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Abstract 

This article explores the relationship between economy and politics by examining the impact 
of the economic crisis on democratic stability. It tries to prove the thesis put forward by 
Seymor Martin Lipset that economic crisis is not direcdy linked to political stability, but is 

mediated by two fundamental components of political culture: effectiveness and legitimacy. 
Previous empirical research on this hipothesis has been limited by four inter-related factors 
which are summarised in the article. The present study overcomes these limitations by using a 
refined measure of legitimacy, (called Political Support/Alienation) and by focusing on Costa 

Rica, a country which has experienced a severe economic crisis, but which has nevertheless 
maintained a stable democracy. The article reviews the historical process of democracy buil 

ding in Costa Rica, describes the nature of the crisis and traces its impact through a series of 

sample surveys.' 

Resumen 

Este articulo explora la relacion entre economia y politica al examinar el impacto de la cri 
sis economica sobre la estabilidad democratica. Trata de probar la tesis propuesta por 
Seymor Martin Lipset, de que la crisis economica no esta directamente vinculada a la estabi 
lidad politica, pero esta mediada a traves de dos componentes fundamentales de la cultura 

politica: efectividad y legitimidad. La investigacion empirica anterior sobre esta hip6tesis ha 
sido limitada por cuatro factores interrelacionados, que son resumidos en el articulo. El 
estudio supera estas limitationes utilizando una medida refinada de legitimidad (llamada 
"Apoyo/Alienaci6n Politica") y enfocando a Costa Rica, un pais que ha experimentado una 
crisis econ6mica severa, pero que ha sin embargo mantenido su estabilidad democratica. El 
articulo revisa el proceso historico sobre la construction de la democracia en Costa Rica, 
describe la naturaleza de la crisis economica y sigue su impacto a traves de una serie de 
encuestas de nuestras representativas. 

Cuando los historiadores de America Latina 
miran atras, hacia los ochenta (1980), es muy 
posible que senalen la ola de democratization, 
sin precedente, como la figura mas sobresa 
liente del periodo. A traves de la region, han 

emergido democracias constitucionales y for 
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males, repletas con: elecciones abiertas, com 

petencia de partidos activos y notable aumento 
en la libertad de prensa y de expresion. Hasta 
las violaciones a los derechos humanos, tan 
extendidas en los setenta, parecen estar decli 
nando en muchas naciones. Sin embargo, se 
mantiene un profundo escepticismo sobre la 
viabilidad en el largo periodo, de estos nuevos 

regimenes democraticos, aun entre aquellos 
mas hondamente impresionados por este desa 
rrollo. El centro de este escepticismo es el 
temor de que la agudizacion de la crisis econo 

mica que ha afectado la region pueda barrer 
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estos nuevos regimenes y cause que sean 

reemplazados por otros autoritarios. 
La teoria democratica empirica, pone enfasis 

considerable en el desarrollo economico y su 
relacion con la emergencia y estabilidad de la 
democracia. Por lo tanto, la teoria puede servir 
como una guia, que ayude a predecir la proba 
ble longevidad de las nuevas democracias en 
America Latina. Nosotros sabemos, por ejem 
plo, que la evidencia transnational apoya fuer 
temente la hipotesis de que un nivel minimo 
de desarrollo economico es una necesidad, 
aunque insuficiente, como condition para el 
establecimiento de la democracia2. Asi que ha 
sido logico concluir que si algun crecimiento 
economico es bueno para establecer la demo 

cracia, mucho crecimiento deberia de ser 

mejor. La evidencia empirica, sin embargo, no 

respalda esta conclusion. Mas alia del tema de 
cuales son los niveles minimos requeridos de 
desarrollo economico para el establecimento 
de la democracia, existe mucha controversia 
sobre el impacto de mayor crecimiento poste 
rior. A traves de estos mismos estudios transna 
tional es conocido, que hay un tope, mas 
alia del cual mayores incrementos en el desa 
rrollo economico parecen producir poco o nin 

gun avance adicional en los niveles de demo 
cracia (Neubauer, 1967; Jackman, 1975:75) y, a 

pesar de que algunos estudios han sugerido 
(ver Olson, 1963), con evidencia impresionan 
te, que un crecimiento economico rapido 
puede llegar a tener un dilatorio impacto sobre 
la estabilidad politica y puede por tanto 
influenciar negativamente la estabilidad de los 

regimenes democraticos, una revision de la 
evidencia transnacional por Zimmerman (1980: 
182-83) concluye que el crecimiento economi 
co rapido no tiene una definida relacion con la 
inestabilidad politica3. 

Debido a la situacion precaria de la econo 
mia en las democracias latinoamericanas, la 

investigacion de la relacion entre el declina 
miento economico y la estabilidad democrati 

ca, seria de mayor importancia directa. Crane 
Brinton (1938) uno de los primeros teoricos 
sobre la materia, argumentaba que una crisis 
financiera gubernamental, era uno de los ele 
mentos claves para que se diera una revolu 
cion. Otros teoricos consideran a dichas crisis 
como las catalistas fundamentales para desen 
cadenar "situaciones revolucionarias" (ver 

Johnson, 1966). James Davies (1962) ha pro 
puesto una "curva J" de revolution, que enfoca 
en la "brecha revolucionaria" entre la expecta 
tion creciente y la caida del rendimiento eco 
nomico. Estas teorias estln enfocadas sobre 
sistemas no democraticos y por lo tanto puede 
ser que no sean de mucha ayuda ante la pre 
sente situacion latinoamericana. 

De mayor relevancia directa es el argumen 
to, bien conocido, elaborado por Tocqueville: 
los regimenes democraticos conllevan interna 

mente la semilla de su propia destructi6n. Lo 

que de Tocqueville (1966: 9-42) mis temia, era 
el surgimiento de un poderoso estado centrali 
zado, puesto que el pluralismo social, conside 
rado por el como esencial para el manteni 

miento de la democracia, podia desaparecer 
ante el violento ataque del industrialismo. 
Teoricos modernos, sin embargo, han probado 
lo contrario, viendo la expansi6n de la demo 
cracia como teniendo un impacto en el creci 
miento economico (Huntington y Nelson, 
1976). Existe alguna evidencia sustentando esta 

posicion. Un test elaborado por Huntington y 
Dominguez (1975) encontr6 que el sistema 

politico basado en el unipartido habia mejora 
do records de crecimiento economico; en este 
sistema la participaci6n podia ser mis estricta 
mente controlada que en los sistemas multipar 
tidas. La investigacion mis reciente y metodo 

logicamente mis sofisticada realizada por Erick 
Weede (1984), encontr6 que en las naciones en 
vias de desarrollo, la democracia aparentemen 
te retarda el crecimiento economico, aunque 
este efecto solo se nota entre los estados fuer 
tes (en otras palabras, los estados que tienen 
una proporci6n alta de gastos de gobiernos a 
renta nacional). 

Cualquiera que sea la naturaleza de la rela 
cion entre la democracia y el crecimiento eco 

nomico, es un hecho real, que las democracias 

experimentan crisis economicas. Por tanto, aun 

cuando la investigacion muestre que la demo 
cracia no es una causa de ultima instancia del 
declinar economico, cuando tales crisis ocu 

rren, puede peligrar la estabilidad democrltica. 

Seguiremos algunos trabajos teoricos en este 
sentido. 

El primer trabajo te6rico mayor sobre la 
relacion entre la crisis economica y la estabili 
dad de la democracia, aparece en el trabajo 
creativo de Seymour Martin Lipset, "El Hombre 
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Politico". En este libro escrito hace mas de 30 
anos, Lipset sugiri6 que las crisis econ6micas 
no estan directamente conectadas con la esta 
bilidad politica. Mas bien, el impacto de la cri 
sis economica sobre la estabilidad esti media 
do por dos componentes fundamentales de la 
cultura politica: efectividad y legitimation. 
Donde, efectividad significa, en el funciona 
miento real, la medida por la cual el sistema 
satisface las funciones bisicas del gobierno, de 
acuerdo a como lo ve la mayoria de la pobla 
ci6n y aquellos grupos poderosos como los 

grandes negociantes o las fuerzas armadas. 

Legitimation involucra, la capacidad de siste 
ma de engendrar y mantener la creencia de 

que las instituciones politicas existentes son las 
mis apropiadas para la sociedad (Lipset, 
1959:77). 

La estabilidad de una democracia dada, 
depende directamente de la interaction entre 
efectividad y legitimidad. Lipset hipotetizo, 
basado principalmente en sus observaciones 
sobre el impacto de la Gran Depresion en 

Europa, que sistemas considerados por sus 
ciudadanos como legitimos sobrevivirian una 
crisis de efectividad, pero aquellos considera 
dos ilegitimos tenderin a fracasar bajo el stress 
de una crisis economica. Lipset se refirio espe 
tificamente a Alemania, Austria y Espana como 

ejemplos de sistemas ilegitimos que experi 
mentan fracasos democriticos cuando fueron 
bofeteados por una crisis efectividad. Los 
Estados Unidos y Gran Bretana, sin embargo, 
sobrevivieron la depresi6n sin un fracaso poli 
tico, debido a la legitimidad de estos sistemas. 

Lipset reconocio que el hecho de que un 
sistema alcanzara un alto grado de legitimidad 
no garantizaba que no lo perdiera eventual 
mente. Asi como los sistemas podian padecer 
crisis de efectividad, tambien podian padecer 
crisis de legitimidad. Lipset (1959:78) explicita 
mente apunt6 que la crisis de efectividad de 

larga duration podia desgastar la legitimidad, 
porque la legitimidad en si misma dependia de 
la habilidad de sistema para apoyar las "expec 
tativas de grupos amplios". Consecuen 
temente, un colapso de efectividad repetido, o 

por un largo periodo, pondria en peligro aun 
la estabilidad de un sistema legitimo (Lipset 
1959:80). 

Otros analistas se han preocupado por el 

potencial desgaste de la legitimidad. Escri 

biendo en los sesentas David Easton (1965: 
124) acun6 el tSrmino "apoyo difuso" para 
referirse esencialmente a lo que Lipset habia 
llamado "legitimidad" e introdujo el concepto 
de "apoyo especifico" que es el apoyo para los 
lideres titulares. De acuerdo con Easton, los 
ciudadanos distinguen cuidadosamente entre 

apoyo especifico y difuso, pero, a travSs del 

tiempo lo bajos niveles de apoyo especifico, 
pueden eventualmente reducir el apoyo difuso 
lo cual puede redundar en el colapso del siste 

ma. "Cuando tal apoyo (difuso) amenaza caer 

bajo un minimo nivel, no importando la causa, 
el sistema o provee los mecanismos para revi 
vir el apoyo debilitado o sus dias estkn conta 
dos" (Easton 1965:249). En un estilo similar, 
Arthur Miller (1974:951) reflexionando sobre la 

prolongada crisis de confianza ocasionada por 
el asesinato del Presidente Kennedy, la guerra 
de Vietnam y, ultimamente, Watergate; afirm6 

que: "cuando tal apoyo disminuye, el descon 
tento subyacente es el resultado inevitable y el 

potencial de alteraciones revolucionarias del 
sistema politico y social, es aumentado". Juan 
Linz (1978:16) hace un punto muy parecido 
en su tratado sobre las causas de los colapsos 
de las democracias. "Obviamente, a ningun 
gobierno se le concede legitimidad por los ciu 
dadanos en este sentido, pero ningun gobier 
no puede sobrevivir sin la confianza de parte 
de un numero sustancial de ciudadanos..." 

Por lo tanto, hay un considerable volumen 
de literatura te6rica sugiriendo que la estabili 
dad de los sistemas democraticos puede ser 
afectada en forma adversa por prolongadas cri 
sis de efectividad. Sin embargo, como lo nota 
Linz (1978:38) en su monumental estudio sobre 
la caida de regimenes democraticos, "Desa 
fortunadamente han habido relativamente 
pocas investigaciones sobre las conexiones 
entre crisis econ6micas y politicas..," y su volu 
men no incluye ninguna "sistematizaci6n de 
datos" (Linz 1978:55) sobre el t6pico. La peque 
nez de numero de datos empiricos sobre la rela 
cion entre efectividad, legitimidad y estabilidad 
se debe a cuatro factores interrelacionados. 

1. El grueso de las investigaciones sobre sis 
temas democraticos ha sido conducido 
en Europa del Norte4. Sin embargo, la 

mayoria de los casos de colapsos desde 
la Segunda Guerra Mundial han sido en 
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paises en vias de desarrollo de Asia, 
Africa y America Latina. Por lo tanto, las 

investigaciones sobre los sistemas demo 
craticos es mis extensiva donde los casos 
de colapsos son menos comunes, mien 
tras que los casos de colapsos son mas 
frecuentes donde la investigation es 

menor. 

2. La mayoria de los estudios detallados 
sobre colapsos que si tenemos son sobre 
casos que pensamos han exhibido nive 
les muy bajos de legitimidad previo a las 
crisis efectividad. Lipset enfoca sobre la 

Republica de Weimar, Austria y Espana 
durante los treinta (1930), pero acentua 

que en cada uno de estos casos, los siste 
mas padetian serios problemas de legiu 
midad. Dahl (1971:129-32) tambien otor 

ga un enfasis considerable sobre la 

importancia de creer en la legitimidad del 

sistema, como una condition basica para 
la estabilidad y examina el caso argenti 
no. Argumenta que, "los argentinos 
nunca han desarrollado una creencia 
fuerte en la legitimidad de las institucio 
nes de la poliarquia [o sea democracia]" 
(Dahl, 1971:135). 
Pero aun en estas investigaciones no hay 
evidencia directa que establezca clara 
mente la legitimidad del sistema, o su 

carencia, debido a los casos de colapsos 
investigados. Hay por supuesto, alguna 
evidencia indirecta que ha servido de 
base a mucho de lo que se ha teorizado y 
discutido anteriormente, pero esa eviden 
cia es ambigua. La evidencia citada por 
Dahl para apoyar el argumento de que la 
Democracia Argentina no era legitima y 
que debia esperarse su fracaso, fue una 
encuesta realizada en 1966, que en efecto 
demostro que el 19% de los residentes de 
Buenos Aires habrian aprobado prohibir 
la participation peronista en las eleccio 
nes. No queda claro, como con estos 

datos, Dahl (1971:140) deriva la conclu 

sion, de que una norma basica de la 
Politica Argentina es: "Yo creo en las 
elecciones mientras pueda estar seguro 
de que mis opositores no ganaran." En 

efecto, una interpretacion radicalmente 
diferente podia ser otorgada a estos 
datos. Una riqueza en numero de datos 

de encuestas de los Estados Unidos, 
demuestra consistentemente una amplia 
y frecuente oposicion mayoritaria a per 
mitir que grupos que no cuentan con 

simpatias participen en la politica, y 
estudios de encuestas de otras democra 
cias estables han descubierto patrones 
similares de actitudes (ver Sullivan e t 

al.t 1982 y Shamir y Sullivan, 1982, 
Seligson y Caspi, 1983 y Caspi y 
Seligson, 1983). Asi, un 19% de oposi 
cion a la participation peronista en 

Argentina es muy baja comparlndola 
internacionalmente. 

3. Nosotros no tenemos datos que puedan 
demostrar la dinlmica de la union hipo 
tetica entre la crisis de efectividad y una 
crisis de legitimidad, excepto aquellos 
datos que discutiremos luego, que consi 
deramos basados en medidas no confia 
bles y no validas. Lo que se necesita cla 
ramente son datos longitudinales sobre la 

legitimidad del sistema, derivados de 
naciones que esten padeciendo colapsos 
de efectividad. 

4. De ahi los limitados datos disponibles, 
muchos son seriamente defectuosos 
debido a problemas de confiabilidad y 
validez. Los unicos datos longitudinales 
hasta ahora disponibles han sido aquellos 
proveidos por la confianza en el gobier 
no (medida que ha sido usada continua 
mente desde inicios de I960 en los estu 
dios de elecciones nacionales de Estados 
Unidos elaborados por el Centro de 

Investigacion Politica de la Universidad 
de Michigan que incluye algunas encues 
tas europeas). Aquellos que han utilizado 
esta medida han afirmado la informacion 
de confianza "es generalmente vista 
como indicador de apoyo difuso para el 

regimen politico... la confianza es un 

concepto que trata con una evaluation 
de si las autoridades politicas y las institu 
ciones estan funcionando en concordan 
cia con las expectaciones normativas que 
tiene el publico" (Miller y Listhang, 1984). 
Si esto fuera cierto, entonces la medida 
de confianza en los gobiernos pareceria 
abarcar lo que Lipset tenia en mente 
cuando definio la legitimidad. Desafor 

tunadamente, la medida ha resultado ser 
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tanto no confiable como invilida. Una 
examen de las respuestas a las muestras 
nacionales de Estados Unidos en 1972, 
1974 y 1976 sacO a relucir niveles de 
confiabilidad lamentablemente bajos. 
Estudios transnacionales sobre la vali 
dez de la medida, revelaron que no 
estaban asociados significativamente 
con el comportamiento politico contra 
rio al sistema, como seria la agresiva 
participation politica (Muller, Jukam y 
Seligson, 1982; Seligson, 1983 b). Para 
decirlo brevemente, como medida para 
estudiar la estabilidad del sistema, la 
confianza en los gobiernos, parece 
tener poco valor, 
Sin lugar a dudas los obst&culos men 
cionados desaniman la investigacion 
sobre la interrelation entre la crisis de 
efectividad y colapso de legitimidad. A 
esto se le suman las bien conocidas 
limitaciones de los metodos de inves 

tigation de opiniOn publica (especial 
mente el error de muestreo, sesgo en 
las no respuestas y la falta de homolo 

gia en los indicadores). La investiga 
tion de opinion publica transnational 
tiene problemas particulares (especial 

mente el de traduction de preguntas), 
sin mencionar la dificultad posterior de 
establecer la relacion de micro a 

macro, entre actividades individuales y 
estabilidad del sistema. Debido a todas 
las anteriores razones, tuvimos una 

considerable aprensiOn y una gran 
dosis de humildad para lanzarnos en 
este proyecto. No obstante, no pudi 
mos resistir la tentacion al presentarse 
nos una serie de hallazgos afortunados 
que creemos nos permiten superar 
problemas que hasta ahora obstaculi 
zan los estudios empiricos en el area. 

Especificamente, hemos podido reco 
lectar datos longitudinales, confiables 
y validos en una nacion en vias de 
desarrollo que presenta una crisis eco 
nomica sin precedentes, donde la legi 
timidad del sistema politico habia sido 
firmemente establecido en la mente 
del publico con anterioridad a la crisis. 
El caso es Costa Rica. El periodo anali 
zado es de 1978 a 1983. 

Construyendo la legitimidad de Costa Rica 

De acuerdo con Lipset (1959:83), se deben 
resolver tres aspectos blsicos para establecer 
la legitimidad de un regimen democrltico. 

Estos son: 

1. El conflicto entre la Iglesia y el Estado. 

2. La lucha por la inclusion de los estratos 

bajos en el sistema politico y economico. 

3. La disputa por la distribucion del ingreso. 

Se han dado muchas explicaciones a la esta 
bilidad de la democracia en Costa Rica5, pero 
la resolution a tiempo y exitosa de estos tres 

puntos pueden muy bien ser el corazon del 
asunto. 

Relaciones Iglesia-Estado. 

La Iglesia en Costa Rica ha sido historica 
mente mas debil y mas socialmente progresista 
que en la mayoria de los otros paises de 
America Latina. La explicacion puede encon 
trarse en factores economicos que indirecta 

mente causaron que la Iglesia se fuera a la 

periferia. La ausencia de una poblacion indige 
na considerable y de cantidades significativas 
de oro y plata, forzaron a la mayoria de los 
colones a ganarse la vida con una agricultura 
de subsistencia. El resultado fue que los asen 
tamientos de poblacion dispersa eran la regla, 
puesto que los pobladores coloniales vivian en 
sus parcelas y no en pueblos y ciudades. En un 
esfuerzo por imponer su autoridad, en cierto 
momento del periodo colonial, la iglesia apa 
rentemente amenazo con excomulgar a aque 
llos que no se mudaran a lugares mas centra 
les, donde pudieran asistir a la iglesia mis a 

menudo (Seligson, 1980:7). Pero el esfuerzo 
no obtuvo exito. El poder de la iglesia fue 
seriamente debilitado hacia finales del periodo 
colonial cuando muchas de sus propiedades 
fueron rematadas en 1804-05. La expansion del 
cultivo del cafe, realizada unos anos mas tarde, 
llego a ser un golpe duro para el poder de la 

Iglesia. En 1830 el recien independizado 
gobierno promulgo algunas medidas para esti 
mular la produccion cafetalera, incluyendo 



76 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

una que eximia del diezmo a las ganancias del 
caffe. Debido a que el cafe se convertiria en el 

principal generador de divisas para Costa Rica 
a travls del Siglo XDC, la exenci6n signified una 

perdida mayor para los ingresos de la Iglesia. 
En su estado de profunda debilidad, la 

Iglesia tuvo poca influencia en la poli 
tica.Cuando si hizo pronunciamientos sobre la 

materia, tom6 una posici6n socialmente pro 
gresista, apoyando movimientos laborales y 
otras reformas sociales (Backer, 1974). Por 

ejemplo, la Iglesia Cat61ica de Costa Rica se 
declar6 a favor del "salario justo" tan temprano 
como en 1893 (ver Fallas Monge, 1983: 347 
48). En el Siglo XX figuras politicas bisicas 
como Jorge Volio, lider del Partido Reformista 

(Volio, 1973) y el Presidente Calder6n Guardia, 
quien fue responsable de la introduction de 
una amplia gama de reformas sociales en los 

cuarentas, ambos fueron influenciados por la 
doctrina religiosa reformista que se habia pro 
pagado en Europa (Creedman, 1971). En la 
Guerra Civil de 1948, los lideres de la Iglesia 
jugaron un roi crucial para lograr un acuerdo 

negociado (Aguilar Bulgarelli, 1969; Bell, 
1971). En suma el roi de la Iglesia vis-i-vis el 

gobierno fue circunscrito muy temprano en 
Costa Rica, asi es que no quedaban dudas de la 

supremacia del Estado en los primeros afios 
del periodo independiente. 

Expansion de la participacion 

A pesar de que los admiradores de Costa 
Rica han creido que 6sta ha sido una democra 
cia estable y participativa desde la indepen 
dencia, ese no es el caso. De hecho, el Siglo 
XIX estuvo invadido por intervenciones milita 
res en la politica. Booth (1984:159-60) calcula 

que de 1824 a 1899 mis de un tercio de los 

presidentes costarricenses renunciaron antes 
de terminar sus periodos y casi un quinto fue 
ron victimas de golpes de Estado. Los militares 

gobernaron a Costa Rica casi la mitad de los 

primeros 75 anos de independencia. 
A pesar de este pobre record de control 

sobre el militarismo durante el siglo XIX, las 
instituciones democraticas, especialmente par 
ticipativas, fueron creciendo despacio y fortale 
ci?ndose. La pobreza colonial de Costa Rica 

signified un roi insignificante para 6sta en el 

Imperio Colonial Espafiol, el resultado fue un 

mayor margen de auto gobierno permitido ahi, 
en comparaci6n a las colonias mayores y mis 
ricas. El autogobierno, aunque dominado por 
la 61ite fue por tanto establecido durante el 

periodo colonial. En el periodo temprano inde 

pendentista, se establecieron normas constitu 
cionales para la participaci6n popular indirecta 
y cuando los militares no estaban en el poder, 
generalmente fueron seguidas. En 1844 se esta 
bleci6 constitucionalmente la elecci6n directa 
del presidente y otros funcionarios mayores, 
sin embargo hubo restricciones al sufragio en 
cuanto a propiedades y otros que restringieron 
el tamano del electorado (Seligson, 1987) 

Gran parte de la historia politica del siglo XX 
en Costa Rica tiene que ver con la expansi6n del 
electorado. En 1918 el gobierno formaliz6 el sis 
tema de registro de los votantes por el cual cada 
elector recibe una "c6dulaM o tarjeta de registro, 
la habilidad de Costa Rica de mantener eleccio 
nes honestaS ha dependido en gran medida de 
este sistema de registro y su refinamiento conti 
nuo. El voto secreto se introdujo por primera vez 
en 1925, y se hizo cargo de la supervisi6n de las 
elecciones una comisi6n electoral especial. A lo 

largo del tiempo esa comisi6n, que hoy se cono 
ce como el Tribunal Supremo de Elecciones, ha 
aumentado en poder y respeto. Seis meses antes 
de las elecciones en Costa Rica se traspasa el 

poder sobre la policia al control del Tribunal 

para evitar que el regimen en gobierno la pueda 
utilizar para intimidar a los votantes. 

La ultima etapa en expansi6n de la participa 
tion sucede como resultado de la Guerra Civil 
de 1948, que se pele6 en gran medida para 
impedir los esfuerzos del gobierno de afectar el 

proceso electoral. La nueva Constituci6n de 
1949 elimin6 las calificaciones por alfabetiza 

cion, propiedad y sexo que limitaban el voto. El 

ejercito se aboli6 como instituci6n permanente, 
con lo cual se eliminaron las fuerzas armadas 
de la politica y se abri6 aun mis el paso a la 

partitipati6n civil. Estos elementos combinados 

producen un crecimiento mantenido de partici 
paci6n popular en las elecciones (v6ase grafico 
1). De solo un bajo porcentaje de la poblacion 
que votaba en los primeros anos de la indepen 
dencia, en las ultimas elecciones casi la totali 
dad de la poblaci6n con edad de votar (56%) se 
habia registrado , y mas de tres cuartos de la 
misma emitieron su voto. 
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Griflco 1: Expansi6n de la participation electoral, 1897-1982. 
Fuente: Seligson 

Distribution del Ingreso 

El asunto de la distribution del ingreso es 
dinamico y no puede resolverse tan definiti 
vamente como los temas de la iglesia y la par 
ticipation. Sin duda es por esta razon que 
Lipset (1959:83) se refiere a este tema como 
"la lucha continua sobre la distribution del 
ingreso nacional". En un momento historico 
determinado el progreso del tema de la distri 
bution esti determinado en primera instancia 
por la solution del problema de la produc 
tion. Si la produccion de bienes y servicios 
no se aumenta la redistribution del ingreso 
debe resultar en perdidas netas para algun 
sector de la poblaciOn. Por contraste, en el 
contexto de una economia en crecimiento, 
todos los sectores pueden beneficiarse si los 

problemas de equidad se enfocan por el tema 
de la redistribution. 

Hasta la crisis economica de los 80 Costa 
Rica habia tenido un 6xito comparativo en su 
progreso en resolver tanto los temas de la pro 
duccion como de la distribuci6n. Superada una 
disminuci6n del proceso econ6mico durante la 
depresion de los anos 30, Costa Rica presenci6 
una rlpida vuelta al crecimiento tanto, que 
dejo atrls a sus vecinos centroamericanos, 
como se ve en el grafico 2 (Seligson, 1987c). 
Entre 1920 y 1979 el producto interno bruto 
per capita en dolares aument6 en 147% (torna 
do de Bulmer-Tomas 1983:276). En los sesen 
tas y hasta 1978, el crecimiento promedi6 
sobre el 6% anual, superando todos los otros 

paises de America Latina, excepto Ecuador, 
rico en petr61eo y Brasil que debido a su r?pi 
da industrialization crecio sobre el 9% en el 

periodo 1970-78 (Banco Mundial, 1980:112). 
Los beneficios del crecimiento los aprove 

ch6 la gran mayoria de la poblaci6n. En un 
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Grafico 2: Crecimiento del PIB per capita en Centroamerica, 1920-1979. 
Fuente: Bulmer-Thomas, 1983:276. 

estudio reciente del progreso social se muestra 
lo impresionante de los logros en este campo 
(Mesa-Lago, 1985). En la educacion Costa Rica 
desde hace tiempo ocupa la vanguardia, ya 
que hizo la educacion obligatoria 90 anos 
antes de que la adoptara el estado de 

Mississippi. En 1980 el analfabetismo habia 
caido al 10% y la matricula en la educacion 

superior para la poblacion en el grupo de edad 
de 20 a 24 anos era mas alta que en el Reino 

Unido, Finlandia, Austria, y Suiza (Banco 
Mundial, 1982). Los logros en salud han sido 

igualmente impresionantes, con la mortalidad 
infantil que bajo en un 47% entre I960 y 1980 y 
la expectativa de vida aumento en 12 anos. La 

protection del Seguro Social se extendio de un 
25% de la poblacion protegida en I960, a un 
68% en 1980 (Rosenberg, 1980). 

Estos indicadores sociales son una serial de que 
los beneficios del aecimiento han sido de natura 
leza redistributiva, ya que el aumento en la alfabe 

tizacion, las expectativas de vida y la protection 

de la seguridad social han sido mas importantes 
para los menos afortunados, que para quienes 
estan mejor. Pero la redismbucion no se limit6 a 
los servicios sociales, ya que el ingreso ha sido 
sustancialmente redistribuido en Costa Rica. 

Apoyo difuso en las visperas de la 
crisis: Una perspectiva comparativa 

En la introduction de este articulo argu 
mentamos que el estudio de la relacion entre el 

colapso de efectividad y un colapso de legiti 
midad ha sido problematico por la falta de 
datos sobre casos en que el sistema era visto 
sin ambiguedad como legitimo, previo al 

colapso efectividad. Tambien argumentamos 
que investigaciones previas sobre legitimidad 
han sido problemiticas por la utilization de 
indicadores seriamente defectuosos. En esta 
seccion tratamos de demostrar que el presente 
estudio ha superado ambos problemas. 
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Cuadro 1 

Apoyo difuso en Costa Rica, Mexico, Israel y E.U.: 

1978-1979 

Porcentaje de Apoyo* 

Item Costa Rica Mexico Israel New York 

Tribunales 69.9 39.9" - 65-3 
Instituciones 88.2 56.4b 

- 82.5 
Derechos basicos 70.2 41.3 67.2 68.1 

Orgullo 91.5 53.6 70.0 88.3 

Mejor sistema 84.0 46.2 - 85.0 

Apoyo 84.5 64.0 - 89.8 

Representados 66.8 54.6 - 538 

(N=) (201) (430) (490) (778) 

a Incluidos aquellos cuyas posiciones selectas en la 
escala sobre un fin del apoyo de el continuo. En 
Costa Rica y Nueva York el nivel de las escalas va 

de 1 (bajo apoyo) a 7 (alto apoyo) y la escala de 

posiciones 5, 6, 7, abarca el fin del apoyo del conti 
nuo. En Mexico los niveles de la escala van de 1 a 

10, con las posiciones de la escala del 6 al 10 abar 
cando el fin del apoyo. En Israel, los niveles de la 
escala van de 1 a 9, con las posiciones del 6 al 9 

que se cuentan como apoyo. 

b Solamente el componente de la clase trabajadora 
de la muestra estaba incluido en este item. 

El punto de medicion, ha sido atenuado a 
traves del empleo de una nueva escala de 

apoyo difuso, que hemos llamado en otro 

lugar, "Apoyo/Alienacion Politica (P.S.A.)". La 
medida enfoca las instituciones basicas del sis 
tema politico, incluyendo las cortes de justicia 
y el poder legislativo, mas que actuaciones de 
titulares individuales, un problema superficial 
que medidas anteriores presentaban. Siete 

puntos son incluidos en la serie, cada uno 
medido en una escala que permite al encuesta 
do indicar la intensidad de su apoyo para el 
sistema politico y algunas instituciones basicas. 
A los encuestados se les pregunta, por ejem 
plo: "<?Hasta qu? punto cree usted que las cor 
tes en Costa Rica garantizan un juicio justo?". El 
set completo de puntos aparece en las notas 
al cuadro 1. Nosotros hemos estado experi 
mentado con esta medida por mas de diez 
anos y hemos podido usarla en varios estudios 
transnacionales (incluyendo Alemania 

Occidental, Mexico, los Estados Unidos, Israel 
y, por supuesto, Costa Rica). Hemos publicado 
algunos articulos que exploran la confiabilidad 

y validez de la medida (PSA) como contrastan 
te con la medida de Confianza en los 
Gobiernos (Trust in Government) (Muller y 
Jukam, 1977; Muller, Jukam y Seligson, 1983; 
Seligson 1983b). Lo que hemos encontrado es 

que la medida es confiable transculturalmente 
(con coeficientes alpha consistentemente 
sobre 80 y algunas veces tan altos como 90). 
Tambien hemos establecido la validez dimen 
sional que construye la medida. Suficiente 
mente para decir que estamos convencidos 

que la medida PSA provee una veraz y vilida 
indication de las creentias del encuestado en 
la legitimidad del sistema politico en el cual 61 
o ella vive, por tanto un buen indicador del 

grado de apoyo difuso en una poblati6n dada. 
Habiendo establecido la veracidad y credi 

bilidad de la medida de PSA, ahora es necesa 
rio demostrar que previo a la crisis econOmica 
en Costa Rica, sus ciudadanos le concedieron 
un alto nivel de apoyo difuso. Esto por 
supuesto atrae lnmediatamente la pregunta: 
iqu es alto?. Reconocemos los peligros de 
establecer criterios a priori para puntajes de 
alto, mediano y bajo de cualquier medida 
dada. Preferimos en cambio, comparar los 
resultados de Costa Rica con aquellos de 
otras naciones para poder lograr un sentimien 
to intuitivo para el significado de "alto apoyo 
difuso". 

En el cuadro 1, presentamos datos compara 
tivos de varias muestras de encuestas, todos 
los cuales fueron elaborados en el periodo de 
1978-79. Los datos son de Israel, los Estados 

Unidos, Mexico y Costa Rica. Todas son mues 
tras urbanas, de probabilidad pero su repre 
sentatividad no es la misma en cada caso A 

pesar de sus diferencias, las muestras suminis 
tran una amplia base de comparaci6n que nos 

permite hacer algunas evaluaciones del nivel 
de apoyo difuso reflejado en estos sets de 
datos. Para facilitar las comparaciones, el cua 
dro 1 compara para cada item, la proportion 
de cada muestra que apoya el sistema. Los 
resultados parecen claros: el apoyo difuso en 
Costa Rica en 1978 era muy alto. En cada item, 
una mayor proportion de costarricenses 
expresaron apoyo a su sistema que los encues 
tados en Mexico e Israel, y, con la exception 
de que no esta directamente relacionado con 
nuestro proposito, verdaderamente las res 

puestas tienen mucho sentido intuitivo. Los 
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mexicanos expresaron el mis bajo apoyo a su 

sistema, lo cual no resulta una sorpresa ante un 

"rSgimen autoritario inclusivow (Stepan, 1978) 
que permite s61o participaci6n limitada en la 

politica democrltica. Despues de todo, el resul 
tado de las elecciones en Mexico nunca se 
duda (el P.R.I, siempre gana) y las abstencio 
nes, acto politico de protesta en un pais donde 
el voto es compulsivo y el abstencionismo es 
considerado por el Partido del Gobierno como 
un acto de deslealtad, Uega hasta un 50% (ver 
Coleman, 1976; Handelman, 1979, Seligson, 
1983 b: 13-17). Los Israelitas expresaron un 

apoyo considerablemente mis alto que el de 
los mexicanos (en los dos temas comparables), 
puesto que la muestra excluye a los Irabes 
israelitas se elimina el mayor componente de la 

poblaci6n que podria expresar bajos niveles de 

apoyo difuso. Al mismo tiempo, los israelitas 
son sumamente criticos de sus inumerables 

compromisos forjados en su multiStnica socie 

dad, que tal vez explica el por que el tema de 

"orgullo en el sistema" no obtiene un apoyo mis 
alto. Los datos de la ciudad de Nueva York 
muestran un nivel muy alto de apoyo al sistema, 
si se le compara con Mexico. Los newyorkinos 
sienten que sus derechos basicos estln igual de 

protegidos que los israelitas (item 3), pero una 

proporci6n considerablemente mayor, expresa 
orgullo en el sistema. En comparaci6n los costa 
rricenses muestran niveles de apoyo que son 
bastante paralelos a los encontrados en Nueva 

York, en muchos de los temas la diferencia de 
los dos sets de respuestas es s61o de unos cuan 
tos puntos porcentuales. La unica diferencia 
fundamental es que una proporcion mayor de 
costarricenses sienten que estln bien represen 
tados "por su Poder Legislativo". 

Por cualquier comparacion los costarricen 
ses en 1978 manifestaron altos niveles de 

apoyo difuso. Era un sistema en donde el 90% 
de los encuestados manifestaron orgullo en su 

sistema de gobierno. Esto es una buena base 

para cualquier sistema a punto de enfrentar 
una crisis de efectividad de la magnitud que 
experimento Costa Rica. 

La crisis de efectividad 1978-82 

A pesar de que la mayoria de los analistas 
de la crisis econ6mica de los 80 en Costa Rica 
creen que se remonta algunos anos atras, 

tambien hay consenso en que la 
Administraci6n del Presidente Rodrigo Carazo 
Odio (1978-82) aceler6 significativamente su 

paso, y profundizo su impacto de largo plazo. 
Carazo llego al poder despu6s de dos adminis 
traciones consecutivas del Partido Liberation 

Nacional (PLN); era la primera vez que un par 
tido se habia sucedido en el poder desde la 
guerra civil de 1948. Los costarricenses parecen 
haber preferido coincidentemente ver al PLN 
alternarse en el poder con una coalici6n de 

grupos de oposicion, para reducir el riesgo de 
un gobierno hegemonizado el partido politico 
altamente institucionalizado. En los ultimos 
afios del gobierno liberacionista, muchos 
votantes estaban preocupados por las acusa 
ciones de corruption, y sentian que se necesi 
taba una "escoba nueva" para Iimpiar la casa 
de gobierno. Se expresaron preocupaciones 
especialmente por el fracaso de Liberation 
Nacional de librar al pais de Robert Vesco, 
financista de Estados Unidos fugitivo de la jus 
ticia, quien habia recibido un trato especial por 
figuras de Liberation Nacional. 

Carazo prometio a los costarricenses que 
limpiaria al pais de la corruption del PLN, des 
hacerse de Vesco, y disminuir el crecimiento 
del gobierno, mientras estimularia al sector 

productivo de la economia. Carazo gano la 

presidencia con poco mis del 48% de los 
votos, una margen mucho mayor de victoria 

que el que habia obtenido el PLN en las elec 
ciones de 1974, cuando gano por poco mas del 
42% de los votos. 

A pesar de amplio respaldo popular y un 
fuerte sentido de optimismo nacional, Carazo 
se encontro rapidamente en dificultades resul 
tantes de errores de administracion y un con 
texto economico que se deterioraba rapida 

mente. El estilo de administracion de Carazo, y 
sus desavenencias con sus colaboradores, pro 
vocaron el abandono de algunos de sus aseso 
res mas competentes, dejandolo a temprana 
hora de su administracion. En vez de solicitar 

ayuda, Carazo se replego hacia el aislamiento 

progresivo frente a sus criticos. Su politica de 
disminuir los impuestos a ciertas importacio 
nes, especialmente televisores a colores y auto 

moviles, dieron como resultado la inundation 
de bienes suntuosos a la economia, y causo un 
aumento acelerado de la fuga de divisas. El 

problema se desarrollo en forma especialmente 
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rapida porque el aumento mundial de los pre 
cios del cafe de 1975-1977, aumento el ingre 
so disponible de ingresos para el gasto. Carazo 
trato de enfrentar la situacion controlando el 

gasto fiscal, pero los anos de crecimiento esta 
ble en el sector publico, especialmente en las 
instituciones semi-autonomas que estaban 

inmunes parcialmente al control presupuesta 
rio del Gobierno, hicieron esta tarea extrema 
damente dificil. La devaluaci6n de la monda, 
que habria aumentado el valor de las importa 
ciones, estaba claramente a la orden del dia, 
pero Carazo consideraba este paso como una 
afrenta personal, y se rehuso a dar su autoriza 
cion para la devaluation recurriendo, en su 

lugar, a emprestitos de corto plazo con intere 
ses aumentando la espiral, para mantener la 

liquidez internacional. Se aumento dramatica 
mente el servicio de la deuda, que obligo a 

mayor endeudamiento externo, y una presion 
cada vez mayor hacia la inflation. Los inversio 
nistas nacionales, y los empresarios, al ver lo 

que iba a venir, rapidamente convirtieron sus 
ahorros en d61ares; acelerando con ello mucho 

mas la fuga de di visas. 
Pero hay otros factores que tambien ayudan 

a explicar la severidad de la crisis en ciernes: 

despues del aumento de precios del cafe de 
los ultimos anos de la administration anterior, 
se vinieron abajo precipitadamente reduciendo 
el ingreso fiscal, y el ingreso de divisas por la 

exportation de este producto. La exportation 
bananera, que constituye el segundo bastion 
de la economia de exportation del pais, tam 
bien sufrio una disminucion por efecto de pro 
blemas de enfermedades del banano y conflic 
tos laborales. La segunda ronda de incremen 
tos del precio del petroleo de los paises de la 

OPEP golpeo a Costa Rica en el momento pre 
ciso en que disminuian sus ingresos de expor 
taci6n, por lo cual se dio un casi inevitable 
deficit de balanza de pagos, a menos que se 

restringieran las importaciones. Sin embargo, 
la falta de voluntad para usar la devaluation 
hizo extremadamente dificil dar este paso. En 
adicion a estas dificultades el impacto de los 

tipos de interes que aumentaban rapidamente 
en virtud del aumento de las importaciones y 
el aumento al servicio de la deuda externa, 
produjeron una combination letal para la 
minuscula economia costarricense, muy por 
encima de sus medios de control. Pero el fra 

caso de la Administracion Carazo para aplicar 
un sistema de "control de darios" exacerb6 el 
efecto de estos factores. En diciembre de 1980 

despues de que las reservas monetarias queda 
ron completamente exhaustas y se habia alcan 
zado el limite del endeudamiento externo fue 
cuando se modified la politica del tipo de cam 
bio y se suspendid la paridad del coldn con el 
dolar. Infortunadamente en julio de 1981 la 
Corte Suprema de Justicia determind que el 
sistema de fluctuaciones era inconstitucional, 
haciendo jirones la politica del tipo de cam 
bio. Al final de 1981 la situation del tipo de 
cambio llegd a ser cadtica, cayendo el coldn 
del 8.6 a mas de 60 por dolar. 

La magnitud de la crisis econdmica no tenia 

precedentes. La deuda externa aumento de 
$840 millones en 1978 a $3 mil millones en 

1982, el equivalente de $1300 per capita, o sea 

aproximadamente una suma igual al producto 
nacional bruto. Las reservas monetarias caye 
ron de $358 millones en 1978 a $153 millones 
en 1982. La inflation que historicamente habia 
sido de un solo digito, aumentd a su mis alto 
nivel en 30 anos en 1981-82 y el aumento de 
los indices de precios al por mayor aumentd a 
108% en 1982 (CSspedes et al., 1985: 103-4). El 
PNB per capita que en 1976-77 habia aumenta 
do a 6.1% cayd a un -2% en 1979-80, un -4.8% 
1980- 81 y a un -11.5% (sin precedentes) en 
1981- 82 (Cespedes et al., 1984:56). Los econo 

mistas estiman que Costa Rica perdid una 
decada completa de crecimiento economico, y 
que tomara hasta los principios de los 90 para 
que el pais retorne a sus niveles de 1979 
(Gonzalez Vega, 1984:43). 

El impacto de la crisis sobre la poblacidn fue 
dramatico. El desempleo y el subempleo 
aumentd de 11.2% en 1977 al 23.8% en 1982, el 
numero de des y subempleo aumentd de 71 
mil en 1978 a 166 mil en 1982, esto en un pais 
de menos de 2.5 millones de habitantes 

(Cespedes et al 1984: 74-79). La proporcidn de 

hogares con ingresos inferiores a la linea de 

pobreza aumentd de 17.3% en 1979 a 29.4% en 
1982 (Altimir 1984:264). Desnutricidn infantil 
severa que ya casi era desconocida en Costa 
Rica, volvio a ser un problema. La posposicidn 
de los matrimonios y la disminucidn de la cons 
truction de vivienda a menos de la mitad pro 
dujeron una sensation en aumento del deterio 
ro de la fabrica social (Seligson 1984:470). 
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En febrero de 1982 se celebraron elecciones 
y la coalici6n Unidad de Carazo fue rotunda 
mente derrotada. El PLN fue electo gobierno 
en su mis arrolladora victoria desde que lleg6 
al poder en 1953, bajo el liderazgo una vez 
mis de Luis Alberto Monge quien habia sido 
derrotado por Carazo en 1978, Costa Rica esta 
ba en manos de un politico maduro. Conocido 
como un "caballo de carga" del partido, Monge 
habia servido como Ministro de la Presidencia, 
embajador, presidente de la Asamblea 

Legislativa y Secretario General de la 

Organizaci6n Interamericana de Trabajadores. 
En apoyo de Monge habia un impresionante 
concierto de Ministros ampliamente respeta 
dos, y una mayoria del PLN en la Asamblea 

Legislativa (por primera vez desde 1970). 
Monge busco restablecer la confianza en la 

economia costarricense, tanto al interior como 
en el campo internacional, pero para hacerlo, 
tenia que imponer medidas de austeridad eco 
nomica sin precedentes. Comenzo su adminis 

tration con el "Plan de los 100 Dias", que traia 
reminiscencias de los primeros meses del 
Gobierno de Roosvelt. El retomar el control del 

tipo de cambio era crucial al plan, asi como el 
recorte presupuestario de las instituciones 

gubernamentales y semi-autonomas, la elimi 
nation de una serie de subsidios a los bienes 
de consumo blsicos, y aumentar los impues 
tos. Solo asi se tomaria en serio el equipo 
negociador que envio a negociar con los ban 
cos privados acreedores. Paralelamente las 
mismas medidas habian sido requisito del 
Fondo Monetario Internacional para reabrir las 

negociaciones pendientes. 
Los Estados Unidos son un factor externo de 

la mayor importancia para explicar la habilidad 
de Monge para estabilizar su economia. Al 
tomar posesion el Gobierno de Monge, 
aumentaba la preocupacion de los Estados 
Unidos por el caracter socialista del Gobierno 
Sandinista de Nicaragua, vecino norteno de 
Costa Rica. La Guerra Civil en El Salvador 
aumentaba esas preocupaciones. La 
Administration de Reagan busco fortalecer la 
mano de sus amigos en Centro America, y 

aprobo programas de ayuda externa masiva 

para El Salvador, Honduras y Costa Rica. La 

Agencia Internacional para el Desarrollo de los 
Estados Unidos por si sola incremento su ayuda 
de $2.7 millones en 1981, a $165 millones en 

1983 (C6spedes et. al 1985:124). A lo largo de 
la Admistraci6n Monge, la ayuda externa que 
recibi6 Costa Rica alcanzo volumenes sin pre 
cedentes. 

El programa de Monge se aparejo con 

inyecciones de ayuda externa masiva y le per 
mitio recuperar el control sobre su economia. 
Se par6 la acelerada declinaci6n del valor del 
colon, y se mejoro el tipo de cambio. La infla 
tion baj6 a un 11% anual y el desempleo dis 

minuyo a 19.9%. Pero los esfuerzos de Monge 
no podian revertir la enormidad de la crisis, ni 
reducir el dolor que los,costarricenses tendrian 

que sufrir, mientras el pais comenzaba a pagar 
por sus errores econbmicos del pasado. Se 
incrementaron los impuestos en forma drami 
tica, con un aumento del impuesto sobre la 
renta, de consumo y de ventas. Los salarios 
industriales se redujeron a niveles comparables 
con los de Haiti, el pais mas pobre de America 
Latina, y de acuerdo con un informe, el 71% de 
las familias costarricenses tenia ingresos por 
debajo de la linea de pobreza para enfrentar 
los costos de la canasta basica alimentaria. 

El triunfo de Monge al estabilizar la econo 

mia, a pesar del sacrificio que le impuso a la 

poblacion, se reflejo en un dramitico aumento 
de respaldo popular. Todo un 68% de los 
entrevistados al culminar el primer ano de 

gobierno de Monge, contestaron que estaba 
haciendo un gobierno "bueno" o "muy bueno". 

Menos del 1% dijeron que su actuation habia 
sido "muy mala". 

El impacto de la Crisis de Efectividad 
en el Apoyo Especifico y Difuso 

Cuando Carazo termina su periodo en 1982 
el apoyo especifico, habria caido en forma dra 
matica. Una serie de estadisticas sobre opinion 
publica de todo el afio que recoge muestras 

que cubren la misma poblacion encuestada 

para este estudio, muestran cuan serio fue el 
deterioro del apoyo especifico (ver grafico 3). 
En agosto de 1978, unos cuantos meses des 

pues de haber tornado posesion, un 10% de los 
entrevistados pensaban que estaba haciendo 
un trabajo "pobre o "muy pobre". Esta fue una 

proportion un poco menor que la evaluation 

negativa de su predecesor (18% negativa) tanto 
al final de su periodo como en los anteriores 
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Grafico 3: Apoyo especifico para la efectividad en Administration, 1975-1985. 

cuatro anos. En noviembre de 1978, despues 
de ocho meses de gobierno, la evaluation 

negativa de Carazo habia caido cercana a una 

baja de cinco anos. Pero en los siguientes 
meses, las evaluaciones se tornaron decidida 

mente negativas. En junio de 1980 la propor 
cion de evaluacion negativa habia subido a un 

32%, mas alto que los seis meses anteriores. Al 
final de 1980, casi la mitad del publico (44%) le 
dio a Carazo una evaluacion negativa y en julio 
de 1981 casi dos tercios del pueblo (60%) 
entrevistado, tenian una opinion negativa de 
su presidencia. Comparado con su predecesor, 
Carazo fue evaluado negativamente por mas 
de tres veces de los entrevistados. 

Las opiniones sobre las actuaciones de la 
Administration Carazo fueron producto del 
deterioro econ6mico sufrido por la poblacion. 
En 1977 en el Gobierno del PLN conducido por 
el Presidente Daniel Oduber el porcentaje de 
satisfaction en los encuestados fue de un 60%. 
Sin embargo al finalizar 1981, la satisfaction 

con las condiciones eeonomicas habia bajado a 
un minimo en 11 anos con menos del 5% de 
sausfechos entre los encuestados, y el optimis 

mo en relacion a las condiciones futuras tam 
bien bajo de picada dram&ticamente, alcanzan 
do el nivel mis bajo establecido para 1980. 

Si alguna vez hubo una ilustracion de un regi 
men afectado por el deterioro de la efectividad, 
la Administracion Carazo es tal. Pero <acaso este 
deterioro de la efectividad inicio la erosion del 
apoyo difuso? jO acaso se mantuvo el apoyo 
difuso con un alto grado de independencia del 
declive de la efectividad?. La informacion de las 
encuestas de 1978, 1980, y 1983 ayudan a deter 
minar cu?l fue el impacto de la crisis de efectivi 
dad que realmente sufrio Costa Rica. 

La materia te6rica que repasamos en la pri 
mera seccion de este ensayo, podria llevarnos 
a concluir que la efectividad en el gobierno 
ayuda a construir apoyo al sistema. Al contra 

rio, ya que la teoria sugiere que las culturas 

politicas construyen niveles de apoyo politico 
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Cuadro 2 

El impacto de la evaluacion de la efectividad sobre el sistema de apoyo, 1978-1983 

1978 1980 1983 
Sistema Evaluacion de efect. Evaluac de efect. Evaluac. de efect 

apoyo posit neut neg (N=) % posit neat neg (N=) % posit neut neg (N=) % 

alto 95.0 69.1 53.8 (102) 79.7 77.9 74.4 58.3 (153) 70.2 97.7 86.4 63.6 (407)93.3 
interm 3.3 29.1 38.5 (23) 18.0 19.1 24.4 34.7 (57) 26.1 2.3 12.6 2X7 (25) 5.7 

bajo 1.7 1.8 7.7 (3) 23 2.9 1.3 6.9 (8) 3.7 0.0 1.0 13.6 (4) 0.9 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 

N= (60) (55) (13) (128) (68) (78) (72) (218) (311) (103) (22) (436) 
% 46.9 43.0 10.2 100.0 31.2 35.8 33.0 100.0 71.3 23.6 5.0 100.0 

Gamma = .70 Gamma = .30 Gamma = .78 

Taub = .35 Taub =. 16 Taub = .30 

Sig. 
= <.05 Sig. 

= <.05 Sig. = <.05 

del sistema a traves de una administraci6n efec 

tiva, y la soluci6n de los problemas principales, 
tal apoyo deberia erosionarse conforme se dete 
riore la efectividad. Sin embargo en estos termi 

nos, no podriamos esperar una relation lineal 
entre la efectividad y el apoyo al sistema. En las 
democracias estables deberian haber muchas 
instancias de individuos insatisfechos con el 

desempefio del gobierno, pero que sin embargo 
mantienen su apoyo al sistema politico. 

En Costa Rica, antes de la crisis econ6mica, 
los niveles de apoyo al sistema eran muy altos, 
en cualquier parimetro de comparaci6n (ver 
cuadro 1). En una escala aditiva de siete ele 
mentos de apoyo utilizados en este estudio, se 
muestra que en 1978, casi cuatro quintos de los 
entrevistados se registraron en el extremo 

superior del continuo (ver cuadro 2). Como 
medida de la efectividad percibida, se puede 
usar la evaluation de la efectividad del gobier 
no. En 1978 casi la mitad (46.9%) valoraron 

positivamente la efectividad del gobierno y 
solo el 10% de los encuestados lo valoraron 

negativamente 
Tal como se esperaba, la efectividad percibi 

da medida por evaluation del gobierno y el 

apoyo al sistema estin significativa y positiva 
mente asociados, y lo mis importante, su rela 
cion esta en la forma de la correlation esquine 
ra. Menos del 2% de los casos se ubican en la 

casilla inferior izquierda y la mayoria de los 
casos se ubica sobre o por encima de la diago 
nal. El coeficiente Gamma es el doble de Tau, 
clara indicacidn de la correlaci6n esquinera 
diagonal. El Gamma muy fuerte (0.70) es en 

gran medida funci6n de la alta concentraci6n 
de casos de la casilla superior izquierda. 

Segun las evaluaciones de 1980 ya eran 
mucho mis negativas, sin duda como respues 
ta a la crisis de efectividad que ha quedado 
descrita. Tal como se muestra en la cuadro 2, la 
evaluaci6n positiva resbalo a menos de un ter 
cio (312%) y la valoraci6n negativa aument6 a 
un tercio (33.0%). La evaluaci6n del gobierno 
sigue estando positiva y significativamente aso 
ciada con el apoyo al sistema, y el patr6n de la 
relacion es muy similar a la que encontramos 
en 1978. Esto es, que la correlaci6n esquinera 
se pone en evidencia, y el coeficiente de 
Gamma sigue siendo el doble del Tau, aunque 
la magnitud de Gamma ha decaido en virtud 
de la disminuci6n de casos proporcionales en 
la casilla superior izquierda. 

Dado este patron, no sorprende que el 

apoyo al sistema cayera entre 1978 y 1980 del 
79.7% al 70.2% en la categoria alta, pero es de 
considerable importancia que la declinaci6n 
resultara en una traslaci6n casi por completo 
de apoyo alto, apoyo intermedio, en vez de 

pasar al mis bajo nivel de apoyo. La categoria 



Estabilklad democratica y crisis econ6raica:.c 85 

Porcentaje 

100 j 
90 - 

60 

70 - 

50 
^ 

\ 
40 / <\\ / / \ \ Optimismo 
30 t //\ \ 

10 .'?V ? Satisfaccion 

0 '-1-1-1-1-1-1?-1-1-1-Y 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Ano 

Grafico 4: Optimismo y satisfacci6n con la economia, 1974-1984. 

de bajo nivel de apoyo aument6 solamente del 
2.5% al 3.7%, aunque la valoraci6n negativa 
del gobierno relacionado se habia mas que tri 

plicado entre 1978 y 1980 (de 10.2% a 33.0%). 
La restauraci6n de lo que se percibi6 

como un gobierno efectivo en Costa Rica en 
1982 se refleja dramlticamente en las encues 
tas de 1983. La evaluacion positiva del 

gobierno aumento de menos de un tercio en 
1980 (31.2%) a mis de dos tercios (71.2%) 
1983, y la valoracion negativa cayo de un ter 
cio a solo 5.0%. El patron de la relacion entre 
la valoraci6n del gobierno relacionado y el 

apoyo al sistema, una vez mas es igual, y el 
coeficiente Gamma es mas del doble de Tau. 
En efecto, en 1983, el patron de correlation 

esquinera es aun mis exagerado que en anos 

anteriores, sin un solo caso de evaluacion de 

gobierno relacionada y apoyo negativo al sis 
tema. El alto Gamma (0.78) es el reflejo de 
una alta concentration de casos en la casilla 

superior izquierda. 

Tal vez la observation mis importante en 
relacion a la manera de 1983, es que la restau 
racion de niveles de efectividad del gobierno, 
parecen haber restablecido niveles de apoyo al 
sistema. De hecho, la proportion de casos con 
un alto apoyo al sistema exceden los niveles 
encontrados en 1978, anteriores a la crisis eco 
nomica. 

Una perspectiva mas amplia puede darsele 
a la information presentada, al colocarla den 
tro del contexto de la discusion macro-teOrica 
con la que comenzo este ensayo. La hipOtesis 
de Lipset es que los sistemas en los cuales la 

legitimidad del sistema politico se establece 
antes de venir una crisis de efectividad, puede 
capear el temporal, mientras que aquellos que 
no hubieran establecido a priori su legitimi 
dad, pueden quedar barridos por la tormenta. 
En los t6rminos de la gr&fica de 2x2, (ver figura 
5) las democracias estables se ubican en las 
dos casillas superiores. Las crisis de efectivi 

dad, por lo menos en los casos de las que no 
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son permanentes, no afectan la estabilidad de 
esos sistemas en forma seria. Por otra parte, los 
sistemas que no hayan establecido su legitimi 
dad, pero cuya efectividad es alta, estin en 

transici6n, movi6ndose hacia una democracia 
estable (por ejemplo un movimiento de la casi 
lla inferior izquierda). La casilla critica para la 
estabilidad est? en el Ingulo inferior derecho, 
o sea en aquellos sistemas en que la legitimi 
dad no ha sido establecida y la efectividad es 

baja. Tales sistemas son los que puede esperar 
se que se desarmen. 

La informacion presentada en el cuadro 2 

puede reagruparse en la grlfica de 2x2, para 
relacionarse directamente a la tesis presentada 
por Lipset (ver cuadro 3). En 1978, antes de la 

crisis, cuatro quintos de los costarricense se 
ubican en la casilla superior izquierda o sea la 
casilla caracteristica de las democracias esta 
bles. Menos del 1% de los encuestados expresa 
ron una combination de bajo apoyo al sistema 

y evaluaci6n baja de la efectividad del gobier 
no relacionado, lo cual podria esperarse de 
como la combination de los sistemas al borde 
del desarme. Esta mezcla de cultura politica 
en 1978 era por cierto una posiciOn ideal, 
desde la perspectiva de la estabilidad del sis 
tema, de la cual se entraria en la crisis de 
efectividad. 

Ya en 1980 la magnitud de las democracias 
estables (casilla superior izquierda) habia dis 
minuido de cuatro quintas partes a dos tercios 
de los encuestados. Tal como lo predijo la teo 

ria, sin embargo, la disminuciOn en esta casilla, 
se debe casi por completo, a la migration de 
individuos hacia la casilla de las democracias 
estables que afrontan una crisis de efectividad 
(casilla superior derecha). La casilla del "desar 

me" si aument6, pero sOlo de 0.8% a 2.3%, aun 
infima proporciOn de los encuestados. Ya en 

1983, con la restauraciOn de la efectividad, la 
casilla del "desarme" se encogiO a menos del 

1%, un poquito mas baja del nivel inferior a la 
crisis en 1978. La proporciOn de individuos en 
la casilla de las democracias estables aumento 
hasta casi 95% de los encuestados. 

Discusion 

Los datos de Costa Rica parecen confirmar 
la tesis de Lipset. Los sistemas politicos demo 
craticos, pueden mantenerse estables al 
enfrentar crisis de efectividad, mientras que 
entren en esas crisis con su legitimidad firme 
mente establecida. Nos apresuramos a enfati 
zar, sin embargo, que no podemos determinar 
directamente cu&l es el impacto de una crisis 

prolongada sobre la estabilidad del sistema 
democratico. En Costa Rica la administration 
del Presidente Monge restauro rapidamente el 

apoyo publico para su gobierno, pero no 

Cuadro 3 

Distribuci6n articulada del apoyo al sistema y la evaluacion de efectividad, 1978-1983 

_1978_ _1980_ _1983_ 
Sistema evaluaci6n de efect. evaluac. de efect. evaluac. de efect 

apoyo no neg neg (N=) no neg neg (N=) no neg neg (N=) 

no bajo (113) 83.3% (12) 9.4% (125) (143) 65.6% (67) 30.8% (210) (413) 94.7% (19) 4.3% (432) 
bajo (2) 1.6% 910 0.8% (3) (3) 4.2% (5) 2.3% (8) (1) 0.2% (3) 0.7% (4) 
(N=) (115) (13) (128) (146) (72) (218) (414) (22) (436) 
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resolvio los enormes problemas economicos 

que enfrentaba el pais. Los economistas pesi 
mistas consideran que la deuda externa es tan 

grande y la capacidad productiva del pais es tan 

pequena, que la crisis economica persistM por 
decadas. Por cierto, sin la ayuda extranjera 
extensiva que viene recibiendo Costa Rica en 
los anos recientes, todo pago de la deuda exter 
na habria cesado, y casi todos los componentes 
de la economia industrial llegarian a un frenazo. 
En caso de que cambiaran las circunstancias 
internacionales y se disminuya la asistencia 
externa, inmediatamente se haria patente a 
todos los costarricenses que tendrian que sufrir 
una depresion economica de largo alcance. Lo 

que pueda suceder al apoyo al sistema en esas 
circunstancias es dificil de predecir, pero la 
severidad de la crisis de la deuda del Tercer 

Mundo lo convierte en un tema importante para 
futuros estudios. 

Si tenemos evidencia limitada indirecta que 
parece demostrar que una crisis economica 

prolongada puede ser superada por las demo 
cracias legitimas. Los casos de Israel y Jamaica 
son dos ilustraciones. Israel ha sufrido por 

muchos anos una inflation de tres digitos, una 
enorme deuda externa y la erosion del poder 
adquisitivo de sus consumidores. El crecimien 
to economico de Jamaica a lo largo de los afios 
70 fue negativo, la produccion agricola y las 
manufacturas disminuyeron sustancialmente y 
el desempleo estaba en el rango del 25 al 30%. 
Ambos sistemas han seguido celebrando elec 
ciones libres y abiertas, permitiendo a los 
votantes elegir a los lideres que consideran 
mas capaces para administrar la crisis. Ambos 
han evitado el desastre. En Costa Rica la bus 

queda de apoyo especifico mostro algunas 
sefiales de erosionar el apoyo al sistema en 

1980, pero el mantenimiento de los procedi 
mientos democraticos permitio que ambos fue 
ran restablecidos. Sobre la base de esta eviden 
cia se puede sugerir que los sistemas democra 
ticos legitimos tienen alta flexibilidad y resis 
tencia al desastre. Aun las crisis eeonomicas 
severas de largo alcance es poco probable que 
produzcan su desintegracion. 

Una mas amplia implication de este analisis 
se relaciona directamente con la tendencia 

regional hacia la democratization en America 
Latina, que es el tema con el que iniciamos 
este ensayo. Las democracias reci6n emergidas 

encaran un serio dilema: por una parte en la 
medida en que la mayoria asume el poder 
luego de largos periodos de gobiernos milita 
res, en los cuales, los partidos politicos y la 

participation popular fueron severamente 

reprimidos, tienen muy poca base para revin 
dicar su legitimidad. Para construir esa legiti 
midad deben satisfacer demandas aumentadas 
de participation politica y econ6mica hacien 
do amplias concesiones. Todas las demandas 
de los sindicatos, grupos de clase media y 
campesinos deben satisfacerse al menos par 
cialmente si tales regimenes quieren construir 
su legitimidad. Por otra parte casi todos han 

lleqado al poder precisamente en el momento 
de una de las mas serias crisis econ6micas en 
la historia de la region. El Fondo Monetario 
Internacional exige que estas mismas demo 
cracias emergentes restrinjan el consumo para 
que pueda darse un reinicio en el pago de la 
deuda externa. Las politicas para implementar 
estos programas, casi inexorablemente aumen 

taran la desigualdad en la distribuci6n del 

ingreso y por tanto falsea uno de los mis 

importantes requisitos para construcci6n de la 

legitimidad (Muller y Seligson 1987). 
Las nuevas democracias en Latinoamerica 

han llegado a la escena, segun nuestra teoria 
en el peor momento posible. Su habilidad para 
legitimarse esta limitada por la realidad de la 
crisis economica que en muchos casos fue la 

primera responsable de la salida de los milita 
res y su subsecuente toma del poder. Los acto 
res internacionales como el FMI y los bancos 
privados acreedores deben de reconocer que 
estas democracias emergentes tienen un espa 
cio de maniobra altamente restringido. La solu 
tion satisfactoria de la renegotiation de la 
deuda externa no solamente es bueno para la 
estabilidad de los mercados financieros mun 
diales sino que conlleva el riesgo del suicidio 

politico para las emergentes democracias que 
impongan los programas de austeridad reque 
ridos. La desintegracion de estas democracias y 
el retorno a la dominacion militar de los anos 
60 y 70 muy bien podria ser el resultado de 
unas medidas inflexibles de austeridad en 

Latinoamerica, una regi6n en donde las mayo 
rias pobres ya sufren las consecuencias de la 
crisis economica. Ironicamente estos mismos 
regimenes militares estaban en poder en el 

momento en que surgio la crisis de la deuda. 



88 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

Pueda que los civiles no logren una mejor 
administration de la economia, que la hicie 
ron los soldados, pero aun muchos pueden 
preferir el gobierno democritico. 

Notas 

1. Este articulo es una traducci6n de "Democratic 

Stability and Economic Crisis: Costa Rica, 1978 

1983," International Studies Quarterly, Vol. 31, 
Setiembre, 1987, pp. 301-326. Los datos fueron 
recolectados por Lie. Miguel G6mez B. de la 

Universidad de Costa Rica. La investigaci6n fue 

apoyada por la Universidad de Arizona. 

2. El umbral econ6mico es $250 per capita en dolares 
de 1957. Ver Seligson, 1987 b y 1987 c. 

3. Ver O'Donnell (1973) y la critica de Collier (1979) 

Seligson (1982 y Muller (1985). 

4. Pero ver Weiner y Ozbudun, 1987. 

5. Trejos Quir6s, 1939; Rodriguez Vega, 1953; Kantor, 
I960; Pacheco, 1961; Busey, 1962; Aguilar 
Bulgarelli, 1970; L6pez Gutierrez, 1975; Arias 

Sanchez, 1976; Stone, 1979; Zeyala, et al.,1979; 
Booth, 1984; Peeler, 1985 

Referencias 

Aguilar Bulgarelli, O. (1969) Costa Rica y sus 
hechos politicos de 1948. San Jos6: Lehman. 

-.(1970) Fundamentos democraticos 
del sistema politico costarricense. Revista 
de Ciencias Sociales No. 7. 

-.(1979) Costa Rica: Evoluci6n histori 
ca de una democracia. En ^Democracia en 
Costa Rica? Cinco opiniones polemicas, edita 
do por C. Zelaya et al. Segunda edicion. San 

Jose: Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Altimir, O. (1984) Poverty, Income Distribution 
and Child Welfare in Latin America: A 

Comparison of Pre and Postrecession Data. 
World Development 12 (March): 261-82. 

Arias Sanchez, O. (1976) jQui&n Gobierna en 
Costa Rica? San Jose: Editorial Centro 
americana 

Backer, J. (1974) La iglesia y el sindicalismo 
en Costa Rica. San Jos6: Editorial Costa Rica. 

Bell, J. P. (1971) Crisis en Costa Rica. Austin: 

University of Texas Press. 

Binder, L., et al. (1971) Crises and Sequences 
in Political Development. Princeton: 
Princeton University Press. 

Booth, J. A. (1984) Representative 
Constitutional Democracy in Costa Rica: 

Adaptation to Crisis in the Turbulent 1980s. 
En Central America: Crisis and Adaptation 
editado por S. C. Ropp y J. A. Morris. 

Albuquerque: University of New Mexico 
Press. 

_ y M. A. Seligson. (1984) The 
Political Culture of Authoritarianism in 
Mexico: A Reevaluation. Latin American 
Research Review 19 (January): 106-24. 

Brinton, C. (1938) The Anatomy of a 
Revolution. New York: Norton. 

Bulmer-Thomas. V. (1983) Economic 

Development over the Long Run-Central 
America since 1920. fournal of Latin 
American Studies 15 (Noviembre): 269-94. 

Busey, J. L. (1962) Notes on Costa Rican 

Democracy. Boulder: University of Colorado 
Press 

Casey Gaspar, J. J. (1979) LimCn 1890-1940: 
Un estudio de la industria bananera en 
Costa Rica. San Jos?: Editorial Costa Rica. 

Caspi, D., y M. A. Seligson (1983) Toward an 

Empirical Theory of Tolerance: Radical 

Groups in Israel and Costa Rica. Comparative 
Political Studies 15 (Enero): 385-404. 

Cespedes, V. H. (1979) Evoluci6n de la distri 
buci6n del ingreso en Costa Rica. San Pedro 
de Montes de Oca: Universidad de Costa 

Rica, Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Econ6micas, Serie Divulgacidn 
Econdmica No. 18. 

-C. Gonzllez Vega, R. Jimenez y F. 
Lizano. (1984) Costa Rica: Estabilidad un 

argumento. San Jos6: Academia de 
Centroamerica 



Estabilidad democratica y crisis econdmica:... 89 

Cespedes, V. H., A. Di Mare, y R. Jimenez. 
(1985) Costa Rica: Recuperaci6n sin reacti 
vacidn. San Jos6: Academia de Costa Rica. 

Coleman, K. M. (1976) Diffuse Support in 
Mexico: The Potental for Crisis. Beverly 
Hills: Sage Publications. 

Collier, D., ed. (1979) The New 
Authoritarianism in Latin America. 
Princeton: Princeton University Press. 

Creedman, T. S. (1971) The Political 

Development of Costa Rica, 1936-1944: 
Politics of Emerging Welfare State in a 
Patriarchal Society. Disertacion por el 
Ph.D. University of Maryland. 

- .(1977) Historical Dictionary of 
Costa Rica. Metuchen, NJ: Scarecrow Press. 

Cruz, J. E. A. (1984) La confiabilidad y la vali 
dez en el cuestionario de la Encuesta de 
Normas Democrdticos de 1983. Informe de 

investigaci6n, Escuela de Estadistica, 
Universidad de Costa Rica. Mimeo. 

Dahl, R. (1971) Polyarch: Participation and 

Opposition. New Have: Yale University 
Press. 

Davies, J. C. (1962) Toward a Theory of 
Revolution. American Sociological Review 
27 (February): 5-16. 

Direccion General de Estadistica y Censos. 
(1979a) Estadistica vital, 1976 No. 43. San 
Jose: Ministerio de EconOmia Industria y 
Comercio. 

_(1979b) Poblacidn de la 

Republica de Costa Rica por Provincias, 
Cantones y Distritos, Estimacidn al 1 de 

julio 1979. No. 44. San Jose: Ministerio de 
Economia y Industria 

_(1982) Poblacidn de la Republica 
de Costa Rica. Mimeo. Ministerio de 
Economia y Industria. 

Daston, D. (1965) A Systems Analysts of 
Political Life. New York: John Wiley 

Fallas Monge, C. L. (1983) El movimiento 
obrero en Costa Rica: 1830-1902. San Jos6: 
Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Gonzalez Vega, C. (1984) Temor al ajuste: 
Los costos sociales de las politicas econd 
micas de Costa Rica durante la decada 
de los 70. San Jos6: Academia de Centro 
america. 

Grew, R., ed. (1978) Crisis of Political 

Development in Europe and the United 
States. Princeton: Princeton University Press. 

Gudmundson, L. (1984) Costa Rica: The 
Conflict over Stabilization and Neutrality, 
1983-84. Miami: Florida International 

University, Latin American and Caribbean 
Center, Occasional Papers Series Dialogues 
No. 37. 

Hall, C. (1984) Costa Rica: una interpretacidn 
geografica con perspectiva histdrica. San 
Jos?: Editorial Costa Rica. 

Handelman, H. (1979) Unionization, Ideology 
and Political Participation within the 

Mexican Working Class. En Political 

Participation in Latin America, Vol. 11: 
Politics and the Poor, editado por M. A. 

Seligson and J. A. Booth. New Yor: Holmes 
and Meier. 

Hernandez, H. H. (1981) Divisiones Adminis 
trativas de Costa Rica y del Valle Central 
de los anos 1825-1979. Heredia: Instituto 
de Estudios Sociales en Poblaci6n, 
Universidad Nacional. 

Huntington, S. P., y J. I. Dominguez. (1975) 
Political Development. In Handbook of 
Political Science, Vol. 3, editado por F. I. 
Greenstein y N. W. Polsby. Reading, MA: 
Addison Wesley 

-y J. M. Nelson. (1976) No Choice: 
Political Participation in Developing 
Countries. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Jackman R. (1975) Politics and Social 

Equality. New York: John Wiley. 



90 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

Jimenez Castro, W. (1977) Andlisis electoral de 
una democracia: Estudio del comportamien 
to politico costarricense durante el periodo 
1953-1974. San Jos6: Editorial Costa Rica. 

-. (1979) Las elecciones. En Costa 
Rica contempordnea, editado por C. Zelaya. 
Tomo 1. San Jos?: Editorial Costa Rica. 

Johnson, C. (1966) Revolutionary Change. 
Boston: Little, Brown. 

Kantor, H. (I960) Tambien hay democracia en 
el Caribe. Revista Combate 9. 

Kerlinger, F. M. (1966) Fundations of 
Behavioral Research. New York: Holt, 
Rinehart and Winston. 

Linz, J. J. y A. Stepan. (1978) The Breakdown 

of Democratic Regunes. Baltimore: Johns 
Hopkins 

Lipset, S. M. y Rokkan. (1967) Cleavage 
Structures, Patty Systems and Votes 

Alguments. An Introduction. En Party 
Systems and Votes Alignments, editado por S. 
M. Lipset and S. Rollan. New York: Free Press. 

Lopez Gutierrez, S. (1975) Origen y caracteristi 
cas de la democracia costarricense. Revista 

de Costa Rica. No.3. 

Melendez Chaverri, C, y Q. Duncan. (1972) El 

negro en Costa Rica. San Jos6 Editorial 
Costa Rica. 

Mesa-Lago, C. (1985) Alternative Strategies to 
the Social Security Crisis: Socialist, Marker 
and Mixed Approaches. En The Crisis of 
Social Security and Health Care, editado 

por C. Mesa-Lago. Pittsburgh: Center for 
Latin American Studies, University of 

Pittsburgh, Latin American Monograph and 
Document Series No. 9. 

Miller, A. H. (1974) Political Issue and Trust in 
Government: 1964-1970. American Political 
Science Review 68 (September): 951-72. 

_,y O. Listhaug. (1984) Political 

Support in Norway and the United States. 

Paper delivered to the Annual Meetings of 
the American Political Science Association, 

Washington, DC, August 30-September 2. 

Muller, E. N. (1979) Aggressive Political 

Participation. Princeton: Princeton 

University Press. 

- . (1984) Financial Dependente in 
the Capitalist World Economy and the 

Distribution of Income Within Nations. En 
The Cap Between and Poor: Contending 
Perspectives on the Political Economy of 
Development, editado por M. A. Seligson. 
Boulder: Westview Press. 

- .(1985) Dependent Economic 

Development, Aid Dependence on the 
United States, and Democratic Breakdown 
in the Third World. International Studies 

Quarterly 29 (December): 445-69. 

- , y T. O. Jukam (1977) On the 

Meaning of Political Suppor. American 
Political Science Review. 71 (December): 
1561-95. 

Muller, E. N., T. O. Jukam, y M. A. Seligson. 

(1982) Diffuse Political Suppott and 

Antisystem Political Behavior: A 

Comparative Analysis, American Journal of 
Political Science 26 (May) 240-64. 

Muller, E. N., y M. A. Seligson. (1987) 
Inequality and Insurgency. American 
Political Science Review (por aparecer). 

Neubauer, D. E. (1967) Some Conditions of 

Democracy. American Political Science 
Review 61 (December): 102-09. 

Nunnally, J. C. (1967) Psychometric Theory, 
New York: McGraw-Hill. 

O'Donnell, G. A. (1973) Modernization and 
Bureaucratic Authoritariansm: Studies in 
South American Politics. Berkeley: Institute 
of International Studies, University of 
California at Berkeley 

Olson, M. (1963) The Logic of Collective Action. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 



Estabilidad democratica y crisis economica:... 91 

Pacheco, L. (1961) Evoluci6n del pensamiento 
democratico de Costa Rica. Revista 
Combate 75(marzo-abril): 31-42. 

Peeler, J. A. (1985) Latin American 
Democracies: Colombia, Costa Rica and 
Venezuela. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press. 

Rodriguez Vega, E. (1953) Apuntes para una 

sociologia costarricense. San Pedro de 
Montes de Oca: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica. 

Romero P6rez, J. (1979) Partidos politicos, 
poder y derecho (Costa Rica). San Jose: Eds. 

Syntagma. 

Rosenberg, M. B. (1980) Las luchas para el 

seguro social en Costa Rica San Jose: 
Editorial Costa Rica. 

Seligson, M. A. (1980) Peasants of Costa Rica 
and the Development of Agrarian 
Capitalism, Madison: University of 

Wisconsin Press. 

-. (1982) Review of David Collier, 
ed., The New Authoritarianism in Latin 
American Political Science Review 74 
(December): 1107-08. 

-. (1983a) Costa Rica. En Latin 
America and Caribbean Contemporary 
Record. Vol 1: 1981-82, editado por J. W. 

Hopkins. New York: Holmes and Meier 
Publishers. 

-.(1983b) On the Measurement of 
Diffuse Support: Some Evidence from 
Mexico Social Indicators, Research 12 

(January): 1-24. 

-. (1984b) Implementing Land 
Reform: The Case of Costa Rica. Managing 
International Development 1 (March-April): 
29-46. 

-,ed (1984c) The Gap between Rich 
and Poor. Contending Perspectives on the 
Political Economy of Development. Boulder: 
Westview Press. 

-. (1987a) Costa Rica and Jamaica. 
En Competitive Elections in Developing 
Countries, editado por M. Weiner y E. 
Ozbudum. Durhan, North Carolina: Duke 

University Press. 

-. (1987b) Democratization in Latin 
America: The Current Cycle. En 
Authoritarians and Democracis: Regime 
Transition in Latin America, editado por J. 
M. Malloy and M. A. Seligson Pittsburgh: 
University of Pittsburg Press. 

-. (1987c) Development, Democracy 
and Decay: Central America at the Crossroads. 
En Authoritians and Democracis: Regime 
Transition in Latin America, editado por J. 
M. Malloy y M. A. Seligson. Pittsburgh: 
University of Pittsburg Press. 

Seligson, M. A., y D. Caspi. (1983) Arabs in 
Israel: Political Tolerance and Ethnic 
Conflict. Journal of Applied Behavioural 
Science 19 (February): 55-66. 

Shamir, M., and J. Sullivan. (1983) The Political 
Context of Tolerance: The United States and 
Israel. American Political Science Review 
77 (December): 911-28. 

Smith, P. (1978) The Breakdown of Democracy 
in Argentina. En The Breardown of 

Democrartic Regimes, editado por y J. J. 
Linz y A. C. Stepan. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press. 

Stepan, A. C. (1978) The State and Society: 
Peru in Comparative Perspective. Princeton: 
Princeton University Press. 

Stone, S. (1979) Las convulsiones de istmo cen 
troamericano: Raices de un conflicto entre eli 
tes. Estudios del CIAPA 1 (November): 7-116. 

Sullivan, J. G., M. S. Feldman, y J. Pierson. 
(1982) Political Tolerance and American 
Democrac, Chicago: University of Chicago 
Press. 

De Tocqeville, A. (1966) Democracy in 

America, editado por J. P. Mayer: y M. 
Lerner. New York: Harper and Row. 



92 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

Trejos Quiros, J. F. (1939) Origen y desarrolo 
de la democracia en Costa Rica, San 

Jose.-m Editorial Trejos. 

Versa, S., N.H. Nie, and J. Kim. (1978) Political 

Participation and Political Equality: A 
Sever-Nation Comparision. Cambridge, 
England: Cambridge University Press. 

Volio, M. (1973) Jorge Volio y el Partido, 
Reformista. San Jos6, Editorial Costa Rica. 

Weede, E. (1984) Political Democracy, State 

Strength and Economic Growth in LDCs: A 
Cross-National Analysis. Review of 
International Studies 10:297-312. 

Weiner, M, y E. Ozbudun. Competitive elec 
tions in Developing Countries. Durham, NC: 

Duke University Press. 

World Bank (1980) World Development 
Report, 1980. New York, Oxford University 
Press. 

-. (1982) World Development 
Report, 1982. New York, Oxford University 
Press. 

Zelaya, C, O. Aguilar Bulgarelli, D. 

Camacho, R. Cerdas, y J. Shifter, eds 
(1979) Democracia en Costa Rica. Cinco 

opiniones potemicas. Segunda edici6n. 
San Jos6: Editorial Universidad Estatal a 
Distancia. 

Zimmerman, E. (1980) Macro-Comparative 
Research on Political Protest. En Handbook 

of Political Conflict, editado por T.R. Gurr. 
New York, Free Press. 


	Article Contents
	p. [71]
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92

	Issue Table of Contents
	Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 16/17, Vol. 16, no. 2 - Vol. 17, no. 1 (1990 - 1991), pp. 1-154
	Front Matter
	ARTICULOS Y ENSAYOS
	ETNICIDAD Y MERCADO DE TRABAJO EN CIUDAD DE GUATEMALA: UNA APROXIMACION [pp. 7-20]
	EL PATRON DE URBANIZACION DE CENTROAMERICA EN EL SIGLO DIECINUEVE [pp. 21-46]
	LA POLITICA ECONOMICA EN LAS ELECCIONES NICARAGUENSES DE 1990 [pp. 47-69]
	ESTABILIDAD DEMOCRATICA Y CRISIS ECONOMICA: COSTA RICA 1978-1983 [pp. 71-92]
	CRISIS ECONOMICA Y AJUSTE ESTRUCTURAL: EL MERCADO LABORAL EN SAN JOSE, COSTA RICA, 1979-1987 [pp. 93-115]
	ANALISIS DEL ABSTENCIONISMO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE COSTA RICA EN EL PERIODO 1953-1986 [pp. 117-137]
	EL MUNDO EN UNA PAGINA: UN ANALISIS DE LA PRIMERA PLANA DE TRES PERIODICOS COSTARRICENSES 1950-1970 [pp. 139-153]

	Back Matter





