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Resum.en

EI propósüo central de este artículo
es el de plantear Ia definición
de un perfi.l de Ia nueua estrategia
de desan'ollo de Costa Rica. Este n arco
gmeral está basado en las condícianes
históricas que caracterizan
las distintas etapas de euolución del ktado
costatricense y en las alianzas de poder.
La caractet*tica principal de la nueaa
estrategia de desan'ollo está determinada
por el seguimienn de políticas neoliberal,es
e¡nanadas del Estado costatrícense
en alianza con las intereses
de los grupos cafetaleros
y financi.eros priuados.

INTRODUCCION: LA NUEVA RELACION
DE PODER

Este artículo es el resultado de un proce-
so de reflexión que tiene, como eje funda-
mental, la relación cada vez más estrecha en-
tre dos de los principales grupos económicos
nacionales: el cafetalero y el financiero priva-
do. Pretendemos analizar cómo esta relación
ha aprovechado las políticas de Estado formu-
ladas desde frnes de la década de los setenta y
hasta el presente (principalmente, en lo que a
promoción de las exportaciones no tradiciona-
les se refiere), con el objetivo de recuperar el
poder de decisión que ejercían en la década
de los años cuarenta.
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Abstract

The main putpose of tbis article
is to establisb tbe definition
of aprofile of tbe nant detnlopment stratql
in Costa Rica. Tltis generalframeuork
is based upon tbe bistorical conditions
tbat cbaracterize tbe dffirent pb ases
of tbe outgroUb of tbe Costa Rican
state and in its pouer alliances.
Tbe mainfeature of tbe neu strateg))
of deuelopment is determined
by neoliberal policies draum
by tbe costa Rican state
in alliance üitb tbe interests
of two economic groups:
colfeegrowerc and priuate financi.erc.

Para cumplir con esta meta realizamos
un estudio sistemático y pormenorizado de las
principales pollücas de Estado, para el período
en cuesüón, así como de los indicios que nos
permitieran establecer la efectividad de la rela-
ción entre el grupo cafetalero y el grupo fi-
nanciero privado, principalmente.

En este artículo pretendemos ofrecer una
pincelada general de los resultados que hemos
obtenido hasta el momento.

En nuestra investigación, el punto de par-
üda fue el cuestionamiento que surge de la rela-
ción Estado-clase hegemónica-estrategia de de-
sarrollo, defrnida como una relación de poder.

En efecto, en el seno de la sociedad ca-
pialista hay una minoría que decide el rumbo
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presente y futuro de la misma. Pafa ello, sa-
bemos que existen una mulüplicidad de vehí-
culos de transmisión ideológica que crean y
reproducen los intere$es de una clase. En un
intento por mantener las condiciones econG
micas, sociales y pollticas con que la clase do-
minante autolegitima su posición de autoridad
es que se hace uso del a;paf3;to estatal.

El Estado es el ente idóneo para respon-
der a las intenciones de la clase dominante.
No sólo se encuentran representados esos in-
tereses en su seno, sino que Ambién respon-
de a esos intereses, mediante decisiones y
procesos de ejecución que se apegan a los
postulados ideológicos de la minoría. Esta
unión entre clase dominante y Estado viene a
concretarse en lo que podríamos denominar
un proyecto político.

La búsqueda por la consoüdación de ese
proyecto lleva a la clase dominante a ejercer
presión sobre el ente estatal; participa acüva-
mente en los procesos de toma de decisiones
e incluso se da el lujo de vetar aquellas nor-
maüvas ajenas a sus intereses o que atenten
contra su dominio. En esa misma l'rnea, el Es-
tado eiecuta el mandato de la clase clominante
(hasta podríamos decir que lo hace de manera
muy "eficiente") y sus políücas pfiblicas ex-
presan el contenido altamente ideologizado
de la clase minoritaria.

Entonces, el proyecto político se con-
üerte en una finalidad común, en la que tanto
clase dominante como Estado se nutren de los
avances de ese proyecto y cumplen con su
función histórica dent¡o de la dinámicz de la
sociedad capitalista, mantener las condiciones
que legitiman la existencia de esa unión y
perpetuar los mecanismos que les permitan
ejercer una posición de poder, con amplios
beneñcios económicos y sociales.

La consolidación del proyecto político
también cumple otra función: legitimar sus
propósitos e intenciones pafa que formen par-
te de las ambiciones de toda la comunidad
nacional. Ya no se trata de establecer los en-
laces y mecanismos de vinculación entre el
Estado y la clase dominante, sino de hacede
creer al resto de la sociedad que el proyecto
político satisface sus intereses como nación y
que constituye el mecanismo ideal para cana-
lizar asp)raciones e ideales políücos, económi-
cos y sociales de toda la población, tanto a ni-
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vel individual como a nivel general. Así, el
proyecto políüco tiende a consolidarse a nivel
nacional e impone en la sociedad un nuevo
"modus vivendi" y una nueva cosmovisión.
Con ello, al imponer ñnalmente ese proyecto
sobre la comunidad nacional se garantiza el
paso de ser la clase dominante para convertir-
se en la clase hegemónica.

Ahora bien, en esta relación entre socie-
dad políüca (Estado y clase dominante) y la
sociedad civil, existe un elemento estratégico:
disfrazar el proyecto político nacional de algo
más viable en términos de los intereses que
pretende servir. Ese disfraz no se manifiesta
de una sola forma, sino que adquiere diferen-
tes modalidades dependiendo de que existan
las condiciones óptimas para su introducción
en la sociedad civil.

Algunas de esas formas de expresión
van desde la consideración de una ñgura rele-
vante p r la campaña electoral hasta la for-
mulación y ejecución de políticas públicas
aparentemeile aisladas unas de otras; desde
las imposiciones de organismos intemaciona-
les hasta la manipulación de los valores y sím-
bolos pauios; desde la búsqueda por un con-
senso nacional hasta la desarticulación de los
sectores de oposición al planteamiento domi-
n¿nte.

Esa estrategia reviste múltiples conside-
raciones y posee diferentes niveles de com-
plejidad. En esta investigación tratamos de
abordar sus manifestaciones a la luz de una
nueva estrategia de desarrollo.

Partimos de la premisa de que cada es-
trategia de desarrollo guarda una estrecha re-
lación con las características que el Estado
costarricense asumió en el período en que en-
traron en vigencia, asl como con el grupo o
clase que hizo suya esa estrategia, imponién-
dose como clase hegemónica sobre el resto de
la sociedad. A su vez, el Estado costamicense
sirvió como agente articulador de intereses en
favor de esa clase hegemónica, como afífrce
en la legitimación de un planteamiento ideo-
lógico de clase, con fines económicos y políti-
cos.

El objetivo principal de este artíc¡rlo es
el de caracteizar la nueva estrategia de desa-
rrollo que viene implementándose en nuestro
país desde inicios de la década de los años
ochenta. Para lograr nuestro comeüdo, recurri-
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mos primero a la fundamentación histórica de
la nueva estrategia de desarrollo, en donde
c r cterizamos brevemente a las estrategias
anteriores. Luego, entramos directamente a la
caracterización de la estrategia de desarrollo
actual. Seguidamente, analizamos cuál ha si-
do el aporte real del Estado costarricense en
esta nueva etapa y ñnalizamos con una refle-
xión acerca de la nueva alianza de poder y su
potencial para constituirse en el principal blo-
que económico nacional.

Fundamentaclón histórica de la nueva
estrategla de desarrollo

De manera resumida, podemos presentar
la evolución de las estrategias de desarrollo
que se han presentado en Costa Rica, desde la
década de los años cuarenta y hasta inicios de
la década de los años noventa, como se mues-
tra en el cuadro L. Como se podrá observar
hay alguna información importante que es ne-
cesario rescatar para efectos analíticos.

En primer lugar, debemos valorar el he-
cho de que a no ser por la gueffa civil de

7l

1948 y las decisiones tomadas por la Junta
Fundadora de la Segunda República (v.g., la
nacionalizaciín bancaria), el modelo agroex-
portador hubiera seguido al frente del desa-
rrollo en Costa Rica, posiblemente hasta la dé-
cada de los años setental.

En segundo lugaq con el modelo de sus-
titución de importaciones se maniñesta de ma-
nera muy clara la penetración de capital ex-
tranjero, lo que no sucedió en el modelo de
desarrollo anterior, en donde hubo una fuerte
oposición a las inversiones norteamericanas,
principalmente. También, es necesario recor-
dar que este modelo fue el fruto de intereses
foráneos ideológicamente orientados. El mo-
delo económicó keynesiano de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAI) con-
formó una base de poder con el programa de

I Recorclemos que el grupo cafetalero nunca apoyó
el proyecto de la integración económica cen-
troamericana, lo que nos hace suponer que el
modelo agroexportador hubiera subsistido hasta la
crisis económica de la administración Carazo
Odio.

Cuadro I

Evolución de las estrategias de desarrollo en Costa Rica (1948-1991)

Modelo de Desarrollo

Modelo agro-
exportador

Modelo sus-
siución importaciones

Moclelo exporta-
ciones no tradicionales

Razón de origen

Grupos beneñciados

Resultados de la
estrategia

Transición del Estado libe-
ral al Estado proteccio-
nista

Grupos económicos: cafe-
talero, comercial y gran-
des productores

Modelo t runcado por
eventos políticos y econó-
micos en 1948

Transición del Estado pro-
feccionista al Estado em-
presario

Grupos económicos: in-
dustrial, pequeños y me-
dianos empresarios, capi-
tal extraniero

':
Agotamiento del modelo
por fracaso de integración
económica centroameri-
cana y por recomposición
de intereses hegemónicos

Transición del Estado em-
presario al Estado neoli-
beral

Grupos econórnicos: fi-
nancier¿ privada, cafetale-
ro, empresarial, nueva in-
dustria, capital extraniero,
grandes productores

PAE I, PAE iI, PAE III Re-
forma del Estado, reorga-
nización del aparato pro-
ductivo, privatización de
empresas e instituciones
públicas, desarticulación
de sectores de oposición
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Nianza para el Progreso de la Administración
Kennedy, que a la postre su asimilación resul-
tó inevitable por parte de los países centroa-
mericanos y, por ende, de nuestro país.

En tercer lugar, con el fracaso de la inte-
gración cenffoamericar:a y la crisis ecónomica
de fines de los setenta, se produce en nuestro
país una nueva recomposición de intereses
hegemónicos. La crisis proporcionó un terreno
fértil para la aparición de los primeros sínto-
mas de cambio hacia una nueva estrategia de
desarrollo.

A pesar de haberse iniciado a fines de
los setenta, la nueva estrategia de desarrollo
no comienza a manifestarse de manera con-
creta sino hasta ñnes de la década de los años
ochenta. Muchos factores debían aparecer y
consolidarse antes de las primeras manifesta-
ciones de ese cambio. El modelo de exporta-
ciones no tradicionales reviste características
importantes que lo diferencian de los modelos
anteriores, como veremos más adelante. Por el
momento, nos interesa resaltar lo ocurrido en
la fase de transición del modelo de sustitución
de importaciones al modelo de las exportacio-
nes no tradicionales.

El cambio a un nuevo modelo de desa-
rrollo fue planeado desde la décadz del seten-
fa. El fracaso de la integración económica
centroamericana sirvió de catalizador pafir que
la atención se desviara hacia las exportaciones
no tradicionales y sus posibles desünos en el
mercado mundial.

No obstante, el cambio no obedeció úni-
camente a la coyuntura en que se produce la
desintegración del Mercado Común
Centroamericano (MCCA), sino que también
se planteaba la necesidad de reformar las ba-
ses de la estructura productiva nacional y su
estrategia de inserción en el mercado interna-
cional. Habla un punto muy claro y que reu-
nía un amplio consenso: había que eliminar el
proteccionismo. Las tarifas reguladoras del
MCCA habían provocado un enfrentamiento
entre industriales, agroexportadores e importa-
dores. Lo que se inició como una oposición al
proteccionismo del MCCA se convirtió en una
estrategia polltica para cambiar la estructura
arancelafia de la región.

El grupo económico industrial, amplia-
mente favorecido por el modelo integracionis-
ta de desarrollo, varió su estrategia y nueva-
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mente condujo al pais hacia nuevos derroteros
económicos, aunque esta vez, con justificacio-
nes no sólo económicas sino también ideoló-
gicas. Como lo señata Bulmer-Thomas, el
cambio en el modelo también se originó en la
conversión de muchos industriales a una es-
trategia hacia afuera.

Esta conversión es de origen pragmático:
la profunda recesión vivida en Costa Rica, ini-
ciada en 1980-1981, produio un masivo exce-
so de capacidad en la mayor parte de los sec-
tores productivos; al mismo tiempo, muchos
industriales que compartían el antisandinismo
del gobierno costarricense, se convencieron
de que había poco camino que recorrer en el
MCCA. (Bulmer-Tho mas :53)2.

Como se recordará3, un elemento funda-
mental en la consideración de los logros de
las políticas económicas de inicios de los
ochenta fue la cercanía que mostró el gobier-
no de Costa Rica frente al gobierno de los Es-
tados Unidos, especialmente en lo referente a
la situación predominante en Nicaragua. Esta
coyuntura permitió que las negociaciones en-
tre ambos gobiernos fructificaran en beneficio
de la situación nacional.

Aún cuando las exportaciones no tradi-
cionales fueron incorporadas al Plan Nacional
de Desarrollo en 1974, no es sino hast¿ la ad-
ministración Carazo Odio en que se planfea la
formulación de la nueva estrategia. En 1979 se
le dio impulso al Plan Nacional para el Desa-
rrollo de las Exportaciones, en que se señala-
ba como objetivo principal del mismo

incrementar las expoftaciones en forma
estabb y creciente, mediante el mqjora-
rniento en la eficiencia productiua, la
reestructuración y la mejor utilización
de los recurcos nacionales dirigidos al
fomento de la producción exportable y
de la comercialización externa de nues-

2 U¡a discusión más amplia sob¡e las razones que
tuvo Costa Rica para buscar un nuevo modelo de
desarrollo, puede encontrarse en el artículo de
Víctor Bulmer-Thomas, "El Nuevo Modelo de
Desarrollo de Costa Rica", en Reuista de Clenclas
Económlcag vol. VIII. ne 2. Universidad de Costa
Rica, 1988, pp.51{,6.

3 Sui Moy Li Kam, et al.: 'tlra promoción del nuevo
estilo de desa¡rollo en Costa Rica", en: Auances de
IruEsttgaclón, na 83, I.LS., 1992, p.4.
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tros pro.ductos. Se trata de disminuir el
déficit comercial del país y ubicar en ci-

fras más acordes con nuestra.s posibili-
dades de endeudamiento y nuestras rne-
tas de desarrollo económico-social (Beck,
et al.:2)

Sin embargo, dado el decaimiento en el
poder ejercido por el grupo industrial después
del fracaso del MCCA, no era difícil prever
que no fueran a tener una amplia participa-
ción en la configuración de una nueva estrate-
gia de desarrollo. En efecto, aún cuando el
Plan de Exportaciones del período de Carazo
Odio no especificaba concederle la primacia a
ningún sector económico en especial, se nota
que las exportaciones del sector agrícola to-
rnaron la vanguardia desde un inicio.

Torres indica que en 1970, el 650/o de las
expofaciones totales estaba constituido por
productos generados en la actividad agticola
(620/o e¡ café y banano). Diez años más tarde,
en 1980, Ia agricultura proporcionó el 52o/o de
las exportaciones (44o/o en café y banano). No
obstante, después de 1980 pareciera que hubo
un cierto quiebre en la tendencia histórica. De
nuevo, las exportaciones de productos agrico-
las retomaron su importante papel en la gene-
ración de divisas. Especialmente en 1986, las
exportaciones agrícolas sobrepasaron la parti-
cipación relativa, en las export¿ciones totales
de Costa Rica, registrada en 1970 (Tones:73).

Como lo señalamos eR una ocasión ante-
riol, esta situación de ventaja del sector agrí-
cola exportador, actualmente se ha traducido
en controversias sutiles que despertaron entre
la Cámara Nacional de Agricultura y Agroin-
dustria y la Cáman de Industrias, por los be-
neficios concedidos a los primeros por el se-
gundo Programa de Ajuste Estructural (SAf II).

Cataúetüación de la nueva estrategia
de desarrollo

Para otro analista, el nuevo modelo de
desarrollo en Cost¿ Rica pone El énfasis en las
exportaciones no tradicionales al resto del

a Refiérase al articulo, I'La promoción del nuevo
Estilo de desarrollo en Costa Rica", op. cit.. pp.23-
26.
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mundo, excluyendo el Mercado Común Cen-
troamericano. Esto es, por lo tanto, el sucesor
lógico del modelo previo cuyo énfasis estaba
puesto en las exportaciones tradicionales al
resto del mundo y en las no tradicionales al
Mercado Común Centroamericano (Bulmer-
Thomas:51).

No obstante, esta nueva l6gica, dado el
carácter prematuro de su implementación,
asume un carácter experimental que respon-
{ta más a una coyuntura que a una estrategia
planificada.

Aún cuando lo que se propone es un
cambio en los destinos de los productos tra-
dicionales y no tradicionales, no debemos
soslayar el hecho de que sigue siendo el café
el producto que, directa o indirectamente, re-
presenta un mayor porcentaje de contribu-
ci6¡ al fisco nacional, independientemente
del destino de sus exportaciones. Directa-
mente, porque el café sigue siendo colocado
en el mercado internacional como el produc-
to de exportación nacional por excelencia y,
como tal, sigue siendo el único producto que
brinda amplias ganancias al Estado, Indirecta-
mente, porque los excedentes de capital ge-
nerado en las actividades de producción y
comercialización del café están financiando a
los nuevos productos no tradicionales, ya sea
por inversión directa o como diversificación
agraria, originada por los mismos grupos ca-
fetaleros.

Para efectos de interpretación, hemos
adoptado la definición oficial uülizada desde
la administracián Carazo Odio, pan exportz-
ciones tradicionales y no tradicionales. De
acuerdo al decreto ejecutivo na73274-H, publi-
cado en el diario oficial La Gaceta, na18, del
27 de enero de 7982,

se entiende por exporta.ciones tradicio-
nales el café, el banano en fruta, el ta-
baco en rarna, el cuero de ganado ua-
cuno y porcino sin curtir, la carne de
ganado uacLtno, el camarón crudo, la
madera en troza, la madera Aserrada,
productos minerales sin procesar, gan6r-
do porcino, uacuno y caballar en pie. Se
entiende por exportaciones no tradicio-
nales, todas aquellas que no estén con-
ternpladas en la lista a.nterior.
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Actualmente, sabemos que la lista de
productos no tradicionales excede en mucho
a la de productos tradicionales y que la com-
petencia entre ambos rubros ya dejó de ser
meramente nominal y hoy reviste consecuen-
cias de orden económico, social y polÍtico.

Así, tenemos que en el período de la dé-
cada de los ochenta, el conjunto de activida-
des agropecuarias ha contribuido en prome-
dio un 1.9,3o/o en el valor agregado de la eco-
nomía, en un 27,3o/o en la generación de em-
pleo de la población económicamente activa y
en un 65o/o en las exportaciones totales (1c-
tualüad Económica, 1989: 24).

Parte del éxito en la acogida y progreso
de la nueva estrategia de desarrollo ha sido
responsabilidad de las políticas de Estado, al-
gunas de las cuales examinamos a continua-
ción.

Marco legal e insdtuclonaü El aporrc del Estado

En su mayoría, el éxito de la nueva es-
trategia de desarrollo ha tenido su soporte en
una combinación de pclíticas del Estado cos-
tarricense, en un esfuetzo, un tanto apresura-
do, por acoplarse a los cambios radicales que
se suceden en el ámbito mundial. Este nuevo
contexto mundial ha logrado impactar de ma-
nera directa y fuerte el entorno de los proce-
sos de toma de decisiones nacionales, mol-
deándolas e incorporando en su contenido
nuevas metas, ideales y postulados, bajo la
égida del pensamiento neoliberal. El proyecto
político nacional tendente a consolidar a las
exportaciones no tradicionales como nueva
base para el desarrollo de Costa Rica, encon-
tró en ese impacto ideológico un asidero fun-
damental.

Pod¡íamos decir que la dinámica de la
nueva estrategia está sustentada en tres pilares
centrales:

1. El conjunto de políticas económicas que
han sido y siguen siendo legiümadas iu-
rídicamente por el Estado;

2. Una clara voluntad política, caracterizada
por un continuismo ideológico y un
fuerte consenso de los principales gru-
pos económicos;
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3. Un enlace directo con las políticas de la
economla internacional.

Para los propósitos analíticos de este ar-
tículo, trataremos cada una por separado.

POIJfiCA ECONOMICA
Y TEGITIMACION JURIDICA:

En su mayor parte, la caracteización de
la nueva estrategia de desarrollo se distingue
por su pilar económico. Así, durante la admi-
nistración Monge Nvarez se deñnió una estra-
tegia económica que descansaba en tres pun-
tos fundamentales: desarrollo del sector priva-
do, la racionalización del sector público y el
desarrollo de las exporaciones (Torres:70).

En cuanto al desarrollo del sector priva-
do, se distingue la creciente participación de
la banca privada en el sector producüvo na-
cional. Sin duda alguna, el mayor auge brin-
dado por esta administración al sector privado
fue la reforma financiera, que abrió el portillo
para que nuevamente aflorata en el pals la
banca privada. La reforma financiera forma
parte de los acuerdos que Costa Rica suscribió
con organismos financieros internacionales,
entre ellos el Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), en procura
de créditos por más de $300 millones (ü¡ti-
ue¡sidad.:'1.2).

El proceso de liberalización financiera se
completó con la aprobación de las reformas
legislaüvas necesarias para eliminar la discri-
minación existente, en beneficio exclusivo de
los bancos del Estado y abrir al país a las nue-
vas tendencias en materia económica y ñnan-
ciera (Actualidad Económíca, 1986:47).

No obstante, el fortalecimiento del siste-
ma financiero privado debe aceptar las conse-
cuencias de la apernrra comercial y técnica.
Una de estas es la eliminación del mercado fi-
nanciero subterráneo existente, debido a la
prohibición de compra y venta de divisas ex-
tranieras, mediante la liberalización de tales
operaciones y la elaboración dg una reglamen-
tación adecuada, que impida la fuga de capita-
les. Esa regulación debe ser racional y no per-
der de vista el fin que persigue. De aquí que si
se excediera en su intervención, constituirla un
entrabamiento del sistema financiero privado.
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Esa reglamenación no debe contener privile-
gios, pero tampoco cánones proteccionistas
(ActuaIA ad Ec onó rnii a, 1986: 48) .

A pesar de las dificulades presentadas
en esta coyuntura, comienzan a apafecer nu-
merosas enüdades bancarias, que aprovecha-
ron ese espacio en el ámbito financiero, no
sólo en representación del auge del sector pri-
vado sino también de imporanbs grupos eco-
nómicos nacionales. Un listado de las princi-
pales entidades financieras privadas puede
observarse en el Anexo L.

En un pedodo corto de tiempo se nota-
ron los primeros frutos de esta política. Los
acüvos de operación de los bancos estatales
aumentaron en un 1.80/o entre 1986 y 1987, se-
gún datos de la Auditorla Gene¡al de Bancos
al 30 de setiembre de cad¿ año. Los bancos
privados registrados en la Bolsa Nacional de
Valores, por su parte, incrementaron sus acü-
vos en el mismo período un560/o (Actualidad
Econótnica,19881 34),

En lo concerniente a la racionalizaciÓ¡
del sector público, aunque la decisión políü-
ca se tomara en esa administración, no es si-
no hasta el pedodo presidencial de Oscar
Arias que se inicia este proceso (con el pro-
yecto de venta de CODESA y sus subsidia-
rias) y que está en vlas de consolidación en
la administración Calderón Fournier (venta
de Cempasa, Fanal y los intentos por rornper
el monopolio de seguros)5, junto con los
programas de reducción en el tamaño del
apar to estatal y en función de los postula-
dos de eficiencia y productividad del pensa-
miento neoliberal.

En el desarrollo de las exportaciones
coinciden una serie de factores, a nivel nacio.
nal e intemacional. Estos factores convergen
en los programas de ajuste estructural. En
efecto, se afirma que el eie central de estos
programas lo constituye la políüca de exporta-
ciones, puesto que a través de esa políüca se
busca la reinserción de la economfu nacional
en el mercado internacionaL esa reinserción
es posible siempre y cuando los precios na-
cionales sean competitivos en el mercado
mundial (Torres:7l).

El intento de romper el monopolio ejercido por
Recope fr¿casó recientemente, al no ser aceptada
en el seno de la Asánnblea l€gislativa, en 1993.
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Esta política de exportaciones pretende
alcanzat su obfetivo de incremento de las ex-
portaciones vía productos no tradicionales ex-
portables a terceros mercados.

En efecto, para el período de '1.982 t
1988, el crecimiento de las exportaciones no
tradicionales de Costa Rica a terceros merca-
dos, creció considerablemente. De $87,1 mi-
llones que se exportó en 1)82, se llegó a un
monto de $326,7 millones en 1988, lo cual de-
termina una tasa de crecimiento promedio
anual de casi un 24,60/o (Corrales y Monge:23).
Lo anterior signiñca que se ha tenido un au-
mento importante en la participación de las
exportaciones dentro del total de la produc-
ción no tradicional.

El principal mercado de exportación de
productos no tradicionales, en este momento,
lo constituye los Estados Unidos; mientras que
en un segundo plano, se encuentra la Comu-
nidad Económica Europea. Seguidamente, po-
demos observar como Ee desglosan estas ex-
portaciones, segfin destino y p ra el pedodo
de 1982-1988.

Cuadro 2

Destino de las arportaciones no tradicionales
de Costa Rica a terceros mercados, 1982-1988

(cif¡as en millones de dólares)

Región

Resto Mundo

37,2
42,L
77,2

100,3
16,2
r97,4
210,1

Fuente: Corrales y Monge, p. 28. Elaborado a partir de
datos de la Dirección General de Estad"rstlcas y
Censos.

Es importante resalar el incrernento de las
exportaciones para el período entre 1p86 y
1988. Creemos que esto tiene su razón de ser
en cuanto al proceso de legiümación jurldica
que venla e4perimentando el país, desde inicios
dela década de los ochenta, pero cuya vigencia
rual ernpieza a senti¡se especialmente en 1985.
De manera general, podemos observar como se
fue introduciendo la nueva legislación que

8,2
38,8
3r,6
45,9
6,2
68,1
98,7

8,7
8,6

12,4
73,9
20,7
31,9
)),r

19Í32
1983
lW
1985
19ú
1987
1988
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apoyab^ la promoción de las exportaciones
no t¡adicionales.

fegftimacfón pddica para ex¡nrtactón
de productos no tradlclonales

Mlntsterto de Exponactones (MINHQ

Se establece en 1983, para inspeccionar
todo el proceso de promoción de exportacio-
nes no tradicionales.

Fondo de Flnanclaniento de las Exportaciones
(FOPDO

Se creó el 10 de mayo de 1983, en Se-
sión ne 3822-63, Art. 5, del Banco Central de
Costa Rica. Su obietivo principal es el de pro-
porcionar recursos ñnancieros al sector expor-
tador y sustentar la política de promoción y
fomento de las exponaciones.

Ley de Incenttws a las Wortactones

Se aprobó en marzo de 1984 en el seno
de la Asamblea Legislaüva. Establece y pro-
fundiza la promoción de las exportaciones de
bienes no tradicionales:

Art.66: los beneficios que en adelante se
establecen, se concederán durante doce
años a partir del período fkcal del im-
puesto sobre la rentA no 84, a aquellas
empresas expoftadoras de productos no
tradícionales, no amparados a tratados
de libre comercio.
Art. 67: se crea el Contrato de Exporta-
ción, como un instrumento para coordi-
nar las wntajas y facilitar los benef.cios
qu.e diuercas leyes otorgan a las ernpre-
sas etcpoúa¿oras.
A¡t. 68: se crea el Consejo Nacional de
Inuersiones, que entre sus funciones
(Art. 69 se encuentran: aprobar o im-
probar los programas y los contratos de
etcportación; aprobar y recomendar al
Banco Central de Costa Rica el otorga-
rniento de los ceftificados de abono tri-
butario y de incremmto de las exporta-
ciones.6
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Régtmen de Admisión Temporal para la Industrta
de la Maquila

Fue creado por el Decreto Ejecutivo ne
1.582GL1. del 11 de noviembre de 7984, pan
regular una serie de benefrcios a la industria
de la maquila.

Reglannento para Ia exponaclón de flores a terceros
mercados

Se publica en La Gaceta 8'1, 27 de abril
de 1989.

A partir de la nueva legislación creada
para sustentar la promoción de las exportacio-
nes no tradicionales, se ha logrado beneficiar
a dos categodas de bienes bast¿nte separadas.
l-a primera categoúa de bienes es producida
por las maquiladoras utilizando una alta pro-
porción de insumos importados, fuerza de tra-
baio femenina y con estrechos vínculos con
compañías multinacionales. La segunda cate-
gotía la conforman los bienes agroindustriales,
en los que la materia prima, de origen cosa-
rricense, ha estado suieta a distintos grados de
procesamiento antes de ser exportados (Bul-
mer-Thomas:59).

Así, dos terceras partes de las exporta-
ciones no tradicionales provienen de empre-
sas agroindustriales y una tercera parte de las
maquiladoras. Las exportaciones agroindus-
triales se han concentrado en la plña, flores,
chayote, melón, macadamia, fresa, cardamo-
mo, jengibre y chocolates, Mienuas que la ac-
tividad de la maquila se ha cbncentrado en el
sector textil, seguido por la actividad electró-
nica y metalmecánica7.

CONCTUSIONES

Creemos que es clara la relación que
existe actualmente entre el grupo cafetalero y
el grupo ñnanciero privado. No obstante, tam-
bién es claro que esta relación ha perdurado
desde 1948, pero no es sino hasta la década
de los años noventa en que vuelve a adquirir

6 IA Gaceta, na 45,2 de marzo de 198/..

7 Cft. Jorge Corrales y Ricardo Morrge, Exportacto-
nes no tradícionales d.e Costa Rlca, Econoñn, 1990.
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un signifrcado especial, en virtud del podel.de
esta ahanza en la co¡rntura actual.

En un período de poco menos de cin-
cr¡enta años, el Esado costafricense ha transi-
tado por diferentes etapas y en todas ellas,
unas veces de manera más maniñesta y otras
veces de manera más latente, ha estado pre-
sente la alianza cafetaleros-financistas priva-
dos.

T7

:., ;:: Las caracteústicas de la nueva estrategia
le imprimen un matiz más contundente a esta
alianza. De la conjunción de factores tales co-

,mqel,hábil rnanejo de, las macrovariables eco-
nómicas y jufdicas, del dominio tácrico del
aparato productivo nacional y de la conexión
con el sistema internacional, es que surge la
posibilidad de concretar una nueva alianza de
poder.

,: ,. ::
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Banco Ba¡r€x
1980
Guillermo Von Breymann y Alberto Dent Zeledón
En 1992, el capital social supera los 250 miüones
de colones.
Samuel Yankelewitz como presidente, Mario Roias en la
vicepresidencia, Rodolfo Jiménez Borbón en la
secretaría y Richard Beck como primer vocal.
Carlos Montealegre Quirós, Jorge González González,
Pedro Befeler, Jorge SánchezMéndez, Carlos Araya
Lizano y Miguel Angel Rodrlguez. Los notarios
fueron Arnoldo L6pez Echandi y Manuel Rodríguez.
Corporación Banex üene el 100% de las acciones.

Banco de Fomento Agrícola
rw
Ernesto Roh¡moser Garcia, Amoldo Peters Seevers,
Alvaro Saborlo y Fabio Pacheco.
En 1990 conüaba con 350 millones de colones.
John Brealey Orlich, Rodolfo Orlich Acosta,
Jorge Quesada Chaves y Manuel Emilio Rodríguez.

Baoco de SanJosé
1968
Humberto Pérez, Luis Eduardo Pazmino, Antonio
Odich, Max Koberg y Víctor Vargas, Samuel
Yankelewiz, Noé Kawer, Jack Liberman, Maria Estrella
Castro, Mario l.an, Ricardo Adolfo Jiménez, Alvaro
Sancho, Ernesto Castegnaro, Rodolfo Gurdián, Carlos
Manuel Lachner, Guillermo Alonso, José María Crespo,
Arturo Durman, Tobías Kader, Gene Renzi, Jorge
Donato, Rairl Gurdián Montealegre, Francis Durman,
Jorge Blanco Hunter, BenignoJiménez y
Silvestre Alonso Matanso.

En 1992, era de 300 millones de colones.
Desde su fusión con Financiera Credomatic (de la
familia Pelaz, de Nicaragua), esta entidad posee la
mayoria de las acciones. Otros gtupos son: Coca Cola
Interamerican, la familia Gurdián (Abonos Superior),
Durman Esquivel y la familia Alonso (Automercados).

AND(O 18

Listado de bancos y empresas financieras privadas, según el nombre
de la entidad, año de fundación, socios fundadores y capitzl social.

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:
C,apihl social:

Primera iuna directiva:

Otros socios fundadores:

Accionistas:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

C.apital social:
Primeros directores:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capitzl social:
Accionistas:

Fuentes: Revi*a Rumbo, na 418, 1 de diciembre de 1992 pp. l2-20i y Semanario Universidad, ne 1039, 20 de
noviemb¡e de 1992, pp. 12-14.
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Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:
Prirneros directivos:

Accionistas:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:
Accionistas:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Banco delComercio
1979
Eüécer Alvarado Rojas, Augusto Carballo Corrales,
Fernando Ulate Montero, Ramón lJlate Gotuález,
Mario Quirós Oreamuno, Daniel Escalante Henchoz,
Carlos Feoli Tufi, Gonzalo Garcia Quirós, Rufino Gil
Pacheco, Guillermo Goyenaga Kepfer, Armando
Alberto Guardi:a Sasso, José Bemard Hempel lglesias,
Helmuth Hempel lglesias, José Antonio Lobo Solera,
Juan Rafael MuñozJiménez, Angel Nieto Castro,
Eugenio Pignataro Gtanatta, Huber Garnier Oreamuno,
Herbert Pinto Venegas, Juan Manuel Quirós
Oreamuno, Toblas Rosencwaig Bruten,
Miguel Rosencwaig Bruten, Ana Raquel Bruten
Rochwerger, Abraham Rosencwaig Bruten, Mario
Tamayo Ugalde, Julio Ugarte Tatum, Manuel Francisco
Umaña Soto, VÍctor Vargas Alfaro.
En 1992, era de 518 millones de colones.
Javier Quirós, Huber Garnie¡ Augusto Carballo,
Aldo Tanzi, Mario Lara, Edwin Méndez Mata, Luis
Eduardo Uribe, Cados Feoli, Alvaro Treios Fonseca, ,
Lorentz Holterman.
600 accionistas. Predominan la familia
Quirós (propietarios de Purdy Motor S.A.
y de la ñnanciera CAFSA) y la familia Gamier (dueños
de la Corporación Cefa, S.A.).

Baoco Contlnental
198l
Sabeh Mójica, Edgar Quirós, Juan Carlos Torreaiba,
Alvaro Hernández, Henry Brealey Odich y
Rodolfo Gurdián.
En 1992, era de 340 millones de colones.
Liga Agrícola Industrial de la Caña y productores
bananeros independientes.

BancoMercanül
19ü
Ignacio Aizenman Sagel, Berta Pengranki,
Salomón Aizenman.
En 1989; 2 800 000 colones.

Ba¡rco Flncomer
t978
Antonio Torio, José Puiol, Víctor Mesalles, tuis Ruenes,
Narciso Garabito, Estanislao Losilla, Sebasüán Tena y
Francisco Javier Mesalles. En abril de 1991 aparecen
vinculados a la entidad, Jorge Casafont Flores, Luis
Gerardo Gamboa, Claudio Antonio Quirós Lara,
Cados Fischel, Rodolfo Hernández y
David Arturo Carpio.
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Capital social:
Accionistas:

Nombre de la entidad:
Socios fundadores:

Primeros directivos:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:
Capital social:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Primeros direcüvos:
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F;n1992,400 millones de colones.
Sanyo Oil 1000/o (propietaria de los hoteles Corobicí y
Cariari).
Banco de la C-onstn¡cclón
Enrique Carmiol, Rodolfo Esquivel, Jorge Voodbridge,
Emesto González, Cados Manuel Lachner, Nicolás
Lapeira, Alejandro Loaiza, Bruce Masís, Antonio Peña
Chavarrla, Luis Bernardo Ortiz, Hans Pries, Cados
Urcuyo, Alvaro Aguilar Peralta, Alexis Agüero, Jorge
Vega Rodríguez, Jorge A¡ce Montiel, Rodolfo Esquivel
McKeown, Ernesto González Rodríguez, Jesús Gutiérrez
Gusi, Luis Alejandro L6pezMejiay Eduardo Yamuni
Tabush.
Antonio Peña Chavanía, Cados Manuel l¿chner Guieq
Carlos Urcuyo Barrios, Emesto González Rodríguez,
Bruce Masls Dibiasi, Jorge Campabadal Pacheco,
Eduardo Yamuni Tabush.

BancpB.C.T.
79eÁ
Mario Cawajal, Leonel Baruch y Marco Vinicio Tristán.
En 1992,200 millones de colones.

Banco Metropolltano
1985
Bernardo Rubinstein, Gil Grunkaus, Buszinska
I[eisleder, Abraham Meluer, Enrique rüTeisleder, Rubén
'Weisleder 

Y tüfil$ Frinzaig.
En 1991; 350 064 000 millones de colones.

Banco Inte-'rnaclonal de C,osta Rlca
1987
John Paul Tezelli, Edgar Arroyo Cordero, Rodolfo Leiva,
Rulahan Vargas, Mario Francisco Rodrlguez y Claudio
Antonio Moya Troyo, Edgardo Lasso Valdés y como
apoderado especial, Mario Enrique Maroto lizano

Primeros directivos:
Rodolfo Quirós González figura como presidente,
Guillermo Sandoval, vicepresidente; Marco Antonio
Alfaro ChavanTa fungió como gerente.
En 1991; 486 millones de colones.

Banco Sottdar¡sta
7991
Guillermo Alonso Guzmán ocupó la presidencia;
Ernesto Maduro Capriles la vicepresidencia; Rafael
Angel Arguedas Miranda la segunda vicepresidencia;
Jorge Obando Rojas la tesorería; Germán Rudín Vargas,
subtesorero; y Henri Zamota Castro, la secretaría;
Daniel Baudrit Ruiz, en la primera vocalia;
'ltrlalter Ocampo Mora, en la segunda vocaliay
el abogado representante de la empresa es
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. . , Hubert Steinvorth Sauter. Además, oo¡pafon cargos
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" 'E1i"11997; 2OO millones de colones.

: - . : i r : - : ' ' - . : :  
. r ,  t : ' : - .  : : : . i j : : : .  a: :  : . . : :

Nóinbredela,enüd¿di .' - -:.' :.''-' Fancorlnterfrn
AñO-.de.ñ¡nüdónii.:: I . ;,:i.,.:'.i::-,:,,: .. -.', ipgfsoeie's¡r¡nd¿doies"'',':' . "' : : ff#"il:Tifffn:?i,Hi,1m,:i$bif;Xff',

Joselintoz Lev. '- :
Capitaf'sirciál ::":. a¡::i;i : En1!..f¡2;550 rnillones de colones. , ,

.  : - - : . : " - : : : .  .  
:  

r i  ' : : -  
i  :  

t - "1 
. . '  

: :

. . ' .
t i .

_ , : - - .

¡;-1 ir i"r 
r: i

a i=rÍr . i  
I : .  

: l i  
: ' .  i t



82

BIBUOGRAFIA

Actualid.ad Económica, diciembre, 7986,
pp.4/-+ó.

, febrero, 1988, pp.34-35.

, agosto, 1):$), pp.24'28.

Beck, Richa rd et al.: Plan Nacional para el
Desarrollo de las Exportacioneg Presi-
dencia de la República, San José, 7979,
36 pp.

Bulmer-Thomas, Víctor: "El nuevo modelo de
desarrollo de Costa Rica", en: Reuista de
Ciencias Económicas, Vol. VIII, No. 2,
U.C.R., 1988, pp. 51-66.

Corrales Quesada, Jorge y Ricardo Monge
González: Exlnrtaciones no tradíciona-
les de Costa Rica, Econofin, 1990, '1.40
pp.

Li Kam, Sui Moy et Al.: "La promoción del
nuevo estilo de desarrollo en Costa Ri-
ca", en: Auances de Inrcstigación , ne 83,
r.r.s., 1992.

Erlck Hess Araya, Sui MoY Ll Kan

La Gaceta: 27 de enero de 1982, 2 de marzo
de 1984, 21 de diciembre de 1984, T7 de
abril de 1989, 5 de octubre de 1989, 10
de julio de 1990.

Peters Solórzano, Gertrude: "Historia reciente
de las grandes empresas cafetaleras,
1950-1980", en: Reuista de Hi.storia: His-
toria, problernas y percpectiuas agrarías
en Costa Rica, nítmero especial, Editorial
UNA, Heredia,7985.

Saenz VEGA, Maiía lnés Necesidades y pro-
blerms que enfrentan las empresas ex-
¡nrtadoras de Productos no Tradiciona-
les,llCB, UCR, Marzo 1989,72 pp.

Stone, Samuel: Ia dinastía de los conquista-
dores, EDIJCA. San José, 1982, 623 pP.

Torres P., Oscar: "El Programa de Ajuste Es-
tructural y las Exportaciones: el caso cos-
tarricense", eil Reüista de Cimcias Eco-
nómicas, vol. IX, I-II semestre, 1989,
UCR, pp. 69-77.

Semanario tlniue¡sidad 20 de noviembre de
1992, pp. t2-'!.4, na.1039, Universidad de
Costa Rica.

Erlck Hess Araya
Apdo 5312-1OOO

SanJosé, Costa Rica

SutMayLt Kam
Apdo. 217 - 2O7O

Sabanlll.a, Montes de Oca
SanJosé, Costa Rica


