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COSTA RICA: 1970-1974 

LA POLITICA SALARIAL DEL ESTADO 

INTRODUCCION 

En este trabajo, nos proponemos conocer la política salarial del 

Estado costarricense durante el gobierno presidido por José Figue

res de 1970 a 1974. 

Ese objetivo específico se enmarca dentro de una meta general de 

ubicar la administración que se estudia dentro de la historia del 

país, y especialmente apunta hacia la obtención de elementos para 

comprender el alcance social de esa gestión gubernamental. Se es

pera que esta tesis sirva de primer paso en esa dirección. 

Entendemos por política salarial, el instrumento estatal destinado 

a garantizar un grado de uniformidad al precio de la fuerza de tra

bajo, como una forma de prestarle estabilidad a las condiciones de 

la producción económica. 

Como tal, la política salarial es generalmente tratada como un tema 

de estudio económico, o más exactamente, como un sub-tema de la eco

nomía laboral. El salario es, en esos términos, un costo de pro

ducción; su valor varía con la oferta y la demanda en el mercado la

boral, y con las fluctuaciones y cambios en toda la cadena producti

va que afectan directa o indirectamente al "recurso humano" o al 

"capital humano". 
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Obviamente, el salario, al ser remuneración del trabajo, es también 

tema de estudio en sus aspectos sociales. En este sentido, la po

lítica salarial es generalmente presentada por los gobiernos costa

rricenses, incluído el que nos proponemos estudiar, como la concre·

ción de un deseo por alcanzar dos metas básicas: "la disminución de 

la brecha social:• y"la elevación del nivel de los salarios!' 

Opinamos que el objetivo de "cerrar la brecha social" es nebuloso. 

La brecha a que se refiere puede ser entre asalariados y no asala

riados pobres, los "marginados", o entre asalariados y no asalaria

dos ricos, los capitalistas. En el primer caso, se trataría de in

corporar a un mayor número de personas a la fuerza de trabajo asala

riada; en el segundo, se trataría de elevar los ingresos de los asa

lariados para aproximarlos a quienes no necesitan de un salario para 

vivir. Por Último, la "brecha social" podría referirse a las dife

rencias intersalariales, es decir, entre salarios altos y salarios 

bajos. 

En todo caso, es un hecho que el Estado costarricense ha asumido un 

papel activo en la determinación del monto y del reparto de la masa 

salarial. Esta tendencia, que es general para el Estado moderno,en 

países subdesarrollados, tiene consecuencias directas en la configu

ración de las relaciones laborales: 
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La creciente importancia del papel que desempeñan las 
autoridades públicas en el desarrollo de las relacio
nes de trabajo es un corolario de la intervención del 
Estado en la vida económica y social. Como animador 
de la producción nacional, el gobierno tiene la posi
bilidad de asociar a los representantes de los produc
tores (trabajadores y empleadores) para la adopción 
de ciertas decisiones de interés general. Esta ten
dencia es mucho más seguida por los países en vías de 
desarrollo, donde se puede decir que el esfuerzo de 
las autoridades públicas por desarrollar la economía 
determina la fisonomía de las relaciones laborales. !./ 

La acción estatal en materia de salarios repecute entonces en las 

relaciones laborales, es decir, en las relaciones sociales de pro-

ducción. 

Al abordar el tema de la presencia del Estado en las relaciones 

sociales, por la vía de los salarios, estamos en efecto categori-

zando el salario como un tema digno de estudio no sólo en sus as-

pectos económicos, sino también en sus aspectos sociales y políti-

cos. 

Esto nos trae a la propuesta metodológica de la tesis: al estu-

diar la política salarial del Estado bajo un gobierno concreto, 

se revela el juego de presiones emanadas desde las distintas cla-

ses o fracciones de clase. De ese juego o interacción de fuerzas 

sociales y políticas, se va configurando una posición y una acción 

del Estado frente a la clase trabajadora, cuyas consecuencias 

aportan elementos claves para la caracterización de toda la socie-

dad en un período determinado, 
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Por lo tanto, la investigación se hará en base a un concepto de 

políticas estatales tomado de un trabajo ajeno 1:_/, en el cual 

aparecen éstas como "nudos" en el proceso social }_!, o cúmulos de 

acciones e interacciones entre los diversos actores de la socie

dad y del Estado que se critalizan en un momento dado en una po

lítica estatal, dirigida a la resolución de una "cuestión". En 

este concepto, se reconoce que las políticas estatales tienen 

una compleja gestación que no admite reducirse a un simple lista

do de iniciativas tomadas por el Estado, ni de reivindicaciones 

planteadas ante el Estado por los sectores sociales. Igualmente 

complejas son la concreción de las políticas (su puesta en practi

ca) y sus consecuencias. 

Se requiere, entonces, para la plena compre.nsión de las políticas 

estatales, un examen del contexto en que se desenvuelven el diseño 

y la concreción de estas aparentes iniciativas del Estado. 

Con ese fin, hemos dedicado el primer capítulo de este trabajo a 

·una caracterización de la sociedad costarricense y el segundo ca

pítulo a un examen del desarrollo político reciente. 

Luego tratamos de ir reduciendo el campo de investigación, presen

tando en el tercer capítulo, la gestación de la política salarial 

del Estado costarricense a partir de los años. '40. 
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En el cuarto capítulo, nos detenemos en una explicación del fun

cionamiento del aparato estatal en materia salarial, en sus as

pectos institucionales y legales. 

Finalmente, en el quinto capítulo, damos nuestra visión del caso 

concreto de la política salarial del gobierno 1970-1974. Aquí 

nos enfrentamos al problema del corto plazo que se cubre, lo cual 

limita la posibilidad de sustraer del material, conclusiones gene

rales. No obstante, es el período que nos interesa puntualizar, 

por las razones dadas anteriormente. Pero mas importante aún nos 

ha parecido examinar la política salarial de ese gobierno a la 

luz de los antecedentes dados en los capítulos anteriores, para 

preguntarnos si en efecto esa administración en particular varió 

la correlación de fuerzas heredadas entre el Estado, los patronos 

y los trabajadores asalariados. 

La tesis centra su atención en la acción del Estado en el ámbito 

de los ingresos de la población asalariada. Debe aclararse que 

no se ignora que los ingresos de la población asalariada son a

fectados, en formas variadas, ya sea directa o indirectamente, ya 

sea de manera específica o difusa, por todas las políticas socia

les y económicas del Estado, ya que los asalariados forman parte 

del tejido social. 

No obstante, esperamos que a lo largo del trabajo, y en su conclu

sión, hayamos logrado justificar nuestra propuesta de usar la po

lítica salarial como eje diagnóstico para el estudio del Estado 

frente a clases sociales. 
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l. G. Spyropolitos, RELACIONES LABORALES, p. 22. 

2. o. Oszlak y G. O'Donnell, "Estado y Políticas Estatales en 
Am&rica Latina: hacia una estrategia de investigación". 

3. Op. cit., p. 17-24. 



:I. LA SOCIEDAD COSTARRICENSE EN 1970: 

A· La ~groexportación tradicional 

La dependencia de la economía nacional ante el mercado 

internacional colocó al país, de~de el inicio de su vida 

republicana, en situación típica del monocultivo agroex-

portador: en cada fase del desarrollo del capitalismo 

mundial, Costa Rica sufrió las desventajas de los térmi

nos desiguales del intercambio para sus productos prima

rios, lo cual redundaba en una acumulación de capital 

fuera de sus fronteras, y en un desarrollo desigual de 

las fuerzas productivas nacionales. 

La exportación del café al mercado europeo, dinamizó la 

economía costarricense a partir-de mediados del siglo 

XIX. Este producto representó el 90~ del valor total de 

las exportaciones en lBSO, !/ y todavía en 1970 1 tenía 

un peso económico determinante,al representar el 

Segundo en orden de importancia para la exportación era 

e1 cultivo del banano. Se estableció en el país a fines 

del siglo XIX, en forma de enclave de empresas norteamer! 

canas. su exportación constituía el 28.9% del total del 

valor exportado en 1970. l/ 

La producción del café y del banano para el mercado mun

dial, se llevaba a cabo bajo formas distintas de explot~ 

ci6n, acorde con las condiciones de cultivo específicas 
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para el fruto, y con la fase de desarrollo del capita

lismo mundial en que el respectivo cultivo se había 

implantado. 

Por un lado, la explotaci6n del café fue impulsada por 

el capital financiero inglés en la etapa expansionista 

del capitalismo. Se estableci6 en las &reas habitadas 

aunque escasamente de la Meseta Central. "La extraor

dinaria difusi6n sufrida por la pequefia propiedad a lo 

largo de más de dos siglos, hacía difícil la concentr~ 

ci6n de mano de obra, la encarecía cuando se conseguía 

y convirti6 el desenvolvimiento capitalista en un pro

ceso de lenta gestaci6n" . .!l.' 

En el negocio del café, el grano era producido por una 

multitud de pequeños y medianos propietarios quienes lo 

entregaban para su procesamiento industrial a los due 

ños de los beneficios¡ éstos manejaban los beneficios 

en forma monopol!stica, siendo a la vez los grandes pr2 

ductores por su condici6n de propietarios de las fincas 

de mayor extensi6n. Propia al proceso productivo era 

la transferencia de valor generada por los pequeños y 

medianos productores y que revertía en los grandes, q~i~ 

nes recibían los beneficios de la ganancia generada por 

la producci6n en volGmenes cuantiosos, y por la industri~ 

lizaci6n del grano. !I Estos productores grandes llega-
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ron a controlar en forma exclusiva el acceso al cr4dito 

bancario y a las innovaciones tecnol6gicas1 adem&s, re

sistían las fluctuaciones de los precios internacionales 

del caf4. Los productores menores no tenían ninguna de 

estas ventajas. 

Por otro lado, el cultivo del banano se im1lant6 en la 

fase monop6lica del capica!1smo. Desde su inserci6n, se 

radic6 como una moderna agroindustria manejada en forma 

de enclave por empresas extranjeras, dueñas de la gran 

mayor!a de las tierras, y dueñas absolutas del capital 

financiero y de los medios de industrializaci6n y merca-

deo. La fuerza de trabajo era compuesta por un proleta-

riado agrícola organizado en un r4gimen productivo de 

plantaci6n. 

A la par de estos dos sectores agro-industriales, exis

t!a el productor de alimentos para consumo interno. ·sal 
1 

vo el arroz, los dem&s productos(caña, pl&tano, ganado, 

hortalizas, ma!z, tabacol se cultivaban en general bajo 

condiciones propias de la economía campesina, minifundio 

y pequeña y mediana propiedad. 

El desigual desarrollo de las fuerzas productivas en es

tas &reas principales del agro costarricense, que compo

n!an el grueso de la vida econ6mica, constituía una es 

tructura productiva heterogfnea, es decir, en la cual 
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coexistían distintos niveles de productividad, lo cual tendría· 

un efecto de cr6nico arrastre económico, 

tico que luego se examinará. §/ 

social y polf 

En cuanto a la acumulaci6n producida por estas dos acti

vidades, debe sefialarse que el proceso acumulativo ti.n~ 

un focus distinto en cada caso: las ventas de caf~ pro-

duc~ una ganancia de la que se internaliza una porci6n 

suficiente para gestar localmente una burguesía, que se

ria la oligarqu1a en sus tres fracciones, la terratenie.!l 

te, la comercial importadora y la financiera. 

En cambio, las venéas de banano producen una ganancia que 

se realiza en el exterior (luego del pago de impuestos al 

Estado costarricense) para beneficio de una burguesía 

extranjera, aunque esta situaci6n cambia a partir de 1970 

cuando aparecen propietarios nacionales importantes de 

fincas bananeras. 

Por <iltimo, la producción para el consumo alimen-, -

tario se destinaba al autoconsumo o a la venta para el r~ 

ducido mercado interno. 

En efecto, la importancia de la actividad cafetalera como 

generadora de divis~s (las exportaciones de cacao, oro, 

etc,, son de mínima cuantía), es redoblada por ser tambi'n 

generadora casi exclusiva de ganancias. No había otro 
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punto de acumulación interna significativa ni en el agro, 

ni en los otros sectores de la economía nacional. 

Era la actividad cafetalera la que sostenía la economía 

y le daba el carácter de monocultivo, en el sentido de 

que el resto de la economía dependía de la transferencia 

de valor desde el sector cafetalero. _11 No existía una 

industria manufacturera de relevancia. El comercio, por 

su lado, era importante en los rubros de consumo de art! 

culos para las clases pudientes cuya riqueza era derivada, 

de alguna manera, del negocio del caf~. 

A finales de ~os años 30 las tierras más aptas para el 

cultivo del café ya se habían sembrado. !/ Como en ese 

entonces la frontera agrícola estaba lejos de agotarse, 

los pequeños productores que perdían sus fincas ante el 

avance de los grandes terratenientes, se alejaban hacia 

el abra de nuevas tierras de inferior aptitud para el 

caf~. 

Pero los grandes cafetaleros, ante las dificultades de 

expandir su producci6n por la vía de incrementos absolu

tos en tierra, de 6ptima aptitud para el caf~.o de mano 

de obra que migraba constantemente en busca de nuevas 

tierras, empezaron a diversificar la inversi6n de sus 

excedentes en la industria y el comercio, fortaleciendo 

lentamente estos dos sectores, desde los cuales, además, 
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se dio un proceso recíproco de inversi6n en la agricu~ 

tura. 11 

B. El Mercado Común Centroamericano y la industrializaci6n 

dependiente 

El modelo de acumulación tradicional rigi6 hasta que, en 

la Segunda Guerra Mundial, cambi6 el centro hegemónico 

imperialista de Europa a Estados Unidos, país desde el 

cual recibiría Centroam€rica los impulsos hacia la inco~ 

poración a la nueva etapa del desarrollo capitalista mu~ 

dial, La inversión norteamericana cambiaría la orienta-

ción en los países receptores, desde la exportación de 

productos primarios tradicionales a cambio de la import~ 

ci6n de productos manufacturados, hacia la producción 

transnacionalizada, en industrias de punta y en la agroi~ 

dustria, financiada con nuevos influjos de capital impor

tado. 

Este proceso, que era la expresión concreta de una nueva 

de penetraci6n del capitalismo, se vio reforzado y 

acelerado en la d€cada de los '60, cuando el Gobierno de 

los Estados Unidos lanz6 el programa denominado la Alian

za para el Progreso como pieza central de su pol!tica ex

terior para Latinoam€rica. 

Ciertamente, se puede interpretar la Alianza para el Pro

greso como una respuesta norteamericana a la amenaza que 
0 .• 
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para su hegemonía regional represent6 la Revolución cu-

bana de 1959. 

Pero, en términos de categorías hist6ricas, es en la 

Alianza que se cristaliz6 para Centroamérica la interna-

cionalizaci6n del capital financiero y de la producción, 

hegemonizada por los Estados Unidos. Esta etapa determ~ 

n6 el marco económico internacional en que se desenvol-

vi6 la regi6n en los años '60. 

Se cre6 el Mercado ComGn Centroamericano como plataforma 

comercial regional. Sobre ella se suponía que una fuer-

te inversión de capital extranjero podría desencadenar un 

proceso de industrialización de los países centroamerica-

nos que permitiría sustituir con producci6n interna, la 

importación de bienes manufacturados. 

'º' El Mercado Com~n Centroamericano había sido concebido•ori 

ginalmente con la firma del Tratado Multilateral de 1958 

para crear un área de comercio regional en la cual funcion~ 

rían·mecanismos de protección arancelaria frente al mercado 

externo, y de exención arancelaria al interior de la región 

de tal manera que se ensanchar!a el mercado; éste servirla 

de base para una red de industrias distribuidas entre los 

países en forma articulada y complementaria que funciona -

r!a en base a un R~gimen de Industrias de Integración, pa-

ra un desarrollo equitativo entre los miembros, por medio 



8 

de la paulatina nivelaci6n y equiparaci6n del nivel de 

salarios y de vida, así como la explotaci6n racional de 

los recursos nacionales respectivos. Era un proyecto 

que en teoría planteaba la puesta en práctica de una p~ 

lítica de desarrollo apuntada hacia un mayor grado de 

soberanía nacional. 

Las premisas sobre las cuales se trabajaba eran: 

a. La industrialización traería el desarrollo económico 

en forma similar a lo ocurrido en los países de desa 

rrollo autónomo. 

b. El desarrollo traería la democratizaci6n interna, 

tanto económica como social, 

c. El desarrollo traería el rompimiento con la depende~ 

cia externa. 

En realidad, desde el principio, no eran buenos los aug~ 

rios para una industrialización nacional, entendida como 

el medio para alcanzar un cierto grado de independencia 

del mercado internacional en los rubros industriales. 

Esta posibilidad quedó cerrada con la firma del Tratad o 

General de Integración Econ6mica, en 1960, instrumento: 

que le impuso al Mercado Común Centroamericano una racion~ 

lidad externa centrada en la necesidad de crear un campo 

regional propicio para la inversi6n extranjera. En la es-
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trategia que se traz6 en ese entonces para el desarrollo 

centroamericano, privaron consideraciones ligadas a los 

beneficios obtenibles para las empresas inversion extranjera 

y de ce-inversión y se hicieron a un lado los mecanismos 

que brindarían protecci6n y alicientes a los intereses 

nacionales de los países miembros, y a los intereses de la 

re9i6n. 

Tampoco se tenía claro qu~ tipo de industrializaci6n se 

quería, lo cual redund6 en un proteccionismo estatal entre 

subsectores de las ramas industrial y agropecuaria, prote~ 

ciSn que adem&s fuera err&tica, permisiva y determinada 

por las fuerzas relativas de los grupos de presi6n en cada 

-país. Como resultado, el sector industrial creci6 (en 

Costa Rica, sobre todo en los rubros de textiles, produc

tos químicos y pl&sticos, alimentos y petr6leo), sin refle 

jar ventajas comparativas dentro del sector elevadas a ni-

vel regional. Además, los mecanismos de racionamiento del 

cr~dito bancario impulsaban su concentraci6n en manos de 

unos pocos favorecidos, aún en Costa Rica, donde los 

dep6sitos bancarios estaban nacionalizados. 

Qued6 vedada la vía del desarrollo orquestado desde el in 

terior' de la regi6n centroamericana, y de cada país, en el 

momento en que la presenciadel capital extranjero acapar6 

la direcci6n del proyecto del Mercado Común, restándoles 

a los Estados nacionales toda iniciativa que no fuera 

aperturista. 
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En la consecución de esta política de puertas abiertas, sirvió 

de acicate la presión de los empresarios locales que esperaban 

que el Estado los apoyara ofreciendo ventajas para atraer la 

inversión extranjera, sobre la cual ellos establecerían sus em-

presas. 

í.1 predominio del capital extranjero !.:__/ fortaleció las de-

sigualdades al interior de cada país, y entre los países de la 

región, al incorporarse desde una posición de dependencia, el 

desarrollo de las fuerzas productivas al movimiento del capital 

y de la producción transnacionalizados. 

c. La industrialización del agro: 

La industria manufacturera costarricense que se desarrolló a 

partir de 1960 ha sido caracterizada como "parasitaria"!.!_/: 

para su crecimiento le fue indispensable beneficiarse de una 

continua transferencia de valor desde el agro. 

Esto fue posible gracias a que, desde la década de los 'SO, 

se produjo una modernización en la producción agrícola, tanto 

para la exportación como para el mercado interno, tendencia 

en la cual se aumentó el uso de insumos (fertilizantes, 

pesticidas y hierbicidas), maquinaria, equipo e 
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implementos. sistemas de irrigación, etc., y se aced:u6 la ten-

dencia hacia transformar la propiedad tierra de una unidad de 

subsistencia a una unidad de producción de mercancía. 

El proceso de industrialización en el agro se aceleró en la 

segunda mitad de los años '60. cuando una baja en los precios 

internacionales de los productos tradicionales de exportación. 

el café. el cacao y el banano. le dio un impulso a la diversifi-

cación. Se aumentaron las inversiones en la producción agríco-

la y agropecuaria no tradicional para la exportación: el azú-

car de caña. el arroz, el algodón y la carne vacuna. 

Es importante precisar que la base de acumulación es
tratégica fue la generada por la diversificación en 
el agro. El desarrollo industrial fue hegemonizado por 
el capital extranjero que subordin5 al nivel gerencial 
las posibilidades de conducci5n y beneficio de la bur
guesía nacional. Aquí tiene particular· importancia el 
dominio de la tecnología que es la pieza maestra para 
legitimar la propiedad sobre la plusvalía, Por eso 
resultó mas factible la consolidación de capitales na
cionales en las línea~ _a~ropecuarias resultantes de 
la diversificación. lit 

En el agro. con el aumento en la composición orgánica del capital y 

la tecnificación de la producción. tanto en rubros tradicionales 

como en los mas nuevos, vinieron el mayor aprovechamiento de los 

suelos. un mayor rendimiento en la producción agrícola por hec-

t&rea, una.mayor productividad del trabajo y una concentración de 

la propiedad, así como un mayor crecimiento del sut-sector de-
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dicado a la agroexportación que del sub.sector dedicado a la pro

ducción para el consumo interno. \~/ 

D. La fuerza de trabajo: 

La política de industrialización desencadenó una expansión de las 

relaciones de producción capitalistas a todas las áreas de la eco

nomía, y una redistribución de la fuerza de trabajo. 

El agro fue perdiendo constantemente importancia en la absorción 

de la fuerza de trabajo; mientras en 1963, empleaba al 49.2% de 

la Población Económicamente Activa, en 1973, ya empleada a sólo 

el 37%. !!._¡ 

Aún reduciéndose la fuerza de trabajo empleada en el agro, se 

dieron cambios cualitativos en las relaciones de producción al 

interior de ese sector. Por un lado, el proceso de modernización 

involucró una concentración en la propiedad sobre la tierra, re

duciendo una parte del campesinado a un proletariado agrícola 

que laboraba en unidades medianas y grandes de producción. Pero 

otra parte del campesinado expulsado de sus tierras por el pro

ceso, se relocalizaba en nuevas áreas de explotación (llamadas 

"abras") , aprovechando políticas de reforma agraria destinadas 

a crear nuevos pequeños empresarios agrícolas. 
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Es interesante observar que el porcentaje de trabajadores remune
rados en el ago se mantuvo estable entre 1950 y 1973, años para 
los que el censo d~ las cifras respectivas de 59.53% y 58.66%; 
por otra parte, los trabajadores por cuenta propia pasan de 9.13% 
en 1950 a 22.94% en 1963 y aumentaron a 25.83% en 1973. Estos 
datos deben dar origen a un estudio mis a fondo sobre las tenden
cias de "proletarizaciiin" agraria, con el fin de encuadrar mejor 
las discusiones sobre la acumulación y el avance de las relacio
nes capitalistas en Costa Rica. JJ../ 

Esto le presta matices a la repercusión social de la modernización del agro: 

el surgimiento continuo de nuevos propietarios y trabajadores por cuenta 

propia que sobreviven gracias a su adaptación a las nuevas condiciones de 

producción, que implican la conversión del uso de la tierra de la producción 

diversificada para el autoconsumo, a la producción especializada de mercancta 

para el comercio. 18/ 

En cuanto a los trabajadores asalariados, en el cuadro correspondiente, vemos 

que un alto porcentaje (43%) del sector secundario de la Población Económica-

aente Activa laboraba en el campo en 1973, seguramente trabajando en activi

dades agroindustriales de empaque de productos agrtcolas o propiamente de 

procesamiento y conversión de los productos para su preservación o para ren-

dir comestibles. 

POBLACION TRABAJADORA ASALARIADA DEL PAIS, 
URBANA Y RURAL Y SUS CORRESPONDIENTES SALARIOS 

PROMEDIOS POR GRANDES SECTORES ECONOMICOS, 
1973 

(en colones) 

Concepto TOTAL Primario Secundario 

Población asalariada (en 
miles) 410 124 93 

Porcentaje urbano 49;0 7,5 57,0 
Porcentaje rural 51,0 92,5 43,0 

Salario mensual promedio 
Pala 682 395 363 
Urbano 885 654 746 
Rural 487 375 490 

Terciario 

193 
71,7 
28,3 

889 
1051 

479 



14 

También podemos observar en el cuadro que únicamente la mitad (51%) 

de la Población Económicamente Activa trabaja en el campo, y que 

casi la tercera parte (28.3%) del sector terciario de la P.E.A. 

se ubicaba en el campo, brindando servicios (básicos, sociales, fi

nancieros y técnicos) y realizando el comercio. 

Estos datos le dan apoyo a la aseveración de que en el agro cos

tarricense, la fuerza de trabajo se fue organizando de manera que 

se asegurara una creciente productividad. 

No obstante, es importante observar en dónde se acumulan los bene

ficios de esta modernización. En el agro, el aporte al valor to

tal sectorial por parte de las unidades grandes, pasa del 40% en 

1963 al 51% en 1973, en detrimento del aporte de las unidades me

dianas, familiares y pequeñas. .!i_¡ 

Luego, si comparamos los aportes a la productividad nacional por 

parte de los sectores agrario e industrial, vemos que fueron ma

yores las tasas de crecimiento de productividad en el agro. 

Sin embargo, los salarios del sector industrial captaron una ma

yor porción de los aumentos en la productividad media nacional, 

a pesar del menor crecimiento en la productividad del sector in

dustrial io¡, con respecto al agrícola. 



15 

A esto debemos agregar que, a pesar de su alta tasa de crecimien

to, el sector industrial no contribuyó con una tasa comparable en 

la generación de empleo: tomando el período 1963-1972, el pro

ducto bruto del sector creció a una tasa anual de 14.1%, mientras 

aumentaba la mano de obra empleada en el a una tasa anual de sólo 

3.8%. ~/ 

Tenemos, entonces, que la fuerza de trabajo en el agro fue ex

clutda en gran parte de los beneficios de un desarrollo que ella 

misma generó. (Esto nos confirma, además, el carácter "parasi

tario" de la industria en ese pertodo). 

Adicionalmente, se desglosa del cuadro, que el régimen de sala-

rios rural era bastante inferior, casi en 

men de salarios urbanos. 

la mitad, al régi-

Este fenómeno es sin duda un importante causante de la migración 

del campo a la ciudad que experimenta la población costarricense 

a partir de 1950, aunque la tasa de urbanización es menor que la 

del resto de los países centroamericanos (población urbana costa

rricense en 1950, 26% del total, comparado con un promedio cen

troamericano de 16%; estas cifras llegaron en 1980, a un 46% pa

ra Costa Rica, contra un 43% para Centroamérica). ~2/ 

La población migrante fue absorbida en buena parte por la gene

ración de empleos en las áreas urbanas que mantuvo las tasas de 



16 

desempleo urbano un poco por debajo del promedio nacional (6.7% 

y 7.3%, respectivamente, en 1973). Zj¡ 

A la luz de la exigua contribución de la industria a la genera-

ción de empleo, vemos que gran parte de la población que migró a 

la ciudad fue empleada en actividades emprendidas por el Estado. 

Las fracciones burguesas que encabezaron el movimiento desarro-

!lista a fines de los attos cuarenta, recurrieron al Estado en 

bus.ca de una base amplia para apoyar la movilización y asignación 

de recursos nacionales, tanto económicos como sociales y políti-

cos, alrededor. de su proyecto. 

Fue asi como lograron compensar las insuficiencias de la indus-

trialización dependiente con el crecimiento del sector publico. 

El proceso de acumulación en la industria costarricen
se, no puede concebirse como producto de una dinámica 
propia del capital individual, sino como acción conjun
ta de éste y el Estado, resolviendo juntos los proble
mas del primero. 'A~/ 

Convertido en instrumento del proyecto desarrollista, el Estado 

fue adquiriendo cada vez mayores facultades para intervenir en 

la conducción de la economía nacional, y para participar direc-

tamente en la prestación de servicios y, especialmente después 
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de 1970, propiamente en la producción (sobre todo en la transfor

mación de materias primas en insumos para la agricultura y la in

dustria). 

Para asumir sus nuevas responsabilidades y funciones, el aparato 

del Estado se expandió en una red de instituciones que le signifi

caba una creciente importancia económica al sector público. El 

gasto público duplico, en el transcurso de 20 años, su participa

ción en el Producto Interno Bruto: en 1950, representaba el b% 

del total; en 1960, el 13% ; y en 1970, llegó al 17% ; adicio

nalmente, las repercusiones sobre la ubicación sectorial de la 

fuerza de trabajo fueron impresionantes: "los empleados públicos 

que eran alrededor de 35,000 en 1960 pasaron de los 100,000 en 

1975, lo que fue en gran medida determinante de que la población 

activa en el sector terciario pasara a constituir de un 32.2 por 

ciento en 1963 Q. un 41.4 por ciento en 1973". 'ZS / 

La expansión del sector público lo convirtio1 igual que la indus

tria, en un empleador de mano de obra calificada, técnicos y pro

fesionales, para cuya formación se requer{a de instituciones de 

educación en todos los niveles. 

En cuanto a la distribución sectorial del ingreso, fueron facto

res claves la tecnificación y profesionalización de la población 

asalariada, la "política de sueldos y jornales crecientes" im-
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plantada desde 1949 (que constituye el tema de esta tesis), y la 

presencia del Estado en la dotación de infraestructura y serví-

cios básicos, alimentos, vivienda y salud. 

El cuadro correspondiente muestra, durante el período 1961-1971, 

un fortalecimiento de los sectores medios (tercera a novena decila 

en el cuadro correspondiente), en detrimento de los extremos, es-

pecialmente el extremo de los perceptores de ingresos más altos. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS 
DE COSTA RICA, 1961 Y 1971 

Porcentajes de 
familias 

Porcentajes del ingreso total corres
pondiente a cada grupo de familias 

1961 1971 

Primera decila 2,6 2,1 
Segunda decila 3,4 3,3 
Tercera decila 3,8 4,2 
Cuarta decila 4,0 5,1 
Quinta decila 4,4 6,2 
Sexta decila 5,4 7,5 
Sétima decila 7,1 9,3 
Octava decila 9 ,3 11,7 
Novena decila 14 ,o 16,2 
Dicima decila 46,0 34,4 

Total 100,0 100,0 

20% de las familias más pobres 6,0 5,4 
30% m&s pobres 12,2 15,5 
50% de las mas pobres 18 .2 20,9 
20% de las de mas altos ingresos 60,0 50,6 
5% de las de mas altos ingresos 35 ·º 22,9 

FUENTE: V.H. Céspedes, EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN 
COSTA RICA, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas 
(IICE), Universidad de Costa Rica, 1973, Cuadro #6. 

•• 
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Tenemos, entonces, una fuerza de trabajo que a partir de 1950, fue 

cambiando su composición sectorial: disminuyo el número de perso-

nas dedicadas a la agricultura y aumento el número de personas 

trabajando en la industria. Pero sobre todo, creció el sector 

servicios de la población ocupada, como producto de la moderniza-

ción del agro, del surgimiento de la industria, del crecimiento 

del comercio, y especialmente, de la transformación del Estado y 

la expansión de sus actividades en todas las áreas del quehacer 

nacional. 

Para llevar a cabo el proceso de transición desde una sociedad tra
~~ 

dicional hacia una moderna, el nivel de vidaAla fuerza de trabajo 

cambió también cualitativamente. Subió el nivel educativo de la 

gran mayoría al entrenarse en los diversos niveles de capacitación 

dictada por las exigencias de una mayor productividad y la apertu-

ra de nuevas áreas en la economía. Subió igualmente el ingreso 

de toda la franja central de la población, especialmente la urba-

na. Quedo rezagada en la repartición de los beneficios de la ex-

pansión económica, la población más pobre en las áreas rurales, y 

seguidamente, en las áreas urbanas. 

.. - ~ ·:-_._; ~;~ 
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E. Las fracciones burguesas: 

El rompimiento parcial del orden oligárquico en la Guerra Civil 

de 1946, se produjo por medio de agentes provenientes de la pe

queña y mediana burguesía, rural y urbana, compuesta por un lado 

de pequeños y medianos productos y propietarios, y por el otro, 

de trabajadores asalariados no productivos, ubicados en el sec

tor servicios (empleados, profesionales, intelectuales, funciona

rios del Estado, etc.). JJ_/ 

Durante los años '50, estos sectores, amparados por un Estado de

sarrollista, y en un período de relativo auge económico, se ex-

pandieron y consolidaron. Aunque no en términos dramáticos, 

sí parece haberse dado el inicio de una modernización relativa

mente autónoma, al abrírsele a los nuevos pequeños y medianos ca

pitalistas, un espacio económico y político. Con la promulga

ción de la Ley de Desarrollo y Protección Industrial de 1959, 

las perspectivas para que una nueva burguesía embanderara, con 

apoyo estatal, la industrialización emancipadora nacional, eran 

positivas. 

Pero paralelamente, a finales de la década de 1950, empezaron a 

entrar al país capitales extranjeros en forma de inversión direc

ta, y cuando Costa Rica ingresó al Mercado Común Centroamericano, 
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en 1963, una parte importante de las nuevas actividades industria

les se estaban desarrollando a iniciativa de la inversión extran

jera en empresas de mayor, menor o ninguna participación nacional. 

Las fracciones burguesas "nacionales", es decir, dueñas de empre

sas manufactureras e industz:-iales de capital nacional, tenían una 

fuerza insuficiente frente a los intereses extranjeros, para em

prender la construcción de una industrialización independiente, 

tal como había sido ideada por el pensamiento cepalino de los años 

'SO. Sus reducidas dimensiones, en términos de capacidad de in

versión las ponían en desventaja frente a la industria de inver

sión extranjera. La fragilidad de la nueva burguesía agraria e 

industrial hacía imposible sustituir el régimen oligárquico agroex

portador, con una industrialización sustitutiva de importaciones 

que rompiera con la dependencia al mercado internacional. Sin 

suficiente base económica, esa fracción burguesa nacional no te

nía el instrumento material para encabezar sola una tarea de de

sarrollo autónomo. 

Entonces las fracciones de la nueva burguesía perdieron las rien

das de la dinámica industrializante. La prevalencia del capital 

trananacional en empresas industriales manejadas por nacionales, 

les dio a éstos un carácter gerencial. Al desempeñar funciones 

en la cadena productiva, asumieron una óptica ideológica objeti

vamente referida a la defensa de intereses comandados desde el 

extranjero. 
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El desarrollo econ6mico así trazado hizo necesarias ciertas alian

zas entre las fracciones de la burguesía alta, mediana y pequeña, 

alianzas que se formularon y reformularon en distintas combina

ciones a partir de los años '40. Aunque el proceso de moderniza

ción había entronizado a la pequeña y mediana burguesía como 

fracción hegem6nica, el "bloque histórico" de 1970 era un conjun

to de fracciones burguesas bastante heterogénea. 

Sobrevivía la burguesía cafetalera tradicional, afincada en su 

importancia económica. Hemos ya visto cómo el negocio cafetalero 

fue el único fundamento económico para la formación de una burgue

sía nacional. No hubo un producto colonial de exportación, como 

en los demás países centroamericanos, ni hubo la explotación de 

otros productos de importancia, bajo la República, en manos de 

propietarios nacionales. 

Todavía en 1970, las exportaciones cafetaleras eran determinantes 

para la economía del país y, aunque habían surgido varios empre

sarios cafetaleros nuevos de importancia, el peso histórico de la 

antigua hacienda cafetalera se hacía sentir en todos los ámbitos 

de la vida nacional. Alrededor de la explotación cafetalera, se 

había tejido todo un sistema de valores éticos y morales, más aún, 

una cultura nacional, encabezada jerárquicamente por la antigua 

oligarquía, Las grandes familias cafetaleras eran las deposita

rias de las tradiciones elitistas nacionales. Algunos de sus 
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miembros habían ramificado sus actividades a lo largo de un siglo 

y cuarto, hacia las diversas profesiones, e inclusive conformaron 

ellos mismos la "clase política" hasta 1948. Todavía en 1970, 

las "buenas familias" costarricenses provenían de algún tronco 

familiar originado en la explotación cafetalera. J:l./ 

En suma, en la conformación del bloque histórico, no se pudo 

prescindir de la fracción burguesa tradicional durante los prime

ros veinte años de modernización. La nueva fracción burguesa no 

rompió, en la Guerra Civil de 1948, revolucionariamente con la 

oligarquía, sino que se abrió un espacio en el sistema capitalis

ta para crearse nuevos puntos de acumulación. La Guerra Civil 

produjo el cambio que en ese momento le era posible objetivamen

te a la nueva fracción burguesa, el cambio necesario para hege

monizar la articulación de la economía nacional al mercado inter

nacional. La limitada capacidad de acumulación de la nueva 

fracción burguesa la obligó a contar con la fracción tradicional 

para llevar a cabo su tarea histórica. 
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Y JOSE FIGUERES 

A. La modernizaci6n condicionada del Estado: 
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Como hemos señalado, las fracciones burguesas opositoras al régimen, 

que buscaban abrirse un espacio en el ordenoligárquico tradicional, 

aprovecharon una coyuntura de alianzas internacionales cambiantes en 

1948, que había dejado desprovistos de apoyo norteamericano al go

bierno y a sus aliados c·omunistas. 

Estos sectores habían logrado ascender al poder por medio de una 

acción bélica con un determinado contenido causal histórico: sus 

intereses económicos, en agricultura, industria y comercio, que aun-

que no alcanzaran por mucho las dimensiones de los intereses de la 

oligarquía, sí venían unidos a una ideología coherente que encontra

ría formulación programática en el desarrollismo. 

El Partido Liberaci6n Nacional, fundado en 1951, significó la con-

fluencia de dos grandes corrientes: por un lado, la pequeña y me

diana burguesía, rural y urbana, que desde los años 1 30 había veni

do acumulando fuerza económica sin lograr una clara y exclusiva 

representación política; por otro lado, los intelectuales y profe

sionales cuya inquietud e insatisfacción con la obsolescencia del 

régimen los había llevado a levantar una constante crítica durante 
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los años '40. Ambas corrientes. cuyos miembros se entrecruzaban 

por medio de lazos familiares y nexos economicos, buscaban refor

mar el sistema capitalista costarricense, siguiendo las pautas 

que ponía el desarrollo del capitalismo en el plano internacional. 

Fue en la segunda posguerra que los Estados Unidos consolidaron 

su dominio comercial y financiero sobre Centroamérica, desplazan

do en forma definitiva a los países europeos, especialmente a In

glaterra y Alemania, 

l.a "nueva" burguesía costarricense, para ubicarse provechosamente 

en este contexto internacional y precisamente porque no poseía ma

terialmente los recursos necesarios para darle contenido económi

co a la desoligarquizacion que emprendería luego de la Guerra Ci

vil, recurrió al Estado para construir, durante las décadas si

guientes, una plataforma desde la cual podría introducirse al mer

cado internacional. El Estado moderno se cristalizó, bajo el gru

po que formaría el Partido Liberación Nacional, en punto de coyun

tura entre las condiciones externas e internas, a partir de 1948. 

En este sentido, fue determinante para la transformación del Esta

do, la relación entre las fracciones opositoras al régimen en 

1948, y el clima internacional que rodeaba su emergencia como 

fracción hegemónica en el escenario politice. 
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Debemos entonces destacar estas dos características del Estado cos

tarricense en el período bajo estudio: a la vez que era necesaria

mente una expresión política de una realidad social dada, era tam

bién una expresión de una realidad social deseada por ciertos sec

tores que en ese momento ejercieron por primera vez la hegemonía. 

Al asumir la forma correspondiente a un proyecto de sociedad que 

se quería construir, sobre bases economicas no del todo consolida

das para la realización de ese proyecto, el Estado se "adelanto" 

al proceso histórico, y en consecuencia, su modernización fue con

dicionada por la persistencia reaccionaria de las fuerzas tradicio

nales. 

El carácter "prematuro" del proyecto modernizante implico para sus 

propulsores, una perpetua negociación con los sectores tradiciona

les de la burguesía, negociación que generalmente se llevó a cabo 

dentro de la esfera político-parlamentaria, aunque hubo dos enfren

tamientos armados, el primero en 1949, justo después de la Guerra 

Civil, y el segundo ~d 1955J en ambos caso5, Id ~~rguesia tradicional 

entró en connivencia con el régimen somocista. 

La nueva constitución política que se redactó en 1949, luego de una 

ronda de negociaciones entre las fracciones burguesas, victoriosas 

y perdidosas, finalmente fue redactada en base a la antigua consti

tución de 1871, y no en base al proyecto presentado por la Junta 
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de Gobierno, lo cual significó un triunfo parcial para la burguesía 

cafetalera tradicional. Subsiguientemente, la perseverante importan

cia económica del café, y el peso histórico de la "cultura del café" 

al cual hemos aludido, obligaron a las fracciones burguesas mo

dernizantes a compartir el poder político, contínuamente en la rama 

legislativa del Estado, y alternadamente en la rama ejecutiva, has

ta 1970. 

A pesar de los intentos por derrocarla, la fracción burguesa moder

nizante logró grandes avances después de la Guerra Civil, haciendo 

predominar su proyecto sobre el futuro desarrollo del país. Instau

rada como Junta de Gobierno en 1948, por medio de una serie de decre

tos entre 1948 y 1949, y luego por la vía legislativa durante la pri

mera presidencia constitucional de Figueres, entre 1953 y 1958, des

mantelo hasta donde le fue objetivamente posible, el aparato de do

minación de la antigua oligarquía. 

Rompió el monopolio oligárquico sobre el crédito bancario, naciona

lizando los depósitos; rompió el monopolio sobre el proceso electo

ral, estableciendo el Tribunal Supremo de Elecciones como cuarto 

poder de la RepGblica, encargado de garantizar la probidad electo

ral, y extiende el voto a la mujer; rompió el monopolio sobre el 

ejercicio de la justicia, dándole independencia económica al Poder 

Judicial; rompió el monopolio sobre las armas, al proscribir la ins

titución del ejército; rompió el monopolio sobre el empleo pGblico 

al crear el Servicio Civil. 
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Acompañando estas medidas dirigidas a desarticular el régimen an

terior, la nueva burguesía procedió al establecimiento de una red 

de instituciones, con lo cual logró distribuir las responsabilida

des y funciones administrativas del Estado. En efecto, se descen

tralizó el poder. Esto fue acompañado de la penetración de la 

acción estatal en casi todas las áreas de la vida nacional. De 

esta manera el Estado pudo asumir la iniciativa en la tarea de di

versificar la economía, asignando recursos a las actividades que 

se querían impulsar, y también interviniendo directamente como ac

tor en el desarrollo de un nuevo modelo económico. 

Al incurrir en tantas actividades promotoras del desarrollo capi

talista, el Estado aumentó sus gastos a un ritmo acelerado, y el 

nivel de endeudamiento externo!__/. 

De modo que cuando se introdujo el proyecto del gobierno norteame

ricano conocido como "Alianza para el Progreso", el Estado costa

rricense ya estaba institucionalmente encaminado hacia una adopta

ción del papel, primordial para las "nuevas" fracciones burguesas, 

de intermediario entre los estímulos recibidos desde el mercado 

capitalista internacional, y las diversas fuerzas sociales que 

respondían internamente, en forma específica, a esos estímulos. 
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En el proceso de cambio hacia el nuevo modelo, el Estado pasó a ser 

el forjador de una nueva sociedad, en ciernes desde hacía varias 

décadas, pero lista ahora con sus líneas gruesas ya bien definidas. 

B. El Partido Liberación Nacional y sus bases sociales 

Con el lanzamiento de la Alianza para el Progreso y la entrada de 

Costa Rica al Mercado ComGn Centroamericano en 1963, las fraccio

nes burguesas representadas en el Partido Liberación Nacional re

cibieron un impulso que :las fortaleció enormemente frente a la 

burguesía tradicional y frente a la clase trabajadora. Ya para f i

nes de los años 1 60, se vislumbraba un proceso de acumulación sig

nificante en esa nueva burguesía, que gozando del acceso al crédito 

bancario, y en asociación con capital extranjero, se dedicaba a 

las ramas mas modernas y dinámicas de la economía: el comercio im

portador, la agroindustria, los productos químicos, etc. 

En cuanto a los sectores populares, evidentemente el Partido Libe

ración Nacional había sido el habil usurpador de la causa obrera 

al desarticular su organización partidaria en 1948, y al emprender 

simultáneamente una labor reformista. Esa labor había sido posi

.ble porque al materializarse el nuevo modelo económico, se hab{a 

producido una expansión económica constante que garantizó una alta 

tasa de absorción del empleo y una evolución positiva en los ingre

sos, como vimos anteriormente. 



32 

Pero la labor reformista había quedado truncada: no estaban entre 

sus beneficiados, los estratos mas bajos de la escala socio-econó

mica, especialmente los habitantes en las áreas rurales, donde 

existía la miseria entre una población dispersa y demasiado desar

ticulada para llegar a una acción contestataria. 

La insatisfacción de las necesidades apremiantes de esos sectores 

deposetdos, era motivo de gran preocupación para los miembros ~a 

progresistas del Partido Liberación Nacional. Estos aent!an que 

el partido, a pesar de su discurso pluriclasista, estaba padecien

do de miopta burguesa: ·habta fallado en dirigir sus esfuerzos ha

cia las masas populares con la atención prioritaria que merectan. 

Además, estos críticos señalaban que la actitud del partido, en su 

expresión programática y de acción concreta, se reflejaba en su or

ganización interna: el poder de decisión estaba concentrado en la 

cGpula, y no se habían creado, después de veinte años, mecanismos 

de participación para las bases quienes se encontraban organicamen

te exclutdos. Esta exclusión a au vez debilitaba al mismo partido, 

que debería buscar afianzarse en bases sociales populares para ga

rantizarse una continuada vigencia histórica. 

Las discordias suscitadas en el Partido Liberación Nacional alrede

dor del elitismo, desembocaron en una crisis en 1968, fecha en que 

los sectores progresistas hicieron público el "Documento de Patio 
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de Agua", En fil, confrontaban los orígenes ideoli'igicoa del partido 

con el expediente acumulado a través de veinte años de acción polí

tica, y clamaban por un reajuste en las líneas organizativas y pro

gramiticas. Algunos cuadros importantes llevaron sus críticas a 

lo concreto y abandonaron el partido. Otros ae distanciaron, aun

que sin llegar a la eacici6n, 

En todo caso, la crisis i!'terna había servid.o para que a¡iaraciera 

la base socio-económica del Partido Liberación Nacional con mayor 

preciai6n de lo que ae había podido conaeguir en loa últimos vein

te años de reformi111110. El partido se había identificado CDl80 el 

.portavoz de los mismos interese• que le habían dado su nombre en 

1951: fracciones de la pequeña y mediana burguesía que necesita

ban ejercer influencia predominante sobre la estructura política 

para crear nuevos puntos de acumulación en que apoyarse. 

Entre esas fracciones, ciertamente se daban luchas por el control 

del poder el el seno del Partido Liberación Nacional. Pero estas 

pugnas intestinas no amenazaban la solidez del acuerdo básico en 

cuanto a la acción partidista frente al desarrollo global costa

rricense, a saber, el fortalecimiento del sistema de "libre" empre

sa, por medio de la inversión externa e interna, pGblica·y privada, 

en conjunto con el apoyo y la intervención estatales que, entre 

otras cosas, asegurarían la redistribución interna de loa beneficios 
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del desarrollo entre las diversas clases sociales, al grado necesa

rio para garantizar la "paz social". 

En consecuencia, la postura del Partido Liberación Nacional en re

lación con las masas populares,ellas también desperdigadas en un 

kaleidoscopio de fracciones sociales, nunca trascendió el horizon

te burgu&s con que había nacido. 

Para las elecciones de febrero de 1970, el candidato liberacionis

ta era José Figueres, líder de la Guerra Civil de 1948, Presidente 

de la Junta Fundadora de la Segunda República que gobernó entre 

1948 y 1949, y Presidente constitucional de la República entre 1953 

y 1958. El partido había llevado al poder ejecutivo únicamente a 

otro dirigente, Francisco Orlich, Presidente entre 1962 y 1968, 

quien, igual de José Figueres, era empresario agroindustrial, hijo 

de inmigrantes; adicionalmente, era amigo de infancia de Figueres 

y había sido socio en varios negocios. 

Esto nos hace pensar que en 1970, el Partido Liberación Nacional 

asumió el poder para completar una labor empezada, labor que era 

netamente destinada a cumplir con objetivos burgueses trazados des

de los años 1 40 y que se encargarta de hacer las enmiendas que fue

ran necesarias para darle continuidad a un sistema - el capitalis

ta - cuya perpetuidad se deseaba asegurar. 



35 

c. El Estado y el desarrollo socio-económico: 

En cuanto a los problemas sociales derivados de la concentración 

de los recursos, no estaba cuestionándose entre la dirigencia del 

Partido Líberacióa Nacional, la capacidad del sistema capitalista 

para darles solución. D~sde 1957, Figueres había escrito sobre 

su fe en que se podí~ educar a la clase capitalista hacia la acep-

tación del concept<> central de las políticas sociales redi.stri.buti-

vas que se querían aplicar. El concepto era el de la "función so-

cial" de la actividad económica, ya fuera esta pública o privada: 

Todos los negocios y empresas agrícolas, industriales o 
comerciales, grandes o pequeños, aunque disfruten del 
alto grado de autonomía que les da su carácter deppri
vado", conforme al derecho de la propiedad, están regi
dos en sus actividades económicas por una serie de le
yes, controles, estímulos y correctivos, que·les con
fieren en realidad una función social. 
( ... ) 
En el campo espiritual, si se adopta el principio de 
que la actividad económica es una función social, se 
pueden alcanzar los efectos benef icos del trabajo dia
rio en la formación del hombre, al menos en igual gra
do, me parece, que por cualquier sistema ideal. 

Una vez establecido ese principio, pueden inspirarse 
en él las leyes del país, la orientación gubernativa y 
la educación pública, ayudando así a formar una socie
dad mis justa, mis generosa que llene mejor las aspi
raciones de los seres que la componen.;_/ 

Su función social le da carácter de concesionario al empresario 

privado, ya que el recibe de la sociedad, una concesión sobre 
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una cantidad dada de bienes productivos y de servicios, en el mo-

mento en que su empresa se inserta en el medio social. 

Aquí notamos que se concibe la justicia social como una meta que 

se alcanza por la vía de la solidaridad social en gran parte vo-

luntaria, actitud que irá adoptando el hombre (tanto empresario 

como trabajador) ,conforme el mismo desarrollo lo va haciendo per-

catar que el bienestar individual únicamente se obtiene en forma 

permanente cuando se logra el bienestar general de todos los miem-

bros de la sociedad. 

La fe en el sistema capitalista para afrontar los males de una ine-

quitativa distribución del ingreso, no obfuscaba la realidad. Al 

asumir la Presidencia en 1970, Figueres advierte contra los enga-

ñoa de los índices globales positivos del desarrollo econ6mico, que 

contrastan con la realidad social: 

En el campo económico existe una discrepancia entre ci
fras y estadísticas locales e internacionales por una 
parte, y por otra las penurias que sufre un sector am
plio de nuestra población. En los números todo ea pro
greso, mientras que en la realidad hay miseria. Esta 
discrepancia obedece a la norma prevaleciente en loa 
círculos técnicos m•ndiales. de hablar de promedios. 
promedio de ingresos. promedio de crecimiento, promedio 
de riqueza. en vez de hablar de mtnimos, mtnimo de in
greso familiar o por persona, mínimo de calorías, o pro
teínas consumidas, mínimo de facilidades de salud y edu
cación. 



Si anotásemos los mínimos en vez de los promedios, los 
informes sobre Costa Rica y sobre muchas otras naciones 
serían má.s realistas de lo que revelan las cifras publi
cadas. ~/ 
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No obstante, todavía en 1973, en su informe presidencial reitera su 

confianza en el capitalismo, apelando a los logros en cuanto a la 

redistribución ya alcanzada, para fundamentar su fe en que se po-

drlan seguir remediando los males de la inequidad: 

Se dira que (la mala distribución del ingreso) es un fe
nómeno permanente en nuestro sistema económico. Sin em
bargo, creo que en los últimos treinta años hemos pasado 
de tener a dos tercios de la población en condiciones 
inaceptables, a tener ahora un tercio en tales condicio
nes. ~/ 

En 1970, el problema social se planteaba como una falla en el pla-

no distributivo, pero aún más a fondo, en el plano productivo. 

"No toda la miseria se debe a la distribución inadecuada del pro-

dueto nacional. El mayor mal es el monto mismo del producto, que 

reaulta insuficiente para mantener con decencia a toda la pobla

cUin" ~/, dice Figueres en 1970. Luego, en 1973, escribe: "El 

gran lastre social lo constituyen hoy los negocios de bajo rendi

miento económico".!_/ 

Ante la caducidad del modelo agroexportador, Figueres exhortaba 

a: 
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Incrementar a un ritmo mas intenso la producción nacional, 
tomando medidas tan importantes como un cambio de cultivos 
y demás actividades. Esto significa iniciar un nuevo pe
ríodo histórico en la economía y en la conciencia social 
de la Nación. '!/ 

El problema económico,de producción, era visto como un asunto de 

escala: para producir más había que ensanchar la base de las in-

versiones y abrir nuevos campos atractivos para capitales grandes, 

internos y externos. ~/ La estrategia adecuada era lograr la mo-

dernización y tecnificación de un mayor número de áreas de la eco-

nomía, inyectándole fuertes dosis de capital y aumentando la pro-

ductividad general. 

Pero esto implicaba no sólo una nueva escala de producción, sino 

un cambio cualitativo en la estructura de la producción. Los vo-

lGmenes que exigía el intercambio en el mercado internacional, só-

lo parecían alcanzables en la explotación de los recursos natura-

lea en programas de desarrollo de gran envergadura, como serían 

los del aluminio, la electricidad, el oro, la pesca, etc., inclu-

yendo ampliaciones en las industrias de la carne y el azúcar nací-

das a fines de los años 1 60; estos negocios pasarían a sustituir 

la agroexportación tradicional como fuente principal de ingresos 

para el país. 

Aquí el Estado era visto como la Única entidad económica de sufí-

ciente magnitud para asumir los grandes riesgos y hacer las gran-

des inversiones y coinversiones de capital nacional y extranjero, 
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que se debían realizar. Se imponía la presencia del Estado, ya no 

sGlo como velador y regulador del proceso económico, sino como ac

tor y fuerza viva en los negocios mismos; se imponía el Estado em

presario. En esa dirección, el primer paso fue la creación de la 

Corporación de Desarrollo, S. A. (CODESA), entidad estatal de capi

tal mixto, destinado a realizar inversiones y coinversiones, junto 

con el capital privado, con criterio de banco de desarrollo, 

En el plano distributivo, era evidente que los beneficios del cre

cimiento del ingreso nacional se habían acumulado entre las diver

sas capas medias de la burguesía y de los asalariados, especialmen

te los urbanos. En vista de que, contrario a lo pensado, la elimi

nación de la miseria no se había producido espontáneamente como 

parte integral del desarrollo económico experimentado desde la pos

guerra, había que inducirlo por medio de políticas redistributivas 

iniciadas por el Estado. 

La redistribución que beneficiaría a los estratos mas necesitados 

de la población, se presentaba como una aspiración valida, tanto 

en el plano de la justicia social como en el del robustecimiento 

de la economía, ya que repercutiría en una mayor actividad econó

mica provocada por una expansión del mercado, Volviendo al dis

curso inaugural de Figueres en 1970, constatamos su creencia en 

que este fenGmeno se produciría: 



Si bien gran parte de nuestro esfuerzo de desarrollo debe 
dirigirse a mejorar la base amplia de la pirámide social, 
la base pobre que he descrito, inevitable sera, por fortu
na, al levantar la economía de abajo hacia arriba, que su
ban los otros estratos sociales: obreros y técnicos, ofi
cinistas, educadores, funcionarios y demás. 
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En muchos casos en la naturaleza el efecto refuerza la cau
sa. Si se elevan dentro de las posibilidades de los nego
cios las condiciones de vida de los sectores mas numerosos, 
crece el volumen de las empresas agrícolas, industriales y 
comerciales y aumenta el trabajo de los profesionales y el 
enriquecimiento general del país. '-' 

Del tercio de la población que Figueres estimaba vivía en la miseria, 

una parte trabajaba, ya fuera empleada o sub-empleada, pero recibía 

ingresos menores de los que le podrían asegurar la sobrevivencia en 

condiciones que se consideraran aceptables. Otra parte del tercio 

que se estimaba había quedado rezagado, no devengaba ningún ingreso 

regular, ni participaba en ninguna forma en la cadena productiva, si

no que vivía "al margen' de la economía nacional. 

Para el primer grupo, se esperaba conseguir un aumento en los ingre-

sos vía la Política de Sueldos y Jornales Crecientes y el Programa 

de Asignación Familiar, que se estudiarán posteriormente en este 

trabajo. 

Para el segundo grupo, se creó el Instituto Mixto de Ayuda Social, 

IHAS, ente encargado de coordinar todas las instituciones de cari-

dad (de las cuales, la mas importante era la Junta de Protección 

Social) que se habían formado a través de los años como resultado 



41 

de la iniciativa de grupos privados, religiosos y laicos, Adem¡s, 

el IMAS quedaba financiado por medio de un impuesto al patrono so

bre la planilla, para robustecer la obra de caridad, y tornarla en 

un servicio social met5dicamente prestado por el Estado, con crite

rio científico. 

Esto resulto en que se estatizara la caridad que había sido priva

da, con lo cual el Partido Liberación Nacional conquistó otro re

cinto de lo que en un tiempo había sido la oligarquía cafetalera. 

YelllOs entonces que el papel del Estado en el desarrollo del pata 

era el de proveer un "piso social", en el sentido de establecer 

bases mínimas de bienestar social para la poblaci5n, y por otro 

lado, el de fungir como ''techo económico'', en el sentido de alcan

zar por su propia iniciativa, los limites de magnitud de inversión 

que la economía necesitaba para promover el desarrollo capitalista. 

D. Conclusión: 

La nueva inyecci5n de capital extranjero que se recibió a partir 

da finales de los años '50, permitió la formación de nuevas ramas 

industriales y agroindustriales, y a la vez, el fortalecimiento 

de una tendencia hacia la modernización de las esferas tradicio

nales del agro. El proceso econ6mico se orient5 predominantemen

te hacia la exportaci6n hacia Centroamérica y Estados Unidos. 
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Este proces~ requirió la tecnificación y profesionalización de una 

creciente porción de la fuerza de trabajo, lo cual fue hecho posi

ble por el apoyo del Estado en crear la necesaria infraestructura 

material y humana. 

En 1970, estamos frente a una sociedad aún en transformación. Se 

ha producido solamente una generación humana desde que se atrave

só el umbral que dejaría atrás el orden tradicional dominado por la 

hacienda cafetalera. Esto se hace manifiesto en la composición he

terogénea de la clase dirigente y en el sistema de alianzas entre 

sus diversas fracciones en el nivel del Estado. 

En cuanto a la formación de las clases subalternas, debemos consi

derar priaewo, que la persistencia del cultivo del café se debe a 

muchas décadas de relación con el mercado internacional y a una 

practica sostenida de innovación técnica en la producción y el pro

cesamiento. Las técnicas se aplican con mayor intensidad en las 

explotaciones grandes, pero también en las medianas y pequeñas, y 

en todo caso, no desemboca en la formación de un "proletariado ca

fetalero", por la naturaleza misma del cultivo del café. 

Tenemos en realidad una sociedad agroexportadora constituida 

una burguesía cafetalera, que vive en simbiosis con sus homólogos 

menores (pequeños propietarios, campesinos minifundistas, etc.), 

y un proletariado bananero enclavado en las costas del país. 
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Segundo, la dirección que ha tomado la industrialización, guiada 

por la inversión extranjera y el movimiento internacional del capi-

tal, ha engendrado apenas una tenue formación de un proletariado 

industrial, ya que la gran mayoría de la nueva industria no ha 

generado errpleo en grandes cifras. 

Tercero, el foco de· la concentración de una masa trabajadora urbana ha 

aido el sector público, a la luz de la expansión y diversificac~ón 

de la actividad estatal. Pero aquí se observa que los trabajado-

rea del sector público tampoco forman un frente unido de clase: 

aon profeaiorialea, técnicos, burócratas y obreros de diversos gra-

doa de calificación, extracción social e intereses económicos 

desiguales. 

Ea de esperar, entonces, al entrar a examinar las políticas del 

Estado, y concretamente las que afectan a los ingresos, que nos to-

pemos con una expresión de la fluidez en que se encuentra la socie-

dad entera en 1970. 

La posición de Figueres, y del Partido Liberación Nacional, es muy 

clara: 

Las responsabilidades del Estado frente a la persona y 
a la propiedad son doa: proteger al individuo, su fami
lia, su hogar; y actuar solidariamente como "socio" con 
el negocio, grande o pequeño, en agricultura, industria, 
comercio, profesiones y demis. !!./ 
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Desde esta perspectiva. al t!lllprender un estudio de las políticas 

del Estado en el período 1970-1974, nos estaremos preguntando, 

fundamentalmente, si es posible el cumplimiento con las dos "res

ponsabilidades" arriba citadas: la protección del individuo. que 

en nuestro caso , se refiere al trabajador asalariado, y la soli

daridad con el negocio. La pregunta debe hacerse tanto para tiem

pos normales, como para tiempos de crisis, como la que se mani

fiesta en el último año del período bajo estudio. 

Es conveniente observar, a fin de erunarcar la investigación con

ceptualmente, que al abordar el tema de la compatibilidad de es

tas responsabilidades estatales, se esta planteando la cuestión 

de la autonomía del Estado frente a las clases sociales. 
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111 - EL PARTIDO LIBERACION NACIONAL Y JOSE FIGUERES FRENTE 

A LOS SALARIOS 

A. Antecedentes: 
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El orden oligárquico agroexportador entró en una larga crisis en 

Costa Rica, igual que en los demás países latinoamericanos, en los 

años '30. 

Esto provocó una movilización de fuerzas sociales sin precedentes 

en el país, centrada en el sector bananero costeoo y en las masas 

y la peque~a burguesía urbanas •. La to111a de conciencia política 

se manifestó en la fundación del Bloque de Obreros y Campesinos en 

1930. 

La lucha de los sectores populares se dirigía contra una escaza bur

guesía comercial e industrial, y contra la empresa extranjera, la 

United Fruit Company, que explotaba el banano en forma de enclave 

en la costa atlántica, También amenazaba a la burguesía cafecalera 

tradicional, pero sólo en forma potencial y relativamente distante, 

ya que la organización de la producción cafetalera no se prestaba 

para la actividad sindical. 

Las presiones populares políticamente organizadas se conjugaron con 

el ascenso a la Presidencia de la República, en 1940, del Dr. Rafael 

Angel Calderón Guardia, quien había sido candidato de la oligarquía. 

Este ~ronto sintió la necesidad de dar concesiones al clamor de 

los trabajadores, artesanos, y pequeño burgueses urbanos, quienes 

ya mostraban capacidad de movilización. 
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Hombre de pensamiento social cristiano, se inspiró en las encícli-

cae papales "Rerum Novarum" de León XIII y "Quadragésimo anno" de 

Pío XII,~en los principios sobre el derecho del trabajo y de segu

ridad social contenidos en el Tratado de Versailles de 1919, para 

presentar un concepto del Estado distinto al oligarquíco liberal 

del pasado. Para proponer una serie de reformas a la constitución 

política, escribe en 1942: 

El artículo 15 del proyecto (de constitución) es la ba
se del nuevo concepto del Estado, que ya no puede limi
tar su acción a una gestión administrativa, pura y sim
ple, ni a permitir el libre juego de factores que no 
pueden vivir ni progresar sin un cabal ordenamiento de 
los mismos. La armonía social exige, antes que la a
bierta competencia de las grandes fuerzas económicas, 
la intervención del Estado a fin de evitar que unas se 
impongan sobre obras, con el detrimento del tranquilo 
desarrollo de la colectividad. 

En efecto, Calderón Guardia empezó su gobierno poniendo en prácti-

ca algunas medidas concordantes con este pensamiento. Eran medí-

das dirigidas principalmente a resolver problemas sociales, como 

la creación del sistema de seguridad social, la construcción por 

parte del Estado de vivienda popular, la creación de la Universi-

dad de Costa Rica. También impulso algunas medidas económicas de 

fomento a la industrialización y la exportación. Pero sus progra-

mas no se enmarcaron dentro de una planificación científica presu-

puestal, ni un ordenamiento fiscal, sino que constituyeron pasos 

aislados hacia el avance social y económico. 
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Fue también al principio del gobierno de Calderón Guardia. que las 

circunstancias geopolíticas internacionales jugaron un papel deter

minante en la escena política interna costarricense. El gobierno 

de Costa Rica se pronunció a favor de ia causa de los Aliados ·en 

la contienda de la Segunda Guerra Mundial. con lo cual rompió los 

viejos vínculos diplomáticos y comerciales tradicionales con Alema

nia y volcó su exportación cafetalera casi enteramente hacia el 

mercado estadounidense. 

Ese cambio en la orientación exterior del país, fue complementado 

con una persecusión gubernamental de las colonias alemana, espa

ñola e italiana residentes en el país. Entre ellas se ubicaban 

elementos importantes de la burguesía cafetalera, comercial e in

dustrial. Por contraste, el gobierno favoreció los intereses eco

nómicos norteamericanos en forma arbitraria con el otorgamiento 

de contratos públicos. 

Los pasos que se tomaron entre 1940 y 1942, en materia de política 

social y política exterior, fueron suficientes para enajenar a la 

oligarquía y a grandes sectores de la burguesía que habían llevado 

al Dr. Calderón Guardia al poder. Para las elecciones legislativas 

de medio período. en 1942, ese respaldo había disminuido peligrosa

mente y·el gobierno se vio ante la disyuntiva de reforzar esas 

alianzas abandonando la línea reformista. o bien buscar apoyo de los 

sectores populares y continuar con la realización de las reformas 

sociales. 
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Después de las elecciones, en que el partido comunista mostró una 

fuerza muy impresionante, el gobierno optó por acudir a él para 

suplir una base social seriamente erosionada. El partido, bajo 

el nombre de Partido Vanguardia Popular, de ese momento en adelan

te, procedió a proveer gran parte del impulso político que llevó 

al Congreso a promulgar el capítulo constitucional de las Garan

tías Sociales y el Código de Trabajo, ambos en 1943, piezas funda

mentales para el ordenamiento de la fuerza de trabajo bajo el man

to de la institucionalidad estatal. 

La alianza, llamada Bloque de la Victoria¡ entre el partido del 

gobierno, el Republicano Nacional, y el Vanguardia Popular se tor

nó inviable. políticamente al terminar la Guerra Mundial. En los 

albores de la Guerra Fría, el gobierno, ahora bajo el Presidente 

Teodoro Picado, se encontró desprovisto del apoyo norteamericano. 

Ademas, había sufrido el régimen un gran desgaste interno debido 

a la corrupción·, y a la ineficiencia fiscal y administrativa. 

El deterioro continuo del gobierno hizo crisis en 1948, cuando la 

anulación por parte del Congreso de las elecciones .nacionales, 

perdidosaa para el partido oficial, provocó el levantamiento exito

so de la oposición dirigida por José Figueres, organizada bajo el 

Movimiento de Liberación Nacional. 

Aquí se dieron transmutaciones logísticas interesantes: 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, la lu~ha de las fracciones bur

guesas nuevas contra la oligarquía se había planteado en términos. 

anti-imperialistas: en la posguerra, esa lucha se tornaría anti

comunista, para luego recibir el apoyo de los Estados Unidos. El 

respaldo norteamericano le daría a los grµpos que se levantaban 

contra el gobierno, un vigor que sobrepasaba la correlación de 

fuerzas internas, y sin duda fue crucial para su victoria. 

Al tiempo que las fracciones burguesas opositoras al gobierno ga

naban el apoyo norteamericano en su lucha anti-comunista, lograron 

también un entusiasmado aporte político y financiero de la oligar

quía local que había abandonado al gobierno y veían ahora en los 

opositores su oportunidad para restaurarse en el poder. Cual sería 

su s.orpresa al encontrar que las fuerzas victoriosas en la Guerra 

Civil habían negociado los términos de la paz con las fuerzas del 

gob·ierno, manteniendo · intacto el paquete de medidas tomadas por 

Calderón Guardia conocido como la "legislación social". 

En efecto, el Partido Vanguardia Popular había preferido ceder la 

bandera de conquistas sociales por la cual había luchado desde los 

años treinta, a cambio de evitar una internacionalización del con

flicto militar. La incapacidad militar del gobierno costarricense 

para ayudar a las fuerzas comunistas en el combate, había provocado 

una pequeua invasión de tropas Somocistas ·con el fin de reforzar 

la lucha contra Figueres. ·Por otro lado; había rumores de una 

invasión en el sur 
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del país por parte de fuerzas norteamericanas acantonadas en Pa-

nami, con el fin de reforzar la lucha contra los comunistas. (2) 

lr~nicamente, la legislación social que no se pudo haber promulga-

do sin el Partido Vanguardia Popular, había servido para cumplir 

con una importante tarea burguesa: la organización administrati-

va y económica de la fuerza de trabajo. 

Diez años después, Figueres haría reconocimiento público de la 

obra del Partido Vanguardia Popular: 

Yo sí debo hacer, a los comunistas, un reconocimiento. 
Cuando nosotros empuñamos las armas en 1948, a quienes 
encontramos en el frente, mis que nada, fue a los tra
bajadores de filiación comunista. Los conductores ca
paces y valientes, fueron los conductores comunistas. 
( ••• ) Con quienes negociamos la rendición del Gobierno, 
que combatíamos, en el Alto de Ochomogo, en una noche 
que•olía a cadáveres, fue con los dirigentes comunis
tas. 
( ... ) 
Ellos introdujeron en Costa Rica el movimiento sindi
cal. Ellos prestaron la fuerza que impuso el Código 
de Trabajo, el Impuesto sobre la Renta, el Seguro So
cial, y otros avances importantes. Lo hicieron a su 
manera, por sus métodos, bajo un régimen gubernativo 
irresponsable, con elecciones fraudulentas, en un am
biente caótico. Todo eso fue así. Pero lo hicieron 
los comunistas. 

Si no hubiera aparecido en el país el Movimiento de 
Liberación Nacional, todo lo que había de bueno en 



las cenizas de 1948, todo lo que debieran haber hecho los 
demócratas, por otros medios, y no lo hicieron, se habría 
perdido. Y Tal vez, poco después, lo habrían emprendido 
nuevamente, a su manera, los comunistas. (3) 

El Partido Vanguardia Popular fue proscrito en 1948 por la Junta 

de Gobierno presidida por Figueres. A partir de ese momento, y 

aunque el Partido fuera restituido a la legalidad, también por 

Figueres, en 1970, perdería la conducción del movimiento sindi-

cal, con la gran excepción del sector bananero .• 

Entre tanto, podemos concluir que el Movimiento de Liberación Na-

cional se había apropiado dos corrientes políticas en 1948: por 

un lado, el Ímpetu del movimiento popular engendrado y hasta en-

tonces dirigido por los partidarios comunistas; por el otro lado, 

la reacción oligárquica contra el movimiento popular. Con el 

tiempo lograría subsumir al primero, y negociar alianzas con el 

segundo. 

52 
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B. La Legislación Socia 1 

En materia de polttica social, la iniciativa histórica 

habta sido asumida por el Partido Republicano Nacional, 

a pTincipios de los afios 40, bajo la presidencia del Dr. 

Calderón Guardia. Fueron determinantes las tres medidas 

medulares de la legislación social de ese pertodo guber

namental, 1940-1944: 

a) La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

institución que serta financiada por medio de cuotas 

pagadas por el Estado, los patronos, y los asalaria -

dos que devengaban menos de t2.000.00 anuales, con &o 

cual estos últimos quedaban cubiertos contra lo~ r ies

gQS de enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y mue!. 

te, (Ley Nºl7 del lºde noviembre de 1941); 

b) la reforma constitucional con la cual se incluyó el 

Capitulo de Garant1as Sociales (Titulo 111, Sección 

111, aprobado como Ley N°24 el 25 de junio de 1943), 

en el que se estableció el derecho a la protección 

familiar, al trabajo, al salario minimo, a las vac!!. 

ciones anuales, a la libertad de sindicalización, a 

la huelga, a las prestaciones por despido ilegal, al 

desempleo y al seguro social; y 

e) la promulgación del Código de Trabajo (Ley Nº2 del 
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27 de agosto de 1943) que sirvió de instrumento jur! 

dico de las Garanttas Sociales por medio del cual se 

regulaban las relaciones obrero-patronales. 

Al promulgarse esta legislación, el Centro para el Estudio 

de los Problemas Nacionales, uno de los grupos que luego 

formartan el Partido Liberación Nacional, se pronunció a 

favor de las medidas, en cuanto daban un respaldo institu 

cional y constitucional a las conquistas sociales inclu{

das. El Centro, sin embargo, criticó al gobierno, en mayo 

de 1943, por dos razones: 

a) Porque se presentaban esas conquistas como producto 

del mismo gobierno, cuando en realidad la nueva legi,!!_ 

lación venta únicamente a ordenar y fortalecer decre

tos y leyes emitidos durante los veinte años anterio

res: "jornada máxima (1920), salario 11'1nimo (-1933), 

comisiones para la fijación de salarios (1934), higi~ 

ne industrial (1937), control del reclutamiento de 

obreros para el exterior (1922), protección a las ma

dres y los niños (1933), registro de organizaciones 

obreras (1937), accidentes de trabajo (1925); entre 

las más importantes, y se permitió además la organiz~ 

ción de sindicatos, la declaración de huelgas y otras 

actividades sindicales en forma libre y comprensiva. 

Las Garantías Sociales, entonces, no vienen a ser otra 
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cosa que el espaldarazo constitucional a una serie 

de leyes y prácticas existente en el pals, ast como 

el Código de Trabajo no es sino una ordena~a com-

plementación de las mencionadas leyes". i:i/ Por lo 

tanto, el gobierno estaba cayendo en la politiquer1a 

al acreditarse una obra social de varias generaciones, 

y de varios gobiernos, anteriores. 

b) Porque el gobierno no estaba incorporando la legisla

ción social a un programa integral de pollticas econ~ 

micas, hacendarias y administrativas qué constituyeran 

una base para la verdadera transformación de la socie-

dad. En ausencia de es~s poltticas, la legislación 

social quedaba aislada de un contexto concreto, y sus 

beneficios no se llegartan a sentir por el destinata -

rio final, que era el pueblo. ~/ 

En marzo de 1945, los miembros del Centro para el Estudio 

de los Problemas Nacionales y el grupo Acción Demócrata 

del Partido Demócrata, se unieron para formar lo que serta 

el precursor del Partido Liberación Nacional, el Partido 

Social Demócrata. Este partido incluyó entre sus postula-

dos emitidos en la ocasión de su fundación, en 1945 los 

siguientes: 

Postulado NºB. La defensa de la salud del 
pueblo mediante planes coor 
dinados de salubridad e hi~ 
giene, educación, obras pú
blicas y ec onom la. 
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Postulado NºlO. La defensa de la población 
asalariada ~ediante su or
ganización sindical apolt
tica y la protección legal 
de sus intereses económico
soc ial es. ~/ 

El Partido Social Demócrata se pronunció también a favor 

de la legislación social, siempre insistiendo en la cond! 

ción sine qua non para la verdadera vigencia de esa legi.!!. 

lac ión, que era el marco ·de medidas económicas. En su 

programa dice: "El Partido postula una legislación social 

avanzada y una organización económica eficiente, como do -

ble camino para la justicia social en Costa Rica", ~/ 

Durante la Guerra Civil de 1948, los futuros vencedores 

rechazaban, en términos heroicos, toda acusación de que, 

por estar combatiendo contra el gobierno, compuesto de 

los mismos partidos que hab1an promulgado la legislación 

social del período 1940-1944, se estuviera combatiendo co~ 

tra la causa de los trabajadores y de las masas que viv!'.an 

en la miseria. En medio del combate armado, José Figueres, 

Comandante en Jefe de las fuerzas opositoras al gobierno, 

emitió el siguiente documento: 

SEGUNDA PROCLAMA 

Cuartel General del Ejercito de Liberación Nacional 

Santa Maria de Dota, lª de abril de 1948 

NUESTRO MOVIMIENTO RENOVADOR Y LA CUESTION SOCIAL 

En nombre del Ejercito de Liberación Nacional, cuya 
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misión es fundar la Segunda República, niego todo de
recho a calificar de reaccionario, burgu~s o retrógr~ 
da al movimiento nuestro. 

Sólo puede juzgársenos asI por mala fe o incomprensión. 
Contra la mala fe tenemos balas, y contra la incompren 
sión tenemos razones. -

Un movimiento tan noble, tan esclarecido y a la vez tan 
popular como el nuestro no podrá jamás implantar un re
g imen injusto. Aqu{ están los trabajadores y aqu{ es -
tán los estadistas. A todos nos mueve el esplritu del 
siglo veinte, que es el siglo del pueblo. 

El d{a en que terminemos la guerra contra la mala fe, 
iniciaremos una nueva. guerra; la guerra contra la po
breza. 

La victoria del ejercito será la Segunda República; y 
la victoria de la Segunda República será el bienestar 
del mayor número. 

El hombre tiene ya medios de producción capaces de co
locar en un plano elevado, material y espiritual, a t-2_ 
dos los miembros de la comunidad. Los economistas de 
la Segunda República, en colaboración con todos los 
costarricenses de buena intención, sabrán aplicar esos 
medios, para que desaparezca el espectáculo de las gra~ 
des mayor{as empobrecidas por la ineficiencia y el pri
vilegio. 

Dejen de combatirnos. los incomprensivos. Abandonen es
ta lucha que por parte nuestra va solamente dirigida 
contra los hombres de mala fe. 

Abran todos los costarricenses los brazos a los glorio
sos soldados de la Segunda República, que juran, sobre 
la sangre vertida dedicarse a construir una patria sin 
miseria. · ~/ 

Evidentemente, en este llamado a la solidaridad pluriclasista 

en la lucha contra la miseria, hubo la intención de bus -

car apoyo popular para un movimiento dirigido por los nue 

vos capitalistas. Estos, para consolidarse en el poder, 
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tentan que romper no sólo las estructuras del poder oli-

gárquico, sino también el control del Partido Vanguardia 

Popular sobre el movim~nto obrero organizado. Con ese 

fin, tentan que abrogarse la defensa de las causas popu-

lares, tanto en el nivel del enunciado durante la Guerra, 

como posteriormente, en el nivel de las poltticas que 

implantartan una vez instalados en el poder. Por un lado, 

se mantendrla intacta la legislación social; por otro lado, 

se descabezaría a uno de sus pro-genitores, el sindicalis-

mo comunista, cumpliendo ast con los términos del Pos-

tulado NºlO del Partido Social-Demócrata, a saber, defen-

der a la población asalariada "mediante su organización 

sindical apol{tica". 

Dos meses después de haber triunfado en la Guerra Civil, 

la Junta Fundadora de la Segunda República, como se llamó 

la nueva organización al mando, insistió sobre el tema de 

la modernización de la aplicación de la legislación social: 

Cuando hemos dicho en otras oportunidades que no 
somos enemigos de la legislación social, est&ba
mos afirmando una onvicción muy honda en lo que 
se refiere al derecho social moderno.~/ 

A los seis meses de este anuncio, quedó consagrada la le-

gislación social como parte del proceso de modernización 

que iba a entablar la Junta: 

Al terminar la Guerra Civil, la Junta de Gobierno 
se encontró con el siguiente problema: un régimen 
gubernativo desprestigiado habta introducido en 
r.osta Rica innovaciones importantes en materia de 
Legislación Social, y habla creado organismos como 
la Caja del Seguro Social, que significaban un ve~ 
ciad ero adelanto. 



Nos impusimos la misi5n de purificar aquellos organis
mos, creados con miras demagógicas y administrados 
por manos inescrupulosas. Nos propusimos también la 
dura tarea de conseguir que la mente popular dejara 
de asociar la idea de progreso social con las briga
das de choque, la corrupción administrativa y el 
fraude electoral. Hemos procurado que se asocie m~s 
bien el adelanto económico-social con la nueva técni
ca administrativa, la honestidad, y el respeto a nues
tra vida institucional. ~/ 

Efectivamente, la Junta incorporó, al asumir el gobierno, la le-

gielaciSn social (bajo el Tttulo V de la Constitución de 1949) 

que babta sido promulgada por sus antiguos opositores. Además, 

decret6 un alza en los salario• de loa trabajadores de la caña 

y del caf4§, y cre6 el Consejo Nacional de Salarios (Ley Nº 

832 del 4 de noviembre de 1949).para reglamentar las remunera

ciones mtnimas legales en el sector privado. 11/ 

Cuand~ el Partido Liberación Nacional regreso al poder para el 

pertodo gubernamental de 1953 a 1958, continuo legislando en 

la misma direcci6n: en 1953, decreto (Ley N• 1919 del lº de 

diciembre) el pago obligatorio del d'cimotercer mes o aguinaldo, 
•N 

a la mayoría de los trabajadores del sector público; en 1954 . ,. 
(Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre), reglament5 el 

estatuto del Servicio Civil ~/ con el fin de homogenizar y 

estabilizar el empleo en la administración pública y así libe-

rarla de las influencias y el clientelismo heredado del régimen 

polf.tico anterior a 1955, promulgo la Ley Orgánica del Minie-
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terio de Trabajo y Bienestar Social (Ley ~º 1860 del 21 de abril); en 1957, 



promulgó la Ley de Salarios de la Administración Públi

ca (Ley Nº2166 del 7 de octubre). !!/ 

Todas estas medidas iban dirigidas al ordenamiento de 
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las relaciones obrero-patronales. tanto en el sector pú

blico como en el privado. 

Por iniciativas gubernamentales del Partido Liberación 

Nacional, se continuarta ampliando y reforzando el sist~ 

ma de seguridad social, la redistribución de una parte 

del ingreso, y el ordenamiento de la mano de obra. 

En~re 1962 y 1972, las cargas sociales, a ser pagadas por 

el patrono, subieron de un 8% de la planilla a un 20.3% 

de la planilla,1,/cubriendo seguros contra enfermedad y ac

cidentes, aguinaldo, pensiones. ast como contribuciones 

al Instituto Nacional de Aprendizaje, al Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal, y al Instituto Mixto de Ayuda So

cial, estas últimas instituciones creadas por gobiernos 

del Partido Liberación Nacional para respectivamente, ca

pacitar trabajadores, captar un ahorro forzado de loa 

'asalariados. y coordinar las dispersas obras de caridad. 

En 1972. bajo el gobierno de Figuerea, se cumplió con lo 

dispuesto por ley desde 1962 (también bajo un gobierno del 

Partido Liberación Nacional durante la presidencia de 

Francisco Orlich),al decretarse la universalización de loa 



61 

seguros sociales (Decreto No. 5037 del 26 de julio de 1972). por l1IJ!! 

dio del levantamiento del tope de t 2.000.00 al salario que cotiza--

rl al Seguro Social y la inclusión de sectores no asalariados en la-

cubertura de servicios. con esta medida. entraron a cotizar patro --

noe y asalariados de los estratos superiores, ensanchando aa1 la ---

baee financiera del sistema de seguridad social. en mayor proporci6n 

al incremento en el número de usuarios. Eeto se explica en que las -

cotizaciones pagadas por estos estratos socialee mis altos eran su -

periore• per cApita a las cotizaciones pagadas por lo• estratos IDA•-

bajo• de la población asalariada. Ademas porque loa cotizantea entre 

loa estratos 111611 altos tendian a recurrir a loa servicios m6dicoa --

·:e privado•. aunque tuvieran que cotizar al Seguro Social. por razone•

d• conveniencia y de status sociales. 

A eata medida del levantamiento del tope cotizable. tendiente a una-

univeraalizaci6n de los seguros sociales entre la poblaci6n. •• agr~ 

96 el trupuo escalonado de los hospitales de la Junta de Protec -

. ' ci6n Social. a la caja Costarricense de Seguro Social (Ley No. 5439-

del 24 de septiembre de 1973). De esta manera. quedaría bajo una en

tidad la administraci6n de todos los servicios m6dicoe del pa1s. aa! 

. vo loa hospitales privados. y se conformaria paulatinamente un •is -

ma único de salud pública. Ya en 1973. el sistema de eeguridad so --

cial cubria a un 58.8% de la poblaci6n total del paia. !ll 
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En realidad, no habta incongruencia en el hecho de que la 

nueva burguesf.a le diera continuidad a la legislación 

social de los años 40. Se trataba de un proceso general 

de modernización de las relaciones sociales de producción, 

por medio de la mayor organización y hornogenización de la 

fuerza de trabajo, como una de las piezas fundamentales 

para alcanzar un mayor desarrolló del capitalismo. 

La función de la seguridad social como inatru- -

mento de defensa del capitalismo fue claramente expresa-

da por José Figueres en 1957: 

Para conservar el régimen capitalista, disminu
yéndole sus defectos y convirtiéndolo en un sis 
tema económico mixto, se han aplicado diferentes 
medidas, llamadas de "seguridad social", dando a 
esa expresión un sentido muy genersl, Esas med1 
das tienden a distribuir con justicia el ingreso 
nacional (producto del trabajo de todos), a evi
tar los abusos de autoridad por las clases pudien 
tes, y a proporcionar estabilidad económica a los
hogares pobres, que son la mayorta. 

Mediante todas estas disposiciones de seguridad 
social, y algunas otras tal vez, los patses demo
cr,ticos le van aplicando riendas al sistema ca
pitalista (y a loa reatos del feudalismo) a la 
vez que evitan la desaparición de la propiedad 
privada de loa bienes productivos. W 

El tema de la modernización era central en la defensa de 

la legislación social, ya que la miseria era considerada 

como el producto de la ineficiencia, como dice el texto 

de la Segunda Proclama del Ejército de Liberación Naci~ 

nal, y del privilegio en que el régimen tradicional man-

tenla a las clases pudientes. La conclusión impllcita 

en este pensamiento era que, desb~ncado el orden olig&r-
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quico, se encaminar1an los esfuerzos hacia el logro de 

una mayor eficiencia, entendida como nivel de productivi 

dad, y con esto, se alcanzar1a un mayor grado de justicia 

social, porque habr1a una mayor producción con una mejor 

distribución del producto, 

c. La Pol{tica Salarial 

Pasada la Guerra Civil de 1948, la Junta de Gobierno dar1a 

el paso final a un proceso de centr~lizac·i&n en materia de 

pol1tica salarial del Estado costarricense. Las Comisio -

nes de Salarios, creadas en 1934, con jurisdicción canto -

nal, hablan dado paso en 1943 (junto con la promulgaci6n 

·del Código de Trabajo), a las Comisiones Mixtas de Sala -

rios Htnimos, con una mayor jurisdicción1ahora provinical. 

Finalmente, la Junta de Gobierno impulsó la unificación s~ 

larial para todas las actividades econ6micas en el &mbito 

nacional por medio del Consejo Nacional de Salarios, crea-

do en 1949, y sobre el cual se har'n algunas observa -

ciones posteriormente, 

La pol{tica salarial de la Junta y de los gobiernos del 

Partido Liberación Nacional hasta 1978 (1953-1958; 

1962 - 1966: 1970 - 1974: 1974 - 1978), seria encapau-,-

lada en la frase "Doctrina de sueldos y jornales crecien

tes", usada por primera vez por José Figueres en un dis -

curso radial en 1949, cuando presidta la Junta, 
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No tanto una polttica como un enunciado, era sin duda una 

declaración de fe en que el sistema capitalista funciona 

seglln las reglas de un darwinismo económico y social: 

Los sueldos y jornales crecientes conducen a una 
mayor eficiencia en la administración de los ne
gocios. Se abandonan gradualmente las activida
des menos productivas. La agricultura y la in -
dustria van eliminando los llamados negocios mar 
ginales, Se introducen nuevos métodos y nuevas
máquinas. La producción sube, tanto en términos 
globales como en relación a las horas de labor 
invertidas, El trabajo se valoriza. El hombre 
se dignifica. !i_/ 

Era un contepto optimista: al aumentar constantemente 

por ley los salarios mtnimos, y producirse un alza en 

el costo de la producción del factor trabajo, el empre-

sario patrono tenderla a ser más eficiente, introducie~ 

do nueva tecnolog{a, para no incurrir en una disminución 

en la tasa de ganancias. Esto redundarta en una mayor 

productividad general. Además, e#Daumento salarial perió 

dico 0 al asegurar un cierto nivel de vida a los asalaria-

dos, lea aumentarta su poder de compra, ensanchando la d~ 

manda sobre la producción e incentivando al empresario 

hacia una mayor producción. 

En su discurso inaugural de 1953, Figueres dice: 

Propiciaremos una polttica prudente de ·jornales 
cree ientea, tanto por razones de justicia social 
como de desarrollo económico, puesto que necesi
tamos un aumento constante del poder de compra 
de la población, para el cree imiento de la indu.!_ 
tria, la agricultura, y el comercio. 'J:2../ 
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El Estado entrarla entonces a distribuir cada vez 

::.01.mayor equidad, el producto total, mejorando las condi-

ciones de vida, y la capacidad productiva de toda la 

poblaci&n, incluyendo la capacidad tficnica de la fuer-

za de trabajo, para beneficio del empresario y del pr~ 

pio trabajador. 

Inclusive, a los trabajadores se les conminaba a part~ 

cipar en el gran esfuerzo nacional por alzar la produ~ 

tividad, ha~ifindolos co-responsables, junto con el em-

presario, del desarrollo del pala, como lo dijo Figueres 

en 1956, siendo ya Presidente constitucional: 

Por su parte, los trabajadores deben comprender 
que los costos suben junto con los jornales y 
que el patrono tiene derecho, y hasta obligación, 
de proteger su empresa, exigiendo disciplina y 
rendimiento, y quedándose solamente con los cola
boradores que le satisfagan. El mal trabajador 
es tan responsable del atraso del pats como el pa 
trono ineficiente. ~/ 

En suma, el proceso tenla forma espiral: aumento en los 

salarios, aumento en la productividad del capita'l, aume.!! 

to en la producción y en la demanda, aum~nto en la produ~ 

tiv idad del trabajo, y nuevamente, aumento en los salar to,, 

Todavta en su Carta Fundamental Nº2, de diciembre de 1969, 

el Partido Liberación Nacional reiteraba su creencia en 

esta versión de los salarios en una econom1a creciente: 
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Los salarios deben ser un instrumento de protec
ción amplia y equitativa para el trabajador y su 
familia. 
Los salarios deben ser dinámicos. Para garantizar 
el mejoramiento de las condiciones económicas de 
los trabajadores, reafirmamos nuestro respaldo a la 
pol{tica de salarios y jornales crecientes, relacio 
n&ndolos tanto con el aumento del costo de la vida
como con el cr~cimiento de la productividad, a fin 
de mantener la justicfa distributiva a medida que 
crece la econom{a. W 

El razonamiento era válido para las condiciones de la eco-

nomta costarricense durante el periodo 1950-1970. En una 

situación de disparejo desarrollo de las fuerzas produ~ 

tivas, habla mucho espacio, tanto en la agricultura como 

en la industria, para introducir cambios tecnológicos que 

incrementar!an la productividad sin causar alzas en el d~ 

sempleo que podrlan reducir la demanda sobre la producción. 

Aunque gran parte de la nueva industria, y de la industria 

ya existente que se modernizó, era deficiente en la gene-

ración de nuevos empleos, y produclria una baja tasa de Pª!. 

ticipación de los salarios en el valor agregado, la fuerza 

de trabajo pudo ser absorbida en las otras actividades de 

la econom{a en proceso de franca expansión y diversifica-

ción, entre los cuales figuraba, en primer orden, todo el 

sector .. de servicios. 

En las condiciones de expansión económica, y de evolución 

de los precios a tasas relativamente estahles y hajas, el 

~omportamiento d~ los salarios m!nimos leRales en todo el 
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per!'odo 1950-1.970, y aún ha•t:a aediado8. de 1974 • aueatra 

una pol.ftica aalaria1 1 por parte de todoa lo• 1obiaraoa0 

ltaatant.a· con•ervadora paro ea. coa.atente ••candencia. 1.1 

parr:U ltajo. da la•· alaaa. ••lartalaa. que •oa. noaiaal••· 

•• f::laa.laante· inter.r11apido a·a..ie:aaent:e por la cri•i• de 

191'3. qua repercute en. la fljacilSn ••larial del •iautaate ..... 

' t 
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Podemos observar que el Partido Liberación Nacional, du

rante el pertodo 1952-1970 y aGn despuis, mantuvo una con

sistente polttica de alzas salariales, en comparación con 

los otros partidos en cuyos cuatrienios gubernamentales, 

hubo un comportamiento errático en materia aalarial, inclu

yendo doa congelacionea. 

In 1uma, entre 1950 y 1~70, st hubo un pertodo de éreci

miento simultlneo en la productividad, la producción y la 

demanda, En ese pertodo • entonce•, una polltica de "suel

doa y jornales crecientes" encajaba ló¡ic ... nte en el de

sarrollo capitalista. Aparentemente, el aumento conetan

te en lo• salarios y en 101 ingreso• globales comprendi

dos en un mejor .. iento del nivel de vids de una parte aig

nif icante de los asalariado•, habla logrado deaencadenar 

un proceso de modernización, forzando la introducción de· 

nueva• tecnologtas a la explotación agrtcola y la inaugu

ración de una nueva faae industrial. Aparentemente, en

tone .. la experiencia estaba confirmando loa supuestos de 

la.Doctrina de sueldos y jornalas creciente•"· 

D. El Salario como inatrwaento de redistribución 

HellOs indicado que un conjunto da pollticas sociales "de 

corta asiatencial-diatribucioni1ta" 21/ •• pusieron en 

prSctica a partir de 1948.a iniciativa preponderantemente 

del Partido Liberaci5n Nacional. Se fue creando una 

_ red de instituciones y mecanismos por medio de los cusles 

el !atado fue asumiendo una cada vez mayor responsabili-

69 
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dad en garantizar m'!:nimas condiciones de vida a un cada 

vez mayor número de personas. 

El Estado, al ser garante de la accesibilidad del ciuda-

dano a la educación y la cultura, la vivienda, la salud, 

la nutrición, los recursos naturales, etc., se convert{a 

en el gran d istr ibu idor de la "riqueza nacional", segGn 

la Carta Fundamental del Partido Liberación Nacional: 

Toda acción del 'Estado, y en particular los pro
gramas que se refieren a su polttica social, de
be estar encaminada a lograr que todos los costa 
rricenses lleguen a alcanzar satisfacción adecua 
da a sus necesidades materiales y sociales y a-
real izar plenamente los altos valores humanos. ~/ 

El salario no era más que uno de los instrumentos de re-

d istr ibuc ión. Inclusive, nos atrevertamos a decir que, 

por lo menos para Figueres, los demás instrumentos eran 

menos dispendiosos que el salario: 

Una sociedad no avanza por lo que produce sino por 
lo que ahorra. La parte de nuestras entradas des
tinada al consumo deberta ser distributda con un 
propósito de justicia social·. Todos aquellos que 
contribuyen al proceso de la producción, tienen d~ 
recho a los más altos standards de vida posibles, 
en relación con la magnitud del resultado total ob 
tenido; esa remuneración no es necesario que venga 
exclusivamente a través de los salarios, sino en 
forma de educación pGblica, salud, seguridad y 
otros servicios de tndole general. '!:!i/ 

Hay aqut una razón más para sustentar una pol{tica de sa-

larios crecientes pero siempre conservadora. No sólo se 

tiene que resguardar el "negocio del café", es decir, la 

tasa de ganancias, contra alzas salariales extralimitadas. 
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También se tiene que velar por la máxima utilización de 

los recursos de toda la sociedad, deteniendo el consumo 

suntuoso, y librando recursos para la inversión product~ 

va, privada y pública. 

Las quejas de inflación monetaria, generalmente 
dirigidas contra el crédito productivo y contra 
el gasto público, sertan más justificadas si se 
refirieran al exceso de consumo de la clase me
dia alta, as! como de la más rica. 

Para contrarrestar esa tendencia hay varios me
dios: detener el crecimiento de los sueldos al 
tos; cobr~r impuestos selectivos sobre los in= 
gresos y sobre el consumo; subir las cuotas del 
Seguro Social. 

Todo eso es necesario para dar más servicios a 
quienes no pudieron prepararse, ganan poco y no 
consumen suficiente. 2(/ 

Se entiende aqu! que quienes hacen un uso eficiente del 

dinero son el Estado, en términos económicos y sociales, 

y e1 empresario, en términos económicos. Pero no el asa 

lariado alto, Aunque haya "exceso de consumo" entre los 

empresarios que se ubican en la 't:lase media alta, ast 

como la más rica", el remedio de "cobrar impuestos seleE_ 

tivos sobre los ingresos y sobre el consumo" afecta en 

mucho mayor grado al asalariado que al empresario, prot~ 

gido Este por el anonimato que le· provee el sistema de 

·sociedades anónimas a las empresas. De esta protección 

obviamente no goza el asalariado. Es un concepto del em-

presari9 que cumple con una "función creadora" dentro de 
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la sociedad, ya que él capitaliza e invierte, y con eso, 

lo "da todo: fuerzas, talento, iniciativa y congojas"; 

también lo "arriesga todo: bienes, salud y hasta buen 

nombre, en el afán de producir. Si le va mal, (la soci~ 

dad) lo repudia, Si le va bien, le cobra impuestos" 2'/ 

A este ser creador, Figueres lo considera, como a todos 

los hombres, educable, y por tanto, capaz de cumplir, en 

algún futuro, y voluntariamente, con su "responsabilidad 

social", en cuanto haya comprendido que lejos de ser du~ 

ño, es más bien concesionario, de los bienes de producción, 

llevado al puesto de mando y decisiones por su propia ini

n t10 t.e~ 
ciativa, creatividad, agresividad, rero el derecho de 

confundir la propiedad privada, de uso estrictamente per-

sonal, con la propiedad social, de uso productivo, y por 

lo tanto, "que de servicio a otros". ±_f:I Su ingreso no 

puede ser desproporcionalmente mayor al del trabajador; 

su posición privilegiada en la sociedad no se debe refle-

jar en el consumo excesivo. 

El trabajador, por otro lado, es el "colaborador" del em-

presario en esta tarea de producción. Su posición como 

tal está determinada por una inferioridad de oportunidades 

ofrec.ida por la sociedad, o por una .inferioridad de apti-

tudes que lo detuvieron de convertirse en empresario y lo 

condujeron por el camino del ingreso garantizado!!/ (ca-

si que el trabajador es un empresario fallido). Como no 
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capitaliza, no invierte; todo su consumo que no sea des-

tinado a llenar necesidades básicas, es superfluo, estri~ 

tamente hablando, a diferencia del empresario, quien des-

puls de llenar sus necesidades, debe tomar las decisiones 

de asignación de recursos, que son de" toda la sociedad, 

para invertirlas en la producción. 

Entonces, tenemos que mientras el trabajador toma decisi2 

nes en cuanto al uso de recursos que repercuten únicamen-

te sobr.e su propia existencia económica, el Estado y el 

empresario manejan recursos que son de toda la sociedad. 

/ De esta manera llegamos a la conclusión de que el salario, 

en tanto ingreso para consumir, debe limitarse a proveer 

una "existencia digna"; cualquier monto que sobrepase ese 

fin, es excesivo. Los salarios más altos pueden perf ect~ 

mente estancarse un tiempo, mientras los más bajos alean-

zan esa meta. Para los asalariados más altos, se les de-

be ofrecer "otros incentivos económicos ••. el reconocimie.!!_ 

to del mErito. Es cie~~" que no sólo del pan vive el hom-

bre". !_I/ 

De aqut nace la polltica conservadora de salarios. 

¡. El contexto internacional - la dependencia y los salarios 

Deade el primer anuncio de la1'Doctrina de jornales y suel

dos crecientes11 en 1949, Figueres la 1 igó a las relaciones 

internacionales del pa1s. 
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La doctrina tenta dos aspectos fundamentales, uno en el 

plano nacional y el otro en el plano internacional: 

a. Los jornales y sueldos crecientes obligan el desa-

rrollo de las empresas hacia una mayor eficiencia. 

Este aspect9 lo vimos anteriormente. 

b. Los jornales y los sueldos en patses subdesarroll~ 

dos se mantienen bajos por el intercambio desigual 

de bienes con los países industrializados, lo cual 

significa un intercambio desigual de horas hombre. 

Figueres señalaba en 1949, una relación entre sal~ 

rios m tnimos pagados en Estados Unidos y los paga-

dos en Costa Rica de siete y medio a uno, con val~ 

res de 10 centavos oro por hora pagados en Costa 

Rica, contra 75 centavos oro por hora pagados en 

Estados Unidos. J.~! 

El problema de los jornales y sueldos bajos. se sitúa en 
el plano internacional, verdadero escenari.o de una po
lítica de sueldos crecientes. 

Para que esta pol!tica surta efectos benéficos 
constantes en Am~rica Latina, es necesario que 
los sueldos y jornales vayan subiendo simultá
neamente en todos los patees. El problema de 
sueldos y jornales bajos no puede considerarse 
de ninguna manera como asunto nacional, sino 
como t tpicamente internacional. ]J l 

El remédio de ese problema está en la lucha solidaria de 

·los trabajadores de América Latina. Figueres usa como 
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ejemplo a los trabajadores en las fincas de café de los 

paises productores. quienes uniéndose podrían obtener 

de sus respectivos gobiernos, jornales crecientes y me

jores condiciones de vida en general. Los jornalea cr2 

cientes forzarían una mayor eficiencia en la producción 

nacional ("Se estarlan empleand~ métodos agrícolas mis 

eficientes"); también forzartan un alza de precios inter 

nacionales para loa productos de exportación, especial -

mente el café ("El creciente costo de producci6n del ca

fl en todos los palees hubiera forzado el alza del pre -

cio. de venta en los centros de consumo") y. cerrando el 

circulo. se producirla un alza en el nivel de vida de la 

poblaci6n de los paises subdesa,rrollados (" ••• ese precio 

alto para nuestro café levantarla las normas de vida en 

Amlrica Latina, •• ") 3l/ 

Durante los primeros siete afios de la década de los ~O 

hab ta razones para confirmar este enfoque tan positivo: 

loa sueldos y jornales crecientes se hablan dado en medio 

de precios internacionales crecientes para el café. el ca 

cao y el banano; los del café. cultivo de importancia cla 

ve. experimentaron un auge de 1949 a 1957, periodo de su

ficiente duraci6n para despertar la expectativa de una 

eventual estabilización al alto en los precios mundiales. 3~/ 

Con los nuevos ingresos que estos precios le producían a 
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la economía nacional, junto con las políticas redistributivas es-

tatales por la vía de servicios sociales, se vislumbraba una trans-

formación cualitativa de la sociedad costarricense. Ya en 1955, 

Figueres, desde la presidencia (1953-1958), se sentía asomado al 

umbral de una nueva era: 

Si lográramos mantener al menos la presente relación 
de precios (vía acuerdos internacionales) entre lo 
que compramos y lo que vendemos como nación, y sostu
viéramos juiciosamente el ritmo actual de capitaliza
ción, tal vez en 10 años mas desaparecería la pobre
za extrema en nuestro pueblo. Dejaríamos de ser sub
desarrollados. 1Jl! 

Figueres ligaba el mejoramiento de los salarios en países subdesa-

rrollados, al mejoramiento de los precios internacionales para los 

productos de agroexportación. Aspiraba a un "Precio Justo", uni-

forme en el ámbito mundial, para cada producto, definiéndolo como 

"el ~ue permitiera Igual Pago para Igual Esfuerzo". Mientras se 

alcanzaba ese ideal, proponía apuntar esfuerzos hacia la consecu-

ción de un "Precio de Desarrollo: 

Podría definirse como un nivel de pago que permitiera, 
a) un cierto salario mínimo legal para los trabajado
res, uniforme en todas las áreas que produzcan el mis
mo artículo; b) un cierto nivel de tributación en los 
países de origen, destinado al desarrollo; y c) una 
tasa de capitalización razonable para el agricultor. 
3~/ 



En·l972, mas de 20 años después de haber anunciado la "Polttica 

de sueldos y jornales creciente&", insertada en una red de poli-

ticas sociales, y de haber impulsado la modernización de la pro-

ducciGn agrícola, a la vez que abogaba por mejores precios in-

ternacionales para el café, Figueres siente que ha llegado al 

ltlaite el esquema trazado: 

,,, en 1971-1972 hemos llegado a una situación di
ferente. Por primera vez en muchas d¡cadas, los 
•alarios alcanzan el mlximo que puede resistir el 
negocio de caf¡ ••• 

COllO el jornal del caf¡ e• mejor ahora que antes, 
y aigue determinando loa deais sueldos agrícolas, 
loa costos de los comestibles resultan relativa
mente altos, en relaci6n con los ingresos de mu
cha• familias cuya situaci6n no ha mejorado igual
mente. 

Hemos hecho todo lo posible por mejorar los siste
mas de trabajo interno, y por estabilizar los pre
cios internacionales, 

Si los intereses privados, con su fuerza económi
ca y política, logran que las ecounidades 31/ 
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ricas sigan importando trabajo esclavo conver
tido en productos coloniales, tendremos que 
cambiar de clima. 

Tendremos que industrializarnos [· •], 

En el campo agropecuario debemoa orientarnos 
hacia actividades nueva• para nosotros, como 
la madera, la carne, ciertos misceláneoa como 
las semillas y los hongos, y algunos otro• más 
que parecen tener perspectivas buenas para el 
reato de este siglo. 

Esa tranaformaci6n ya la hemos empezado, dis
minuyendo el área cultivada de cacao. 

Si en 1972 se acaba. por fin, de deamonitarizar 
al oro, y el precio del metal sube, tal vez po
dreaos volver a traba"ar las minas 'que abandona 
moa 60 años a tria. !~/ -
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'La a1roexpor tac i6n de productos tradicionales ("el ne10-

et.o del caf•"> y la polltica de sueldos y jornalea crac ie~ 

tea. tendrfan que sufrir una tranaformaciSn, si •• propo -

nfa alcanzar un mayor in1reao nacional y una mejor diatri-

buciSn de ese ingreao. Fi1uerea estimaba que en 1972, loa 

salarios de palees desarrollados veraua salarios de pala•• 

latinoaaaricanoa er-.l de 10 haata 20 veces superioras. 3C/ 

11 aod~lo econ6aico no habla dado fruto para 1anar la "1u.!. 

rra contra la miseria" que •• anunciaba en la Se1unda Pro-

claaa del !jlrcito de L1beraci6n Nacional. Rabrla que fo!. 

aular uno nuevo. 

lntra tanto, se neceaitarla al1Gn coapleaento a loa sala-

rioa que subiera loa in1reeoa de loa estrato• mis bajoa 
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de la poblaci6n 0 vlcthlaa de loa bajoa precio• interna

cional•• del cafl 0 ain afectar auatancialaente "el nea~ 

. e lo del caf I". 
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IV A. EL ESTADO Y LOS SALARIOS 

A 11 Con•eio Nacional de Salarios y la fiiaci6n de lo• •ala
rio• mlnimoa. 

El arttculo S7 de la Conatituci6n Polttica de 1949, vigente en el pe-

rtodo 1970-1974, y aGn haata el preaente, eatipula lo aiguiente en 

Mteria de aalarioa •{nimoa: 

"Todo trabajador tendrl derecho a un Nlario alnimo 
de fijaciSn periSdica, por jornada normal, que le 
procure bieneatar y existencia diana. El aalario 
aerl ai..,re iaual para trabajo igual en idfnticaa 
condicione• de aficiencia. 

Todo lo relativo a la f ijaciSn de aalerioa ldnimoa 
eatarl a cargo del organimo tlcnico que la ley de
termina". !/ 

lata arttculo da baaa conatitucional a la Lay 1• 132 del 4 da novi..

br• da 1949, tmbih vi1ente actualmente, qua creS el Conaejo Macio

nal da Salario1, "or1ani11110 dcnico y parunanta, de &bito nacional, 

qua •• encaraarl da la fijaciSn de loa aalarioa •tnimoa para todaa 

l .. actividad•• eco...Smcu del pata". !/ El oraaaU.O ea tripartita: 

participo en •1 3 rapra1entantea del latado, 3 del aector patronal 

privado, y 3 del aector laboral, llOllbradoa por un pedodo de cuatro 

aiioa, y raela&iblea indefinid ... nte. · 

ID la Lay 1• 132, •• concibe la fijaciSn da aalarioa •tnimoa cOltO un 

"11edio de contribuir al bianeatar da la f .. ilia coatarricenaa y de 

fOllelltar la juata diatribuciSn de la riqueza" (Ardculo i •). 

Originalmente, se conaideraba suficiente, para 
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la consecución de ese fin, hacer una nueva fijación cada 

dos años, que regirta a partir del 1° de noviembre de C.!. 

da bienio (Arttculo 16); esa periodicidad se reformarta 

en 1974, por medio de decreto, l/ en 1974, reduciéndoae 

a un año, a partir del lº de enero. 

Conviene hacer algunas obaervscionea de caricter general 

acerca de la fijación de aalar:loa alnimoa por aedio del 

Consejo Nacional de Salarios, coao ar•a del Podar Ejac~ 

t:lvo para la elaboración y pueata en aarcha de una pol! 

tica general de salarios. 

l. La correlación de fuerzas dentro del Consejo Nacional 

de Salarios otorga un gran peso a la representación 

estatal. 

Loa miembros directores son nombrados por el Poder Ej~ 

cutivo, por un periodo de cuatro años. Ademis de nom

brar a sus 3 representantes, el Poder Ejecutivo, por 

medio del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, goza 

de libre elección entre una nómina de diez candidatos 

pres entada por las as oc iac iones o a indica toa de traba

jadores (Arttculo 6°); las asociaciones o aindicatoa 

pueden remover a sus repr eaentantes de sus cargos en 

el Consejo en cualquier momento si llegaran a negarles 

su confianza (Articulo 8°), 
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La resolución del Consejo sobre la fijación de sala

rios mtnimos usualmente carece de una votación unán! 

me. Los representantes patronales no suelen estar de 

acuerdo con los repreaentantea de los trabajadores en 

cuanto a los montos de los aumentos que deben regir 

para el perlodo siguiente. Esta situaci6n le da s los 

representantes estatales el voto decisivo, al e•patar

ae los votos de las otras dos partes. 

In la votac18n, entonces, el Estada tiene un poder d~ 

ter•inante en la fijaci6n de loa salarios •tni•oa. 

Sin e•bargo, el poder del Estado para imponer sus cr! 

terios y opiniones por medio del Consejo Nacional de 

Salarios eat' demarcado por loa demás miembros del 

Consejo. Loa representantes patronales y laborales 

presentan, en condiciones normalea, propueatas tan di~ 

pares en cuanto a los montos reapectivoa de los aala -

rios mtnimoa que deben regir, !/ que los representan -

tea estatales est•n obligados a jugar un papel de •r -

bitro entre dos partea opositoras, en lugar de propo -

nente entre tres partea negociadoras. 

Esto ea cierto para el per!odo bajo estudio, hasta 

1974, durante el cual los representantes estatales re

ciblan, por decirlo ast, las proposiciones de loa sec

tores, para dirimir, no para conducir las negociaciones 
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hacia un punto predeterminado. 11 

2. Las insuficiencias técnicas y metodológicas inheren

tes al sistema de fijaciones, le reata objetividad al 

proceso y facilita laa tergiversaciones circunatanci~ 

lea. 

Invariablemente, loa votos aalvadoa de loa represen

tantes del sector laboral son razonados en basa a dos 

consideraciones principales: 1) la inaifu~iencia 

del salario mínimo anterior, y por lo tanto, con aa

yor raa6n, la del nuevo que debe entrar en vigencia¡ 

y 2), la incorrecta le9tura de la realidad aocioeco

n6mica que viven loa asalariados, y de aua necesidades 

salariales. 

La primera conaideraci6n ea de orden polftico, ya que 

la queja se centra en la injusticia de que loa asala

riados, en el aiateaa econ6mico capitaliata de Costa 

Rica, no participen en loa beneficios del crecimiento, 

aino•1que al contrario; pierdan en forma progresiva, 

la poca participaci5n que ya tienen. 

La segunda consideración ea de orden metodológico. 

Loa montos propuestos por el Consejo son basados en 

estudios y encuestas sobre las condiciones sociales 

y econ6micaa de los asalariados y de los patronos. 

El propósito ea determinar el costo real de llenar las 

necesidades básicas en cada categor{a salarial, y las 
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posibilidades patronales, o empresariales, de satis

facerlas. Los métodos y criterios usados en la inte~ 

pretación de las estad{sticas y datos recopilados. aon 

a menudo inadecuados, según opinan loa repreaentantea 

laborales dentro y fuera del Consejo. !/ 

En efecto,en el periodo bajo estudio, loa repreaentan

tea estatales careclan de un aiatema adecuado de raca~ 

daci6n de datos para levantar !ndicea aocio-econ6•icoa 

confiables. !/ 

El Conaejo Nacional de Salario• tenla a au diapoaici6n 

exclusiva, !/ loa servicios de la Olicina de Salario•. 

ente encargada, a tiempo completo, de recopilar infor

aaci6n de una serie de fuentes of icialea y particulares. 

Para for~arse un cuadro actualizado de la realidad, 

vi1ta por loa div~raos aectore1, la oficina realizaba 

su labor por medio de audienct•a concedida• • mieabroa 

de las cámaras patronales y de loa sindicatos, y a pe~ 

aoneroa de las instituciones del Estado reaponaablea 

de la formulaci6n de pollticas econ6micaa y aocialea, 

tales como el Banco Central de Costa Rica. la Oficina 

de Planificaci6n Nacional. el Consejo Nacional de Pr~ 

ducción, el Ministerio de Econom{a 0 Industria y Come~ 

cio 0 el Ministerio de Agricultura, el mismo Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. etc. Adem,s, la Oficina 
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de Salarios recog{a inf ormaci6n por medio de visitas 

a las empresas y solicitudes de datos a las diversas 

dependencias del sector público, como la Dirección 

General de Estadistica y Censos, la Oficina del Café, 

y la Tributación Directa. 

Las cifras que se buscaban catan en los siguientes 

rubros: '}_/ 

1) Población total y población econ6micamente activa 
(por actividades según ingresos semanales), 

2) Cifras de la actividad económica del pata. 

3) Indices de precios (al por mayor y al por menor) 

4) Impuestos 

S) Costo de vida diario 

6) Producción cafetalera 

7) Empleo y desempleo 

Adicionalmente, se calculaba mensualmente, el costo 

de una "Dieta Diaria H{nima", cuyo contenido era in-

dicado por el Ministerio de Salubridad Pública, para 

alimentar a tna familia promedio estimada en cinco 

miembros, bajo condiciones de vida urbanas y con un P:!. 

trón de consumo correspondiente a ingresos medio y 

bajo. !.Q./ 

En 1970, la Oficina de Salarios padecta de una inca-

~acidad tEcnica para elaborar un cuadro integral y 
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congruente, de las condiciones de vida de los ~sala

riados. En realidad, la Oficina le entregaba a los 

repreaentantea en el Consejo Nacional de Salarios, un 

paaticbe de impresiones subjetivas y de dat~s no con

catinadoa, que deblan servir de base para determinar 

la fijaci6n de salarios. !.!/ Ademl1, del listado de 

loa 7 rubros antes indicados, igual que la gran mayo

r{a de las fuentes de información citadaa, 1e deagloaa 

que prevalecla, en el anlliais y la valorizaci6n de 

la realidad 1ocial, un enfoque predominante•ente econ~ 

miclata, concordante con el trato tradicional a loa 

salarios como un factor de la,producción. 12/ 

Loa voto1 salvados de loa repreaentantea laborales, 

debido a consideraciones de orden metodol6gico, eran 

entonces plenamente justificados. La inoperancia de 

la Oficina de Salarios, como departamento t¡cnico que 

debla ser, inclinaba la balanza de las negociaciones 

en el Consejo, a favor del criterio patronal. 

La falta de datos obtenido• independientemente por la 

Oficina de Salarios forzaba el uao de las c'maraa pa

tronales como fuentes primarias de in~ormaci6n sobre 

la producción y loa salario• vigentes, ya que eran 

ellas las que dispon!an de recursos para llevar esta

dlat icaa en forma sistem,tica, y con una sola óptica 

Ideológica. 



No era así el caso de los sindicatos y federaciones 

sindicales de trabajadores, que representaban un ab~ 

nico ideológico amplio, como era natural, ya que la 

condición de asalariado no denota una clase social 

especifica; más bien, atraviesa varias clases aociA 

les. Por lo tanto~ habta una disparidad en la rec~ 

lecci6n de datos sobre las condiciones de vida y de 

trabajo de loa asalariados, no sólo por la diverai

dad de enfoques, sino también por la diferencia en 

grados de financiación y de organizaci6n para eaoa 

propósitos entre las diversas agrupaciones sindicales. 
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Loa intereses patronales estaban representado• no •! 
lo en las cámaras respectivas, sino en la prensa y en 

todo el andamiaje institucional e ideológico de una 

aociedad capitalista. 

En cambio, los intereses de los asalariados no ten{an 

canales debidamente integrados para su movilización 

y expresión. debido a su propia heterogeneidad de clA 

se y al desarrollo sindical que era, en general, de

sarticulado, disperso y disparejo. Su capacidad de 

ejercer presión sobre los representantes estatales, 

tanto en el mismo Consejo como ante el propio Minist~ 

rio de Trabajo, estaba en relación directa al grado 

de conciencia y organización de cada grupo espec!fico 
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de trabajadores, y al acceso al poder estatal que ese 

grupo en particular tuviera, para obtener consideracio 

nea especiales a su caso, ya fuera dentro de una empr~ 

aa, o una actividad, o un rengl6n ocupacional. !l/ 

El ejemplo hiat6rico por excelencia de la forma deai-

gual en que evolucionaron loa salarios a!nimoa en Costa 

Rica. (a pesar de la disposición constitucional de 

"igual aalarioa para igual trabajo"), ea la disparidad 

creciente entre loa salarios agrlcolaa para el pe6n 

cafetalero y el peón bananero: 101 primeros pasaron 

de t6.90 diarios en 1950 a tl2.90 diario• en 1973, 

mientras loa segundos pasaron de te.so a t20.80 en 

igual periodo. La explicación causal de la dif~ 

rencia se encuentra en la capacidad negociadora de 

loa dos grupos de trabajadores derivada de un deaarr~ 

llo sindical muy distinto. 

Eata situación general ponla al Ministro de Trabajo 

y a loa representantes estatales en el Consejo Naci~ 

nal de Salarios, en una posición subjetiva al entrar 

a determinar las necesidades de loa asalariados, ya 

no sólo por la escasez de un cuerpo de.datos conaol! 

dados y confiablej• sino también por la necesidad de 

responder a disparidades heredadas históricamente, 

como el caso de los peones agrícolas, o a apelaciones 
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y reivindicaciones elevadas al conocimiento del Poder Ejecuti

vo que cobraban importancia circunstancial. En Costa Rica, en 

donde las relaciones políticas son altamente personalizadas, 

existe entre los gobernantes una gran sensibilidad a estas Gl

timas instancias. 

Entonces, el concepto mismo de una política nacional de sala

rios que utiliza el mecanismo de la fijación de salarios mtni-

moa como un medio de "fomentar la justa distribuci&n de la ri

queza", queda invalidado al entrar en juego las reglas del 

clientelismo político. 14/ Lo que se desdibujaba en el perio

do bajo estudio era una poH'.tica "pasiva", en el sentido de 

que ara un conjunto de medidas que se fueron tomando a trav¡a 

del tiempo, y que fueron asumiendo la forma que le dieran lea 

presiones de los diversos sectores. El mismo procedimiento es

tablecido para elaborar una postura frente a salarios la en

capsulaba dentro de la coyuntura política o polttico-electo

ral. 

3. Llama la atención, sobre todo a la luz de lo arriba apuntado. 

que en el plano formal, el Consejo Nacional de Salarios fue 

dotado de una gran autonomía con respecto al mismo Poder Eje

cutivo. Su libertad de acción queda consagrada en el Arttcu

lo 3° de la Ley 832 que la creó: 

( 



El Consejo Nacional de Salarios estará ad8~ri 
to al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, 
pero en el ejercicio de sus funciones gozará 
de independencia siendo sus directores respon
sables de las actuaciones del mismo. 
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Las resoluciones del Consejo son sometidas al Ejecut~ 

vo, representado en el Ministro de Trabajo, para obte 

ner de &ste las observaciones del caso. El Consejo 

no estS obligado a acatar las sugerencias o apelacio-

nea del Ministro; puede simplemente confirmar su rea.!:!_ 

lución original, y el Ministro sl debe entonces acep-

tarlas en firme y proceder a emitir el Decreto Ejecu-

tivo correspondiente para darle vigencia a la nueva 

fijaci6n salarial. !2_/ Pero el Ministro tiene gran 

fuerza en sus representantes. 

El Consejo Nacional de Salarios es, entonces, un 6r-

gano legislativo insertado en la rama ejecutiva por 

medio del Ministerio de Trabajo. De aht el gran po-

der que la ley le otorga al titular de la cartera, y 

por intermedio· de i;¡, al Presidente de la RepGbl ica, 

en materia salarial, sobre todo en vista de la corr~ 

lación de fuerzas en la votación en el seno del Con-

sejo, al que ya hemos aludido, en la que los represe~ 

tantea estatales generalmente desempatan, y por lo 

tanto deciden, los resultados. 

El Consejo es, por lo tanto, y dadas las circunstan-
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etas pol{ticas propicias, un arma de primer orden para 

forzar la elaboración de una polftica salarial, sobre

poniéndose la voluntad del Estado a la de cualquiera 

de las otras partes. 

Pero esta facultad institucional topa con el serio 

obstlculo de que, a la hora de la aplicaci6n del sa1~ 

rio mfnimo legal en el seno de la empresa, el Consejo 

no tiene competencia para vigilar la ejecuciSn de 1u1 

resoluciones. Esta función queda a cargo de la ln1-

pección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 

cuyo cuerpo de inspectores ha sido tradicionalmente 

insuficiente en número para cumplir siquiera con una 

labor simbólica. El trámite judicial, subaigu~ente 

a una denuncia de incumplimiento de la ley. ea engo

rroao. Finalmente, en el caso de que se falle a fa

vor del trabajador, las sanciones impuestas al patr,2. 

no son irri1orias. ~I 

4. Volviendo a loa obstáculos metodológicos que afronta 

el Poder Ejecutivo al usar el mecanismo existente para 

la fijación de salarios mfnimos, nos encontramoa con 

un entrabamiento numérico, 

Ea enorme el número de renglones ocupacionales a loa 

cuales se les debe fijar un salario mtnimo espec tf ico. 
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B•t• e• un fen6meno que se hered6 con la creaci6n del 

Con•ejo Nacional de Salarios, Hubo vario• intentos 

de •i•plif lcar la n6mlna, en 1954, 1960 y 1964, t'edu-

ciando renglone•, como se podr¡ obeervar en el cuadro 

•i1uiente, 11 probleaa de renglone• eupernuaerarioa 

no •• aolucionS en el periodo 1970-1974, ni durante 

el 1oblerno aiguente, de 1974 a 1978, taabiln bajo el 

Partido Liberaci6n Nacional. 

Periodo de cada 
fiJac16n de aalario• 

1950-1952 

1952-1954 

1954-1956 

1956-1958 

1958-1960 

1960-1962 

1962-1964 

1964-1966 

1966-1968 

1968-1970 

1970-1972 

1972-1974 

1974: abril a diciembre 

1975 

1976 

1977 

1978 

Nº de renglonea 
·ocupactonale• 

1 .145 

1 .145 

324 

326 

581 

414 

468 

358 

361 

371 

380 

391 

415 

417 

419 

443 

443 

FUENTE: Mtni•terio de Trabajo y Seguridad Social, 

Oficina de Salarios. 
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Las actividades económicas para las cuales se fijan 

los salarios son divididas en sólo 9 categorlas: 

Agricultura; Explotación de Minas y Canteras; Indu~ 

trias Manufactureras y de Transformación; Construcción; 

Electricidad; Comercio¡ Transportes, Almacenes y Com~ 

nicaciones; Servicios; Genéricos (las profesiones), 
t 

Las clasificaciones ocupacionales llevan la nomencla-

tura y el sistema de clasificación de la Organización 

Internacional del Trabajo, 

Loa problemas derivados de este sistema son varios: 

Ha habido una falta de actualización de 101 tftulos 

ocupacionales, loa cuales se han ido desfasando en 

relación con la realidad tecnológica en las plantas 

industriales, como ha sucedido, por ejemplo en las 

ramas de·imprenta y maquila. 

El elevado número de categorlas ocupacionales entr~ 

ba la determinación de una polltica salarial gene -

ral en el seno del Consejo Nacional de Salarios, ya 

que gran parte del trabajo ae dedica a deliberacio

nes sobre salarios para cada categorla individual. 

Al existir un elevado namero de renglones ocupaci.2, 

nales dentro de cada actividad económica, se borran 

las diferencias entre loa diversos grados de calif1 
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cación de loa asalariados, y se pierde la relación 

entre salario y calificación (que incluye respons~ 

bilidad y autoridad en el puesto) en la estructura 

jer,rquica ocupacional. Como en Costa Rica. hay 

grandes sectores de asalariados. so~~e todo urbanos, 

que perciben un salario superior al m{nimo fijado 

para su arado ocupacional, a menudo sucede que el 

salario real percibido por un trabajador equivalga 

al salario a!ni•o fijado para su superior inaedia

to. ll/ 

Al obfuscar las diferenciaciones salariales entre 

laa·ocupaciones 0 se entraba el juego de la oferta 

y la demanda que se supone debe regir en un merca

do de eapleo, basado en incentivos y recoapenaaa 

correspondientes al nivel de capacitación y anti

güedad. 

5. Por fltiao, el sistema de f ijacionea de salarios at

niaos legales tiene importancia como inatruaento pol{ 

tico del Estado, por su aplicación real entre la pobl~ 

ción trabajadora costarricense. 

En 1973 0 la población total del pata era de 1.871,780,.!.!/ 

con una poblaci6n económicamente activa de 585,313, ];11 

de loa cuales 430.162, 20/ eran asalariados, o sea un 

75~3% de la P.E.A. 
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El alcance de la ley que creó el Consejo Nacional de 

Salarioa y el aiatema de fijación de salarios a{niaoa. 

ae liaitó al ••bito de la eapreaa privada. que eaplea

ba en 1950 0 al 93.8% de loa aaalariadoa del pala; aan 

en 1973. el aector privado abaorbla al 84.0% de 101 

aaalariadoa. l!/ Por lo tanto. el 1alario afniao te

nla aplicación ·legal directa aobre mi• de la mitad de 

la fuerza de trabajo del pafa. 

Pero no a5lo por au aplicaci5n directa tiene importan

cia el aalario mlnimo. Tambiln influye aobre loa aal.!. 

rtoa devengadoa por loa trabajadorea del aector públi-

co, amparado• al Servicio Civil, que no estin con te.!!. 

plado1 en la Ley de Salarios. igual que loa trabajado

rea de laa inatitucionea autónoma•. cada una de las 

cuale1 tiene su propio rlgimen de 1alarioe, acordado 

en convencionea colectivaa. Loa salarios pagadoa en 

el aector público, aunque no fijados por el aiaao me

caniamo. no pueden ser inferiores a loa mfniaoa lega

lea. ya que deben aer reviaados en e1e aentido anual

mente. al elaborarse loa presupueatos respectivos de 

la• inatitucionea. J:l../ De tal manera, el aalario mf

nimo legal forma un piso bajo el cual no se puede re

munerar, legalmente, el trabajo en el sector público. 

igual que en el privado. 
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Más allá de formar ese piso salarial, la acción del 

Estado en la configuración de una pol{tica general de 

salarios, se dificulta con la gran heterogeneidad en-

tre los diversos reg{menes salariales del sector pú -

b lico. 

"SegGn informes de la Direcci6n General de Ser 
vicio Civil. el 78 por ciento de laa inatitu": 
ciones posee escala salarial; el ndaero de p~ 
aos de aumento oac ila entre 3 y 20; el número 
de categor{aa ocupacionales varfa entre 15 y 
119; los aumentos anuales fluctúan entre un 2 
y un 20 por ciento; ceica del 56 por ciento de 
las instituciones ofrecen salarios en especie; 
finalmente, la jornada de trabajo y el aiate•a 
de vacaciones manifiestan importantes variacio 
nea. Lo anterior verifica la no existencia -
dentro del sector público de un sistema sala
rial uniforme, lo cual limita aeriaaente la 
efectividad de la polftica de remuneracionea"._!1.f 

Loa salarios en el sector público a su vez afectan loa 

ealarios del sector privado. Esto se debe a la impor-

tanela numirica de los empleados públicos dentro de la 

fuerza de trabajo nacional, importancia que tuvo asee~ 

dencia a travis de los años, a partir de 1950, como 

demuestra el siguiente cuadro: 
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COSTA RICA 

EMPLEOS POR SECTOR INSTITUCIONAL 

Tasa de crecimiento anual 
1950 1973 1950 - 1973 

TOTAL 279.953 544.776 2.9 

Sector PTivado 262.719 457.871 2.4 

Sector Público 17 • 2 34 86.905 7 .3 

Cob. Central 14. 564 40.362 4.5 

tnet. AutSnomaa 2.670 4 6. 543 13.2 

FUENTE: E.Lederman, P. Torales, J.D. Trejoa, "Trabajo y E•pleo", 

COSTA RICA CONTEMPORANEA, Tomo 11, p. 140. 

A la importancia numérica de los trabajadorea del ae~ 

tor pdblico, hay que agregar la importancia cualitat! 

va que le da la composici6n ocupacional del aector P! 
blico, en que hay un mayol' númel'o de profeeionalea, 

tEcnicos y egresados, que en el sector privado, en el 

cual prevalecen loa obreros calificados, semi-califi

cados y no calificados. Es en el sector público en 

donde la actividad sindical cobrS el mayor auge, con 

una tasa de sindicalizaci6n muy superior a la del se~ 

tor privado: 38% comparado con un 10% , en 1976. 24/ 
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El mayor ndmero de empleados calificados y la mayor 

taaa de aindicalizaciSn, parecieran ser dos expli

cacionea del diferencial en los salario• medio• pag~ 

doa en el aector privado y en el aector pdblico, como 

•• obaarva para el periodo 1972-1978, en los gr,ficoa 

correapondientea: 
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Otra explicación de la superioridad de loe salarios 

pagados en el sector p~blico en relación con el pr1 

vado, se encuentra en la disgregación del sector P! 

blico en sus dos componentes salariales: el Gobierno 

Central y las instituciones autónomas -el primero re

gido por las disposiciones de la Ley de Salarios y 

Administración, '!:!../ el segundo regido por convencio

nes colectivas especlficaa para cada inatituciSn. 

Loa salarios en el Gobierno Central son regulados por 

una escala contenida en laa regulaciones del empleo 

público, aplicadas por ley, que cubren al Poder Eje

cutivo y otras administraciones, igual que las escalas 

especiales que amparan en forma espectfica otraa ramaa 

del aparato estatal, tales como la Contralorla General 

de la República, la Asamblea Legislativa y el Tribunal 

Supremo de Elecciones. ~/ Eate sistema de escalas 

"conata esencialmente de la determinación de sueldoa 

base y aumentos periódicoa (o'pasos') por categorlaa, 

y de una serie de reglas para au aplicaciSn". El 

Además del sistema de escala, existe el mecanismo pro

visto por el Articulo 11 de la Ley de Salarios, obli -

gando al Gobierno "a conceder un aumento general de •!. 

larios, conocido como revaloración, cada vez que el t~ 

dice de Precios para el consumidor de Ingreso Medio y 
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Bajo del Area Metropolitana aumenta en m•• de un 4 por 

cianto en el año", ..2.JI 

Al imponerae un criterio tfcnico para la deterainaciSn 

da aalarioa aobre una eacala, ae liberan •atoa, en aran 

parte, de loa ef ectoa del compadrazgo pol{tico que pre

do•inaba previo al eatablecimiento del R•11aen del Ser

vicio Civil, y tambiln ae tienden a liberar loa aala -

rioa ••dioa de la ley de la oferta y la demanda, en todo 

el '•bito nacional, ya que ae tienden a eatandarizar loa 

aalarioa con respecto al cargo correapondiente. 

Bn aate aapecto, el Estado, por medio de au polftica 

aalarial interna para el aector pGblico, preaiona al 

eactor privado a hacer cumplir el principio de "salario 

t1ual para trabajo igual", mixime cuando no ea a6lo 

en el Gobierno Central, aino también en la mayorfa de 

laa instituciones autSnomaa que se utilizan eacalaa muy 

aimilarea en la determinación de aueldoa baae, ligada• 

a la claaificación de pueatos del Servicio Civil. 1!}/ 

En contraste con loa trabajadores del Gobierno Central, 

loa de l•• inatitucionea autSnomaa tienen la ventaja, 

en au buaca de mejoras salariales, que lea brinda la 

flexibilidad preaupueetaria de esas instituciones, der.! 

vada de au autonomfa administrativa con respecto al Go-
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bierno. Las instituciones pueden aumentar sus ingre-

sos vla alzas en los cobros de sus servicios a la co-

munidad, alternativa que le está vedada al Gobierno 

Central cuyos ingresos eatln delimitados por el pre•~ 

puesto correspondiente. 30/ 

En consecuencia, los salarios pagados por las inatit~ 

ciones autónomas suelen ser superioree a loa del Cobie.I_ 

no Central, e inclusive superiores a loa del sector pr.! 

vado, como demuestra el cuadro siguente, correspondiente 

al año 1975: 

COSTA RICA 

INDICE DE SALARIOS NOMINALES PROHEDIOS-1975 

(Base: Julio de 1971 .. 100) 

Sector Privado 

Sector Gobierno Central 

Sector Entes Autónomas 

196.4 

189.S 

219.8 

FUENTE: PREALC, i.~LARIOS, PRECIOS y EMPLEO 

IN COYUNTURAS DE CRISIS EXTERNA, 

'95TA RICA 1973-1975, Santiago de 

Chile, 1979, p. 54. 

Esto constituye una fuente de presión al alza sobre 

los salarios, originada en el sector público, con re

percusión en el sector privado, En efecto, los sala

rios medios pagados en el sector público, señalan un 



"techo" para el reajuste de los salarios superiores 

al •lnimo, pagados en el sector privado. ~/ 
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En eat~ punto de loa salarios medios, el salario mlni

ao legal no deaue'atra, en las eatadlaticaa, haber afe!:_ 

tado en foraa directa y determinante, loa salarios ••

dios en el sector privado. M(a bien, ae observa una 

evoluci&n bastante independiente, ya que "loa sectores 

productivos privados normalmente aplican au propia po

l!tica de ingreaoa, de manera m(a o menos independien

te de la fijación oficial de aalarioa mlnimoa y •'• 

bien de acuerdo a la evolución de loa mercados de tra

bajo". ll/ Ea decir, loa aalarioa medios fijan, tanto 

en el sector privado como en el público, entre un "techo" 

auperior pagado en el aector público, y un "piao" infe

rior pagado en el sector privado, guardando una relaci&n 

antre loa diveraoa grados señalada por el aiatema de ea

calaa del sector público, pero no atado• a loa •ovimien

toa en laa fijaciones de aalarios mlnimoa. 

En viata de todas lae circunatanciaa que hemos explora

do aqul, alrededor de la fijacil5n y del pago del salar 1o 

•lnimo en el pala, cabe preguntarse cufl ea la aplica -

ciSn real del aalario mlnimo, Loa estudios mues~ran que, 

an tarminoa globales, loa asalariados en el sector serv! 

cioa y en las industrias grandes, perciben un salario s~ 



perior al mínimo legal, excepto en los primeros meses de contrata

'ci5n (da "enganche"); los asalariado• de la gran mayor{a de la• ..

pre••• agr{cola• y agropecuarias, de arteaanta y de pequeña indus

tria, perciben un salario inferior al a{nillo; de hecho, el ealario 

a!niao legal es percibido predominant ... nte •Ólo en el sector co

.. rcial y en la mediana industria. 33/ Aunque no haya una clasi

.ficacU5n de loa ... 1ariadoa por salarios realunte pagados, "dato• 

del Centro de Poblaci&n de 1973 permiten eati .. r qua cerca del 32 

por ciento de los asalariados, trabajando mis de 40 horas .... na

laa percibtan un aalario inferior al a{nimo legal, y que el 62 por 

ciento de estos trabajadores resid!an en la zona rural". W 
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Lallentableaente, no existe un aistema de compilaci&n de datos aobre 

el pago real del ••lario mínimo legal. Unicamente 1e recauda la da

claraci5n de loa patronos para efecto• da cancelación de cuotas al 

Seguro Social. No exiate tampoco, por parte del Seauro Social, o 

del Ministerio de Trabajo, un •istema de comprobaci6n met&dica, pe

ri&dica, y completa, para comprobar la declaraci&n de los patrono&. 

El sistema de comprobaci6n es e•poridico (tipo 11random" o "spot 

checking"). 

Sin embargo, los datos arriba indicados no dan pie para mucho opti

mismo en cuanto al cumplimiento de ley. 
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B. La• l•Y•• laboralea y los trabajadores: 

Para obtener un cuadro completo de la manera en que el Elltado coata

rricenae injiere en el campo aalarial 0 debe110s preguntarnoa c&ao 

responden sus inatitucionea a laa gaationes reinvidicatoriaa de loa 

trabajador••· 

Debe anotarae la estrecha relaci6n que exiate entre los conflictos 

laborales y el tema de eate trabajo - loa aalarioa. Mientras que 

en la• .. pr•••• de menor t ... ño. las reinvindicacionaa de loa tra

bajador•• tienden a aer mia aconomiciataa, ea decir. restringida• 

a la d ... nda del a1111ento salarial, en la• .. preaas de mayor taaaño 

<••to incluirta a la• inatituciones del Eatado), las reinvindica

ciones ampltan el horizonte de la lucha, para entrar en demandas 

por la libertad aindical.12/ Pero las peticiones de los trabajado

rea, en todos loa conflictos, tienen un contenido aalarial. 

Nuestro inter&s en este acSpite, no ea el eatudio de loa conf lic

toj econSmicos y sociales, ni del movimiento obrero, en Coata Ri

ca. "'• bien, quisiéramos Gnicamente indicar en breve algunoa de 

loa obst•culoa mSs importantes que se les presentan a los trabaja

dorea al enfrentar el sistema jurtdico costarricense. 

La legislación otorga los tres principales instrumentos de· lucha 

de los trabajadores: el derecho a la aindicalizacion, a la huel

ga y a la convenci6n colectiva (Arttculos 60, 61 y 62, respecti

vamente, de la Constitución Polttica). 
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Pero la reglamentación legal y la juriaprudencia entorpecen, y a 

vacea baata obstaculizan completaaenta, el ejercicio de eaoa dere

chos. Har .. oa a continuaci6n una enumeración de loa principales 

eacolloa con que se encuentran loa trabajador••• a la hora da to-

.. r acci6n oraanizada y llevar aus quejas a laa diveraaa instan-

ciaa eatatalea. 

Si loa trabajadore1 diri¡en aua eafuarzoa hacia la aoluci6n a un 

conflicto econSaaico y social por la vta del arraalo directo con 

aua patronos. forman un Consejo o Comitf Panaan9nte. encaraado da 

repreaantarloa ante los patronos (Arttculoa 497 del C8digo de Tra

bajo). Aqu( ae encuentran con el primer obataculo a la lucha rai-

vindicatoria: 101 aindicatoa no tienen titularidad en eaoa Conae-

joa. 

Una particularidad esencial de aata procedimiento da 
arraalo directo conaiate en al hecho de que, loa ain
dicatoa coatarricenaea NO SOH ~!TUI.ARES del derecho 
a integrar (loa Conaejoa Permanantea). ( ••• ) 

De tal suerte que, quienea tianan el derecho a inte
grar tales Conaejoa, aon "loa trabajador••···"• en 
general; ea decir, deaorganisadoa. En e1te aentido 0 

podrfamoa decir que el arraalo directo. 1parece como 
un procedimiento de solución da conflictoa con .5.!!!5,
ter anti-sindical. ~!/ 

La falta de titularidad para loa sindicatos no se limita al arra-

glo directo; tambi~n se encuentra en las demis instancias de reso-

luci6n de un conflicto colectivo. como son la conciliaci6n judicial 
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y el arbitraje, y en el principal ••dio de preaión, que ea la huel-

aa: 

lato •• un traso a•n•ral en nueatro ordenamiento jurfdi
co laboral, ya que, loa aindicatoa t&n\poCo aon titula
r•• del derecho a prea1ntar un conflicto colectivo, ni 
titular•• del derecho a d ... ndar la calif icaci&n d1 11 
hu1l1a, ni titulare• del derecho a &OIMter el conflicto 
colectivo econlS.ico y eocial al procediaiento de arbi
traje. Jtf 

Adicionalmente, durante 11 perfodo de neaociaci&n de un arrealo di

recto, loa deleaadoe de loe trabajadora• pueden aer deapedidoa en 

cualquier llOllento de eu trabajo¡ loa patronoa pueden &ratuit ... nte 

neaara• a neaociar; y, finalmente, •• prohibida la huela•, COllO aa

dio de preai5n para acelerar una neaociaci6n que •• prolona• inde

finid ... nte. 3!L/ El arreglo diracto, entoncea, •• una v!a poco de-

•••ble deade el punto de vi1ta de loa trabajadorea, para reaolver 

un conflicto laboral, a peaar de que deberfa aer la .. nera .ia fl-

cil y expedita por aer directa entre laa partea. 

Si loa trabajadorea optaran por levantar un plieao de peticione• y 

aot1eterlo a loa juaaadoa de trab1jo 1 tambi•n encontrarln e1te c .. i

no, conocido como la conciliaci6n judicial, atraveaado de una ae-

ria de procedilllientoa que puede prolonaarae caai indef inida .. n-

t•· J'!_I 
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En el período 1970-1974, el Ministerio de Trabajo puso en práctica 

una polttica aperturista hacia el sindicalismo. Para compensar la 

rigidez de la ley, dio impulso a la convención colectiva, o contra-

to colectivo, mientras se elaboraba y tr .. itaba un proyecto de re-

foraa• al C6digo de Trabajo que neceaitarta seguir un largo proce-

so antes de convertirse en ley. 

El C&ligo de Trabajo define la convenci&n colectiva, en su Arttcu-

lo 54, como: 

••• la que se celebra entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios 
sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar 
las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las 
demis msterias relativas a &ate. 

La convención colectiva tiene carácter de ley profeaio
nal y a sus normas deben adaptarae todos loe contrato• 
individuales o colectivo• exietentes o que luego se 
realicen en las empresae, industrias o regiones que 
afecte. ~/ 

Al· tener fuerza de ley el contrato colectivo (o convención colectiva, 

como es mae comúnmente conocida en Coata Rica). , se puede incluir 

dentro de eua t&rminos, la titularidad de un sindicato, eetablecian-

do•• ast el precedente legal para toda futura negociaciSn. 

El eminente laboralista mexicano, Mario de la Cueva, escribe sobre 

laa virtudes del contrato colectivo: 



La funciSn del contrato colectivo de trabajo es triple: 
•• fuente de derecho, con plena validez y obligatorie
dad. Por otra parte, sirve el contrato colectivo, para 
concretisar loa mandato• del derecho del trabajo, laa 
non1&• jur!dicaa aon aeneralllent• abatractaa y .. hacen 
concretaa en el contrato colectivo. Final .. nte, tiene 
el contrato colectivo como •iaiSn, .. jorar, en benefi
cio de loa trabajadorea, el derecho le1islado y aianifi
ca enonae ventaja: ea veh!culo de proaraao para la cla
•• trabajadora y aalva la lentitud de la lay. !!J:I 
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Aareaar!.-oa a lato, que la convenciSn colectiva, al contener diapo-

aicion .. mla avanzada• que la legialaciSn exiatente, aenera preaiSn 

aobre la leaialaciSn a travls del ti .. po, tendiente a que lata ae 

actualice. 

Te&rica.ente, entone••• la convenci8n colectiva ea un instrumento 

de primer orden para hacer prevalecer loa derecho• de loa trabaja

dora• en una aituaci6n de deficiente reglamentación como ea el ais

t ... l•aal coatarricense. 

En la prictica Cambian, la pol!tica alentadora del gobierno dio 

reaultadoa iapreaionantea, como •• veri del cuadro correapondien-

ce, hubo una marcada efervescencia en eate campo, eapecialmente en 

lo• añoa 1971, 1972 y 1973, años en que el Miniaterio de Trabajo 

ae .. peñS an fomentar la celebraciSn de convenciones colectivas. 

Deaafortunad ... nte, t .. biln este •• un marco jur!dico que resulta 

inadecuado por cuanto, "de una parte, ha permitido la interpreta-

ci&n que ni•a• el derecho de huelga a loa trabajadores que han 

planteado una negociaci6n y por la otra, no ofrece claridad en los 



~ Actividad 1968 1969 1970 1971 

Portuaria 

·lducaci6n 

Adminiatrativa 

Construccil5n l 

B•ncaria l 1 l 

Transnorte l 2 

HosDitalaria 1 2 

. Servicios El¡ctricos 

(iMunicipal· l l 

Aadcola 1 6 

·1nduatrial 1 2 1 3 

Maderera 1 

·Total Convenciones 2 5 4 16 

Convenciones Colectivas por años y 

(Periodo 1968 - 1974) 

lUINTI: ItwRi; COLECTIVAS CELEBRADAS EN COSTA RICA ~1968-1974), 
de Coata Ric• , -yo de 1976 ¡ Cuadro 12. 
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1972 1973 1974 TOTAL 

1 l 

1 l 

1 l 

1 2 

1 4 

2 5 2 12 

1 4 

l 1 2 

1 1 4 

17 13 3 40 

6 6 6 25 
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27 28 lS 97 

actividades 

Instituto de Derecho Social, Universidad 
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procedimientos ni marca las pautas de lo que debe ser el contenido 

de una moderna negociación colectiva". f!l/ 

Estas limitaciones son superables únicamente por medio de la legia-

laci6n, lo cual no se logró en el periodo 1970-1974, por falta de 

una adecuada correlación de fuerzas entre patronos y aindicatoa. 

La lucha sindical en ese periodo no •• dirigió en forma articulada 

y puntual hacia el apoyo a las reformas al Código de Trabajo pre

sentadas por el Ministerio de Trabajo. 43/ 

En eate tema de las dificultades que afrontan los trabajadores 

cuando desean tomar una acción organizada, el punto quia' lila no-

torio ea el de la legalidad de la huelga. El Código de Trabajo 

dispone: 

Arttculo 368: No seri permitida la huelga en loa aer
vicio• públicos. Las diferencias que en &atoa ocurren 
entre patronos y trabajadores, aat collO en todos loa 
d .. la caaoa en que ae prohibe la huelga, •• aometer'n 
obligatoriamente al conocimiento y resolución de 101 
Tribunal•• de Trabajo. 

Articulo 369: Para loa efectos del articulo anterior 
•• entienden por aervicioa públicos: 

a) Todos loa que loa trabajadorea del Estado (,,,) 

b) Loa que deamapeñen loa trabajadores ocupados 
en la siembra, cultivo, atención o recolección 
de productos agrtcolaa, pecuario• o forestales, 
lo mismo que su elaboración, cuando de no rea
lizarse su beneficio inmediato se deterioren di
cho• productos. 
( ... ) 



c) Loa que desempeñen loa trabajadores de empresas de 
transporte ferroviario, marttimo y a&reo, los que 
desempeñen loa trabajadores ocupados en. labores de 
carga y descarga en el muelle y atracaderos, y los 
que desempeñen los trabajadores en viaje de cual
quier otra empresa particular de transporte, mien
traa &ate no termine. 

d) Los que desempeñen los trabajadores que sean abso
lutamente indispensables para mantener el funcio
namiento de laa empresas particularee que no pue
dan su1pender sus eervicioe sin causar un deño gra
ve e inmediato a la salud o a la econom!a pGblica, 
como 110n la• cl!nicas y hospitales, la higiene, el 
aeeo y el alumbrado en las poblaciones; y 

e) Los que el Poder Ejecutivo declare aa!, en todo el 
territorio de la llepGblica o en parte de 'l una vez 
que la Aaaablea Legislativa haya hecho ueo de su fa
cultad constitucional de suspender cierta• garan
t!as individuales. 
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Arttculos 370: La huelga ilegal termina, sin responsabilidad 
para el patrono, con loa contratos de trabajo celebrados por 
los huelguistas; quedan a salvo sanciones de orden represivo 
que en contra de aatos lleguen a declarar los Tribunales Co
munes. 

Sin .. bargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono 
no podr&n eatipularee condiciones inferiores a las que, en 
cada caso, reglan antes de declararse la huelga ilegal. icL/ 

Ea claro que en Costa Rica, pata agr!cola y con un aparato estatal en 

pleno crecimiento, esta prohibici6n afecta a los dos sectores m&s 

grandes de la poblaciGn trabajadora. 

Para que una huelga sea declarada legal, deberán haberse agotado los 

procedimientos de conciliaci5n (Art!culo 366 del Cadigo de Trabajo), 

Aqul radica quiza el mayor impedimento al ejercicio del derecho de 

huelga (aparte de que los procedimientos de conciliaci5n suelen 
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eternizarse, como hemos ya mencionado). A los trabajadores se les 

priva del uso racional del medio de presión, que es la huelga, para 

obtener un arreglo; PRIMERO tienen que fracasar en su intento por 

llegar a una conciliación con los patronos, para LUEGO recurrir a la 

huelga, cuando lo lógico sería lo contrario. 

El Código de Trabajo costarricenae (Artículo 500) confun
de la huelga y el paro con el conflicto económico y so
cial propiamente dicho. La huelga y el paro, al igual 
que el boicot, son MEDIOS DE PRESION que las partee so
ciales pueden utilizar para tratar de obligar a la con
traria a ceder en beneficio de las reivindicaciones pro
feaionales presentadas por la otra parte. Mientras que 
el conflicto propiamente dicho, nace de la diacrepancia 
aurgida entre las reivindicaciones profesionales que 
presentan los obreros y la negativa patronal, a satisfa
cerlas. ( ••• ) 

La confusión del derecho costarricense (el autor se re
fiere al Artículo 500 del CSdigo de Trabajo) tiene ori
gen en el hecho de que, el agotamiento de la concilia
ción (medios de solución del conflicto) es requisito in
diapenaable para que la huelga o el paro (medios de pre
aión) puedan ser legalmente ejercidos. Aat pues, en 
Costa Rica, cuando los trabajadores presentan el "con
flicto colectivo" ante el Juez, DAN INICIO a la conci
liación judicial, que es, EL PRIMER requisito para que 
la huelga, o el paro, sean legalmente ejercidos. "!§.} 

En la pr5ctica, la importancia de la legalidad de una huelga ha resul-

tado relativa. Un ejemplo de esa relatividad fueron dos huelgas im-

portantes que se dieron en el período 1970-1974. 
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In 1971, una huelga en la Compañ(a Bananera de Costa Rica, en Golfito 

(coata pac(fica de Coata Rica), puso a prueba la pol!tica sindical 

del gobierno. Los sindicatoa, Uni&n de Trabajadora• de Golfito y el 

Sindicato de Trabejadorea Bananero• Unidoa Independientes, procedie

ron legal .. nte: levantaron un pleabicito secreto, basado en las n5-

ainaa de laa planillas, para cumplir con el requiaito de una repreaen

taci5n del 601 de loa trabajadores (Art!culo 366 del C&digo de Traba

jo). Preaentaron el pliego de peticiones, El Poder Ejecutivo recono

ci5 pGblicaaente al aindicato como representante de la mayor(a de loa 

trabajador•• en la empresa. Se declaro la huelga, ante la obstinen

cia de la empresa. (Mientras ae debat!a,como es costumbre, sobre la 

legalidad o i11galidad de la huelga en los medios de comunicación. 

ElPreaidente Figueres declaro, "Huelga es huelga"; por lo tanto, ha

b!a que atenderla). 

Declarada leaal la huelga, la fuerza pública fue concentrada en la zo

na de conflicto, pero puesta bajo la jurisdicción no del Hiniaterio 

de Seauridad PGblica, sino del Ministerio de Trabajo. 

Bajo eaaa condiciones, se procedió a una negociación entre las partes 

con mediaci5n administrativa de hecho. La convención colectiva se 

firm5 (26 de agosto de 1971). El aobierno hab!a forzado a la empresa 

a reconocer loa sindicato•• ia lucha laboral había sido conducida den

tro del contexto jur!dico, porque la presencia estatal había sido car

gada de una voluntad pol(tica que había encontrado eco en el movimien

to sindical. 
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En contrast~ con esta huelga, hubo otra en 1972 que puso de manifiesto 

la vulnerabilidad de las instituciones públicas frente a las demandas 

de los profesionales. En la Caja Costarricense de Seguro Social, el 

sindicato médico pidió un aumento del 83% en sus salarios, calculando 

apoderarse de.una parte de los recursos provenientes de un aumento en 

los ingresos de la Caja por concepto del rompimiento de los topes de 

cotizaciSn. Al topar con una negativa inicial por parte de la institu

ciSn, declararon la huelga sin cumplir con los requisitos legales. La 

caja, que nunca había celebrado una convención colectiva, no estaba 

obligada a negociar. Pero el alineamiento de altos funcionarios, mldi

cos tambi,n, de la institución con los huelguistas, forzó la situación. 

Los m¡dicos obtuvieron un aumento del 33% sobre los salarios, mls cam

bios sustantivos en la calif icacion del sueldo base para efectos de 

awaentos futuros. El Estado, representado por el Presidente de la 

Junta Directiva, no contó con los votos necesarios para oponerse. La 

presiSn por falta de servicios m•dicos, era tremenda. 

Aquí vemos que, a pesar de la ilegalidad, la inconstitucionalidad, el 

irrespeto al Código de Trabajo, etc.,la fuerza negociadora de un sin

dicato se impuso sobre la de una institución estatal de servico social. 

Creemos haber dado algunos ejemplos ilustrativos de los límites efec

tivos y los matices que la realidad impone al ejercicio de los dere

chos de los trabajadores, al confrontarse la legislación con la juris-
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prudencia y la pr&ctica. En los dos casos citados, prevalecieron las 

condiciones poltticas que rodearon el conflicto económico y social, 

aobr• las consideraciones meramente le1ales. ~·En Costa Rica, la tasa 

de aindicalización ha sido siempre baja: en 1973, era del lOl (con 

variante• entre las categortaa ocupacionales). ~/ Loa sindicatos 

rara vea tienen la fuerza para imponer condicione• polttica• f avora

blea a la defenaa, no sólo de peticione• por mejoras salariales, sino 

de respeto a loa derechos de loa trebajadorea. 

No ha aervido de garante de eaoa derechos, la ratificaci6n de conve

nios de la Or1anización Internacional de Trabajo, eapecialaente loa 

nlilleroa 87 y 98 relativos a la libertad sindical y la negociación co

lectiva, a pesar de las reiteradas eolicitudea de loa trabajadores en 

ese aentido. Por un lado, la impl ... ntación de la ratificación de 

esos convenios necesitarla de modificaciones correspondientes en la 

leaielación nacional. ~1/ Por otro lado, como hemos visto, la fuer

za real del sindicato para negociar aus reivindicaciones es lo que 

determina el grado de concreci6n de una ratificación de convenio. ~/ 

Bato, no obstante que un convenio internacional ratificado, tiene "au

toridad auperior a las leyes" nacionales, segGn la Constitución Polt

tica (Artlculo 7). 
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c. Conclusión 

Al analizar el sistema de fijación de salarios mínimos por medio 

del Consejo Nacional de Salarios, vemos que la correlación de 

fuerzas en el interior del Consejo, su naturaleza, y el alcance 

legal de sus decisiones, son factores que habilitan al Estado 

para apropiarse la iniciativa en todos loa niveles de la deter

minac iSn de los salarios mínimos, y por extensión de todos los 

salarios pagados en el país. 

Estamos aquí frente a una contradicción aparente, ya que laa 

complicaciones metodológicas, técnicas y políticas en la formu

laci5n y consecución de una línea claramente demarcada, ae con

ju¡an para que se diluya la acción estatal justamente en el Gni

co campo en que tiene injerencia directa en los asuntos de sala

rios, como es la fijación de los salarios minimos. 

No obstante, es precisamente esa inoperancia del aparato esta-

tal en la elaboración y en la implamentaci5n del pago efectivo 

de un salario mínimo legal verdaderamente adecuado para cumplir 

con el fin propuesto (asegurar una "existencia digna" ••• ) lo 

que le da ventaja al sector patronal, incluyendo al Estado como 

patrono. No funciona en este campo de la acción estatal, la ra

cionalidad explícita enunciada: el Estado garantiza la existencia 
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di1na mtnima y uniforme a todos los trabajadores, garantizando el 

pa¡o da un salario mínimo legal. La incoherencia de la geatiSn 

estatal hace que impere otra racionalidad: la ley del m¡a fuerte. 

Con aato ae anulan precisamente loa fines que se perseguían con 

la injerencia estatal. El Eatado ea, de hecho, cSmplice del más 

fuerte, que suele ser, en el caso costarricense, el sector patro

nal. 

Se debe anotar, ain embargo, que el Consejo Nacional de Salarios, 

como htbrido institucional que ea, entre ejecutivo y legislativo, 

aa, a pesar de aua limitaciones, un inatrwaento Gtil para la im

plantaci5n de medidas dr•aticaa, cuando las circunstancias condu

cen la 1asti6n gubernamental por eaa v!a, como veremos m¡a ade

lante. 

Con estas observaciones de caricter general en torno al tema de 

la fijaciSn de salarios mtnimoa, pasamos ahora a analizar el com

portamiento de la polltica salarial en el periodo 1970-1974, ua¡n

dolo como punto de enfoque para entender la realidad costarricen

se de eae periodo. 



l. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
(Titulo V: Derechos y Garant!as Sociales; Artfculo 
57: Salario mlnimo; fijación; principio de igualdad 
de salario), p. 166. 

2. Ley Nº832 del 4 de noviembre de 1949, publicada en 
La Gaceta Nº252 del 8 de noviembre de 1949. 

3. Decreto Nº4176 TSS del 30 de setiembre de 1974, publi 
cado en La Gaceta N°185 del 1° de octubre de 1974. -

4. Ver las~ del Consejo Nacional de Salarios. 

5. Entrevista con el Presidente del Consejo Nacional de 
Salarios, per!odo 1970-1974. 

6, A manera de ejemplo, se cita el caso del voto salvado 
de los representantes laborales ante la resolución 
del Consejo Nacional de Salarios del 12 de noviembre 
de 1974: "Los aumentos acordados que en promedio si 
alcanzan un diez por ciento sobre los salarios mtni
moa actuales, son absolutamente insuficiente• para 
llenar la brecha que el proceso inflacionario y los 
aumentos de los precios, han abierto entre el poder 
adquisitivo de los salarios y loa precios de los bie 
nea y servicio• esenciales que requieran las familias 
de los trabajadores para satisfacer sus neceaidades 
•'• apremiantes. Desgraciadamente, en Costa Rica ea 
imposible fundamentar una argumentación de este tipo 
en estadlaticaa debidamente elaboradas e interpreta
das; loa propios organismos encargados de su elabora 
ción ast lo han manifestado". -
(~del Consejo Nacional de Salarios), 
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7. El Consejo Nacional de Salarios "no contaba ni con una 
secretarla técnica ni con la base estadtstica requeri
da para orientar una polltica salarial relativamente 
operacional". 
PREALC, SALARIOS, PRECIOS Y EMPLEO, p. 111. 

8, Arttculo 11 de la Ley Nº832, 

9, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "Informe so 
bre el estado del sistema de salarios mtnimos en Costa 
Rica", pp. 7-8. 

10, Loe. cit. 
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11. En esto concuerdan el Ministro de Trabajo Danilo Jiménez 
Veiga, y el Presidente del Consejo Nacional de Salarios, 
C. R. Lorta Quirós, del pertodo 1970-1974(<•·ln,:0·••1)· 

12. El sistema trimestral de indagación sobre las condicio -
nes sociales y económicas de la población, conocido como 
Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo, fue in~ 
taurado por el Ministro de Trabajo en 1976, 

13~ Ejemplos puntuales de estos casos que recibieron atenci5n 
especial en la determinación de los salarios mtnimos fue
ron, en 1970, los auxiliares de enfermerta en los hospit~ 
les y cltnicas, los trabajadores misceláneos en los asilos 
de ancianos, los empleados de empresas de radioemisión y 
televisión, las empleadas domésticas, los saloneros, los 
contadores públicos y los auxiliares de contabilidad, y 
los telefonistas; en 1972, fueron los periodistas, los sa
loneros, de nuevo, y las tejedoras en las diversas f&bri -
cas de la industria textil. Ver las Cartas del Ministro 
4e Trabajo al Consejo Nacional de Salarios, fechadas 18 de 
setiembre de 1970 (Oficio Nºl234), y 31 de agosto de 1972 
(Oficio Nºll29), Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

14. 

u. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Entrevista, Danilo Jiménez Veiga, Ministro de Trabajo y Se 
guridad Social, 1970-1974. 

Arttculo 17 de la Ley Nº832, 

H. Lom., El Sistema y la Polttica de Salarios Mtnimos en 
Costa Rica, p. 35. 

PREALC, op. cit., pp. 55-56, 

Ministerio de TRabajo y Seguridad Social. "La oferta labo
ral en Costa Rica en el pertodo 1963-1981", p. 152. 

1 b id cm , p • 13 5 • 

La población asalariada se componta ast: 

Trabajadores por cuenta propia 
Patronos 
Trabajadores familiares 
Traba. buscan trabajo por la. vez 

Ibidem, p. 157, 

95.352 
4. 3 52 

34. 613 
20.434 

::,·· 21. Basado en datos de E. Lederman, etc., op. cit., p.140. 
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22. "Arttculo 178 - Los salarios mínimos que se fijan canfor 
me la ley regirán desde la fecha de vigencia del Decreto 
respectivo para todos los trabajadores, con excepción de 
los que sirven al Estado, sus Instituciones y Corporacio 
nea Municipales y cuya remuneración esté específicamente 
determinada en el correspondiente presupuesto público. 
Sin embargo, aquel y éstas harán anualmente, al elaborar 
sus respectivos presuúestos ordinarios, las rectificacio 
nea necesarias al efecto de que ninguno de sus trabajado 
res devenge salario inferior al mínimo que le correspon= 
da. (Ast reformado por Ley Nº3372 de 6 de agosto de 
1964)". CODIGO DE TRABAJO, p. 67. 

23, E. Lederman, P. Torales y J. D. Trejos, "Trabajo y Empleo", 
p. 177. 

24, Aunque los datos obtenibles son de 1976, es tan marcada 
la diferencia de tasas de sindicalización entre el sector 
privado y el público, que podemos deducir que eran paree! 
dos para el pertodo 1970-1974, Agregar a esto que, tam -
bi&n en 1976, el SB.42 de los trabajadores afiliados a 
sindicatos, trabajaban en el sector público, a pesar de 
que sólo el 20% de la Población Económicamente Activa se 
ubicara allt. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
LA POLITICA DE SALARIOS Y DE BEN&FICIOS SOCIALES, p. 71. 

25. M. Hurillo, SOBRE EL EMPLEO PUBLICO EN COSTA RICA, p. 36. 

26. Ley Nº2166 del 9 de octubre de 1957, que contiene la ese~ 
la·de salarios "de aplicación más general". M, Murillo, 
Loe, cit. 

27. Id em. 

28. E. Lederman, etc., op. cit., p. SS. 

29. G, Careta Huidobro, LA POLITICA DE INGRESOS EN ECONOHIAS 
HETEROGENEAS, p. SS, 

30. PREALC, op. cit., p. 54. 

31. c. Careta Huidobro, op. cit., p. 57. 

32. Ibidem, p. 53. 

33. 

34. 

Ibidem, p. rr. Con esto concuerdan G. Zúñiga Chavea en 
LA COSTA RICA DE HOY: CRISIS Y POLITICA ECONOMICA (Tesis), 
pp. 239-240. 

E. Lederman, etc., op. cit., p. 190, Nota 14, La cita con
tin~a diciendo: "Por otra parte, estudios recientes mues -
tran cómo los salarios ubicados en los estratos superiores, 
han tenido la capacidad de aumentar por encima de los aume~ 
tos decretados en los mfnimos legales". 
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35. Herrera y Santos, "Existe una clase obrera industrial en Costa 
llica?", pp. 138 y 146. 

36. E. Alfaro, "Estudio sobre el arreglo directo y la conciliacii5n 
judicial", p. 3, subrayado del autor. 

37, Loe, cit. 

38. Op. cit., p. 5. 

39. Op. cit., p. 34. 

40. CODIGO DE TRABAJO, p. 24, 

41. 11, de la Cueva, DERECHO MEXICANO DEL TIWIAJO, TOllO 11, p. 470. 

42 •. Universidad de Costa Rica, CONVENCIONES COLECTl.VAS CELEBIADAS EN 
CQSTA lllCA. 1968-1974, p. 78. La convenc16n colectiva de traba
jo fue introducida a la ConatituciSn Polltica coao parte del ca
pltulo SecciSn de "Garandaa Socialea" (SecciSn llI, Tttulo Ill) 
bajo Arttculo 57 de la Ley Nº 24 del 2 de julio de 1943. En la 
ConatituciSn Polltica promulgada en 1949, estl bajo el Tttulo V, 
Ardculo 62. 

43. Bntreviata, D. Ji-'nez Veiga, Ministro de Trabajo, 1970-1973. 

44. CODIGO DE TRABAJO, pp. 104,105, 

45. B. Alfaro, op. cit., p. l. Estos illpedimentoa legal•• para el 
ejercicio de la huelga aon coaunea en nuaatroa pata••· "Baata 
decir que en muchos pataea de Allirica Latina loa procedillientoa 
previatoa son aumamante minucioaoa y reaponden quizl a cierto 
criterio legaliata. La complejidad hace diftcil la utiliza
ci5n de eate recurao de la huelga legal, lo cual contribuye a 
que loa trabajadores recurran a la acciSn directa al margen de 
la ley". G. Spyropouloa, op. cit., pp. 30-31. 

46. Quevedo y Cuellar "Condicionante• del Desarrollo Sindical en 
Coata Rica", p. 70. 

47. Ministerio de Trabajo, INFORME FINAL-COMISI<lfES COLECTIVAS -
SECTOll INDUSTlllAL BANANEllO, p. 112. 

48. Esto lo confirma D. JimEnez V. (Ver Nota Nº 43). 

. . 
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V. EL GOBIERNO DE 1970-1974: LA 'OLITICA SALARIAL 

A. Las fijaciones salariales hasta 1973 

En mayo de 1970 asumió el gobierno el Partido Liberación 

Nacional, con Jos' Figuerea como Presidente de la Repa

blica, El Partido habta ganado las elecciones con una 

•ayorla del 54,8% en la votación de la papeleta preai

dencial, lo cual se consideraba un resultado •uy favor.!. 

blefJ. En general, las elecc ianea de 1970 le brindaron 

al Partido un mandato electoral fuerte. · 

No obstante, todavta para la fijación de salario• mtni

mos de 1970, la primera que hizo el gobierno que eata 

mos eatudianto, se siguió con la inercia heredada del 

pasado, y s~ decretó un aumento diferenciado del 10% al 

15%. Como hemos indicado, las circunstancias en que se 

fijaban los salarios mínimos para la empresa privada, 

como los demás salarios del pa!s, no hacían propicia la 

implementación de una pol{tica general de salarios que 

rompiera con la rutinaria fijación establecida ya por 

tradición. En realidad, podemos decir que no se produ

jo tal formulación por parte del gobierno, en los prim.!. 

ros seis meses de la administración, previos a la prim.!. 

ra fijación de octubre de 1970. 



"El anlliai• de loa aumentos generales en loa 
salarios mfnimos, confirma la hip&tesia de 
que no exiatió una polftica de salario• mfni 
110• creciente• sino una adsptaci6n de tale•
mfnimoa a laa circunatanciaa econ611icaa y po 
lfticaa del momento". '!:./ -
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Si eato fue aal, la• "circunatanci•• econ6aicaa y polf

ticaa del moaento" de 1970, a laa cualea ae debla adap

tar el aalario mlnimo, reciblan una tnterpretactSn muy 

dtatinta por parte de loa repreaentantea eatatalea y 

patronales, a la que tenfan los repreaentantea laboralea, 

dentro del Conaejo Nacional de Sslartoa. 

El voto de mayorfa, emitido por los repreaentante• 

eatatale• y patronales, ae suatent6 en que el Producto 

Interno Bruto habfa crecido en 10,45% en 1969, loa pr~ 

ctua de exportación del café, del cacao y de la carne 

habfan aumentado, igual que la eJportaci&n de productos 

manufacturados; con estos indicios de mejoramiento de 

la economía, se podía considerar un aumento en loa sal~ 

rios mínimos que fluctuara entre un 8% y un 9%, con lo 

cual se restituiría el poder adquisitivo que gozaban 

loa ••alariado• en 1968, fecha de la fijación anterior1 esto 

porque los fndices de precios al por menor desde 1968 

haata 1970 hsbfan aumentado, para consumidores medios 

y obreros del área metropolitana, y para trabajadores 

de las diversas zonas agr!colas del pa!s, entre un 3.39% 
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y un 15.42%. ~o obstante, se fijaba un aumento superior 

al necesario,para suplir con creces el poder adquisitivo 

perdido, y para aumentar la demanda sobre la producci&n 

industrial y agrlcola. De esta manera, se esperaba con

trarrestar la rigidez que se venia notando en la oferta 

de productos blaicos y el aumento resultante en loa pre

cios "fuera de lo común", que auguraba un incipiente pr.!!_ 

ceso inflacionario. Se alegaba, eso al, la imposibilidad, 

aunque se manifestaba el deseo, de sobrepasar al1n eate au

mento; ciertos signos en la economla nacional, tales como~ 

d¡ficit fiscal, la balanza comercial y la continuada ten

dencia a acrecentar las importaciones, rendlan deaaconse

jable un aumento salarial mayor. 1/ 

Loa representantes de los trabajadores, al emitir au voto 

salvado, contestaron con su propia versi6n de la realidad. 

Alegaron el error de usar como base del poder adquisitivo, 

loa aalarios prevalecientes en 1968, ya que loa datos de 

la mia•a Oficina de Salarios de ese año indicaban que loa 

aalarios mlnimoa para la mayorla de loa trabajadores agr! 

colas y los industriales no calificados, no hablan llena

do m&s que las necesidades alimenticias. En la evaluaci&n 

del Indice de precios para determinar los salarios mlnimoa 

de 1970, el estudio de los rubros de consumo desagregados 

demostraba que loa nuevos aumentos salariales eran infe -

riores a los aumentos en los precios de los alimentos: 

estos últimos hablan sido de 19.75% en la Meseta Central, 
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en que la mayorla de los aumentos salariales hablan si

do de un 12% a un 15%; en el Area Metropolitana de San 

Joal (la capital), el Indice de Precios para el Conaum! 

dor de lngreaoa Medio y Bajo habla aumentado entre 1968 

y 1970, en el rubro de loa alimentoa, un 12.88%, compa

rado con un aumento salarial en el mlnimo de 12.5% para 

la aayorla de loa trabajadores induetrielea. La •i••• 

aejor!a econ6mica general en el pala. apuntaba a •ejo

raa aalarialea auatancialmente mayores. laa cuales no 

incidlan en las taaaa de importación, ya que lata ae 

hacia en rubro• no ligado• al consumo de loa aaalaria

doa mfs bajos, como son loa bienes de capital e inau -

aoa. ~/ 

Bn 1972 loa aalarioa mlnimos vigentes para el siguiente 

periodo, 1972-1974, recibieron aumentos diferenciadoa 

entre un 7,5% y el 15%, lo cual significaba una reduc

ci6n importante en loa aumentos decretados a loa •ala

rioa alnimos superiorea. El Miniaterio ra&on6 eata d~ 

cial6n aefialando "la neceaidad de una politice prudente 

y cauteloaa en la reviai6n de loa aalarios para laa ca

tegorlaa inferiores con el prop6aito de ir cerrando l• 

brecha entre loa ingresos de quienes tienen salarios 

alto• y aquellos trabajadores de menores salarios". j/ 

La politice de aumentos diferenciados, esta vez aún más 

marcada en sus extremos, representaba un reconocimiento 
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del proceso de concentración de ingresos que se estaba 

dando, en los estratos superiores de asalariados, con 

la polttica tradicional que se habta seguido desde 1950, 

de salarios crecientes. Figuerea eacribi6 en 1973: 

"Dentro de cada grupo necesitamos detener el 
crecimiento de loa sueldos m'• altos, para 
dar tieapo que se acerquen loa m•• bajos. 
En general, si ae deja libre el juego de pr~ 
alones, llega el momento en que las clases 
ae4~aa y profesionales siguen aejorando no 
a expensas de las de arriba, sino de las de 
abajo". 2_/ 

Con esto se anunciaba ya la incapacidad del rlgiaen de 

"cerrar la brecha", es decir, de contrarrestar loa efe~ 

tos de la concentración del ingresd, en un nivel de vi-

da pollticamente tolerable entre loa estratos m'• bajoa 

da la misma población asalariada. Se necesitaba impo -

ner por la ley, una rediatribuciSn dentro del mismo ab~ 

ateo salarial, con una mayor contribuci6n por parte de 

loa salarios altoa hacia los bajos, que lo hecho en la 

fijac16n anterior de 1970, 

Además, ae necesitaba un complemento al ingreso aalarial 

que permitiera subir las entradas de los asalariados, 

s~n tener que recurrir a una busca en loa salarios. Dos 

años más tarde, a fines de 1974, el programa de Asigna

ciones Familiares se destinarta a llenar esta última ne 

cesidad. De momento, el Gobierno estimaba necesario i!!!_ 
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plementar una contención salarial para combatir la in-

f lac ión: 

"En laa condiciones de Coata Rica de 1971-1972, 
aeguir aimplemente aubiendo aalarios no aer{a 
m'• que aeguir echando agua a la •opa. Si loa 
negocio• no dan rendimiento, cada alza de sala 
rioa provoca un alza de precio• correapondien~ 
te". l/ 

Un eatudio !/ de las deliberacione• y votacionea en el 

Conaejo Nacional de Salario•, para loa añoa 1962 y 1972, 

demuestra que hubo una preocupaci6n por la relaci6n en

tre salarios e inflación, entre loa repreaentantea gu -

bernaaentalea y patronales, y un alineamiento de fuer -

zas entre eatoa doa sectores, marcadamente superior en 

1972 que diez añoa atr(s. Loa repreaentantes de loa 

trabajadore1, por su lado, manif eataron una aumentada 

preocupación por el alza en el coato de vida, fen6meno 

que por falta de información precisa, no pod{an probar 

aportando eatad{aticaa confiable•. Entre tanto, pare-

ce haber sido la mi••• expectativa de las asignacione• 

familiare• que hizo pollticamente poeil:lle el alza coneervA 

dora en loe aalario• mlnimoa decretado• en 1972. Aa1 lo en-

focaba el gobierno justo anterior a la fijación: 

"Recomendamos prudencia y cautela tambign, a fin 
de permitir sin grave y súbito trastorno para 
la economfa, poner en pr,ctica un instrumento 
de redistribución de ingresos rápido y eficaz, 
m(s adecuado a nuestro juicio, para cerrar la 
brecha existente, como es el régimen de Asign~ 
cionea Familiares, de gran trascendencia so -
cial". j_/ 
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Podrlamoa decir que la fijación de salarios de 1972 ma.!. 

có el punto de salida del largo periodo "normal" que 

eapa&ó en 1950, en el que ae practicó una polltica aal~ 

rial de alzas moderadas. 

En afecto, en 1972, apenas ai empeaaba a sentirse por 

priaera vea, una inflación superior al bajo creciaianto 

da precios que habla caracteri&ado la dEcada anterior. 

In un año, la variación en el Indice de precios subió 

de un 2.01 en 1971, a un 6.91; luego ae duplicó en 1973, 

y ••volvió a duplicar en 1974. 

COSTA RICA: Variaciones en Indice de precios para 
el conauaidor de ingreso medio y bajo del frea ••
tropolitana da San JoaE (diciembre a dicieabre) 

ARO VARIACION PORCENTUAL 

1971 2.0 

1972 6.9 

1973 15.9 

1974 30.5 

1975 20.5 

1976 4.9 

1977 5.2 

1978 8.1 

FUENTE: Carcanholo, op. cit., p. 338. 
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Este ascenso en los precios que se d:io a partir de 1972, 

constitu!a una nueva experiencia en Costa Rica, ya que 

por primera vez, los salarios dejaron de crecer más r•-

pidamente que los precios, y en 1973, loa salarios dia-

minuyeron su participación en el ingreso nacional dia -

ponible. "Ea decir, el capital en su conjunto logró 

trasladar por medio del aumento de los precios buena 

parte del valor producido a sua arcas". 10/ 

El grifico adjunto permite observar que, mientras loa 

salarios m!nimoa nominales subieron constantemente, en 

forma acelerada a partir de 1973, los salarios reales 

tuvieron una evolución negativa a partir de eae año, 

para mejorar moderadamente entre 1976 y 1979, y volver 

a descender despui!s. 

La mayorla de loa salarios fijados no estuvieron 
muy por encima del salario mlnimo minimorum, de 
manera que el salario de subsistencia ae escogiS 
prácticamente para una gran cantidad de ocupaci.!?. 
nea, Esto, a la vez, pone en duda que ae haya 
tratado de fijar loa salarios con miras a garan
tizar una 'existencia digna' a loa trabajadores, 
como lo estipula la Constitución. !!/ 

B. La fijación salarial de abril de 1974 

Estos desequilibrios que se produjeron a lo largo de 1973, 

forzaron al Consejo Nacional de Salarios, en marzo de 

1974, y a instancias apresuradas del Poder Legislativo,_!1./ 

y de la Presidencia de la República, 11.I a proceder a una 

fijación de los salarios m!nimos que serla extemporánea, 



ivoLUCION DF.L SALARIO PROHF.010 RF.AL y NOHlN!\.I,. 

1972-1981 

Salario Proaedio 
(colonea por•••> 

3000 

27.00 

2400 

2100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

o 
72 73 

• 

Salar lo Naainal 

74 75 76 77 78 79 80 81 

l'UllllTB 1 J .M. Vlllaauao, J .D. Trejoa, "Evoluci6n reciente en la 
eatructura aal•rial en Coata Rica", p. 36. 
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porque se adelantó siete meses a la fecha acostumbrada 

para las fijaciones bienales, y extraordinaria.porque 

•e acordaron reajustes aplicando un diferencial muy•!!.. 

plio entre renglone• ocupacionale•. que abarcaron daad• 

un 10% haata un 41% de au•ento. 

Eata fijaciSn fue motivo de gran discordia dentro del 

Con•ejo, y laa fuer••• •• alinearon en una manera que 

no tanla precedentea. Los rapr•••ntantaa aatatalaa 

propu•iaron lo• montoa porcentual•• del al••• y loa 

repre•antantea laborales loa reapaldaron. La propua~ 

ta original. enviada por el propio Pre•identa Piau•r••• 

ara da un aumento en el número inferior de un 57%. pero 

•• terainS u•ando el 41% como ba•e de di•cusión. !!/ 

Finalmente, los representantes e•tatale• y laboral•• 

aometieron a votación la aiguiente escala: J.¿/ 

REAJUSTE DE SALARIOS MININOS DE MARZO, 1974 

PROPUESTA DE LOS REPRESENTANTES ESTATALES Y LABORALES 

Salario mlnimo por jornada 

ordinaria (en colones) Mensual % Aumento 

tl2 ,80 a lS.00 t332.00 a 390.00 41% 

ns.os a 17.SO t391.30 a 4SS.OO 35%. 

tl7. SS a 20.00 t456.30 a s20.oo 30% 

t2o.os a 2S.OO tS21.30 a 650.00 25% 

t2S.05 a 30.00 t651.30 a 780.00 20% 

tl0.05 a 3 s. 00 t7Bl.30 a 910.00 15% 

tlS.05 a 96.00 0!911.30 a2.496.00 10% 

----------
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Loa repreaentant•• patronal•• proponfan au•entoa •'• •o-

deradoa: 

PROPUESTA DE LOS REPRESEMTAMTIS PATRONALES 

Salario •fni•o por jornada 

ordinaria (an colon••> Manaual 1 Aumento 

t12 .90 a 14.60 330-310 301 

U4.65 a 16.90 381-440 251 

t16 .95 a 28 .85 441-750 22. 51 

t28,90 a 38 .45 751-1000 201 

t38.50 a 48.05 1.001-1250 17 .51 

t48.10 a 57 .60 1.250-1500 151 

t51. 65 a 76.90 1.501-2000 101 

----------
Sin ••bario, fueron infructuoaoa loa eafuersoa de loa 

r•pra1entantea patronalea por hacer prevalecer eata e~ 

cala, a peaar de que, al encontrarae ain aliadoa en la 

prillera votación en el Con1ejo, ae retiraron de la aala 

para ob1taculisar la aegunda vuelta de votoa. 11 acue~ 

do final fue declarado en fir•e ain la preaencia de loa 

repra1entante1 patronalea. hecho 1in precedentea en el 

Conaajo, 

Laa circunatanciaa económica• de inflaciSn acelerada y 

repentina, apuntaban hacia la toma de medidas dr&1ticas 

qua aminoraran la pardida 1Gbita en el poder adquiaiti-

vo del 1alario, Debemos, 1in embargo, tratar de expli-
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carnos las condiciones pollticas imperantes que hicieron 

posible y necesaria la toma de esta iniciativa por parte 

del Poder Ejecutivo. 

En Primer lugar, a partir de 1970, se denota un c.reciai•.!! 

to en la actividad sindical, tanto en el sector privado 

como en el público, que no se habla dado en el pertodo 

1950-1970. En esta nueva dlcada de loa 70 que reciln se 

iniciaba, hubo un brote de foraaci6n de nuevoa sindica -

toa. un aumento en el número de af il~adoa, y un mayor 

n'1aero de conflictos colectivos y de convenciones colec

t ivaa. 

!ate fen6aeno ejerció presión sobre el gobierno para al,! 

viar las tensiones sociales que estaban cauaando deteri~ 

ro del aalario real. 

!l nuevo dinamismo sindical se conjugó con una poaici6n 

aperturista que habta asumido el gobierno desde 1970 en 

materia sindical, permitiendo que la repreaentaci5n de 

loa trabajadores en el Consejo Nacional de Salarios se 

d iveraif icara por primera vea, e incluyera ya no sólo a 

la Confederación Coatarricenae de Trabajadores Deaocr,t.! 

coa (CCTD- de ideologla social-demócrata), que hasta en

t~nces habla sido la única agrupación aindical repreaent~ 

da en el Consejo, sino tambi&n a la Confederaci6n General 

de Trabajadores (CGT-socialista revolucionaria). a la 
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Confederación de Trabajadores Costarricenses (CTC-demó

crata cristiana), y a la Asociación Nacional de Emplea

dos Públicos (ANEP-Social-demócrata), 

El aperturismo del gobierno coincidió con un cambio de 

polltica por parte de la CGT, que hasta entonces se ha

bla rehusado a participar en el Consejo Nacional de Sa

larios, por considerar que la lucha real por loa sala -

rioa se daba en el '•bito puramente sindical, y en el 

luaar del trabajo, adacribifndole poca importancia al 

aalario alniao oficial. 16/ 

Una vea que ae decidieron a participar en el Consejo, 

loa representantes de la CGT, iapulaadoa por el acicate 

del abrupto descenso en el poder adquisitivo del sala

rio experimentado en 1973, lograron consolidar un sólo 

bloque en el Consejo, conformado por las cuatro agrup~ 

cionea aindicales, El bloque acumuló la fuerza aufi -

ciente para romper con loa precedentes y negociar una 

poaición conjunta con loa representantes gubernamenta

les, previo a laa deliberaciones dentro del Consejo. 

11 acuerdo tomado ast fuera del consejo, hizo posible 

que no se cediera ante las demandas de los representa~ 

tea patronales. 

In segundo lugar, el Partido Liberación Nacional acab~ 

ba de ganar las elecciones de febrero de 1974, rompie~ 
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do con la tradicional alternabilidad en que los parti

dos burgueses anti-liberacionistas hablan compartido 

el Poder Ejecutivo desde l9Sl. En marzo .de 1974, el 

partido oficial, a sólo dos meses de terminar el pert~ 

do gubernamental, estaba experimentando, en lugar del 

acostumbrado declive de finales de gobierno, un repunte 

que le habta dado la reciente victoria electoral y la 

perspectiva de la continuidad en el poder. 

Esto le prestó al gobierno saliente, y eapectficaaente 

al Presidente Figueres, un extraordinario fapetu para 

intervenir directamente en materia salarial. De este 

modo, el descontento en loe sectore• empr~sariale• ae podrla 

dirigir contra el gobierno sal lente, dejindole al nuevo 

gobierno que entraba, en mayo de 1974, del mismo Parti

do Liberación Nacional, y presidido por Daniel Oduber, 

el problema de loa salarios m{nimos momentineamente re

suelto. 

c. El cambio de periodicidad: 

Loa representantes laborales consideraban la fijaci6n 

de abril de 1974 como una victoria "puente", ya que se 

esperaba obtener compensaci6n adicional, para encarar 

el proceso inflacionario, en parte por medio del compl~ 

mento salarial que serian las Asignaciones Familiares, 

pero sobre todo por medio de una nueva alza salarial que 



debla fijarse, como de costumbre, en setiembre-octubre 

del mismo año. 

Toparlan con una gran desilusi6n cuando, seis meses m's 

tarde, ya bajo el gobierno del Partido Liberaci5n Naci~ 

nal, presidido por Daniel Oduber, la resoluci5n 17/ 

del Consejo Nacional de Salario• ae emiti5 en el aenti

do de prorrogar la escala ya aprobada en marzo, dlndole 

vigencia haata el 31 de diciembre de 1974, Una nueva 

reaoluci5n, 11/ aprobada en noviembre de 1974, diapuso 

que, a partir del 31 de diciembre de 1974, regirla un 

auaento entre el 9% y el 11% aobre loa salarios mlnimos 

que se hablan eatablecido en marzo. La resoluci5n fue 

acordada con el acostumbrado patr6n de votaci6n, o sea, 

con el voto aalvado de los representantes laborales, 

quienes proteataron por la insuficiencia de los aumentos 

en relaci6n con el costo de vida, y pidieron reajustes 

en una eacala del 10% al 30%, !!l_/ 

lata dltima resolución de noviembre de 1974, tomada ya 

bajo el nuevo gobierno liberacionista presidido por Daniel 

Oduber, marcarla un cambio en la periodicidad de las f i

jaciones, que paaaron a ser anuales en lugar de bienales, 

a iniciativa del Poder Ejecutivo. Este alego, para de -

fender la propueata del cambio, razones de orden admini_! 

trativo y burocrftico: 
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"El t&rmino de un año parece adecuarse a una se
rie de circunstancias enmarcadas dentro de nues 
tra economfa, tales como los presupuestos del -
sector público, y loa del sector privado, por 
lo que consideramos lógica esta medida". 20/ 

Creeaoa •'• bien que el cambio en la periodicidad para 

la fijación de salarios mlnimoa obedeció a la necesidad 

de hacerle frente a una situación d~ inestabilidad ere-

ciente causada por la inflación, para lo cual se imponfa 

una mayor flexibilidad en loa reajuatea aalarialea·. 

E1to ae constata en una publicación del mismo Hiniaterio 

de Trabajo, doa años m'• tarde, en que se explica\ "El 

cambio de fijación fue realizado para responder a la ne

cesidad de dar reajustes mis seguidos frente a la emer -

1encia de la inflaci6n". lll 

En todo ca10, la nueva periodicidad anual para la fijación 

de loa 1alarios redundó en incrementos bastante mayores, 

en tlrmino1 nominales, para el perfodo 1974-1978, que para 

el periodo anterior, si ae hace la comparación en baae a 

reajuatea bienales: 
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COSTA RICA: 

AUMENTOS PORCENTUALES DE SALARIOS MINIHOS LEGALES, 1970-1978 

Periodo 

Sistema fijaciones bienales: 

Bienio 1970-1972 

Bienio 1972-1974 

Abril, 1974-diciembre, 1974 

Sistema fijaciones anuales: 

197 s 
1976 

Bienio 1974-1976 

1977 

1978 

Bienio 1976-1978 

Aumento porcentual 
s/ salario anterior 

9% - 11% 

8% - 18% 

8% - 13% 

8% - 18% 

10 %-15% 

7.5%-15% 

10 %-4U 

17 %-29% 

16 %-31% 

FUENTE: Elaborado con datos de la Oficina de Salarios• Mi
nisterio de Trabajo v Se¡turidad Social,''lnforme S,2 
bre el estado actual de los salarios mlnimos en 
Costa Rica", 3an José: 1982, p.9. 

Con la fijación de abril de 1974, se inaugura una nueva 

etapa de aumentos en los salarios mlnimos, lo cual repe~ 

cute, como hemos mencionado, en todos loa salarios cubie.!. 

tos por loa términos de convención colectiva, ya sea lata 

firmada entre partes del sector público o privado. 

D. La redistribución intersalarial: 

En tErminos generales, podemos decir que los aumentos d~ 

cretados durante las dos administraciones del Partido L! 

beraci6n Nacional, tuvieron la caracterlatica de ser re-
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distributivos dentro del mismo ámbito salarial. 

Los aumentos para los salarios mlnimos inferiores fueron 

hechos a expensas, en p~rt~de los aumentos en loa sala

rios m[nimos superiores. Con los diferenciales por ren

gl6n ocupaciona~. quienes ganaban mayores salarios ten!an 

que aceptar los aumentos proporcionalmente menores. Su 

potencial de llenar las necesidades correspondientes a 

su nivel de vida, con el salario m!nimo, estaba cada vea 

m•s precario, cada vez mfs dependiente de la oferta y la 

demanda laboral en su categor!a, y menos dependiente del 

salario mlnimo. 

En una economla creciente, se abrlan nuevas •reas de de

manda laboral con suficiente frecuencia para mantener loa 

salarios, tanto inferiores como superiores, pero especia!. 

mente los superiores, por encima del mtnimo legal. En 

este caso, si la moneda no perdía valor en forma marcada, 

habla espacio para que los asalariados de renglones aup! 

riorea hicieran valer su escaaez relativa, debida a aua 

calificaciones ocupacionales,y a au capacidad de organt

zaci6n y movilizaci6n, para ejercer preai6n hacia el al

za en sus remuneraciones, y de esta manera, adquirir ele.!. 

ta autonomta de los montos fijados para loa salarios mfn.! 

moa de sus ocupaciones respectivas. 
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1 Pero cuando la tasa de crecimiento de la economta empe-

zaba a bajar, y ademSs, el valor de la moneda empezaba 

a diaminuir. las alzas salariales diferenciadas por 

renglonea ocupacionales, q~e se hactan castigando a loa 

renglones superiores, a! se hac{an sentir, porque hab{a 

perdido el alto asalariado la capacidad de mantener el 

poder adquiaitivo de su salario mediante la negociaci6n 

de aumentos en el mercado salarial. 

"Loa datos permiten concluir que una polftica 
agreaiva de ajuatea diacriminadoa en favor 
de loa salarios inferiorea, no puede prolon
garse por largo tiempo, en especial, ai se 
eata reduciendo el nivel de salario real de 
loa eatratoa auperio~es de aalario, !ato po
drfa""traer serias diatorcionea en el mercado 
de trabajo, estimulando la eacaaez de mano de 
obra capacitada, por una parte y por otra, 
presionando hacia un mayor desempleo de loa 
eatratoa inferiores o menos capacitados. Las 
presiones en ambos extremos provocan eventua! 
mente reajuatea que harin inefectivo el inte~ 
to de reducir las diferencias salariales. ~/ 

B. Loa aalarioa y la devaluaci6n: 

Ca•i un mea deapufs de haberse decretado el alza extraor-

dinaria de aalarioa de marzo de 1974, se derog6 el Art{C_!! 

lo 16 de la Ley Nº 832, que entre otras coaaa, decta: 

"En loa caeos de devaluaci6n de la moneda naci!!_ 
nal, dentro de loa 60 dfaa posteriores a la 
promulgaci6n de la ley, que da origen a esa .d~ 
valuaci6n, el Conaejo Nacional de Salarios de
beri recalificar loa aalarioa mtnimoa en todas 
laa actividades nacionales, con el objeto de 
evitar una reducci6n del ingreso de loa traba
jadores coatarricenaea". QI 
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Este Art{culo, diseñado en 1949 expresamente para defen-

der en forma automática el poder adquisitivo de los sal~ 

rios contra los embates de la devaluación, nunca habta 

sido implementado. No se habla establecido nunca un me-

canismo para su eventua' puesta en prfctica, como bien 

lo sefialó en 1972, la Confederación General de Trabajad~ 

res Costarricenses, la mayor organización sindical de 

posición ideológica socialista revolucionaria: 

"Consideramos y proponemos que en el próximo Decre 
to de fijación de salarios mlnimos debe quedar uñ 
articulo o disposición que establezca un mecanis
mo de alza autom&tica de los salarios mtnimos en 
proporción a la devaluación". 24/ 

En consecuencia, la protección "autom4tica" del salario 

contra la devaluación habla existido ~nicamente en el pla 

no legal. Con o sin el Articulo 16, la automaticidad de 

la defensa del poder adquisitivo salarial, quedaba pre -

clutda al someterse esa fijación de los montos respecti-

vos, a un proceso de negociación en el Consejo Nacional 

de Salarios. En general, la fijación de todo salario en 

el pata estaba sujeta a negociaciones entre las partea 

desiguales, en la mayorta de los casos, y en todo caso, 

entre partescuya fuerzarelativa nada tenla que ver con 

las necesidades b&sicas objetivas que deb{an ser satis-

fechas con los salarios. La fuerza relativa del asalari~ 

do y del patrono estaba referida al plano polltico y no 

a la rea11dad socio-económica reflejada, correcta o inco-
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rrectamente, en los estudios e informes que se hicieran 

para el caso. 

Este arreglo t'cito entre las fuerzas sociales habla fu~ 

cionado mientras la evoluci6n de loa precios habla sido 

"normal" en relac16n con la evoluci6n de los ingresos g~ 

nerales, incluidos los servicios estatales que elevaban 

continuamente el nivei de vida de una significante por -

ci6n de la poblaci6n. 

Por lo tanto, lo interesante de la derogatoria del Art! 

culo 16 de la Ley 832, no fue su efecto directo y prfct! 

co, ya que no cobr6 vida durante el largo perlodo 1950-

1974. Al contrario, lo interesante fue justamente que 

cuando hubiera tenido aplicaci6n precisa, se desechS. 

Eato se logr6 por medio de la misma ley del 24 de abril 

de 1974, que decret6 la devaluación del colón, monedan~ 

cional, en su primer art{culo; en au segundo artlculo, 

la ley autorizó al Banco Central el control sobre laa d! 

viaaa; en au tercer artfculo, eatableci6un derecho sobre 

la exportación ad-valorem; en au cuarto artfculo, facultó 

al Banco Central para que replaralas condiciones de las 

ventaa a plazo de bienea y servicios, cuando se eatimara 

juatificable. ~/ 

Al llegar al quinto artlculo, que ea el que nos interesa, 
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la redacción de la ley deja de ser expllcita, como la es 

en loa primeros cuatro artlculos, y de un sólo plumaso dice: 

"Artlculo 5°- D¡jase sin efecto lo dispuesto por 
el Artlculo 16 del Decreto Ley Nº 832 del 4 de 
noviembre de 1949, reformado por leyea N•2807 
del 2 de setiembre de 1961 y N°5494 del 18 de 
marzo de 1974". M_I 

La ubicación del Artlculo s•, en el contexto en que apa-

rece, no revela su contenido. Ea de suponer que el le -

aislador, al meditar sobre la conveniencia de respaldar 

la nueva ley, pensara que el Artlculo s•, al igual que 

loa que lo precedlan, conteaplaba disposiciones sobre 

aedidas que debla tomar el Banco Central o el Ministerio 

de Hacienda, en materia monetaria, fiscal o comercial, 

encaminadas a defender el valor de la moneda por aedio 

del control del circulante. 

Si bien la derogatoria formó parte de un conjunto de me-

didaa destinadas a reducir la deaanda, en eate caao, por 

medio del control de loa salarios, cualquier legislador 

interesado en asuntos salariales, no hubiera podido des• 

cifrar, a primera vista y con una lectura desprovista de 

aseaorla legal, que el Articulo s• desvinculaba la deva

luación, de la fijación de aalarioa mlnimos, deaproteai•!!. 

do!los salarios en el momento preciso en que se presentó 

la necesidad de protegerlos. 
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~Reeulta •'s interesante aún indagar sobre loe ortgenes 

de la inclusiSn del Sº arttculo dentro de la ley sobre 

la devaluación. Al entrar en discusión el proyecto de 

la devaluación que habla propuesto la fracción gubern~ 

aantal dentro de la Aaamblea Legislativa, el diputado 

del partido obrero (Partido Acción Socialiata, noabre 

bajo el cual el Partido Vanguardia Popular ae hable pre 

eentado a laa eleccionee de 1970), don Manuel Mora, pr~ 

puao una noraa que vendrte a reglamentar el Articulo 16 

da la Ley 832, Con la norma,ae activarla el aecaniamo 

de reviaión de aalarioa una vez aprobada la ley de la 

dev~luación. Fue coao reaultado de la propuesta del 

diputado Mora, que la fracción oficial del Partido Lib~ 

ración Nacional, se puso en alerta y resolvió incluir 

dentro de la nueva ley de la devaluación, el Articulo Sº 

que derogaba las disposicionea de revieión de salarios.27/ 

Ad••'• de la ubicaciSn y la redacción del Articulo Sº, 

las aieaaa limitacionea de tiempo hactan poco probable 

un examen cuidadoso de au contenido, por lae circunata~ 

ciaa dadae. La fecha de la promulgación de esta nueva 

legialación, la ley que dispuso de la devaluaciSn, era 

de doe semanas antes del cambio de gobierno. La Asamblea 

Legialativa estaba, por lo tanto, celebrando sus Gltimas 

eeaionea bajo la acostumbrada presión de tiempo para tra

mitar el gran número de proyectos de ley que normalmente 
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•e •cuaul•n al final del periodo legislativo, y en forma 

adn •'•marcada, al final del periodo gubernamental. l.!_/ 

La aedida fue en realidad preventiva, ya que se acababan 

de fijar nuevo• •alarioa a!nimoa en aarzo. hacia aenoa 

da un asa, y la econoala ya estaba funcionando prlctica

aente con una paridad del col6n al d6lar del nuevo valor 

qua •• estaba dando con la devaluaci6n oficial. ~/ La 

daroaatoria del Articulo 16 estaba de•tinada • detener 

cualquier deaanda de reviai6n de salario•, fundaaentada 

en la davaluaci6n. De.no haberse derogado el articulo 

en cue•ti5n, hubiera quedado el Con•ejo Nacional de Sal~ 

rioa en obligaci6n legal de revi•ar lo• •alarioa 60 dlaa 

daapula de la devaluaci6n, que hubiera •ido en junio de 

1974, en lugar de proceder normalmente. coao lo hizo. en 

novieabre de e•e mismo año. 
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F. El complemento al salario: la aaignaci6n familiar. 

l. La necesidad de la asignación familiar: 

Loa limites reales del salario mlnimo para ofrecer una 

"existencia digna" en Costa Rica. se hicieron evidentes 

a loa gobernantes a fines de loa años '60 y principios 

de loa '70. 

La expoaici6n de motivos del proyecto de ley para crear 

el r&gimen de asignaciones familiares dice: 

En efecto, loa salarios mlnimos presuponen una 
economla din,mica y relativamente independiente 
de factores ajenos al control de nuestra socie
dad. Ea evidente que en Costa Rica la econoala 
no funciona asl. Mis del 25% de nuestra pobla
ciSn vive directamente del cultivo del cafE 0 el 
aa«car, el cacao y el banano. Loa precios de 
estos productos son fijados en el exterior en 
condiciones que escapan por completo a loa pro
ductores nacionales y constituyen un factor que 
pesa negativamente en nuestras posibilidades de 
expansi6n econ6mica. l!/ 

El problema de ingresos insuficientes se ubicaba no sólo 

en el bajo ingreso nacional derivado de la estructura pr~ 

ductiva costarricense y de las relaciones dispares del i~ 

tercambio internacional para sus productores primarios. 

TambiEn se situaba en la organiaación social y polltica 

tejida sobre esa trama especifica de subdesarrollo econó

mico. Mientras el producto nacional provenla de una eco-

nomla estructurada para explotar esos recursos particula-

rea. vinculados en esa forma particular al mercado inter-

nacional. no se podlan aumentar sustancialmente, ni el 
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cuantum, ni la distribución del producto nacional. La 

sociedad entera habta fijado su forma en ese molde, y 

estaba aún enfrascada en él. 

En este sentido, al dar Figueres su Informe Presidencial 

de 1972, el cual está dividido por partes iguales entre 

los temas de "lo econ6mico" y "lo social", hace una re•~ 

ña hiet8rica del pata, partiendo de 1900: 

El caff y los bananos que pagaban la herramienta 
productiva pagaban tambi¡n los consumos no eaen
cialea para una minorta privilegiada. 

Y ese ea todavta, en 1972, señores Diputados, el 
estado de la naci6n, en lo econ6mico y en lo so
cial. Lo demás son detalles. ~1/ 

Pero ai no se podtan efectuar cambios en base a los mis-

aos productos primarios, st por lo menos ae podtan tomar 

aedidaa de alcance inmediato, para defender el nivel de 

vida y el poder adquisitivo de loa aalarios de estratos 

inferiores. 

Hacemos ¡nfaais sobre el carácter de corto plazo que el 

propio Figuerea le daba al proyecto de asignaciones f••1 

liares, enfocándolo como medida de emergencia, mientras 

se realizaban los programas de mediano plazo, de "susti

tuir nuestros cultivos coloniales". 'l1/ 

2. !!_P.royecto ~iginal: 

Al cumplir el primer año de gobierno, Figueres anuncia1~/ 
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la elaboraci6n de un proyecto ~/ para la creaci6n de un 

1ubaidio familiar para asalariados y, oportunamente, pe

queños propietarios, de estrato econ6mico bajo, cuyos i~ 

gre•oa estaban por debajo d~ cierto limite que se f ijarfa 

periSd icamente. 

El aonto de la a1ignaci6n familiar como ae llamarla, ae 

fijarla por medio de una escala cuyaa coordenadas aerlan 

el •alario devengado y el tamaño de la familia (nd•ero de 

hijoa o dependientes); ae aplicarla una escala descenden

te de aaignaci6n en relaci6n con lo• montos aacentea de 

salario, de tal manera que la suma de loa doa guardara re 

laci6n fija con el ndmero de hijoa o dependiente• (ver t~ 

blaa). 

El proyecto servirla de impulso a la escolaridad, ya que 

lo• beneficiarios menores de 16 añoa tendrlan que preae~ 

tar prueba de aaiatencia escolar cada aeia meses para ca

lificar como 'recipiente de la asignaci6n. 

La entrega del gil'o correspondiente se harta directamente 

a la mujel' de cada familia, quien ea en la aayorfa de los 

ca•oa, la encal'gada del manejo del presupuesto del hogar. 

La fuente de financiamiento prevista para el programa de 

aaignaciSn familiar aerfa un gravamen sobre la planilla 

de todaa laa entidades pdblicas y privadas, exceptuando 
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al Gobierno Central, aunque los trabajadores de éste úl

timo también sertan incluidos entre los beneficiados. 

Figueres calculaba que, en 1974, cuando el proyecto de 

ley que creaba el programa estaba listo para enviar a 

la Asamblea Legislativa, la base imponible serla de 

'300 millones de colones, y que con el 10% de esa base, 

o sea 30 millones de colones, se podrla dar inicio al 

programa. En los años subsiguientes, el gravamen a la 

planilla serla mucho menor, ajust•ndose a las necesidades 

de Se1uro Social, ya que por razones de conveniencia de 

orden burocr•ttco, el programa de asignaciones familiares 

constituirla como un régimen de seguro social. 

La exposición de motivos del proyecto de ley afirmaba que 

el nuevo rlgimen de asignación familiar estaba !ntimamen

te ligado con loa esfuerzos por universalizar loa seguros 

sociales, reformar el proceso educativo, mejorar la salud 

del pueblo y alcanzar un mayor avance en el proceso de d~ 

aarrollo económico y social del pala.~ Tambi'n debla 

complementarse con la transformación del auxilio de cesa~ 

tla en un sistema de ahorro forzado que impulsara la capa

citación por parte del asalariado, (Mientras la universa

lización del seguro social sl se logró impulsar durante la 

administración Figueres, el proyecto de ley respecto a la 

tran•formaci6n del auxilio de ceaantla no lleg6 a presenta!:. 

se a la A•amblea Legislativa, ni en esa administración, ni 

en la •iguiente) • 
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OTRO l.IU9'LO 
ESCALA 1AS1CA CON UN SU!LOO LIMIT! DE C 700.00 l'OR MES 

V• _.., ... en p6glno 16 

..... ...... ·== ~ .... .... ....... - ......... ,.,_ ....... '" 
1·3 

f 700 f 50 • 750 7.14''11t 

2 .. 
f 700 f 90 • 790 12.85'11t 

1-· 

3.5 ............ ... .. ····-··- .... ·- .......... ·-··-· ···-·--· f 700 f 120 • 820 17.15'11t 

4'·6 
f 700 

f "'º C IWO 20.0 'llt 

5.7 
e 100 f 155 e 8ss 22.14''11t 

6-8 
e 100 e 110 e 910 24'.28'11t 

7.9 
e 100 e 115 e 8es 26.•2'11t 

8-10 
e 100 e 200 f 900 28.57'11t 

.... ...... 
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··:a·· 
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PAllA UN SALAllO llMIT! DE C 700.00 

y., comentarla en p6glno anterior .. 

...... Aelt-'M , ..... _. 
1"9NS• ,.,_ ..... ~ .... ......... 

Hasta C 700 • 50 • 750 
•• 701 De 49 • 750 
a C 749 a 1 C750 

Hasta C 700 90 • 790 
de C 701 De 19 • 790 
a C 789 a 1 • 790 

Hasta C 700 120· • 820 -5··· . ···de. 701-'. ·-o. 119·-·· •••• 120· •.. 
a C 819 a 1 • 820 

Ha1ta C 700 140 • 840 
6 de 1 701 De 139 • 840 

a C 839 a 1 • 840 

Ha1ta C 700 155 • 855 
7 de C 701 De 154. e 855 o. 854 a ·I • 855 

Ha1ta C 700 • 170 • 870 
8 de 1 701 De • 169 • 870 

a C 869 al 1 • 870 

Hasta C 700 1 185 1 885 
9 de C 701 De. 184 1 885 

al 8M ª' 1 • 885 

Hasta C 700 
;. 2oo 

• 900 
10 de. 701 De. l" • 900 

a 1.199 a I_ 'I • 900 

FUEN'l'Er J. Piguerea, LA ASIGHACION FAMILIAR QUE SE PROPON! BN COSTA RICA, 19~j-1974, pp. 15 y 18. 
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TABLA 1 

ISCALA IAllCA 

PAllA TOOOI LOS SUILl:IOS Y JORNALU, 
HASTA UN LIMITI QUI H llTIPULI 

"''" ......... , ............... AllfMCltll,.111lller .......... • r-11111 ~ '"' ................ .................. ............. ....... 
1 3 f. 50 

2 .. f. 90 

-- ·-··3- ....... ... ··-·'5-··-·· .. ~-······120--

.. 6 ' f. 140 

5 7 f. 155. 

6 8 f. 170 

7 9 f. 185 -
8 10 " 200 

·••••• 

1 

¡J 
= 
= 
1 

2 

3• 

• 
5 

6 

7 

• 

TAULA JI 

VARIAS CARACTEAISTICAS DIL PLAN 

CON UN EJEMPLO DE SUELDO DE t 320.00 MENSUALES 

Ver co;,,entorlo1, por Columna, en °póglna1 12 " 13 · 

2 3 • 5 6 7 1 

l1nl1 Ntlca 

bg. Aai•a~ 
.sd •• 11 ll j ~j: ¡ir 
e ll!! 

lf f2 Ji, '~1 1 ~2 f 
JI .&. 

Jb .g " . 1: l l u .. i¡1 
1 • 320 e 320 - - e 320 e 320 -
2 • 320 1 160 - - e 320 e 160 -

·3 e 320 e 106.65 e sol 50 e 310 e 123,33 15.63% 

• e 320 e 80 C •ol 90 e •10 e 102.50 29.12'% 

-'5 ·C·320 •··6•··· •~o ~-120 C-4•0 C···l8-·· a1,so,.,. 

6 e 320 e 53.35 e 20 e 14< e 460 e 76 43.75% 

7 e 320 e 45.70 • 15 ~ 155 e 475 e 67.85 •B.43% 

8 e 320 1 40 lf 15 1 17C 1 490 e 61.25 53.12'1. 

9 • 320. 35.55 • 15 1 115 • 505. 56.10 57.11% 

10 e 320 e 32 • 1! • 20! e 520 e 52 62.50% 

,_. 
FUENTE: J, Figueres, !JA ASIGNACION FAMILIAR QUE SE PROPONE EN COSTA RICA, 1973-1974, pp, 9 y 11. l:; 



156 

Seg1in Figueres, el régimen de asignaciones familiares 

signif icarta una economla para los patronos. Se pre

veta que el primer pago se harla en sustitución del 

auaento aalarial que debla fijarse a fines de 1972: 

Cflculoa preliainarea indican que bastarta con 
un recargo aoderado en las planilla• de 1971-
1972 en lugar del aumento de sueldo que haceaos 
cada doa añoa, para proporcionar a loa aieabros 
de la familia aaalariada un Ingreso Mlniao Vi -
tal por hijo o por dependiente. 11J 

En loa aaos venideroa, ae verla una merma en la presión 

del alza aobre loa salario• ("Dentro de este plan, loa 

aalarioa disminuyen relativamente en importancia"), W 
al encontrarse satisfechas gran parte de las neceaidadea 

b'aicaa urgentes. El patrono no quedarla amarrado a au-
'· 

mentoa aalar iales periódicos, que sumaban mucho mfa que 

el 10% de las planillaa; la fijación salarial quedaba 

libre para ser negociada, en base a criterios de produ~ 

tividad y no de obligatoriedad legal. 

Otra consecuencia económica de la asignación familiar, de 

mayor traacendencia que el ahorro al patrono, serta el 

freno que ae impondrla al conaumo superfluo. Recordemoa 

que Pigueres consideraba el salario alto como factor infl~ 

cionario, en la medida en que ese salario excedta el monto 

deatinado a llenar laa neceaidades ~'ateas, y en que ese 

exceso se dedicaba al conaumo espúrio y no a la inversión. 
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Habla aqut una cierta desconfianza en el buen juicio del 

asalariado en su comportamiento adquisitivo, La asigna-

ción familiar canalizarla recursos hacia satisfactores 

apremiantes, socialmente necesarios y deseables, que de 

otra manera quedarlan rezagados en un mal reparto de la 

masa salarial, 

La asignación familiar se basaba en un concepto del in

greso que trascendla el salario: 

Con el Salario Htnimo Legal (ajustado en nuestro 
tiempo a 1 bajo rendimiento del caf O• lo que ha
ce la sociedad es establecer un m{nimo de pago 
por dla de trabajo realizado, Casi no pregunta 
culntas bocas pueden comer con ese pago. Hace 
falta un concepto más amplio, más realista: un 
Ingreso Htnimo Vital por persona que consuma. 3J/ 

En efecto, la asignación familiar fue concebida y prese.!!_ 

tada como parte complementaria a la polltica de salarios. 

Se propon{a "fijar ingresos al trabajador mediante un 

sistema dual. Tomar en cuenta, además del valor del tr~ 

bajo 'en el mercado', el número de dependientes". \lO/ 

Figueres usa, al explicar su propuesta para establecer la 

asignación familiar, los términos "Compensación Racional 

del Trabajo", "Sistema de Remuneración del Trabajo", y 

"Sobresueldo" como sinónimos aclaratorios. 

Desde 1972, el Ministro de Trabajo Jiménez, encargado de 

la elaboración del proyecto de ley original para la crea-

ción del régimen de asignación familiar, escribe al Cone_! 
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jo Nacional de Salarios, refiriéndose al aumento salarial 

que debfa fijarse ese año: 

Recomendamos prudencia y cautela también, a fin de 
permitir, sin grave y súbito trastorno para la eco 
nomfa, poner en prSctica un instrumento de redis ~ 
tribuci6n de ingreso prictica y eficaz, más adecua 
da, como es el régimen de asignaciones familiares~ 
de gran trascendencia social, ~l/ 

Los obstáculos polfticos para la presentación del proyec

to de ley sertan tales que no se llegarfa a someter a co~ 

aideración de la Asamblea Legislativa hasta en marzo de 

1974, 'l2/ más de dos años después de haberse empezado a 

elaborar. Ya no se presentarla en sustitución del aumento 

salarial, como se habla pensado en 1972, sino junto con 

el aumento extraordinario que se decretarla en abril de 

1974. El aumento salarial fue aprobado en abril, la ere~ 

ción de la asignación familiar no, 

Desde el inicio de la discusión pública sobre la propues-

ta de crear el régimen, las cámaras patronales se opusie-

ron, esgrimiendo los argumentos cl&sicos del capitalista 

ante cualquier reforma, por más leve que sea: el peligro 

de la "superburocracia estatal"; de las alzas en los coa-

toa de producción que la desincentavartan; de la mayor 

automatización, que ee introducirfa en la empresa para 

disminuir la planilla, con el resultante desempleo que es 

to acarrearta; de la aceleración del proceso inflacionario; 

finalmente, si desde 1972, alegaban que no era ·~1 momento 
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jo Nacional de Salarios, refiriéndose al aumento salarial 

que debta fijarse ese año: 

Recomendamos prudencia y cautela también, a fin de 
permitir, sin grave y sGbito trastorno para la eco 
nomfa, poner en prlctica un instrumento de redis ~ 
tribuci6n de ingreso práctica y eficaz, •'•adecua 
da, como es el régimen de asignaciones familiares: 
de gran trascendencia social. ~l/ 

Loa obst,culos pol!ticos para la presentaci6n del proyec-

to de ley serfan tales que no se llegarta a someter a co~ 

sideración de la Asamblea Legislativa hasta en marzo de 

1974, '12/ más de dos años después de haberse empezado a 

elaborar. Ya no se presentarta en sustitución del aumento 

salarial, como se habta pensado en 1972, sino junto con 

el aumento extraordinario que se decretarfa en abril de 

1974. El aumento salarial fue aprobado en abril, la ere~ 

ci8n de la asignaci6n familiar no. 

Desde el inicio de la discusión pGblica sobre la propues-

ta de crear el régimen, las c'maras patronales se opusie

ron, esgrimiendo loa argumentos cl,sicos del capitalista 

ante cualquier reforma, por m's leve que sea: el peligro 

de la "superburocracia estatal"; de las alzas en los cos-

toa de producci6n que la desincentavartan; de la mayor 

automatización, que ae introducirta en la empresa para 

disminuir la planilla, con el resultante desempleo que es 

to acarrearfa; de la aceleración del proceso inflacionario; 

finalmente, si desde 1972, alegaban que no era ·~1 momento 
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oportuno" para cargar la planilla• con mayor énfasis lo 

recalcarlan en abril de 1974, cuando se estaba decreta~ 

do el aumento salarial extraordinario. 

El propuesto régimen tampoco recibió apoyo por parte de 

las organizaciones sindicales,'!l/ quienes se oponlan a 

la inclusión de esta nueva iniciativa gubernamental den

tro de la esfera de la polttica salarial. Observaban 

que, tal como se presentó el proyecto originalaente. ate~ 

taba contra el sistemas de alzas periódicas, las cuales 

quedaban en la incertidumbre. 

Pero aún corrigiendo este defecto. la asignación familiar 

venta a restarle al salario, su función primordial de re

tribuir el trabajo. Al quedar el salario relevado de esa 

carga. dejaba de ser el foco único de negociac i6n obrero

patronal en materia de remuneración directa. '•ta situación 

se prestaba para la aceleración del deterioro de la rela -

ción trabajo-salario. 

Adicionalmente, la asignación familiar constitula un ali 

vio de facto para los sectores m's desvalidados de la po 

blación asalariada, pero no conformaba una sólución perma

nente y global para el resto de loa problemas que azotaban 

a la mayorla de los trabajadores, Incluso, desviaba la 

atención pública y del gobierno, de los problemas centra 

les hacia los casos extremos. 
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3. La versión final: 

El proyecto de creación del rl!gimen de asignaciones fami

liarea no prosperarta durante el gobierno de Figueres. 

Sufrió constantes atrasos en el trfmite legislativo, has

ta ser sustituido, en dicie111bre de 1974, 'l4/ ya bajo el 

gobierno de Daniel Oduber, por el Programa Nacional de D~ 

aarrollo Social y Aaignacionea Fa•iliares (Decreto N•5662-

TSS). Se constituyó en un fondo destinado a financiar 

progra•a• de desarrollo, especialmente en las lreaa rura -

lea, por medio de 14 instituciones del Estado (ver el pre

aupueato adjunto del programa para 1975). 

Perdil5 aa{ el r&gimen de aaignacionea familiares, au car'~ 

ter de "Compensación Racional al Trabajo", o "Sistema de 

Reauneración al Trabajo", o "Sobresueldo" mediante un giro 

directo a la familia del asalariado,tal como se habla ide~ 

do bajo la administración Figueres. 

Mientra• el proyecto original otorgaba la totalidad de los 

fondos a loa beneficiarios, asignando «nicamente loa sobra~ 

tea, si loa hubiera, a programas e instituciones de 

••latencia social, la nueva ley estipulaba (Articulo 5) que 

no •'• de un 20% de loa fondos recaudados podrfan distri -

buirae directamente a los beneficiarios particulares (apl! 

cando la misma escala bfsica calculada por Figueres). 



PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ASIGNACIONES FAMILIARES 

197 5 

(en miles de colones) 
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MONTO PORCENTAJES 

Miniaterio de Salud 29.725 

Servicio Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados 24.842 

Conaejo Nacional de Producci&n 13.476 

Miniaterio de EducaciSn P~bli~a 14.507 

Miniaterio de Agricultura y Ganaderla 438 

Miniaterio de Obras PGblicas y 
Tranaportea 20.644 

Inatituto Nacional de Fomento 
Cooperativo 180 

Inatituto Mixto de Ayuda Social 17.825 

Inatituto Nacional de Aprendizaje 3 .037 

Patronato Nacional de la Infancia 2.426 

Inatituto Nacional sobre Alcoholismo 1.235 

Miniaterio de Gobernaci&n, Policfa, 
Juaticia y Gracia l.706 

Caja Coatarricense de Seguro Social 35.760 

Aaignacione1 Globales (D,G.D.S.A.F.) 13.000 

~ 178.808 

16.6 

13.9 

7.5 

8.2 

0.2 

11.5 

0.1 

10.0 

l. 7 

1.4 

0.7 

1.0 

20.0 

7.3 

FUEN_TE: Miniaterio de Trabajo y Seguridad Social, ~~ 
J..RKl!A._SMI.AJ..L UNA ESTRATEGIA DE DESARROLL_Q. L.A, 
~Xl'.I&JA!.,CIA DE COSTA RICA, p. 73, obtenido de la 
Direcci&n General de Desarrollo y Asignaciones Fam! 
1 :lares. 
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Mientras el proyecto original se proponta financiar el 

rlgimen enteramente con un recargo del 10% a la planilla, 

por cuenta del patrono, la nueva ley disponla que la fi-

nanciaci&n provendrta de un recargo del S% sobre la pla

n.illa y un 3% de impuesto al consumo. 

Eata versi&n final fue combatida mis arduamente por las 

organizaciones sindicales que el pro~ecto original. En 

forma conjunta, las tres confederaciones principalea del 

pal• se pronunciaron, atravesando fronteras ideol6gicas, 

en contra de lo que venia a constituir un nuevo impuesto 

indirecto que afectaba con mayor impacto negativo, a loa 

••ctor•• •'• d&biles de la poblaci6n, a cambio de un ben~ 

ficio auaamente pequefio. Proponlan m(s bien financiar el 

rl&iaen con un impuesto a la renta, Objetaban el eaquema 

da di•tribuci6n porcentual de los fondos recaudadoa, que 

dejaba aSlo un 20% deatinado al prop&sito original de to

do el proyecto, que habta sido la asignaci6n familiar en 

•t. En t&rminos generales, concordaba con la implantaci&n 

dei rlgimen, pero 6nicamente como medida. transitoria y su

peditada a un conjunta de medidas de mediano y largo plazo 

de mucho mayor alcance: "una reforma agraria, la explota

ci6n de los recursos naturales, la recuperaci6n de las ri

q~ezas nacionales, el desarrollo de una industria nacional, 

la reforma del r&gimen tributario11• 'i,1/ 
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Bn coneecuencia, lo• dipu~ados del partido obrero en la A••m

blea. Legl•lativa, el Partido Acción Socialista, votaron en 

contra del proyecto. ~ 

La aaignac:lón familiar, tal como finalmente f\Je pue•ta en pras. 

tica bajo la adminlatraci6n Oduber, •irvi6 de punta de lanza 

.para la illlplantaci6n.de un nuevo impueato deetinado principal 

· . .ente a reforzar la pre•encia del B•tado en la comunidad agr.1 

ria. 
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NOTAS 

l. Las elecciones generales se celebran en Costa Rica cada 
cuatro años, con una votac iiln d iv id ida en tres papel e -
tas: una para elegir al Presidente y a loa Vice-Presi
dentes (el Partido Liberaciiln Nacional obtuvo el 54.81 
de los votos en esta papeleta); otra para elegir a loa 
representantes en la Asamblea Legislativa, llamados Di
putados (el P.L.N. obtuvo elS0.7%); y otra para elegir 
a los representantes en los gobiernos locales, loa Regi 
dores y Muntcipea (el P.L.N. obtuvo el52.1%). Datos de 
W. Jim~nez, "Las Elecciones en Costa Rica", p. 149, yel 
Tribunal Supremo de Elecciones, Secci6n de Estad1aticas. 

2. E. Lederman, etc,, p. 168. 

3. ACTAS, Consejo Nacional de Salarios. 

4. Ibidem. 

5. Carta del Hinistr~ de Trabajo al Consejo Nacional de 
Salarios, fechada 31 de agosto de 1972 (Oficio Nºl234). 

6. J. Figueres, LA POBREZA DE LAS NACIONES, p. 110, 

7 • I bid em • p • 12 5. 

8. H. Lom, "El Consejo Nacional de Salarios", pp. 107-109. 

9. Ministro de Trabajo, op. cit. 

10. "Comparando estos' indicadores de evolución de loa sala -
rioa con los Indices de crecimiento de precios, se ob -
serva claramente que hasta 1972 los salarios crecen mta 
r&pidamente que el proceso inflacionario. Pero en 1973 
la aituaciiln cambia sustancialmente: tanto el tndice 
de salarios del sector privado, como los mtnimoa, no al 
canzan el aumento de precios que se dio ese año, con lo 
cual el salario real disminuye; loa salarios industria
les s{ logran compensar los aumentos de loa precios. 
Este comportamiento nos sugiere que hubo una contracciSn 
de los salarios en favor de las ganancias en este año de 
1973, cosa que se comprueba si adicionamos el hecho de 
que en 1973 la participación de los salarios en el ingre 
so nacional disponible baj6 a 49.1%, siendo que en -
1972, hab1a sido del orden de 52.3%". G. Z61'liga, 
op. cit., p. 242. Debe anotarse adicionalmente que 
el autor sefiala que la inflaci6n emp~z6 su proceso 
antes de 1973 (cuando loa precios internacionales de 
petr6leo subieron s6bitamente)1 hubo factores de orden 
interno, tanto estructurales coma relacionados a· las. P.2 

• 
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ltticas económicas del gobierno, que causaron alzas en 
loa precios, independientemente de las presiones infla 
cionarias externas (pp. 235-243), -

11. H, Lom,, "Salarios M{nimos en Costa Rica", p. 113. 

12. La Ley Nº5494 del 18 de marzo de 1974, publicada en 
La Gaceta Nº55 del 21 de marzo de 1974, facultó al Con 
aejo Nacional de Salarios para que fijara los nuevos -
salarios m{nimos, dentro de los seis d{as posteriores 
a su promulgaciSn; los salarios fijados deb{an regir 
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VI - CONCLUSION 

a .. os querido explc~ar el comportamiento del J:stado en relaci6n con el 

salario. enfocando primordialmente al Conaejo Nacional de Salarios, y 

el pertodo 1970-1974. 

Nos parece que de esta exploraci6n, se desprende que el Consejo fun-

cionS exitosamente en el perlodo 1950-1970 0 como escenario en que el 

Estado aparecta dirigiendo la a1'1110nla tripartita y asegurando condi

ciones atnillas para la producci5n y el trabajo (aunque dentro de una 

.. rasma de vaguedades estadlsticaa y entrabamientos). aplicando una 

polltica conservadora de salarios nominales crecientes. 

En ••• pedodo • la expansiSn econS.ica de la p·osguerra hizo posible 

que la modernizaci&n del aparato productivo nacional se efectuara 

con una relativa estabilidad de la moneda y de los precios. En esas 

condiciones econlSmicas, el EstadO' llev5 a cabo un conjunto de pollti-

ca• sociales que amlioraron las condiciones de vida de una importan

te porciSn de la poblaci&n trabajadora. °WLos sectores de la pobla

ciSn a quienes los beneficios de las pollticas sociales no alcanza

ban, careclan de expreai&n orglnica, mlxime cuando el Partido Van-

1uardia Popular estaba ilegalizado. 

Eata situaci6n ae repetta, entre la poblaci5n asalariada. a nivel del 

Consejo Nacional de Salarios: la repreaentaci6n laboral estaba en 



170 

mano• de la Confederación costarricense de Trabajadores DemocrAticos 

(CCTD), que agrupaba únicamente a los sindicatos de orientaci6n ide2 

16gica social demócrata, aunque no orgAnicamente ligados a ningún 

partido. Entre los representantes estatales, los patronales y los l~ 

boralea, no babia gran discusión de fondo sobre las fallas del sist.!, 

ma de fijaci6n salarial y su aplicación en el momento de pago al as~ 

·.lariado. 

Con el gobierno de Fiqueres de 1970 a 1974, la inflación externa e-

. interna en¡>ez6 a corroer el valor de la moneda costarricense a par -

tir de 1972. La aumentada actividad sindical coincidi6.con el femen-

. to por parte del gobierno, de la· participaci6n sindical pluri-ideol~ 

gica en el Consejo Nacional de Salarios y con el apoyo gubernamen -

tal al mecanismo de la convenci6n colectiva. La calda abrupta en los 

aalari08 reales durante estos aftas provocó una inusitada unión de -

~uerzaa entre las diversas representaciones laborales en el Consejo, 

y ent:re 6stos y los representantes del gobierno, para decretar un -

alza •alarial extraordinaria en abril de 1974. También lograron los-

.. · aaalariadoa, a principios del siguientes gobiernos de Oduber, en 

una nueva periodicidad en las fijaciones de salarios, aumenta

au frecuencia. 

ni1la legislaci6n laboral, ni el alza -

la nueva periodicidad en la• fijaciones P!? 
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dían cerrar la brecha entre el salario real y el salario nominal, bre-

cha que se abrió a partir de 1972 y que se ensancho con el tiempo. 

El recurso a la redistribución intersalarial caus6 un detrimento en 

perjuicio de loa altos asalariados. En general, tanto en el plano le-

·~l como en el real, el salario mínimo, y por ende todo aalario, eata

ba desprovisto de una protección adecuada y conatante contra la deva-

luación, ante la cual la Única arma era la negociación con el patrono 

y con el Estado en el Consejo Nacional de Salarios, en condicionea de 

deaiaualdad de fuerzas. 

En eate contexto, confirmamos lo que un autor dice sobre el tema, en 

tarainos generales: 

••• la legialación no puede eliminar laa taaas inadecuada• 
de aalarios. Las leyes de salarioa alnimoa pueden ayudar 
a ajuatar el ltmite inferior de la eatructura de aalarioa. 
Sin .. bar¡o, loa adelanto• dependan principalmente de: 
1) loa adelantos lentos pero contlnuoa en lafroductividad 
que elevan gradualmente el nivel aeneral de 1oa aalerioa 
real•• en el curao del tiempo, y 2) el .. ntenimiento de 
un alto nivel de ocupación qua permite a loa trabajadorea 
aacender deade trabajos mal pagadoa a trabajo• con altoa 
aalarioa y presiona una competencia activa entre loa aa
preaarioa por la mano de obra. .l_/ 

Con el edvenimiento de la crisis de 1973, el Conaejo pudo raaponder en 

1974, en forma enérgica y en defenaa del aalario, en un momento de co-

yuntura política favorable. Pero mientra& ae decretaba el alza sala

rial extraordinaria para contrarrestar la inflación, se derogaba un 

artículo de la ley que le había dado origen al Consejo, con lo que aa 
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anulaban a corto plazo los beneficios del alza salarial. y todo esto 

ain al conocimiento del miaao Consejo. 

Conclut.oa. antoncea 0 que el Consejo nunca. da1de su creaciSn, supe

ra au papal de asegurar cierta uniformidad for .. 1 en la base salarial 

da loa diatintoa aectoraa econS.icoa. No cuapli6 nunca con el .. nda

to conatitucional de decretar aalarioa mtniaoa que procuraran "bie

naatar y asiatancia digna" a loa aaalariado1. De aao se encargarla, 

en forma a1por,dica a irreaular. al propio crecimiento aconSaico a 

cuyoa iapulaoa el Conaajo reapondta, ax poat facto. con a1111entoa ao

daradoa, y la• pollticaa aocialaa dal Estado que en alguna fonua com

ple11entaban el ingreso o contributan diracta o indirectaaenta 0 al 

"bianeatar" y a la "exi1tencia di¡na" del asalariado. Si bien el aia

t ... logr6 cerrar la brecha intaraalarial 0 fall6 en au prop&aito ex

plicito. al de cerrar la brecha social, en momento• en que la infla

ci&n .. pazarta a ensancharla. 

Un aecaniaao corrector a las deficiencia& da la diatribuci&n del in

greso fue al de la Aaignaci&n Familiar, que no paa& de aer proyecto 

an el gobierno de Figuerea. Eata rapresent6 un Gltimo intento por 

buscar un remedio por la·vta dal Eatado paternalista. 

Al financiarse por medio de un impuesto a 1a planilla, y distribuir

••• an airoa directos, por loa canales eatablecidos del servicio de 

aaguridad social, quedaba ese complemento al salario fuera del Smbito 
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de la lucha salarial. De esa manera, se amainaba la presión sobre el sa-

lario, instrumento primordial distributivo del capitalismo. y punto focal 

de la lucha sindical costarricense. 

Vemos que, tal como quedo el Programa de Desarrollo Social y Aaignacio-

nea Familiares, a partir de 1975, se convirtió en un impuesto, al con1u-

llO y a la planilla, para financiar principalmente loa aervicio1 de in

frae1tructura y de asistencia social del Estado. Perdió ast 1u carlcter 

original de complemento al ingre•o individualf •e torn6 en un 

nuevo ingreso fi•cal. 

He1101 hecho algunas observaciones sobre loa mecani1moa en poder del 11-

cado para injerir en los asuntos salarial••• y sobre el c011portaaiento 

de loa diversos factores que entraron en juego en las f ijacionea del 

salario atnimo entre 1970 y 1974. 

Al observar c6mo se fijaban loa salarios. tanto en el aector privado 

por medio del Consejo Nacional de Salarios, como en el sector pGblico0 

deb11111oa señalar que estaba muy lejoa ese procedimiento de aa ... jarae 

al ideal que aeñalarta como meta el Ministerio de Trabajo en junio de 

1974: 

Constituir un esfuerzo mancomunado. inteTllinisterial con 
el fin de integrar en un todo conai1tente la pol1tica 1a
larial a nivel de Gobierno. Aut4nomaa y Sector Privado; 
entre loa diversos sectores de actividad; entre la polt
tica de remuneraciones al trabajo y la polttica de empleo; 



entre salarios gen~rales, salarios mínimos y polttica social 
del Gobierno; entre reajustes y estructura de salarios del 
aector público y aua fuente• actualas y potenciales de fi
nanciamiento; loa salarios y sus efectos en la demanda de 
bienes y servicios y lea condiciones de la oferta de loa aia
aoa; la remuneraci6n al trabajo y aua ef ectoa en la diatri
buciSn del i'lllr•ao; entre loa salarios, las ocupaciones y la 
calificaci6n de la mano de obra; al iapacto de loa salarios 
y la• cargas sociales en al costo de la aano de obra nacio
nal y la estructura de precios relativos entre loa factoras 
da la produccilSn. 1._/ 
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Una polttica salarial de esta tndole, ea propia de una aociedad de econo

ata planificada, o, en menor gradó, de una economta de libra .. rcado al

talleftte desarrollada. En aabo• caso•. loa factores que entran en juego 

para la alaboraciSn de la politice salarial, aon sujetos de un arado con

siderable da planificaci6n0 por un lado. y aon conocido• y registrados 

en lea eatadlsticaa nacionales, por otro lado. Por factoras queremos de

cir loa anwseradoa arriba; el desarrollo planificado entre loa diversos 

sectores da actividad; la elaboraci6n de una polttica de empleo; la re-

laciSn entre loa aalarioa en loa distintos caapoa en que •• devengan, y 

la ralaciSn entre loa salarios y loa daala factores de la producci&n, 

desda la preparaci6n de la aano da obra y loa costos de 101 inauaoa, has

ta al precio final de venta. 

Tan9110a en contraste, la manera en que aa fijaban loa salarios en Costa 

Rica, COllO fiel reflejo de la sociedad qua hemos intentado presentar en 

aataa paainaa. En una economla dependienta. loa factores claves para 

la elaboraciSn de una polltica de aalarioa global y congruente, eat4n 

fuera del control, y generalmente hasta fuera del conocimiento del 
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gobierno. En forma muy succinta, podemos decir que es difícil sostener 

una polttica de salarios, que involucra planificar uno de los costos de 

la producci5n, como es la mano de obra, cuando se desconocen loa precios 

que ragirin a mediano y haata a corto plazo, en el mercado internacio

nal, da loa producto• sobre loa cuales descansa la economta nacional en 

au conjunto •. AGn lila diftcil, sino impoaible, cuando ae dependa para 

l• .. yor parte de la producciSn, de capital financiero e inaumoa i•por

tadoa, con precios totalmente fuera de la influencia de loa comprado

r•• localea, privados o públicos, por aar aatos de •lnima i•portancia 

en la aacala del .. rcado internacional. 

A tala• liaitantea a la elaboraciSn y ejecuci6n de una polltica sala

rial, habrta que aaregar otra considaraciSn en el caso de Coata Rica: 

aobre ••ta economta descansa una soc~edad compuesta de fraccionas da 

el•••• fraccione• de buraueaía y, de mucho mayor repercuai6n para efec

to• da la polttica de salarios, fraccionas de claae trabajadora, caren

te• da una viaiSn alobal de la estructura aalarial y loa intereaea que 

daban perseguir organizadamente. 

Bata aituaci6n pone en desventaja a loa trabajadores, insertos COIDO es

tln en un aiat ... que tiende a concentrar la riqueza en manos de loa 

dueños del capitel. Mientra• loa duañoa del capital, la burgueata, se 

.. ntiana fraccionada, repreaentando interaaes econ6micoa diapersoa y, 

en ciertos caaoa, extranjeros, tambian loa trabajadores fallan en formar 

un conjunto homog&neo, con capacidad de tomar conciencia polttica que 
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los lleve a la acción contestataria. En el transcurso de esta inves-

tigaci6n, se nos ha hecho patente la falta de un fuerte m2 

vimiento obrero constarricense en este periodo, que haya 

tenido resonancia nacional, continua y amenazante. B•to -

frente a aperturas estatales sin precedentes. 

Ro se logra un contrapeso efectivo con la injerencia estatal. El coa-

proaiao del Estado con el fo1111nto a la empresa ea prioritario. Cier-

t ... nte el Estado interviene a favor de loa trabajadores¡ con al&Gn 

arado de eficacia se interpone entre loa vaivenes de la oferta y la 

d ... nda laboral en el campo de los aalarioa, aunque en fol'lla deaar-

ticulada y hasta contradictoria, como hemos visto. Pero la acci&n ea-

tatal en defensa de loa asalariados ea un coaproaiao secundario, naci-

do del coaproaiao con la empresa y subsumido a &l. 

Al observar laa inatanciaa de intervenci&n eatatal en el caapo de 

loa aalarioa, veaoa que en su conjunto ae va conformando un trasfondo 

de ineficacia real que noa invita a cuestionar el verdadero coapr011i

ao detria del discurso progresiata del Estado moderno coatarricenae. 

Sabeaoa que no existen ni la pasividad ni la indiferencia eatatalaa, 

porque el Estado expresa la correlaci&n de fuerzas en el interior de 
l 

la sociedad. Ea imposible, por lo tanto, que un gobierno asuma la 

vanauardia de un grupo social si eae grupo no exhibe una correapondien-

ta fuerza polttica; y aGn si el gobierno asumiera esa vanguardia, no 
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Garla conseguir un efecto sostenido a través del tienpo, a falta 

e una sólida presencia y prolongada presión del grupo sobre las-

natituciones del Estado. 

on el examen que hemos hecho del Estado costarricense en materia 

alarial, creemos poder concluir que no puso en prActica una pol!. 

ica salarial que fortaleciera la condición de los asalariados, -
. . 
n el periodo estudiado. Si el Estado se abstuvo de tal acci6n,--

fue porque reflejó una realidad social. En todo caso, la direc --

é::i6n del proceso histórico es muy bien resumido por Mario de la 

·cueva: "La abstinencia del Estado es la mejor protección del ca 



l. leynold1, op. cit., p. 475. 

2. Hini•t•rio de Trabajo y Seguridad Social, "AntecedentH para 
una po1!tica 1alarial en Coita llica", p. 30. 

3. Mario de la Cueva, op. cit. 473. 
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