
cense, muestra que las politicas culturales del 
Estado, en el contexto de un regimen de respe 
to de las libertades ciudadanas basicas, en el 
que el Estado basa su poder basicamente sobre 
el logro del consenso, constituye el corolario 
de estas practicas, el "punto sobre la i" de la 
dominacion ideologica. 

Notas 

1. Ley de Reforma Agraria: Decreto 900; asento en el 

campo, en un ano, a mas de 100 mil familias cam 

pesinas. Vease Guillermo Toriello Garrido; 
Guatemala, mas de veinte anos de traicion; 
Editorial Ateneo de Caracas; Caracas, Venezuela; 
1980; pg.28. Maria Eugenia Villarreal ofrece algunos 
datos significativos: En un periodo de ano y medio, 
el Estado expropi6 603.615 hectareas de las fincas 

particulares, que junto con 280.000 hectareas de 

propiedad estatal hacen el total de 883.615 hectare 
as. El area expropiada correspondia al 15% de la 

superficie del pais (La reforma agraria au 
Guatemala du colonel Jacobo Arbenz, 1952-1954; 
Memoire, Institut des Hautes Studes de l'Amerique 
Latine; Paris; 1977) 

2. Por primera vez los sindicatos pudieron organizarse 
legalmente y participar en la lucha politica del pais. 
Las dos centrales mas grandes de la epoca, La 
Confederacldn General de Trabajadores de 
Guatemala y la Confederacldn Nacional 

Campesina tenian para abril de 1953 100.000 tra 

bajadores sindicalizados, equivalentes al 10.33% de 
la PEA. Mario L6pez Larrave Breve historia del 

movimiento sindical guatemalteco. Editorial 
Universitaria de Guatemala; Guatemala, Guatemala; 
1979; pg.9 y sigs. 

3. Para una detallada explicacion de la participacion 
de los Estados Unidos en el derrocamiento del 

gobierno de Arbenz, vease Susanne Jonas; 
Guatemala, plan piloto para el continente; EDUCA; 
San Jose, Costa Rica; 1981. 

4. Algunos altos mandos del ejercito guatemalteco 
han pasado a formar parte de la burguesia; a traves 
de ello, el ejercito guatemalteco pasa a formar parte 
de esa fraccion. Este proceso se observa a partir de 
la decada de 1970, en especial bajo el periodo pre 
sidencial del general Carlos Arana Osorio (1970 
1974). Dicho militar y el grupo de allegados que le 
rodeaban impulsaron una decidida actividad para 
pasar a ser propietarios de medios de produccion, 
apoyandose en su dominio del aparato de Estado. 
Esta simbiosis entre el control del aparato del 
Estado y la capacidad de acumulacion de una frac 
cion es lo que el Ejercito Guerrillero de los Pobres 
(EGP) denomina "burguesia burocratica". Vease 
del EGP; "Manifiesto internacional", en Nueva 

Antropologta Ns. 15-16; Mexico,D.F.; 1980. 

5. A partir de la segunda mitad de la decada de 1980, 
en Guatemala se puede observar un proceso de 

modernizacidn estatal, que implica reajustes en 
las relaciones de poder existentes entre partidos 
politicos y fuerzas armadas, la instauracion de are 
nas para la democracia de competencia y la exis 
tencia de procesos electorales no fraudulentos. Sin 

embargo, la existencia de un conflicto armado al 
interior del pais y el terrorismo de Estado como fac 
tor estructural de la gestion estatal impiden caracte 
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rizar como democratizacion el proceso observa 
do. Vease Carlos Figueroa Ibarra; "Centroamerica: 
entre la crisis y la esperanza (1978-1990)"; avance 
de investigacion del proyecto Historia General de 

Centroamerica; FLACSO; San Jose, Costa Rica; 
1991. 

7. Sin embargo, todo Estado, por muy autoritario que 
sea, necesita niveles rrunimos de consenso, asi sea 
en sectores reducidos de la poblacion. Es asi como 
el Estado guatemalteco, aun en los momentos de 

mayor violencia (como durante el gobierno del 

general Lucas Garcia (1978-1982)) ha desarrollado 
acciones que buscan legitimarlo ante su reducida 
base social, tal como fue la campana de alfabetiza 
cion de principios de los anos 1980. 

8. En 1986 se crea, con la llegada de Vinicio Cerezo al 

poder, el Ministerio de Cultura y Deportes, que 
se planteo un amplio programa que incluia el reco 
nocimiento de la diversidad cultural y la promocion 
y proteccion de las culturas populares. En este sen 

tido, impulso relaciones con las Casas de Cultura 
del interior del pais, apoyo la Academia Maya de la 

Lengua e impulso programas editoriales para publi 
car autores nacionales. Vease El Ministerio de 
Cultura y Deportes; publicacion del Ministerio de 
Cultura y Deportes (Editorial Plus Ultra); 
Guatemala, Guatemala; 1988. En la actualidad, el 
Ministerio de Cultura y Deportes esta en proceso de 

liquidation. 
9. Una reconstruction del periodo puede encontrarse 

en Regis Debray; Las pruebas de fuego; Siglo XXI 

editores; Mexico,D.F.; especialmente el capitulo 
sobre Guatemala, escrito en colaboracion con 
Ricardo Ramirez. 

10. Sobre el porcentaje de la poblacion guatemalteca 
que es indigena existen discrepancias. Margarita 
Nolasco y Marisol Melesio informan que, segun el 
Censo de 1981, el 41% lo era. Las investigadoras 
consideran, sin embargo, que los datos que pro 
porciona el BID y la OEA probablemente sean 
mas confiables (estos organismos suponen que 
dicho censo subestimo a los habitantes de 

Guatemala). Segun dichos organismos, cuando 
menos el 60% de la poblaci6n seria indigena, lo 

que constituye un contingente de 4.5 millones de 

personas. Vease "Principales grupos etnicos: indi 

genas y ladinos", en Dinamica maya -los refu 
giados guatemaltecos, Fondo de Cultura 

Economica; Mexico,D.E; 1986. 

11. Se conoce como "pobladores" a los habitantes de 
las barriadas perifericas de la Ciudad de Guatemala. 
Sobre el trabajo urbano de las organizaciones de 

izquierda revolucionaria en Guatemala, puede con 
sultarse de Mario Payeras; El trueno en la ciudad; 
Editorial Joan Boldo i Clement; Mexico,D.E ; 1986. 

12. Los fundamentos teoricos de la politica de contrain 

surgencia deben buscarse en la politica de seguri 
dad nacional. 

13. Para un analisis exhaustivo de la politica del terror 
ver: Gabriel Aguilera y Jorge Romero; La dialectica 
del terror en Guatemala; EDUCA; Costa Rica; 1981. 

14. Como hemos anotado con anterioridad, la politica 
cultural del miedo (y su expresion etnocida) no 
descarta la existencia de otras politicas culturales 

que buscan abrir aunque sea minimos espacios de 

legitimidad; ella constituye la expresi6n condensa 
da de una caracteristica de la relacion entre el 
Estado y la sociedad civil guatemalteca, la politica 
cultural mas importante en la segunda mitad de la 
decada de 1970 y primera de 1980, pero no la 
unica. Un ejemplo en este sentido lo constituye el 
esfuerzo que el Alto Mando del ejercito realizo, a 
traves del Capitan de Navio Fernando Cifuentes, 
por cooptar escritores guatemaltecos por medio de 
la editorial Rln 68 (que habia sido fundada, origi 
nalmente, por escritores independientes que tuvie 
ron que salir al exilio). Aunque las invitaciones para 
publicar ahi tenian tono de amenaza, el esfuerzo 
denota la intension de mostrar una faz distinta. Lo 
mismo sucedio con el suplemento cultural Tzolkin 
(el primero que se public6 en Guatemala -en el 

Diario de Centroamerica- desde 1954), que fue 

patrocinado por el ejercito y supervisado por el 
mismo Capitan de Navio. En el publicaron muchos 
escritores que, en el exilio, hacia mucho que no 

publicaban en el interior del pais. Vease 
"Intervencion de Arturo Arias", en Maritza Castro 
et.al.Memoria encuentro cultural centroamerica 

no; San Jose 29, 30, 31 de agosto de 1985; pg. 5. 

15. Abordajes teoricos que respaldan esta afirmacion 

pueden encontrarse en la revista Ciencias Sociales 
N. 31; Universidad de Costa Rica; San Jose, Costa 

Rica; 1986. De especial importancia son los trabajos 
ahi publicados de Daniel Camacho: "Introduccion. 
Sobre el concepto de legitimidad"; Ana Sojo: "La 
democracia politica y la democracia social: una visi6n 
desde Costa Rica"; y Olivier Dabene: "Las bases socia 
les y culturales de lo politico en Costa Rica". 

16. Los escritos "clasicos" de la historiografia social 
democrata (Carlos Monge Alfaro, Rodrigo Facio, 
Eugenio Rodriguez, Jose A. Cordero, etc.) constru 

yeron el mito de la "democracia rural" de origen 
colonial. Sin embargo, mas recientemente, desde la 

politica (pero buscando fundamentarse en la inves 

tigacion historica) la democracia costarricense ha 
encontrado su origen en la epoca liberal, en 1889, 
con lo que la administracion del Dr. Oscar Arias 
Sanchez organizo "el centenario de la democracia 
costarricense". 

17. Al decirse "como se conoce hoy" nos referimos a su 

expresion en el Estado social o Estado de bienes 
tar. Segun Manuel Rojas Bolanos, este tipo de 
Estado constituye una expresion superior de la 
democracia costarricense, y conoce su epoca de 

mayor desarrollo en la decada de 1970 . Vease "El 

proceso democratico en Costa Rica", en Manuel 

Rojas et.al.; Costa Rica, la democracia inconclusa; 
DEI; 1989; pg.28ysigs. 
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18. Steven Palmer postula que "una idea coherente y 
estable de nacion solo surgio en Costa Rica en los 
anos ochenta del siglo pasado como el comple 
ment cultural de las reformas liberales". Con esta 

posici6n, se opone a la del soci61ogo Jose Luis Vega 
Carballo quien sostiene que, ya a finales del siglo 
XVIII, la gobernacion de Costa Rica habia creado 
instituciones que funcionaban "si se quiere en un 

sentido mas nacional que colonial". Palmer consi 
dera que dos simbolos contribuyeron, desde lo 

hegemonico, a la construction de la nacion: el de 

Juan Santamaria y el de la Campana Nacional de 

1856. Steven Palmer; "El erizo y el indio: nacion y 
liberalismo en Costa Rica y Guatemala"; conferencia 
dictada en la Universidad de Costa Rica en el marco 

del ciclo Tendencias de la investigacion historica 
en Costa Rica, organizado por la Maestria 
Centroamericana en Historia; agosto, 1991. 

19. Las principales contradicciones despues de la 

independencia en 1821 se dieron en el seno de la 
clase mercantil, que tuvo que reorganizar las rela 
ciones de poder en su interior. Vease Ivan Molina; 
"El Valle Central de Costa Rica en la in 

dependencia", en Revista de Historia N.14; 
UNA-UCR; EUNA; Heredia, Costa Rica; 1986; 
pg.100. Otras interpretaciones (Carlos Monge; 
"Conceptos sobre la evolution de Costa Rica en el 

siglo XVHI", en Revista del Colegio Superior de 
Senoritas N. 2y 3 (junio); 193 7y Juan Bosch; Un a 

interpretacion de la historia costarricense; Editorial 

Juricentro; San Jose, Costa Rica; 1980 (2da.ed.)) 

ligan esas contradicciones a un bando republicano 
y otro "aristocratico", el primero con asiento en San 

Jose y el segundo en Cartago, que desembocan en 
la llamada "Guerra de Ochomogo". 

20. Lowell Gudmundson; Costa Rica antes del cafe; 
Editorial Costa Rica; San Jose, Costa Rica; 1990; 
pg.14. 

21. En Costa Rica -dice Gudmundson- la expansi6n 
cafetalera de mediados de siglo constituyo una 
revoluci6n productiva relativamente pacifica, basa 
da mas en el uso intensivo de las tierras virgenes, y 
en el intensivo uso de mano de obra previamente 
ociosa, que en la capitalization o en el mejoramien 
to tecnologico del cultivo (op.cit.; pg.18) 

22. En Costa Rica no existia tampoco, como fue el caso 

guatemalteco con la grana, ningun cultivo, fuera del 

cafe, que permitiera la vinculacion al mercado mun 
dial. El tabaco y el cacao no constitutian, para ese 

entonces, una option viable en ese sentido (vease 
V.H. Acuna; "Capital comercial y comercio exterior 
en America Central en el siglo XVIII: una contribu 

ci6n", en Estudios Sociales Centroamericanos N. 260 

23. Segun estudios comparativos realizados por Astrid 
Fischel en las Memorias de Hacienda, desde 1885 
hasta 1930 los gastos militares casi siempre supera 
ron a los educativos, aunque no espectacularmente 
(con exception del periodo 1915-1920). Luego de 

1930, los gastos militares decrecen respecto a los de 

educacion. Vease Astrid Fischel; Consenso y repre 
- 

sion -una interpretacion socio-politica de la edu 
cacion costarricense-; Editorial Costa Rica; San Jose, 
Costa Rica; 1990 (la.ed reimpr.); cuadros 1,2 y 3. 

24. Jacobo Shiffter no comparte este punto de vista. 
Para el la democracia no tiene raices tan remotas en 
Costa Rica, sino que se afianzo a partir del ano 1948 

"gracias a la imposibilidad de que ningun grupo o 
clase adquiriese el poder definitivo", situacion a la 

que denomina de "neutralizaci6n de clases". Vease 
"La democracia en Costa Rica como producto de la 
neutralizacion de clases", en Chester Zelaya; 
^Democracia en Costa Rica? 5 opiniones polemi 
cas; EUNED; San Jose, Costa Rica; 1977. 

25. Sobre el Centro para el Estudio de los Problemas 

Nacionales, el Partido Social Democrata y el Partido 
Liberacion Nacional puede consultarse, de Alberto 
Salom Echeverria, Los ortgenes del Partido 
Liberacion Nacional y la socialdemocracia; 
Editorial Porvenir; San Jose, Costa Rica; 1991.; es de 
utilidad tambien el trabajo de Daniel Oduber 
Raices del Partido Liberacion National; CEDAL; 
San; Jose, Costa Rica; 1985. Para la dimension ideo 

logica consultese Jaime Delgado; El Partido 
Liberacion Nacional; analisis de su discurso ideo 

logico; EUNA; Heredia, Costa Rica; 1983(2a.ed.). Las 
alianzas llevadas a cabo en la segunda mitad de la 
decada de 1940 son analizadas por Jacobo Shiffter 
Sicora en Las Alianzas Conflictivas-, Editorial Libro 

Libre; San Jose, Costa Rica; 1986. 

26. Sobre la situacion del movimiento obrero despues 
de 1948 existen divergencias de interpretacion. Ana 

Sojo, por ejemplo, dice: "Divergimos (...) de Manuel 

Rojas cuando afirma que "el gran perdedor de la 
Guerra Civil de 1948 fue sin duda el proletariado" en 
Desarrollo del movimiento obrero en Costa Rica, 
Revista de Ciencias Sociales N. 15-16, San Jose, 1978, 
p.24. Es mas pertinente afirmar que el gran perdedor 
fue el Partido Comunista, sometido inicialmeftte a 

represion y despojado de sus banderas de lucha que 
fueron asumidas en algunos aspectos y hasta supera 
das por la politica liberacionista". Vease "La demo 
cracia politica y la democracia social: una vision 
desde Costa Rica"; op.cit.; pg.47. 

27. Tal afirmacion no descarta, por supuesto, la 
existencia del conflicto (y de su eventual repre 
sion). Las invaciones de tierra, por ejemplo, cono 
cieron un notable incremento, lo cual constituye un 
indicador: 1963-1966: 150; 1967-1970: 62; 1971 
1974: 232; 1975-1978: 253; 1979-1980: 109 
FUENTE: Beatriz Villarreal; "Precarismo rural en 
Costa Rica (1960-1980); en Daniel Camacho y 
Manuel Rojas (selection, introduccion y notas); L a 
crisis centroamericana; FLACSO-EDUCA;1984; 
pg.432. Por otra parte, sobre todo en la primera 
mitad de la decada de 1980, se observo lo que se ha 

catalogado como un "proceso de militarization"; 
puede consultarse Jorge Vargas Cullel; "La militari 
zacion y la reestructuraci6n", en Centroamerica, la 

guerra de baja intensidad; op.cit. 
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28. Un listado exahustivo de las instituciones relaciona 
das con la politica social creadas, reformadas o 
reestructuradas en el periodo 1969-1978 se encuen 
tra en Roy Rivera y Ludwig Guendell; "Crisis, politi 
ca social y democracia en Costa Rica: una evalua 

tion", op.cit.; pg.90. 

29. El crecimiento de las tasas brutas de matricula en 
educacion asi lo muestran: En el primer nivel de 
ensenanza: I960: 92,6; 1983: 99,8. En el segun 
do nivel de ensenanza: I960: 20,3; 1983: 44,2. 
En el tercer nivel de enseftanza: I960: 4,9; 
1983: 20,4. FUENTE: CEPAL. Anuario estadistico 

para America Latina y el Caribe; CEPAL; 1986. 
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