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Resumen 

Elecciones ordinaries en tiempos extraordinarios: la economfa politica del voto en Costa 
Rica. Con base en los resultados electorates de 1986, y en encuestas de opinion polftica efec 
tuadas en los anos 1978 y 1986, los autores concluyen que el comportamiento del electorado 
costarricense en "tiempos diffciles" no se ajusta a lo que podria llamarse una "economfa 

pol ftica del voto". 

Abstract 

Ordinary Elections in Extraordinary Times: The Political Economy of Voting in Costa 
Rica. The issues of the 1986 elections and two surveys (1978 and 1986) concerning poli 
tical opinions are analyzed. Conclusions suggest that electoral behavior in Costa Rica during 
"difficult times" doesn't seem to correspond with the so-called "Political Economy of Vo 

ting". 

ELECCIONES ORDINARIAS EN TIEMPOS EX 
TRAORDINARIOS: LA ECONOMIA POLITICA 
DEL VOTO EN COSTA RICA* 

Los resultados de una election dependen en 
alto grado de los resultados que se obtengan en el 

campo de la economfa. Esta, aparentemente sim 
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pie observation, puesta a prueba de manera siste 

matica por primera vez hace poco mas de 15 anos 

(Kramer, 1971), se ha convertido en un axioma 
fundamental de la investigation contemporanea en 

comportamiento electoral. En la actualidad se 

cuenta con una variedad de libros y articulos que 

demuestran con gran consistencia que la crisis eco 

nomica, la inflation y el desempleo influyen fuer 
temente en los resultados electorales en Europa 

Occidental y en los Estados UnidosO). Tan impor 
tante es este impacto de la economfa en la poh'tica 

electoral, que las investigaciones recientes lo consi 

deran tan importante o mas que el impacto de 

variables como la clase social, religion o partido 
polftico que son las que tradicionalmente se han 
considerado como los principales factores explica 
tivos del comportamiento electoral (Lewis-Beck, 

1986). Aunque la forma especi'fica de las ecuacio 

nes que se han utilizado para modelar este impac 
to de la economfa en la poh'tica vari'a, los estudios 



6 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

recientes han sido consistentemente capaces de ex 

plicar una importante proportion de la variancia 
en materia de resultados electorales como produc 
to de la inclusion de factores economicos. 

El exito de estos esfuerzos por formular lo 
que podria llamarse una economfa polftica del vo 
to, ha Nevado a algunos a ufanarse de los logros 
alcanzados en esta area, considerandolos ejemplos 
notables de investigacion acumulativa. Pareciera 

que ya hemos sido capaces, en esta materia, de 

acercarnos al fondo de la cuestion. Sin embargo, 
esta satisfaction esta justificada solamente si el in 
teres en generalizar se limita al estrecho grupo de 
pafses de Europa Occidental y Norte America. Y 
aun para estos pafses se hace necesario restringir la 

generalization de los resultados a aquellos procesos 
electorales que ocurren en pafses con economias 

que estan experimentando cambios relativamente 

moderados, ya que el grueso de las investigaciones 
sobre la economfa polftica del voto estan basadas 
en elecciones llevadas a cabo en los ultimos 10 o 
20 anos, perfodo en el que las economias de las 
naciones estudiadas se han comportado de manera 

relativamente estable. Una exception partial en es 

te sentido, lo constituye el caso de Inglaterra que 
ha experimentado una prolongada recesion econo 

mica y no es de extranar por tanto el que los estu 

dios llevados a cabo sobre dicho pafs hayan revela 
do cambios importantes en la estructura del electo 

rado britanico, como consecuencia de esta situa 

cion. Pero aun en el caso britanico, la recesion ha 

sido mas bien un proceso gradual, ocurrido a lo 

largo de varias decadas, y no una transformation 

dramatica y radical con respecto al pasado. 
A pesar de la poca atencion que se les presta 

por parte de la comunidad cientffica, elecciones 
competitivas ciertamente ocurren en un amplio es 

pectro de naciones fuera de Europa y Norte Ame 
rica, en pafses tan poblados como la India o tan 
pequenos como Trinidad, tan ricos en petroleo co 

mo Venezuela o tan pobres como Sri Lanka (vease 
Weiner y Ozbudun, 198 ). Como grupo, estas y 
otras naciones del tercer mundo se diferencian en 

muchas formas del conjunto de pafses que se han 
constituido en el foco de atencion de las investiga 
ciones. Sin embargo, con vistas al desarrollo cientf 

fico de una economfa polftica del voto, su caracte 

rfstica mas sobresaliente es su mayor vulnerabili 

dad a crisis economicas que, comparativamente, 
tienden a ser mas profundas, mas prolongadas y 

mas frecuentes que las experimentadas por Europa 
Occidental y Norte America. Asf, por ejemplo, en 
su discusion del caso britanico, Hibbs, Jr. and Vasi 

latos (1981:32) argumentan que en los anos 70: 
"tanto la inflation como el desempleo se mantu 

vieron en tasas desastrosamente altas. La inflation 

alcanzo a mas del 20% anual en 1975". (entasis 
anadido). Tambien es cierto que el desempleo au 

mento pues entre 1973 y 1975 se dio un incremen 
to superior al 50%. Sin embargo, estas dramaticas 

cifras hay que compararlas con las tasas de infla 

tion y de desempleo experimentadas por los pai'ses 
del tercer mundo. Aunque el incremento del de 

sempleo en Inglaterra pudo haber sido "desastro 

so", para usar la terminologi'a de Hibbs y Vasila 

tos, el hecho es que se trato solo de un incremento 

que paso de un 2.6%a un 4.1%(4). En paises en 
desarrollo, mientras tanto, no es extrano que la 

inflation alcance 5 o mas veces la tasa britanica y 
que la tasa de desempleo se mantenga por decadas 
en un nivel 3 o 4 veces mayor que el britanico. De 
hecho, en muchas partes del Tercer Mundo, lograr 
tasas de desempleo y de inflation comparables a 
las peores que haya experimentado Inglaterra serfa 

considerado como una gran victoria. En 1986, se 

gun el FMI, el promedio de las tasas de inflation 
de los paises pobres fue 32 veces superior al de la 
tasa de inflation en los Estados Unidos(5). 

Son muchas las razones por las cuales se dan 
en el Tercer Mundo fluctuaciones economicas mas 

agudas que las experimentadas en Occidente; sin 
embargo, este no es el lugar para entrar a analizar 

las. Sera suficiente con decir que uno de los facto 
res mas importantes en la explication de este feno 

meno lo es el que la mayon'a de estos pai'ses son 

fuertemente dependientes financiera y economica 

mente de los pai'ses industrializados y que esto 

conlleva el que perturbaciones menores en las eco 

nomias de estos ultimos, tengan con frecuencia 

efectos desproporcionadamente grandes en los pri 
meros. Por otra parte, las poh'ticas economicas que 
se han forjado en muchas partes del Tercer Mundo 
han sido designadas para lograr grandes avances en 

periodos de tiempo cortos con el fin de superar 

rapidamente el subdesarrollo. Este tipo de poh'ti 
cas se ha mostrado particularmente vulnerable al 

fracaso (6). 

Es pertinente preguntarse, por tanto, que tan 

bien se sostienen las generalizaciones con respecto 
al impacto del comportamiento de la economfa en 

la conducta electoral, en condiciones de mucha 

mayor variabilidad en las variables independientes. 
De acuerdo con Fiorina (1981: 74), si altos y bajos 
relativamente pequenos en la economfa han mos 

trado tener una influencia sustancial en las votacio 

nes, esta fuera de duda el efecto que deben tener 
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alteraciones economicas importantes: "iquien du 

da que una parte de los resultados electorales refle 

ja la reaction del votante a las condiciones econo 

micas? La pregunta se vuelve trivial cuando se 
consideran casos extremos como la Gran Depre 

sion, de la que el Partido Republicano no ha termi 
nado de recobrarse". Aplicando la logica de Fiori 
na al Tercer Mundo, ser fa de anticiparse que la co 
nexion entre la economfa y la conducta electoral 

resultarfa inmediatamente obvia. 

Desafortunadamente, no podemos hacer esa 

afirmacion, ya que practicamente ninguna investi 

gation sobre la economfa polftica del voto ha sido 
llevada acabo en otras areas del mundo(7). Un estu 

dioso interesado en ampliar nuestro conocimiento 

del impacto que tiene el comportamiento de la 
economfa en la conducta electoral de manera que 

incluya los pafses del Tercer Mundo, esperarfa en 

contrar alguna gufa en la literatura sobre violencia 

y revolution, que de hecho es ya bastante extensa. 

Dicha literatura considera especfficamente el im 

pacto de las crisis economica en la estabilidad de 
un sistema, pero en general ignora las cuestiones de 

polftica electoral perse. Actualmente, por ejem 

plo, un amplio debate ha emergido sobre la expli 
cation de los golpes de estado en Africa(8). Desafor 

tunadamente, la cuestion de las elecciones es igno 

rada por la mayorfa de los participantes, por lo 

que el debate es de poca ayuda para nuestro pro 

posito. Mas aun, las variables claves en la investi 

gacion sobre la economfa polftica del voto, en es 

pecial la inflation y el desempleo, son totalmente 

ignoradas en estas investigaciones sobre Africa (9). 

De igual forma, la literatura mas antigua sobre el 

papel de las crisis en el desarrollo, una literatura 

que explfcitamente se preocupo por las compa 

raciones entre pafses, y que hizo enfasis en los 

pafses del Tercer Mundo, ignoro, en gran medida, 

las crisis economicas y se concentro en las crisis de 

identidad nacional, legitimidad, participation, dis 
tribution y penetration (Binder, eta/., 1971). 

Amplias generalizaciones conectando las cri 

sis economicas a las crisis polfticas surgen en algu 

nos estudios. Una de ellas esta contenida en el ana 

lisis que Mancur Olson hace del impacto del creci 
miento sobre la estabilidad polftica. Olson (1963: 
543) senala que: 

"Una depresion severa o una repentina disminucion en el 

nivel de ingreso podn'a, por supuesto, ser tambie'n desesta 

bilizante. Un rapido deterioro economico, al igual que un 

rapido crecimiento de la economfa traera consigo movi 

mientos importantes en las posiciones econ6micas relati 

vas de la gente y planteara, por tanto, contradicciones 

entre las estructuras de nivel econbmico y la distribuci6n 
del poder social y polftico". 

Como estos "movimientos" se manifiestan en 

formas polfticas especfficas no es, sin embargo, ex 

plicado por Olson. 
Pero Olson no es el unico autor en dejar sin 

explicar las conexiones explfcitas entre las crisis 
economicas y las crisis polfticas. Esto hace que una 
revision de la literatura sobre el impacto de las 
crisis economicas en la conducta electoral ?preci 
samente el tema de este artfculo? ofrezca poca 

gufa para la formulation de hipotesis. Hay, sin em 

bargo, algunas indicaciones utiles. Una de estas es 

que las crisis economicas llevan al fortalecimiento 
de partidos extremistas (sean estos de izquierda o 
de derecha). En el repaso que hace Zimmerman de 
la literatura sobre las crisis (1983: 189-190) senala 

que, en Alemania, un serio trastorno economico 

durante 1966-67 "llevo a una crisis polftica, uno 
de cuyos indicadores fue el simultaneo fortaleci 
miento del Partido Nacional Democratico (NPD, el 

partido de la extrema derecha)". Una relacion si 

milar entre las crisis economicas y el auge del ex 

tremismo se hizo evidente durante la Republica de 
Weimar. De acuerdo con Lepsius (1978: 50-51), 

"el impacto de la depresion economica en el auge del na 
zismo y en la quiebra de la democracia en Alemania no 

puede ser sobreestimado. Se ha senalado frecuentemente, 
y el hecho es muy plausible, que sin el trastorno causado 

por la situacion economcia, el sistema polftico no se ha 
bria sumergido en una prolongada crisis ni hubiera podido 
tampoco el movimiento nazi movilizar a un gran segmen 
to de la poblacion. El ascenso del nazismo y la curva de 

desempleo muestran una gran similitud. Alemania fue gol 
peada particularmente fuerte por la depresion mundial. 

Despues de los Estados Unidos, fue el pafs que mas sufrio, 
mucho mas que Francia, Gran Bretana, los pai'ses escandi 

navos, Holanda y Belgica". 

Pero no todas las crisis economicas son 

de una misma magnitud. De acuerdo con 

Kornhauser, a mayor severidad de la crisis, mayor 

probabilidad de un incremento en el apoyo a los 
partidos extremistas. Kornhauser obtiene la eviden 

cia en que se basa, directamente de un eatudio de 9 

naciones europeas en las cuales se llevaron a cabo 

elecciones poco antes y poco despues de la Gran 
Depresion. En 6 de elias el voto comunista se in 

cremento, pero en las 3 restantes mas bien declino. 

Kornhauser (1959: 161) concluye que "cuando la 
crisis es menos severa, el electorado se inclina mas 

a apoyar programas con un contenido pragmatico 
de contention de la crisis dentro del orden esta 
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blecido. La orientation, entonces, se dirige menos 

hacia la destruction del orden y mas hacia su mejo 
ramiento". 

Por otra parte, puede ser que las crisis menores 

den lugar a reacciones electorales menores. Una 

manifestation polftica de una crisis economica que 
corresponderfa a esta pauta, podrfa serio el reali 

neamiento electoral (Burhnam, 1970). Los votan 
tes, en este caso, no necesitan abandonar los parti 
dos tradicionales en tiempos de crisis, sino que, 
como paso en los Estados Unidos en tiempos de 
Roosevelt, las clases sociales cambian su manera de 

votar pero el sistema de partidos permanece intac 

to. 

Una tercera reaction posible a las crisis econo 

micas, especialmente cuando estas se prolongan, es 

la apatfa del votante para con el sistema electoral y 
el consiguiente abstencionismo. Una variante de es 

ta tesis es defendida y puesta a prueba por Cole 
man (1976) con resultados positivos para el caso 
de Mexico. En el caso mexicano, la abstention co 

mo forma de protesta resulta de la exclusion que 
sufren algunos sectores de los beneficios de varias 
decadas de crecimiento de la sociedad como un 
todo. 

Una cuarta posibilidad lo serfa que bajo condi 
ciones de crisis economica, la actividad polftica se 
caracterizarfa cada vez mas por la violencia. Aun 

que la conexion causa-efecto de la violencia con el 

cambio de regimen no esta en lo absoluto clara 

(Zimmerman, 1983: 192-193), severas crisis eco 
nomicas han sido frecuentemente asociadas con 

una escalada de la violencia polftica. Una ilustra 

cion reciente es el caso de Jamaica, un pafs atra 

pado en una prolongada recesion economica y en 

el que los recientes procesos electorales han sido 

dominados por la violencia, incluyendo gran canti 

dad de asesinatos (Seligson, en prensa). Una expli 
cation del vfnculo entre la violencia y las crisis 
economicas puede encontrarse en el impacto que 

estas tienen sobre la creciente desigualdad del in 

greso, fenomeno que a su vez esta ligado a la vio 

lencia (Muller y Seligson, en prensa). 
El proposito de este artfculo es ampliar nuestra 

comprension de la economfa polftica del voto en 

dos formas. Primeramente se examina un caso del 

Tercer Mundo para ver si las pautas que allf emer 

gen corresponden con aquellas descubiertas en las 

naciones industrializadas. En segundo lugar, se lle 

va a cabo la investigacion en una economfa que 

pasa por una severa crisis y no en una experimen 

tando pequenos cambios como ha sido caracterfs 

tico de los casos estudiados hasta ahora. El propo 

sito es determinar si bajo condiciones de crisis pro 
pias del Tercer Mundo, la economfa polftica del 
voto mantiene la pauta que ha emergido en estu 

dios de naciones industrializadas en condiciones no 
crfticas. 

Para iniciar este estudio exploratorio hemos se 

leccionado Costa Rica, un pafs centroamericano en 

donde se han Nevado a cabo elecciones libres, 
abiertas y competitivas ininterrumpidamente desde 

1953, y que es frecuentemente citado como un 
modelo de democracia en America Latina (Peeler, 
1985). De hecho, durante casi todo el siglo XX, en 

Costa Rica se han Nevado a cabo elecciones de 
manera regular y normal, pero una guerra civil en 

1948, debida en gran parte a un intento de viola 
tion del sistema electoral, interrumpio la serie. No 

sotros no pretendemos que Costa Rica sea el unico 

lugar para empezar este tipo de investigation, pero 
la existencia de un banco de datos particularmente 

rico, recogido antes de una gravi'sima crisis eco 

nomica, asf como durante ella justifica su selec 

tion. 

LAS ELECCIONES COSTARRICENSES DE 1986 

El 2 de febrero de 1986, los costarricenses fue 
ron a elecciones para elegir Presidente, Vicepre 

sidente, Diputados a la Asamblea Legislativa y 
miembros de las municipalidades. Las elecciones 

tuvieron lugar cuando Costa Rica se debatfa en 
su mas severa y prolongada crisis economica de 

este siglo. Como resultado de polfticas economicas 

equivocadas y un ambiente internacional desfavo 

rable, durante la Administracion Carazo 

(1978-1982) la economfa costarricense quedo fue 
ra de control. Analisis detallados de esta crisis eco 

nomica han sido presentados en otras publicacio 
nes y no seran detallados aquf (11). Las elecciones 
de 1982, por supuesto, significaron la derrota del 

partido en el poder y una victoria definitiva para 
sus contrincantes del Partido Liberation Nacional 
y su candidato Luis Alberto Monge. Durante la 
Administracion Monge, el declive de la economfa 
fue estabilizado y la inflation y el desempleo se 

redujeron marcadamente, pero el dano hecho a la 

economfa no fue reparado y, mas bien, los proble 
mas subyacentes parecfan haberse acentuado. Asf, 

al concluirse el perfodo del presidente Monge, el 

pago de intereses de la deuda externa fue suspen 

dido y el pafs quedo tecnicamente como deudor 
moroso. 

La manifestation mas notable de la crisis eco 

nomica ha sido la deuda externa, que situandose 
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en $ 1.100 millones en 1978, se habia mas que 
triplicado a $ 3.800 millones para 1984, superando 
al PNB (que fluctua alrededor de $3,100 millones). 
Ahora bien, los individuos no experimentan direc 

tamente el peso de estas deudas y pudieron haber 
las excluido de su calculo poh'tico si no hubiera 
sido por la gran variedad de otros factores relacio 

nados que sf afectaron directamente a los votantes. 

Concretamente, entre 1979 y 1984 el PNB per ca 

pita disminuyo 13%, el desempleo abierto aumen 
to en un 69.5%, el consumo de productos de la 
canasta basica disminuyo en un 37.4%(12), la mo 
neda se devaluo alrededor de un 550%, las impor 
taciones bajaron en un 48.3% y las exportaciones 
en un 11.6% (Cespedes, DiMare, y Jimenez, 1985: 
80). 

Quizas mas importante aun que el impacto de la 

crisis en la situacion economica actual es el genera 

lizado consenso entre los economistas de que la 

crisis, que ya dura 6 anos, no va a resolverse en el 

futuro previsible. Costa Rica es un pafs que depen 
de de exportaciones agricolas para obtener el grue 

so de sus entradas por concepto de comercio exte 

rior. Ahora bien, los mercados internacionales para 

estas mercancias estan deprimidos, y, probable 

mente, se mantendran asf por varios anos. Todavia 

mas, aun si estos mercados experimentaran una 

dramatica mejorfa, la magnitud de la deuda exter 

na y el costo de su servicio son tan grandes que se 

necesitarfan anos de precios excepcionales de las 

mercancias costarricenses, para generar suficientes 

fondos para pagar el grueso de la deuda. Ademas, 

entre otras fuentes de ingresos para el pafs ha esta 

do el comercio dentro del Mercado Comun Centro 

americano. Sin embargo, las condiciones de la re 

gion, especialmente los conflictos en El Salvador y 

Nicaragua, han sido y continuan siendo muy desfa 

vorables para que se recobren los niveles de comer 

cio intra-regional que, desde el comienzo de esta 

decada, han estado severamente deprimidos. La 

crisis, pues, es un fenomeno de largo plazo y no un 

asunto que pueda ser objeto de un rapido arreglo. 
Los votantes costarricenses no han escapado a 

la dura realidad economica implicada por estas ci 

fras. Y, sin embargo, de un examen de las cifras 

globales de votacion no se podrfa sospechar que 
una crisis tan severa estuviera desarrollandose en el 

pafs. De hecho, ninguna de las expectativas o hipo 

tesis con respecto al impacto de una crisis econo 

mica que han sido presentadas mas arriba se ha 

cumplido para el caso costarricense. 

Veamos primero el caso del voto por partidos 
extremistas. Desde los anos 30 los partidos de 

izquierda han presentado el mayor reto para los 

partidos tradicionales(13). Por muchos anos, el Par 
tido Comunista, conocido como Vanguardia Popu 
lar, dirigio las fuerzas de izquierda pero frecuen 
temente no le fue permitido presentar candidatos a 

puestos de election popular) 14). Sin embargo, des 
de 1970, a los partidos de izquierda se les ha permiti 
do competir libremente en los procesos electorales 

y han ganado, persistentemente, al menos dos 

asientos en la Asamblea Legislativa (15). El voto 

para la izquierda se resume en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Voto para la izquierda, 1962?1986 

% de votos para 
Ano Diputados Presidente 

1962 2.4 0.9 
1966 comunistas fueron excluidos de la elecci6n 
1970 5.5 1.3 
1974 4.4 2.9 
1978 7.7 2.9 
1982 7.2 3.3 
1986 5.1 1.3 

FUENTE: Tribunal Supremo de Elecciones. 

El voto por la izquierda llego a su maximo nivel 
en las elecciones de 1982 como un reflejo de la 
insatisfaccion del votante con la Administration 

que era tenida como responsable de la crisis. Aun 

en ese momento, sin embargo, la izquierda recibio 

solo una pequena fraction de los votos. Es mas, 
aun cuando la crisis economica continuo hasta las 

elecciones de 1986, el voto por la izquierda des 
cendio en ellas a su punto mas bajo desde 1970. 
Estas cifras, pues, no evidencian ? al menos no en 

el nivel macro? la insatisfaccion con las condicio 

nes economicas. 

Ahora bien, si los votantes no se fueron por los 

partidos extremistas, podria suponerse que se pro 

dujo un realineamiento del voto entre los partidos 
mayoritarios. La evidencia en un nivel macro de 

una situacion de este tipo seri'a revelada por un 

vuelco importante de votantes de un partido hacia 
el otro. De hecho, como lo muestra el Cuadro 2, 

aunque el partido que alcanzo el poder en 1978 
perdio mucho terreno en 1982, la election de 
1986 fue relativamente pareja, perdiendo el parti 
do oficial una buena parte de la ventaja que habfa 
acumulado en 1982. 
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CUADRO2 

Voto por partido, 1953-1986 

Ano Partido Liberacion Nacional Oposicion 

1953 64.7 35.3 
1958 42.8 58.3 
1962 50.3 48.8 
1966 49.5 50.5 
1970 54.8 43.9 
1974 43.4 53.7 
1978 43.8 53.3 
1982 58.8 37.9 
1986 53.4 45.1 

FUENTE: 1986. Tribunal Supremo de Elecciones y 1977, 
Jimenez, Wilburg. 

De acuerdo con los planteamientos teoricos que 
hemos revisado, un mecanismo alternativo con el 

que se manifiesta el descontento con el sistema 

polftico lo ha sido la abstention. Esta ser fa una 
alternativa particularmente tentadora para aquellos 
votantes que no perciben diferencias reales entre 

los partidos. Sin embargo, las tasas de abstention 
no revelan evidencia de descontento creciente 

entre los votantes costarricenes (16). Como se 

muestra en el Cuadro 3, la abstention en las elec 

ciones de 1986 alcanzo su nivel mas bajo en 30 
anos. 

CUADRO 3 

Abstencion, 1953-1986 

Ano % Abstencion 

1953 32.8 
1958 35.3 
1962 19.1* 
1966 18.6 
1970 16.7 
1974 20.1 
1978 18.7 
1982 21.4 
1986 18.1 

* El voto fue hecho obligatorio comen 
zando con esta eleccion(l7). 

FUENTE: 1986, Tribunal Supremo de 
Elecciones y 1977, Jime 
nez W. 

Finalmente, la campana electoral en Costa Rica 

fue llevada a cabo practicamente sin violencia. 

Solo se reportaron algunos pocos incidentes en las 

manifestaciones poh'ticas, pero ninguno de impor 
tancia. 

En suma, las elecciones de 1986 parecieron ser 
meramente una vez mas en la larga serie de 

elecciones normales que se han Nevado a cabo en 

Costa Rica desde 1953. No ha tenido lugar un 
incremento del voto por los partidos extremistas, 

no hay evidencia de un realineamiento importante 
de los votantes al nivel de partidos, y no se ha 
dado un aumento de la abstention. Ninguno de los 

impactos esperados de una crisis economica en el 

sistema electoral parece haber ocurrido. 

Asf pues, un examen de estos resultados puede 

sugerir la necesidad de revisar nuestra teorfa de la 

economfa poh'tica del voto. Una primera posibili 

dad por considerar es que el caso costarricense 

implica que los votantes de un pafs en desarrollo 
son inmunes a las realidades economicas. Puede ser 

que su vision de la responsabilidad de los funtiona 
rios publicos electos en los resultados economicos, 
difiera de la vision que tienen los votantes en las 
naciones industrializadas. Ciertamente, no todos 

los votantes son igualmente sensibles a las condi 

ciones economicas. En Europa, como lo ha senala 

do Lewis-Beck (1986: 340), el vi'nculo entre la 
economfa y la polftica no es el mismo para las 
diferentes naciones que ha estudiado; en Inglaterra 
este vi'nculo era mucho mas estrecho que en Italia. 

Al respecto Lewis-Beck hace referencia al trabajo 
de Putnam (1973: 3) que sugiere que los britanicos 
consideran su gobierno como mas ef icaz y respon 

sable que como los italianos ven el suyo. Si los 

costarricenses tienen una idea similar o menos 

favorable de su gobierno que los italianos, enton 

ces la aparente ausencia de vi'nculo entre la 

polftica y la economfa ayudan'a a explicar los 
resultados presentados mas arriba. Otra posibilidad 
es que, contrariamente a la afirmacion de Fiorina 

de que bajo condiciones economicas extremas las 

decisiones en materia de voto deben reflejar dichas 
condiciones economicas, ante una crisis economica 

los votantes respondan a otros estfmulos mas 

familiares para ellos, tales como los tradicionales 

llamados de los partidos. 
Un examen mas pormenorizado de los datos 

macro no pareciera ser util, puesto que para 

entender el comportamiento de voto bajo condi 

ciones como las descritas en este artfculo, es 

necesario mirar dentro de la mente del votante, 

procedimiento este que se logra mejor con datos 

de encuesta. Sin embargo, datos de encuesta 

recogidos unicamente durante el pen'odo de crisis 

no serfan de ayuda para desentranar los acertijos 
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que nos presenta la situacion descrita anteriormen 

te. Por ejemplo, si nos encontra'ramos con que los 

votantes costarricenses, en tiempos de crisis, no 

consideraron a los funcionarios publicos electos 

responsables por la situacion economica, no esta 

rfamos en condition de saber si los consideraban 
responsables con anterioridad al surgimiento de la 

crisis. Lo que se necesita son datos de encuesta de 

una muestra de votantes costarricenses entrevista 

dos con anterioridad a la crisis y un segundo 
conjunto de datos tornados de una encuesta 

realizada durante la crisis. Afortunadamente, con 

tamos con ese tipo de datos cuya naturaleza es 

descrita a continuation. 

LOS DATOS: LAS ENCUESTAS DE 1978 Y 
1985 

Las encuestas analizadas en este estudio provie 

nen de una investigacion comparativa de opinion 

publica en la cual los autores han estado empe 

nados desde los inicios de los anos setentas (16). 
Este documento se concentrara en dos encuestas, 

una llevada a cabo en 1978, en el punto mas alto 

de la prosperidad de Costa Rica previa al inicio de 
la crisis economica, y la otra tomada en 1985, 

algunos meses antes de las elecciones de febrero de 

1986. 
Ambas encuestas se basan en muestras probabil fs 

ticas de la poblacion de 18 anos y mas* residente 
en la Region Metropolitana de San Jose, seleccio 

nadas utilizando un diseho estratificado multie 

tapico. La region la forman el Area Metropolitana 

de San Jose y las ciudades de Alajuela, Heredia y 
Cartago, y constituye el principal nucleo urbano 

del pafs. Ella contiene el 80% de la poblacion 
def inida censalmente como urbana y un 40% de la 

poblacion total del pafs. En ambas encuestas el 

cuestionario fue administrado en entrevista domi 

ciliaria. La de 1978 incluyo 201 entrevistados. En 
la de 1985 se hizo un gran esfuerzo, dirigido a 
reentrevistar a quienes habfan respondido en 1978. 

Sin embargo, dado que el estudio initial no fue 
disenado y conducido teniendo en mente un 

diseno de panel, la localization de los individuos 
fue una tarea dificil que solo tuvo un exito parcial. 

De los 201 entrevistados de 1978, solo 75 fueron 
localizados y reentrevistados. La encuesta no se 

* La edad mi'nima para votar en Costa Rica es 18 

anos. 

limito a las reentrevistas, sino que fue disenada 

para formar un corte transversal de la poblacion de 

18 anos y mas de 1985, directamente ^comparable 
con el corte transversal de 1978. Con este objetivo 
en mente se realizaron 431 entrevistas mas, para 

conformar una muestra total de 506 casos validos 

para 1985. 
En terminos de sus caracten'sttcas socioecono 

micas basicas, el panel difiere poco de la muestra 
de corte transversal de 1985, excepto que no 
contiene nadie que fuera menor de 18 anos. Por 

esta razon los reentrevistados son todos de 25 anos 

y mas. Un examen de los datos de corte transversal 

de 1985 no revela ninguna asociacion significativa 
relacionada con la edad entre las variables analiza 

das en este documento. En varios puntos del texto 

haremos referencia a este panel. 

EVALUACION DE LA LABOR DEL GOBIERNO 
POR LOS VOTANTES 

A nivel individual practicamente toda la investi 

gation acerca de la revelation entre la economfa y 

la conducta de los votantes, se adhiere a alguna 
forma (some form) de una teorfa de voto retros 

pective primero postulado por Key (1966) y 
refinada por Fiorina (1981) entre ambos. A su mas 
basico nivel, esta teorfa simplemente dice que 

antes de depositar su voto, e! votante considera el 

exito del gobernante en el poder en el manejo de la 
economfa y si esa evaluation es positiva el gober 

nante (o su partido) es recompensado con su voto 

(19). Por otra parte si la evaluation del comporta 

miento de la economfa es negativa, el votante 

castiga al gobierno de turno votando por la 

oposicion. Una elaboration mas general de esta 

teorfa es sugerida por Linz (1978) quien arguye 
que mas alia de la estrecha cuestion del voto, esta 

la cuestion mas amplia de la estabilidad democra 

tica, la cual descansa fuertemente sobre la eficacia 

del gobierno en el manejo de los problemas de 
cada dfa. Despues de todo, como Gurr (1974) 
encontro en su estudio de su muestra de 336 

"polities" en los 170 anos que van de 1800 a 

1970, la esperanza de vida de las "polities" ha sido 
historicamente de solo 32 anos. Los gobiernos 

ineficaces pueden no solo perder la proxima 

election, ellos pueden ser responsables tambien de 

insurrecciones, revoluciones y del colapso total del 

sistema de gobierno. 

Avances en la formulation de instrumentos para 

medir hasta que punto la "retrospection" de los 
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CUADRO 4 

Evaluaci6n de la labor del Gobierno 1978 y 1985 (23) 

(cortes transversales) 

Promedio* Promedio Signific. 
1978 1985 t student 

Pregunta 
En una escala de 1 a 7 en que medida din'a que 

ei Gobierno del Presidente. 

1. Controla el problema del costo de la vida 4,7 3,8 .001 

2. Ayuda a las clases necesitadas. 5.5 4.0 .001 

3. Incrementa la produccion nacional .... 5.5 4.7 .001 

4. Garantiza la proteccion y seguridad de 

los individuos. 5.6 4.9 .001 

5. Demuestra un liderazgo fuerte y capaz . . 5.8 4.6 .001 

6. Ha combatido la delincuencia. 4.9 4.2 .001 

(Maxima n: 1978= 201 y 1985 = 506) 

* Un puntaje del 1 indica el nivel mas bajo de evaluacion y uno de 7 el nivel mas alto. 

votantes en relation con los temas economicos, se 

han venido desarrollando por muchos anos. La in 

vestigacion comparativa de Lewis-Beck (1986) ha 
encontrado que se obtiene poco poder predictivo 
preguntando a los votantes como se ha compor 

tado la economia en los meses recientes. Mas bien, 

el uso de un juego de preguntas que se concentran 

en el impacto que ha tenido la labor del gobierno 
sobre la economfa ?conjunto que podrfamos 

llamar "mediatizado-retrospectivo", resulta mucho 

mas poderoso (20). Nosotros usamos una baterfa 

de preguntas similares pero mas especfficas y mas 

finamente graduadas que los items mediatiza 

dos-restrospectivos utilizados por Lewis-Beck en su 

investigacion en Europa. 

Tanto en la encuesta de 1978 como en la de 
1985 se pidio a los entrevistados evaluar la labor 
del gobierno de turno en seis dimensiones especf 

ficas, tres de ellas estaban explfcitamente relacio 

nadas con el comportamiento de la economfa y las 

otras tres ten fan que ver con diferentes aspectos de 

la labor del gobierno (21). En cada caso se pidio a 
los entrevistados evaluar el impacto de la labor del 

gobierno usando una escala de siete puntos. De 

acuerdo a los estudios conducidos por Rosenstone, 

Hansen y Kinder (1986) la redaction con tres 

opciones ("Mejor, peor o mas o menos lo mismo") 

usado en mucha de la investigation sobre el efecto 
de los factores economicos en el voto, es inferior a 

las escalas que ofrecen un mayor rango de opcio 
nes (22). Nosotros no afirmamos que nuestra 

medida es necesariamente mejor que las otras, pero 

sf creemos que es lo suficientemente sensitiva 

como para registrar la baja esperada en la evalua 

tion de la labor del gobierno, como resultado de la 
crisis economica. Y esto fue precisamente lo que 
encontramos: El Cuadro 4 compara los puntajes 

promedio en cada uno de los seis items, de las 

encuestas de 1978 y 1985 (cortes transversales). 
El examen del Cuadro 4 muestra muy clara 

mente que los costarricenses no son insensibles al 

rendimiento de sus gobernantes. En cada uno de 

los seis items, los entrevistados calificaron la 

administracion pre-crisis como mas eficaces que la 

administracion en el poder durante la crisis. Uno 

podn'a sospechar, sin embargo, que este resultado 

es meramente un resultado de las preferencias 

partidarias de los entrevistados. Esta sospecha 

puede ser descartada en dos formas. Primero, la 

evaluation proveniente de la encuesta de 1978 

(administracion pre-crisis) fue controlada por el 

mismo partido como lo fue la correspondiente a la 

segunda encuesta (24). Segundo, un analisis de las 

opiniones individuals a traves de un examen de 
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CUADRO 5 

Evaluacibn de la labor del Gobierno 1978-1985 

(Datos del Panel, maxima n = 75) 

Promedio* Promedio Signific. 
1978 1985 t student 

Pregunta 

En una escala de 1 a 7 en que medida diri'a Ud. 
que el Gobierno del Presidente. 

1. Controla el problema del costo de la vida 5.1 3.6 .001 

2. Ayuda a las clases necesitadas. 5.7 4.2 .001 

3. Incrementa la produccion nacional . . . . 5.9 5.0 .003 

4. Garantiza la proteccion y seguridad de 
los individuos. 5.9 4.8 .001 

5. Demuestra un Iiderazgo fuerte y capaz . . 6.2 4.5 .001 

6. Ha combatido la delincuencia. 5.0 4.1 .001 

(Maxima n: 1978 = 201 y 1985 = 
506) 

* Un puntaje de 1 indica el nivel mas bajo de evaluacion y uno de 7 el nivel mas alto. 

los datos del panel, revela que la reduction en la 
evaluation no es producida por errores de mues 

treo en los cortes transversales. Tal como se 

muestra en el Cuadro 5, los reentrevistados en 

1985 tienen una opinion mas baja de la labor o del 

gobierno que la que tenfan en 1978. En efecto, 
una comparacion cuidadosa de los datos del panel 

para 1978 y 1985, con los obtenidos usando las 
secciones transversales, revela un patron muy 

similar. 

Una duda final que puede plantearse, acerca de 

la interpretation de estos resultados, es que ellos 

pueden no ser un reflejo directo de la evaluation 
de la efectividad de un cierto gobierno, sino mas 
bien reflejar la popularidad personal del presidente 
en el poder. Un examen de los datos a este 

respecto muestra que el Presidente Monge era en 

1985, realmente mas popular de lo que lo era el 
Presidente Oduber en 1978. En diciembre de 
1977, tres meses antes de las elecciones, el 

Gobierno del Presidente Oduber fue evaluado 
favorablemente por un 53% del electorado. En 
enero de 1986, un mes antes de las elecciones de 

1986 el Gobierno del Presidente Monge fue eva 
luado favorablemente por exactamente la misma 

proportion del electorado. Sin embargo, la propor 

cion de respuestas negativas fue mayor en el caso 

de Oduber que en el de Monge (18% vrs 11%). La 
diferencia porcentual (% de evaluation positiva 
menos % de evaluation negativa) de Monge fue 
+ 44comparado con + 33 para Oduber (25). 
Evidencia adicional aparece en una encuesta re 

ciente de 1.215 costarricenses por la Gallup 
International, en la cual se encontro que el 

Presidente Monge era mas popular que cualquier 
expresidente vivo y que cualquier otra figura 
polftica de Costa Rica. El expresidente Oduber fue 
evaluado favorablemente por 69.1% de los entre 

vistados comparado un 83.9% para Monge (26). 
Por lo tanto, si hay alguna contamination en las 
preguntas sobre efectividad de la administration 
debido a la popularidad del presidente, su efecto 
serfa ampliar la diferencia en la evaluation de los 
dos gobiernos. Esto es, podrfa esperarse que la 

popularidad un poco mas baja de Oduber puede 
haber sido responsable de una disminucion en los 
puntajes de eficacia de 1978 y la mayor popula 
ridad de Monge se puede haber contribuido a 
elevar los puntajes de 1985. Esta hipotesis es 
confirmada por la fuerte correlation entre popula 
ridad presidential y la evaluation de la labor del 
gobierno, tal como se aprecia en el Cuadro 6 (27). 
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CUADRO 6 

Coeficiente de correlaci6n lineal entre la evaluaci6n 
de la labor del Gobierno (1985) y la popularidad 

del presidente 

r 

Pregunta: 
En una escala de 1 a 7 en que medida dirfa Ud. 
que el Gobierno del Presidente... 

1. Controla el problema del costo de la vida 0.52** 

2. Ayuda a las clases necesitadas.0.47** 

3. Incrementa la produccidn nacional . . . . 0.39** 

4. Garantiza la protecci'6n y seguridad de 
los individuos.0.30** 

5. Demuestra un Iiderazgo fuerte y capaz . . 0.40** 

6. Ha combatido la delincuencia.0.47** 

(Maxima n = 506) 

** 
significativa al .001. 

En resumen, hay una amplia evidencia de que la 
popularidad del presidente no es responsable por la 
alta evaluation de la labor del gobierno en la 
pre-crisis y, por lo tanto, la menor eficacia 

percibida en 1985 es una respuesta a las condicio 
nes de esa epoca y no a la popularidad del 
presidente. 

En este punto del analisis, una comparacion 
entre los datos a nivel macro y a nivel micro arroja 
una inesperada "disjuncion". El breve resumen 

presentado de las elecciones de 1986, sugiere, por 
su normalidad (bajo voto por partidos extremistas, 
baja abstencion, falta de un realineamiento y 
ausencia de violencia) que los votantes costarri 

censes fueron, en alguna forma, inmunes a los 

efectos poh'ticos de una crisis economica. Si este 

hubiera sido el caso, serfa necesario entonces 

empezar a reexaminar la asumida universalidad de 

la teoria de la economfa polftica del voto, ya sea 

porque ella podrfa no ser aplicable a los pafses en 
desarrollo o porque podrfa no ser aplicable bajo 
condiciones de crisis. Pero los datos de las encues 

tas revelan claramente, sin embargo, que los 
votantes costarricenses son sensibles a la crisis 

economica y que ellos consideran a los funciona 
rios electos, responsables de ella. Esto es, su 

evaluation mediatizada-retrospectiva de la eficacia 

del gobierno parece ref lejar claramente su concien 
cia de la crisis economica y de la inhabilidad del 
gobierno para resolverla. La disjuncion reside en el 
hecho de que esta conciencia no se concreto en un 

comportamiento consistente con la teorfa. En 

tiempos extraordinarios los votantes costarricenses 
han actuado en una forma normal. Se necesita 
conocer porque esto ha sido asi'. 

LA "ESTRUCTURA PROFUNDA" DE LA ECO 
NOMIA POLITICA DEL VOTO 

La investigation de la economfa poh'tica del 
voto se ha concentrado fuertemente sobre fuerzas 
de corto plazo. A nivel macro, los ciclos economi 
cos son correlacionados con los resultados de las 

elecciones. A nivel micro, las percepciones indivi 

duates de la situacion economica personal y/o 
nacional, algunas veces acompanadas con medicio 
nes globales de la popularidad del gobierno de 
turno, son usadas para predecir el voto individual. 

Pero, probablemente porque los estudios que han 
sido realizados hasta la fecha no han examinado 

elecciones durante condiciones de crisis, ellos 

usualmente no han sondeado los factores funda 

mentales que estan detras de las decisiones de los 
votantes. En otras palabras, la investigation sobre 

la economfa poh'tica del voto, se ha contentado, 

principalmente, con hacer pronosticos exitosos de 

los resultados de elecciones individuals. No se han 
preocupado con los votantes que optan por no 

votar o con aquellos que abandonan la polftica 

tradicional, y deciden apoyar partidos extremistas 
o involucrarse en violencia poh'tica. 

Las condiciones de crisis que enfrenta el votan 

te costarricense no se han traducido, al menos 

todavi'a, en un comportamiento extraordinario. El 

examen de los datos de las encuestas que hemos 

recogido, nos da dos indicaciones muy Claras de 

por que esto ha sido asf. 

Primero, los costarricenses, a pesar de la crisis 

economica, rechazan la violencia como un medio 

para lograr sus metas polfticas. En ambas encues 

tas, la de 1978 y la de 1985, se planteo a los 
entrevistados una serie de cinco preguntas acerca 

de hasta que punto, diferentes formas de violencia 

podrfan ser justificadas como medios para alcanzar 

un objetivo polftico (Cuadros 7 y 8). 
El nivel de apoyo para actividades violentas de 

protesta es muy bajo en 1978 y en 1985. En la 
escala de siete puntos usada para este estudio, los 

promedios rondan el punto mas bajo de la escala 
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CUADRO 7: 

APROBACION DE LA PROTESTA POLITICA VIOLENTA, 1978 Y 1985 
(Muestras de corte transversal) 

Ahora le voy a leer una lista de algunas acciones o cosas que las personas pueden emprender para llevar a cabo sus metas y 
objetivos poli'ticos. Quisiera que me dijera (en una escala de 1 a 7) con que" firmeza Ud. aprobar fa o desaprobari'a que 
las personas emprendan estas acciones. 

Promedio Promedio Sign. 
1978 1985 t Student 

Acciones*: Las personas... 

Se apoderen defabricas, oficinas y otros edifi 
cios. 2.12 1.50 .001 

Participen en un grupo que quiere derrocar por 
medios violentos un gobierno elegido. 1.63 1.29 .003 

Participen en manifestaciones que danan edifi 

cios, vehi'culos y otras propiedades. 1.29 1.27 NS 

Participan en peleas con la polici'a o con mani 
festantes. 1.62 1.41 .015 

* El 1 indica el mas bajo nivel de apoyo y el 7 el mas alto. 

CUADRO 8: 

APROBACION DE LA PROTESTA POLITICA VIOLENTA, 1978/1985 
(Muestra de Panel) 

Ahora le voy a leer una lista de algunas acciones o cosas que las personas pueden emprender para llevar a cabo sus metas 
y objetivos poli'ticos. Quisiera que me dijera (en una escala de 1 a 7) con que" firmeza Ud. aprobarfa o desaprobari'a que 
las personas emprendan estas acciones. 

Promedio Promedio Sign. 
1978 1985 t Student 

Acciones*: Las personas... 

Se apoderen de fabricas, oficinas y otros edifi 
cios. 2.06 1.45 .017 

Participen en un grupo que quiere derrocar por 
medios violentos un gobierno elegido. 1.56 1.289 NS 

Participen en manifestaciones que danan edifi 

cios, vehi'culos y otras propiedades. 1.27 1.41 NS 

Participen en peleas con la polici'a o con mani 

festantes. 1.70 1.45 NS 

* El 1 indica el mas bajo nivel de apoyo y el 7 el mas alto. 
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(es decir 1). Igualmente importante es el hecho de 
que el nivel de apoyo para actividades violentas no 
se ha incrementado entre 1978 y 1985. Es mas, las 

muestras de corte transversal muestran descensos 

significativos, pero este patron no se repite en el 
panel. 

Segundo, la violencia no es, como lo hemos 

senalado, la unica posible reaction a una crisis 
economica. Otra es el voto por partidos extre 

mistas que proponen cambios fundamentales como 
una solution a la crisis. Otra mas es el abandono de 
la participation absteniendose de votar. Los indi 

viduos que se comportan de esta manera estan, en 

efecto, indicando que ellos ya no estan contentos 
con la estructura del sistema prevaleciente o de las 
opciones partidarias que tienen. 

Hemos llevado a cabo un examen de los datos 
de nuestras encuestas tratando de descubrir evi 

dencia de actitudes subyacentes que podrfan justi 

ficar la violencia, votar por partidos extremistas o 
no votar. Tanto en 1978 como en 1985 se 
pregunto a los entrevistados acerca de su apoyo a 
las instituciones basicas de gobierno (28). Se plan 
tearon 7 preguntas, cada una en una escala de siete 
puntos, tal como se muestra en los Cuadros 9 y 10. 
Lo que se encuentra es que no hubo una disminu 
cion en el apoyo para las instituciones basicas a 
pesar de la crisis. En la muestra de corte transver 

sal, cuatro de los siete items mostraron diferencias 

significativas entre 1978 y 1985, pero en practica 
mente todos los casos los promedios de 1985 
fueron ligeramente mayores, mostraron mayor 
apoyo, que los de 1978. Los resultados del panel 
fueron aun mas consistentes, con solo tres de los 
siete items mostrando diferencias significativas, 
pero de nuevo la direction fue en terminos de un 
apoyo ligeramente mayor en 1985. 

CUADRO9 

Apoyo para las Instituciones, 1978 y 1985 
(Muestras de corte transversal) 

Promedio Promedio Signif. 
1978 1985 t Student 

Item*: Hasta que punto... 

1. cree Ud. que los Tribunales de Justicia 
en Costa Rica garantizan un juicio justo? 5.3 5.1 NS 

2. tiene Ud. repeto por las instituciones 
polfticas de Costa Rica?. 5.9 6.1 NS 

3. cree Ud. que los derechos basicos del cui 
dadano estan bien protegidos por el sis 
tema pol ftico costarricense. 5.2 5.7 .001 

4. se siente Ud. orgulloso de vivir bajo el 
sistema polftico costarricense. 6.3 6.5 NS 

5. piensa Ud. que el sistema polftico costa 
rricense es el mejor sistema posible .... 5.7 6.2 .001 

6. piensa Ud. que se debe apoyar el sistema 
pol ftico costarricense. 5.9 6.5 .001 

7. piensa que Ud. y sus amigos estan bien 

representados en el sistema polftico cos 

tarricense. 5.0 5.3 .007 

(Maxima n: 1978 = 
189; 1985 = 

505) 

* 
Se us6 una escala de 1 a 7 donde el 1 corresponde al apoyo mas bajo y el 7 al mas alto. 
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CUADRO 10 

Apoyo para las instituciones, 1978?1985 
(Muestra de panel) 

Promedio Promedio Signif. 
1978 1985 t Student 

Item*: Hasta que punto... 

1. cree Ud. que los Tribunales de Justicia 
en Costa Rica garantizan un juicio justo? 4.9 5.4 .015 

2. tiene Ud. respeto por las isntituciones 
polfticas de Costa Rica?. 6.2 6.2 NS 

3. cree Ud. que los derechos basicos del ciu 
dadano estan bien protegidos por el siste 
ma polftico costarricense. 5.4 5.4 NS 

4. se siente Ud. orgulloso de vivir bajo el 
sistema polftico costarricense. 6.6 6.5 NS 

5. piensa Ud. que el sistema polftico costa 
rricense es el mejor sistema posible .... 6.2 5.9 .001 

6. piensa Ud. que se debe apoyar el sistema 

polftico costarricense. 6.6 6.1 .005 

7. piensa Ud. que Ud. y sus amigos estan 
bien representados en el sistema polftico 
costarricense. 5.3 5.3 NS 

(Maxima n = 69) 

* 
Se uso una escala de 1 a 7 donde el 1 corresponde al apoyo mas bajo y el 7 al mas alto. 

El aspecto paradojico de estos resultados es que 
uno habrfa esperado que la disminucion percibida 
en la eficacia del gobierno deben'a haber condu 

cido a cierta erosion en el apoyo a las institucio 

nes. Los puntajes promedio parecen senalar que 
esto no ha sucedido, los promedios, sin embargo, 

pueden ser enganosos en la medida en que ellos 

ocultan cambios de opinion significativos de algu 
nos entrevistados que han sido cancelados por 
cambios en la direction opuesta de otros (29). 

El analisis de los datos de las muestras de corte 
transversal no permiten examinar esta posibilidad, 

pero los de la muestra de panel son ideales para 
este proposito. 

Tanto para los items de apoyo como para los 

items de Evaluation de Eficacia del Gobierno, se 
ha creado indices sumatorios, los cuales reflejan 
los cambios individuals, positivos o negativos de 
1978 a 1985. 

En el Grafico 1 se presenta un diagrama de 
dispersion de esos dos mdices para la muestra de 
panel. No debe sorprender que encontremos una 

fuerte correlation (r = .47) entre esos dos mdices 
?ya hemos senalado en otro estudio (Seligson y 
Muller, 1985) que el apoyo para las instituciones 
fundamentales del Gobierno es una consecuencia 

de largo plazo de la perception ciudadana del 
gobierno como eficaz?. Asf, la asociacion entre 

esos dos mdices en este estudio, meramente 

confirma lo que ya ha sido demostrado en estudios 
previos. Para el proposito del presente analisis, lo 

que necesita ser examinada es la distribution de los 
casos en este grafico. 

En primer lugar observese la distribution de los 
puntajes en ambas variables. Notese que son 

puntajes de cambio que representan cambios de 
opinion para los mismos individuos a traves del 

penodo 1978-85. Muy pocos entrevistados tienen 
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Grafico 1: Relation entre los cambios (1978-85) en la Evaluacion 
de la labor del gobierno y el Apoyo al Sistema. 
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un puntaje positivo en la Evaluation de la Eficacia 
del Gobierno (Eje horizontal, Grafico 1). Estos 
resultados son similares a los citados anterior 

mente; las opiniones sobre la forma en que el 

gobierno esta manejando la economfa (y otros 
temas relacionados) son mucho mas negativas 

despues del inicio de la crisis que antes. El apoyo 
para las instituciones de gobierno (Eje vertical), en 
contraste, muestra una amplia variation, con mu 

chos entrevistados moviendose en la direction 

negativa y algunos en la direction positiva. Los 

puntajes promedio presentados mas arriba para 

ambos: los datos de corte transversal y los de 

panel, no revelan esos amplios cambios de opinion. 
En resumen, las opiniones reflejadas en ambos 

fndices han variado. 

La interpretation del significado de estos cam 

bios requiere un examen mas cuidadoso del diagra 
ma de dispersion. Esta se hace mas clara si 

nosotros segmentamos el grafico en cuatro cua 

drantes, usando el punto cero (o sea, no cambio en 

opinion del 1978 a 1985) como el punto de 
division para cada fndice. Nuestra primera observa 

tion es que no hay casos en el cuadrante II. En 

este cuadrante deberfan caer los individuos que 
hubieran seguido el patron inconsistente de simul 

taneamente elevar su evaluation de la efectividad 

del Gobierno y reducir su nivel de apoyo. Si 
hubieramos descubierto muchos casos de esta 

naturaleza habrfamos comenzado a dudar de la 

validez de los items usados para medir estos 
conceptos. El no encontrar casos en este cuadrante 

es por lo tanto reconfortante. 

Lo que sf encontramos, como se esperaba, fue 
una proportion grande de entrevistados que expre 
saron una disminucion tanto de evaluation como 
en apoyo (cuadrante III). Vemos entonces que la 
crisis economica no ha dejado incolume la subya 
cente variable de apoyo; 36% del total de entrevis 
tados en 1978 expresaron simultaneamente una 

reduction tanto en evaluation como en apoyo. Por 
el contrario, hubo un cierto numero que, a pesar 
de la crisis expresaron niveles de Evaluation y de 

apoyo incrementados (Cuadrante I). Estos son 

individuos quienes probablemente, por una razon 
u otra, han sido capaces de beneficiarse de la crisis. 

En realidad, como es sabido, aun durante la 

Depresion de los Estados Unidos, hubo numerosas 

historias de individuos quienes fueron capaces de 
beneficiarse de ella "estando en el lugar debido en 
el momento oportuno". De cualquier manera, 
estos pocos casos no contradicen el patron global, 
dado que son coherentes con la asociacion positiva 

global esperada entre los cambios en la evaluacion 
con los cambios en el apoyo. 

El unico grupo de entrevistados que plantea 
problemas serios de interpretation son aquellos 
ubicados en el cuadrante IV, individuos cuya 
evaluacion de la efectividad del gobierno declino 
pero cuyo apoyo se incremento. Estos son k>s 

casos que van contra la prediction y son respon 
sables de que la correlation entre las dos variables 
no sea aun mas alta. Estos son los individuos que 
incrementaron su apoyo a pesar de la adversa 

evaluacion de la labor del gobierno. 
Una consideration mas profunda de esta 

aparente anomah'a de los individuos en el cua 

drante IVf sugiere que su incrementado apoyo, 
a pesar de la diminution en la evaluacion, puede 
ser en gran medida una funcion de las reaccio 

nes a las relaciones cada vez mas tensas con 

Nicaragua, el vecino del Norte. En un analisis 
anterior de la encuesta de 1978 Seligson y 
Carroll (1982) encontraron que Costa Rica apoya 
ba abrumadoramente a los Sandinistas, quienes en 

ese tiempo, aun luchaban contra la dictadura de 

Somoza. Por ejemplo, 87% de los entrevistados 
pensaban que los Sandinistas estaban "peleando 
por una buena causa" y 43.3% pensaban que el 
Gobierno de Costa Rica debfa ayudarlos. A la luz 
de la larga tradition costarricense de no interven 
tion en los asuntos de otras naciones, esta ultima 

cifra es sorprendentemente alta. Ese estudio tam 

bien encontro que la unica oposicion a los Sandi 

nistas venfa de una pequena minorfa (15.4%) de 
los entrevistados, quienes sospechaban que el 

movimiento estaba ligado a los comunistas. 

En 1984, las opiniones habfan cambiado drama 
ticamente: 93% de los costarricenses entrevistados 

pensaban que el Gobierno sandinista de Nicaragua 
constitufa una amenaza a Costa Rica (30). Aunque 
la encuesta de 1985 analizada en este documento 
no contiene ninguna pregunta que permita medir 

el grado de amenaza sentido de parte de Nicaragua, 
es probable que muchos de los individuos en el 
cuadrante IV son aquellos que han incrementado 
sus niveles de apoyo debido a la perception de una 
amenaza externa. En efecto, a pesar de su crecien 
te frustration con la labor del gobierno, un 
signif icante numero de costarricenses se han unido 

alrededor de su bandera ya sea por temor de una 

intervention extranjera o como resultado de la 

comparacion que ellos hacen entre su propio y 
debilitado sistema con una alternativa que perci 
ben como mucho mas mala. En la proxima serie de 

encuestas que hemos programado investigaremos 
esta relation en mas detalle. 
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CONCLUSIONES 

Globalmente, lo que nosotros encontramos es 

que los costarricenses son, por supuesto, sensibles 

a la naturaleza de los tiempos. Sin embargo, 

aunque el caso estudiado aquf, difiere fundamen 

talmente de aquellos examinados previamente en 

la literatura sobre la economia polftica del voto 

?Costa Rica es un pafs no industrializado sufrien 

do una crisis economica seria? no se encontro 

ninguna evidencia que ponga en tela de juicio la 
perspectiva fundamental desarrollada en la litera 

tura sobre la economfa del voto. Esta election 

aparentemente normal, ocurrida sin embargo, en 

tiempos extraordinarios, enmascaro cambios signi 
ficativos de opinion que se estan dando en el 
electorado costarricense. Nosotros fuimos capaces 
de detectar estos cambios solamente con nuestros 

datos de panel, hecho que nos lleva a urgir un 

mayor uso de disenos de panel no obstante su gran 
costo (32). 

Los entrevistados del panel parecen caer en dos 

categorfas principales en lo que respecta a cambios 

de opinion. Aquellos cuya evaluation de la labor 
del gobierno ha declinado pero que han incremen 

tado su apoyo al sistema. Creemos que estas son 

personas que estan particularmente preocupadas 
acerca de lo que ellos perciben como una amenaza 

de parte de Nicaragua. El segundo grupo lo forman 
aquellos que ya sea ignoran esa amenaza o aunque 
la perciban no la trasladan en una necesidad de 

"unirse alrededor de la bandera". Estos costarri 
censes cuestionan la efectividad del gobierno y se 

preguntan si es capaz de resolver la abrumadora 

naturaleza de la crisis economica. 

El gobierno electo en febrero den 1986, como 
todas las nuevas administraciones, ha tenido su 

"luna de miel", pero nunca en la historia reciente 

de Costa Rica ha durado la inmunidad frente a la 
crftica, ligada a esta luna de miel, tan poco 

tiempo. En realidad, ya en las semanas previas a la 

toma de posesion del nuevo presidente, en mayo 
de 1986, empezaron a ofrse voces crfticas en la 

prensa conforme circularon rumores acerca de la 

aceptacion de un nuevo "paquete de ajuste estruc 

tural" impuesto por el Fondo Monetario Interna 

cional. Los sindicatos fueron particularmente sen 

sibles a amenazas potenciales de reducciones de los 

empleos en el sector publico. 

Pero quizas, la preocupacion mas seria fue la 

posible reduction de la ayuda de los Estados 
Unidos. La ayuda extranjera en el perfodo totalizo 

un poco mas de 3 mil millones de dolares 
(Cespedes et a/., 1985: 124). Una fuerte reduction 
en esa asistencia posiblemente precipitan'a un 

colapso de la economfa de Costa Rica. Bajo estas 

condiciones, la reaction de los votantes costarri 

censes podrfa muy bien seguir las mas extremas 

formulas descritas en el inicio de este documento. 

Conforme lo hemos mostrado, los votantes estan 

ya descontentos con la labor del gobierno, y 

algunos han comenzado a reducir el apoyo a las 

instituciones basicas del sistema. Los primeros 
meses del gobierno de Arias se han caracterizado 

por un aumento dramatico en el numero de 

huelgas. Un signo de que los costarricenses estan 

relacionando claramente la economfa y la polftica 
es que las mas recientes demostraciones, por 

primera vez han cambiado de su sitio tradicional, 
la Asamblea Legislativa, a la la puerta del Banco 

Central. Los agricultores estaban protestando por 
la reduction de los precios de sustentacion de 

varios productos agricolas y aparentemente vieron 

la directa conexion entre los ajustes financieros 

externamente impuestos y la polftica domestica. Si 

ocurriera un colapso economico masivo, podrfa 

pronosticarse que una alta proporcion del electo 

rado se moverfa hacia un mas bajo apoyo por el 

sistema polftico conforme ellos buscan nuevas 

alternativas que los rescaten de los sufrimientos 

provados por el colapso economico. Como la cafda 

de la Republica de Weimar discutida anteriormente 

lo muestra, no todas las alternativas escogidas bajo 
este tipo de circunstancias son necesariamente 

democraticas. 

NOTAS 

(1) En un primer momento pareciera que 
hay una contradiccion entre los estudios del nivel macro y 
los del nivel micro. Esos estudios encontraron un fuerte 
impacto de la economfa en los resultados electorales pero 
no encontraron un impacto uniformemente paralelo de la 
economfa en los votantes individuals (Hibbs, Jr., and 
Fassbender, 1981). Sin embargo, el uso de preguntas mas 
refinadas en las encuestas ha permitido descubrir que los 
individuos son ciertamente sensitivos a las condiciones 

economicas a la hora de decidir por qui?n han de votar. 
Actualmente, el debate se centra en determinar cual 
factor, es mas importante si el estado general de la 
economfa o la situacion economica personal (Rosenstone, 
Hansen, y Kinder, 1986). 

(2) Importantes estudios historicos sobre 
comportamiento de voto han sido llevados a cabo, 
especialmente en los Estados Unidos, pero mucho de ese 
trabajo (y debate) se ha centrado en la cuesti6n de las 
causas del realineamiento partidario y del bajo nivel de 
votaci6n (ver Burhnam, 1970, 1982, y Rusk, 1971). 
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(3) Parte del trabajo mas significativo sobre 

el impacto de la recesion econbmica en la conducta 

electoral se encuentra en Crewe, Sarlvik y Alt (1977), 
Franklin y Maugham (1978) y Finer (1980). Hibbs, Jr. y 
Vasilatos (1981: 34) han modelado el impacto del 

desempefio economico en la popularidad de los partidos 

para el perfodo 1960-1979 pero no han trabajado el 

perfodo de la Gran Depresion debido a que consideran 

que un unico modelo no puede sostenerse para la era 

pre-keynesiana y la post-keynesiana. 
(4) Para datos de desempleo sobre la Gran 

Bretana vease Hughes y Perlman (1984: 12). 
(5) Reportado en el New York Times, Agos 

to 5 de 1986, p. 34. 

(6) Comenzando en la decada del 30 muchos 

de los pafses latinomericanos iniciaron programas de 

inversi6n estatal masiva con el fin de impulsar la industria 

lizacion (Hirschman, 1963). Aunque mucho se logr6 en 

algunos de estos pafses, especialmente con respecto al 

mejoramiento de la infraestructura, altas tasas de inflaci6n 

y desempleo y grandes deudas externas se han mantenido 
como una caracteristica casi constante a travels de la 

regibn. 
(7) Sin embargo, los lectores deben tomar 

nota del articulo de Joel D. Barkin (1987) en un libro 
reciente sobre las elecciones en Africa. 

(8) V^ase el extenso intercambio de opinio 
nes en la American Political Science Review de Marzo de 

1986. 
(9) Las variables econbmicas incluidas en 

Johnson, Slater y McGowan (1984) comprenden el 

crecimiento en el PNB, el aumento en los empleos 

industriales, la relacion exportaciones-importaciones/PNB 
y los cambios en la concentracion de mercanci'as. Debe 

notarse que en muchos pafses africanos, como los que 
estudiai dichos autores, es diffcil hallar medidas confia 

bles sobre la inflacion y el desempleo. 

(10) Costa Rica tiene una legislature unica 

meral, con representantes (diputados) elegidos por cada 
una de las siete provincias. Cada provincia esta subdividida 
en cantones, cada uno de los cuales elige sus muni'cipes. 

(11) Vease Seligson (1983) y CSspedes, 
DiMare y Jimenez (1985). 

(12) Basado en el consumo per capita de la 

canasta basica. 

(13) La derecha esta organizada en el Movi 

miento Costa Rica Libre, pero no ha tenido una presencia 
electoral significativa. 

(14) El articulo 98 de la Constituci6n de 

1949 prohibfa a los partidos que estuvieran ligados a 

movimientos internacionales y vistos como anti-democra 

ticos el participar en elecciones. Esta caracterizacion se 

aplico al partido comunista de Costa Rica. 

(15) En 1982 ganaron 4 escanos, su mayor 

representacion desde los anos 40. 

(16) En Costa Rica, a los votantes registrados 
se les entrega una c?dula o tarjeta de identificacion que no 

solo les permite votar sino que es requerida para una 

amplia variedad de transacciones formales tales como 

cambiar un cheque, obtener pasaporte o aplicar para un 

trabajo. Las tasas de abstencion corresponden a la 

proporcion de votantes registrados que no depositan su 

voto. Aunque pequenas multas pueden imponerse a los 

no-votantes, e^stas raramente son recolectadas. 

(17) Otro factor que incide en la disminu 

cion de la abstencion a partir de 1962 es que en ese ano el 

bando perdedor en la guerra civil de 1948 inici6 su 

reincorporacion completa a la poh'tica electoral. El Dr. 

Calderon Guardia, quien habfa perdido la guerra civil, fue 

candidato a la presidencia otra vez en 1962. 

(18) En este esfuerzo, que empezb en 1978, 
tambidn celebro Edward N. Muller. 

(19) La teorfa de Key no se limita al factor 

economico, es mas amplia, pero mucha de su compro 

baci6n empfrica se ha concentrado principalmente sobre 

la dimensidn econ6mica. Otros factores, tales como la 

polftica exterior durante la guerra de Viet Nam han 

influido al votante, pero esos temas no son a menudo muy 

"salientes" cuando se comparan con los temas econ6mi 

cos. El seminal trabajo de Edward Tufte (1978), The 

Political Control of the Economy, hace solamente una 

breve referencia a la Guerra de Viet Nam. 

(20) En un analisis de regresion multiple, 
Lewis-Beck encontrd que la simple evaluacion retrospec 
tiva de la economfa tiende a hacerse insignificante cuando 

los items "mediatizado-retrospectivo" se introducen en la 

ecuacibn. El encontro tambien que la evaluacibn mediati 

zada-prospectiva es decir la opinibn de los votantes acerca 

del probable 6xito futuro del gobierno en el manejo de la 

economfa, juega un papel clave en la determinaci6n del 

voto. 

(21) Los cuestionarios contenfan items adicio 

nales en esta baterfa, pero no son analizados aquf porque 
no fueron iddnticos en ambas encuestas. Especfficamente, 
en 1985, se pidib evaluar como de buena era la labor del 

gobierno en promover los "principios democraticos", en 

te>minos generales, mientras que en 1978 este item habfa 

sido dividido en tres preguntas separadas, una dirigida a 

los negocios, otra a los sindicatos y la tercera a las 

universidades. 
(22) Notese, sin embargo, que Lewis-Back 

(1986: 325) uso una escala de 5 puntos en su medida del 

impacto de la economfa sobre los individuos y no 

encontrd mejoramiento sobre estudios anteriores. En sus 

items mediatizado-retrospectivos y en sus mediatiza 

do-prospectivos, dl us6 un esquema de 3 puntos. 
(23) La encuesta de 1978 fue Nevada a cabo 

poco tiempo despues de que la nueva administracibn 

habfa tornado el poder y por ello a los entrevistados se les 

pidio evaluar el rendimiento del gobierno anterior. 

(24) Esto es, en la encuesta de 1978 los 

entrevistados evaluaron la labor del gobierno en el poder 
en 1974-78, (Daniel Oduber), mientras que en 1985 los 

entrevistados evaluaron la labor del gobierno en el poder 
en el perfodo 1982-86 (Luis A. Monge). En ambos casos 

el Partido Liberacion Nacional (PLN) estaba en el poder. 
(25) Estos datos vienen de encuestas condu 

cidas por Gomez en el Area Metropolitana de San Jose\ la 

misma area cubierta en las encuestas de 1978 y 1985 

analizadas en este documento. La Encuesta de 1986, sin 

embargo, se limito a la Ciudad de Alajuela y sus 

alrededores. 
(26) La Encuesta fue llevada a cabo por la 

Consultorfa Interdisciplinaria en Desarrollo (CID), la 

afiliada de Gallup en Costa Rica. Los resultados fueron 

presentados en La Nacion, de abril 13 de 1986, pagina 
8A. Estos datos, sin embargo, son retrospectivos con 
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respecto a Oduber y, por lo tanto, no reflejan la opinibn 
popular sobre Oduber al final de su pen'odo como 

presidente. La Encuesta realizada en 1977 mencionada 
arriba es, por ello, una gui'a mas precisa. De cualquier 
manera, ambos estudios muestran una mayor popularidad 
de Monge. 

(27) No se presenta la correlacibn para 1978 

porque la pregunta sobre popularidad planteada en la 
encuesta se centr6 en el presidente recientemente electo, 
mientras que la pregunta sobre evaluacion se refirib al 

gobierno anterior. 

(28) El desarrollo y validacion en diferentes 

pasos de los items usados para esta escala han sido 
discutidos en Muller, Jukan y Seligson (1982) Seligson 
(1983) y Booth y Seligson (1984). 

(29) Esto se hizo sustrayendo el porcentaje 
alcanzado en 1985 el puntaje obtenido en 1978. 

(30) Estos datos provienen de una encuesta 

dirigida por G6mez en octubre y noviembre de 1984, 

entre los adultos residentes en el Valle Central de Costa 

Rica, del cual el Area Metropolitana constituye el mayor 

centro urbano. 
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