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Abstract

Thit a.rticle proüdes a preliminary
sociological analysls of tbe crisis
of tbe Banco Anglo Costanricense,
its intelvention and tbe decision
to close tbe bank
(lune to December 1994);
as a uay to approacb tbe tensions
and conflicts eryressed in tbe present
period of institutional cbange
of tbefinancial system in Costa Rica.

Resumen

Bte artículo prctende
una primera aproximación sociológica
a la crisis del Banco Anglo Costarricense, BAC,
su intentención y ciene
(junio a diciembre de 1994);
como medio de abrir una reflexión
sobre las tmsiones y conflictos
en el actual período de transfortnación
institucional del sistema financiero
en Costa Rica.

En este artículo pretendo hacer una pri-
mera exploración sobre la natunleza de la cri-
sis del Banco Anglo, y plantear algunas espe-
culaciones -hipótesis- para la discusión. El
material empírico proviene de la información
periodística, las actas de la Comisión Legislati-
va que investiga la crisis del Banco Anglo, ac-
us de la Junta Directiva del Banco Anglo y en-
trevistas a informantes claves. El argumento se
construye siguiendo el orden cronológico de
los hechos.

El foco de la observación se coloca so-
bre las tensiones y conflictos generados por
las prácticas y proyectos de diversos actores
en el actual peúodo de transformación insti-
tucional del sistema financiero en Costa Rica.
El caso del Banco Anglo evidencia la com-
plejidad del proceso de 'modernizaciÓn' y

desestatización del sistema bancario en Costa
Rica, en que se imbrican distintos planos de
la vida social (de relaciones políticas, empre-
sariales, familiares y personales). No se plan-
tea en este artículo ningún juicio sobre las
implicaciones penales de las actividades de
los actores.

La crisis económica de 1980-1982 deses-
tabtlizí el régimen de monopolio estatal de la
banca decretado en Costa Rica en 1948. El de-
sarrollo de bancos privados que compiten con
la banca estatal, las reformas financieras im-
pulsadas a parfir de acuerdos con los organis-
mos financieros intemacionales, las presiones
financieras del Estado sobre la Banca Estatal y
el deterioro de relaciones contractuales de
deudores con la banca estatal, minaron las ba-
ses institucionales de laBanca Nacionalizada.
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Por otra parte, las reformas legales de
1984 y 19881 no fueron capaces de producir
un régimen altemativo, funcional a las necesi-
dades financieras de los diversos sectores eco-
nómicos. Indicador de esto es el elevado costo
de intermediación financiera en Ia actualidad y
la presión de distintos sectores políticos y em-
presariales por la promulgación de una nueva
reforma financiera. En este contexto debe si-
tuarse el proyecto de construcción del 'Nuevo
Banco Anglo' así como el escándalo de su
descalabro.

I"{ PRODUCCION DEL NUEVO BANCO ANGLO

Entre fines de 1991 y mayo de 1994 se
produjo lo que se conoció como el Nuevo
Banco Anglo. Para poder entender la posterior
crisis es importante situarlo históricamente, así
como plantear algunos de sus rasgos.

En 1990 fue nombrado presidente de la
junta directiva del Banco Anglo, Carlos Trejos
Cadaval. El banco -según entrevistas a funcio-
narios de Iarga úayectoria- se encontraba en
condiciones de deterioro institucional y de de-
bilitamiento crónico de sus finanzas desde ha-
cía por lo menos una década. Entre 1,989 y
1990 incluso se habló de la posibilidad de in-
tervención del Banco Anglo por parte de la
Auditoría General de Entidades Financieras
(AGEF), y hubo fueftes roces entre la directiva
y el Auditor General RafaeI Día22.

Cados Treios recuerda asi la situación en
' 'que se encontraba el Banco Anglo a su llegada:

1 R.fo.mas a la Ley de 1a Moneda del lp de agosto
de 1984 (expediente legislativo 9736) y "Ley de
modernización del sistema financiero de la Repú-
blica" del 26 de octub¡e de 1988 (expediente legis-
lativo 7107).

2 nl motivo de los conflictos fue la atribución legal
dada a la AGEF a partir de Ia aplicación de 1a Ley
de Modemización del Sistema Financiero de cobrar
multas a los bancos por incumplimiento de encajes
legales. la situación de desencaje del Banco Anglo
lo llevó a multas crecientes. La directiva del Banco
Anglo elevó una protesta a la Sala Constitucional
donde lué acogida, y donde todavia espera res-
puesta. Entretanto, la AGEF está inhabilitada de co-
brar multas por el incumplimiento de encaje por
oane de los bancos.
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...bace cua.tro a.ños, una de las tareas
más difíciles que yo be enfrentado en mi
uida profesional y empresarial fue asu-
mir el reto d,el Banco Anglo. Teníarnos
una situa,ción que era peor a la que nos
enfrentamos boy, desde el punto de uista
no formal, no legal, desde un punto de
uista rea,l, existente en las opera.ciones del
banco. Nos encontrabamos con un ban-
co que no tenía capital, que tenía un
98o/o d.e apa.lanca.miento, que estaba de-
sencaja.do, que tenía pérdidas de miles
de millones en su operación, un personal
desmoralizndo, un sindicato que nos
agredía consta.nternente, erí una situa-
ción casi incontrolable.

Su situación era la más dfficil que un
banco estatal bubiere sufr¡.do, sin embar-
go, desafié ese reto respaldado con toda,
la debida asesoría legal del Departanxen-
to Lega,l y los asesores externos, buscando
auenidas que condujeran a reorganizar
el m.odelo de Banca Estatal y que este

fuera capaz de subsistir el aduenimiento
de un mundo financiero muy diferente
al que Costa Rica tradicionalmente ba-
bía experimentado. (Acta de la Junta Di-
rectiva del Banco Anglo 3-6-94).

Meses después del nombramíento de
Trejos renunció el gerente, Rafael Quesada,
miembro de la vieja guardia del banco. En su
Iugar la directiva nombró a Cados Hernán Ro-
bles, en noviembre de 1991-. Robles era fun-
cionario de muchos años del Departamento
Legal, a Ia vez que se encontraba vinculado
con altos dirigentes del Partido Unidad y del
gobierno por relaciones familiares y de socie-
dades profesionales. Trejos y Robles, los dos
jóvenes ierarcas, se abocaron a renovar el
Banco, orientado al desarrollo de la banca de
inversión y banca empresarial.

La producción del Nuevo Banco Anglo
estuvo dada por un conjunto de medidas. Hu-
bo una reforma administrativa, por deparfa-
mentos, cuyo objetivo era prepanr al banco
para Ia competencia internacional, La nueva
administración impulsó un conjunto de políti-
cas de promoción de personal. En años ante-
riores había habido dificultades con el pago de
los compromisos laborales con los trabajadores
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(reajustes, caja de ahorro) en el Banco Anglo.
Desde que entró Robles, dejó de haber incum-
plimiento y afraso de responsabilidades labo-
rales. Elevó significativamente los salarios, en
especial los de los funcionarios altos, que se
habian quedado rezagados respecto del resto
de los bancos estatales. La gerencia y el sindi-
cato establecieron una buena relación, con ca-
nales fluidos de comunicación, particularmen-
te durante 1992. El sindicato apoyó el proceso
de modemización de la institución.

Robles destaca como logros de su labor
el haber abierto posibilidades de capacitación
del personal, de haber hecho un esfuerzo ex-
plícito de desarrollar una mística de atención
personalizada al cliente, en particular a lo que
la gerencia definía como los buenos clientes,
así como el haber aplicado movilidad laboral,
con lo cual reduio el número de funcionarios
en 20o/o (Pe?spectiua Financi.era nql., abril-ju-
nio de 1994). Sin embargo, es necesario situar
el "logro" de la movilidad dentro de la refórica
dominante durante la administración Calderón:
puede ser que haya habido un proceso de
despidos, sin embargo esto fue superado por
nuevas contrataciones. Mientras en abril de
1991 el Banco Anglo tenia "1750 trabajadores,
en el momento de la intervenciín tenia 7700,
con un crecimiento relativo de los puestos de
confianza. Por otra parte, aumentaron las
contrataciones di¡ectas de servicios para tareas
específicas: remodelación, publicidad, etc.

En el terreno de la captación la gerencia
se abocó a atraer cuentas grandes. Se preten-
dia mejorar el servicio del banco para satisfa-
cer estos clientes en demanda dé créditos y
otros servicios bancarios. La, cariera crediticia
creció de 46,5 mil millones a 434 mtl millones
(mayo de 1,994) en dos años. Sin embargo, au-
mentó más en cantidad que en calidad, y -se-
gún ha denunciado la intervención del banco-
se hicieron inversiones que no reunían las de-
mandas de calidad que la legislación requería.
A mayo de 1994, la cartera crediticia al día del
Banco Anglo era aproximadamente del 600/o,
mientras que el promedio de los bancos esta-
tales -incluido el Banco Anglo- andaba por el
7J0lo (Rodrigo Bolaños, Comision Legislativa
del Banco Anglo).

Políticamente, en lo interno, el Nuevo
Banco Anglo se produjo a úavés del despla-
zamiento de aquellos funcionarios que no

compartían u obstaculizaban el proyecto, a la
vez que se nombraron nuevos funcionarios de
la confianza de la gerencia.

La fluidez de las relaciones entre la ge-
rencia y el sindicato, así como el proyecto
compartido de modernización del banco, con-
tribuyeron a crear lo que diversos actores par-
ticipantes califican como el clima de optimis-
mo, confianza y mistica.

Paralelo a los cambios institucionales, se
desarrolló Ia campaña propagandística del An-
glo: 'pensamos como usted'. Como parte de
la creación de imagen, se remodelaron instala-
ciones para acercar al cliente y hacedo sentir-
se más a gusto. Al centro de la formación de
la imagen del Banco se colocó al gerente, Car-
Ios Hernán Robles (Rumbo, 4-10-94).

En mayo de 'J.993, la Junta Directiva
acordó comprar la empresa AVC Valores, pro-
piedad de los hermanos José Luis, Mariano y
Enrique López, después de un año de conver-
saciones y negociaciones. El obleto de la com-
pra de AVC era de prestar nuevos servicios
(sobre todo de seguridad de valores), efectuar
operaciones crediticias fuera de las regulacio-
nes que rigen la banca estatal y canalizar parte
de las operaciones internacionales que ante-
riormente realizaba el Anglo directamente (Ac-
ta Junta Directiva del Banco Anglo, 23-3-9r.
En la tramitación legal de la adquisición de
AVC se justificó como la compra de un alma-
cen de depósito, lo cual es permitido por la
legislación. AVC es el sector del proyecto del
Nuevo Banco Anglo que se desarrolla fuera de
la mirada pública, en el ámbito de lo privado.

LEGALIDAD Y CONTROLES INSTITUCIONAIES

En la construcción del Nuevo Banco An-
glo, la Gerencia y la j)nta Directiva realizaron
actos que por lo menos fueron dudosos en
términos de la legalidad vigente:

L. La compra de AVC mediante el meca-
nismo de compra directa, sobre la base del ar-
gumento de que se úataba de una empresa
única en su ramo. Aquí se traslapan las justifi-
caciones: se argumentó que AVC era una em-
presa única en el campo de la custodia de va-
lores; a la vez, la ley solo permitía la compra
de AVC en tanto que se trataba de un almacén
de depósito.
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2. El uso de AVC para actividades que la
ley no peffnite, como las inversiones de deuda
(por ser documentos riesgosos), la emisión de
certificados de inversión y el otorgamiento de
préstamos, en montos que excedían los l-rmites
legales, y sin respetar el encaje requerido por
el Banco Central. Sin embargo, es necesario
aclarar que el Banco Anglo realizaba inversio-
nes en bonos de deuda desde 1992, y que las
realizaba a través de la empresa de los herma-
nos López: luiana Trading and Finance

La investigación legislativa ha puesto en
evidencia la informalidad de los negocios en-
tre AVC, el Banco Anglo y Aiana Trading, y
discrepancias en la fijación de precios de los
valores transados (no hay correspondencia en-
tre el valor de mercado y el de la transacción).
Así, por ejemplo, los bonos de deuda extema
cuya pérdida fue elemento central en la inter-
vención y cierre del Banco Anglo, nunca estu-
vieron a nombre del Banco.

El uso de AVC para fines que la ley no
permite se monta sobre la ambigüedad de su
stafus de una empr€sa privada, que pertenece
a una empresa pública. La directiva del BAC
interpretó que a través de AVC podia sacar ac-
ciones del Anglo del marco jurídico del dere-
cho público y regirse por derecho privado. A
esto responden la actividad crediticia fuera de
los reglamentos, la incorporación de AVC Pa-
namá sin notificación a las instancias contralo-
ras, el impedimento de acceso de los funcio-
narios de la AGEF a las instalaciones de AVC
en el primer semestre de 1994, no dar infor-
mación sobre las actividades de AVC Panamá
(aprobado por la Junta Directiva de AVC el 9
de mayo de 1994)3. Esta interpretación creó
confusión y no empezó a ser impugnada hasta
abril de 1994, más de un año después de la
compra, y coincidentemente con la pérdida de
las inversiones de bonos venezolanos y el
traspaso de poderes hacia un gobierno de
oposición.

Por otra parte, la interpretación que pri-
vó por parte de la intervención del Banco (ju-
nio a diciembre de 1994) es que una empresa

3 También la opinión de la Asesoría Legal de la
AGEF fue ambigua respecto del status de AVC y las
atribuciones legales de intervención de la AGEF.
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privada que pertenece a una empresa pública,
se debe regir por las mismas restricciones de
la empresa pública, en el sentido de que úni-
camente puede realizar aquellas actividades
que la ley explícitamente le permite: es decir,
que AVC solo podía usarse como un almacén
de depósito.

3. La laxitud en la concesión de créditos
(incluidos los sobregiros) por parte de la ge-
rencia, sin las garantias que la ley requiere, y
sin luego autorizar las gestiones de cobro ante
reiterados atrasos en los pagos.

4. La expansión de gastos realizados a
través de mecanismos de .contratación directa,
creó sospechas de que hubiera peculado y po-
sible favorecimienro indebido. EI27 de mayo
de 1994 el Sindicato hizo una denuncia que se-
ñalaba diversos aspectos de este üpo: los cos-
tos excesivos de los trabajos de remodelación
de las oficinas centrales, la compra de equipo
sin los avales técnicos, el pago de asesores ex-
temos para realizat tareas que se pudieron.rea-
Iizar internamente, los costos excesivos pof
contrataciones de trzibajos de mercadeo.

La producción del Nuevo Banco Anglo
muestra un esfuerzo por crear una institucio-
nalidad y prácticas nuevas cuyo interés mani-
fiesto era crear alternativas de gestión más fle-
xible frente a una legislación que se percibía
como obsoleta, Sin embargo; la laxitud gene-
rada por el funcionamiento fuera del ámbito
de las regulaciones existentes abrió un espacio
que posibilita situaciones irregulares como son
la realizaciín de negocios especulativos, la
concesión de préstamos sin garantías adecua-
das y el aprovechamiento personal de los ne-
gocios del banco.

La evaluación que hizo de esta situa-
ción uno de los directivos nombrados por el
PLN, en la primera reunién a la que asistie-
ron los nuevos directivos, en iunio de 1994,
es la siguiente:

Hace unos dos años y medio...el Banco
Anglo trata de rornper con el esquerna
tradicional en que los bancos estatales se
desenuueluen. Comienzan A crear una
serie de altematiuas posibles para encon-
trar un cannino para el crecimiento del
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Banco. Veo que en ese intento de encon-
trar diferentes caminos bay una epcie
de posición ideológica para crear nueuos
escena.rios donde el banco pueda desa-
nollarse. Me parece un reto interesante,
sugestiuo y, co?no no, seductor. En ese re-
to los directores comienzan, corno lo ex-
presé, a buscar una serie de caminos y
encuentran una cantidad de altemati-
uas que les pennite crear uarias opciones
y nueuos escenarios para el desarrollo.
Hasta aquí yo lo tengo claro, Veo corTto se
desarrollarcn las cosas y corno camina-
ron estas cosas, Lamentablemente se rorn-
pió, con esta postura, el sistema con el
cual los bancos nacionales están deter-
minados a los principios de la ley que los
regula...Vean que cuando hablo de ine-
gularidades no estoy cuestionando la ca-
lidad moral de ninguno de los directores
aquí presentes. Estoy diciendo que se to-
maron alternatiuas que no eran propias
de la aceptación del Sistema Bancario
Nacional, SBNy que rornpiercn con Las re-
glas del juego con que las instituciones
nacionales deberán rnoue?se en su campo
determinado. Si está bien o rnal es una
caQficación moral que yo, en este rnomen-
to, no nte atrerc a califi.car. Sencillamente
se optó por un camino diferente y eso lo
tmgo claro. (Moisés Fachler, Junta Direc-
tiva del Banco Anglo, 3-6-94).

Las reglas que se rompieron son de ín-
dole diversa. Primero, se incumplieron princi-
pios de sanaprictica financiera através de ne-
gocios altamente especulativos. Segundo, hu-
bo prácticas que fueron ilegales en términos
de la legislación vigente. Finalmente, la políti-
ca agresiva de captación del Banco Anglo vio-
lentó un 'código de éüca' implícito entre los
bancos estatales que regula una cierta división
de los negocios bancarios.

Sin embargo, la responsabilidad no recae
únicamente en la gerencia o la directiva del
Banco Anglo. Dentro de la legislación vigente,
varias instituciones tenían la responsabilidad
de velar por el cumplimiento de la ley, y ejer-
cer controles. Como se ha señalado reciente-
mente, los controles fallaron y la intervención
del banco propuso en la Comisión Legislativa
la interpretación de que las instituciones res-

ponsables fueron omisas (Bolaños, Comisión
Legislativa del Banco Anglo).

Es interesante preguntarse sobre este fa-
llo de los controles y estas omisiones. Al revi-
sar el expediente legislativo de la Comisión
Especial para la Investigación del caso del
Banco Anglo, aparecen documentos que per-
miten especular sobre esos vacíos en los con-
troles institucionales.

Las relaciones institucionales muestran
que controles que pudieron haberse dado, no
se dieron y que la responsabilidad cae sobre
todo en los puestos políticos (mandos supe-
riores). Igualmente, evidencia objeciones y
avisos de funcionarios del banco y de la AGEF
que no fueron tomados en cuenta en su opor-
tunidad. Desglosando por instituciones, los ca-
sos de omisión se concretan de la siguiente
forma:

1. En el caso del Banco Central, la rela-
ción de juntas directivas es claramente una rela-
ción de cúpulas. Es también la instancia donde
ap rece con mayor clarid¿d una actitud omisa,
particularmente en relación a la intención de
crear una subsidiaria en Panamá y el atraso de
la información sobre la compra de AVC. Esto se
evidencia en las comunicaciones escritas. Cuan-
do el Banco Anglo comunicó al Banco Central
su intención de abrir una filial en Panamá, este
tomó nota' (25-3-94). Después de recibir esa
nota, el 19 de abril de 1.994 Robles envió al
Banco Central de Costa Rica una nota agrade-
ciéndole su carta, señalando que, dado que el
Banco Central no tenía objeciones, seguían
adelante con los planes. La Junta Directiva del
Banco Central nunca contestó esta carta, No
fue hasta eL 4 de mayo de 1994 en que el Audi-
tor General de Entidades Financieras, Rafael
Diaz, explicil¿mente se opuso a la apenura del
banco enPanamá.

2. En el caso de la Contraloría, habria
que establecer cómo se dio el proceso de au-
torización de la compra directa de AVC y, pos-
teriomente, las razones por las cuales rechazó
dos veces las impugnaciones que hiciera Se-
gura Valores a la compra de AVC. La compra
directa de AVC fue obiet¿da ante la Contralo-
úa por una empresa de la competencia, Segu-
ra Valores el 10 de setiembre de 1993. La Con-
traloria rechazó el recurso de Segura el 17 de
enero de 1994, diciendo que la compra de
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AVC era legal, aunque hubiera sido deseable
que hubiera salido a licitación. Segura apel6 Ia
resolución de la Contraloria (23-1-94) diciendo
que la compra directa se fundamentó en que
AVC proporcionaba un servicio que era único
en el país, lo cual Segura considera que es fal-
so, y afirma que la Contraloría no hizo ningún
esfuerzo por averiguar si esto era cierto o no.
Samuel Hidalgo, Contralor General de la Re-
pública desestimó la solicitud de reconsidera-
ción, adición y aclaración de Segura Valores el
3 de iunio de 1.994.

3. Intemamente en el Banco Anglo, hu-
bo oposición del auditor intemo interino a la
compra de AVC y a la inversión en bonos de
deuda, protestas que no fueron atendidas por
Ia Junta Directiva. En junio de L992 fue desti-
tuido Víctor Manuel Arroyo Garcia, subgeren-
te del BAC y ex-miembro de la comision de
crédito (hasta el 15 de junio) según sus decla-
raciones, por haberse opuesto la semana ante-
rior a una operación de deuda que le parccia
riesgosa.

4. El proceso de denuncia por parte de
la AGEF fue lento. El Departamento de Ban-
cos Estatales de la AGEF presentó oportuna-
mente obieciones a los balances de 1993. A
principios de 1994 hubo una investigación del
departamento de bancos estatales de la AGEF
en que se pusieron en evidencia las intencio-
nes expresadas en marzo de 7993 por parte
del Gerente del Banco Anglo de usar AVC pa-
ra funciones que la ley no permite. Este infor-
me, presentado a Ia Sección Legal de la AGEF
a principios de febrero de 7994, no fue res-
pondido por ésta hasta abril. Por otra parte,
desde fines de enero de 7994,la AGEF solicitó
reiteradamente a Ia Junta Directiva del Banco
Anglo consolidar los estados financieros de
7993, asi como explicaciones sobre la base le-
gal paru que AVC pudiera emitir certificados
de inversión. Funcionarios del Departamento
de Bancos Estatales de la AGEF intentaron rei-
teradamente acceder a las oficinas de AVC, sin
que se les permitiera el acceso. La dificultad
se acentuó porque la sección legal de la AGEF
consideró en ese caso que 'por ser und. ern-
presa priuada con personería jurídica inde-
pendiente al BAC, la AGEF no puede efectuar
reuisiones a las empresas priuadas". Asi, Ia
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oposición de la Junta Directiva del BAC y las
restricciones generadas internamente por las
opiniones de la sección legal impidieron la ac-
ción del Departamento de Bancos Públicos.
Se abrió un largo período de correspondencia,
enfrentamientos, que no se concretó en accio-
nes hasta fines de mayo de 7994.

Por otra parte, el actuar de la AGEF po-
ne en evidencia que aún si hubiera sido posi-
ble la acción del Departamento de Bancos Pú-
blicos en enero de 1994, esto ya era tarde. Ya
se habían otorgado la mayor parte de los cré-
ditos irregulares y se habían hecho las inver-
siones de bonos venezolanos. Este último as-
pecto apunta más bien a la debilidad de las
atribuciones legales de auditoría de la AGEF.

5. Fuera de los canales institucionales de
control y supervisión es claro que era público
y notorio para los inversionistas que AVC esta-
ba emitiendo certificados de inversión. Esto se
demuestra con el hecho de que Calixto Cha-
ves, dirigente liberacionísta, feíra una deuda
de $6 millones con AVC. Por otra parte, el
PLN trató de gestionar con AVC un préstamo
de 810 millones de colones para la campaña
electoral, trámíte que finalmente no fructificó.

Los anteriores hechos ínvolucran al Ban-
co Central de Costa Rica, la Contraloría y Ia
AGEF en acciones que por lo menos se pue-
den calificar de omisas. Cabe preguntarse por
las motivaciones de los distintos actores en es-
tas omisiones:

1. En el caso de los puestos políticos (di-
rectivos del Banco Central, y la misma Junta
Directiva del Banco Anglo en la medida en
que alguno o algunos de los directivos no par-
ticiparan de alguna de las acciones) se podría
pensar que la acción omisa es el producto de
la confluencia de varios factores:

- un proyecto compartido de moderniza-
ción bancaria, orientado a Ia banca em-
presarial e institucional, y que preparara
para Ia banca internacional,

- la existencia de vínculos y lealtades poli
tico-partidarias, familiares y de amistad.

- una visión compartida de que los regla-
mentos y las leyes son obsoletas y que
crean entrabamientos burocráticos,



2. En el caso de los funcionarios del
Banco, hubo algunas objeciones a acciones to-
madas. Sin embargo, la existencia de una es-
tructura jerárquica vertical, que genera una de-
oendencia del funcionario de las autoridades
iuperiores del banco para el desarrollo de su
carrera obstaculiza su independencia y posible
criticidad. Los casos en que los funcionarios se
arriesgaron a hablar parecen haber sido san-
cionados negativamente. Aquí es posible que
las lealtades políticas y personales también ha-
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- el posible desconocimiento de que algu-
nas acciones del Banco Anglo podían ser
ilegales.

La combinación en distintas formas y
grado de estos elementos puede haber favore-
cido actitudes poco críticas en funcionarios en
posición de ejercer acciones de control.

glo, particulamente en lo que se refiere a las
actividades de AVC y en lo que respecta a su
relación con la AGEF.

LA CONSTRUCCION DE LA CRISIS

Entre abril y mayo de 1994 hubo dos
eventos que desencadenaron la crisis del
Anglo:

1. Se registró y fue conocida la pérdida
de los bonos venezolanos, cuya existencia
aparentemente desconocía (por lo menos en
documentos públicos) hasta ese momento la
AGEF. v el Banco Central.

2. Se dio el traspaso de poderes, y la
oposición política, el Partido Liberación Nacio-
nal, pas6 a controlar el Poder Ejecutivo y Ia

En abril y mayo se registraron hechos
confusos que empezaron a evidenciar proble-
mas en el Banco Anglo. El 23 de marzo Robles
solicitó permiso al Banco Central para que el
BAC pueda abrir el Anglo American Bank 'a
través de nuestra subsidiaria AVC valores S.A.',
el Banco Central se limitó a 'tomar nota' (no
hace ningún señalamiento sobre Io extraño
que un almacén de depósito abra un banco en
el exterior). El 4 de mayo, la AGEF se opuso a
la creación del banco en Panamá. La AGEF se
enteró de la existencia de AVC Panamá y trat6
de acceder a Ias insfalaciones de AVC Costa
Rica, y fue detenida en varias ocasiones, hasta
que finalmente lo logró a fines de mayo. El 25
de abril, Carlos Hernán Robles renunció a la
gerencia. Antes de que esta se hiciera efectiva,
decidió regresar en medio de alabanzas a su
labor.

El 1 de junio entraron en funciones los
directivos (minoritarios) nombrados por el
nuevo gobiemo liberacionist¿. El 3 de junio el
Banco Central anunció su intención de inter-
venir el Banco Anglo. Después de un forcejeo
de un par de semanas, el Banco fue interveni-
do el 14 de junio.

Entre el 14 de junio y el 14 de setiembre
de 1994 se realizó la investigación de la inter-
vención y se inició el proceso judicial contra
el gerente, los financistas y la Junta Directiva

yan jugado un papel en impedir el potencial fracción mayontzna en la Asamblea Legislativa.
crítico de los funcionarios Oos funcionarios
elevados a puestos altos durante el período
1991-94 eran por lo menos mayoritariamente,

t' tal vez exclusivamente del PUSC). Por otra
parfe, la estructura institucional no prevee ca-
nales claros de apelación, a los que puedan
acudir funcionarios en su defensa.

3. En el caso de la AGEF parece haber
mayor autonomía institucional y política. No
obstante, hubo por un lado, lentitud en su in-
tervención, y por otro lado, sigue siendo una
institución débil en cuanto a sus atribuciones
de supervisión preventiva. La lentitud se evi-
dencia en que el Departamento de Bancos Es-
utales cuestionó desde enero de 7994 los ba-
lances anuales del Banco Anglo, y no fue has-
fa mayo que no se aclaró en alguna medida lo
sucedido. Contribuyó a la lentifud de la AGEF
la inte{pretación de las leyes que hizo el mis-
mo Departamento Legal que limitó las atribu-
ciones de auditoría en AVC. La ausencia de
mecanismos de supervisión preventiva se evi-
dencia en que cuando la AGEF recibió los ba-
lances de L993, ya se habian llevado a cabo
todos los actos cuestionados.

Finalmente, si bien hay omisiones cues-
tionables por parte de las instancias contralo-
ras, es necesario tener presente que éstas se
combinan con el ocultamiento de informa-
ción por parte de la directiva del Banco An-
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del Banco Anglo Costarricense. Lo que ante-
riormente era poco claro desde el punto de
vista legal, empezó a decantarse en una nueva
interpretación en que se deslinda nítidamente
lo legal y lo ilegal, los campos de atribuciones
institucionales, etc.

Los informes de la intervención reitera-
ron y precisaron los problemas financieros en
las dos dimensiones de las actividades especu-
lativas con bonos de deuda venezolana y eI
otorgamiento de préstamos en condiciones
irregulares, Desde esta nueva perspectiva, la
imagen del Nuevo Banco Anglo empezó a
apatecer como un engaño publicitario cons-
truido para ocultar un contenido oscuro. Por
otro lado, durante esos meses empezaron las
acusaciones legales de peculado y enriqueci-
miento ilícito, y la exploración del Ministerio
Público de las bases legales para determinar
responsabilidades de lo sucedido.

A mediados de agosto, el gobiemo seña-
1ó que las pérdidas del Anglo tenían que ser
pagadas por toda la población. El Ministro de
Hacienda planteó la inciativa de que fueran
cubiertas con fondos del PAE3, lo cual provo-
có una reacción masiva de oposición del pú-
blico en encuestas y sondeos televisivos. El
Ministro de Hacienda señaló que si no era con
los fondos del PAE, que aceptaba sugerencias
de dónde debían venir los fondos. Este com-
portamiento representó un quiebre respecto
del pasado en que pérdidas masivas de fon-
dos públicos se diluyeron sin ser nombrados
(CODESA, FODEA), y se incorporaron anóni-
mamente a las pérdidas del Banco Central, se
agÍegarcn a la deuda interna o externa o se
incorporaron a los costos de intermediación fi-
nanciera de los bancos comerciales estatales,

A principios de setiembre de 1994, el go-
bierno nombró una comisión,'que recomendó
el cierre del Banco al Consejo de Gobierno. El
14 de setiembre, la víspera de la fiesta de la
independencia, el Presidente Figueres, visible-
mente conmovido, anunció en cadena nacio-
nal de televisión el cierre del Banco Anglo, a
la vez que planteaba seguridad de los depósi-
tos de los ahorrantes v altemativas laborales
para los trabajadoresa.

4 Ia carga simbólica se acentúa por ser Figueres hijo de
quien decretó la nacioralizactón de la banca en 1948.
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La decisión del cierre del Banco es en sí
misma tema para discusión. Parece claro sin
embargo que no se trata de una decisión'téc-
nica' -en realidad no podía sedo-. Efectiva-
mente las pérdidas del Anglo eran muy cuan-
tiosas, mayores que el capital social estimado.
Por otra parte, el costo del cierre resultó supe-
ríor a la magnitud de las pérdidas. El carácter
imprevisto de la decisión del cierre se eviden-
cia en que todavía un informe de la AGEF de
principios de setiembre, partia del supuesto de
que el Banco sería recapitalizado lentamente,
Por otra parte, se ha señalado que las pérdidas
del caso Sabundra en L960 fueron muy supe-
riores en relación al capital social que las pér-
didas actuales y que en ese momento nadie
pensó en ceffar el banco (Méndez Mata, Ple-
nario Legislativo, 26-9-94).

En este contexto, el cierre aparece como
una decisión política en que el interés explíci-
to, particularmente en ese momento, es la lu-
cha contra la impunidad. Probablemente se
combine, en términos de sentido de oportuni-
dad, con el interés de reducir el número de
bancos estatales +xpresado tanto por Rodrigo
Bolaños (Bolaños, 1993: 3Ol) como por el Mo-
vimiento José Maria Figueres (MJMF, 1993:
21.0) en 1993-, y con el interés de Liberación
Nacional de capitalizar un caso de comrpción
por parte del Partido Unidad Social Cristiana.

También se expresó en la acción del go-
bierno la intención de hacer el cierre sin con-
flicto. Rápidamente se publicó información pa-
ra guiar en sus trámites a los clientes del Ban-
co Anglo, y el Ministro de Trabajo se abocó a
negociar con los trabajadores.Las gatantias de
estabilidad laboral dadas inicialmente por el
presidente Figueres a los trabajadores resulta-
ron falsas, sin embargo el Ministro de Trabajo
negoció rápidamente un proceso de liquida-
ción de trabajadores, en condiciones ventajo-
sas para ellos en términos monetarios. El inte-
rés de evitar conflicto en ese momento de evi-
dencia en el contraste entre 1) la preocupa-
ción por dejar satisfechos a los trabajadores
con la promesa de un arreglo positivo e inme-
diato, y, 2) el hecho de que más de cinco me-
ses después aún no se han terminado de pa-
gar las prestaciones.

Una semana después del cierre, eI juez
encargado del caso dictó prisión preventiva
contra todos los imputados, acción inaudita
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para delitos de cuello blanco. Los imputados
fueron convocados a una hora para un regis-
tro de firmas, y en conjunto apresados ante la
presencia de la prensa.

Los dos sucesos, ambos de importancia
histórica por 1o insólito del evento mismo, die-
ron una nueiva dimensión al caso del Anglo. A
partir de esa semana, se concretó una cruzada
moral contra los imputados del Banco Anglo,
que ocupó la atención nacional a tnvés de los
medios durante las semanas siguientes,

CONSTRUCCION DE tA CRUZADA
}IORAL CONTRA LOS IMPUTADOS DEL ANGTO

En la cruzada moral contra los imputa-
dos del Banco Anglo, se pueden rescatar dos
dimensiones: 1) una política, de rescate de la
moral pública, capitalizada por el Partido Libe-
ración Nacional; 2) u¡a de los medios de co-
municación colectiva, de censura y castigo
contra los imputados.

1) La construcción de la cruzada por el
rescate de la moral pública se evidencia con
particular claridad a p rtk de los discursos de
los diputados liberacionistas en la Asamblea
Legislativa eI 21 de setiembre, el día en que el
iuez Bemán Salazar mandó a apÍesar a los im-
putados y también el día en que se formó la
Comisión Legislativa para investigar lo sucedi-
do (después de casi dos meses de haber sido
propuesta):

...pienso que las responsabilidades tienm
que ser acEttadas por quien comesponde
y que esta inuestigacíón tiene que lleuarce
a cabo con calma, con seriedad, con
ecuanimidad, lrcnsando en el país. Costa
Rica necesita reiaindicar sus antiguos aa-
lores. Costa Rica necesita que se Leuanten
rnurallas de moral para detmer, definiti-
untnente, la corntpción. No podemos, de
ninguna tnanera, perrnitir que la com,tp-
ción siga baciendo presa de las instüu-
ciones y del Estado costarricense... Com-
pa.ñeros de la Unidad Social Cristiana,
u.stedes rruñs que nadie, tienen que lucbar
para limpiar esa situación y para, repito,
leuantar grandes mutos de moral en de-
fensa de Costa Rica. (Carmen Valverde,
Plenario Legislativo, 27-9-94)

Hoy, cuando la Corte Suprema. de Justi-
cia, siguiendo los señeros pasos del Po-
der Ejecutiuo, ba asumido con bidal-
guía el reto histórico y ba ordenado re-
tener tras las rejas a los presuntos res-
ponsables de la ruina del Banco Anglo,
Ia Asamblea Legislatiua ua de frente,
concordante con su deber bistórico, en
busca de los culpables ocultos, en busca
de los cbapulines de cuello blanco,
quienes asaltaron silenciosa, sigilosa,
subterránearnente los bienes de todos
los costumcenses, confiadamente depo-
sitados en el Banco Anglo Costarricen-
se. Apenas empieza a uerse la punta del
iceberg de un rnonumento a la corntp-
ción. Apénas empieza Costa Rica a co-
nocer que no solo bay poder y uoluntad
en el poder ejecutiuo, bajo el mando del
presidente Figueres, que no solo hay de-
terminaeión en la fracción pailarnenta-
ria de Liberación Nacional, sino que la
Corte Suprema de Justicia, también le
contesta al pueblo costarricense, dicién-
dole ¡alto! a quienes atentaron y saque-
ron el Banco Anglo Costarricense. (Ro-
lando González, Plenario Legislativo,
2L-9-94).

Deseo manifestar mi conformídad y mi
alegría por ser una de las personas que
contribuyó fuertemente para que boy la
silla presidencial esté ocupada por un
bombre que tiene los pantalones rnuy
bien amarrados. Digo esto porque aquí
en el pasado se ban dado y sernbrado
dudas, en relación con nuestro presi-
dente José María Figueres. Y qué feliz
me siento también cuando bay bombres
en este pak, como el licenciado Beman
Salazar Ureña, también^oriundo de la
zona de los santos, prim'o bermano de
rni cornpañero diputado otón solis,,Fa-
llas y muy orgulloso de ser parienté de
esta percona. Mientras en Costa Rica si-
gan existiendo hombres de esta calidad,
de los quilates de esos bombres, le ua-
rnos a dar un nueuo rumbo a la sobera-
nía, a la educación y a la bonestidad,
que bace mucbo estaba perdiéndose en
Costa Rica. (Oscar Ureña, Plenario Le-
gislativo, 21-9-94)
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El diputado Saúl \ leisleder habló del
qlayor robo en la historia nacional y luego se

-refirió a la detención como:

Este es un cambio bistórico y los que tie-
nen que asumir responsabilidad sobre
ello la asumirán, y nuestro gobierno,
nuestro partido ! nuestra fracción dare-
mos la batalla hasta las últimas conse-
cuencias.

En estos discursos, el luicio de lo sucedi-
do en el Anglo ya está dado, los imputados ya
fueron condenados, y Liberación Nacional se
erige en abanderado de la lucha por la moral
pública. Moral y partido aparecen imbricados,
lo cual es importante ya que históricamente
los juicios de corrupción han sido contra el
Partido Liberación Nacional. El presidente,
fuertemente cueslionado en términos morales
durante la campair4 al asumir una posición
fuerte de oposición al 'descalabro' del Anglo,
queda purificado de los cuestionamientos pa-
sados y pasa a ocupar el lugar de defensor de
la moral pública. En los discursos de los dipu-
tados se opera un desplazamiento simbólico:
porque si bien fue e1 juez el que mandó a
apresar a los imputados, los discursos sitúan a
la cabeza a José María Figueres. Los discursos
identifican esos valores de fuerza, liderazgo y
moral con una imagen de masculinidad.

Como contrapunto a este diagnóstico,
destaca la intervención del diputado Urcuyo
(Plenario 26-9-94):

Este es un problema de sociedad y de ca-
duci.dad de ciertos ua.lores de la uida cos-
tan'icense y no surgimi.ento de otros ualo-
res e irrespeto de los ya tradicionales.

Pide que no haya poliüquería en la co-
misión:

...toda la Unid,ad Soci.al Cristiana. estará.
de frente, para impedirle que tranforme
lo que es una labor de purificación y de
moral nacional, en un sainete político de
la. más baja estofa.

La intervención de Urcuyo evidencia dos
puntos que son ocultados por la construcción
liberacionista de la cntzada moral: (i) que hay
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un problema de caducidad de valores... y au-
sencia de nuevos valores; (ii) que se está en
presencia de un problema societal que tras-
ciende los partidos.

2) En Ia construcción pública que hicie-
ron los medios de comunicación colectiva del
suceso se reaIlz5 una especie de linchamiento
de los imputados. Como motivaci1n y contex-
to de este linchamiento hay un antecedente en
las declaraciones del gobierno de que las pér-
didas -independientemente de su causa- las
pagamos todos, y la asociación que se hace
de que son ellos los responsables de las pérdi-
das que vamos a.tener que pagar todos.

El rasgo dominante de la construcción
de los medios enfatizí no tanto el robo (que
sigue sin poderse documentar) como el goce
de la riqueza y el poder, asociado al derro-
che, y la sensualidad, parficularmente contra
Ia fígura de Robles Macaya. La prensa cons-
truyó historias sobre el estilo de vida de Ro-
bles Macaya: la tenencia de caballos de raza,
el mejor yate de la playa Flamingo (de pro-
piedad compartida con Carlos Trejos), las
asociaciones del estilo de vida de Robles con
Ia fañnduIa a través de su esposa Maria Ce-
cilia Márquez, la sensualidad de ésta. Sobre
las reuniones de Junta Directiva, se destacan
las comidas 'gourmet', los vinos, los viajes en
representación del banco, los carros y chofe-
res a su disposición.

Este énfasis en el disfrute de la úqueza
se plantea no sólo en oposición a las mayoiras
que por su condición social no pueden acce-
der a ese tipo de prácttcas, sino que también
en oposición a las élites tradicionales con sus
valores de sobriedad y de no ostentación pú-
blica del bienestar material.

Frente a esa descripción del estilo de vi-
da, la prensa describió con minucioso detalle
las condiciones de los directivos presos en La
Reforma: qué hacían durante eI dia, dónde
dormian, qué comían, cómo son los baños del
penal, si les dieron o no autorización para po-
ner cortinas en el baño para ducharse, si tu-
vieron o no privilegios, qué ropa usaban, si
fueron o no objeto de la agresión de otros
presos, etc.

Lo que privó fue la censura a la exhibi-
ción y disfrute de la riqueza y el poder, y el
castigo tuvo en la descripción de la prensa la
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misma forma corporal, sensual. Toda la hostili-
dad social, el "resentimiento" generado por la
noción de que lo que ellos disfrutaron, noso-
tros Io tenemos que pagar, se expresa y se
desplegó contra.los cuerpos de los imputados
del Anglo.

Después del 2L de setiembre, estos dos
planos de Ia cruzada moral -la capitalización
política y el linchamiento públicr>- desplaza-
ron el de la legalidad. Se olvidó la pregunta
de quién es responsable y quién no, o en
qué grado lo es, o si existen pruebas que
muestren la responsabilidad. Incluso se olvi-
dó en qué puede consistir exactamente la
responsabilidad de los imputados, y queda
resumida en que se 'robaron' la plata del An-
glo. También se olvidó que la mayor parte
de los posibles manejos irregulares o irres-
ponsables probablemente:no tengan leyes
que los censuren. Ya no importa tanto el
procedimiento del juicio. Al habedos llevado
presos ya se ha hecho justicia.

Como construcción positiva -más allá de
su cirra critica-, la lucha por la moral y contra
la com:pción se construyó como un rescate de
lo nuestro, de nuestras tradiciones y valores,
trente a las influencias extranjerizantes y el
hornbardeo de la globalización. Pareciera -por
otra parte- haber un componente de clase en
qsta construcción. Se expresa un fuerte senti-
nniento anti-elitista y de rescate de una cultura
de capas medias, frente a la atribución de ras-

Sps cosmopolitas y oligárquicos al PUSC.
La cruzada contra los imputados del An-

glo aparece como un rito de purificación. Se
crearon símbolos de identificación colectiva,

ryre unifican a todos conffa los "villanos" que
'robaron" bienes públicos. El proceso de puri-
ffih¡ción unifica e iguala a los "puros", borra
hs diferencias en una inica voz contra el ene-
mmrigo. Los ex-directivos del Anglo fueron con-
wertidos en los chivos expiatorios de la lucha
üor¡¡ra la comrpción. En oposición a ellos,.se
pmodufo la unidad nacional, con el gobierno
,ltde Liberación) a la cabeza.

El momento del escándalo fue, sin em-
thargo, breve. La unidad moral nacional -que
lcÍr un momento fue tan clara- empieza a mos-
mm'úr aspectos problemáticos. Liberación Nacio-
,w¡l no puede mantener su imagen impoluta:
,em las listas de los grandes deudores morosos
,@l Banco Anglo aparecieron dirigentes libera-

cionistas connotados de la actual administra-
ción. Por ofta parfe, en términos económicos,
el balance del costo final del cierre del Banco
muestra que era mucho mayot a las pérdidas.
Frente a esta cirtica, Figueres defiende el ca-
rácter moralizante:

No sé cómo sa,ca,n esa.s cuentas. Me pare-
ce que cuando se trata de sanear la ad-
ministración pública y lucbar contra la
corrupción, los principios no tienen ua-
lor. O se lucba o no se lucba, en.eso na se
puede esta,r a medias. (LN 15-12-94 p.4a)

Por otra parte, sigue el proceso judicial:
dentro de los imputados como responsables
del descalabro empiezan a darse escaramtrzas
por salvarse de la.censura moral y de la res-
ponsabilidad legal. Uno de los abogados de-
fensores logró la separación deI juez Bernán
Salazar del juicio y su amonestación por haber
dado.decLarcciones a la prensa que compro-
metían su imparcialidad. En Navidad empezó
la excarcelación de los imputados y en marzo
de 1995, ya todos habian sido liberados5.

En el proceso legislativo, la Asamblea,
rutificíla ley del cierue a fines de diciembre.

Este tipo de cruzadas contra la corrup-
ción pública han adquirido importancia en
América Lafina en los últimos años. Hay ras-
gos comunes en todos los países: surgen en
un contexto de defensa del individualismo del
proyecto neoliberal y de debilitamiento de la
capacidad del Estado. Los ritos de purificación
parecen compartir los elementos de escándalo
y expiación, y abre un tema sugestivo para su
exploración en mayoÍ profundidad.

CONCTUSION Y PLANTEAMIENTO
DE PROBLEMAS

El caso del Banco Anglo abrió una co-
yuntura que todavía no se ha cerrado al mo-

El orden de las excarcelaciones. la fiiaci1n diferen-
cial de las fianzas, así como la campaña pública
por parte de familiares y amigos en defensa de los
imputados, constituye un teÍIa que puede aportar
al análisis de la forma de operar de la justicia, así
como del maneio de valores.

51.
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mento de escribir. Sin embargo, me parece
que el planteamiento de algunos problemas
puede contribuir a la reflexión.

En el caso del Banco Anglo, el escándalo
financiero pone en evidencia una estrecha im-
bricación en las élites entre poder político y
poder económico y entre lo público y lo pri-
vado.

Poder político y poder económico apare-
cen como dos caras de la misma relación: la
política es el medio que da acceso a esos lu-
gares de poder, de la misma forma que 1o
puede impedir. Pareciera no ser casual que la
mayor parte de los beneficiados con créditos
de gran magnitud sean a la vez prominentes
políticos. Por otra parte, desde ese lugar tam-
bién se alimenta la lucha político-partidaria,
como se ha evidenciado en el trato desigual a
los partidos en el financiamiento político. La
red de relaciones apunta a núcleos que con-
centran poder político y económico.

Tal vez la meior evidencia de la relación
entre el Banco Anglo y los partidos fue el fi-
nanciamiento de la campaiz política recién
pasadz: el 4 de octubre de 7993, la junta direc-
thz acordó'invertir' en bonos de campaña po-
líúca un tope de 200 millones de colones, con
un tope de 100 para cada partido mayoritario,
a una fasa de interés del 28o/o anualizado y a
ser pagados en marzo de 1994. Finalmente
fueron entregados 164,5 millones al PUSC (82
millones el 1,5-10-93 y 82,5 millones el23-3-
94) y 75 millones al PLN (entre el 9-11-93 y el
1.3-12-93), a ttavés de este mecanismo. Al PLN
se le cobró una tasa de interés anualizada del
30o/o, al PUSC del 'J.6o/o. El PLN sustituyó los
bonos de deuda por títulos de tesoreúa el 20
de noviembre de 1994.

Otras operaciones crediticias de los parti-
dos con el Banco Anglo para Ia campaña fue-
ron los sobregiros que se le dieron al PUSC. El
PLN por su parte, gestionó un préstamo ante
AVC por 810 millones en agosto de 7993, pero
este prést¿mo no llegó a concretarse.

Interesa destacar varios puntos de esta
relación:
1. El interés por parte de la Junta Directiva

de 'quedar bien' con ambos partidos po-
líticos.

2. El favorecimiento al PUSC en montos y
tasas de interés subsidiadas, así como el
perjuicio al PLN.
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3. La evidencia del conocimiento de Ias ac-
tividades crediticias de AVC, por parte
del PLN.

4. La entrega de dinero al PUSC aún des-
pués de concluida y perdida la campaña
electoral.

5. Abre el cuestionamiento del 'valor' mate-
rial del control del Estado para los parti-
dos políticos y grupos de interés.

La coincidencia temporal de la pérdida
de los bonos y el traspaso de poderes acentúa
la imbricación del 'descalabro financiero'y la
lucha polític o- parÍidaia.

En la relación entre lo público y lo priva-
do, se evidencia lo que podría llamarse la co-
lonización de lo público por lo privado en la
construcción del Nuevo Banco Anglo. En el
Nuevo Banco Anglo, se disuelve lo público en
1o privado, de tal forma en que ya no apare-
cen como polos diferenciados, sino que como
lo mismo. Los intereses privados de los gesto-
res del Nuevo Banco Anglo apxecen en plena
consonancia con el interés institucional, e in-
volucran a los trabajadores en los beneficios,
en coffespondencia con su importancia y res-
ponsabilidades institucionales. El público des-
tinatario del Nuevo Banco Anglo es por un la-
do el cliente, el cliente grande, entendiéndose
como tal tanto la institución estatal (particular-
mente las empresas) o la empresa pnvada; y
por otro lado el amigo, familiar o partidario. El
actor del Banco que piensa como nosotros es
el banquero que sirve al cliente que le reporta
utilidades, a la vez que su posición le permite
cosechar la gratitud de quienes lo rodean. Se
desarrollan redes de favorecimiento mutuo.
Para el nuevo banquero, incluso podría ser
una ventaja que el banco no le pertenezca, en
la medida en que le permite ser más magnáni-
mo con los fondos ajenos.

Esta desdiferenciación entre intereses pú-
blicos (colectivos e institucionales) y privados
(personales) crea una paradoja en el caso del
Banco Anglo. Mientras por un lado había cla-
ramente un proyecto de la consolidación de
un banco modemo y eficiente al servicio de
Ios empresarios y las empresas públicas; por
otro lado, se daba el maneio discrecional de
los fondos del público a fravés de operaciones
especulativas y otorgamiento de préstamos a
quienes el gerente quisiera favorecer, sin la
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presentación de los datos de respaldo que la
ley demanda, que condujo a obstaculizar el
desarrollo del proyecto mismo.

En términos más generales, esta coloni-
zació¡ de lo público por lo privado se eviden-
cia en el proceso de desregulación que se ha
vivido en Costa Rica en la última década y
media, que no solo ha debilitado el Estado co-
mo instancia de integración social y como
promotor del desarrollo, sino que también ha
debilitado la función del Estado como regula-
dor de mercados. Esto se expresa en el debili-
amiento institucional y fiscal del Estado. Los
incentivos fiscales para la promoción de las
actividades de punta (las exportaciones no tra-
dicionales a terceros mercados y el turismo) y
la liberalización, han promovido los instru-
mentos legales que inhiben al estado de reco-
ger impuestos de las acüvidades productivas,
volcándose más que en el pasado el financia-
miento del Estado hacia los impuestos indirec-
tos, los únicos capaces en alguna medida de
cobrar. También en este terreno, es difícil pre-
cisar los límites entre la evasión fiscal y el uso
abusivo -pero legal- de los incentivos.

Por otra parte, el sector privado ha sido
capaz de promover y aprobar legislación en
que se han debilitado las relaciones contractua-
les, particulamente en aquellos casos en que el
Estado es el acreedor. Ejemplos de esto son las
leyes que se han promulgado para Ia protec-
ción de los deudores de los bancos estatales:

(1) Ley de Emergencia de Equilibrio Finan-
ciero del Sector Público de 1984 (esta-
bleció la suspensión de cobros judiciales
contra deudores morosos, y permitió a
los deudores 1.2 meses antes de reanudar
pagos sobre sus deudas).

(2) Ley FODEA ( Ley 7064 del 29-5-87)de
1.987 readecuó deudas a productores
agropecuarios por más de seis mil millo-
nes de colones. Desde su promulgación
ha sido modificada varias veces amplian-
do cada vez los beneficios a los deudo-
res. A través de esas modificaciones se
perdonó el650/o de la deuda, y se amplió
el plazo para pagar la deuda restante.

$) El Código Procesal Civil que entró en vi-
gencia en mayo de 1990 contiene un Ca-

pítulo para proteger a las empresas con

^menaza 
de quiebra, El artículo 709 esti-

pula que las empresas que se encuentran
en dificultades económicas y cuya quie-
bra tendría impacto socioeconómico se-
vero podrán acogerse a la administración
judicial por un período de tres años, du-
rante los cuales se suspende el cobro de
la deuda y los intereses.

La paradoja es que las reformas neolibe-
rales, que durante más de una década han rei-
vindicado la reducción del ámbito del Estado
y su traslado hacia el mercado, puedan estar
generando situaciones en que el Estado se ha-
ya debilitado al extremo de no poder crear las
regulaciones mínimas para el funcionamiento
de las relaciones contractuales y el desarrollo
de mercados.

Finalmente, hay que preguntarse sobre
estas nuevas cruzadas contra la corrupción:
¿Se trata de la búsqueda de un proceso de di-
ferenciación de Estado y economía, de lo pú-
blico y lo privado, como un esfuerzo por
construir las bases culturales, legales y políti-
cas de una nación 'moderna'? Por otra parte,
ante la creciente limitación del Est¿do de legi-
timarse como en el pasado por medio de me-
canismos de integración social: ¿Puede el dis-
curso moral constituirse en una alternativa le-
gitimadora?
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