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lNTllODIJCCION 

111 presente trabajo analiza lo que el, gobierno de Luis Alber
to Monge (198Z·l986) ha Úlificado· colllo la "piedra angular" 
de su pol1tica exterior, o saber, la.pol1tica de neutralidad 
perpetua, activa y no armada frente a los conflictos bUicos 
de otros estados, Es un trabajo de contenido eainentemente 
coyuntural, un ensayo sobre un pododo muy breve de historia 
inmediata: los avatares, g6nesis, desarrollo y resultados de 
la neutralidad proclamada por eso gobierno. 

lleutralidod "s.ui g6neris", 111 polttica proclamada por un pa1s 
sin ejhcito, so muestro como jur1dicamento viable, en cuanto 
neutralidad "dentro de la Corta de los Nociones Unidas", y, 

por tanto, com1>atible con la pertenencia del país a esa Orga
nizaci6n, as! como a la Organizaci6n de Bstados Americanos, 
Los obstficulos que podrían suscitar ciertos interpretaciones 
Jurídicas de las obligaciones del pa1s como signatario de tr! 
tados, en especial el Tratado Interamericano do Asistencia Ro• 
ciproco, no se perc.ibieron.como dificultades insalvables para 
decretar la política de neutralidad. 

Polfticomonte, lo neutralidad morc6 la posibilidad de una sa
lida ttpor el centro" a la Cl'isis regional, nunca tan agudiza
da como en el período de gobierno estudiado, pretendiendo des 
lindar las acciones de gobiurno de cualquier involucramiento 
en los tensiones y conflictos militares que afectan al area 
centro:imcricanu. Ademtis, su cnunciaci(5n era una rcafirmncitín 
de Jn historia do! país y dol cardctcr pucffico que trodicio· 
nolmento se hu atribuido a sus hnbltontes, 
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Los cambios geopoltti~os en el Area, sobre todo a partir de 
la rcvoluci6n sandinisto de 1979, hicieron de Costa Rica un 
clomento clave en la estrategia norteamericana de aislamie!!. 
to y ah~go, por el flanco Sur, del r~glmen, cuya presencia 
cuestiona la hegemonta de esa potencia en lo que considera 
su "cuarta frontero". Dentro de esa 6ptica, la neutralidad 
costarricense no es compatible con el valor geoestrat6gico 
que el pats adquiere luego del triunfo sandinista, La nueva 
situoci6n hace 9ue lo seguridad nacional, fincada desde 
1949, por la supresi8n constitucional del ej~rcito, en la 
perte~encia a tratados hemisf6ricos-, se vea amenazada por 
el papel que se le quiere asignar dentro del escenario de 
lo confrontaci6n regional, 

No es posible llevar a cabo el an4lisis de esta política 
sin hacer referencia o la crisis econ6mica que se manifies· 
to agudamente entre las dos administraciones de gobierno y 
a su posterior manejo durante el gobierno de Monge, Refe• 
rencias que marcan la posibilidad de producir cambios en el 
modelo econ6mico caduco, cuya expresi6n de debilidad habla 
llevado a la detlaraci6n de moratoria de agosto de 1981, y 

operar por lo menos por el control de algunos indicadores 
b4sicos, La via elegida para tal prop6sito, dependi6 cada 
vez .mús de los pr6stamos y donaciones del exterior, Bso 
implic6 una p6rdlda progresiva de la autonom1a relativa con 
que 011 ol pasado se hnbio' munejndo la poHtica exterior del 
pats, No hubo en este período estallido social, m4s bien 
un reflujo en lo fuerza y dlrecci6n de las demandas socia· 
les, del movimiento sindical, de los sectores progresistas 
del partido gobornante, odemús de divisi6n y rupturas en 
los pnrtl.dos y movimientos de izquierda, 

._, 
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La viubilidad de la po11tico de neutralidad edgia una ali•!!. 

za del gobierno con estos sectores, Onica forma de enfrentar 
las presionas que, al intor:lor y desdo el exterior se opo
nían, con fuerza inusitada, a cualquier planteamiento de ne!!. 
tralidad por parte de Costa Rica. A partir de agosto de 
1984, con la crisis do.gobierno y la renuncia del gabinete 
on plono, la dirección que toma la administración admite la 
prepondoruncia de ciertos sectores que utili~an los ~rincip! 
les medios de comunicacion social en .una campaf\a en pro de 
un total sometimiento u las presiones de la administraci6n 
norteamericana con resPccto a los pr?blemas del úrea·. La 
debilidad del gobierno en este punto, expresada, sobre todo, 
en su relación con los trabajos del grupo Contadora, en la 
alianza quo so ostableci6 con los gobierno do Bl Salvador y 

de Honduras, y en la forma en que manej6 los conflictos do· 
rivados de la vocindad de Nicaragua, constituy6, de hecho 
una vl.rtual negativa a los postulados y obligaciones de la 
neutro 1 idad. 

Estas pfiginas pretenden recoger astas hechos, reflejo de una 

voluntad polltica de. goblerno, e inscribirlos dentro de mar
cos lnás nmplios, nncionalcs, regionales y mundiales para es
tablecer los resultados concretos·de lo que pudo ser una CD!!. 

tribuci6n original e importante para el establecimiento de 
la paz. en Ccntronméricn. 

111 'pl'·ostúÍtl' estudio posee múltiples limitucloncs. I~n roflo-
. xi6n Ílburc1J una coyunturn muy reciente. cuya complejidad y 
dinamismo 'es difícil atrapar con el análisis de una política 
de.'gobierno. Los materiales se han recogido de periódicos, 

revistas y publicaciones, todo lo cual está elaborado con 
lns caractertsticas de lo que todavia no termina de pasar. 

J,a perspectiva del tiempo modificará la. que ahora son hip6-
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tesis y pron6sticos para lapsos muy cercanos en el futuro, 

El presente trabajo consta de cuatro capttulos, · Bn el pri-
. mero, referido al Marco Geopolttico, se analiza la pertenen
cia de Costo Rico a la regi6n·centroamericana y las implica
ciones de su vecindad con Nicaragua, sobre ·todo a partir de 
1979, para luego pa.sar a revisar la relnci6n de Costa Rica 
con los Estados Unidos, Esta relaci6n ha sido tradicional· 
mente flutdo, si so la compara con lo que han tenido múchos 
paises de la zona del· Caribe, Si bien la ·neutralidad ha si
do considerada por algunos autores como parte integrante de 
ln polttica exterior costarricense a lo largo de su historia, 
adquiere un car4cter especial como elemento de seguridad na
cionnl en el intento de Ja administraci6n Mongo, y como ras
go incompatible con la estrat~gia norteamericana para la re
gi6n y el pats, El marco geopolttico de la neutralidad da 
cuenta de la naturolozQ y los efectos de esta contradicci6n. 

Bl segundo capitulo tratu de caracterizar la neutralidad, 
tanto en su concopci6n cl4sica, ap0gada todavta al .!!!§. ad 
beUum -ostableciendo los derechos y obligaciones entre 
lo~ estados beligerantes y.los estados neutrales~, como en 
su concepci6n de neutralidad perpetua, como política perma
nente de estado, desligado de un eventual conflicto armado. 
También se nnnlizun las características que adquiere la neu
tralidad en la actualidad, una voz declarada la total ilega· 
lidod de Jo guorrn y admitidos los principios de solidaridad 
y do defensa colectiva, ¡1lasmndos en la Carta de las Nacio
ne" Unidas. Se especifica lo que serta una neutralidad "ca
lificada" que, de acuerdo con ese Organismo, perm~ta a un 
estodci mantenerse al margen de un conflicto y prestar ayuda 
humanitaria, o cumpla funciones do mediaci6n entre las par
tes beligerantes. Bn este copttulo se estudian adem~s las 
caractertsticas de ln Proclama do Neutralidad de Costa Rica, 
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emitida el 17 de noviembre de 1983, as1 como a~gunos de los 
principales problemas que su enunciado· suscita y que han mo
tivo do objeciones do fondo y de formo a los t6rminos en que 
fue redactada, 

Bl tercer capitulo analiza los condicionamientos econ6micos 
y sociales de la pol1tica de neutralidad. Bn primer lugar, 
el conjunto de factores que provocar~n un deterioro sin pre
cedentes de la economfa de le Nocidn, que· hizo crisis a fi· 
nales de 1981 -al final de la edministraci6n de.Rodrigo Ca
rozo- y que impl ic6 el descalabro de los principales indi
cadores ccon6micos y la imposibilidad dol pa1s pura poder 
cumplir sus compromisos internacionales en materia do deuda 
externa. El diseno de 111 estrategia de soluci6n elaborado 
por el. gobierno de Mo~ge, orientado preferentemente a canse• 

. guir ayuda externa, sin l~grar e~focar los problemas a largo 
plazo, va a condicionar on mOltiples punto.• el comportamien• 
to del gobierno en materia de pol1tica exterior, .Le estnbi
lizaci6n lograda por el nuevo. gobierno implic6 un costo. gco
polttico que afectó de mOltiples maneras la politicn de neu
trnlldad. Si bien Ju situación económica no llev6 a una cri 
·sis sociuJ y pu·ltticu agudas, si produjo cambios significat!. 

vos en el e omportnmionto social; utilizados Por el gobierno 
para sus fines on lo genoraci6n y maneja de los conflictos 
oxtornos que se produjeron en este periodo, sobre todo en 
tus relaciones con Nicnr~gun, Hl capítulo anal~za las dos 
ctupus, cuyo punto de ruptura es agosto de 1984, y qu_e mar
can dos procesos con relnc~6n n ln politicn de neutralidad 

proc~umodo por ol. gobierno, con vnriocion~s ·en ~" ~ohoronCia 
por parte de In administrnci6n hucia los principios anuncia-

. dos. 
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Bl cuarto capitulo se contra en los resultados concretos ob
tenidos por la palitica de neutralidad en tres terrenos es
pecificas: la diplomacia, Jo seguridad y el proceso de ins
titucionalizoci6n de esa politice. En el primero de ellos, 
se analizan ciertos conflictos particulares de la relaci6n 
Costa Rica-Nicaragua, hasta cierto punto paradigm4ticos de 
los prop6sitos que se formulaban sobre la neutralidad (Bl 
coso 11 Urbino Lorn" y el de "Las Crucitas"). Además, la re .. 
laci6n del gobierno con el Grupo Contadora, importante fac
tor en los esfuerzos latino~moric.anos pnra llevar la paz a 
Centroam6rica, 

Con respecto o ln seguridad nacional se har4 referencia al 
hecho de la presencio de la "contra" en el pals, a partir 

' ' 

de 1982, presencio que dividi6 Animas y voluntades en el 
gobierno, hasta ol punto de h'acer crisis pol1tica, La in
trusión do estos. grupos dentro del territorio nacional ha 
sido la ant1tesis de lo politice de neutralidad y el prin
cipal escollo pnru las decisiones y lo credibilidad del go
bierno o eso respecto. Adcm.!is, en esto capf.tul.o se afiaden 
nlgunas considerocionos sobre el proceso de militarizaci6n 
que ha sufrido el país, revelado tanto en .los presupuestos 
usignados a materias de scg_uridad como a ciertos· hechos que 
ponen en entr.odicho al osph'itu y la letra do la prohibici6n 
cÓnstitucionnl del ojórcitO como institución permanente. 

Bn cuanto al proceso do institucionalizaci6n de la pol1tica 
de neutralidad, se verú el recorrido que llevó el proyecta
do estatuto do Neutralidad o quedarse en simple Proclama, 
Sin poder Ptnsmnrse en reformo constituciona~ ni convertir· 
se en Ley de la RepOblicn, en un dificil recorrido que no 
permitió la institucionalización de ln pol1tica .oficial. 
Tambi6n se nnaliznr§n los obst4culos internos expresados en 
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la controdicci6n que pueden representar los t6rminós de "ne!!. 
tralldad activa". 

' \ 
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CAPITULO 1 

BL MARCO GBOPOLITICO 

lll osfuorzo por rolncionar los hechos politices con ol con· 
toxto geogr6fico, o de partir del andlisis geogrdfico paro 
intcrrolncionnr los hechos sociales, econ'6micos y politices 
do cnbiclo u In geopo!1tica, Bste conocimiento, a la voz 
gc~grúfiro y pol1tlco, permite ir estableciendo un marco 
umplio pnrn ol estudio do ciertos periodos hist6ricos y de 
las relaciones de a,lgunos estados en una zona y un tiempo 
dotcrminndos, 

Un estudio como el presente, eminentemente coyunt~ral, no 
puede'prescindir del marco. geopolitico sino que debe partir 
de é1; La proclamaci6n de una politica do neutralidad se 
puede explicar ubicando al pa1s dentro de lo que constituye 
la regi6n centroamericana y subrayando la importancia, con• 
tra todo intento de oxplicaci6n aislucionista,·de su perte· 
nencia a esa regi6n, El peso de la geograf1a, en este caso 
el de una región en crisls explosiva, es determinante a lo 
largo de esto an&lisis. El carficter estratégico de la po· 
sici6n del pais lo define su vecindad con Nicaragua, cuya 
revolud6n constituye un logro de autonom1a e independencia 
frente a lu potencia dominante en ln rcgi6n. 
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l. Bl peso de la geograffo 

n) Centroamérica como regi6n. 

Asi.como es dificil y riesgosa toda, generalizaci6n sobre 
Ccntrou.méTica 1 es importante seftalar los rasgos que permi
ten circunscribí rla como una reg16n. Bn virtud de sus ca-. 
munes vinculas hist6ricos, de su similitud como sociedades 
ngroexportndoras que efectuaron su vinculaci6n al mercado 
mundial en los mismas 6pocas y que se han conservado por 
mucho tiempo como economtas de monocultivo, los paises cen· 
troamericanoS se han carÜcterizado por la extrema concentT,! 
ci6n que de lo riquczn y el podar hnn hecho sus respectivas 
6Ütes: Además, por 111 morcado dependencia que han manteni· 
do las formaciones sociales capitalistas en cada pats. Bso 
hu producido una situnci6n de marginalidad para amplios se!:_ 
tares de. su pobloci6n, y ho propiciado el dominio que han 
ejercido poderosos compafitus extranjeras, cuya inversi6n de 
capital ha rebosado. genorulmente el terreno econ6mico para 
invadir el de las decisiones pol!ticas. 

No obstante todos estos rasgos comunes, y sin entrar a de
batir sobre si se puede hablar de una formaci6n social cen
troamericana, no proporcionan por ellos mismo~ base sufi· 
ciente como para rcfcril'se o uno regi6n. socioecon6mico, po· 
Utica o cultural, pues 1~1· misma descripci6n puede caber, 
mutatis mutondis, para otros paises o conjunto de paises de 
Am6rica Latino y del Caribe, 

Lo que mlís parece unificar a las paises del Istmo es, pre'c! 
snmente, su condici6n, su lµgar en el intercambio mundial, 
el ser "lirea vital de paso en los planes de dominio a nivel 



m~ndial" (1)' lo que ha conferido a la regi6n un carácter 
.estratégico. Usa condici6n marca la historia geopol1tica 
clcl 5rca yn desde los tiempos de la Colonia, y se acentGa 
luego con 111 disputa de las potencias para construir el ca· 
nul que permitiera comunicar a los dos ochnos. Con la lle· 
goda del cnpital bananero y la emergencia del poderoso pais 
del Norte como potencia mundial esta tendencia se afianza, 
lu que va u definir, por encima del factor econ6mico, el 
curlictcr gcoestrotégic:o de la zona. 

111 "siiio" y la 11 situuci6n11 definen, mds que los factores 
oCon6micos, el verdadero valor estrot6gico de la regi6n . . 
controumcricuna, En efecto, no posee la zona riquezas y 
minerales do valor cstrat6gico, ni ha sido objeto de inver
siones extranjeras en monto significativoC2l. No son los 
recursos productivos de la zona los que le dan a Centroam6· . . . 
rica su carácter geoestrat6gico, Si bien no se .pueden in· 
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fravalorar, los intereses econ6micos que se juegan en la re· 
1 ' • . • 

gi6n, no son los decisivos y sirven m4s bien de apoyo y bu· 
se do sustentuci6n a los intereses estrat~gicos, 

La dimensi6n de los aopectos. geopol1ticos en el desarrollo 
de los acontecimientos actuales se sobreponen a la de los 
econ6micos y la dinl\mica y relevancia de 6stos se pueden CD!!!. 

prender n c11b11lidad únicamente por la delos primoros(3l. 

Lu illlportnncio de ln prcsoncin y la influencia de los Esta
dos Unidos en ln región en. general., y en cada uno de los 
paises que la componen a partir, sobre todo, del presente 
s.iglo, es un elemento que se afiado, para mp.gnificarlo, al 
conflkto que constituye en cada país la bGsquedn de un mod.!!, 
lo de desaTrollo adecuado e sus necesidades, y la crisis ac
tuul por la caducidud da'! modelo hlst6ricamente establecido. 
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No es objetivo de este trabajo remontarse u los inicios del 
establcclmlcntn de lu Influencia norteamericana en Am6rica 
Lnt.iilit 1 yn'desdc la 6poca de la doctrinu Monroe. Basta men
rionur qu'c u partir de 1898, con lu lntorvcnci6n norteamer! 
cona en la guerra de Cuba, Bstodos Unidos se convierte en 
po-teTicia regional y su influencio recae especial~ente en 
region·es especialitudas, una de los cuales es Centroam8rica 
y el Caribe, Lo impresionante producci6n industrial de ese 
¡rnh prcvin u In Sr.¡¡11ndu Guerra Mundial hizo que se conjun
tara la "dl¡>lomocia del d6lar" con la poUtica del "gran 
garrote". Puro nlgunas putses do Controam6rica y el Caribe 
eso lmplic6 devenir protectorados y sufrir. invasiones dires. 
tas de tropas norteamericanas. 

Bn las tres primeras d6cad~s del presente siglo se han efes. 
tuodo en la regi6n del Caribe 28 intervenciones militares 
directas norteomoriconosC4l, 

Al finalizar lo Segundo Guerra Mundial se puede hablar de 
una "plena oxpansi6n imperial", convertido Bstados Unidos 
en una potencio global quo·nsegura su dominio en pactos mi
litares que cubren prdcticomente todos las zonas de la tie
rra (TIAR, OTAN, ANZUS, CBNTO, SEATO), 

A partir do aso conflogroci6n mundial so produjeron los in
tervenciones en Guatemala (1954), Cubo (1961), Ponomd 
(1964), República Dominicunu (1965) y Granado (1984), 

Actunlmente los Estados Unidos cuentan con catorce bases en 
la zona del Canal de Panomd, lo base de Guant6nomo en Cubo, 
bases en Puerto Rico y las Buhomus, udcm5s de las instala
das en la zona del Golfo de ~l~xico, En llonduros; a partir 
de 1981 so han establecido bases y se ejercen maniobras mi
litares conjuntos peri6dicas, 
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!'ero lo que.realmente constituye el valor estrat6gico impor
tante y particular de la regi6n es la conjunci6n del destino 
gcogrllfico •·por lu ubicaci6n en el intercaJDbio entre los CO!!, 

tinen~es, con la docisi6n imperial de considerarla como "pa
tio trasero", 11 lireu reservadu 11 o 11 cuartu fTontera" de los 
Estados Unidos. Puede asf decirse, con Granados, que la re
gi6n "es percibida gcopolitic:únente". Este carlicter do fla!!. 
co Sur en el complejo sistema defensivo que los Estados Uni
dos hun ido construyendo, y que se afianza docisoriamente 
despuSs do la Segunda Guerra Mundial, va a sor desafiado en 
1962 en la llamada "crisis de los cohetes" C5J, abriendo un 
espacio en el hasta ahora "coto cerrado", con profundas ini
plicaciones en las relaciones con Am6rica Latina. Veinte 
anos mlis tarde, sern el triunfo de la rovoluci6n Sandinista 
el que abrirli un segundo espacio; momento que significarli un 
cambio sustantivo para Costa Rica, a causa do su posici6n 
geogr4fica. 

b) La vecindad de Nicaragua. 

Las relaciones de Costa Ricn con sus dos vecinos han sido 
rclutivumonte pacificas. Jlubo acciones b6licas con Panam4, 
para el cstablcc.imionto de la respectiva frontera (febrero .. 
mayo de 1921), poro a partir do entonces ha sido aso zona 
predominuntcmento. un lugar de intercambio comercial entre 
ambos paises, En el Norte, el establecimiento de los limi
tes implic6 dificultades que exceptuaron, en general, el uso 
de la guerra, La anexi6n a Costa Rica del Partido de Nicoya, 
el 25 de julio de 1824 se afladi6 como un factor m4s de difi· 
cultades )' reclamos entre los dos pahes. · El tratado Callas-



Jerez, de 1858, defini6 las fronteras entre los dos vecinos, 
consolidando la uncxi6n de Guanacnstc a Costa Rica, no sin 
intensas dificultades que llevaron n los dos estados al bor
de de la guerra. Bstas dificultades, que causaron múltiples 
disputas y reclamos, se vieron agravadas 
ci6n de las potencias, en pnrticular Gran 

por la interven· 
Bretafta y los Bs-

t8dos Unidos, que preve1an construir un canal interoce4nico, 
aprovechando el cauce del rio San Juan y el lago de Nicara
gUa. Ya desde entonces el juego de los intereses geopo11ti-
cos se introdujo como manzana de discordia en las relaciones 
entre los dos estados, Los asuntos relativos a la navega· 
ci6n en el fronterizo rfo Snn Juan dieron pie a frecuentes 
roces que han acaecido, no obstante las especificaciones del 
citado Tratudo. 

La dictadura de los Somoza (1934-1979) dio origen a discre• 
pancias, fuente de múltiples enfrentamientos que, en general, 
se solucionaron por lu vio diplom~tica. La forma de dicta
dura del somocismo, lo conculcnci6n de los derechos, que, en 
forma flagrante y sistemfitica efectuaba ese r6gimen, dieron 
pie o que en Costa Rica, tierra de asilo para muchos oposi
toras nicaragUenscs se frµ.guaran acciones en contra del go

bierno de ese pais. Desde Nicaragua despegaron acciones ar· 
modas en contra del tenitorio nacional (1948, 1955). La 
gran mayoría dol pueblo costarricense si.mpatiz6 con el pro
ceso Jibcrndor que el pueblo nicaragUcnse, dirigido por el 
Fronte Sandinistu, emprendió para derrocar al r6gimon de 
Anastasio Somoza. Amplios sectores de la sociedad costarri
cense fueron más allú do la simpatia y co¡aboruron' decidida
mente on el derrocamiento del dictador. El gobierno de Ro
drigo Gar.no (1978-198Z), pl'imero de una manera timida y 
luego de muneru ostensible, contribuy6 y particip6 en las 
negociocioncs que, previendo la caida del dictador, prepara
bnn el establecimiento do un nuevo r6gimen, cuya hegemonia 



ern evidente, corresponderla ul Fronte Sandinista de Libera
ci6n Nacional. Es preciso mencionar que en esa·s aftas (1978-
1979) el Departamento de Estado Norteamericano instaba a al
gunos. goblornos lntinonmoricnnos n que contribuyeran u enta
blar plfiticas entre el gobierno somocista y la oposici6n ni
caragUense. 

Cuando el gobierno de Carozo rompe sus relaciones diplom4ti
cas con Nicaragua (diciembre de 1978), luego de los bombar• 
deos de la guardia' somo cista al territorio nacional, en don
de murieron dos ninus costarricenses, se habla logrado en ol · 
pals un consenso en contra del dictador nicaragUense y de su 
r~gimen. Junto con mOltiples roglmones, personalidades y 
organizaciones socinldem6cratas y de otras orhntaciones po-
11ticas en Europa, Norteamérica y América Latina, se inter
vino en busca de unu mayor influencia n la hora de definir 
la notut'nlczn del rdgimen quo reemplainrio al de Somoza. La 
dinfimica de los hechos fue compleja, poro cuando se produjo 
el Intento eUmero de Urcuyo Maliafto para quedarse con el 
gobierno, con lu subsiguiente desbandada de la guardia somo
cista, la Junta de Gobl.orno de Reconstrucci6n Nacional pudo 
asumir plenamente el poder on el vecino pn1s del Norte, Las 
relaciones del nuevo gobierno nicar?gUense con el de Costa 
Rica fueron cordiales, y pureclan presagiar nuevos y mfis pr!1_ 
fundos entendimientos. No obstante• ·muy pronto comentaron a 
enturbiarse, coincidiendo con el camóio en la administrnci6n 
nortcamcric.unn y con la ll~guda al podor de Luis Alborto 
Mong" (1982). Parud6j ir.amente·, el. gobierno que va a decla
rar lo ncutrntidad "perpetua, activ~ y no urmada" .en lo~ 
conflictos bélicos <le otros estados, v:i a registrar un nt:ime

ro considerable_ de conflictos y dificultades con el vecino 
pa1s del Norte. Para esta focha el r6g1men sandinista lle

vnha en el poder casi tres aftas, y la administraci6n de Ro
nnld Rengan un poco mds de dos. Lu situaci6n poHtica habla 



~cgistTado profundos cambios on esos dos paises,· a· ralz de 
lo cual Costa Rica va a adquirir un inusitado peso en la 
geopoll tica de la regi6n centroamericana. 

' ' 

• 

1 

• ! 

•, 
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2, lll poso de la 'domin'ac'i6n 

a) Costo Rica - Estados Unidos: una relaci6n fluida, 

Costa Rica ha vivido, en general, una fluida relaci6n con 
los Estados Unidos do América, La llegada del capital nor
teamericano a los itinns bonuncras se dio complementaTiaaen
te a la existencia do un11 burgues1a agroexportad.ora tradi· 
cional, sobre todo cafetalorn, sin que los conflictos inter 
burguesas pusieran a prueba do manero amenazante, el csque· 
mu ccon6mico dominante ni el sistema pol1tico liberal que, 
en Costo llicn mlis que en los domlis paises del Istmo, plasmlS 
en prlicticns democrúticus, en r~gimen de democracia liberal. 
Bl hecho do tcner.unu pobluci6n Tclutivumcntc escaso y una 
proporci6n de propietarios de la tierra, mayor que en otros 
paises centroumoricanos, no fue ajena a ese fcn6meno, entre 
otrus rutones. Lo cu rene.in de una situaci6n geográfica y 

de riquezas naturales con valor estratégico, hiz.o innecesa
ria la intervenci6n militar directa de los Estados Unidos 
en el país. Incluso en el período 1940-1948, en donde se 
produce unn a 1 ianzn entre los gobiernos de Calder6n Guardia 
y de Teoüoro \1 tcndo con ol pnrtido comunista, alianza a la 
que no fue ujena 111 iglesia cat61ica, no implic6 el peligro 
ele intervenci6n norteamericana militar en el pa1s, Bs pre
ciso mencionar que esos unos coincidieron con el desarrollo 
y desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y con la alianza 
qua so dio entre los Estados Unidos, la Uni6n Sovi6tico y . . . 
otros paises curopoos, en contra del Eje formado por Alomo .. 
nin• Italia· y Jup6n. !.os nogocinciones que dieron término 
a la' guarro civil do 1948 tampoco causaron un rompimiento 
con. 

0

los Estados Unidos (6), La Junta Fundadora de la Segun
da República, que gobern6 Costo Rico has to 1949 y los suce
sivos· gobiernos que lo han hecho hasta lo focha no s6lo han 
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evitado conflictos y enfrentamientos con los Bstados Unidos, 
sino que so hun mostrado como aliados confiables, y muchas 
voces incondicionales de los pol1ticas norteamericanas ha
cia el pa!s y la regi6n( 7). Para Costa Rica, en Centroame
rica, y paro algunos paises de Am~rica del Sur, algunos 
autores han llegado a hablar de "aliados· leales", por la 
fluidez que han mantenido en sus relaciones con los Bstados 
Unidos, el cual también segan esos autores, ha carecido de 
una poHtica especifica hacia ellos, una "no polltica" so• 
brc todo si so compuTn con la mantenida hacia otros paf ses 
del 4ren(BJ, o una relnci6n predominantemente bilateral en 
donde desaparece toda referencia al entorno regional. 

Todo esto empieza a modificarse con la llegada de la revo
lución sandinistn. Lus dificultades que existieron entre 
Jos dos paf.ses (Costa Rica·y Nicar~gua) en la era·Somoza se 
rosolvion ~n tanto que aliados de la potencia hegemónica, 
quien l nf l ufo do manera decisiva en· 1a soluci~n de .. los con• 
flictos, en general por medio de ese brazo pol1tico que ha 
sido para ellu lo Organización de Estados Americanos, La 
nuevu situuci6n coloca a Costa Rica en el flanco Sur de la 
revolución sondinista, con un peso, en la percepci6n norte· 
americana, de modio pinza, do territorio estrat~gico y de 
nrsenal ideol6gico parn impedir el afianzamiento del r6gi
mcn sandinista do NicnTagua. 

Lo visuolizoci6n de ostu situoci6n por porte del. gobierno de 
Mongo, In poHticu de neutrnlidad, puedo considerarse como 
un intento de salida por el centro a este nuevo conjunto de 
determinaciones y presionosí9l. 
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b) Ln ndministraci6n de Ronald Rengan. · 

Pasado el pedodo de posguena, en donde se produjo un cre
cimiento sin precedentes de la econom1a mundial, el auge no!. 
teomcricano empici.o u tener una soTie de restricciones que 
inician una 11 crisis 11 quo opurece más.claramente en los 70 1 1. 

Hay m4s competitividad :intcl'nocional, como resultado de la 

emergencia de nuevas potencias industriales (Alemania y Ja
p6n) y· de oconom'Íus emergentes, incluso en paises del Tercer 
Mundo, La bipolaridad surgida de la guerra se ampl1a con la 
inclusi6n de nuevos actores: Burc:>pa, Jap6n, China. Para 
Jos astados Unidos comienza una época en donde ya no todo es 
exitoso. La upa rici6n do la OPBP y el embargo petrolero en 
l:i guurrn do Yom l\ippur (1973) so une a lus dificultades que 

implic6 lu guerra do Viot Nam y, en lo interno, al escdndalo 
Watcrgute )' ul fcn6mcno econtSmico conocido como estanfla
ci6n. Este complejo proceso, del que aqu1 solo se mencionan ... 
algunos detalles esquemAticos, produce una pérdida de con· 
fianza de múltiples sectores norteamericanos en la posici6n 
y el f_uturo do su pa ts. fen6meno que se acent6n por los ca .. 

ructer1sticas y dificultades que "º produjeron en la admini!. 
traci6n de James Curtor, en especial la calda del Sha en 
Irdn y In toma de rehenes en la embajada norteamericana en 

ese pa1s. 

La llc~ndn de Ronnld Roi1g:1n al poder va n enfrentar de.una ·nue . -
va mnnorn, ¡)roducto Je unu nuovn pcrcepci6n, esa situoci6n. 
Nueva percepci6n do lus cuusus y alcances. dq lu crisis fina!!. 
ciera que se mnnifest6 agudamente en 1982, una visi6n volun
t.arista de lo que ln nueva administración norteamericano c·on 

ceb!a como "crisis de hegemonía norteamericana" y de su po• 
sible reversi6n y, nueva visi6n del conflicto centroamerica
no, a s6lo un uno del triunfo sandinista de 1979 y del auge 
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del movimiento revolucionario en Bl Salvador(lOJ, 

A ln administración Cartor se le reprocha la crisis y retrg_ 
ceso de los Estados Unidos en los 70's, el haber acentuado 
la debilidad norteamericonn, el declinar de su preeminencia 
en el mundo y el haber permitido la ruptura del equilibrio 
esirat.6gico en favor de la Unión Sovi6tica •. 

Bl período do dótente se desvanece y en Am6Tica Latina se 
abandono' por ineficaz,· la relación que se babia estableci· 
do con Jns ·dictaduras, aho1·a definidas como reg1menes "autg_ 
l'ltnrlos", reluci6n que impUc6, a falta de producirse las 
tnn tomidns crisis internas, gobiernos distanciados de los 
Bstados Unidos por falta do comprensión y·solidaridad, Bsa 
<'Spccio <le 11 cupitulnci6n11 ·americone, abri6 un mayor espacio 
pnra la "penetración" sovi6tica en el Oriente Medio, en el 
Sudcs~e asi~tico, en Afric~ y, ya muy cercanament~, en Cen· 
tronm6rico. Los aspee tos poli ticos y econó.micos de esta 
"penetraci6n 11'. se convierten en factores estrat~gicos, con 
lo que cualquier cambio o movimiento en esta visión de equi 
librio bipolar es vista como unu amenaza para la potencia 
riortonmcricanu. 

La doctrino Curter llega o su fin, y con ella el ~'global is· 
mo ccon6mico 11 que so <lcsprcndíu Jo los informes Linowitz, 
tal voz el intento más odelantudo de las administraciones 
demócratas pnro lograr uno comprensión de la situación la· 
tinoamericona y ofrecer una posibilidad de ·ayuda¡ tambi6n 
llega el retroceso paro lu Comisión Trilateral, y queda c1a 
ro que Europa y Jop6n deben dejnr el espacio pan la inici!!. 
tiva y las directrices de Wushington(lll, 

Centroam6rica se convierte, desde esta óptica, en una re
gión clavo dentro del llamado Torcer Mundo. Su valor. geo· 
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estrnt6gico se rcdimcn:;lonn, en cuanto espacio en dando, 
a' man~ra de test.· se uplicnr4 la estrategia para revertir 
lo influencio soviético. 

La presencio da movimientos revolucionarios ·en la regi6n 
provocu unu crisis efectiva de hcgemonio· que se inscribe, 
siempre clontro de esa 6ptica, en la confrontaci6n Este· 

· ·oo·sto·. 

·:·:Dentro de la lucha contra la Uni6n Sovi6tica, los estr•t!!_ 
gas nortenme1·icnos prevén quo se refuercen los lugares de 
conflicto en donde hoy posiciones mas fuertes de porte de 

;; Ustados Unidos, para luego ir contra el enemigo princi· 
:pal~;,! Uno do osos lugares os, ciertamente, Centroam6rica. 

La consideraci6n do los verdaderos origenes, de las cau
sas histiSricus y estructurales que ost4n a la base de la 
crisis controamoricann, se omito o pasa o un segundo lu-

.•• gar; 

La quiebra de modelos do acumuluci6n capitalista y el 
cuostionamiento do la dependenc:in que implican adquiere 
dimensión do enfrentamiento iduol6gico a nivel. global(lZJ, 
La soluci6n a la crisis es menos importante para In admi
nistraci6n Rengan que la posibilidad de vor amenazado su 
control hegem6nico. So pretende contrarrestar el sindro
mo de Vietnam, que prevalcciiS u lo largo de ln.administr~ 
ci6n Ca~tor por el ''sf.ndromc de Centroamérica",. de s.igno 
opuesto, que implica cambios no s6lo en la concopci6n de 
la situaci6n sino en los .medios que se toman para enfren
tarla y "solucionarla", Bsta poHtica se refuerza en 1ii! 
ta de la ausencia de tradiciones democr4ticus en la mayo
rf.a de los paises centroamericanos, somet1dos· ancestral
rnonte · a dictaduras y al gobierno de ca·stas militares, 



Ant6··lui 11 dcbil i.dud institucional" que muestran la mayoría 
de gobiernos de la· regi6n, por la presencia significativa 
de la violoncl.n y la ausencia de una "base firme, en t6rmi
nos de tr:1di ci 6n, costumbre y voluntad11 , ante la inminencia 

.del' desorden so debo tratar de implantar gobiernos "logiti
mos11 ,'. uún $f no so u toco la base fundamental de los pro ble .. 
mus· "que estti on lus condiciones sociales y econ6micas en 
que so sustentan. No se debe esca timar la asistencia mili
tnr y ccon6mica, en ose orden, según se desprende de las 
considoracionos y conclusiones de la Comisi6n Kissinger, de 
1 B' que este prtrrafo es una parAfrnsis. 

As! pues, no se puedo ndmitir que un r6gimen reivindique su 
soborunfu, admita unn posic.i6n no alienado o ensaye formas 
democrúticus que privilegien nuevas expresiones populares 
en busca de modelos econ6micos mús equilibrados. 

Bl car4ctor nacionalista y anti.imperialista de la revolu
ci6n sandinista, asi como el proyecto de democracia econ6m! 
ca y social que se empez6.u definir en ese proceso revolu
cionario resultaban incompatibles para el estado de "peri· 
feria interna" que la regi6n centroamericana ha constituido 
para los Estados Unidos. Se trata de demostrar que ya no 
va a ser posible, como opci6n real de poder, lu que surja 
de movimientos revolucionñrios. No son viables pues dentro 
de esa 6pticu causan el desequilibrio de lo que secularmen· 
te ha sido el sistema de producci6n en la zona y por tanto, 
desaf!an una dominaci6n que se ha estnbl ecido globalmente. 
Ill efecto 11dcmostrnci6n 11 de dicha rcvo~u~itSn se presento 
como amenaza inminente del surgimiento, por exportnci6n, de 
nuevos cambios con lo· que se· da una· r~g"ionaliza:citSn Y. glo .. 
bnliznd6n de lu visi6n ,y,de la interpretaci6n. do los con
flictos, y al eje Mosc(j-L;a, lfobana, 1 se une ·muy pronto Mana· 

. guu y Grunada 'Coino· causantes ide los mismos Cl 3l. 
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Un proyecto tlo contoncilin pnrn frenar todo intento de cam

bio en ln estructura geopolitica del Istmo se va a desarro· 
llar poro cambiar el r6gimon sandinista de Nicaragua e im· 
pedir cuulqulor posibilidad do cambio revolucionario en Bl 
Salvador (en Guatemala, la presencia y avance guerrillero 
no fueron de magnitud tal como para preocupar excesivamente 
u la·administraci6n Rengan, y se ha buscado la salida por 
cambios pol1ticos electorales). 

La invasi6n militur u Granada, en octubre de 1981, luego de 
los disturbios qua acabaron con In vida del Primer Ministro 
Mu u rice Blshop y dol Movlmionto do la Nuovu Joya, eran una 
prueba fehaciente do 111 serl odud de las intenciones do la 
ndministrnci6n Rougun con respecto al proyecto de conten
ci6n (1 4 l. 
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3, Rasgos de lo políti'cn exterior· do Costa Rica 

a) Lo politica tradicional. 

En esto apartado so vn a hacer referencia a la po11tica ex· 

torior que ha predominado en los gobiernos que siguieron a 
In "rovoluci6n del 48''. Lo fundaci6n de la Segunda Repdbl.! 
ca (1948) fue contcmpor4nen a los acuerdas que dieron fin a 
In Segundo Guerra Mundial. Por entonces se empez6 a dar 
una nporturn, mas bien timidn do la diplomacia costarricen· 
so, ('11\ los .foros e .tnstitucion(ls croodos en la posguerra, 
en un ulincumiento estrecho con los Ilstados Unidos, parte 
de ese 11 democrocin triunfnntc"(lS) que emergi6 victoriosa 
do la contienda mundial. Este alineamiento so afianz6 du
rante ol transcurso de la guerra fr1n, y el sustrato ideo-
16gico que· dirij e la poi ttica exterior es un fuerte mani· 

que1smal 16l, democracia versus totalitarismo, que no admite 

sino unu nl inouci6n c.on los Estados Unidos ,y su poi1tica 
pura el mundo, y en particular para e) Hemisferio. As'i, 
Costa ílicu romp16 ~elaciones con Cubo y se plog6 en todo m2_ 

monto 11 l11s nccl.onos que propiciaron su expulsi6n del Sis

tema Interamoricana y su posterior bloqueo y aislamiento. 

Planteadas usí los cosos, no se puede optar por la neutra· 
1 idod, pues en ello va en juego la existencia como nnci6nC17l, 
n~ i.mportnnte1 recalcar que este morco ideo16gico no· ha varia 

' 1 ' -
. do demasiado on lo cxposici6n de quienes han dirigido la po-

1 ítica exterior costorricenso, tanto en los gobiernos libe .. 
racionistas como en los que se le han opuesto. Bsta situa .. 

ci,6n, sin embargo, no impidi6 que, en general, la polttica 
exterior costarricense se hoya movido dentro de marcos de m2 
deraci6n y de discr~c.itin, en cfercicio de u~a cferta 11 neut'r.!!, 
lidad natural", propiciada, en gran parte, por el hecho de 
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carecer de ejército y, en·consecuencia, de una casta mili
tar influyente en materia de polltica exterior. 

Al llegar los tiempos de "dÓtentc", de coexistencia pacifi
ca se dio uno mayor aper·tura eri las relaciones. internacion!. 
les de Costo Rica, con una tendencia hacia el pluralismo, 
lo que posibilit6 el establ.ocimiento de relaciones con la 
Uni6n Sovi6tica (1971) y los paises del Bste; no ast con 
Cuba, si bien Costa Rica particip6 en las diligencias que, 
al interior do la ODA, dejaron el campo libre para que se 
pudieran restablecer relaciones con ese pa1s antillano, 

Se debo de hacer 1nenci6n do la singular apertura al exte-
, . . 

rior que so ofectu6 durante el gobierno de Rodrigo Carnzo, 
Bl lenguaje moralista que acompufi6 al auge de ia Trilateral 

' . . . 
pr·esontubu, uclcmús do sus ideales do rocuporaci6n ideol6gi-
ca de los vulorcs occidentales, la p~sibilidad de reconoci· 
miento dtl regímenes viables, aún si proced1an de movimien
tos y cambios revolucionarios, Bn América Latina se pensa· 
ba apoyar y corresponder a gobiernos independientes, cada 
vez mÍls activos en la rosoluci6n do los problemas del sub
r.ontinente. l~u administrocion Carter con su po11tica de 

. defensa de lo!i derechos humanos, impuls6 un cambio en el 
continente 6n el sentido de apoyar o los gobiernos que se 
disti!lguieron en lu lucha por mojorur el ejercicio do esos 
derechos, sin' importar tanto el tipo de. gobierno que so es
tablc~iera. I~n corriente hacia cumbias radicales, ya fuera 
por ln via revolucionaria o por 111 vía reformista no pare
ció un obstAculo insulvAble para Washington, con tal que se 
asegurara el' no alineamiento efectivo con la Uni6n Sovi6ti .. 

e~ y el respeto a los derechos humanos. Bl clima que acom
pafi6 las nagociuciones para resolver el asunto del Canal de 
Panamá, que culminó con la.firmu del tratado Torrijos·Car
ter, ademÍls de la extensa p11rticipaci6n de fuerzas pollti
cas que desde el exterior alentaron y contribuyeron a la 



18 

cuida del r6gimen de Somo••• dieron o lo politica exterior 
costarriconso una apertura hasta entonces no alcanzada, 
Costa Rica participo como observador en el M·ovimiento de 

Paises No Alineados, tanto en La Habana (1979) como en 
Nuevn Dclhi (1981), establece relaciones con varios paises 
nfronsiútlcos (entre ellos ln Repliblica Arabo Saharahui 

Democrfitica) y mantiene una presencia activa en organismos 

y foros internacionales. A finales de la administraci6n 
Cara.o, el pois m:mtieno relaciones con m§s de 90 estados, 

Huy que afiadit', udomfis el proyecto de la Universidad do lo 

Paz cuyo !'Ode se logra para Costa Rica, asl como el est! 
blccimiontu, en Sun Jos6 de la Corte Inte'ramericana de Do
rochos ll11n111nos. Como curoctorlstica de esto gobierno es 
preciso decir, t¡uo on las relaciones exteriores hubo un ma 
nejo c¡no dopondlG en mayor medida de la Cosa Presidencial 
que do la Canciller[a(l8)~ 

!~as amplias coincidencias que se dieron con la. administra-
1·.i6n Carter, que se reflejaron en este estilo de politica 
exterior van u sufrir un fuerte cumbia con la administra
ci6n de Ronnld Rengnn. Paru los finales de la administra
clón Curu•o (enero, J 982) lu creaci6n de la Comunidad De

mocrática Centroamericana, u cuyos objetivos y significado 
so hnrú referencia mús adclunte 1 mnrcnrli hasta qu6 punto 
hn cambiado ln correlaci6n de fucnus al intorior y al ex

terior del país. Estaban aún recientes los sucesos de Af

gnnist6n y la cuida del Shn en lr:in, lo que aunado a la 

rcvoluci6n nicaragUense y a los problemas derivados de la 

pugna de intereses capitalistas entre Europa, Jap6n y los 

Estados Unidos, van a acortar drhticamente este periodo, 
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'b) . (,11 neutral iclnd como v!u de scguridud nacional, 

La llegudu de Luis Alberto Mongo ni poder coincide con la 

ideologizuci6n de lu crjsis centroamor:Lcana como uno de 

los enfoques dominantes desde Washington,ndcmh de una cri· 
sis econ5mico-fiscal sin precedentes en ln historia de 
Costa Rica, lln Washington so hn adoptudo ya el. globalismo 

estrnt6gkn y ol esquema bipolnr do enfrentamiento Bste
Oestr. domina los enfoques ~anta en lo militar corno en lo 
poJ 'itico. Como ya se dijo, dentro de asto cnfoquo so dos
c.urtu cuo·ll¡u.1 or poslci6n que puodu ser interprotadu como 

débil, sobre todo en cier-tns llreas, América Latina en os
pocinl y dentro do olla Controoméricn y el Curibo, Bl pa
norama de las relaciones internacionales on Costa Rica 
vuelve a c~rrarse, siendo un signo el retiro del pais del 
Movimiento de Puf sos No Alineados, en o! que port'icipaba 

como observador, asi como el trnslodo de lo embajada cos

tarricense d~ Tcl Aviv a Jerusalén, con las consecuencias 
que. Cste hocl10 implicaba· purn la regidn, uno do los puntos 
mlis sensibles en el espectro de los conflictos mundinles(l9J, 

Poro el. gobierno que se inicia en 1982 aparece clara la 
~deol?gizoci6n ele la crisis ccntroamoricanu y su inscrip .. 
ci6n en el conflicto Esto-Oeste, tal como lo manifiesta 
Washington, Además, estli tnm(lién en profunda crisis la Or. 

ganizoci6n uc Estudos Americunos, foro tradicional en don
de Costa Rica había ventilndo, generalmente con ventaja, 
sus dificultades con el régimen do Anastasia Somoza. La 
crisis de las Malvinas (abril de 1982) deja en gran debi

lidad al aparato de la OEA y on entredicho al Tratado In

teramericano de Asistencia Reciproca, producto cloro do la 
' . . . . 

época de guerra fr1u, El retraimiento de Costa Rica le h!!. 

ce mlis diHcil su mnnejo en ln Orgoniznci6n de las Nacio

nes Unidas, en donde existe un bloque muy numeroso de pa1-
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ses que se oponen. o lo politice de los Bstados Unidos, Al 
inicio del gobierno de Monge la suerte de las relaciones ' . . 
Casta Rica-Nicaragua aparece incierta, si bien na aµgura 
cambios significativos ~n el panorama do la crisis regio
nal. Mfis parece que los puntos de mayor fricci6n.van a 
ser lo rolnd6n Nicaragua-Honduras y Nicaragua-El Salva
dor, sohrc todo cuando· listados Unidos. d~cide establecer 
m~.ltiplcs huscs militares onHonduras, pa1s con el que 
realito unu .<orle inintorrumpida'de ejercicios milita
res(ZO], y cuando acusa o Nicaragua de ser la abastecedo· 
ro de armas para los insurgentes de Bl Salvador. 

. . ' 
lll trompo d~smentirli muy pronto, esos previsiones, pues la 

frontero Norte de C~sta Ric.o que hab1a sido un es¡iacio 
vital para la lucha antisomocista se convierte en un ele
mento' esencial para la lucho en contra del r~gimen sandi-

. . ' . nista. Grupos de contras se establecen en esa zonat cau-
sando continuos fricciones en los relaciones entre los 
dos paises. Bso, aunado al problema que constituye la 
~.legado de refugiados .nicorugUonses, que huyen del escen!!. 
rio de la. guerra, convierte ol problema de la defensa te
rritorial en uno de los objetivos primordiales de la nue
vo odministroci6n en materia de pol1tica exterior. Lo 
solida que se olabor6 para esta estrategia fue la de .la 
declaraci6n de noutrolidod perpetua. Sin emb.argo, cuando 
lo Proclamo solemne se produce (noviembre, 1983), ya est!!. 
bon funcionando •l. enjambro de presiones y hechos contra
dictorios con esu pol1tica, que van o hacer en gran parte 
cuestionables los resultados concretos de esa decisi6n 
poHtica, 



NOTAS Al, CAPITIJl.O :.I 

" ;. - ,_ ,"., . 

( 1 ¡" · ./\s(/ln o\1d'oiHh; :curios Grunodos, en un excelente ensayo 
dd · ro1it r,ibuci6n o lu dofinici6n de Controom6rica: 

:r ; , • :·:-.i. ' ;: ~· : • . : '_ ,- .. , 
.:·;·.-·'. 11 CQnt roum6ricu ns gcocstratégica. Gcoostrnt6gicn qui e .. 

reí 'docii qtio no os ostratégicu por sus recursos produc· 
ti vos,,, quiere decir que os (y ha sido) estratégica 

·;,-; por 1 . ,J>U ru . usar,,Jos conceptos comunes en geograf1a • su 
.,,,sitio,. y, su situnción. Bl sitio: el istmo. Lo situo
... ,ci6n::.Urou vital do poso en planes de dominio a nivel 

mundial", Granados, Carlos, Hnciu una definición do 
Centr'oam6ricn 1 on Anuario do Estudios Controamericonos, 
.rns.tituto do Investigaciones Sociales, Universidad de 

., Cost,o ;Rico·, Vol., 1.1, Fnsciculo 1, 1985, p. 77, 
!··_11· ;'.-._.; 

(2),,-,". s·1~·b·roO óSt.us considorucionos so oxtiondon al Arco dol 
... Curibo, es pertinente citarlas, sin desconocer la OSP,!t 
.. cifiddad del nrea centroamericana dentro de la zona -

. del Caribe, 

·"Los considorodones estrat6gicas militares tienen una 
-16gica propio a lo cuul so subordinan los intereses -
econ6micos de lo región, Esto no quiere decir que los 
interosos económicos no jueguen ningún rol. Los inte
reses nortoamoriconos direCtos en ln rogi6n abarcun es 
feras productivas, comerciales y financieras •. En la -
circulación intornodonul del capital son porticulur
mento importantes los centros financieros do Panama, -
Las llahamns, Grun Cuymán, lns zonas do libre comercio 
de Punamli. 1 Puerto Rico; Las Bahamas, etc. De esta ma
nera, los intereses económicos sustentan y refuerzan 
los intereses estrut5gicos, aunque en si mismos no son 
lc1s decisivos en el 4ren''• Instituto of Social Studies, 
11 Unn politicn alternativa puro Cent.ro América y el Ca
ribe, INIES-CRIES, Cuadernos de Ponsumionto Propio, -
Mnnngua, 1983, p. 37. 

Y rcfirit!ndose cspccíficnmcnte n Ccntronm6ricn t se pue 
den moncionor lus siguientes cifras: · -

"Nuestro comercio total anual con la regi6n alcanza al· 
rededor de 1,8 miles du millones do d6lores, o sea, me
nos del 1\ del comercio exterior de Estados Unidos, La 
invcrsi6n nortcnmoricana en el área es do nproximndnmen 
te 700 millones de d5Jur.es, o.si de la invorsi6n extra[ 
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jora tllrocta norteamericana. ·.La r~gi6n no posee nin'g!!, 
nn mnter!u prima cstrat6gicli", . Sally, ·s, ,."Estados' UnJ. 
dos y América Central";' Cu'ader:no·s 'Seitie's't't'al'e·s.·6, CIDB, 
M6xico,. 1979, Tomado de Maira, Luis.· La poUtica nor· 
teamericana de. la administraci6n Reagan; del'disefto ar, 
monioso n las primeras dificultades• eri Labastida, Ju· 
lio, et n l. Cen·tro'anier'fc·a·n·a· · 'úisfs' ·p·ol'tn·c·a· 'frit'e'rna • 
~. CBCADll-ClDB, Siglo xir, M&Xico, 19a2., p. 152. 

(3) En. el estudio a que. se hace referencia anteriormente se 
oxplicitn ostu it.lon, tunto n nivel do porcepci6n por .. 
parte de Estados Unidos como de tendencia especffiCa 
de política hacia la rcgi6n. 

11Hny dos elementos de la situaci6n centroamericana pr!!, 
sontc que difícilmente encontraran refutación: a) que 
la rcgi6n os percibida geopoliticamente y que los pro· 
yectos de organizaci6n' espacial para ella propuestos • 
por la potencia dominante se encuadran en asta visi6n; 
b) que el desarrollo econ6mico y social del 4rea est4 
condicionado por los factores geopoliticos,,, al con
trario de la tendencia mundial, en Centroam6rica la -
di4lectica socio-econ6mica ha estado subordinada a la 
di4lectica geopol1tica", Granados, Carlos, ·op.· 'cit. p. 
77; . . 

La relaci6n·entre esa situación y· la estructura econ6· 
mica de los países centroamericanos es descrita como • 
dependencia de·1a segunda en t6rminos de la estrategia 
geopolítica. .. 
"Bl marco geopo11tico del crecimiento econ6mico, por 
su parte, promovi6 el desarrollo de economla repetiti· 
vas y en competencia unas con otras, antes·que diversi 
ficnci6n y complementaci6n. Las posibilidades de una
sociodnd o una regi6n econ6mica centroamericana se re
duc1an al m4ximo, La identidad centroamericana resi
día· cada vez menos en su estructura econ6mica y social 
y·cadn vez mlis y mlis en su valor estrat6gico ... las 
cristullzacioncs espaciales de las estr3tegias geopo1! 
ticus crearon las condiciones para, y no siguienron a 
el desenvolvimiento económico",' 'op',' dt. p, 76. 

(4) Cfr. lnstitute of Social Studies, "Una política alter
nativa para Centroamérica y el Caribe", Conclusiones 
de,l Seminario-Taller, INIBS·CRIBS, Cuadernos del Pen·s.!!. 
miento Propio, Managua, ·p. 35' . 
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1 ~LrL_crisis cubunu, cuyo punto ú~gido fue, dosdo una -
,, porspoctivo do seguridad, 111 llamada "crisis de los ·e!!. 

hotos11 do 'octubre ·de 1962,. constituye la primara oca
sión en· que llstodos Unidos ve 'amcn·azada su posici6n h!!, 
gem6nicn sobre la cuenca del Coribo y vincula esa ame· 
no.za n sus intereses cstrat6glcos u nivel mundial". 
Insulzli, J, M, "La crisis on Centroamérica y el Cari· 
be y la soguridud do Estados Unidos", en Labastidn et, 
al,; op·; dt, p. 200. 

(6) "Pero lu lucha tenia importantes repercusiones politi
ces intcrnucionales, tanto por ln cercania del pa1s 
con ol Cnnu J de Panam5 ·pieza clnve del aj edro: políti 
co-militur norteamericano en el continente-, como por
lu po-1.inl'o~idnd qua Wnshington lo imputaba al avance -
comun i stu. J\s i mi.smo, 1 os dictadores del Cu ribo veían 
con prcoc"upucl6n un triunfo do Figuercs, ya que scg(jn 
Jos pactos que éste había uccptudo u cambio do cierta 
ayuda militar, cstartu dispuesto a intensificar la in
surgoncj_u en su centro una vez que ternura el poder. No 
es de cxtrufiur, por cons_iguientc, que el dictador nica 
ragUcnse Annstasio Somoza decidiera invadir Costa Ricii 
en 1948 y 1949 pura tratar de detonar a Figueros y do 
paso liquidar a los comunistas,· Iln efecto, el 17 de • 
abril de 1948 se anunci6 la primor• invasi6n armada de 
la Guardia Nacionn 1 nicnrngllcnsc por lo frontera norte 
y se conoci6 do los preparativos para que una expedi· 
ci6n de marinos norteun1~ric11nos so trasladara al pafs 
desde ln zona del Canal ,.pura i11clinnr en caso necesa
rio ln balanza de las operaciones militnros en favor -
de los oposiclonistas. Bstos movimientos bastaron pa
ra que el Pnrtido Comunista entregara las armas, a fin 
de ovi tnr una in tervenci6n forllnon y mnyoros derrama
mientos de sungre11 • Vago, Jos6 L., Hacia una intor
pretncii5n del dcsarroll.o costnrricensc: ensayo socio16 
gico, D<litorial Porvo11ir, Su11 Jos6, 1981, p. 208. -

(7) "Bn efecto, al agudizarse ol enfrentamiento Bste·Oosto 
a partir do 1947, y suscribir Costn Rica el Tratado In 
terurnericano do Asistencia Recíproca (TIAR), las rola:
cionos internucionules del país c1ueduron firmemente con 
dicionadas por las po11ticas de seguridad nacional pro":" 
piciadas por los Estados Unidos, característica·•quo ha 
sido dominante desde entonces". Solts, Luis G. 1 "Neu
tralidad y no intorvenci6n on la historia de Costa Rica", 
en· Rovis tn Relaciones 1 nternncionnlos·, Afio IV, No. 6, 
UNA, Hcredia, Costa Ricu, 1983, p. 75, 
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(8) 

; . 
(9)' 

As1; por ejemplo, Luis Mnira, de1lomina a Costa Rica co 
mo "uliado leal" a los Estados Unidos; Si bien sus -
conceptos ·se rofioren a la primera administTaci6n 
Reagan, conservun validez paro lo que va de la S!3'gunda. 

"Los llamados 1 o liados leales 1 se han en·contrado con .. 
lo programas de 'ayuda de la actual administraci6n no 
los. consideran d.e Una manera importante;" lo cual resu! 
ta particularmente dram4tico para aqu!llos que enfren· 
tan mayores dificultades financieros, a menos que pre· 
scnten problemas de seguridad,',', Mfis critica es la s!. 
tunclún de pn1scs como Costa Rica, Colombia, Ecuador y 
l'erú, pura los que virtualmente ha desaparecido toda . 
considernci6n do sus entornos regionales, y han pasado 
u ser objeto de una suerte de 'no politice•• como la 
llamnrn Sol Linowitt; o, lo que es igual, una relaci6n 
estrictamente bilateral''.' Maira, L., op. cit., p. 191. 

Y al enumerar las operaciones del gobierno reaganiano 
en su nuevo enfoque hacia Am6rica Latina menciona en -
quinto lugar: 

"Un trabajo especial para llevar a ese mismo bloque a 
rog1mones democráticos·liberalos, como Costa Rica, Co· 
lombia, Ecuador y Per6, Jos cuales, sin excepci6n, ha· 
bian mantenido posiciones contradictorias con los Bs· 
tados Unidos durante lu crisis nicaragüense que condu· 
jo ul derrocamiento de Anasta.sio Somou en julio de • 
1979", p. 146, 

Con respecto a la 'pcrcopci6n 1 que este gobierno tiene 
de la crisis centroamericana, os importante citar la 
c6lebre intervenci6n del embajador costarricense en la 
ONU, Fernando.Zumbado, durante el XXXVIII Periodo de 
sesiones de In Asamblen General de esé organismo, a sa 
bcr que "Costa Rica no es parte del problema centroam'i 
ricano, pero Centroamérica es parte de los problemas Ge 
Costa Rica". Para Rojos Aravena "la po11tica interna .. 
cionol costarricense que se desarrolla en los distin· 
tos 4mbitos,,, se define a partir de la percepci6n y 
de las lineas de acci6n hacia Centroamérica: Para es
te autor; la afrrmaci6n del embajador Zumbado destaca 
cuatro rasgos particulares de la sociedad costarricense 
respecto de sus vecinos centroamericanos: ser un pats 
desarmodÓ, un pais integrado con fuerte identidad cultu 
ral y un pais sin. violencia poHtica, Bstas opiniones
de Rojos Arnvona parecen reflej nr elementos. ·importantes 
de la ideo logia nacional, sobre todo de la prevalecien
te en la Meseta Central. 
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Cfr, ltoj us, l'runclsco, "l.o pcrcopcil!n de la crisis ce!!. 
troamoricana y lo ncut1·olidud como estrat~gia interna
cional en la odministraci6n Mop.ge", en· ReVista Relac·t!!. 
nes Internacionales No •. 11, UNA, Heredia, Costa Rica, 
p.p. 53-65. 

Luogo de mencionar unu serie <le factores importantes en 
el ámbito de los relaciones internucionales (el aumento 
en las tensiones Este-Oeste, el aumento de·rog!menes de 
mocr6ticos en Américo Latina, la profunda crisis de la
OBA, y el cariz nntioccidental que ha ido adquiriendo 
la ONU) el Canciller Carlos y Gutiórrez explica las al 
ternativas que existen para la pol1tica exterior cost[ 
rricense. 

"Y~ dirt.o que, básicamente, existen tres alternativas u 
opciones paru la polltica costarricense en el momento 
presente, Una, lu que podr1amos describir como apoyo a 
la izquierda, Dos, lo que yo voy a llamar la guerra 
santo contra ol totalitarismo. Y tres, la neutralidad, 

La primero alternativa, que he denominado como apoyo a 
la izquierda (y portamos que por izquierda se entien· 
den, desde luego no lo izquierda dcmocritica, sino el 
marxismo leninismo) La izquierda radical o extrema es 
gobierno en Nicuraguo y es lucha subversiva en Bl Snl· 
vndor y Guatemala, Uno podr1a partir de que la pol1ti· 
co ccntroumcrlcnnu de Costa Rica. sobre todo en rela
ci6n a Nicnrugu;1, udopt6 esta primera alternativa en -
los afies 79·81, •• 

De tocio el apoyo que el gobierno de Costa Rica dio o la 
Junta Sandinistu de 1979 o 1981 no sali6 absolutamente 
nado para la dcmocrocin en Nicaragua, no snli6 siquiera 
re'speto paro la democracia en Costa Rica. De manera • 
que si nos pluntcomos hoy, con el panorama todovia mlls 
cloro, la alternativo de apoyo a la izquierdo, resulta 
fdcil darnos cuenta de cu41es pueden ser las consecuen
cias. Pcrder:í.omos vinculaciones importantes 'y necesa
rins con ol mundo democrático; cntraTiamos en contrndic 
ci6n con los sentimientos mayoritarios de los costarri':" 
censeg y, posiblemente, falseuriamos nuestras institu
ciones democrúticos al contribuir al fortalecimiento de 
un vecino que sigue el modelo básico del estado sovi6ti 
co, on la vorsi6n cubana, que indudablemente tiene comO 
tina de sus caracter1sticas ser de tipo expansivo· y 
creerse dueno do lo· verdad,,." Guti6rrez, Carlos J,, · 
Ln politica exterior do Costo Rico y·10 crisis de Cen· 
troom6ricn, Conferencio al Co 1 cgio de Abogados, San 
Josil, · 27·IV·84. 
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(10) \'Tres son lus 'n.!ín mfis nuevos' .realidades que han ca
racterizado el pasado más inmcdinto: el.impacto de la 

. crisis financiera detonada en 1982 ¡ la pres·encia. en la 
Casa Blanca de una administraci6n nl parec·er dispuesta 
a creer que la 'c.ris is do la hcgernonia norteamericana' 
es el resultado no tanto del inevitable impacto de las 
tendencias de largo plazo que hemos.recordado, sino de 
una falta de voluntad pollticu por parte del gobierno 
de ese pais, y comprometida con.la reversi6n de las -
mismas, y·e1 incremento de la presencia nortcamerica· 
na en el Istmo centroamericano a raiz de la intensifi· 
caci6n de Jos.luchas (y los triunfos) populares en esa 
lírea·del continente". Rico, Carlos. "Crisis ¿y l"ecom .. 
posici6n? de In hegemon1a norteamericana. Algunas re· 
flexiones en torno a ia·coyunturn inteTnacional en la 
segunda mitad de los ochenta", en Hl Sistema Interna
cional y América Latina, LUna Nueva era de Hegemon1a 
Norteamericana?, Luis Maira, Editor, Grupo Editor Lnti 
noamericano, RIAL, Anuario 1985, Duenos Aires, 1986, -
p. 49. 

"Si Ju prioridad so colocaba on unu roestructuraci6n 
del sistema internacional los problemas no eran meno· 
t'es: era preciso pasar do la estrategia trilateral de 
la administraci6n Carter que supon1a una coordinación 
de pol!ticos con Jos principales gobiernos del campo 
capitalista a una estrategia de liderazgo exclusivo · 
que volv~o a colocar en los monos del gobierno de 
Washington todas las decisiones, recursos y riesgos. 
Igualmente, era preciso reorganizar todos los progra· 
mas do acción externa para cambiar el 6nfasis del eje 
Norte-Sur que hnb1a privilegiado la administrnci6n Car 

. ter· a una politica que, otra vez, estuviera basada en-
1 n con frontnci6n Estc ... Qestcº. Mai rn, Luis~, "Una mirada 
hi stl51·icn o los rnlirgencs de hegemonía internacionnl -
Jo J!studos Unidos", en El Sistcmu Internacional y Amó-

, l' i cu f,u t.inu, J,Unu Nueva era de hcgcmonia norteamerica
na?, I,uis Muiru 1 Ildjtor, Grupo Editor Latinoamericano, 
RIAL, Anunrio 1985, Buenos Aires, 1986, p. 31. 

( 11) ·"El globalisrno de Carter era econ6mico y se opon la expH 
· · citnmente a· cualquier concepci6n 'regionalista' de la-

. ;:. . pol!tica mundial. El de Rengan es estrat6gico,. y aun 
· ''cuando ;regrese nostá~gicamentc en su ret6rica· a Monroe 
.... y) .. los '.f.donlcs panamericanos''· su prActica poHtica ha 

mostrado claramente na s6lo que no tiene una pol!tica 
.. hncia>.Américn. Latina ·como tal, sino que define como lm 

pnrtantes·. solamente aquellos paises de la región en los 
que parecieran (en· la 6ptica de la administrnc i6n) es
tar en <uego valores e!ltratégicos globales". Rico, 
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Carlos, op, cit., p. 52 

"Bsta nueva ·política, que puede. sor den·ominada con pr.e_ 
piedad 'global ismo ¡¡oopolttico 1 '· intentaba reubicar el 
papel de América !,atina Y. las posiciones que Washington 
debt.a mantener frente n nuetros países, como una vari! 
ble de la confrontación global que Estados Unidos sos
tiene, a escala mundial·, con la Uni6n Sovi6tica y en -
la cual estU planteada, pa1s por pa1s, una crucial diJ!. 
puta sobre el modelo de organizuci6n polttica y econ6-
mica: cada sociednd, en funci6n de las variables incom 
patibles que proporcionan los modelos capitalista y ':" 
socialista 11.• Mniru 1 Luis, t.u política· norteamericana 
de la administraci6n Roagan, op. cit. p, 143, 

Las profundas diforcncins entre cstc·nucvo globalismo 
con respecto al de ln administrnci6n Cartcr se mani
Ficstnn, sobre todo en el terreno de la seguridad. 

Unu de ln~ conclusionos, en mntcria do seguridad, del 
"Diálogo Intcrumcricnno" que tuvo lugar n principios -
de 1983, bajo la presidencia de Sol Linowitz y Galo 
Plaza, fue la siguiunto: 1En primor lugar, quo los el!. 
mentos blisicos do insoguridad, y los problemas funda· 
mentales de seguridad, en este hemisferio, son funda
mentalmente de tipo econ6mico, social y pol1tico, y no 
militar. En segundo lugar, que las fuentes de seguri
dad son básicamente internas a cada naci6n, y que las 
influencias oxtcrnus son sccundurins 1 • Cita.tomada do 
Hojas, Prnnctsco, 11 Ccntronméricn, las condiciones para 
la pn z11 , en Rev. Relaciones Internacionales, Afio IV, 
No. r., UNA, llorodi.a, Costa Rl cu, 1983, p, 102, 

(12) No es qua so desconozca totalmente la gravedad de la -
crisis socioecon6micn de los paises de la regi6n, lo -
que pasu es que el uspocto ideol~gico so superpone y 
absorbe tonto el diugn6stico como 11,1 propuesta de soly_ 
cienes. A este prop6sito, por ejemplo, el informe 
Kissinger reconoce que: 

11 Bl desconocimiento es real )' muy generalizado, y para 
gran cantidad do la población lus condiciones de vida 
son miserables; nsi como Nicurugun estaba madura para 
la revolución, del mismo modo. las condiciones que invi 
tan a una revoluci611 tumhién presentas por toda la.re
gi6n, Pero estas condiciones han sido explotadas por 
fuerzas externa~ hostiles, cspccíficnmcnto por Cubo, 
apoyada por la Unión Soviética y ahora op0rndo por me
dio de Nicaraguu, que convertirlin cualquier revolucit5n 

.----· 
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que logren capturar en un estado totalitario, amenaza~ 
do a la rogi6n y qui t4ndole a la·. gorite ·sus esperanzas 
de libertad.. • las revoluciones focales no representan 
una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Pe· 
ro la intrusión de potencias externas agresivas que· ·e:!_ 
plotan. las dificultades locales para aumentar.su in· 
fluencia poHtica y su control 'militar, si representan 
una seria amenaza para los Estados Unidos y para todo 
el homisferiott. Comisi6n Kissingert 'I'rtfo·rme· ·de· la' Co-

. !!)isión Nacfo'nal uanrti'ta' :sobre· Cen'froamhi'ca, Bdit. 
nlüññ;r.llíxico, 1 , p. 1. 

Lis u esta situoci6n a lo que se ha llnmodo ol "sindro· 
me de Ccntronm61·ica 11 • 

11 h'nsh:Lngton uhoru sufro do lo qua podrf.a sor llamado .. 
el 1 s.indrome de Centronm6rico', Dontro de tal sindro· 
mo las normas tradicionales de una pol1tica exterior • 
racional se suspenden y el discurso pol1tico adquiere 
carncterlsticus patológicas. Bajo estas circunstan· 
cius, lus raíces econ6mico-sociales dol conflicto, que 
son lo clave paro tener un diagnóstico objetivo y para 
definir una soluci6n y un reacomodamiento con los Esta 
dos Unidos desaparecen del campo de visión de la admi:
nistrnci6n norteamericana. En -lugar de eso, el con· 
flicto en la rogi6n se ve en términos del balance in· 
ternucional de poder y cualquier cumbio, como una ame· 
nazn u este bulance 11 • Institute of Social Studies, La 
Hayn, op. ~it, p. 36. 

(13) Con su particular interpretaci6n hist6rica esto es re· 
pe ti do y. "actualizado" por el presidente Reagan, en r!!_ 
ferenci.n a los procesos revolucionurios que se han ge.§_ 
tado on Centroamérica. "Simplemente la América Con· 
tral ostn demasiado cerca y los riesgos estratégicos • 
son demasiado altos como para ignorar el peligro que 
constituyo la toma del poder por gobiernos que tengan 
lazos ideoJ6gicos y militures con la Uni6n Sovi6tica,., 
uno ngrosiva minarla so ha unido n los comunistas, se 
han vuelto hacia los soviHicos y sus secuaces en Cuba 
en busca de ayuda para lograr cambios poltticos modio~ 
te lu v~olcncio. Nica·rµ.gua so ha convertido en la ba
se do operacionos do osos extremistas quienes no hacen 
un secreto de sus dcs_ignios y aspiraciones. Ellos pr!!, 
dicnn 111 doctrina de 'una rcvoluci6n sin fronteras'. 
Bl pl'imer blanco es El Salvador ••• el mar Caribe y la 
Am6rico Central constituyen la cuarta frontera de nues 
tra naci6n", Ronold Ruogan, Discurso a la Asociacitin -
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Nacional do Manufactureros 0 Diario de las Am6ricas, 1 O 
de abril de. 1983, citado por (lguilera, Gabriel, "La 
"Política- de Estados Unidos hacia Ceritroam6Tica, Cons .. 
tantes y Perspectivas". Seminario Internacional "Cen .. 
troomérica, Crisi's-revoluci6n-contrarrevolucii5n11 , 

FCPyS, UNAM, Centro de Estudios sobre América-Cuba, -
Mimeo. 

"iJlebemos nosotros permitir que Granada, Nicaragua y El 
Salvador se conviertun todos en 'nuevas Cubas', en nu!_ 
vus plutaformus pur11 los brigadas sovi6ticas.de comba
te? ¿Esperamos qua ol ojo Mosca-Lo Habana empuje luego 
hacia el norte en Guatemala y de aht o México, y por 
el sur hacia Costo Rica y Panam4? Reagan, R. Peace and 
security In tho 1980, Chicago, Council on Foreing 
Rolatl.ons, 17 de marzo de 1981, citado por: Maira, 
Luis, ·op. cit, p. 152. 

El informe Kissinger, a pesar de su bipartidismo, se 
hace eco de esa Concepci6n: · 

"La amenazo sovi6tico-cubana es real. No hay paf.s irl.
mune u 1 terrorismo y a la amenaza de rebelilln armada -
apoyada por ~loscú y la Habana con armas importadas y -
con una ideologta importada", Comisi6n Kissinger, QJ!_,, 

. eit., p. 18 

La . inovi tabilidad del establecimiento de regtmenos t!J. 
talita~ios corno resultado de los procesos revoluciona
dos en la rogi6n es tambi6n consignada en el informe: 

"Lu intcrvonci6n extranjera us lo que le da ul conflis_ 
to su carfictcr actual. Regímenes creados por la vict.Q. 
ria de guorrillus mnrxistus-leninistas terminan siendo 
totalitarios, Este es su prop6sito. Esta es su natu
raleza, su doctrino y su hjstorin". !dom, p. 117. 

De ahi la importancia de detener el avance marxista-le 
ninistn en Ccntroamórica, puro poder continuar la 11 pr~ 
yecci6n 11 nortcamcricann hncia otras regiones tanto o 
mas importantes poro los Estados Unidos", 

"Al nivel de lo estrategia global, el avance del pode
r!o sovi~tico y cubano en ei continente americano afcE_ 
ta el equilibrio global. En la medida que un mayor 
avance marxi.st·a .. Jeninistu en Centroam6rica, encauzado 
hacia un .deterioro pr?gresivo y a una mayor proyecci6n 
del poder sovHtlco-cubano en la regl6n nos exigi6 defen 
dernos en contra de ·amenazas cercarias a nuestra front!t -
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( 14) 

( 1 S) 

ra, nos veinmos enfrentados a una diffcil.decisi6n en
tre al terna ti vas ·igualmente ·desagradables. Tcnddamos 
que asumir unu cn!gn cndu vez· 'mOyor de ·defensa· en for· 
ma permanente, o vernos obl~gado.s u reducir nuestra ·e!. 
pacidad de proyecdGn de poder hacia crisis distantes, 
y como. resultado, nbnndonnr inter·es'es· importantes en 
otras partes del mundo". Idcm., p,' 122. 

Sobre el ori~on, los contenidos y los ejes do la Guerra 
de Baja Intensidad ve4se el excelente trabajo de Lilia 
Bermúdez, "La estrategla militar de lteagan eá Centroa
m6ricn: de la opci6n invasi6n a la de guerra de baja -
i ntcns idad", UNAM, FCPyS, M6xico, 1986, Mimeo. 

As1 1 o ox¡1rcsa quien fuera canciller en dos administra 
cienes. scciuldcm6crutas .(1970.~ 1978), y posteriormente-;" 
en su paso por diversos. ·grupos politices, ideol6go del. 
sector mds ultruconservador del pa1s: 

"No es sino a partir de la Revoluci.6n de 1948 que come!!. 
zamos a sentir que on todos los foros internacionales, 
la voz 'de Costa Rica so identificaba con. la del respc· 
to alá dignidad humana y el consenso.popular, en una 
palabra, con la de la domocruciu triunfante en la 11 
Guerra Mundial, Sin embargo, es en 1970 que se inicia 
lo que podr1umos llamar el p<>rfodo de madurez do nues· 
tra po11tica internacional, porque fue entonces cuando 
se abandon6 cierto dogma tismCl que nos habfa impuesto -
las tensiones de In Guorra Fria". Facio G,, "PoUtica 
Exterl.or, en Costa Rica Contcmpor6noa, Zelaya, Ch. pr~ 
logo y direcci6n, Euitorlal Costa Rica, San José, Tomo 
1, Za. Ed.,. 1982, p .. 1.61. 

Y .ns1 entiendo lo 11 uliunz1111 quo se da entre Costa Rica 
y los Estados Unidos, 

"Nos considernmos con orgullo.miembros de. la especie 
de Alianza Democr5ticn que, repito, forzadamente diri-

. ge Estados Unidos. Dentro do esa alianza a Costa Rica 
le corresponde el pnpcl de Estado soberano, no de saté 
lite teloguindo; Como aliados, los cóstarricenses to:' 
nemos la opol'tunidad do luchar constantemente por el • 
mejoramiento de las prácticas econ6micas y pol1ticas 
que tanto han perjudicado a los paises en desarrollo 
(sic), con ellos, a la causa misma de la libertad y de 
la democracia",··~., p .. 175. 
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.(16) Se hace ün intenta conceptual par dividir al mundo, no 
en raz6n de 1as diferentes formas. en que hist6ricamen· 
to se han renlizndo.diferentes tipas· de 'estados, sino 
en rnz6n de concepciones Etico-morales, enfrentando d!!, 
mocracin y totalitarismo, sin matices, 

"En lu etapa de la 'd.6tente 1 •. la Uni.6n Savi6Üca ataca 
mr.diunto el 'teorema del totalitarismo'. Los Estados 
Unidos basan su defensa en el tiempo •. ·creen que el r!. 
gor del totalitarismo os· anti~natural 1 y que si se le 
detiene en su expansi6n suficiente tiempo,. sus resor· 
tos so aflojurlin, •. Los comunistas no.proponen abiar .. 
tomento ln fórmula totalitaria en los paises democrlit!. 
cos ••• Su fórmula consiste en llevar a la democracia 
a negarse e si misma, en ello radica su teorema. Gn 

. demostrar· que la democracia no os viable"; !!!.!!,, p . 
. 165. . . 

Dl sustrato ideollSgico de tales ºexplicaciones" no se 
disimula, 

''Las Úscrepnncias ideol6gicns irreductibles que he S!!, 
~alado, no hnn permitido, ni podr4n permitir que desa
parezca por completo la,confrontacidn entre las super
potencias que encabezan, por un lado, el grupo de na· 
clones domocrúticus, y por el otro, el de las naciones 
totalitarias de lu izquierda". · 'ldem., p.· 170 

ci7J Ln no.viabilidad de ln neutrnlidad se inscribe en las 
conccp·cioncs antes 1nonC'.ionadus. 

"Fiel a su trudici6n democrática representativa. Costa 
Rica no puede ser neutral en la competencia Este-Oes
te. Le interesa que el totalitarismo no se extienda. 
Desóu qua en la muyoria de los pu!ses se den las con.di 
cienes para que el sistema democrático pueda mantener::" 
se o implanturse, Necesariamente tenemos que ser par· 
tidarios de la posici6n que Bstados Unidos lideriza 
frente a la Uni6n Sovi6tica, lo cual no nos convierte 
en sus saUlites, sino en sus.aliados ... Bstados Uni
dos fue forzado, por la necesidad de preservar por su 
propio pueblo el sistema de vida que hab!a forjado des 
do la independencia, a asumir el papel de campe6n del-

-. grupo de naciones que convencionalmente so han denomi· 
nado 'M.undo Libro' .. " ldCni., ·p • ." 173, 

De ah! una posici6n de beligerancia que parece no adm!. 
tir mediaciones. 
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"Porque entendemos as1 la verdadera esencia de la pu& 
no que se ·plantea eritre 1as ·super·potericios 0 ·es por lo 
que ho proclamado que no se puede ser neutral en. un·a 
contienda en que esU en juego .. nuestra .propia supervi 
vonri11 como nuci6n democrritlca". · ·l!!!m.·, ·µ.· 175. -

(18) Rafael Angel Colder6n en la primera mitad de su per1o· 
do y Berndt Niehous Quesada en la segunda. Ambos se 
caracterizaron por su identificoci6n con los puntos • 
de vista del Departamento de llstado Norteamericano. 
Posteriormente se han revelado como fuertes opositores 
a la poUtico-.de neutralidad, 

' 
(19) Cfr. Mar1n, Roberto, "La embojada de Costa Rica en Jer!!. 

sal6n es una burla o nuestro poHtica de neutralidad", 
en ·Revista· ·de ReTacT<l°n·es Ttitel'tiado·nales, UNA, Heredia, 
Costo Rica, 198 , · 

(20) Cfr. Selser, Gregorio,.Honduras, Rep6blica alquilada, 
Mex·Sur Editores, México,. 1983, 

" 

~,. ' 

.. 



CAPITULO I 1. 

CAJ!ACTERIZ/\CION DB L/\ NEUTRALIDAD, 

Caracterizar lo que se ha entendido por neutralidad no es • 
un esfuerzo de no turalezo exclusivamente juT1dica. · Bn efe_s 
to, la guerra. ha estado siempre prescntn entre los hombres. 
y con ,la constituci6n del estado moderno, ol declararla se 
consider6 parte de sus atribuciones y de sus derechos. La 
influencia de los to6logos tuvo mucho qua ver, en el madi!!_ 
evo, para que se distinguiera entre guerra justa e injusta. 
A~1 naci6 una concepcilln mns "clAsica" de la neutralidad, • 
~pegada nl 11 ius ad bellumº, con cnrnctor1sticas, derechos y 
obligaciones entre estados beligerantes y estados neutrales, 
Con el tiempo fue posible hablar y entender una neutralidad 
"perpetua", desligada de un eventual qonflicto, bajo la fo!, 

ma de una pol1tica permanente de estado ajeno a cualquier ~ 

involucramiento en problemas entre otros estados. Al final 
de la segunda guerra mundial, declarada la total ilegalidad 
de la guerra, y admitido el principio de la solidaridad y • 
la defensa colectiva, la neutralidad perdi6 su sentido en -
cuanto principio absoluto, por cuanto las Naciones Unidas 
van ·a intervenir si.empre que haya un estado agresor que, en 
incumplimiento de sus o~ligacioncs con el organismo mundial, 
amenace la seguridad de otro u otros estados. Pero aOn en, 
teneos puecie haber estados neutrales, con una neutralidad -
."calificndau, que, de acuerdo con ese organismo, puedan ma!!. 
tenerse nl mo.rgcn de un conflicto y presta1· ayudo humanita
rio o cuinplan funciones de ntcdiaci6n entre portes beligern.!!, 

tes. 

-- - ~-- ,_. ; _,. 
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1, La concepci6n "clhica" de la neutralidad, 

No existe una concepci6n univoca de la neutralidad., Lo que 
entienden los diferentes tratados, sobre todo loa de Dore• 
cho Internacional, por neutralidad, se refiere principalmen 
to a consideraciones casu1sticas que tienen que ver con. el· 
comportamiento que deben observar las naciones en situacio• 
nes b&licas, es decir, que las normas que actualmente rigen 
la instituci6n do la neutralidad en sus diferentes formas • 
son de origen consuetudinario, Es dificil pues, considerar 
a la neutralidad por se, a la vez que es imposible, aetodo• 
ldgicamente, prescindir de un conjunto de referencias hist~ 
ricas y pollticas para comprender las variaciones jurldicas 
que ha tenido la neutralidad en los diferentes momentos, • 
cuAnto mis las formas diversas que han tomado algunos esta• 
dos para mantenerse neutrales en los sucesivos conflictos. 

N~uhoid (l) menciona c6mo Suiza y Suecia ensayaron poltticas 
de gran potencia en los siglos XVI y XVIII respectivamente, 
antes de comprender que no contaban con recursos militares 
ni econ6micos suficientes y, en consecuencia; optar por la 
neutralidad. Finlandia opt6 por esa polltica primero sin • 
apoyo sovi6tico, para luego pasar a una "relaci6n especial" 
de neutralidad con su poderoso vecino dol Bste. Para Aus· 
tria fue su tercer intento en un siglo de definir su ident! 
dad "internacional, luego de dos guerras mundiales, 

Analizar una pol1tica de _neutralidad es, entonces, un trab! 
jo eminentemente coyuntural, lejano a un concepto absoluto, 
16gicamente estructurado[2), MAs bien es preciso conjuntar, 
pragm4ticamente, las circunstancias hist6ricas y los inter,! 
ses politicos en juego que hacen que un estado adopte prin·. 
cipios y normns de neutralidad en un momento dado. 
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Un primer sontldo <le neutralidad, m:is clllsico, es el que con 
sidera la posici6n de un estado durante una guerra entre ter 
ceros, C3l. Esta concepciOn se remota al concepto escoUsti: 
co de 11guerra justa11 y u su reflejo en el Derecho Internaci,!!. 
nal cl4sico, para el cual la guerra es una funciGn del eSt!, 
d,o,. una prerrogativa de su soberan1a. "Los estados pod!an • 

~~cerse o declararse la guerra, por una buena raz6n, por una 
mala raz6n o sin raz6n alguna", a decir del tratadista 
Hall, C4l En este sentido, las naciones en guerra y las nou· 
trales pod1an oponerse y complementarse, con obligaciones y 
derechos que reg1an mientras duraban las hostilidades. Por 
lo general, el territorio del estado neutral se consideraba 
inviolable y se manten1a el derecho de continuar las rola· 
clones comerciales entre estados neutrales y beligerantes, 
As1 pues, neutralidad es no participar en una guerra (S) y, 
en este sentido, so admite que la neutralidad es un sector 
jur1dico especial, dentro del Derecho Internacional, que ill 
cluye dos grandes aspectos: el derecho a tomar parte en una 
guerra licita o el derecho a mantenerse neutral. A este • 
sentido privativo, otros autores aftadcn otro mlls ampiio, -
considerando que lo neutralidad implica, ademd.s, una 11acti 
tud ele imparcialidad" (6) ademds de los derechos y obliga· 
cioncs entre estados bcligorantos y estados neutrales. 
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z. Bstado perpetuamente neutral. 

' Hasta aqu1 se ha marcado la situaci6n de un estado que pOT· 
manece neutral frente a un conflicto espectfico, Este tipo 
de neutralidad ocasional tiene que ver con lo que en dere
cho, internacional se entiende por neutralidad internacional 
obligatoria. En este caso se trata de Pactos de no Agr!!, -
si6n, que son tratados bilaterales o multilaterales que fi! 
man los Estados para comprometerse a no iniciar ni partici· 
par on una guerra determinada, Otros autores hablan, sin -
embargo, de neutralidad "perpetua", d1stin¡ui6ndola de una 
neutralidad 11 ocosionol11

1 (?) cuyo origen se.a convencional 1 

decretada por un ,Estado, como sujeto de Derecho Internacio· 
nal, en general por medio de un tratado, exista o no una s,l:, 
tuaci6n de guerra en concreto, Este sentido amplia el ant.!!, 
rior, sin opon6rsele necesariamente, en cuanto que la neutr! 
lidad deviene en po11tica permanente del estado que as1 se -
declara, independientemente de los conflictos bélicos que -
eventualmente aparezcan. Pare Rousseau se requieren tres -
elementos esenciales para que so dé esta neutralid,ad perpe
tua, a saber: que sen permanente, que se aplique n Estados 
y que sea de or.igen convencional. Otros autores seftalan, 
ademh 1otr'os requisitos, como la inhibici6n de participar 
en organismos internacionales 1 que es absoluta en el caso .. 
de 'tormnr parte de tratados ofensivos o d~fensivos·, esto por 
lu impnrciulidnd absoluta que debe observarse en las rela 00 

ctones con otros paises y, nl fin, la necesidad de poseer un 
fuerte ej6rcito, (S) Las limitaciones de competencia que te!!, 
dr1n un estado porpotuamento neutral esdn en relaci6n con - · 
dos deberes principales, a saber: el deber de abstenci6n que 
impido hacer la guerra, excoptuando el caso de legitima de· 
fensa,as1 como prestar cualquier ayuda militar a las partes 
beligerantes,¡ el deber de imparcialidad, que implica el no 
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incUinarse en favor de alguna potencia y que, por tanto, 'i!!. 
hibe el establecimiento de alianzas con otros paises y el • 
deber de prevenci6n que consiste en impedir acciones milit! 
res dentro del territorio del pa1s neutral, 

Este sentido "clásico" de n<tutralidad tonto para una neutr,! 
lidad ocasional o transitoria como para la que se establece· 
de manera permanente, .imped1a al Estado que se hubiera de· 
clarado como tal lo contruccil5n de cualquier tratado de 
alianza, el involucrarse en una guerra o en todo lo que 
puede acercar a esa situaci~n, y tomar partido en favor de 
alguno de los beligerantes. M4s bien el estado so obligaba 
a llevar una po11tica de neutralidad, y a ofrecer sus bue· 
nos oficios o su mediaci6n para lograr l.a paz entre los bJ!. 
ligeruntes. Esto no impedtn al comercio con cualquiera de 
las partos, aunque no se exclutan los riesgos que esta a • 
acci6n conllevaba, 

Por Gltimo, el estatuto de neutralidad clAsica no era pos! 
ble sin oj6rcito. C9l El hecho de que su evoluci6n se haya 
dado cuando exist1a el ius ad bellum, inscrib1a ln. neutra• 
lidad al lodo del ejercicio de la legitima defensa, entend! 
da ~st11 cama una potestad individual, No se prevota toda· 
v1u el c11so de legitimo defensa colectiva. 

A este nivol de oxposici6n es indispensable distinguir en -
1 n figurn de ºestado permanentemente ncutral 11 dos signific!. 
dos, el primero, que seria tomado en sentido estricto, y , 

. (10) 
que e~ lo que se entiende por estado "neutralizado" y 
el seeUndo, que comprender1a.un sentido mds amplio~ sobre 
todo si se le considera a la luz de la Carta d~ las Nacio· 
nes Unidas. Ejemplos representativos del primer caso son 
Suiza (desde 1815) y Austria (desde 1955) (ll) Estos dos 
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paises estlin obligados legalmente a mantenerse perpetuamente 
noutrales, y esa obligoci6n es de carlcter internacional. 
Cuando se habla de un estado permanentemente neutral en un 
sentido amplio, se entiende una neutralidad permanente bas.!. 
da en normas de pol1tica que se modifican unilateralmente, 
com9 producto de la decisi6n soberana de un gobierno, aunque 

' ta~poco en este caso se excluye e¡ que se establezca una 
obligaci6n jur1dica internacional. Bs el caso de Suec-ia y 
de Finlandia, aunque este Oltimo pa1s estli ligado a las 
obligaciones impuestas por el Tratado de Amistad, Coopera -
ci6n y Asistencia Mutua con la Uni6n Sovi6tica de 1948, TlZ) 
ns tombi6n ol tipo de noutr:ilidad al que parece acercarse -
mlis la Proclama costarricense del 17 de noviembre de 1983, 
Bn un primer momento, cuando se propon1n todav1a un Bstnt!!_ 
to de neutralidad paro Costa Rico, se pensaba calificar a la 

' neutraiidnd corno 11 nut6noma", en cuanto proced1a do una deci .. 
si6n soberana del gobierno, y no de la imposici6n de terceros 
Estados. Bs preciso mencionar que tanto Suecia como Austria 
y Pinlnndin pertenecen a la Organizaci6n de las Naciones Un,!. 
dos, no nsl Suizo; lo que s6lo tiene status de observador -
de~tro del Organismo mundial. 
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3. Neutralidad "calificada". 

Hoy en d1a no hay espacio pura el ius ~ bellum en el Dere
cho Internacional contemporrtneo, Bsta circunstancia cambia 
radicalmente la concepci6n clásica de la neutralidad. Si -
bien nl derecho a hacer la uuerra se atenQn con el Pacto de 
la Sociedad de las Naciones, que en 1919, al fin de la pri• 
mora guerra mundial, prohibe recurrir a ln guerra ón determ! 
nados circunstancias, )' al protocolo de Ginebra do 1924, P! 
ra el cual la guerra de agresiGn constituyo una violación a 
la solidaridad internacional y, por tanto, un crimen, as1 co 
mo el Pacto do Paris, de 1928,(lS) que proscribo la guarra~ 
no es sino hasta 1945 con ln Carta de Snn Francisco, que da 
nacimiento n la OrganizaciOn de las Nacio~es Unida·s, que se 
ostablccc la absoluta ilegalidad de la guerra, como recurso 
e incluso como amenaza contra la integridad territorial o la 
independencia pol1tica de algdn estado, Bn este sentido, P.!!. 
rece inútil hablar de neutralidad, en su connotación juridi
cn estrictu, puesto que las Naciones Unidas nunca hacen la .. 
guerra en un sentido cldsico, y únicamente aplican sanciones 
cuando algd11 estado quebranta el principio de solidaridad i~ 
tornac~onnl al cual se comprometi6 al adherirse a la Organi· 
zaci6n. (1 4) La inadmisibilidad del derecho a hacer la gue
rra marca la diferencia fundamontal entre ol concepto de ne!!. 
trali<ln<l clásico y la neutralidad "calificada", compatible -
con los principios del organismo internacional. 

Según lo que se expresa en la Carta de las Naciones Unidas, 
~· dificil hablar de neut.ralidad absoluta, si por esto se -
entiende una absoluta imparcialidad, aan en lo que se refi.!!, 
re n las relaciones internacionales comunes~ y que conllev! 
r1a la prohibicidn do participar en organismos internacion.!!. 
les (con pocas excepciones) y la prohibici6n absoluta de 



sor parte de tratados ofensivos y defensivos, pues· esto reg,! 
ria solamente para los cstados· 11neutralizados11 , sino mis -
.bien, de una neutralidad "diferenciada" o "calificada", (lS) 
en donde si bien el estado neutral so mantiene en paz con -
los beligerantes, tiene el derecho y la obligación de tomar 
ciertas medidas no violentas contra el beligerante que hubi!, 
ra sido declarado agresor por el Consejo de Seguridad de la 
ONU, Bsto por el principio de seguridad colectiva o de leg! 
tima defensa colectiva, reconocido y aceptado por cualquier 
estado signatario de la Carta de la Organización, . La neutr.!?. 
lidad "call.ficada" o neutralidad "dentro de la Carta., no S.!?, 
r6 _nunca una neutralidad \frente a la· agresi6n, ya _sea contra 
nosotros mismos o contra terceros Estados con los cuales ª!. 
tomos compl'ometidos en virtud de sistemas regionales de se• 
guridad colectiva, previstos en el articulo 52 de la Carta o 
que ejerzan el derecho de defensa individual o colectiva pr.!?, 
.visto en el articulo 51 de la misma Carta",C6) Bste 'es el tipo 
de neutralid.ad que se propano para Costa Rica, una neutral,! 
dad "dentro de la Carta de 'las Naciones Unidas" la tlnica po 

. -
siblc para un estado miembro de esa orgunizaci6n, la que i!!. 
cluir1a la renuncia a participar en un conflicto.b!lico en 
el que las Naciones Unidas no hubieran decidido participar. 
Bste tipo de neutralidad ademAs se propone la renuncia, pr.!?, 
vio un acuerdo con dicha Organización, a tomar parte en me· 
didas que decida el organismo, con el fin de restablecer 
el orden jur1dico internacional, o "sancionar a un estado 
agresor, segtln se explicita mas adelante. Hay que seftalar 
aqu1 que cuando se habla de la 0,N.U. so deben aftadir tam· 
bi6n los organismos regionales reconocidos por. los art1cu· 
los 52 y 53 de dicha organización, y que en el caso de Co~ 
ta Rica se refieren a la Organhaci6n de Bst.ados Americanos 
(O.B.A.) y al Tratado Interamericano de Asistencia Rec1pro· 
ca (TIAR), 
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4, Lu Proclamo de Neutralidnd (17-XI-1983), 

La ~reclama presidencial (cfr. anexo I) parte de la compro
. baci6n .de que el "istmo centroamericano cstA en pie de gu~ 
rra". Los preparativos para ella, las inversiones millon!. 
rias, el crecimiento de los ej l!rcitos y de la tensilSn hacen 
~e ese cupcctro algo cada d1a mAs real, Bn un segundo lu

gar, se ufirma que las luchas por la liberaci6n centroam•r! 
crana "hu'n :;ido intorcoptndas por fuerzas oxtraf\as al leg1t! 
mo interl!s de los centroamericanos". 

l're~te a ese estado de guerra y a esa interccpcit5n en las .. 
luchas justas de los centroamericanos, Costa Rica "ha toma
<lo iniciativas y participa activamente en acciones tendien
tes- a !~conc.iliar a los pueblos centroamericanos".. Estas 
tres premisas son indispensables paro entender por . qu6 
"toda pol1tica extcrlor y toda pol1tica de seguridad tienen 
que estar al servicia de esta idea" (una poUtica de paz). 

Luego de afirmar que Costa Rica no es ni puede ser una pote!l 
cia econ~mica, pol1tica ni militar sino espiritual, y de ha
c~r algunas referencias hist6ricas de los or1genes y vocacidn 
de neutralidad del pa1s, en donde la supresi6n del ej6rcito -
como instituci6n permanente aparece como hecho culminante de 
ese proceso, la Proclama pasa· a enuncia1· los deberes y los .. 
derechos de la Neutralidad, Dntre los primeros destaca el 
compromiso de no iniciar ni participar en ninguna guerra, a 
practicar una po11tica exterior de neutralidad y a ofrecerse 
como mediador en los conflictos entre otros Bstados,. Ta!!!, -
bien·se especifican los compromisos que se toman con respes. 
to al desarrollo de acciones armadas al territorio o a la P!!. 
11tica nacionales, Los principales derechos que se adquie~ 
ren como Estado Neutral a perpetuidad incluyen la elecci6n 
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del sistema pol1tico, econ6mico, social y cultural, desarr!!. 
.llar una pol1tica exterior de relaciones pluralistas, nl .• 
cumplimiento de los compromisos contratdos en la O.N,U. y • 
de la O.B.A., os1 como proporcionar una informaci6n adecuada 
de la situuci6n internacional, en sus implicacionGs para la 
Naci6n. 

En los considerandos se hace referencia a la compatibilidad· 
•le la Proclama con las Cartas fundamentales de la O.N.U. y' 
lle la O.E.A., as1 como con las normas que rigen el Tratado 
lntcramericano ele Asistencia Reciproca. Se alude a la su
presión constitucional del ejOrcito y a la forma en que el 
Pa1s ha confiado su seguridad externa a las normas y meca· 
nismos del Derecho Intcrnacional 1 para por Oltimo 1 procla· 
mar la Neutralidad de Costa Rica, frente a los conflictos 
b6licos que puedan afectar a otros estados. Bsta Neutral!, 
dad es caracterizada FOmo PERPETUA (no transitoria), ACTIVA 
(no 5.ignificando imparcialidad en el terreno ideol6gico o • 
pol1tico) y NO ARMADA (fundnndo la seguridad externa en la 
libre voluntad del pueblo, en las normas del Derecho Inter 
nacional y en los sistemas de seguridad colectiva de que se 
es parte), 
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S, X!.~.!!l.!!!!'."s do la Proclama de Neutralidad, 

Desde mucho untes de que se hiciera la Proclama de Neutral,! 
dad (17:.IX-1983) se empezaron a formular una serie de obje
ciones en cuanto a la pertinencia de esa pol1tica, a las 
formas qua. pudiera adoptar y a las implicaciones que te!!. -
d r1u para ln pol1tica exterior del gobierno de Monge y de 
los gobiernos sucesivos. Conforme ol proyecto de neutral,! 
dad fue anunciado (informe presidoncinl del 1 de mayo de 
1983), precisado (15 de septiembre de 1983) y proclamado 
(17 de noviembre de 1983) tules objeciones fueron aumentan
do, o insertándose en al debate po11tico del pa1s. Algunas 
de esas objccionos tienen un carácter de tipo m4s t6cnico, 
que tiene que ver fundnmcnt11lmente con la naturaleza del "es · 

~ 1 • -

tatuto~' que en un primer momento se le quiso dar a la ProCl!, 
ma, con la compatibilidad de la misma con la pertenencia a ~ 

or¡anisaos 1Dundiales y a tratados defensivos y con el probl! 
ma de la defensa y seguridad del pa1s, Otras, tienen un ~ 

cariz pol1tico m4s definido, equiparando neutralidad a ind! 
fensi6n¡ a indefinici6n po11tica e ideol6gica o insinuando 
que implicar1a una posici6n insosteniblo dentro de la cri
sis pol1tica de la regi6n centroamericana, Todo esto va a 
influir· determinantemente en la direcci6n que la pretendida 
institucionalizaci6n del proyecto va a adquirir¡ do estatu~ 
to o Proclama, de proyecto de modificaci6n de ios arttculos 
1 y lZ de la Constituci6n Pol1tica a proyecto de Ley de la 
Rcp~blicn, pnTn quedarse, al fin, en simplo Proclama, v'inc!! 
lante, Gnica1Dento, para el gobierno que la emitió, Las si
guientes pftginas intentan dar cuenta de este debate, con la 
advcr1·encia de que la divisi6n que se hace entre objeciones 
t6cnicas y objeciones pol1ticas tiene una pretensi6n anal1-
tica, ya que es imposible desligar unos aspectos de otros -
en el estudio de los problemas concretos, 
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Problemas T6cni:cos. 

a) De "Bstatuto" a Proclama de Neutralidad, 

Uno de los problemas iniciales con respecto a la Neutrali• 
dad fue el de considerar el alcance que una decisi6n pol1t,! 
ca de ese g!nero tendr1a en el Ambito internacional. Bn • 
efecto, se conjuga en la decisi6n de proclamarse neutral • 
una pol1tica exterior de gobierno, con un acto que .requie'. 
ro .de reconocimiento internacional para ser efectivo. Si 
bien no se plante6 la adopci6n de una concepci6n de neutra 

' ' . -
lizaci6n, al estilo suizo o austriaco, era preciso definir 
el tipo de apoyo internacional que se buscar1a para la med.!:_ 
da. Bstatuto ºes un r6gimen jur1dico que regula una:'.deter~. 
minada materia" o una "Ley Superior que regula esa fase de 
la 'pol1tica i¡{ternacional del Bstado" (Facio). (l7) Por ~. 
tanto, una "figura formal que conoce el derecho internacio 
' ' . -
nal y por medio de la cua.I. un Bstado, en forma solemne as!!_ 
me un''.•s.tatus.' .de neutralidad, Se origina normalmente en 
Íln convenio o tratado internacional" (Ni~haus, Berndt), 
Aunque ya se insinfia, no queda claro por entonces si se ?.!!, 

quiere de una reforma constitucional que se refiere al Bst! 
tuto, o si es necesaria una ley. En el caso austriaco, se 
promulg6 una Ley de neutralidad perpetua una vez que las '. 
tropas ocupantes hubieron salido del pa1s (1955), Bsa dec.!:_ 

'sidn po11tica se comuniC6 a los Estados con los que se man
ten1an relaciones diplomltticns 1 para que éstas pudieran re~ 
conocerla, La notificaci6n sumada al reconocimiento convi!. 
ti6 a la Ley en una relaci6n contractual sujeta a derecho 
internacional. (lB) El problema se va a resolver por la 
emisi6n de la Proclama, dejando para mas tarde ol establee,!• 
miento do la figura jur1dica que asegure la pol1tica de ne!!. 
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·. tralidad buscada, (I 9) La Proclama es una "declaracilln so
lemne de voluntad pol1tica o militar" (Facio), una "exteri!!, 
rizacian unilateral del Eshdo en ol sentido de que ha dec!. 
dido, en virtud de sus potestades soberanas, asumir tal po~ 

sici5n." (Nlehaus), o sencillamente una "declaraci!ln de pol!, 
tica" (Guti6rrez), La validez jurtdica de la Proclama os, 
pOr supuesto, de menor rnngo que la del Estatuto, en cuanto 
solamente "es vinculante para el Poder llj ecutivo de la Rep! 
blica." (Pacio), ."su valor jur1dico en cuanto al Derecho In~ 

ternacional es muy limitado" (Niehaus) y "crea vinculas ju~ 
rtdicos internacionales con todos los paises que reconozcan 
a Costa Rica su neutralidad permanente", (Baruch) aunque • 
"Limitada al mandato constitucional de quien la lleva a C!!. 
bo0 (Gutierrez). 

Para solventar la doble problemdtica, a lo interno, por car.!!. 
cer de una l~y que regulara la neutralidad costarricense, y 
a lo externo el trabajo para lograr suficiente reconocimien~ 
to internacional para dicho pronunciamiento, el proyectado 
Estatuto queda convertido en Proclama,CZO) en los t6~minos • 
·que s" expresan en elanexo. M4s adelante se sef\nlar4 lo 
suerto que corriO tnnto el intento de reforma constitucional 
para adicionar los nrt1culos 1 y 12 y doclnrar a Costa Rica 
"neutral 11 , como ol intento de hacer que la Asamblea Legisla~ 
ti va decretara la Ley de Noutralidad. J,o que queda claro es 
que yn desde el inicio, la voluntad pol1tica para dotar n la 
neutralidad de un suficiente asidero jur:ldico va a chocar 

con enorme oposiciOn, en la que se incluyen miembros del Pª! 
tido gobernante. A veces, como en este c~so, se a·dujeron 

cuestionumientos j ur1dicos; poco a poco los de carllcter pol!, 
tico van a ir adquiriendc una mayor importancia y notoriedad. 
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b) Pen·oncncia ·o: ·or·ganfsmos y rr·a·t·a:do·s· Tnt'e'r'n·a·dona'le's y 
« ·Neut·rali'd'a'd. 

q~mo se expres6 anteriormente, la concepci6n clAsica de la 
neutralidad, en virtud del principio de abstenci6n,no se con 

. -
s~deraba compatible con la participaci6n del pa1s neutral • 
en organismos o alianzas aunque !stas fueran de tipo defe!!. 
sivo. Para el caso de lo neutralidad costarricense, algu·. 
nos ve1an como un obstnculo ·el hecho de que el pals fuera 
miembro fundador de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
(ONU) y que perteneciera, ademAs, a la Organizaci6n de Bsta 
dos Ainerícanos (OEA),· dent~o de la cual se ha firmado el T;a 
tado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR).(Zl) -
Bn la carta de la O_rganizaci~n de las Naciones Unidas queda 
consagrado el "derecho inmanente de leg1tima defensa, indi~ 

vidual o colectiva" (art. 51), que hace que frente a cual·. 
quier estado agresor el Consejo de Seguridad pueda decretar 
medidas coercitivas o preventivas, incluidas las de fuerza, 
que ser1nn obligatorias para todos los miembros de la Orga 
nizaci6n. (2Z) Sin embargo, no puede obligar el organis~o
internncionol a que algün pa1s aporte contingentes milita·. 
res parn intervenir en alguna situaci6n en donde el citado 
Consejo hnyn decidido tomar acciones preventivas o punitivas, 
Bs interesante comprobar c6mo los oponentes a la pol1tica ~ 

de neutralidad no han rocalcndo que, al no poseer Costa Rica 
un oj6rcito por prohibici6n constitucional, serta .pr4ctica· 
mente imposible que el pa1s se viera envuélto en una acci6n 
militar como resultado de. uno situaci6n de esa naturaleza a 
nivel mundial o regional. El afianzamiento de una pol1tica 
d·e 'nirntrnlidnd implicaba. gestiones en el organismo mundial 
para 'que la colaboraci6n de Costa Rica se pudiera dar en • 
otTo.s campos. siemPre al ºservicio del inter!Ss comlln", como 
roza uno de los principales prop6sitos de la ONU. ·en¡ De 
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hecho, desde 1945 ol Consejo de Seguridad de la ONU no ha '. aprobado resoluciones sobro mOltiplos conflictos acaecidos 
en e¡ mundo, ni ha calificado de "agresor" a los Estados '. 
qúe participan en alglln choque armado. Es dif1cil que haya 
similitud do criterios entro los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, lo que hn convertido muchas veces al 
principio de soguridau colectiva en letra muerta. Al no -
actuar los organismos que estnn contemplados.en los art1C!!, 
los 52 y 53 de la Orgnnizad6n, los Estados pueden ,"en te!!. 
rh" participar o no en dichos conflictos. Los estados 
perpetuamente neutrales renuncian tnmbi6n a ese "derecho .. 
remanente a hacer lo guerra". (24 ) Bi bien· Suiza no es uno 
naciOn miembro de la Organizaci6n, s1 lo es Austria, cu: 
ya neutralidad os garantizadn por acuerdos internacionales, 
as1 como Suecia y Finlandia, cuyas pollticas siguen los 
principios de la neutralidad, por acuerdo ininterrumpido '. 
de sus sucosivos gobiernos, Bl Consejo de Seguridad puede 
exonerar a los miembros neutrales de la aplicaci6n de san
ciones que contravondr1nn su status cspec1ficos, Austria 
ha manifestado claramente quo lo ONU estd sujeta a compor
tarse dC eso moncrn a su favor, Por tonto, la pertenencia 
n organismos lnt,crnacionnlcs no os un obstdculo relevante 
para ln declnrnci6n de neutrnlidud, 

Do los org:1nismos regionales reconocidos por la ONU (ort'.lc!! 
lo 52- de 111 cnrtn) a los que pertenecu Costa Rica, se debo 
senalnr en pl'incr t6rmino la Organizaci6n do Estados Ameri
canos. Uno de los objetivos de esta organizaci6n es el 
"afianzamiento de la paz y la seguridad colectiva,", obj et!_ 

·vo que pretende alcanzar por medio del Tratado Interameri
cano de Asistencia Rec1proca (TIAR) •. C25 l Por medio de e,!_ 
to tratado, firmado en R1o de Janei1·0 el 2 de septiembre de 
1947, se pretendo una ayuda llfectivn rcc1proca para lograr 
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la seguridad colectiva del continente. Surgido en medio de 
la guerra fria, este Tratado se disefi6 pensando en la even~ 
tualidad de que alguno de los pa1sés del continente pudiera 
sufrir alguna agresi6n de parte de la Uni6n Sovi6tica, Pa· 
rad6jicamente, desde su fundaci6n, la Onica potencia extra~ 
continental que ha agredido a algOn pa1s del continente ha 
sido Gran Bretafia, en la guerra de las Malvinas, agresi6n ~ 

q.ue no se pudo detener por el hecho de que los Estados Uni~ 
dos, que primero fu~gieron como mediadores en el Conflicto, 
pasaron luego a alinearse junto a su principal aliado en el 
mund,o. 

Este hecho dej 6 al Tratado en bancarro.ta, ya arrastrada de!_ 
de su cuestionable participaci6n en los sucesos de la RepO· 
blica Dominicana (1965), Sin embargo, numerosas objeciones 
a la politica de neutralidad de Costa Rica van a argumentar 
su pertenencia al Tratado Interamericano. Bn efecto, el ª!. 
ticulo 3 del mismo considera que "un ataque armado; •• (es · 
un) ataque contra todos los Bstados Americanos ••• que se -
comprometen a ayudar a hacer frente al atqque". Bfitre las 
medidos que se puedan aplicur en casos de agresión, se esp~ 
cifica q1ie son obligatorias, con la exccpciOn del empleo de 
la fuerza, quC qucc.la como facultad potestativa en cada Bst!_ 
<lo (nrt1cu1o 20). En este caso, como se ve1a anteriormente, 
no habia una contradicci6n insalvable entre neutralidad y ~ 

pertenencia a la OEA y 1 por consiguiente, al Tl'AR. (Z 6) 

lln general, las mayores objeciones jurtdicas que s~ han he
cho a los sucesivos planteamientos sobro neutralidad, han ~ 

provenido del hecho de la incompatibilidad entre ellos y el 
tratado en cuesti6n.CZ7l 
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e) Neutralidad e· 'indefcnsi6n, 

Una de las objeciones que m4s se esgrimieron para oponerse 

a la neutralidad fue la de considerar que su declaraci6n d!, 
jar1a al pn1s en lo indcfensi6n frente u alguna eventual •· 
agr~si6n, (ZB) No se ropar6 en que, incluso dentro de la 

concepci6n clásica de la neutralidad, siempre se considera

ba 11cita la leg1tima defensa individual frente al agresor, 
princ 1.pio que es tnmbiGn reconocido cuando se establece la 

legitima defensa colectiva. La particular condici6n de Ca~ 
tn Rica, que unilntornlmentc proscribi6 ol ej6rcito en 1949, 
confiando su scguridnd 11 ln voluntad de sus ciudadanos y a 
los drganos de scguridnd colectiva, podia considerar que h.!!, 

b1a una continuidad on lo po11tica do neutralidad, y un ca-. 
nal pnra nsegurnr la defensa del pa1s. No se trata, pues, 
de una ncutrolidnd inerme, puesto que no se contra.pone a la 
existencin ele ln Fuerza POblica que, segOn la Constituci6n, 

gnrnnt iz11 l n clefensa del pnts y o segura que se cumpla con -
Jos cluhcrr.:i internacionales en esto campo (Articulas 12, 

121 pfirrufa 6, 140, párrafos 6 y 16, 147, párrafo 1 de lo 

Consti tuci6n Po11tica). Sin embargo, ei; aqu1 en donde mAs 

~o cnlnznn los orgumentos t6cnicos con los de naturaleza 
pnl1tica. La neutralidad es una v1a efectiva para lograr 

11nu mayo1· seguridad nacional frente 3 cualquier involucr.!!. .. 
miento en los sucesos b6licos de la rcgi6n, al man.tener al 
pa1s al mn1·gen do luchas y conflictos de los pueblos herm.!!. 

nos, Esto dentro dela misma 16gica de quienes estableci!_ 
ron la ausencia. de cj'3rcito, sin por eso renunciar al leg! 
timo derecho <le defcnsn Individual y colectiva. Pero esa 
concepción choca con lu de quienes quieren que el pa1s se 
involucre con la pol1ticn da dcsestnbilizaci6n del gobier· 
no de Nicaragua, por mcclio del apoyo a los grupos armados 
que se empezaron n establecer al Norte del pa1s a partir -
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so 

de 1982, con la tolerancia de algunos elementos del gobier· 
no, Para esos prop~sitos la neutralidad es un obst&culo •! 
yor que deb1a ser eliminado, Los medios que se tomaron pa· 
ra ello se detallan m4s adelante, 

··-·· ·-· -·- .. - .. ,. ···- ·--··" ..:.. . .,_. __ . --· ··--'"'• . , ... , 
,\; 
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PROBLDMAS 'POtfTICOS, 

un·a ·ncutrnlidnd 'n'ct'ivn. 

J4a SCR,undu de J:is curactcr1.sticn:1 de la Proclama de neutra

lidad es In <le ser ."activa.", es decir 11No signific~ impar· 
cialidad on cJ campo idco16gico o ¡iolttico·, En consecuen· 
cin, Cor.to llicn reufirmn su fe en la concepci6n pol1ticn y 
socinl quo ha comp:n·t ido y comparte con las democracias 
occidentales", (Proclomn, Anexo I). 

llno ncutrnlidacl "pnsivn.", contrnrinmente, scr1a11la que asum! 
1·í11 un estado qu~ manifieste en todo una absoluta ."imparcia"'. 
1 idadn lo que, junto con su abstencionismo¡ lo comprometerla 
11 una ·polttica de mdximn prudencia, mesura en los hechos y • 
en las palabra.s frente a los beligerantes y frente a los pr! 
sentes o eventuales conflictos, 

Para la neutralidad activa habtn tres vertientes, CZ 9J segOn 
la concepci6n de quienes proponen plasmarla en la Constitu· 
ci4n, en cuanto a su monifcstaci6n: In de reiterar su com·· 
p~~miso con los valores occidentalos, la de asumir un papel 
de mediador en los conflictos entre otros estados, ofrecie!!. · 
do sus buenos oficios o cualc¡uicr otra forma de mediaci6n y 
la de defender compromisos humanitarios (la proclama expre· 
sa ."en todo lo qua se refiero a la prcservaci6n de la pal. y 
la seguridad internuc:lonales, as1 como en relaci6n con las 
actividades que tiondun a la soluci6n pac1ficn de las ~on· 
trover.sias, n lograr un orden econOmico y social m4s justo, 
y a la promoci6n y respeto a los derechos humanos y de las 
ibertades fundamentales"). 
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La concepción de neutralidad "activa" es todav1a, sin embar 
go, algo inacabado, l,a super~ciOn d.e la neutralidad tradi: 

cionnl, en cuunto únicamente era no intervenci6n y equidis• 
tnncio respecto t.lc los beligerantes, viene no sólo .en•:cuanto 
juridicnmenl:e hny una serie de obUgaciones que respetar -
nntc un llJ:!l'l'Sor y en cuanto se es miembro de una organizacifn 
internacionul que as1 lo determina, sino tambiOn por otra S! 
rie de con~idcrucione5 que se pueden onndir, sin, pretendid!, 
monto, ntentnr a la osoncia do la neutralidad. 

nn ol caso de ln neutralidad· activa costarricense, las tres 
caracter1stic::-as que se esbozaron para caracterizar su 11activ! 
dnd_".: s~ 'apego o los valores occidentales en la coricepci6n ~ 
de la democracia, su compromiso con la defensa de los der.!?. .. 

chos humanos y su 'capacidad ele mediaciOn en conflictos entre 
terceros estados, no atentan sino que pueden enriquecer tal 

. (30) 
concepciOn. · Sor1a dif1cil oponerse a una neutralidad . . 
activa entendida como ºplataforma internaciona.l para ejer·. 
cor con más energ1a, si cabe, nuestra defensa de los dere-

1. . . • . 

chos de las naciones a vivir en paz y en seguridad y la d!, 
fensa de los derechos del hombro y las libertades fundamen 
t~les." C3ll o n lns implicaciones de la siguiente concep·: 
ci6n de la actividad: "Ln neutralidad de Costa Rica es act.!, 
va. Ello s_ignifica que"no somos imparciales en el campo. 
idcol6gico o pol1tico, Costa Rica no es neutral respecto a 
ciertos principios y valores. No somos neutrales ante la • 
destrucci6n ni el sufrimiento humano, ni n la violaci6n de 
la dignidad de lns personas, ni de los derechos humanos, No 
somos neutrales respecto a· la tortura, el terrorismo, ni la 
represi6n. Ni somos neutrales respecto a la .miseri~ de las 

mayortas, ni respeto a ln mentira sistemática, ni respeto n 
ln instrumentnliznci6n de In miseria", C3ZJ · 
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Las abjotaros u la neutralidad adujeron que tal postura era 
un real pcl_igro de 11 indefinici6n idcol6gica_" o llevar1a a • 

una "posic.i6n insostenible t.:n la crisis centroamericana". 
Esas objeciones son inconsistentes, si se tiene en cuenta 
la forma reiterada en que lu calificaci6n de la actividad, 
l!n tonto u pego o los valores occidentales, cargaba las ti.!!, 

tas en_una definici6n ideal6gica precisa; muy particular~~ 
mente ligada al esquema de democracia nacional, afianzado 

' dosde 1948, En efocta, al subrayar la adhesi6n a las val!!_ 
res oc.Cidentoles, es ac~gerse al tipo de democracia que S.!, 

li~ reforzado rlol movimiento armBdo de 1948, movimiento que 
plasm6 en un esquema de democracia formal muy evolucionado, 
con un apego_férrea a la institucionalidad de tal esquema: 
elecciones, parlamenta, sepnraciOn de poderes, constituci6n 
de un cuarta Poder Electoral, etc, Al insistir en tal adh.!!, 
si6n, los proponentes de la neutralidad activa no evita· 
ron subrayar la devoci6n quo sienten hacia las democracias 
occidentales y su firme aliunza can los Estados Unidos, Bn 
cuanto a lo contribuci6n en defensa de los derechos humanos, 

la ."actividad-" propuesta en la Proclama hace clara referen
cia al respeto que el pa1s ha manifestado al derecha de as!, 
lo paUtico y al respeto a_ los dorochos humanos en el pa1s 
y en el Hemisferio. Unn "actividad" entendida en este sen
tido es dif1cilmcntc objetable. Bn torcer lugar, se scf\ala · 
~n cnpacidod da mediar en conflictos entre torceros cstadost 
pnrn ln soluciOn de los conflictos. Tampoco seria objetablo 
tal funci6n, ni incompatible con ln neutralidad; La adminiJ!. 
traci6n Monge hizo intentos de mediar cri el conflicto inte!. 
no saivndorefio, ofreciendo los buenos oficios pura el di:il!!. 
go entre el_ gobierna de ese pa1s y los frentes Democrlitico 

Revolucionario y Farabundo M.1ft1 para ln Liberaci6n Nacio~. 
nal, Lamentablemente, ese esfuerzo no fue paralelo con ·otros 
que se t>ropusicron l~grnr la paz en el ltsmo. Costo Rica, .. 



54 

por los rozones que se indicar4n m4s adelante, no fue miem . . -
bro del Grupo Contadora, y sus relaciones con el.gobierno 
sondinista de Nicaragua distaron mucho del principio de 
neutralidad activa que esU plasmado en la Proclama. 

En realidad, lns objeciones que se hicieron a la actividad 
de la neutrolidad no fueron sostenldas, ni s61idamente fu!!, 
domentadas. Lo que es m4s lamentable es que .las. activida~ 
dos se vnn n convertir on un obst4culo para la nut~ntica · 
neutralidad, cuando su funci6n se va a erigir en "mod8lica" 
y vo n intentar intervenir en procesos internos de otTOS ·e!. 
todos, .espcc1ficamente el caso nicnrogilensO. como se va a -
analizar en el cuarto cop1tulo de este trabajo (cfr. Cap. • 
IV, 3~b, Contradicciones de lo neutralidad activa). 

Bl principio de neutralidad activa debe, en todo momento, 
conjugarse con los de autodeterminaciOn de los pueblos, qu·e 
se refiere a lo libertad irrestricta de todo Estado para r,!!. 
girse y elegir los pol1ticas que estime convenientes, ast • 
como con el de no intervenci6n, que impide a un Bstado in· 
teTvenir en los asuntos internos de otro. Sin esta censo· 
nancia, lo neutralidad activa convierte en obst4culos sus 
maltiples posibilidades. 



NOTAS AL CAPITULO II, 

(1) Ncuhold, llanspetcr, "La neutralidad perpetua en el • 
panorama mundiol 11 , en Revisto Relaciones Internacio
nales, Afio IV, No. 6, UNA, Hercdia, Costa Rica, pp," 
153-157, 

(Z) "La respuesta a la pregunta de qua significa una • 
aut6ntica po11ticn d•~ neutralidad no puede buscarse 
en ningOn tipo de anfilisls !6gico do un concepto • 
absoluto de neutralidad, Debemos recurrir al prag
matismo y buscar oricntaci6n en el Derecho Interna· 
cional, en la historia y en un estudio de los intii 
reses poltticos y estratagicos do las grandes poten 
cias, as1 como en unn evaluaciOn racional de la si':' 
tuaci6n polttlca internacional del m0mento0 • 
Astr~m, Sverker, La pol1tica de Neutralidad do Sue
cia, el Instituto Sueco, Bstocolmo, p. ·6. 

(3) "Bl t6rmino neutralidad designa la condi.ci6n jurtdi· 
·ca en la cual en la comunidad internacional, se en· · 
cuentran los estados que permanecen ajenos a un con 
flicto b6lico existente entre dos o mAs estados". -
Mosconi, F.; NCu't'r'a'lldad en Diccionario de Pol1tica, 
dirigido por Bo661o, Norberto y Matteuci, Nicola, Si 
glo XXI, Eds., M6xico, 1982, p. 1101 -

(4) Cita tomada de Frcor, Manuel, "Ln neutralidad perma
nente de Costn Rica 11 , en Revis·ta Relaciones Interna-' 
cionalcs, Ano IV, No. 6, UNA, flercdia, Costa Rica, 
p. 38. 

(5) 11 lls neutral un cstndo que no participo en unn guerra 
, dndn. Por cons.iguiente, y a direrencin de lo que ocu 

rrc con los estados neutralizador., sl5lo puede haber -
'es.todos neutrales durante una. guerra, o durante una .. 
guerra civil, si la organizaci6n insurgente ha sido · 
rcconoc ida como beligernnte11 , Vordross, A., Derecho 
Intcrnucional POblico, Biblioteca Jur1dica, Aguilar, 
Mudrid, J 964, 

"Ln ncutrnlidnd es la situaci6n jur1dica y polttica 
<le un estado que permanece al margen·de un conflicto 
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armado y se abstiene de nyu<lar a cualquiera de los 
beligerantes", Diez de Velasco, M., Instituciones 
de Derecho I'nternacional PGblico, Tecnos, Madrid, -
1980, Citas tomadas de Baruch, Derna~do, Bstatuto 
de Neutralidad perpetua de Costa Rica, La NeutraH 
dad Perpetua de Costa Rica, Volumen I, Imprenta Na
cional, San Jos~, 1DB4, pp. 50 - 51. 

Otra dcfinici6n de ncutrnliJad es la siguiente: 11 con 
ducta que observan los paises o Estados que no partl" 
cipan en un conflicto b!lico que se desarrolla entre 
otras naciones, es decir, no participa en una guerra 
por su propia determinac16n, sea a travt;s de la exis 
tencia de acuerdos internacionales o por costumbre ~ 
de una politicn internacional previamente fijada, " 
fundada o no en un ordenamiento, Estas normas regu · 
lan las relaciones entre Estados beligerantes y Esfa 
dos neutrales,. Esto constituye el derecho de neutra 

.lidad", Van Browne, Enrique, "La neutralidad y la ~ 
segur1dad colectivatt, en Revista Relaciones Interna;.; 
cfonales, Ano IV, No, 6, UNA, Heredia, Costa Rica, ·· 
p. 54. 

(6) La imparcialidad consiste on no inclinarse en favor 
de alguna potencia, as1 como aplicar a todas las parte 
tes en.conflicto cualquier medida no militar, por ~ 
ejemplo en relaci6n a medidas comerciales coerciti- · 
vas. 

Esta actitud de imparcialidad esta cercana a lo que 
algunos autores llaman 11ncutralismo11 y que estarla 
en contrnposici6n con la caractcrtstica de neutral.!, 
dad "activa.", scgan se verli mlls adelante. 

~'el neutralismo: es la conducta internacional deter .. 
minada de un estado de seguir en sus relaciones con ... 
las otras nociones de la comunidad, una política no 
comprometida, o sea que establece el estado como ac 
to program6tico, el no participar en ningGn·conflic 
to armado, ni por un estado, ni por· un grupo de es't! 
dos,,, Este neutralismo, no comporta ninguna obli
gación o derecho para el ordenamiento internacional~ 
Es s6!o una pol1tica estatal respecto de su conducta 
externa, que puede incluso variar de uno a otro go
bierno y a(Jn más,dejarla en forma definitiva cuando 
as1 lo dispongan, sin mayores consecuencias jur.f.di- . 
cas "Van Browne, Enrique, "Neutrftlidad perpetua de·· 
Costa Rica, Memoria del Primer Congreso Mundial de 
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Derechos Humanos, Volumun I, Imprenta Nocionol 1 San 
José, 1984, p. 31 . 

. Bste neutralismo da 01·igen n posiciones pollticas -
de equilibrio en la pugna Bste-Oeste, perspectiva -
que estn a la base de los movimientos pol1ticos de· 
no-alineamiento, Seg(m Bianchi es la "actitud poH 
tiCa de. quien frente u un conflicto en· curso mant'ie 
ne una postura de no-compromiso y do oquidistoncia
de las partes en lucho,,, en la segunda posguerra 
ol tErmino ncutrnlismo hn sido usado pnro indicar la 
posición del grupo <le paises que rechazan la 16gica 
de los·bloquos contrapuestos. En esta segundo occE. 
ci6n.el Urmino se sustituye normalmente' por el mfis 
apropiado' de no alineamiento", Bianchi, Giorgio, -
Neutralismo en Bobbio, Norborto y Mattenci, Nicola, 
Diccionario de pol1ticn, op, cit. p. 1103 

"As1 .• , so ha pretendido en muchos casos... forjar 
uno· doctrinn y uno estrategia internacionales preci
sas, diferentes, a las de lns grandes potencias. A 
esta posici6n se le hn dado el nombre de 1neut.ralis 
mo', que no debe confundirse con la •1neutralidad' .ae 
Suiza, A diferencia del •neutralismo' la. 'neutrali
dad' s1 tomu posiciOn ideo16gica moral y po11tiéa, 
limitAndose a la abstención ante conflictos bélicos 
que afecten a terc.Jros estados". Monge t Luis Albor 
to, ¿ 11Bxiste el ncutrnlismo?"," Editorial de la revis 
ta Combate, núin, 21, San Jos~, marzo-abril, 1962, - -
p. 2, . 

llousscuu, C .• Derecho Internacional Ptiblico 1 Ariol, 
Burcolonn, 1966 1 tomado de Bnruch, Bernardo; op, 
cit. p. 52, 

11 El rOgimcn de 'N.eutrnlidnd perpetua o permanente' .es 
una td.t11ncilin o condic:i6n j urtclicn que tiene interna
cion;.,J.muuto un:i serie de carnctcristicas propias ... :· 
1) Ils pormnncnto y general, nplictlndose a un estado 
determinado frente n todos los conflictos futuros po 
sibles,,, 2) Proviene de un acuerdo internacional,
de un tratado o convenio que da origen a mGltiples -
derechos y obligue iones porn las partos contratantes. 
3) Conlleva. para el estado perpetuamente neutral, la 

,'obligaci6n ele observar una nbsoluta imparcialidad, -
en todas· Slll! relaciones internacionales, 4) Inhibe· 
a dicho· cstndo de porticipor, salvo excepciones, en 
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organismos internacionales y sin excepci6n alguna, -
en tratados ofensivos o defensivos, tales como el · 
TIAR. 5) Representa igualmente una obligaci6n de me 
sur a, de. pasividad en su hacer internacional, no p·ui 
de, por propia naturaleza ser activa. 6) Requiere ':' 
la existencia de un fuerto ejército como medio propio 
de defensa", Niehaus, nerndt, La Neutralidad confusa, 
La Nnci6n, 22,IX,83, 

(9) AOn hoy d1n pr4cticamente todos los estados neutrales 
poseen un·fuerte ejército y toman muy en serio su de· 
fensn. 

(10) 

(11) 

"Estados Unidos y Francia reconocieron la neutralidad 
de Austria, condicionndn a su habilidad para defender 
se, El trotado Sovi~tico-Finlnnd6s, de 1948, impone
unn oblignci6n similar a Finlandia", Neuhold, Hausp! 
ter op. cit. p. 155, · 

"Estados cuya independencia o integridad estan garan· 
titados por otros estados -generBlmente las grandes· 
potencias· con ln condici6n de que dichos estados se 
obliguen a no participar j nmh en ningOn conflicto ar 
mado u operaci6n militar, excepto como·leg1tima defeñ 
sa individual contra un ataque. A tal.estado le est[ 
prohibido contraer cualquier oblignci6n infernacional 
que pudiera comprometerlo en conflicto u operaciones. 
(Por cjumplo, un tratado de alianzn.) 0 • Sorensen, Max, 
citnclo por Mufioz, Hugo, A, p. 20, 

Bn c~te cu5o se dn la 11 ncutrulizaci6n1.1 y se requiere 
''lu crenci6n de un estatuto permanente para el estado 
neutral, no s61o con regulaciones de carlicter interno, 
sen el derecho interno modificado a trnvGs de normas 
ordinarias o normas elcvada's n rango constitucional, 
sino.también por el reconocimiento intérnacional, Bl 
ejemplo crnsico es cuando unn norma internacional le 
prohibe a un estado participar en un conflicto b6li' 
ca" Van Drowne, Enrique, Ncutrnliclad perpetua de·cos 

' . tu Rica y figuras afines", en Ln Neutralidad Perpetüa 
de Costa Rico, op. cit. p. 30 

11 En el caso de Suiza la baso legal se encuentra en el 
Acta de Pnr1s, del 20 de noviembre de 1815, en la cual 
lns grandes· potencias de aquel entonces rec·onoc1an l.a 
neutralidad suiza,,, Austria declaro su neutralidad· 
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perpetua en lo ley constitucional del 26 de octubre 
de !955.''. Neuhold, Hanspeter, op. cit. p. 154, 

!'Los nustr1acos recalcan que su neutralidad es una 
pol1tica escogidas por ellos mismos. Sin embargo, 
eso po11tica ha sido confirmada par el Tratado sobre 
el.Estado de Austria rle tnl manera que justifica la 

· esperanza de las grandes potencias de que Austria ... 
continuar4 sustentando unn pol1ticn de neutralidad, · 
Ademas en·e1 Tratado sobre el Estado, Austria se ha 
comprometido n evitar el 'Anschluss'."• Astrlfm, 
Sverber, op, cit, p. 7 · 

"Dos caracter1sticas de la pol1tica de neutralidad 
sueqa... no est4 fundnmentndn en la Constituci~n ni 
proclomodn como una doctrina estatal permanente •• , -
no estA confirmada ni gnrnntizndn por ningQn conve· 
nio internacional. Es una pol1tica que 01 gobierno 
de Suecia ha decidido seguir, una pol1tica· que, si 
as1 lo descara, podr1n modificar en cualquier mamen· 

·to", Astrtfm, Svcr_bcr, op. cit. p. 7 

Bn sus sugerencias al Estatuto de Neutralidad, la Pro 
curadur1a General de la· RepOblica entiende que la • -
neutralidad costarricense debe ser una neutralidad 

. "dentro de la Corta ·de las Naciones Unidos", y, en • 
·este sentido tambi6n una neutralidad "aut'5noma". ·· 

"Entendemos que el prop6sito fundamental para que Cos 
'ta Rica piense en proclamar un Estatuto de Neutrali-
dad Permanente o perpetua es asegurar y dar fe ante 
las demrts naciones del mundo de que es y se propone 
seguir siendo neutrnl 1 frente n un eventual conflicto 
bélico que puedo desarrollarse en el Area centroameri 
cana 1 al mismo tiempo de hacer patento su prop6sito -
do no intorvcnci6n en los asuntos internos de los pat 
ses vecinos -

Pues bien, afirmamos quo ello puede lograrse con la -
declaratoria de una neutralidad permahente o perpetua 
pero dentro de la Carta de lus Naciones Unidas. Pro• 
curadur1a General de la RepOblica, La Neutralidad Per 
manente; Comentarios sobre el proyecto de estatuto ae 
~eutralidad Perpetua para Cesta Rica, San José, p. 1, 
mimeo. 

En otro documento aftade: ºLa neutralidad permanente -
de Costa Rica es una neut·ralidad "d~ntro de 'la carta · 
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do las Naciones Unidas y como. tal tiene las siguien· 
tes cnrncter1sticas: · 

Aut6noma: Esto es .asi porque el estatuto de 'Neutral! 
dad de Costa Rica estd basado en una decisiOn soberi' 
no ele nuestro gobierno y no le ha sido impuesta por
terceros Dstodos. Costa Rica es, pues, un estado • 
permanente neutral, 11ero no neutralizado por terceras 
potencias", Procuraduria General de la Reptlblica, • 
La Neutralidad Permanente de Costa Rica, Fundamentos . 
Jur1dicos, p. 14, mimeo, 

(13) El Tratado de Renuncia a la Guerra o Pacto Briand· 
Kellong es "el primer tratado que condena la guerra 
en general; firmado el 26 de agosto de 1928, elabo 
rada a iniciativa de Francia (junio 1927) fue preseñ 
tado al gobierno de Estados Unidos por el ministro ':' 
de Relai:iones Exteriores de Francia, Aristide Briand, 
y el secretario de Bstado·de Estados Unidos, Frank O 
B. Kellog", Osmanczyk, Edmund, Enciclopedia Mundial 
de Relaciones internaciones y Naciones Unidas, F,C,E, 
M6xico, 1976, p. 1050, 

(14) "(Las naciones miembros) prestarfin a 6sta (la Organ.!, 
zaci6n) toda clase de ayuda en cualquier acciOn que 
ejerza de conformidad con esta Carta y se abstendrftn 
de dar ayuda a estado alguno contra el cual la Orga
nizaci6n estuviera ejerciendo acci6n preventiva o -
coercitiva" (articulo 25). Los miembros de las Na
ciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las d! 
cisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con es
ta Carta (nrt1culo 25), Bl Consejo de Seguridad ac
ttla a nombre de ellos al desempefiar las funciones de 
mantener la paz y la seguridad internacionales" (ar
ticulo 24, l) · Carta -
de las Naciones Unidas, en Osmanczyk, Edmund, Bnci- · 
clopedin Mundial de Relaciones Internacionales y Na 
cienes Unidas, FCE, M6xico, 1976, pp. 195-203, -
' 
Ademfis, por la resoluci6n 2625 del Consejo de Segur.!, 
dnd, adoptada en 1970 se establece como regla gene
ral del derecho consuetudinario que obliga a todos -
los cstudos sin excepci6n, la interdiccifin de hacer 
ln guerra de agrcsi6n. · 

(l 5) "De nqu1 el concepto ele neutralidad diferenciada o -
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calificada, En estos casos el estado neutral recurre 
a ciertas medidas no violatorias contra un beligeran
'te, Bste tipo de neutralidad obviamente constituye " 
una desviaci6n del principio de neutralidad con respec 
to a todos los beligerantes que era la base del dere-
cho consuetudinario del siglo XIX y de.las Convencio" 
nes de la Haya (1907)". Sorensen, M. op. cit. , 

La Procuradur1a General de la RepGblica, en sus obser 
vaciones para·e1·decroto de neutralidad costarricensi. 
Sen.ala que una de sus caracter1sticas es la· de ser .. 
"Calificada: Ya que por ser una Neutralidad dentro de 
la Carta .no serti nunca una Neutralidad a la agresión, 
ya sea ·contra nosotros mismos o contra torceros esta .. 
dos, con los cuales estemos comprometidos en virtud 
de sistemas regionales de seguridad colectiva, previs 
tos en el articulo 52 de la Carta o que ejerzan el 'de 
recho de defensa individual o colectiva previsto en ':' 

: el articulo 51 de la misma Carta, Se puede sumar a ' 
·Alianzas militares no provistas dentro de los siste-, 
mas regionales reconocidos dentro del marco de las Na 
cienes Unidas, (articulo 52 de la carta)", Procuradü 
r1a General de la RepOblica, Observaciones al Estatuto 
do Neutralidad, , 

(16) Freer, Manuel, La neutralidad permanente de Costa Ri
ce, op, cit. p. 39 

.(17) Facio, Gonzalo¡ Niehaus, U,; Bnruch 
1 

ll, y Guti6rrez, 
Carlos J, La Proclama de Neutralidao ¿qu6 opinan los 
exportas?, LN. 17-XJ·B3, p. 9,A Las citas que vie
nen a continunci6n corresponden o estos autores, LB 
presente es d~ Facio, 

(18) "Fue s6lo al abandonar su territorio el a1 timo solda· 
do extranjero, que Austria, por voluntad ·propia, do-· 
<lnró su neutralidad perpetua en la Ley Constitucio' 
nnl del 26 de·octubrc de 1955, Este acto de legisla 
cl6n interna se notific6 despu6s a todos los Estados 

· con los cuales Austria mantenia relaciones diplomti:ti 
cns... se les pidi6 . .-. que reconocieran la autoprO 
clamudn neutralidad uustr1aca.,. su reconocimiento7 
sumado a la no tificaci6n previa, estableci6 una rela 
ci6n contractual regida por el derecho internaciona!, 
.Por lo tanto, Austria no podr1a cambiar o abandonar • 

, su neutralidad perpetua por decisi6ri unilateral". 
·Neuho~d, Hanspcter, op, cit. p. 154, 



(19) 

(ZO) 

(21) 

: 
1.
1Pafa el momento hist6rico actual no se debe reparar 

: en. diferencias intcr¡iretativas entre el estatuto y -
la proclama de neutralidad permanente, La proclama· 
es la decisi6n pol1tica. El estatuto o ley constitu 
cional. como es conocida la neutralidad Suiia y Aus-::" 
tríaca, es el acto de proclamarla, "Baruch, Ber .. · 
nardo, op, cit. .. 

La Proclamo se omiti6 sin el consentimiento del enton 
ces Canciller Fernando Volio Jim~nez, quien ha objeta 
do, por esa roz6n 1 su inconsistencia jur1dica, Se ai 
para en el nrt1culo 140 do. la Constituci6n Pol1tica ::" 
que se refiere a los deberes y atribuciones conjuntos 
del Presidente y del Ministro de Gobierno, 

"La citada norma constitucional no le da al presiden· 
te Monge tales atribuciones porque el inciso.Z) s6lo" 
le atribuye como una de sus atribuciones exclusivas 
ln de r.epresontar a la Naci6n en los actos de car4ctor 
oficial, es decir, en los protocolarios y conforme al 
Derecho Internacional PGblico. La neutralidad os un • 
asunto que atane a las relaciones exteriores de Costa· 
Rica y a su seguridad, por lo que cae dentro de la e!_ 
fcrn reservada al Poder Ejecutivo. Bn otras palabras, 
no puede ser manejada como potestad propia del Presi
dente, sino del Presidente y del Ministro de Relacio
nes Exteriores, nl tenor del art1culo 140, ·inciso Z) · 
de la Constituci6n, Por tanto, la Proclama no tiene 
fundamento jur1dico en lo interno y mucho:.menos en lo 
'externo. Volio, Fer'nando. "Neutralidad y sentido re
'publicano", L.N. 3·IX·B6, .. 

"Frente a estados agresores, ni la ONU, ni 'la OBA son 
neutrales, no permiten que sus mieritbros lo sean. .. 
Ellns fundan sus acciones coercitivas en pro de la pai 
en principios y prop!Ssitos tales como "el servicio del 
inter6s comím' (ONU), el "afianzamiento de la paz y -
la seguridad del continente" (OEA), "la mutua ayuda y 
d ofensa de las repOblicas americanas" (TIAR), "el dere 
cho inmanente de legitima defensa colectiva" (ONU y .
TIAR), "ln seguridad colectiva", "la seguridad conti· 
nental" y "lii legitima defensa colectiva" (OBA). Lo· 
anterior cstfi consagrado en los nrt1culos ZS y 39 a 
54 de la Carta de las ONU, y compromete jur1dicamonte 

, a "t0dos sus miembros" sin exceptuar a los neutrales. 
Bn ln Carta de la OBA, los nrt1culos aplicables son el 
2, 3, 28 y 29, que tampoco excluyen a los neutrales. 
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Bn el TIAR las obligaciones las establecen sin excep• 
ciOn a· favor de los neutrales, los art1culos 3 a 21, · 
Volio, ·F,, "Consti tuci6n, neutralidad e indefensi6n", 
"L,'ll, 15-IX-84, 

No se ve, sin embargo, en que forma la neutralidad 
.de un pats.sin ej6rcito se contrapone con los prop6-
sitos y ob3etivos de esos organismos internacionales 
y mucho menos, serta incompatible para un tipo de • 
neutralidad "calificada", como se observo anterior 
mente tanto mds que: - ·· 

"el articulo 43 de la corta de la ONU y el articulo 
W, del· TIAR contienen el concepto Msico ·de que nin 
gOn pais estard obligudo a utilizar lo fuerza armada, 
salvo mediante la firma de un convenio especial con 
el Consejo de Seguridnd de ln ONU, o sinsu consonti· 
miento, segOn el TIAR"~ Gutil5rrez. Carlos J., La neu
tralidad,· ¿qu6 opinan los expertos", op, cit. p. 

"la ne_utrnlidod moderna debe ajustarse a esas conc·eE. 
·cienes que implican uno importante evoluci6n del desa 
rrollo del derecho internacional en el marco de postü 
lados que hacen necesaria ln paz y seguridad do toda 
la humanidad. Participar en la imposici6n de sancio· 
nes por 6rganos colectivos debidamente institucionnli 
zodos dentro de un cauce del derecho internacional na 
puede concebirse como uno violoci6n do la neutralidad; 
al contrario es reafirmar el objetivo 6ltimo·de las • 
normas fundamentales del derecho int·ernacionol y de " 
la neutralidad perpetua: ln paz". Muftoz, H. A., "La 
ncutrolic\acl permanente costnrriCenseº, en La Neutrali 
dud Perpetua de Costa Rico, op. cit, p. 25 -

(22). D11 su articulo 41 la Carta de lo Organizaci6n reza: 

"l. Podrlin ser miembros de los Nociones Unidas to 
dos los demás Estados amantes de lo paz, que ocepteñ 

los obligaciones consi¡¡nadus en esto Corto y que, o • 
juicio de la Organizaci6n, est6n capacitados ·para cuni 
plir dichos obl igacioncs y se hallen dispuestos a ha':' 
corlo" . 

. Y en el articulo 25: 

"Los miembros de las Nnciones Unidas convienen en 
aceptar y cumplir lns decisiones del Consejo de SegLi 
ridad. Algunos de esas decisiones estlin precisadas-
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en el articulo 41: · 

"Bl Consejo de Seguridad podr6 decidir qu6 medidas 
que no impliquen el uso de la fuerza armada han de -
emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y po
drli instar n los miembros de las Naciones Unidas a·· 
que apliquen dichas medidas, que podr1an comprender 
la interrupci6n total o parcial de las relaciones -
econlSmicas y de las comunicaciones ferroviarias, ma .. 
r1t !mas, a~reas, pos tales, telegrnficas, radioell!ctri 
cos, y otros medios de comunicnci6n, ns1 como la rup':'
tura de relaciones diplomdticas". · Carta de las Naclo 
nos Unidas, en Osmancyk, Edmund, op. cit. p. 198-1997 

Es importante scfinlar que se excluye 11el uso de la -
fuerza nrmadn 11 do entre las decisiones obligatorias·· 
que deben acatar los miembros. de la Orgnnizacil5n. 

(23) Ilsto, en acatamiento al. articulo 43 de la Carta que . 
dicC: 

1, Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con -
el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y lli 
seguridad internacionales, se comprometen a poner a 

. disposición del Consejo de Seguridad, cuando ~ste lo 
solicite, y de conformidad con un convenio especial 
o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la 
ayuda y las facilidades incluso el derecho de paso, 
que sean necesar:l.ns para el propósito de mantener -
la paz y la seguridad internacionales. 2. · Dicho· 
convenio o convenios fijarAn el nOmero y clase de -
fuerzas, su grado de preparación y su ubiaaci~n ge" 
neral, como tambi~n la naturaleza de las facilidades 

,•y de la ayuda que·habrAn de darse. 3, Bl· convenio 
· o convenios sertin negociados a iniciativa del Conse
' jo de Seguridad tan pronto como sea posible; serlln ~ 
·concertados entre los Consejos de Seguridad y Miem" 
· bros individuales o entre el Consejo de Seguridad y· 

grupos de Miembros, y estar:in sujetos a ratificación 
por el Estado signatario de acuerdo con sus respec
tivos procedimientos constitucionales" · 

Por supuesto que, quedando a salvo la no obligatori!_ 
dad del uso de la fuerza armada, mdxime para un pa1s 
sin ej6rcito, es ncgoC:iablo que el pn1s se vea excen 
to de acceder a cualquier solicitud que se le haga ':" 
en el sentido que explicita el articulo 43, As1· se e 
evitar1a un conflicto entre cualquier pronunciamien• 
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to sobre neutralidad. y las obligaciones de la Carta, 
habida.cuenta, aden1fis. de que al ]lroplSsito. exvresado en 
el articulado, es'el mantenimiento··de la paz y la ·se 

. guridad intcrna.cio.nolcs 1 no elhacer o.part.icipar en
una guerra. No hny contradicciones, pues entre la -
neutralidad. y la Carta do la ONU, no viola aquella " 
el articulo 103 de la Organización, en el sentido de 
que: "En cnr.o ele conflicto cntre'las obligaciones c·on 
tru1das por su:; miombros de las Naciones Unidas· en .. -
virtud de ln presente Curta y sus _obligaciones con -
traidos en virtud de cuulquicr otro convenio inter'na 
cionnl. prcvulcccrfin los obligaciones impuestas por-.. 
lu presente Carta11 • · 

(Z4) Freer, Manu"l• op. cit. p. 39, 

(ZS) Eso cstfi plasmado en el articulo Z de la Carta de la 
OBA: 

11 La orgonizacilin do los Estados Americanos, para r·ea 
lizar los principios en que se funda y cumplir sus :
obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de 
las Naciones Unidas, establece los siguientes prop6" 
sitos esenciales: A) afianzar la paz y la seguridad 
del Continente; b) prevenir las posibles causas de 
dificultades y asegurar la solución pacifica de las 
controversias que surjan entre los estados miembros¡ 
c) organizar la accilSn solidnr.ia de Gstos en caso de 

· agresión; d) procurar la soluci5n de los problemas 
·po11 ticos, juridicos y econ5micos que se susciten 'en 
t 11 11 • -;rcc

1
c;is ••• 

Y en el art.1cul.o 3, en doncle se rosal ta el principio 
dC solida rielad continental: 

f) lu ngresi6n o un Estado nntcricano constituye una 
ogrosiGn n todos los l!stndos Amnrd.canos .. • 11 

La referencia Ól TIAR so especifica en el art1culo -
28: 

"Si la inviolabilidad o la integridad del territorio 
o la soberan1n o la independencia pol1tica de cual· 
quier Dstado · Americun1> fueren afectadas por un ata
que armado o por una agrosi6n que no sea ataque arma 
do, o por un conflictO extracontinental o por un c·o!! 
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flicto entre dos o mAs Estados Americanos o por cu'al 
quier otro hecho o situaci6n que pueda poner en pelI 
gro la paz de Am~rica, los· Estados 'Americanos en d·oi 
arrollo de los principios de lo solidaridad conti:" 
nental o de lo legitima defensa colectiva, nplicarfin · 
las medidos y procedl.mientos establecidos en los tra
tados especiales. existentes en la materia".. ·· 

Carta de la Organizaci6n do Estados Americanos de 
1948 y. Protocolo de 1967, en Osmanczyk, Edmund; op ... 
cit. p. 186 

(26) Dice el articulo 3: 

11 1. l.ns Altas Partes Contratantes convienen en que .. 
un ntnquc armado por parte de cualquier Estado contra: 
un l.!studo Americano sor4 considerado como un ataque -
contra todos los Estados Americanos, y en consecuen .. 
cia 1 cndn una de dichos Partes Contratantes se compro 
mete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio
del derecho inmanente de lcg1timn defensa individual 
y colectiva que reconoce el articulo 51 de la Carta 
de los Nociones Unidas'.'. 

Y se precisan en el articulo 8 las eventuales medidas 
:1'a adoptar: 

: "Para l,os efectos de este Tratado, las medidas que el 
.Orgnno de Consulta acuerde comprenderdn una o mis de 
·las siguientes: el rot~ro de los jefas de misi6n¡ la 
ruptura de las relaciones diplomAticas; la ruptura de 
las relaciones consulares; la interrupci6n parcial o 
total de las relaciones econ6micas, o de las comuni· 
caciones ferroviarias, mar1timns, a6rens, postales,· 
tel egrfificas, telef6ni~as, radiotelef6nicas, radio te· 
legrfificas, y el empleo de la fuerza armada". · 

Pero se vuelve a insistir en el carlictcr facultativo 
del empleo de fuerzas armadas. 

Art. 20, Las decisiones que exijan la aplicaci6n de 
las medidas mencionadas en el articulo 8 ser4n obli· 
gatorias para todos los Estados signatarios del pre· 
sente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola " 
excepci6n de que ningOn Estado estará obligado a ·em 
plear la fuerza armada sin su consentimiento" -

Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, TIAR, 
en Osmanczyk, Edmund. op, cit. p. 1065. 
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(27) Le incompatibilidad del proyecto de neutralidad y el 
TIAR, hn sido uno de los principales· caballos de bn· 
tnllu en la poHmicn contra In neutralidad. Bn opi" 
ni6n del vice-canciller (197BC19BO) y luogo Canciller 
(19R0-19B2) en el gobierno de ·Rodrigo Ceraza, "el r6 
giman ·de ncutralland porpetun y permanente ••• inhibe 
de purticipar •• , sin excepci6n alguna, en tratados -
ofensivos o defensivos, tales··comO el TIAR "·Niehous, 
Dernnrd, "Ln neutralidad confusa", L.N. 22-rxca3 y 
el mismo nutor, dice que "indiscutiblemente, ol TIAR 
us o constituye. una ulinnza defensiva y resulta ob'so 
lutumcntc incompntiblo puro un estado neutral n pcri>e 
tuida<l el mantenerse como purtc dul mismo". "La pro-= 
clnmn do neutralidad ¿Qué opinan los expertos?". L.N. 
17-XI-83. 

En opini6n de la Pl'ocuradurin General de ln Rep6bli
cn, 'bl art1culo 12 de la Constituci6n Pol1tica prev6 
la potestad, correspondiente n un deber internacional, 
de levantar fuerzas militares pnrn cunplir con trata
.dos de 1ndole continental, concretamente can· el cap1· 
tulo VI de la Carta de ln Orgnnizaci6n de Bstados Ame 
ricanos, en cuanto establece un r6gimen de seguridad
·coloctiva, conforme a los procedimientos adoptados en 
el TIAR. Dichu potestad, correlativa n un deber in
ternacional, no puede ser suprimida por una mera "de 
claraci6n del ejecútivo •.• " -

Procuradur1a Gcnerul de lo RepOblica, Sugerencias al 
Estatuto, p. 2 y m6s udolante afiado como sugerencia: 

"Da canfarmiclad con esto sistema de Seguridad Colccti 
va, Costa Rica firm6 )' l'atific6 el TIAR, "Pacto de -
Rio" en 1947, que clesunolla los principios de ln So 
lidnridad Continental y el principio de Legitima De':" 
fcnsa Colectiva. Pnl'n seguir pcrtcncciendó a la OBA 
y nl TIA!l ser1n necesurio que los demás Estados Ame
ricanas consintieron un liberar a Costa Rica. de sus · 
compromisos internucionulcs, y quedara reducida la 
actividad. de Costa Rica ·en casos do ogresi6n a necia-· 
nes de tipo humanitario". Idem. 1 p.· 9 · 

· As1 pues, se avizora el obstáculo y se sugiere la co
·rrecci6n, o la salido, pero no obstante, se sef\ala -·· 
11 que nuestra ncutrulidnd, al contrnr_io .de la suiza ci 
·austriaca, seria uno neutralidad desarm.ada, y por lo 
tanto; en~r~gada enteramente a ln interprefaci6n de • 
la misma por los Bstados que se constituyer·an. garan-.·· 
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.. •; -

tes de lii' mis~a, teniendo. en cuenta que Costa Rica -
·dej ur1n de contar. con la protecci6n estricta .del Tra 
tnclo do R1o", Procuradur1a General· de la Repílblica, ':" 
Sltgerencfas al Estatuto; Idem, p. 7 · .. 

. , Aqu! parecen anadirse la interpretaci6n de la neutra 
-- Jiducl como .si fuera la de un estado 0 neutralizado 11 il 

seftnli1micnto de un Tiesgo en el apoyo restTictivo· del 
trotndo de R1o, sin etsi>ecificnr en qu6 consiste. Por 
último, indica que: · 

"Todo 10 anterior sin entrar a considerar que la madi 
ficaci6n del Tratado de R1o en las actuales circuns-
tancias internacionales {despu6s del asunto de las 
Islas Mnlvinas), podr1a ser el detonador de una serie 
do acciones que erosionar1an el TIAR, o sea el Trata· 
do sobre el cual el Continente Americano basa su de
fensa frente n una agresión extra continental. Las 
consideraciones anteriores nos llevan a recomendar de 
sachar un proyecto de Estatuto do Neutralidad absolu':' 
ta {seg6n el esquema clAsico de neutralidad de Suiza) 
y adóptar un nuevo esquemu do neutralidad permanente, 
que sea compatible con los derechos que ha asumido -
Costa Rica como miembro do las Naciones Unidas y de la 
Organizaci6n de Estados Americanos y de conformidad -
con la doctrina mfis moderna". Idom, p. ·11. 

Parece no reparar, la Procuradur1a, en que no es com· 
parable una eventual "erosión" del TIAR por las modi
ficaciones que pudiera solicitar el proyecto de neu- · 
tralidad costarricense, con la erosión sufrida a ra1z 
del "asunto" de las Malvinas, ol cual dejó al TIAR en 
entredicho, 

"Tal y como fue concebida la proclama no nos produce 
ningún pToblema. Bso porque por medio de ella lo que 
Costa Rica afirma es que no tomarfi partido en los con 
flictos b~licos que enfrentan a.otros Estados. Para
m1 lo mfis importante es que la proclama tampoco con
tradice nuestros deberes y derechos como miembros del 
TIAR, que es el mejor instrumento que tenemos para de 
fendornos de la agresión exterioT. Dentro de las obJ! 
gaciones del TIAR no estfi la de mantener fuerzas arma 

·das militares ni la de organizar y emplear tales.fue? 
zas en caso.de agrcsi6n a un teTcer Bstado. Costa RT 
ca estar1a oblignda a aplicar.todas las medidas con-
tra un Bstado agresor que adopte el Organo de ConsUl 
ta del TIAR, menos una: el empleo de la fuerza arma':' 
da, Bso es potestntivo y no obligatorio". 
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Fucin, Clonzulo, La Pr.oclnma de neutralidad,· ¿qu6 op! 
nun los oxpertos.?_". 

Véase esta concepci6n, por ejemplo, en los siguientes 
p&rrafos: 

"en real idncl constituye un instrumento seguro ·de inde 
fensi6n o de agresión: medio do guerra. · De·indefen-

·si6n puesto que su estricta aplicaci6n y observancia, 
conllevar1n como consecucnciu lógica y de acuerdo con 

. los principios yn mencionados del Derecho Internacio· 
nnl, una scpnraci6n do Costn llicn del sistema intera-

. mericano y sobre todo del TIA!\, lo cual colocar1a a • 
nuestro pals, carente de ojúrcito, en una situaci6n 
de imposibilidad total de defensa ante cualquier tipo 
de amenaza cxtranjcra,y dengresi6n, puesto que la 
equivocada utilizuci6n del t6rmino de "neutralidad • 
permanente 11 para dcsir,nar algo diferente, hace impo
sible su obsorvonciu, en ausencia do sus elementos .. 
fundamentales. No se puede sor neutral, si en la vi 
.da internncional se es activo, parcial y desarmado,
como lo predica el Gobierno. "Niehaus, Berndt. Las 
relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, L.N., 
ZB·V,1·84. 

lll autor supone qua ln declnraci6n de neutralidad im 
plica saparurse ele lo· OEA y del TIAR, lo cual es in~ 
xacto. 

Las mismas ideas en la pluma de otro ax-canciller, 
al.referirse al proyecto de reforma constitucional en 
lo relativo a neutralidad: 

"Si pasara la reforma, Costn Rica incumplir1a sus obli 
. gacioncs dentro de las Naciones Unidas y ln,Organiza-
ci6n de Estados Americanos (OCA), y quedaria desprote 
gida, como lo demostrf': ante la comisi6n 11 • -

"Tambi~n -dijo· ir-rcs¡ietario su tradici6n, En 1950 
al ex-presidente Don Otilio Ulate puso al pais al. la 
do de la libertad en la crisis de Corea, y el ax-pre 
sidcnte Don Francisco J, Orl.ich lo coloc6 en 1965 ar 
lado de la democracia en la crisis de ltepllblica Domi 

.nicana. Ambos fueron ilustres pacificas y realistas. 
A ninguno se le calificó de 11hist6ricos belicistas••, 
c~mo el presidente Mo~ge nos· llamó recientemente a 
quienes nos oponemos 11 la ncutral:idlid, porque ·na que 
remos que Costa Rica quede en el limbo polit"ico: sora 
e inerme frente al pel.igro totalitario 11

• · 
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Volio, Fernnndo, L.N., Z3·IX-84, 

.Bl torio do cstn posici6n politica va a.ir adquiriendo 
·con el tiompo, una connotaci6n apocalíptica, La neu
,tralidad "dejada inerme nl pais frente a los adversa 
'rios de la democracia y en una epoca dominada por la
'violoncia.,, con clara ventaja pura quienes buscan • 
el predominio del totalitarismo despiadadamente y por 
todos los medios n su alcance". Volio, F., P. L. 
14 • II-86, 

Lo mismo opinn uno de los mtts connotados ide6logos de 
la derecha costnTri.censc: "Costa Rica ha mutilado, • 
sus reflejos defensivos n cambio de un precario paci· 
fismo que ahora, con al gobierno de Luis Alberto Mon
go, ha adquirido Ja catogoria do neutralidad perpetua 
e incrmo 11 • Bcnnvidos, Onriqua, L.N., La Columna, 
l·V·B4. 

(Z9) "Activa, es decir, comprometida con los valores occi
dentales en primer lugar, en segundo lugar defensora 
de los compromisos humanitarios y en tercer tErmino -
activa en cuonto a la posibilidad de mediar en con- • 
flictos", Mufioz; H. A., Ministro de Justicia, Compare 
cencia ante la Comisi6n Permanente de Asuntos Bcon6~ 
micos de la Asamblea Legislativa, Revista de Relacio· 
nos Internacionales " 8·9, UNA, Horcdia, Costa Rica, 
p, 156. 

(30) "Son particularmente aptos (los paises neutrales) pa· 
ra cumplir ciertas funciones que se fortnlccon con 
una imagen de imparcialidad desde el punto de vista 
de los pa!ses interesados; los buonos oficios y la 
medinci6n, en general, son aceptados mlls f4cilmente 
por los partes en los conflictos internacionales si 
los ofrecen Estados perpetuamente ncutTnles .•• son 
mejores nccptadns coml) potencias protectoras... pue
den servir como sede 11 orgnnizacionos y conferencias 
internacionales". Neuhold, lla.nspeter, El!.· fil. 

(31) Prcer, Manuel, op, cit. p. 39, 

(32). Aya los, Parid, "La neutralidad de Costa Rica· y la Gue 
rra· en·centroam6rica", en Revista Relaciones Interna~ 
cionules, Afio IV, No. 6, UNA, !i.eredia, Costa Rica, p. ZB, . . . 



CAPITULO II l. 

CONDICIONANTES DB LA POLITICA DB NEUTRALIDAD 

Bl presento cupttulo so va a referir a dos conjuntos muy am
. plfos do condicionantes pura la politica do neutralidad¡ los 
que llevaron n un deterioro Hin precedente de la economtn, 
que provoc6 la dificil situucl6n de finales de 1981 y otros 
factores do tipo social que causuron divisiones on ol equipo 
de gobierno, 

So habla nqut do situnci6n, con proforoncin a la palabro cri 
sis, no s6lo por lo gastado de este t6rmino, sino tambi6n por 
lo inadecuado de su uso en oconom1as capitalistas dependien
tes, en donde sectores muy vnstos do la poblaci6n siempre han 
vivido en "crisis" ccon6mica y sectores muy 
pre han salido bien librados de las mismas, 

minoritarios siem 
Sin embargo, la 

utilizaci6n del t6rmino crisis tampoco va a tener la connota
d6n espectficu que se le du, dentro do la econom1a pol1tica, 
a osos períodos recurrentes que producen severos trastornos 
en los esquemas do reproducción y acumulaci6n del ca pi tal. 

El.objeto ele presentar estas página• es el do buscar la reln
ci6n que hu. existido entre 111s munlfcstucionos de esa situa
ci6n y la dofinicl6n y establecimiento de la politica de neu
tralidad, y eso en vurios sentidos. Dn efecto, ln polttica .. 
de nout.rnl idu<l es pl'oclamndu 1>or un gobierno que asµme el po .. 
dor en unn situacil5n econ6micu muy grave, de la que vu n res
pan·s~bi l i zur pormancntemonto a la anterior administraci6n, la 
111.lsmu u <JUi<Hl se imput:i lo neuociación y el apoyo para resol
ver '01 conflicto nica.rugt/onse do 1979. 



72 

Bsto va a condicionar en mGltiples puntos el comportamiento 
del gobierno en materia de pol1tica exterior, La "sa.lvaci6n" 
del país, en la situaci6n caótica que indicaban los principa
les indicadores econ6micos fue "lograda" por la administra
ci6n Mongo, en baso fundamentalmente, a la ayuda exterior, La 
capi talizaci6n de este hecho tuvo un efecto pol1 tico inoqu1v!!. 
co en el resultado 'de las elecciones .de febrero de 1986. La 
ayuda implic6 para el gobierno concesiones pol1ticas importan. 
tes, Por eso se puede hablar de situnci6n econ6micn y poHti 
ca de neutralidad, o do "crisis ocon6mica y pol:í.tica de neu
tralidad, 

Bl período de "crisis11 econ6micn no llov6 en Costa Rica, con
trariamento a lo que prodectan algunos nn41isis a una situa
ciOn de trastornos sociales o pol1ticos, Al contrario, puede 
decirse que la administraci6n Mongo go•6 en general, de pa• 
social, y que el movimiento popular, las luchas sindicales y 
el dobnte pol1tico se mantuvieron en t6rminos incluso m6s mo
derados que en regímenes anteriores, Bl impacto del deterio· 
ro econ6mico, ncompnfiodo de una abrumadora cnmpafta de los me
dios de comunicaci6n social, influyeron en conseguir que el • 
pueblo costarricense cambiara su posici6n de apoyo a los cam· 
bios sociales y políticos que se manifestaban con fuer•• en 
ol istmo ccntronmcricuno, notnb lemente en Nicaragua. Bn poco 
tiempo so obtuvo, no s6lo el retiro de ese ,apoyo, s'ino lama
nifostuci6n de unn verdadera intolerancia y agresividad hacia 
osos procesos, sobro todo hacia al proceso nicnrngUense. La 
mnnel'n en que el gobierno do Mongo mancj6 los conflictos que 

se. goncraron con Nicaragua, u partir del establecimiento de • 
lu "'c~ntra'' en extensas regiones de la zona norte del pa1s, con. 
tribuy6 notablemente ul exacerbamiento de esas tensiones, 

Gnn respecto u esto marco politico, puede hublnrso de dos et!_ 
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pas, cuyo punto de ruptura estA en la crisis ministerial de 
agosto de 1984. La primera, en donde se dio la Proclama de 
neutralidad, marclS un auge en ol acompaftnmionto que·a nivel 
popular se hizo de la pol1tico do neutralidad del gobierno, 
La marcho de lo paz do moyo do 1984, fue ol punto culminan· 
to. Bn la sogun<ln, con todo ol ¡>recio pol1tico que impliC!!, 
ron los cambios en el gabinete ministerial, se da un predo• 
minio de los sectores m4s reaccionarios del pats, quienes -
vnn o ejercer uno verdadero hegmnon1o y un control ideollSg! 
ca en el manejo do polltico exterior del gobierno y en lo • 
rofcrontc a la neutralidad. La llegada del po{s de asesores 
militares norteamcricnnos, tan largamente intentada, mani
fiesta hasta qu6 punto so logr6 influir en lo que parec{a • 
una conquista innegable dol pueblo costarricense: su pacifi,!!. 
mo. 

,·, .. 
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l. J;a crisis y la poUtica ele neutral'idad 

La situaci6n econ6mica. 

a) Indicadores con aires de catástrofe. 

Para finales de 1981, las principales indicadores en materia 
econdmica, reportaban las siguientes cifras: una tasa de de
sempleo abierto del 9.4\, con elevados 1ndices de subempleo, 
inflaci6n de un 90\ anual, endeudamiento externo cercano a -
los 5, 000 mi llenes de d6laras, déficit del sector ptlblico de 
15,000 millones de colonos en ese afta, descenso de la produ.E, 
ci6n total estiinado en 4. 61, una devaluaci6n que llev6 al CQ. 

16n de 8.60 por d6lar a más de 60 unidades por esa moneda, 
con el surgimiento de diversos morcados cambiarios(1l. Por 
supuesto: que este conjunto do indicadores no son la 11 crisis", 

ni su explicaci6n agota la que entiende por tal. Pero el i!!!. 
pacto que produjo en la poblaci6n marc6, indudablemente una 
actitud de suspenso, pues parecia el fin d~ un largo lapso -
do crecimiento ocon6mico, de politices gubernamentales que -
J111htun logr:1do redistribuir suficicntcmcnto los beneficios -
socialos, sobre todo en el cnmpo de la salud y lo educaciiSn 
)' mantener t;1sus de desempleo que na hnbinn sido elevadas 
hnsta entonces. La cnpacidacl distributivu de los sucesivos 
¡¡nhiornos habin llevado al puis a situaciones de una bonanza 
rnlutivn, con respecto a otros pa:iscs del lirea. EJ. ingreso 
per cepita hab!a aumentado do 200 d6l~res (1950) a 1550 (1978~ 
Con un porcentaje bajo de am1lfabetismo (14\) la poblaci6n, 
en un YO\, se oncucnt;a protegida por los beneficios de la -
sogurid~d social( 2). 

Pero al finul del gobierno do Cnruzo, ya cercanas las eleccif!. 
nos de fobrero de 1982, se desencadena la gran debacle, re
flejada en el decrecimiento del PIB del -3.6\ en 1981 proce
so' que continu6 a la b~ja en 1982(3), afectando directamente 
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los bolsillos de ln poblaci6n, cuyo snlurio promedio real -
mensual baj6 del equlvnlonte a 165 dólares en 1979 n 100 d6-
lnros al finul do oso periodo ,10 gObiorno. Al mismo tiempo 
lo deuda externa pCiblica del p111s udquir1a el peso de una hi 
poteca duntescu, ol evfindoso do 1970 u 3497 millones de d6lu
ros en osos cuntro nl1osC 4l. Dsto serie de hech9s, que rom
p1u ubruptumonto con dócodas en quo la puridad monotariu hu
b1a sido meticulosamente culdada (devaluaci6n del 6,65 al 
8,60 por d6lur en ol gobierno de Odubor, 1974-1978) y que 
ubr1nn 01. campo nl rlesgo do que el r,obierno quedara carente 
do a¡ioyo Ílo orgunismos internacionales do crédito, -sobre to
do cuando en septiembre de 1981 el gobierno so declar6 inca
puz de hocor fronte o sus comp~~misos finonc1eros-, lanzaba 
unu duda sobro ol sistema de gobierno que se' hab1a venido 
n:fianzundo, en ¡rnrticular n partir del movimiento armado de 
IU48, )' u lo que implic6 el establecimiento do la "Segunda 
República". f\ nivel populn1", el peso do la situaci6n recata 
con dureza en los sectores mayoritnrios, ya que en los lllti-
111ns tras uílos de gobierno ca.racistu, lo!I salarios reales so 

r•,dujeron en un 45\, uunquo el PIB so redujo en ese mismo P.2. 
rludo. en mfis do un 10\ (8,9\ on 1917 u -3.6\ en 1981). 

Los uutoros quo unullzun este período ocon6mico que esta en 
ma<lio do lns <los u<lministraci.ones po11ticos, se refieren 
obligadamente ul descolubro du los indicodoros (S), Cifras y 

datos c¡uo pcrmito11 hablar de 11crisis general", la quo el go .. 

b.lerno do Carozo pretendió explicar refiri6ndose u los cond!, 
e ion.antes mas amplios de la economía mundial, que hac1an que 
lu situaci6n do Costa Rico no fueru fundamentalmente difere!!. 
te a la de otros paises del tercer mundo, en especial algu

nos ·de Am6rica Latina, afectados por el aumento del precio 
do los hidrocarburos, por el alto valor del dinero, por la -
rocesi6n mundial, etc, Era preciso en ese sentido, remontar. 
se al decline de la econom1a cupitulista mundial de los 70's, 
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con el surgimiento de Japón y Europa como otros grandes de • 
la economta, causando el debilitamiento de la balanza de pa
gos de los Estados Unidos, lo que lleva a este pats al cues· 
t.ionumionto de los ucucrdos tic Brctton Woods y do lu croaci6n 
del FMI, Bl reemplazo del putrón oro por la emisi6.n de m4s y 

m4s dólares habla producido la exportación de inflación y su 
acompofiumicnto por procesos rccesivos, ademds do problemas -
en la producción que van a. generar desempleo crónico, altas 
tasas de interés y un comercio internacional en donde cada • 
vez van a ser m&s bajos los precios de las materias· primas, 
y m4s desfavorables los términos de intercambio para los pa!. 
ses 'depend l. en tes. 

J,a crisis monetaria internacional' acompaf\ada de la crisis -
del petróleo va a poner. en serio aprieto el modelo de creci
miento que en América Latina se basó en la industrialización, 
011 01 modolo sustitutivo ·de importaciones .. La balanza 'de P.! 

gas, en Costa Rica, va a sufrir cr6niCo deterioro, y el en· 
deudami~nto c'xternc va a adquirir montos insospechados, Pa
ra estos grav'es prcblemus las recetas del FMI han resultado 
peores que la enfermedad. Bn ninguno de los paises que las 
han seguido se ha superado la crisis, y Costa Rica no ha si
do la excepción, 

Dl déficit fiscal que se Ücgó a acumular en el gobierno de 
Ro

0

drigo Carazo, ndomfis de las otras caractertsticas propias 
de la economta en ese momento, tales como las bajas en el .. 
precio del café y las alzas en el del petróleo, además de la 
crisis sostenida del Mercado Coman Centroamericano, llevaron 
a un momento agudo, que parecta iba a hacer imposible el -
mantenimiento .del modelo económico seguido, La paridad cam
biarla fue mantenida contra viento y marea por m4s de tres -
anos, lo que perjudic6 nan mfis ln balanza comercial, e hizo 
aumentar el endeudamiento en las peores condiciones posibles 
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habida· cuenta· de los·coTtos plazos y de las altas tasas de -

los CTéditos, de manc1·0 que cuando ya no hubo .más nmodio, 

salta Ton el pTedo. del dólar , .de otros urtkulos importantes 

de consUmo ·interno, y de 'las mismas tusas inteTnas de inte ... 
rós. ·(,u incortidumbro que acompafili estos· hc.chos fue enorme. 

Ul 27 de julio do 1981, ante la escaso disponibilidad de di· 

visas, el Gobierno declara a los bancos ucrcedores que se P!. 
gartun sO.ln los intarosos do lo dcudu externo, pero puro el 
18· de septiumbro so tuvo que declarar lo suspensil5n temporal 
de pagos do prl nclpul y de intoresos, lln ene To de 1982 el -

presidente Curuio rompo con tus posibilicludcs de un tercer -
ncuerdo con el PMI, ya que era imposible oceptaT las condi
ci.onos que Gstc 11 sugertu11 , por los oJtos costos sociales que 
implicllban. Estaban ¡•n inminentes lns elecciones do febr.eTo 
y las perspectivas electorales de la Coalici6n Unidad eran -
sumamente procurias. 

En estos circunstancias, Luis Alberto Mo!1ge_ gano las elecc"i!!, 
nes presidenciales de febrero, u ln cobeiD dol opositor Par .. 
tido Liberaci6n Nacional. 

b) Hacia una carocterizuc.ión do lu crisis. 

Al trotar do describii' n~gunos do los aspectos más importan

tes que afectan tnn seriamente la economía de la Reptíblica, 
es prcciso-refcrirsc n sus características en tnnto.economf.a 
ca pi ta lista, dependiente, trnd icionalmcnte agrícola, incipi'e~ 

temonte industrial, con un Estado, a partir del 48, que se -

hn cnlificnclo do 11 intervcncionistn 11 ,. que hu l~grado ·para am· 
plios sectores de la población el acceso· a ·cieTtos beneficios 
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en unn escala Tclntivamonte ·máyoT que ·en otros paises centr~ 
americanos. 

l.o que parcco curocterizar a este periodo es que se empio-
iun ,u dar dos fcn6mcnos que no siempre, en el pasado iban • 
juntos, Recesi6n, como ca1da de la producción, e inflación, 
como resultado del aumento progresivo de los precios, Bsos, 
fon6mcnos eran infrecuentes on el pasado reciento, por lo .. 
llll~nas on la osculn en que so dieron entonces, ya que adem4s, 
l'llcron acompuftudos de desempleo en niveles in6ditos y de fue!. 
te devaluación de la moneda, 

A la administración do Daniel Oduber (1974-1978) le tocaron 
tasas de crecimiento de la producci6n relativamente altas, • 
excelentes precios en el mercado internacional del caf6 (1976 
-1978) luego de lo cual se inicia un decrecimiento que, para 
finales de 1981 fue del orden de -3.6\ en términos absolutos, 
(PIB). 

Para entonces la devaluación, la elevación de las.tasas de in 
ter6s, la inflación, generaron un aumento, de los costos de • 
producción, que hizo que muchos capitalistas prefirieran las 
actividades financieras a las relativas a producir bienes y 
servicios. Ademfis, con la pol1tica salarial adoptada, hubo 
una contracci6n acelerada de la demanda interna sin que se 
diera tampoco un incremento significativo en la externa. 

A falta de cr6ditos para el sector privado, 6ste se dedico 
en buena mcdidn u "dolarizar11 los recursos pr0.ductivos, des· 
capitalizando empresas y llevando buena parte de esas convor 
siones al extranjero, como capitales fugados. 

Como resultado do estos problemas, se continuó con un mal ya 
viejo para la economia costarricense, el aumento del d6ficit 
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comorciul. llsto so olev6 a casi un 60\ del PIB para finales 
' de 1980. !.os t~rmlnos do intorcuJRbio sufrieron un continuaJ. 

do dotcrloro, lo que s6Jo increment6 a falta do incentivos • 
el poco lntcrils por exportar, sobre todo productos no tradici!t 
nnles, y el apego a un pToteccionismo que ya se daba como e!_ 
tremo, El mnntonimiento de una puridad fija en esas candi· 
•;iones, no hizo sino complicur liln cosns, Parte de los as
pectos mtis coi1spicuos de lu crisis vun a ser la 1>6rdida de .. 
rusorvns, quo ohl Jg\l u dccl'ctnT 111 Flntuci6n del co16n (di
ciembre de 1980) que 110 fue sino unn succsi6n de devaluacio
nes, y o ln npTohaci611 ele unu nuovn carta de intenciones con 
al FMI (junio do 1981) que luego fue dojudu sin efecto por • 
este organismo finnncicro internacional, cuando la Corte Su .. 
proma do Justici:i sofiul6 (julio do 1981) que la flotaci6n 
ora unu modidn que debia hubor sido tomuda por la Asamblea 
Legislativa, De esta manera, lu inflaci6n s6Jo pod1a crecer, 
lo mismo que el vuloT de los impoTtucioncs y de la deuda ex
terna, sin que so diera una aumento en las exportaciones (r~ 

sultado que se suele aducir como beneficio do la dovaluaci6n) 
Unicamonte los exportadores tradicionales siguieron siendo • 
beneficiados en medio do estu situaci6n, por dom5s ca6tica, 

Las finanzas del Estado presontaron tambi6n un d~ficit de 
.15,000 millones do colonos, lo que provoc6 un aceleramiento 
en las omisiones monetarios '/ un aumento en los impuestos i!!, 

directos, los cuales en 1982, provenían el 82\ do los ingro· 
sos públicos. 

Los t6rminos do intercambio jlrogresivamente desfavorables • 
vun n u.foctur la bt1lanzu Comercial del pu1s, por mti.s quo el 
finnncj.umicnto exteTno y Una creciente inversi6n cxtTonjera 
huyan acompaft~do en "ge'rier~l "01 pr~coso, Se du usS: una indus 
trializnci6n, que no evit_a Ju dependencia con el exterior, • 
un endeudamiento que va u torm_inar. siendo asfixiante, y que 

1 
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honeficin a cierto sector de la burguosin más directamente • 
ligado o los puf.ses 11 bcncfnctores 11 , 

l~a mnyoria de los autores estlin de ucuerdo en que no se tra
tó entonces, como no lo es el actual, do un desajuste pasaj.!!, 
ro sino de problemas estructurales, relativos al modelo de -
reproducción capitalista dopondicnto, Bn ose sentido, el • 
unQlisis debo pnrtir do tal curactorizuci6n do la econom1a -
pura entonces unnliznr tambi6n el curlicter do participaci6n 
dol Bstado, la monopolizaci6n de los sectores claves de la • 
oconom1a y los problemas que ligan a la econom1a costarricen 
so' ~on la de los demds pa1ses centroamericanos (ó). -

Bsta postura contrasta con lu de quienes abarcan en su andli 
sis s6lo uno de los aspectos del modelo econ6mico, en gene· 
ral lo relativo al modelo sustitutivo de importaciones, o el 
papel del Bstado en la conducci6n de la econom1a.(?) • Lo que 
"hace crisis" a partir de. 1982 es el tipo de estructura pro· 
ductiva que muestra su desintegraci6n vertical y lo problem! 
tico de sus lazos de dependencia horizontal. Dentro de ese 
desmembramiento, cabo el andlisis do la problemática refere~ 
te al papel del Bstado y a los elementos que m4s coyuntural· 
mente precipitan el desencadonnmicnto de los problemas econ~ 
micos, ya incubados desde varias d6cadas(S). 

e) llln Ustudo dcmusintlo intorvcncionistn? 

Existe un debate aün no cerrado sobre el origen del actual · 
modelo d

1
e desarrollo costarricense. Los puntos de arranque 

so suelen ubicar ya sea en los so•s con la Ley do Proteccidn 
y Desarrollo Industrial (1959) o en los 60 1 s con la' entrada 
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.to Costa. Rica en et Mercudo Coman Centroamericano (1963) es 
decir, cuando so ucelera el pl'oceso de industrializaci6n del 
pa1s ·y so trata de llevar u cabo al modelo de sustituci6n de 
importuciono~, Sin cmburgo, os tos fechas no pueden ignorar . . 

los hechos que se dosu:rrollaron u mcdindos de los 40's tanto 
u nivel mundial, u ruiz de la Segunda Guerra Mundial y de .. 
~us sccuolus, como del 1n·ocoso de cumbia y reestructuraci6n 
pol!ticu que signific6 el movl.miento armado do 1948, 

Costa Ricn hu siclo tradicionalmente un pats agr1cola, . SU 
apertura a los mercados internacionnles del café marc6 la d!!. 
finici6n del Estado y el establecimiento de una oligarquia 
ugroexportadora traclicionul que pudo convivir con un numero· 
so grupo de pequonos producto1·es, ubicados en la Meseta Cen· 
tral del pats, Ese sector, que control6 por d'cadas la eco· 
nomia y la politica, debi6 contpart.ir la conducci6n de ambos 
campos con los nuevos grupos ele pequefta burguosla agruria y 
de otros sectores medios, que surgieron con los intentos de 
industrializaci6n iniciados en los SO's, ns1 como se~tores 

<le pequcnu burgucs1.a urbunu y de la burocracia que acompof\u· 

ron el crecimiento del tumnílo y papal del Estado, caractcr1_! 
tico de los gobiernos li.boruclonistas (D), 

So pudo compuglnur. ol oroc:ll~lonto y la divorsificaci6n de • 
. los saeto.ros trudic:l.onnleR con. la nueva poquef\n bui:guosta 
· Ograr:Í.a, i~s· S()~tor~·~-· 0~11.fo.su_riin)cs en usc.cnso desdo los fi
nntcs de Úis. una·¡; so', ·tlllll ¡;·urgucsiu industrial cuyo campo • 

. . . . ')':•' ; .: ;: ;¡:" ¡:_ ;': \ • -·!JI• - . '. . ·.- '. ' 

obtuvo un crecimiento de·9~ on los anos 1960·1974· beneficia 
dós • Í>~r· ~~ 'u1 i:Q· pro,to'cdi.o·ni .. ~~ uru~colurio, credl ticio e in;:-

·' . ':, :;-~; ,1,:: ··-;¡ •' ,;, ,._ '.O\ ·f.¡, . ' :.¡ . . . ' 

positivo, Tul vez osa habilidad poHtica hizo posible el • 
p;1~t~ .. i~l'Ú~[1:0 q~c ~~;·mit,ilÍ,que el "estollÍ.do" de 1981 no· 

. -: ~ ' : . ,., -· ; - • -¡. ''. . ¡,: ..... ! .. ' ' . ' ' . ' - ' • . 

hoya ·genornd,, ·unn crisis poHticu, ni hay11 dado lugar a con-
;·::,·:i ... ><'"; ",- -,· ',".·.::,:,: ,', :·· .. ' - ' . . ·' ·' 

flictos.soci:1lcs agudo~ como los que se_hnn dado en otros .. 
• : . - ·'· • .i :: •,¡• . ' . _- • ' . ' ' 

1>11f$~~-controu1norlcanos .. 
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Dl sector ngr1cola mantuvo un crecimiento promedio del SI en 
el perlodo que va de los anos 1957 a 1980,· permitiendo que, 
adom4s del caf6, se desarrollara la ganader1a (SO's), y se • 
cultivara el banano,el az6car (60 1 s) y el arroz (70's) y se 
ampliara y diversificara el sector do burgues1a agraria, 

¡ 
Bse crecimiento ha corrido paralelo a viejos probleaas, como 
la desproporcionada distribuci6n de la tenencia de la tierra 
(Araya Pochet habla de "inmovilismo agrario" y de dos carac· · 
ter1sticas inherentes: el "control elitista de· la produccidn 
para el sector extorno" y el "raquitismo del mercado inter· 
no"(lO) • 

Con un crecimiento anual promedio del 61 en mts de tres dec! 
das, se hab1a logrado una expansi6n del sector agrlcola ~x· 
portador tradicional, acompaftado a la vez de una crecimiento 
sostenido de un sector industrial qua aproveche diversas co
yunturas para irse haciendo más fuerte, seguido tambi6n por 
el sector burocrlitico, cuyo peso va a ser caracterf.stico tam, 
bi6n 11 partir do los 40's. 

Bl patr6n do roproducci6n capitalista dopondionto, sin des· 
cuidar el sector agr1cola tradicional· y los nuevos que se • 
fueron desarrollando, so va 11 orientar al desarrollo indus· 
trial. Para eso se cont6 con la importante Ley de Protecci6n 
y Desarrollo Industrial .(.1959) que permiti6 a6n mh. el cree! 
miento do todo el sector. Sin embargo, J.os resultados no P2 
dtan. ser lo beneficioso que se pretendía, debido entro otras 
causas n lu 'nccesi.dad de seguir importando los insumos de·m_y_ 
~=l.1os bienes fabricadas para consumo final, así como la nece
sidad de importar bienes de capital para las mismas indus· 
tri'a·s. Las divisas debieron tomarse muchas veces del sector 
:J~r!cola. y terminaban canaliz4ndoso tumbi~n en ganadas que 
!il~ regresaban al exterior. en forma de regaltas, licencias, 
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servicios t6cnicos, costo del know-how, etc. 

Bl dosarrollo de los sectores industriales se dio cuando ani 
vel continontnl al enfoque ccpulina insistfa on las bondades 
del modelo de "sustituci6n do importaciones", y a nivel regig, 
nnl so desarrollaba el proyecta del Mercada Coman Centranme· 
ricnno, en ambos so subraynbu lo importnncin do lograr la i!!. 
tegrnci6n v1n lu industriulizaci6n, y, sobro todo en el se
gundo, la forma do qua el capital multinacional, en gran par. 
te norteamericano, acompnfiarn lu industrializaci6n regional 
en Contronméricu, 

Dn el contexto internucional, lfl cxpansi6~ capitalista de la 
posguerra contribuy6 u ese crecimiento y a esa diversificn 00 

ci6n, que, ademlis, Vlln a gencrur el surgimiento de nuevos 
grupos sociales. Los di fl cultados inherentes a 1 modelo de 
industrial lzacl.ón lmpldie1·on que so logrnra el beneficio es· 
porado(llJ, 

Lus trunsformacionos C\UO f1Ufr16 el ns.todo costarricense, 05'" 

pecial1nente a partir del 48¡ lo hicieron crecer en tamafio y 

en poder do intorvend6n on al conjunto lle la econom1a nncig_ 
nul, · llu slua un Tíst.uda· intO\'Voncionista, y no s6lo por ol -
hacho de lo nncionulizaci6n bnncarin docro~ndn. en !os inicios 
de lu Segunda· Rcj1Gblicn,: sino por haber pnsndo do principal 
promot.or dl:'l .dosul-rollo nncionnl, o paseador y gerente de Cfil 
presos movl1los pdr el capital pOblico, o lo que se ha llama
d<>. ol 'llstndri' cmprosarl.o(H), ns decir, qua de uno funci6n • 
de :fortolocimiento do lus estructuras productivos, en donde 
ül Estn'do:procurnbn no inmiscuirse <lemnsiado, se pas6 n po

~'-'º'' un poso grande y determinante, lo qua so roflej a muy -
blon en. la constituci6n de CODESA (Corpornci6n Costarricense 
de Desd~rollo), on 1975, 
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Bl comino que so reccrri6 para construir tal Estado pasó, ad! 
mAs de la nacionalizaci6n de la Banca, por el control por Pª! 
te del Estado de lo cnergia el6ctrica y las.comunicaciones 
(ICE), de lu Caja Costorricense del Seguro Social (CCSS), del 
Instituto Nocionol do Seguros (INS) monopolio del Estado des· 
de los anos 2D's), y ya en la etapa de la industrializaci6n, 
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), del Instituto N! 
cional de Viviendo y Urbanismo (INVU), del Consejo Nacional .• 
de Producci6n (CNP),dol Instituto Costorriconso do Tierras y 
Colonizaci6n (ITC\l). Bl manto del Estado, con su inte.nso y di 
versificado socinl·Toformismo, llov6 en la d6cada de los 80's 
en que prácticamente el 20\ de la fuerza laboral correspondi! 
T• o ol'gonismos del Estado, 

Muchas de lus criticas explicativas de la "crisis" van a cen· 
trarse, pues, en el tamano y funci6n del Estado en la econo• 
mta. Del hecho de que su purticipaci6n on el valor agregado 
al PIB, que ora on 1957 del 12,8\ pasara al 24,6\ en 1979¡ y 

de su pretendida ineficiencia, al descender su rolnci6n con 
el vnlor agregado en el Sector PGblico, como pareen.taje del 
gasto total de ese sector del 52,8\ en 1970 al 43.4\ en 1979, 
Uso ho motivado que so pido un recorto en los otribucionos 
del Ilstudo, 011 el muncjo do los variablou econ6micas fundome!l 
t.oles, tnlcs como lo emisi6n de dinero, ol monto del gasto el!_ 
total, la fijoci6n y control de precios, lo determinoci6n de 
Ju puridad cambioria, etc,C13 l 

l'aro la corriente de economistas y poli tices neo liberales, que, 
n pesar. de la: crisis. del 82 no ha heci10 sino crecer 0 es 6ste 
el verdadero .tal6n de Aquiles de la econom1a nacional, y no • 
cesan e~ clamor por un Estado mAs reducido, que limite lo • • 
mAs posible los reajustes salariales, que oriente la econom1a 
hncio la exportoci6n, en rubro.s muy espec1ficos de la misma, 
que deje los precios flotar "libremente" y que no cese en su· 
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e~p~,fipl,~~~;-~tr_~er, .f;~i~~.t~~;¡ ,e~~.ra~.j~.~~-•.; e.o~ ~~ ,a,en_or. n~~.rQ: ~~. 
rest~~!'!'i~n.es.,posi.bl,e,, "C,lamal\,Pºr cambios cn,1a estructl\J'.&. 
tributario, ,por.·~· eliminaci6n de,·controles,,y de .subsidios, 
nñ.· ·-~~~.~·m'~'~!.; "~~,~~~~~.J:_~n, ;l,~ ,~1i'~-~-~~ier~,":. ,~_o· ·_fisca'1 y. lo 'aone~!. 
rio, ~~~~.~~montar, utpi!'lod.os ,y, a.traer inversi6n., , , 

,··•,i'.i fl" '1_ ,··. 'L:u!j¡:· .;fl ,J:·'!Jll'\:) ,_,:,-.¡¡¡;!• 1· .. · ,;¡ · 

Pa,r~,."1 ~?~for".?.·:fü'º,:, ·~·µ1'11~_.,, ~} ... P,?Pº'i, º.1'. ¡noyo de. 198,2,. era.-., 
el' _momento do .. re.ivindicur. intcncioncs, .. y, programas que se ha-, .... :.••¡ /q,, ;_ .. ¡,·:.~~·· < ..... _. __ , ..... "''"•. ' ' 

b1un prescntndo dc.sdo' 1,u ,,c_~m,p,a,~.º.: e.~.o,cforu,l ,?e: 1,978,. adem4s -, 
de hacer constante referencia al gobierno anterior para ex-

pl.ffª,T,, i~sJN/icp,.1,t,od~s .?.• ~.1,::~!1~.·~. lo, rrom~ttdo d~rante la 
cri!Jlpan,o, qu,e . .1 ).~.v6, .. de_ nuev.~ .a Liberac~6n. Na9ional _al p~der, 

¡, ,!J1u.oi.I• ...• ! ·'·· .;i1jJ 1 - . .Ji1J111!.· .·J.•.·, ,J. • · ·• · , 

i;r::1i~~'J'-"•'-· 1:.r ·11~·.-i. t-·i::_·.· ! .. ~ ., .. , :·~li, -:1 :· ·q, ., , 

lle!1tJ~r ~,?0 rlº,~rN·.~_P,f',~:~ºtfi .~10,$ 1it,i_v(~.~1 ~ 1~ 1 v~n, u ~~sto.c_a~. d~,s .~.edi
l.los do j1ol:íticn ccon6mica que, ,van; fl .logrur ,u~a .o.stnbili~u· 
ci6n, con respecto a la sl.tu~ci6~ inmediata dejad~ por la a!!_ 

mi,~.1.ip 1~ 1ra1~1~~"-· .G.~,r~1.~p •:·;: ~n .. estn.bil,i_zu:c.~,~!1.' que, S:º, ,VB; .. a ,logr~r. y 
u ·¡,,~nteqer u ,lo .largo de, Jos cua,tro afios de, gobierno consis,, 

t~61 '•~.· A~~ep~f '1a' i.~~,l~ci6n ~alop~n,t 0 y cl
0 

~e~e~pleo. ~bierto 
dos,c.o,1,1t,r,9lnclo,~ : ,E~.t.~ .. pri~cr, 6xit_o :~c_la~iyO,, que ,hizo, gri~nr 
"poscrisisi1 u algunos cntusiostus .. plunif:lcadorcs del gobi,or-

\ ' '· ' '• ' " : • • , • • • ' ' ' J • • • • 

no, va acompafiado del segundo,. 't"a1 ve.z: _el mlis coractcrl~,tico;: , 
lu forma en que se ulcnnzoron tules logros, é¡uo fue vf.a ob
tenci6n do. nuevos préHamos, donaciones y ayudas. de. parte de .. 

•'•' 1 .·.)e:'• 1 •. ,J, O'• 1.'.¡ ,, • '• ' ', .• : ' • '• ,:, ' L ' 

organismos finuncie_r.os i:ntcr_nacionulcs.,: en los cuales ha.Y. una 

i~P~.~~~-~:~'P.j ·~;·r.~:~~·~ 1~!~.,~~~.i'~-~r .. i.~: .. ~.~:· 1·,~·~:· ~s~·~~?~ ·,¡u·~~~.~~ .. ;1 : •• ·,, ·, ~- • 

- ;_ ;_, · ·q:~''' ";. -_.,,J, c:L :·~.,·.!:·.! '.: :!! ' . ! .,:.;~1 . 

En ~~~.~:~Pi!.i. ~º,'.:~:~~·~:,!~ :JR~6!i.t¡~º¡1~11n_~PYª .. ·~º.!J\~D P.tor~6 al p_at~: .... 
813 millones de d6lores en préstamos y donaciones(l 4l, Se-
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gún el presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, en los 

tre~ primeros afies de la administraci6n Monge, se recibieron 
2,000 .millones de d6lares en apoyo financiero, de los cuales 

se destinaron 1,200 al pago 'de intereses y 600 a amortizacio 
nes< 15 l, Para ese mismo periodo, la AID concedi6 una ayuda

directu do 636 millones de d61ares (hay que tener en cuenta 
quo esta organismo concadi6, entre los anos de 1946 y 1981, 

204 millones, para tener una mejor idea del monto concedido 
al gobierno tlc Mongo). Dn donaciones, os te organismo canee .. 
di6, al inicio de la administraci6n (1983) la suma de 30 mi

llones de d6laros¡ al ano siguiente, para solucionar un pro

blom11 do liquido• del llaneo Contrul, 60 millones, y en 1985, 
140 millones con ol fin de reestructurar CODBSA (en. el sent!, 
do do desinflnr esto organismo estatal, considerado por mu
chos sectorc1 del pars, como gigantesco<16l, 

En un primor intento para desahogar la "crisis" (1983) el 82 

bierno obtuvo 744 millones de d6lares, que 'se destinaron a -

lo ronegocinci6n de la deudo (352) y a reactivar la economh 

:3!12 millones), De estos últimos, la AID concedi6 165, el -
l'Mr, 90¡ el BID, 46 y el BIRF, 24. 

lln 1985, o un uno do terminar, ol gobierno recibie! 314 mill2 

nes de d6laros, provonientes 160 de AID, 40 del BM, 30 del -
FMI, 75 de bancos privados, y 9 dol gobierno de Holanda. Ya 
pura oso ontoncos se hnblabu tic "crisis contenida". y semos
traban fndices· ocon6micos tnl es como una inflaci6n del 91 y 
unn tasa do dcscmploo del 6,f 17 l, 

La "salida" que so da a lu "crisisº fue pues• una salida por 
muletas externas. No puado decirse quo haya habido una tran~ 

formaci6n cstrcuturul, cuyu implementoci6n en sus primeras • 
etapas haya conseguido la "estabilidad" de que se empez6 a -

gozar en 1982. Si bien es cierto que las medidas financie-
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ras .inicinlcs 'lograron.qu~ cesara lo espoculaci6n con el d6-
la~; .c~y~ procfo bnf6 do mús de 60 a 40 unidades por d6lar -

en.eso ano·, paru cmprcntlcr luego al camino do las mini-dovo
lun~ione~ ~· "'? P~r, es O Puede ,dcci rsc que los progra~os econ() .. 
micos so disofiurun puru utucar lu raiz de- los males que lle
vn ron :1 l d0sustrc Jo i 9R2. Lu economía in tornuc ionul, y su 

·' roloción con. la ele paises. como Costa Rico, no registraron 

cumbias que lnJicurun unu mayor comprensión o una condescen
dencia con Jos 11puros económicos que se vivtnn. 

No .·fue·· Cnsu:i'ime'ntc que el presidente 'Mango visitara los ll~·t!! 
do~ .Unldos 011 tro.s ocasiones durante 1982 (junio, noviembre 

·.y: d.i'c.fcmb.ro)'. Uru claro que el camino ologido para "snlir11 

de la crisi~ oru el do conseguir un apoyo externo suficiente, 
. por ·10 menos para "estabilizar" la situaci6n. Cuando en di
'ciembre d.e 1982 se firma otro acuerdo con el FMI, se produjo 
ul Úit'onto do imponer nuevos impuestos y elevar el precio de 

· ... ' ~· . l . 

vnriós 'produc.tos y servicios, La rcacci6n popular no se hizo 
• ' 1 1 

esperar y lleg6 incluso a formas hastu entonces in6ditas on 
la histririn re~ionte dol puis (bloqueo de callos en los ba
rrios del sur de Son José, zona do donde provienen muchos -
trnbajudores do ln cnpi tul), Se tuvo que dar murcha utrns -
en el mon·t·o ~ _e1' r.itnÍ.o en que se pensaban captar recursos por 
la vía de impuestos ~irectos, 

Pura finales de 1985·, o! ministro de Plunficnci6n hizo el -
anu~cio oficial de que se habtn llegado u la "poscrisis"(lB). 

Se estubn entonces en plena campufia electoral, y el purtido 

en ol gobierno hnbín nl fin remontado moses do ndvorsidnd en 

los resultados de las encuestas que hasta hace poco daban C.2 
mo seguro ganador nl candidato de la oposici6n, Dos fueron 

loS ejes que provocaron tal.Vuelco en las preferencias del -
eléctorado, lu campufia por la paz que se accntu6 a partir de 
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o.ctubro do ose ano, y el anuncio de la "poscrisis" que hacta 
el ministro Villasuso, J.ogroda la "ostabilizaci6n, y ésta 
se ontendfo como el resultado quo mostraban indices como los 
de la inflaci6n y el desempleo, venta ahora la reactivaci6n 
y el despegue. Poscrisis era tambien revivir el fantasma de 
la administraci6n Carazo, fantasma que no pudo ser 'conjurado 
por 'el PUSC, ni sus programas que promet1an "una nueva forma 
de liobernur". 

En realidad el huber de la poscrisis era algo b.astante inAs -
modesto, y fue prodÚcto de usufructar lo que provino de "ªY!!. 
da" ·y "asistencia" econ6micat adem4s de los nuevos pr.Sstamos 
1¡uo se consiguieron en .el. exterior bajo el padrinazgo efect! 
vo de la adm!nistraci6n Rengan. 

La estabilizaci6n y lo reactivaci6n de la economta fue algo 
11 artificial y precario", fruto do una cconomia subsidiada, • 
en estado de ·stand-by permonente(l 9J. 

Para la pol!tica de neutralidad, lo forma en que la adminis
traci6n Mongo manej6 la situnci6n econ6mica fue uno de los -
principales puntos de controdlcción. En efecto, el princi
pa~ patrocinador de la "estabilizaci6n" fue el principal ºP!!. 
nente al establecimiento de cualquier linea de neutralidad, 
El presidente Mongo efectu6 cuatro viajes a los Estados Uni
dos, el presidente Reagan viuit6 uno vez Costa Rica, ademas 
de frecuentes visitas de altos funcionarios pol1ticos y mili 
tares de pah norteamericano, a partir de las cuales se die
ron formas inéditos de transformaci6n y participaci6n en el 
terreno de lo militar. Habfu un peso geopoHtico que pagar 
por el tipo de ayuda en que se babia basado la solventaci6n 
de los peores aspectos de la "crisisº econ6mica.· 
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2, ·'La crisis de Tn:J!olítfca· de neutrnlhlad. 

La situnci6n política, 

a) ·Paz social on tiempo de crisis. 

El ·trunscu·rso :du .Los acontecimientos qua so sucedieron duran. 
t~·~ el período de nobi orno estudiado, y que sigui6 a la si tu_! 
cft5·il,, oc.onó~ico qu'c se ha descrito, no registró situaciones -
p:i_rt1Cu111.rcs·_do ugitución o violo_ncin en muyor oscalu que on 

11ni'iodo.s anteriores. Bl estallido que presagiaban algunos -
.nnlili.siS,· ·coma· reacci6n al violento despojo que marcaban los 

.,,-. ·' t ' 

indiciidores econ6micos (bastn ponsur en ol deterioro dol sa-
lario· ~enl), no se produjo, Es mfis, hubo mfis hechos de vio
lencia 'en el por!odo i.nmodiatamentc untcrior al estudiado -

que en estos cuatro años de la administraci6n Mongo. 

Por supuesto que esto no quiero decir que los sectores popu
lares no hayan reaccionado, ante los secuelas que dej6 "la -
crÍsis" y su manejo por parte de lo odministroci6n Mongo, 

Por el contrario, y sobre todo en la primero mitad de la nliJ!. 
ma',' hubo un ascenso en el conjunto de fuerzas del movimiento 
popular, con una culminoci6n que puedo ubicarse a mediados -
del afio 1984(20), El esfuerzo do tal reacción no se sostuvo 

y la segundn mi tal dol perfodo estudiado se vio marcada por 

ln disminuci6n de lns acciones reivindicativas (huelgas, pa
ros, mitines, murchus, etc.), por un desmembramiento do num_!! 

rosas fuerzas sociales que recientemente habf.un dudo mues- -
trus de cohesión y de dotorminuciGn frente a lus medidas gu

bdrnomentalcs y por un ascenso de .1os scctoTes mlis reaccio
narios del pnf s, pnrticulnrmontc u trav~s del manejo de los 
organismos empresariales y de los principales medios masivos 
dd comunicoci6n, · 

Es preciso afiadir aqui el produndo efecto que tuvo, para el 
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conjunto dol movimiento popular, la divisi6n quo se produjo 

011 el Pa1·tido V11ngunrdiu Popular, Udor de la Coalici6n do • 
Lzquierdu l'ucblo Unido (quo obtuvo 4 de las 57 diputaciones 
en las eloccl.oncs do 1982), Bl relevo de su secretario gen~ 
ral, Olanuel Mora, quien conserv6 su puesto durante 53 aftas, 
y su· nombramiento como Presidente del Partido, fueron el de
tonante do una situaci6n que degener6 en la divisi6n del mi!. 
mo. Las autoridades electorales reconocieron al Comit6 Cen
tral, quien apoy6 a llumborto Vargas como secretario general 
del Partido, ~l. grupo de Mora conform6 luego el Partido del· 
Pueblo Costarricense, Similores divisiones sufrieron los -
otros dos integrantes do la Coalici6n, el ·Partido Socialista 
y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, La forma y el mQ. 
monto en que so produjeron estos acontecimientos afect6 a -
ln.s. organizaciones en que estos grupos prevalec1an (sindica
tos, asociaciones, etc.) y rost6 fuerza al conjunto de acciQ. 
nos reivindicativas y solidarias on este per!odo(Zl). 

Las transformaciones que sufri6 el Bstado costarricense en -
los aftas 40 1 s lo fueron robusteciendo a trav6s de la impor
tante ingerencia que va a ir adquiriendo en el manejo de la 
economta del pats, y del impresionante marco de estructuras 
formules que cre6 para el funcionamiento arm6nico de los Po· 
deres (del Estudo), Una de las principales causas esgrimi· 
das para desencadenar los hechos armados de 1948 fue, preci
samente, ln lucha por la pureza del sufragio, lo que produjo 
que, uno de los logros principales de la Segunda Rep!iblica -
fuera el establecimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, 
&rbitro supremo y acatado on las nueve ocasiones en que el • 
1>ucblo hn acudido desdo entonces a elecciones_ generales. De 

esta manara, el Ejecutivo, qua ha del~gado muchas de sus fun. 
ciones t6cnicos en orgariismos aut6nomos quo se fuero~ multi-

. plicando en estas cnsi cuatro d~cadus, ha funcionado, en ge
neral, con respeto n los Poderes Judicial y Legislativo, sin 
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. J..;! •ili . ,,. _". · r " , - • 

que -'los· C:onfl i.ctos entro Poderes hny.an cuestionado o amcnnt!!_ 
. •¡· .- ', -.· ' .. ¡ • ' ' - ' • 1 

do la logrudu estabilidad institucional, Adem~s. la Contra· 
lo'~ia' G~noriii de la Repliblica ha ej orcido una uc ción fisca· 
11 i.udo~a' qua 'ha 'merecido respeto, y la Ley del Servicio Ci· 

vil'h~ asegurado que el amplio sector· do la burocracia no so 
háy~.;ViSto · · nnÍenuzDdo por les· sucesivos cambios de gobierno. 
llsto complicado funcionamiento en los aparatos del Bstado ha 
sido po'siblo como resultado del pacto qua los sectores de la 

' . ( .. . . ' . 
burgucs1n, viejos y nuevos, unnudores y pCrdedores on 01 mo-
vimiento ·armtido ·de1 48, ndem1f~ dO· lOs nuevo& sectores emer· 
gentes. ·hun·rcspotndo en general, sin necesidad de una casta 
militar que asegurara, como en otros paises ceritroumericanos, 
al 'sostenimiento dol sistema social (2Z), 

Ill acuerdo con al FMI, en diciembre de 1982 y las medidas • 
que tomó lo administraci6n Monge para enfrentar "lo crisis", 
que recurrtan ol ulzo en los precios de art1culos b4sicos y 

los servicios, provocaron reacciones hasta entonces in6ditas 
en el po1s, al menos en esa proporción; el cierre y bloquóo 
de los cominos que unen los-barrios del Sur con la capital, 
zona de habitación de numerosos trabajadores de San Jos6, 
Estos hachos (junio 1983) hicieron 'dar marcha atrlls al gobi~ 
no, según so explic6 en la primara parte de aste capitulo, y 
comprender que una aplicación astricta de las medidas pacta· 
das con los organismos internacionales de cr6dito implicaba 
un ricsno social y pol1tico elevado(23l, 

Ant~ el avance de las posiciones guerreristas, alentados por 
amplios sectores do la prensn nocional, hablada y escrita, e 
incluso pOr secto1·es del gob:ierno, un amplio abanico de gru .. 
pos y orgnniz.acionCs costarf.icenses organiz.aron la Marcha de 
la Paz, en mayo do 1984, Decenas de miles de costarricenses 
dcsfil111·on por las calles de San .Jos6, pidiendo la paz. Bs~ 

t11diantos, trubnjndores, miembros de los juventudes do los • 



¡rnrtidos tradicionales, los partidos de la izquierda costa
rricense, ademfis do personalidades del Gobierno, manifesta
ron que" estaban por le pez y contra todo intento de. militar!. 
zar al 'pa1s, o de involucrarlo en una guerra ajena. Bl go
bierno 'se abstuvo de capitalizar .••tas fuerzas en pro de un 
reforzamiento de sus prop6sitos de neutraiidad, M4s bien t~ 
m6 distancia del movin1iento, 

DI) junio de ose mismo ano esta116 la huelga bananera {10-Vl
B<Í) '· que dur6 72 d1as, acompal\ada do la huelga del sector 
Frente Magisterial, que e.stall6 el 16 de ese mismo mes, y -

que dur6 once d1as. La primera concluy6 sin alcanzar les m!!. 
tas ¡>repuestas, Al contrario, la compania aprovecho el mov.!:, 
miento para llevar a cabo sus planes de cambiar las planta
ciones de banano por las de palma africana, cultivo que exi· 
ge menos mano de obra, y aprovech6 las debilidades del movi· 
miento. para atentar contra la Uni6n de Trabajadores de Golf! 
to (UTG), sindicato que representa a la mayor1a de los trab!!. 
jadores bananeros en osa zona. La huelga finaliz6 con un • 
saldo do dos trabajadores muertos, en medio de acuerdos que 
favorecieron a le empresa, que eprovoch6 tambi6n la campana 
do prensa totalmente adversa al movimiento laboral, 

Lu huolga del sector magir.terial fue breve. Los acuerdos 
que fi rm6 1 n Asociaci6n Nocional de Educadores (ANDB) con el 
gobiorno inclutun 1 a lloluci6n de demandas sociales que favor!!. 
dan a sectores mfis ampllos que el propio gremio, 

Sin embargo, no hubo coordinnci6n de estos sectores pura 11!!. 
vnr a cabo una organizeci6n amplia que pudiera presionar al 
gobierno para el cumplimiento de las demandas en pro del ID!!. 

joromicnto del nivel de vida de los trabajadores y 'del pue
blo en gener•l. A partir de estas fechas, se percibe el in! 
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Cio. ·dé{ un· dcsmombrnmicnto de las organizaciones de estos am .. 
plios sectores sociales, La Coordinadora ~graria Nacional • 
vio salir do sus filas n FUSIAN; el Frente Democr~tico de • 
los· Trubnjndoros se dcbil it6 ul míiximo a ru1z del acuerdo de 
la ·ANDE con el gobierno; la Central Unica de los Trabajado· 
res (CUT) sufri6 tambiGn una divisi6n, con expulsión de un • 
grUpo do ln Comisión Djocutivu, y discrepancias en torno a .. 
fechas de congresos; tambiGn la Asocinci6n Nacional de EmploJ!. 
dos POblicos sufri6 divisiones, Bsto, aunado e influido por 
la divisi6n de los principales partidos y movimientos do la 
izquierda, presenta un punorama, m4s bien un mosaico do divi 
sienes, justo en un momento oxtremadnmonto delicado en que -
un sector del gobierno va a prevalecer sobre otro, marcando 
un rumbo mlis definido en materia do pollticn exterior, con .. 
cretamento en relnci6n con ln neutralidad. 

h) Un equipo heterog~nco de gobierno, 

El purtido Liberación Nacional, surgido do la Rovoluci6n del 
48, hu llegado u ser el purtldo mns numeroso y mas organiza· 
do en la historio reciente del pais. fin ganado seis veces • 
on lns alecciones presidenciales orgnnizudns a partir do osu 
fecha; e·n. general ha perdido Onicnmento cuando se han dado · 
divisiones on sus filas. Partido pluriclasista, hu subido · 
manejar hlibilmonte y otruer n los sectores populares que so 
han orgt1ni 7.udo pura defender sus derechos •. A modic.lu que el 
pa]s ha Cl'ec:l.do y se hu vuelto mils compleja su organizaci6n, 
ol partido ho dovonido más clientelista, pudiendo asi supo· 
raT .ª sus adversarios, quienes mús que idcol6gicamento 1 han 

sumado sus fuerzas para poderlo vencer (1958, 1966, 1978). 
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ns por eso que, u cada .:idministracil5n, .se produce una bÚsqu! 
da de equilibrio entro las variadas tendencias agrupadas ba• 
jo ciertas concepciones ideol6¡:icas o alrededor de ciertos · 
dirigentes, para as! constituir el equipo do gobierno. Bn • 
la administruci6n de Luis A. Mongo, no se 1 actu6 de diferell 
te forma. Para los efectos quo se analizan en este trabajo, 
la pol1tica exterior y dentro de ella la polltica de neutra· 
lidad, puede hablarse de un equipo de. gobierno de dos caras,· 
Por un lado, los fuerzas que vun u tenor uno percepci6n mlis 
clara do la conflictiva realidnd centroamericana y de las i!!! 
plicaciones de la polltica de la administración Reagan para 
Centronm6rica, mas acordes con posiciones de mesura, de un 
cierto aislacionismo, de respeto irrestricto al esp1ritu de 
pacifismo y de no militarización, y por otro lado, las fuer· 
zas que adoptan una postura beligerante frente a cualquier 
cambio en las posiciones geoestrat6gicas en Centroam6rica, y 

conciben al rl5gimon sundinista como una amenaza real, 11 1011 

amenaza pnra Costn Rica y para toda la zona. Dentro de 6stos 
Oltimos, so ubica Fernando Vo!io Jim6nez, a quien el gobier· 
no de Mongo encarga dol dospucho de Relaciones Exteriores 
del pais, y al vice-presidente de la RepOblica, Armando Ar,!! 
Oz. Tambi6n hay quo ubicnr ul Ministerio do Gobernación, 
quien tiene a su cargo la Guardia Rural, y que es la segunda 
fuerza do soguridnd dol pu1s, on nOmoro do sus efectivos y 

en in1portanciu. Los titulares de esta dependencia,· en la • 
primera mitad del gobierno fueron Alfonso Carro ZO!iiga y En· 
riquo Chacún, como ministro y vice .. mini~1tro, respectivamcn
to. 

Como figuras importantes dentro del primer. grupo se debo ubi 
cor•u Fernundo Berrocal, ministro de la Presidencia y Angel 
Edmundo Solano, ministro de Seguridad POblica, a cuyo cargo 
ostrt la Guardia Civil, ol más importante cuerpo de seguridad 
y a cuy'b cargo queda el cuidado de las fronteras del pafs. 
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Puede 'decirse que on la primero mitad del. gobierno Mongo se -
pr?dujo una serie de contradicciones entre estos dos. grupos 

1 
y sus subalternos, con respecto n la seguridad del pats, co!!. 
cretamente hacia las relaciones con Nicaragua, y las tensio· 
nos quo so generaron, en particular en la zona Norte. 

lll presidente Mongo d~bor5 actunr como mediador entro estas 
dos portes de su equipo en la.primera parte de su período. -
Curiosamente, pnrn disofiur y llevar n cabo su politicu de n.!!I 
tralidad, que lo llevo u la Procramn del 17 de noviembre de 
1983, el equipo de asesores que se encarga del proyecto trn· 
buja desvinculado del ministerio do Relaciones Exteriores. • 
Ln decisión de efectuar la Proclama se toma sin la anuencia 
del ministro Volio, el cual renuncia a su cargo a rafz de eso 
hecho, ceremonia u la cunl se abstiene de asistir, 

Mds adelanto, cuando se dejaron sentir cnda vez mfis claros • 
los efectos de la prescnci.a de la "contra" en el pds,se pr2 
ducen acciones contradictorias con ro'specto de quienes violan 
la neutralidad del pnís llevadas a cabo por personeros de los 
ministerios y lns Gunrdios, según la división que se descri
bo en pnrrufos nntoriores. 

Tn l si 1·1rnd6n, quo aumenta en tensión y llega u un punto cul • 
1ninnntc con Ju M111•cha do la Paz, cuundo los participnntcs pi .. 

den ·ln 1·cnuncin Jo algunos funcionarios de ln udministrnci6n 
Mongo, se 11 rosuclvc" ele manera no salom6nica, con la recompo
s'ici6n <lol gnbinetc que hace el Presidente en agosto de 1984. 



c) ¿Un golpe de Estado? 

Pocas veces en la historia reciente del pa1s se habta dado -
una situaci6n tan peligrosa por los riesgos de involucramie!!. 
to en procesos de belicosidad y agresividad como los hechos 
do agosto de 1984, a tal grado que llevaron a la renuncia y 

reorganizaci6n del gabinete presidencial, 

La divisi6n en el mismo que so describió anteriormente va a 
ser cr:i.ticadn muy duramente, ahora por un sector que se va • 
haciendo mas fuerte y que organiza sus reclamaciones sobro -
dos ejes: por un ludo, critica a los funcionarios, en espe
cial a Jos de Seguridad, a CJJienes se acusa de ser pro-sandi
nistas y débiles con los sectores laborales que Gltimamente 
bon efoc'tuado paros y huelgas. Por otro, una critica direc· 
to al gobierno central, a quien acusan de la falta de.divi· 
sus, lo que obstaculiza el aumento a las exportaciopes, y a 
quien oxlgcn 111 reducción del gasto pGblico, Bl equipo de -
gobierno dr.l presidente Mongo ya habta sufrido una baja de -
considornción, ul ronunciur el vice-presidente Alberto Fait 
Lizano, pura irse al trabajo poHtico partidista como pre- -
cundidnto del partido en el gobierno, A esto se aftaden los 
atuquos que so hicieron con suma virulencia contra el minis
tro do Seguridad, por las razones expresadas anteriormente, 
además por ln cxpulsi6n que hizo de un periodista nicaragUon 
:;o, quien se hab1a inmiscuido en cuestiones de poUdca in
terna del pa1s. Al ministro de la Presidencia se le respon
sabiliz6 de unn invasi6n de tierras y de favoritismo para la 
concesi6n de créditos del Banco de Costa Rica para parien
tes suyos, La situación del pa1s se tensó mAs con la apari· 
ci6n del documento de Unión de Cbaras que daba. un ultimAtum 
nl. gobierno en una serie de demandas que no se circunscribtan 
ul. plano económico, CZ 4l y, sobre todo, con las .declaraciones 
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del ministro de Gobernaci6n, on que se aconsejaba al presi
dente Mongo u dejur sus responsabilidades en manos del vice· 

presidente Armando Arfiuz, por su incapacidad para manejar la 
situaci6n(ZSl, 

Usto hecho ins6lito, on s1 unn verdadera provocaci6n y un -
llamotni en to a desconocer lo autoridad presidencial, sel\alaba 
hnstn qué punto ostnbn deteriorado ol clima al interior del 
equipo <lo gobierno. fll 8 do ugosto do ose ufio, al ministro 
de Seguridad declura que se prepara un "golpe de estado"(Z 6l, 

Ante la conmoción que provoc6 este anuncio, el presidente -
Mongo pide la renuncia a todo su gabinete, ministros, vicu· 
ministros, prcs.idontes de organismos autónomos y embajadores, 
el 10 de ese mismo mes. 

IJn lu recornpos ici6n del gabinete salen los ministros más con
trovortldos, Berrocul y Solano de un lado, Carro y el vico·mi 

n istro Chuc6n del otro, y el equipo se refuerzo con figurns. -
del partido caructerizndns por su hnbilidud politica. · Bn Se· 
1:uridnd es nombrado Benjamin Piza Carranza, a quien desde en· 
tnnccs so ucusu de hnber protenecido a orgnnizacioncs pnrnmi
l ltares do extrema derecha, 

l111st0:. qu6 punto hubo unu umonuzu real tlo golpe de ,estado, es 

toduv1a mntoria de discusi6n. Lo que sí es claro es que su-
·. lieron tlel gabinete figuras claves en el mantenimiento y ros· 

poto o la pol1tica de neutrolitlud, y que, atlemús, so sont6 el 
precetlente de la participaci6n decisoria de las Cdmnras, ya 
nci ,s6lo en el estobloclmiento de pol1ticns ocon6micas defini
das, sino con clara ingerencia en usuntos de seguridad y de 
política exterior. 
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d) La homogcneizaci6n del "segundo tiempo". 

Superada ln crisis de a¡¡osto de 1984, el gabinete adquiere • 
una forma más homogéneo de gobierno. O m4s bien, van a pre· 
volocor los sectores mlis afines con el neoliboralismo en el 
plano econ6mico, y mus aj cnos a la poHtica de neutralidad • 
en el ·plano do pol1tica exterior(Z?), 

El decline que se du en el movimiento popular, seg(!n se men· 
clonG en p!irrufus nntcrioros, lo divisi6n que so mantuvo on 
las orgnnizncioncs de izquierda, partidaria o no, la entrada 
de lleno "" la cnmpafin electoral, van a dar como resultado • 
un alejamiento progresivo de las meta·s programadas .en. mate
ria de poltt:ica exterior. La campalla po11tica con vista en 
lns elecclones de febrero de 1986 va a producir el curioso • 
ospect6culo de dos partidos pollticos con escasas diferen· • 

'~ ius en cuan to a pr~gramns, a proyectos de desarrollo econ6-
mico, a planteamientos sociales y a cuestiones de materia de 
política exterior, El l>Brtido en la oposici6n, PUSC (Unidad 
Social Cristiana), a quien las encuestas dan como favorito 
pare ganar los elecciones durante muchos meses, ofrece en C!_ 
te Ultimo punto una política mds radical, con amenazas de • 
ruptura con Nicarngua, un mayor cuestionuniicnto n la acci6n 
del. grupo Contadora y uno mnyor disposici6n a colaborar con 
los Estados Unidos, en caso de una guerra en ContToam~~ica. 
En una ins6lita declaraci6n, el candidato de ese partido • 
.Rafael A. Culdcr6n Fournicr, promC'!ti6 quo 1 en caso do seT pr!!_ 

sidente y ante la eve11tual idad de una guarra entre Honduras 
y Nicaragua, 61 enviar1u e guardias civiles costarricenses a 

pelear del lado de Honduras, ya que 6ste seria el pals apoy~ 
do por los Estados Unidos. El Partido Liberaci6n participa 
de una similar oposici6n antisandinista y de confrontaci6n • 
con Nicaragua, sin embargo, u finales de sú campafia cambia • 
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"su, o,s,trat~gin y, dejadas de lado las disputas internas, cm-
· .. prende, unu cnmpnfiu en contra do la guerra, de la creacidn del .. , ·_-' ' .. ' . . 
. ejército y de apoyo o lu neutralidad que, aunado a otros el~ 
•, . ._ .... ; , ' 

m.ontos, lo du un empuje fijal que lo hace lograr el triunfo 
en las elecciones do 1986, 

Sin embargo, para ese entonces ya se habian prod.ucido cambios 
lmportuntus en los resultndos do la politica do neutralidad, 
como se dotnlla en el último capitulo de este trabajo (Cfr. 
IV Los resul todos do la politica de neutralidad). 

Puede decir"º que u finnles de la administración do Luis A. 
~longe se consol idn un cumbia sustancial en lo que habian si
do las concepciones del Partido Liberación Nacional. Los -
\>lnntoamientos socialdemócratas, la concepción y desarrollo 
:le u11 capitalismo desarrollista, en busca de un crecimiento 
lu-1c.in dentro, incremento del mercado interno, han c~dido te
rreno n los que proponen el desarrollo del capitalismo n so
cas, con un crecimiento hacia fuera, hacia una economta de 
exportación. I!t Ustndo bonefacto1·, tan costosomentc propug
nndo por los sociuldcm6crntns costarricenses, y su af4n por 
11 rodistribui. r" los honcficios de la producci6n nacional 1 de 
generar domundu por medio de sus crogociones, de diversifi .. 
cnr ln economía, do intervon:lr incluso m6s nll6 do gestiones 
pr.o'mocionolos del desarrollo, como cupitolista importante, 
cede espacios en pro de asociaciones y climaras, desmantelan
do ln bnncn nacionalizada (por medio de la "Loy de la Mone
da"), suprimiondo subsidios, deshaciéndose de empresas y ce
di6ndolas ·al soctor privado y orientando la economia hacia -
olrecibiriliento de nuevos créditos e inversiones, segfin se vio 
proviamente(ZBJ, 

As1, n pesnr del pacifismo que manfiosta la gran mayoria del 
pueblo costarricense (las encuestas siguen mostrando que en 
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una inmensa mayorta los costn rriccnses se oponen a la confor•!. 
· ci6n de un ej6rcito y a In militarizaci6n del pa1s, as! como a 

participar en un guorro) se ha intensificado un radicalismo en 
sus posicjones con un deterioro significativo en los niveles 
do toloroncio idool6gica por porte de muchos grupos de la po· 
b!oci6n. Lo poi ítico de neutralidad implicaba el reforzami•!!. 
to de uliunrns por parto del gobierno, tanto al interior del 
Partido 1.lhrrnci6n, con Jos sectores sociilldem6cratas del mi.!!, 
mo, como hnr1n ufucrn, con lns fuerzas que supieron aglutinar 
so en pro do 111p1iz y dol no involucramiento en los problemas 

, bélicos do lo región, Las alianzas que se lograron, tonto en • 
ol campo oconómico como en el pol1tico, no fueron precisamen· 
te los de estos signos. La voluntad 'polftica del gobierno en 
·m1teriu do neutralidad se ahogó en lo morafta de otr~s proyec· 
tos y de presiones que fueron adversas a ese propdsito. 



NOTAS AL. CAPITULO 1 H •. 

'·'' 
(1)' Datos,·tonmdos de Weisleder, Suúl, "La crisis nacional, 

su· or.lncin· y posiblp dCsonvolvim1onto 11 , en Costn Ricn, 
lloy:' 111· crisis y sus porspectivas, Rovira, Jorgo.compi 

·· Jnclor,: llllNílD, Snn José, 1983. 

(2) Ill "desarrollo econ6mico" logrado por el pais, y la 
<'' consol ldnción de estructuras sociales y politicns, no 

hnn·· evitado que la democracia costnrricense 1 con el so 
··· fisticado avance on el funcionamionto de los organis-
·.· mas y sistemas que ln conformnn, presento un extenso .. 
·tal6n de Aquiles, en el campo do la distribuci6n, os -
decir, de 111 sustontaci6n material do la formalidad de 

. mocrlitica, Como muestra, se añade la recopilaci6n he-: 
cho por un prestigiado economista liberncionistn. 

Hablnndo del problema de la "distribuci6n", Villasuso 
hoce referencia a las "inoquidndos importantes y visi
bles" y a lo 11 tendcncin u la concentraci6n" del desa
rrollo costarricense. Adjunta los siguientes datos, -
sacados de diversas fuentes: un 5\ de las familias mus 
ricas obrenlan (1977) el 26.5\ del ingreso familiar, 
El 40\ mlis pobre recibía únicamente el 12.4\ del ingre 
so total,,, Mlis del 75\ ele la poblaci6n depende en lÜ 
actualidad de un sueldo o jornal y no posee medios de 
producci6n .•• en los últimos 30 anos el porcontaje de 
asalariados ha numentado en un 10\ y el ntimoro de pa
tronos .. , se !'edujo del 10 al 3\,,. A mediados do los 
unos sotentu ••. el sot mlis pobre do la poblnci6n dedica 
ba el 31,7\, de sus ingresos al pago de impuestos, - -
micntl'ns que el 10\ mus rico s6lo destinaba el 21,9\ ... 
la tasa de desempleo abierto alcanza en 1982 el 9,4\ y 
la tasu de subutilirnci6n de la mano de obra (desempleo 
y subempleo) llega al 22.4\,,, el 40\ do las fincus do 
monor extensi6n ocupan únicamente el 1.3\ de la tierra 
destinada a actividades agropecuarias, Ill 5\ do los -
mlis gl'andes abarca el 59,3\,,, entl'e 1950 y 1973 ln -
distribuci6n de la tierra se ha concentrado en fincas. 
de mnyor oxtensi6n ••• el número do explotaciones a~rl
colas menores de 10 ha., se incrcment6 de un 54\ a un 
57.6\ mientras que el porcentaje de superficie se redu 
jo de un 4,8\ a un 4\,,, en 1964, el 3,1\ do los esta7 
blecimientos industriales se ubicaban en ramas "muy al 
tnmonte concentradas 11 y generaban el 44\ del valor ng'Te 
gndo del Sector. Dl 83.S\ de lns empresas correspon- -
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(3) 

(5) 

díun 11 rumas "escasamente concentrada•" que aportaban 
el 30.4' del valor agregado ... entre. 1964 y. 1975 el V! 
lar ui:regudo producido por ·las ramas 'altllllente conc·e!!. 
trudus' (de lo actividad aanufacturera) se increaent6 
en un 35.5\, mientras que el valor aenerado por las ª.!:. 
tividudos 1cscosa1nente concentradas• se redujo en un • 

.37,5\ Villasuso, Juan M, "Bvoluci6n de la crisis econ~ 
micu cu Costa Rico y su iapacto sobre la distribuci6n 
del ingreso", en Costa Rica Hoy, op. cit. p, 208, 

"Despuos de una breve recuperaci6n econ6aica que se ex 
porimontn o partir de 1975, que olov6 la taaa de crecI 
miento de Z,1\ a 8,9\ en 1977, se eapieza lueao a dar 
uno desaceloraci6n del crecimiento del PIB baata lle· 
gar al estancamiento e inclusive al decraciaiento en 
1981, con una tasa de creci11iento de ·3,6'". Reuben • 
Willium, "El cardcter de la crisis ·econ6aica en Costa 
Rica y las vlas do recuperaci6n", en Costa Rica Hoy, • 
op. clt, 

Rovira, J, "Costa Rica y su crisis en la postauerra, • 
1948·198411 , en Anuario de Estudios Centro .. ericanos, 
Vol. 11, Pasclculo 1, lnsti tuto de lnvestiaaciones So· 
ciales, Universidad de Costa Rica, 1985, 

Asl,· por ejemplo, Eugenio Rivera, aaplla un poco mds 
lo anumcraci6n de rubros que se hacia _anterioraente, 

"Lo situaci6n de lo econoala era a principios de 1981 
sumamente gravo. El PlB disainuy6 en el afto 1980 en 
1,53\ en tarminos reales. La cuenta de transacciones 
corrientes habla visto a1111entar el d8ficit de 558.2 m! 
llones de d6lares en. 1979 a 653,4 aillones en 1980. La 
deuda externa pGblica alcanz6 a fines de·1980 la cifra 
do 1, 81 O millones de d6lares, lo que representaba un • 
incremento de 415 millones respecto al afto anterior. • 
Ln inflaci6n babia sido de 17.79\ en· 1980, lo que apa· 
recin manejable, sin embargo, la devalusci6n hacla pre 
visible un·aumento Importante para 1981, Bl d~ficit :
del Gobierno Central era de 3,307 millones de colones 
mientras que el del sector pOblico en aeneral alcanz6 
nn eso afio 80 la cifra de 5,230 aillones. 81 desempleo 
nbierto comenzaba a incrementarse rtpidamente alcanza!J. 
uo un ¡JOrcentujc do 5,9\, Los salarios reales estaban 
en un gravo proceso de deterioro". Rivera, Bugenio, • 
"Bl FMI y las pol1ticns de estabilizaci6n en Costa Ri· 
en: 1978-1982", en Costa Rica Hoy, op. cit., p. 192. 
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-: ;·:·-- Oul_ mlsmo articulo so toman los s~guientes datos, paru 
,_.,.cuando el 1 .prosidonto.Mo~go asume el poder. Bl PIB ha· 

b!a -caído: 011. un 3. 5\ ,. el des·cmpl eo abierto alcanzaba 
el 9\,. contrnrio a lo que históricamente so habfo lo· 
:grudo en el pais, el colón h11bia subido a mfis de 60 • 

· " .. ,·por dólar (dovaluución del 4f,O\) el sector público ha· 
bia alconzndo un d6fidt de 15, 000 millones de dól'ares, 
y una deudo extorna qu~ lleg11ba a los 2,880 millones • 
de dólares en Jo pG bUco y mús de 1,000 on lo privado, 

; ' ; . 

(6) .- .ns lu posición do l'/il 1:i11m nuubcn. c¡uien desarrolla cs
tns ideas nmplinmc-ntc en su tirtículo "lll curlicter de .. 
lq crisis oconómicu on Costu Ricu y lus vius de rccup!!_ 

.. ración". "A nuestro entender paru analizar la crisis 
cconó1nicu de Costa Ricu so deben tomar en cuenta cinco 
Características fundamentales de nuestra oconomia: En 
primer lugar, ol ca1•lictcr cnpitalista de la economta -
costarricense ••• el carúctor depenclionto de nuestra .. 
economia ... el carácter de ln participación que asumo 
ol Ilstado on In oconomtn .•• el cnrilctor crocientemonto 
monopolista de sectores claves de la cconom1a nacional 
••• y el carácter interdependiente de la economiu cos· 
tnrricenso ·con ol rosto do las. economtas centroamoricn 
nas". Reuben, l~illlam; '!J!!!!!!, p. 109, -

(7) Por ejemplo, la descripción del "paradigma" del desa
rrollo socio-econ6mic0 costarricense que presenta Jorge 
Corrales. 11 Lu economta costarricense escogi6 como pa
radigma para lograr su desarrollo socio-económico, un 
esquema basado, entre otras cosas, en la sustitución -
do importaciones por modio de un arancel proteccionis
ta, lu industrialización forzosa, el oncnrecimionto re 
lntivo del trabajo en .comparación con el capital, la :
fijación del tipo de cambio, asi como de otros precios 
claves en 111 cconomta, y la utiliz11cil5n creciente del 
Ustndo como agente econ6mico, qua no s6lo redistribuye 
ra ln riqueza gencrada 1 sino que tumbién fuera un par:" 
tír.lpc directo .en el proceso. productivo del pnS:s 11

• 

Corrnl es, Jorge, "f~u crisis de la economía costnrriccn 
: so·: roglus ~!. uutorl.dndos", on Costn Ricn Hoy, op7 
cit. Jl. 39.' .. ' . ' . 

(8), ·Así el osquonm do.Jos 'ufe.1neí1to"s' estr~cturalos de ln -
crisis eco_n~.1~!co y;_ socl.nl que l>Ílce Helio. Fallas y que 
l nfl uye: . _ .. . . . 

11
, _ , .- ... - , . .. . • .• 

: • • '· ': ' • • ' 1 • • '. 1 • -- " • • -- • • 

. , ; ~·, .J;":. :; ~111!i~i tUil·:·'¡]~~. i~'~-~. Pró'1~1.~fu~'S. ¿-~trüC'turnl~S: cllü~~cios 
·fundo mei\ t.nlinente por el tipo de:' e_struc_tu'rii pr_oduc· 
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tiva ••• que ha llevado 8 unbajo o nulo creci•iento 
de Ja producci6n y la 1bsorci6n productiva del e•· 
pleo ••• déficit cr6nico de la bal1nz1 de pasos. 

· 2.· Falta de int.egraci6n verticul del siste•a producti• 
vo y su excesiva dependencia econ6mica, tecnol6gica 
y de insumos. 

3. Crecimiento ucclcrudo ·no planificado• del sector • 
pOblico.,, se ha tl'aducido en d6ficit financiero • 
crecientes y en un nivel y ritmo elevado de endeud!. 
mi en to .. , 4 Pobrezn gonoralizada... resultado de la 
concontraci6n en los '1adios de la producci6n, la • 
aceleraci6n de la tasa de inflaci6n y el deae•pleo 
y subempleo crecientes,,, Ble•entoa •1• recientes 
que repercuten sobre la profundidad de la crisis, 

1. El aumento en los precios de los hidrocarburos, 
••• 2. La recesi6n •undiaL.. 3.La situaci6n pol1ti 
ca centroamericana,,. 4, La fusa da capitales •• , 57 
Insuficiente disponibilidad de crtdito ••• 6. Pol1t!. 
ca neoliberal. •• Pallas, H,, "Crisis econ6•ica y • 
transformaci6n. social en Coita Rica", en costa Rica 
Hoy, op, cit. p. 67 

(9) La Junta Fundadora de la Se¡unda RepQblica, que 1obern6 
en 1948·1949 y los gobiernos de Joat Pi1ueres (1953· • 

. 1958), Fruncisco J. Orlich (1962~1966r, Jos6 Figueros 
(1970·1974), Daniel Oduber (1974·1978) y Luis A. Monge 
(1982·1986). 

(1 O) . Arnya, C., 
Costa Rica 
32, 

"Crisis o historia econ6mica y social en • 
1970·1982", en Costa Rica Hoy, op, cit. p. 

.(11) Los problemas do la estructuro productiva debidos al mQ. 
delo de 1 sus ti tuci6n de importaciones' pueden resumirse 
como "dependenci.o econ6mica tan acentuada del sector jn 
dustrial y Ja estructura oligop61ica que se ha e'lltabJ.e':" 
el do. • • Lu poca competencia internacional de muchas de 
1 as oc tividados industriales, resultado en parte de la 
aplicuci6n de una poUtlca su•amente proteccionista,., 
Lo tecnologfa empleada,,. el a¡ota•iento de los merca· 
dos nucional y centro&11ericano en Urminos absolutos.,, 
el ugotamiento de la etapa de sustituci6n f4cil de im· 
portacioncs, que ahora exige inversiones m4s cuantiosas 
para mercados poco atractivos por su tuallo, Fallas, • 
H., fdcm. p, 71 



(12) ! 

i•. 

105 

¡ .. ' •. 

,;La actividad del Estado costarricense despuh de 1948 
so- oriontli fundumcntaln1entc a ln croaci6n de la infra
estructura necesario para la industrializaci6n del • • 
pn1s y lu divorsificuci6n do la producci6n agrapecua· 
rin t con el mismo í:in se hun prcstudo servicios con -
tnrifus subvcncionudas y un cróclito bancario 'blando' 
a -truv6s <lo los buncos cstatnlcs... Durante los go
biernos du Figuercs y Odubcr se va gestando uno fuerza 
social do nuevo cuila, que apoya ln acumulación estatal 
a trov6s do la actuación del Estado como un capitalis· 
to mlis 1 lo que dn origen al surgimiento de un ca pi tn
lismo de Bstndo no transitivo, as· dccif, tendiente a 
lo ocumuloci6n estatal''.,. Bl Bstudo empresario se de 
sorrolla cuando el modelo de sustituci6n de importocio 
nos muestra un serio agotamiento, en los marcos de lu
crisis ocon6mica mundial, Desde el punto do vista de 
la dinamizaci6n econ6mica, 61 representa uno nuevo v1n 
de impulso ol desarrollo econ6mico," Soja, A., ¿Cri· 

. sis del estado empresario?, Idem., p. 217 y ss. 

(13) Dotas tomados de Corrales, Jorge, Op.· 'cit. 

(14) Dutos tomados <l~ Costa Rica 1 Balance de le Situacidn, 
Centro de Estudios para la Acci6n Social (CEPAS) No, 
15, San Jos6, Abril-mayo de 1986. 

"Cun su fuerte trud:i.ci6n do democrucia y justicia so
cial, Costa Ricn es importnnto al objetivo de Estados 
Unidos de establecer naciones libres, estables y domo· 
crfiticas a lo largo do Am6rlca Lu t:ina, Hasta el mamen 
to, 111 dedicaci6n del puis u lo dcmocruciu no ha ceju7 
do u posar de lu rcducci6n en sus niveles de vida y la 
creciente nmenuia de la vecina Nicaragua, Pero Costa 
Rica reqtteTirl cantidades significutivns de asistencia 
económicn durante los pr6ximos aílos, para evitar un m!!_ 
yor deterioro en sus niveles de vicia. Los riesgos so
cinJ.es y ccon6mlcos de tal· dcclinaci6n son contrurios 
tJ. los·. intereses de los Estados Unidos en ln regi6n.,, 
Aunque Castel Rica ha regresado a tusas do crecimiento 

· .oconúmlco positivas, el producto interno bruto por cú
pitd en 1985 uponas alcanza el nivel del do 1975, Ada 
mlis, con d6fici t.s en la balanza de pagos que superan -
los 300 millones de ddlares, y pagos en la deuda del · 

.sector público despu6s de la rencgociaciaci6n aún alr.2_ 
·dedor de 250 millones de d6lares por afto, los requeri· 
miontos financieros de fuentes externas superan los 
500 millones de dólares,,,. La considerable asistencia 
de AID en balanza de pugas, nos ha permitido entrar on 
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( 1 5) 

( 1 (¡) 

(17) 

( 18) 

un dinl~go po11tico tanto con 11d0res del gobierno co
mo del sector privado, sobre reformas diri¡idas a eli· 
minar los problemas estructurales de la economía que -
contribuyeron a la crisis de· 1982". Infonae de la AID 
al Congreso norteamericano, LN., 3-n-86, 

Mucho se ha escrito.sobre la influencia de la AID en· 
Costa Rica. '" Bl representante de la AID es el gobier• 
no escondido de Costa Rica' afiraa en una entrevista -
aqu1 (el diputado por el partido Pueblo Unido, Alvaro 
Montero) 'Bso es falso 1 ,,a¡re1a una fuente del gobierno, 
.'tenemos muchas discrepancias con la AID y heao1 rech! 
zado muchas de sus condiciones•, explica ••• Un ainis
tro dej6 de asistir a las sesiones se•anales del ¡abi· 
nete econdmico porque 1e realizaban en.las oficinas de 
la AID, casi bajo la presidencia de Chaij, el hoabre. -
del dinero (representante de la AID en Costa Rica) Del 
8 de mayo de 1982 ••• a la actualidad, Bstadoa Unidos -
ha entregado a Costa Rica una asistencia financiera de 
mls de 650 millones de d6lares. "La AID, rostro visi· 
ble do la influencia en BU en Costa Rica, Jos& Mel&n· 
doz, corresponsal, Bxc, 2-X-85, 

LR, 28·V·86 

CBPAS, No, 15, idem, 

Datos tomados de Rovira, Jorge, "Bl desarrollo de Cos
ta Rica y su crisis en el periodo de postguerra: 1948· 
1984", en Anuario de Bstudios Centroamericanos, Vol. 
11, 1'11sc. 2, Universidad de Costa Rica, San Jos6, 1985, 
¡>. 37. 

"A pr·inclpia de 1985 me permit1 informarle que lo sucs. 
dido el ello pasado superó nuestraspredicciones y la de 
los observadores mAs optimistas. La econom!a costarri 
cense regist~ en 1984 el crecimiento m4s significativo 
de la Gltime década al tiempo que se logr6 un compart! 
miento fuvoroblo en casi todas las variables relacione 
das con la estabilidad socioeconllmica ••• el objetivo -
ha sido mejorar paulatinamente el nivel de empleo y -
elevar el ingreso de los costarricenses, a la vez que 
sé consolida la estabilidad cambiarla y 1e mantiene la 
influci6n bajo control tal y como le hicimos en 1984,,, 
la evolucilln de lo econom!a en estos meses de· 1985 ha 
sido favorable y que. las estimaciones para el resto -



107 

. : "del olio' son tambi6n hol?gadoras. llllo se estn logran· 
·.•do pose, a ln situación do estrangulamiento externo que 

. 't pndoCe la oconom1n costarricensii: •• ya podemos• afirmar 
. que lo crisis económico ha' sido. superado, llstoriumos 

. : ahorn iniciando uno nuevo etapa, la etapa do la post· 
·crisis". Informe sobre lo situaci6n econ6mica y sus • 
pers¡iectivas en 1985 presentado por el Lic. Juan Manuel 
Villnsuso, Ministro de Plonificocilln Nocional y PoHt! 
ca llconómico al Presidente de la República, Luis A. •• 

. , Mongo, el 5 de noviembre de 1985, Semanario Universidad, 
No. 704, 15·XI·R5, p. 24. 

(19) "El proceso de ostaliilización económica y do reactiva· 
ción que la sociedad costarricense ha venido experimen. 
tondo de 1983 en odulnnto es ·repitúmoslo· artificinl 
)' procorio, .. en lu medida en que ·al menos por ahora· 
no constituye el resultado de uno reorganizaci6n y re!!_ 
decuución do lu 16gico sociooconómica y ¡ioHtica con 
111 que Costa Rica hn vi;inido :funcionando en estas úl ti
mos d6cndus, que ·as l n' 16gicu subyoconte a la crisis -
do 1981 y 1082, So trata de unn recapitulación tempo· 
rnl e inducido Jcsdc el cxte1·ior por razones poli.ticas, 
siendo lu Costo Ricu Ue nuestros d tas una socieda·d que 
ha venid" ·recibiendo un considerable subsidio anual • 
'M purtc do los Ustudos Unidos.,. situación que no tic 
no visos do mod lficurso mientras perduro lu inostabilI 
tllld pol 1ticn regionnl )' Nicaragua persevere con un go:
hiorno no vinciJtnc.lo u los :i.ntcrcscs estrntcgicos do -
los B~;tudos Unidos en la J\m6ricn Ccntral 11. Rovira, 
Jorgo, op. cit. p. ·10. 

(20) Bsrfi JlOl' hucerse nOn un estudio pormenorizado de la com 
p<lsición y !ns modnlidudos del movimiento popular en - -

'Costn llicn en estos (11 timos nf\os. Usa carencia hace -
c¡'uo l.:1s oscnsns i·efcrencins que aquí se expresan hagan 

·poca. justicia al esfuerzo sostenido de múltiples saeto 
res poputnrcs que han luchudo donodadomonte en contra

.·" clo' la intcnci6n do hnc.nrlos pugnr una crisis. que no º!!. 
.·.gondl':iron. Se oHoden nlguna!i citus qua rcc?gcn pnr

ciolmonto esa cr6nicu, 

"1983 constituyó un periodo de flujo del movimiento l.!!_ 
borol, ¡n·inclpalmentc Ucl scl.'.'tor pablico. Durante ose 

·afio, según fuentes ofi.dalcs, fue de 34,000 e incluy6 
a empleados minicipalos, bancarios, educadores, emple!!, 
dos hospitalarios y de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo (RECOPB), A munoru do comparación diremos • 
que el aparato del Bst.ndo costarricense tiene en su -
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conjunto un total de. 146,ooo;... ~guolmente es necesa
rio destacar los movimientos campesinos por la recupe· 
raci6n de la tierra, como Jos habidos en el mes de· ju
lio en el Pacifico Sur paro recuperar tierras que la 
United Brands querta sembrar de plama africana. Los -

.movimientos de tomas do tierra.en Sarapiqut, Gu4piles, 
Lim6n y en la Alturas de Cot6n, en el Sur del pats, -
donde particporon cientos de familias, enfrentando la 
roprcsi6n militar demuestro que lo lucho por una trons 
formaci6n agraria, debo estar en la orden del dta de 7 
nuestra Confodcraci6n". CUT, Informe do la Direcci6n 
Nacional al Tercer Con11reso,· 15 de marzo do 1985, p. 6, 

Y de una manero más esquemdtica, para el per!odo que -
abarco este estudio: 

"No hoy dudu que en lo• al timos. anos cuatro sectores -
sociales fundamentalmente son los que han venido avan
zando en la centralizaci6n de sus luchas" 1, Bl sec
to'r campesino pobre, en donde ha venido destacando la 
ncci6n do Ju FES!AN y la moribundo Coordinadora Nacio· 
nol Agraria, dirigida por FBSIAN. 2. Bl campesino p~ 
quena productor, bajo la direcci6n indiscutida de - '..· 
Ul'ANAr.IONAL •. 3. Los sectores comunales urbanos (tan
to on San Jos6 como en otras provincias), en donde ti~ 
nen proscncln. El Comit! Nacional de Lucha (surgido -
de las barricadas de junio de 1983), el COPAN, el Fren 
te Democrritico pro vivienda y m§s recientemente ln -
Coordinn<loru Patri6ticu de Organizaciones Populares -
(COPOP), 4. El sector de los empleados pablicos, muy 
particularmente vinculados al Frente Magisteriál, Dos 
esfuerzos duo cuenta de ese proceso en el sector pa
blico: Ja Coordinndorn Sindical del Sector Público, y 
el Frente Magisterial. Citamos solamente casos que 
han tenido una cobertura nacionu 1 y no regional o lo- · 
cril,,. el gobierno ha tenido que negociar con' estas O!: 

. ganizaciones globalmente,,, quienes han venido plantean 
do las luchas con un curlicter mlis permanente ha sido -
el sector campesino pobre y los sectores comunales vi~ 
culadas a problemas estructurales del capitalismo de
pendiente costanicensc: tierra y vivienda" CICAH, -
Centro de Invostigaci6n sobre Centroam6rica y de Ayuda 
Humanitaria, Elementos para el análisis de. coyuntura, 
San José, Abril de. 1985, Mimeo, p •. 21. 

Aunque se refiere a un período anterior, vista la pro
porci6n de asalariados que sirven directamente al Es·t.!!. 
do (20\), conviene mencionar lo siguiente: 

"Un an41isis de los movimientos sociales de protesta, 
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como con tas_ huelgas y ·poros.nos muestra_ que.do 75 mo
.. vimientos hueJgu1sticos del por:i'.odo. 1972.-1978, 45 de 
.ollos •. o seo el 58\ so desarrollaron en el sector pa-

; blico pese a contar 6s<e. con s6lo ol.' 18\ de la fuerza 
... luboral del po1s, do nhí que concordamos con Manuel -
__ llol f:S cuando al referirse n los trabajadores del sec-

tor pllblico munificsta que son los que muestl'Bn una ID.!!. 
yor:, cupncidud 1·civindicutiva desde 1970~'. Arayn, Cnr
Jo.s. Costa l\icu lloy, · ~it· p. 31 

(~1) ''El proceso do dcscomposici6n, resultado do los luchas 
internas, se hu producido en_ gran porte do las organi 00 

znciones laborales dol puís: maestros, empleados pllbli 
cos, hnnanol'os y campouinos. foundumontalmontc, dicho 
proc.eso hu i1fectndo u instancias de coordinnc.i6n tales 
como el l'Tente Magisterial, el Frentq Democrático de 

""·los Trubnjadores (FDT), lo Coordinadora ~grariu Nocio
.. · nnl ·y Ju Confcderaci6n Unitaria· de Trabo.¡ adores (CUT). 
- · · Ustu .~lusurticuluci6n organizativo no s6lo hn provocado 

1u'htornlzaci6n y particularizaci6n do las luchas de -
los trul1t1j11dores sino que, también hu dificultado el -
ostnblccimiento de objetivos de lucha comunes, que, en 
la práctica, logren aglutinar gran cantidad de soctoros 
y que exijan del Gobierno respuestas y soluciones inmo 
dintas" CEPAS No .. 10, Octubre, 1984, p. B -

'22) '.'Dicho ~1oclclo (desarrollo costurricense) so bus6 en lo 
social en un pecto que favoreci6 especialmente a ln nu~ 
va e.laso industrial emergente, o n sectores <lo cnpus .. 
mcclins y burocrfitic.as. en el murco de un respeto a los 
derechos fundamentales adquiridos por la oligarqu1a -
trudicional <lel país,., el Estado aseguraba que los -
grupos más débil es de la sociodud parti~iparan en alg!! 
nn medida dol cree imiento do Ln produccidn mediante ln 
upllcuciGn de ciertas leyes laborales y la amplioci6n 
en el suministro de a luunos servicios btisicos", Fullas, 
llelio, Costa Ricu lloy, !~it., p, 77 

(23) "Conscr.uencin directa d" loo; acuerdos con el FMI, y do 
sus imposiciones, tales como la I.cy de la Moneda y ln 
Ley de Emergencia, son: la oliminnci6n del impuesto al 
diferencial cumbiurio y u las exportaciones (con lo -
cual se lo regal5 u la oligarquía dos mil quinientos -
millones do colones adicionales a sus ya monumentales 

. gonacias); la restricción del empleo en el sector pú
blico y el congclnmicnto.dc sulnrios, In venta de cm· 
presas de CODílSA a Ju .empresa privada, los aumentos do 
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(24) 

.. tarifas a los servicios ·b!isicos ·(electricidad, agua d 
· 16fono); la eliminación de subSidios que ·abaratan reli 
tivamente.los precios de Jos.granos bbicos y del com::" 
bustible para el transporte pGbl'ico; la restricci6n de 
.¡os cr6ditos a los pequcfios y medianos productores y 
la facilidad para que los bancos privados pudieran CBJ!. 
tar recursos hechos por la banca nacionalizada a los -
brincos y agencins internacionales". CUT 1 Informe de la 

· Dirccci6n Nac ionul al Tercer Coµgreso, 1 S de marzo de 
1985, p. 4 

"Los r.mpresarios reunidos anoche en tinü asamblea convo 
cad11 por la Crtmara de Comercio,. acordaron. por aclama-
ci6n solicitar al Poder Ejecutivo que rompa relaciones 
con el r6gimcn sandinista, Los empresarios piden que 
se hago uno investigaci6n sobre los funcionarios que -
han tonido vinculaci6n con las agresiones sandinistas 
y con el plan de desestabiliiaci6n, y se destituya cual!. 
do al menos exista la sospecha de que han participado 
••• Adomrts hicieron aproximadamente 30 planteamiento -
que sordn presentados do inmediato al presidente de la 
RopGblica, don Luis Alberto Monge, al qua dan un plaio 
do 30 d1as para que los resuelva'~.~· PI,, 19·VII-84. 

( 

Esto Gltimatum refuerza el del Documento de Unión de 
Cámaras, 'del 11 de julio de 1984 en donde tambUn se ha 
ble dol ''¡ilan do desestabilhaci6n". Mds adelante, el ::-
17 do enero do 1985, la Cámara do Comercio vuelva a la 
carga en otro comunicado en el que expresa: "el 18 de 
julio de 1984, en Asamblea General.Extraordinaria de -
la Climara de Comer'cio de Costa Rica,una nutrida concen
traci6n de empresarios reunida en la Sala Kamakiri acor 
d6 formular una respetuosa y on6rgica instancia al Go':" 
bierno de la RepGblica para que rompiera relaciones di 
plomáticas y de toda otra indole con los usurpantes ::
del Gobierno nica que han implantado el sistema marxi.!!_ 
ta-leninista en aquel pais. Sin embargo, nuestros go
bernantes hicieron caso·amiso de este patri6tico cla
mor ••. nuestro gobierno continQn respondiendo con sim~l 
ples notas de protesta, sin asomo alguno de virilidad 
y de dignidad".,, Cámara de Comercio de Costa Rica, -
¿Qu6 esta pasando con nuestros gobernantes?. LN, 17-
1-85. 

(25) "Denunci6 que en el Consejo de Seguridad no hay consen
so sobre lo que se debe hacer. 1Bs evidente que le da
mos alcanees distintos o la neutralidad, Algunos minis 
tras tenemos discrepancias -por que vamos a· negarlas-.::-
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sobl'O lu procl1una en 01 ·ojercicio de la función propia 
de nuestros minist1?ilos. ·.\.Snr1n une mentirn doscaradn 

•no· reconocer quo · h1iy· dlferencius en la interpretación 
de la nnturnlllzn y lós :ulciincos de la neutralidad' ••• 
'No huy vuluntud unúnimu sobre lo que se debe hacer, 
procisumentc porque e1i'ill p"1s ln seguridad estfi dis
tribuida "ntrc'.var:los 6,rganos, lo que implica· una na tu 
r11l d l foro11d11 de uprcc:lnción o de opin.ionos o de dccI 
si.anos en los ti tu.tu res de osos órgunos.,, Yo espero 

· 51u(~ Cn ).or. pr6xirnos dtus el l?rcsidontc pueda tornn1· de· 
tisionus sobr1.• este ciimpo o qua dojo el espacio libro 
pnra c¡uo !ns udopto el Vi.coprosidonte, Lic. Armnndo -

···Arfiuz ••. Si el gobierno no sule adelante en el ejer
cido do !iUS funciones y en el cumplimiento de sus to 
.rons,··so·prcsentariu uno de los grandes peligros de -

_;, tjUci cvontuul111cnto pudiGrurnoH no tenor elecciones en -
1986", Alfonso Carro, Ministro de Gobernaci6n y Poli 
c!n, Bntrevista n Enfoque, scmrinurio de la Naci6n, .. -
s~VIII-84, 

. (26): "Bl ministro de Seguridad Pliblicu, Angel E. Solano, re 
vel6 hoy que las fuerzc1s públ icns se encuontTan conceñ 

'trodas y en estudo de niáxírnn ulcrta desde hace tres -
díns u ruís de una serie do rumores sobre un supuesto 

(27) 

. golpe de estado,., Jn concentración de las fuerzns pG
bll.cas se dispuso 'ante las insistentes versiones que 
hnn estado circulando sobre grupos, tanto de la extre
mo izquierda como de 111 extrema derecha, que intentan 

.desestabilizar al gobillrno', Agregó que su despncho 
solicit6 la ayudn de 111 Organizuci6n para Emergoncins
Nacionules (OPBN), grupo de voluntarios cxservidoros -
de la fuerza pOblicn que hu ofrecido sus servicios al 

. gobierno para cnsoH de emergencia". AP, Temor de un 
golpe de astado en Costa Ricn. Bn estado do m4ximn -
alerta lus fuo1·zas de :;oguridnd, anunci6n un ministro. 
llcx, 9-VIII-B•l. 

· 13sto· proceso yn so venía dando desdo afios a tras, ucor
.do con ol augo de la cr>rriente neoliberal en las mctr6 
polis del mundo ca¡iitalista, Así, no obstante el frn:' 

·caso d.e· 1982, los neoliberales retoman terreno, sin -
· discr.in1lnar clomnsindo 11 las corriontes ideológicas que 

marcaron originnlmente a los partidos. 

"Hoy día, los nuev'os liberales parece que siguon sin -
atrovorse a una definición póblicn, en este caso on el 
cnnipo político. lln vez de, pr1Jsentarse ante ol pufs con 
un partido propio clar11mente identificado con esa co-
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rricnto de pensamiento, han tomado otro camino, apar·en 
tcmentc más sencillo, ·más productivo y m4s viable des:;" 
de el punto de.vista.do los dividendos electorales y· 
por ende, del· poder poUtico; ha·n decidido infiltrarse 
on los dos partidos mlls importantes del pais hasta el 
momento: PLN y PUSC. Colocando sus. fichas en los pues 
t.os cubcz.a para la pr6xima· campn~a pol1tica,. se enfi .. -
Jun n ocupar altas posiciones dentro de los partidos y 
en un eventual gobierno. La estrategia es clara, no .. 
deja lugar a dudas; como no .tienen.Un caudal electoral 
que los pormita imponer su modelo político desde un par 
tido propio Jo imponen u través de estos dos partidos,
As1, no importa qui6n. gane los procesos electorales, 
los planteamiento en definitivu serán los mismos, cam· 
biartín .. {jnicamente el nombre de· las personas que se - _ 
acercarán u! calor del poder político para imponer su 
ideolog!a, mientras tanto los verdaderos socialcristia 
nos o los verdaderamente socialdem6cratas tendr4n unoi 
que librar su lucha en la trinchera que escojan y otros, 
al igual que lo hicieron los liberales, irse a l~s ca
tacumbas; porque hay una realidad objetiva que es in· 
discutible y que parodiando u Marx y Engels podríamos 
resumirla diciendo: un fantasma se cierne sobre los 
partidos políticos de Costa Rica: el fantasma del libe 
rulismo", Aguilar, D., Osear, LN, 5 do marzo de 19857 

·Bl planteamiento delpol!tico socialcristiano qued6 re· 
. flejado claramente en las plutaformas de los dos prin-

cipales partidos políticos pura las. elecciones del 86, 
Casi no hay diferencias sustanciales en materia de po
lítica econ6mica y social, y en temas bllsicos do poli· 
ti ca exterior. 

(28) "Bl imperialismo y particularmente el_ gobierno estado· 
unidense, queriendo revertir la tendencia de su p6rdi· 
du relativa de hegemon!a en la regi6n, así como que
riendo reestructurar el capitalismo dependionte costa· 
rricense y sus alianzas político-militares, deposita · 
su apoyo ul Bloque Exportador Financiero (DEF) y al m!!_ 
delo neoliberal autoritario. Dos cares de una misma -
moneda. Una unidad estrat6gica de dos sectores econ6· 
micos que actualmente se expresa políticamente por -
tres protagonistas: gobierno norteamericano, PUSC y} 
Jos sectores mds derechizantes del PLN y del gobierno 
El gobierno Monge, actuando pragmáticamente y sabillndo 
se incapaz de vencer a sus rivales ha terminado ali4n::" 
dose irreversiblemente a ellos,. El capitatismo desa
rrollista ha muerto, viva el capitalismo salvaje de li 
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bre competencia, gritan los neoJiberales bajo la mirada 
tris.te. de los pocos ·socialdemócratas que van quedando 
en el país. La priizlici6n do!' PLN ha terminado, murmu 
ran compluc.ientcs los halcont1s del Pent4gono". CICAH:
lllomentos pnrn ol anflli.sis dci Coyuntura, San Jos6, • .. 
Abril de 1985, ~. p. 11 



CAPITULO IV 

RDSULTADOS Dil LA POL!TICA DB NBUTRALIDAD 

Este liltimo capitulo se vn n centrar en los resultados de la 
poUtica de gobierno que se hu estudiado, en el periodo de 
los cuatTo anos. Resultados concretos en tres terrenos es
pecificas, a saber: lo diplomacia, la seguridad y el proce
so de institucionalizaci6n de la neutralidad, Se concluye 
con unas reflexiones sobre la neutralidad activa. 

La diplomacia en cuanto os~uorzo concreto de consecuci6n de 
los objetivos de politica exterior, se va a enfocar.en dos 
vortientes, uno que atiende la relaci6n con el principal pr~ 
ceso pacificador poro la regi6n: el del Grupo Contadora, 
La otra tiene que ver con la forma en que se "solucionaron" 
ciertos conflictos particulares de lo relaci6n Nicaragua-Ca! 
tu Rica, que son rovcladoros de la variaci6n que se produjo 
en los prop6sitos que se formulaban sobre la neutralidad, 

Con rcspoct:o o ln seguridad nocional, terreno en dando so 
ubican los principales escollos a lo política de neutralidad, 
se horfi referencia nl hecho incontestable, si bien nunca re
conocido oficialmente, de 1:1 presencia de la 11 contra 11 en el 
pais. o partir de 1982 y sus implicaciones, 

En 'ciste f1purtado se af\uden algunas consideraciones. sobre el 

proceso do militorizaci6n que ha sufrido el pois, y que se 
r~vcln" tnnt·o en los presupuestos que so asignan a los rubros 
que cOnclOrO-en fu seguridad, como a ciertos hechos, algunos 

de natul·uJcin i1ltcrnucionul, que Parecen llevar, ml1s pronto 
que .tarde, n convertir en letra muerta la prohibici6n consti 
tucionol dul ej6rcito como instituci6n permanente, 
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Por Oltimo, el unlilisis versará sobro ol proceso polltico in .. 
torno que llev6 nl proyectado Estatuto a quedarse en simple 
proclama de neutralidad, sin poder plasmarse en reforma cons
titucional a los Articules 1 y 12 do la Constituci6n Pol1tica, 
ni convertirse en Ley do la RcpGb!ica. De Proclama a ••• Pro.
clama, en un dificil recorrido que tropez6 en todo momento 
con obst4culos que impidieron se hiciera efectiva la institu
cionaliznci6n de la voluntad pol1tica expresada en la politi· 
ca oficial. Se analizaran tambi6n los problemas internos ex
presados en la contradicci6n C(Ue puedo encontrarse en los t6!, 
minos de neutralidad activa. Bl adjetivo en contra del sus
tantivo, o 6stc tendiendo los puentes a trav6s del adjetivo. 

·, ;· 
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l. Neutrarfdad y dipl'oma'cia 

a) La "soluci6n" de conflictos especlficos, 

Como se expresaba anteriormente, .10 diplomacia explora y ti:-an_ 
sita los caminos pura alcanzar el tono de los objetivos de 
polltica exterior de un gobierno. Bn la mGltiple configura
ci6n de lo diol!ctica entre neutralidad y conflictos con Ni
car~gua, provocados principalmente por la.presencia de elome!! 
tos de la "contra" en la zonu fronteriza, hay dos casos que 
pueden presentarse co·mo vordndoros paradigmas de lo qua esa 
dial!ctico ha generado realmente. Bl tratamiento y la poste
rior "solución" u los mismos, son ocasiones para unulizar con 
mucha claridad lo efectividad de la polltica do neutralidad, 
es decir, el anlil"isis de sus efectos internos, nst como do la 
influencia recibida desde el exterior, El primero de estos 
conflictos tiene que ver con Jos! Manuel Urbina Lora, asilado 
en la embajada de Costa Rica en Managua. Bl segundo, m4s gr!!_ 
ve por cuanto en 61 fallecieron dos guardias civiles costarr!. 
censos, fue el provocado por los enfrentamientos en Las Cru
cit~s, zona fronteriza con Nicaragua. 

El caso "Urbinn Ln1·u" 

El joven Jos6 Manuel Urbina Lora se rcfugi6 en la embajada de 
1:osto, Rica on Managua el 20 de ago¡¡to de 1984. No os sino 
cinco ~eses después que tal asilo trasciende a la opini6n pQ
blica, cuando,. en la víspera de navidad, el asilado es dete
nido .. por lo. polidn sandinista, en medio de versiones contra· 
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dictorias sobre la forma en que Urbina sali6 de la embajada(l~ 
Cabe mencionar que en la noche en que sucedieron los hechos 
el asilado se encontraba solo en el local de la embajada, Bl 

gobierno nicarogUense aleg6 que el asilado sali6 huyendo del 

local de la embajada costarricense, acompaftado de una amiga, 
P.l v.lgilante so dio cuenta, hizo disparos al aire y en el for. 
cojeo posterior fue herido Urbina. La mujer huy6 en vehículo. 

Ademh, arguy6 que Urbina era un desertor del ej6rcito mili· 
tar y que, por tanto, no qucdnbu amparado por las convencio
nes ·de asilo poHtico a las que dicho gobierno estd adherido. 
llostcrjormcnto oxpros6 que Urhina renunciaba al asilo (4-1-85) 

con lo que fue condenado a cinco afios de prisión por la audi
toria militar del Iljérc!to PoJ>ular Sandinista (5-JI-85). El 

gobierno costarricense exigi6 la devoluci6n do Urbina, que se 
le permitiera comparecer ante la sede de lo embajada costarr!. 
c~nse o de la Nuncinturo Apost6lica pn1·n que comunicara nh1 
su renuncio al nsilo y dar ast por clmcluida la protecci6n d!. 
plom,fiticn otorgada a Urbina, Después de múltiplos trfimitos, 
y do Jo lntervr.nci6n de la OTIA, Urbina Lora, fue liberado (el 

• ' •• 1 • 

5-HI-85) y cnvindo a Bogot5, en donde el joven manifest6 que 
s~ i'ntcgrnbn n Ju lucha militar contra el gobierno snndinis
ta, 'al ludo do Ild6n Pastora, 

r.stn bravo síntesis permite J>•sar al anfilisis de las implica

ciones que este problema tuvo paro las relaciones entre los 
fos gobiernos. llcvrtndolns a su nivel mfis bajo y provocando la 
parfillsis del' Grupo Contadora mientras dur6 el conflicto. Es 

preciso; decir: al inicio de este análisis, que e.l hecho de que 
Urbiná Lara estuviera solo en la embajada en la noche en que 

oC:u~r:i.efon los hechos, udemfis de cuestionar fuerterilcnte la 
responsabilidad de los garantes del asilo al implicado. moti· 

vaba'a que so procediera con mgxima prudencia, habida cuenta 
de ·que s6Jo se contaba con el testimonio del mismo Urbina, 

-• ,• _, - e<-• 
-··----~--~· 
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parte interesada on el asunto, Bl gobierno de Costa Rica va 
a dar al incidente unas magnitudes realmente espectaculares, 
con efectos contrarios a lo que su diplomacia intentaba al· 
cnnzar. 

Bn primer lugar, el gobierno costarricense pretende que el 
incidente sea atendido por el Comit6 Interamericano do Solu
ciones Pactficas, pura lo cual solicita se integre una comi .. 
si6n i.nvestigudoru (14-1-85), a lo que so opone Nicaragua, 
pr~textando que el cuso qued6 cerrado, pues el asilado hnb1a 
rechazado el asilo. 

Bl caso.es entonces llevado al Consejo Pormnnente de la ODA 
en donde el embajador Fernando Zumbado expresó que Urbina La· 
t'n 11 fue forzudo u salir do nuestra sede diplomtíticn por las 
nutoridades nicurugUenses, a ra1• de lo cual,,, resultó heri· 
do quo<lundo signos evidentes en nuestra embajada do ln vio
lencia co:i l!UC fue lluvado .•. Ante funcionnrios de nuestra 
mlsi6n .•. el u1t\11<lo polltico manifestó que fue obligudo u 
salir contr:i su voluntad de la sede de la embajada do Costa 
\Uca"(Z). Solicita n una Comisión del mismo Consejo n que 
vorÜique los hechos. La versión do los hechos que ofrece 
Zumbado al Consejo os la misma de Urbina Lora. 

P11rn ose entonces el gobierno de Costa Rlcn toma dos medidas 
alejadas do la modorudón que exige una postur.a ·de neutrali
dad. Decide no cnvinr ni11guna dclcunci6n oficial n la toma 
do posesión del prcsiJento Duniel Ortega (10-1-85) y no pur
ticipor mas en reuniones conjuntas o multilaterales del Gru
po Contadora (IO·l-85). A estu última medida so unirún lue

. go, los gobiernos de El Sulvador y l!ondurus, integrantes del 
Grupo Tegucigalpa, en donde Costa Rica ha ejercido una posi
cil5n de liderazgo. Adcmlis, los rc1ocionos con el. gobierno 
de Managua se 11 limitarlin n lo absoluto necesario". Bsto po-
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sici6n del. gobierno costarricense exacerb6. las reacciones al 
i.nterior del pa is, y las decl aroc iones de los hacedores de 
opinii5n en el conjunto casi unánime de lu Prensa nacional~ 
hablada, escrita y toleviuodn; provocaron una de las reacci.E, 
nos mlis contrarios u lo que otrora fuera la tolerancia y el 
pacifismo de muchos sectores do ln poblaci6n(l). 

Il1 Consejo Permanente do lo OEA va u remitir al caso al Gru· 
po Contadora, por unn votuci6n do 19-0. que demostró hasta 
qu~ punto estaba uislndo el g~bierno costarricense do las pg_ 
siciones diplom~ticns de los pntses latinoamericanos y c6mo 
hab1a cambiado lo posici6n de la OEA, otrora el ámbito en 

donde la voz de Costa Ricu era tenida en cuenta a causa de 

su paclf.lsmo y de su natural "neutralidad" en los conflictos 
roglonnlcs. Costa Rica dn plazo hasta mediados de marzo pa

ra que Contudoro defina el caso, si no os as1, regresorti n 
ln OEA. 

lll Grupo Contadora delie suspender la junto de plenipotencia· 
rlos planeada para el 14 de febrero do ese afio( 4), y ·para lo 

cual el Grupo Tegucigalpa hab1u preparado un contraborrador. 
Coincidentemento, y tumbión c.onsec.l1ontcmontc, Ilstados Unidos 
suspende su porticpnción en lus conversaciones de Manzani
llo(SJ, sin ni siquiera avisar nl pnis onfitri6n, y se reti· 

rn también del foro fo l.n Huyo, en donde Nicorngua babia el.!1_ 
vado sus quejos en contru do eso puh por al apoyo que pres· 
ta n lo 1'contra 11 y los uccionos terroristas qua han ejecuta
do en contra de objetivos cst rutégicos en eso pais. 

Contadora .logra, ul.·fin, que. Urbinn Lnra sen enviado n Colo!!!. 

bia, con:lo que· se do por. terminado este conflicto. Las re· 

lacionos con Nicaragua sufrieron un nuevo y muy sensible de

terioro,. lo mismo qua la reluci6n de Costa Rica con el pro· 
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coso pucificndor do Contodorn, 1!1 manejo del asunto Urbino 
Lurn no fue precisamente un modelo de conducta "neutral" Y 
ol ugu<lizomionto do ln bel icosidnd de los sectores mfts guo
rrCristus dol país -minariturios poro extremadamente podo .. 
rosos- quedó fortalocido por los acciones del mismo· gobier
no, Lu poi1tica de ncutral.idad fue somotido a una prueba 
oxcesivamonte riesgoso, tlo 111 que sali6 todavia mfis debili· 
ta da. 

lll cuso de "l,us Crucitas" 

listo segundo incidente, presentado como referencia paradig
m~t:ico de c6mo se intentaron resolver los conflictos con Ni· 
curugua, os el mlis grave de todo el periodo estudiada. por 
cuanto en 61 perdieron la vida dos guardias civiles costarri 
censes: Miguel /\, Cumpos y .Jorge /\, Méndc. Rivora, 

Los hechor. acaecieron el 31 de mayo de 1985, en Las Cruci· 
tus, zona frontcl'it.u con Nicnrµgun, y las muertes resultaron 
de un fuego cruzado qua el. gobierno costarricense ntribuy6 
nl BPS y el nicarugUcnse a una cmboscndn de la ºcontra". 
Como en el caso a.ntorior, el asunto de las versiones es muy 
indicativo del trasfondo politico en el manejo del asunto, 
El, discurso del presidente Mongc es revelador(6), pues ade· 

mUs de contener elementos para el manejo de la emotividad 
patriotera de amplios sectores del pais, en momentos do es
pecial tensi6n, indicu hasta d6nde se siento deteriorado la 

relaci6n con lo OEA y la op.in6n. generalizada dill. gobierno 
con respecto al Grupo Contadora. 
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Ils important.o mencionar qui:' este incidente se produjo coin
cidenternonte con una serie de accion·es diplomliticns que por 

esto se vicr~n obstocul1z.o·das o perdi.oron su efecto ante la 
roncci6n dosprnporcionodn do los medidos que tom6 el gobior· 

(7) ' ' no costarricense • Bn efecto, se preparaba e~t_o.nces la 
rcuni6n de viceministros de Contadora y de los paises centr!!, 
americanos, con rango de plenipotenciarios, para el 18 de 

junio y ni interior del pn{s crecinn los protestos por la 

proscnciu de nscsoros mil.itnres nortoomcricanos en la Hocico 

da Bl M111·ciélago. Ademlis, se acababa de establecer el Foro 
l'ntri6tico, pres id ido por el ex-presidente Jos6 FigtÍeres, 

conformado por figuras pollticas de centro-izquierdo que pr!!_ 

rendinn ejercer presi6n para que no predomin.aran en el país 
los sectores_ más_ gucrrcrist~1s y mOs propensos a inVol~crar o 
Costa Rica en al acelerado JHOCC50 de militarización centro· 

americano(BJ. Nicaragua pidi6 que se estableciera una zona 
dosmilitariiadu bajo supcrvisi6n internacional con apoyo del 

Grupo Contudorn y colnbornci6n del gobierno de Francia, 

lll caso, so1nctido a la OEA, fue encomendado por esta Organi 00 

zaci6n a una comisión investigadora formada por su Secreta· 

ria General, Jaso Bacon, y por los cuatro vice-ministros de 
Contadora, Guillermo Fernlin<lez de Colombia, Ricardo Valoro 

de México, Jnsé Muria Cabrera de Punamli y Gorman Nava de 

Venezuela, La comlsl6n visit6 lu· zona fronterizá y se rcu· 

ni6, odemlis, en Liberio, con el vicocuncillcr nicnragUense, 
Jos6 Le6n Talavera y el jefe del ej6rcito sandinista en la 
zona Sur, nabe!'to Calder6n. Bsta misi6n emiti6 una resolu· 

ci6n, que fue aprobada por el Consejo Permanente de la OBA, 

el cunl desminti6 otra resoluci6n que le fue ·sometida por 

Costa Rica, en la que se pedia se condenara a Nicaragua por 
Jos hechos denunciados t9J, Por se11unda vez en poco tiempo 

la OEA se pronuncia por el dUlogo y la moderaci6n, apoya 
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1 ns ges.dones del Grupo Contadora, y deja a Cost11o Rica en 
un~ postur11 que sus. gobernantes van a calificar de "orfan
dad''. J,u rcsoluci6n del Consefo Permanente tiene un cariz 
salomónico, y expresa, entre otras cosas, que los "hechos 
investigndos ~e~ produje ron dentro de un contexto do ten .. 
si6n... en el 6ron fronterizaº¡ que "existen indicios de 
1 n proscnd n do elementos armados no identificados en el 
flren con anterioridad a la llegada de la patrulla de la 
1tuurdia civil costarricense"¡ que 6stu 11 recibi6 fuego pro
veniente de la mnrgen nicaragUense del r1o San. Jua·n"¡ que 
"no puede seftalur que las bajas se produjeron por fuego pr!!. 
Cedente tumbi6n de -otras direcciono5 11 • Luego "expresa su 
preocupaci6n", 11 repudiu los hechos 11 y recomienda "a los go
biernos do Costo Rica y Nicaragua que procedan a iniciar 
los conversaciones a que se refieren las comunicaciones CT!! 

zedas entro los dos mandatarios"(lOl, 

Bn las exposiciones que hizo el presidente Monge, durante 
los dlas en que se viv1a mayor tensi6n en el pa1s, quedaron 
claros los siguientes presupuestos: se está haciendo un 
planteamiento aparto a Contadora, .pues hasta ahora no ha da .. 
do propiamente respuestos positivas (ll) ¡ se esta rocibion
do ayuda militar y ahora m4s que nunca se necesito en~ro
nar bien a la gente quo está en la zona fonteriza, 

Como so ver& mfis adelante, esto coincide con las denuncios 
de que so estti incurriendo en un proceso de militariznci6n 

ajeno a la tradici6n costarricense y de que este tipo de 
incidontos han sido una provocaci6n para justificar estos 
prop6sitos(lZ), 
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bl., Lu .di flcll re lución con un proceso pacificador, 
(Costu Rica-Contadora), 

No os ol prop6sito de esto apartado analizar exhaustivamente 
los objetivos, la historio, al recorrido documental, o hacor 
un recuento de los l!Jgros que este Grupo ha obtenido. Bsta 
tem§tica desbordarla con mucho el tema y la sencillez de es
te trabajo. Unicumentc so trntnrli ele ver qu6 es, qu6 supue!_ 
tos alimentan· y qu~ trata de logrur el Grupo Contadora y la 
relación que se estableció con Costa Rica, 

Los supuestos de Contadori1 

El Grupo Contadora surge los dias 8 y 9 de enero de 1983, en 
la rcuni6n qua, en lu Isla que le dio el nombre, sostuvieron 
Jos cancilleres do Colombia, M6xico, Panamd y Venezuela u 
invitación del canciller del pais nnfi trión. Sus propósitos, 
plasmados en el Documento de Objetivos(l3) y su naturaleza 
de iniciativa latinoamericann abrieron un espacio pol1tico 
novedoso en el vac1o dejudo por la OEA, sobre todo a partir 
de la impotencia mnnifestndo en la crisis do las Malvinas. 
Grupo lutinoamoricnno, los pn1ses que lo componen, vecinos 
todos del Istmo centroarncricuno, intenta-rlin mediar en la p·r.2. 

blc1nút it'.a regionu1 cvl tundo la intromisi6n de agentes exter
nos al dreo. Pn!s~s amigos de los Estados Unidos,. inmunes, 
por lo tonto, a cut1lquier acusacl6n de pro .. sovietismo, . los 
cuatro integrantes del. grupo pacificador .. -"potencias me
dias" en Latinoum6ri.ca algunos de ólios- tratan de evitar a 
como dé lugar el ostn.llnmlento de ln. guerra en la región c·en. 
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. 1-ronmericana, convencidos de que no seria posible que sus 
~fcctos se circunscribieron a esa rcgi6n(14>. Inobjotable· 

~ente Pro-occidentales, llcvordn a cubo.s~s esfuerzos evi
tando todo desafio a los Estados Unidos, promoviendo la no· 
gociaci6n, In usunci6n do medidos autónomas por parte de 
los interesados y lo obtención do mutuas concesiones para 
avanzar en las tratativas. Se husca alcanzar ese objetivo 
sin imponerse u lo voluntad de los estados centroamericanos, 
salvuguardun<lo los principios do no intorvenci6n, de outode
terminaci6n, de respeto a lus respectivos soberanlas y do 
solidaridad continental, por medio do un di4logo permanente 
y!en la bOsqueda del consenso en todos los temas tratados, 
Dificilmente podr§ encontrarse una iniciativa que haya con
citado un mayor apoyo en el panorama mundial, Pr4cticumente 
no ha habido instancio ni. gobierno que no se haya referido 
positivamente a la labor do Contadora, que no haya asegurado, 
por lo monos de palabra, su solidaridad con el Grupo, Para· 

d6jicmnente, frente al cOmulo de expectativas que hizo sur· 
gir, la pacificación intentada, planteada a futuro y en for· 
mulacionos un tanto abstractos, ha producido hasta el momen
to pocos logros polfticos y más de una frustración, Al ind~ 

gar en las causas do la escasez do resultados es importante 
cuestionarse sobre los supuestos en que se basa el Grupo y 

en nlgun11s de los implicaciones pol1ticns de los mismos. Bn 
primer lugar, Contadora supone que el origen do la crisis 
centronmcrlcunu esta al interior do la problcmúticu socio-ce!!_ 
n<Smicn do los po.tsos quo componen la rogil'.Sn, en ln ncumulu 00 

ci6n hist6rica de las desigualdades sociales y en los con· 
flictos poHticos que hoy no siempre van a ser resueltos por 
la v'La tradicional (lS), Por tanto, lo visi6n queda ya desde 

el inicio, planteada fuera de la óptica de la confrontaci6n 

Bste·Oestc, dejando .los influencies extrarregionales fuera 
del cli ngnóstico esencial de los problemas, apartando la con· 
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frontnc16n ostrutégicu Jo lou problomns que utaf\en a los cin
co paises del úreu. A problumas rogionoles se deben buscar 
soi'ti~i.:Oncs locales. lln ese sentido, ln medinci6n de cOntndo 00 

rli
1 

pretende en todo momento ovitnr In cofrontuci6n entro los 

partes y ulcunzur objetivi.dad e impurcialidad tales que ovi

te'n condenas )' rccrimint1cionns :1 cuulquiern de las partes on 

al cónflicto. Slmctrtu, cquidistunciu, dentro do un sistema 
bulunceado de concesiones ·quu eviten upoyar o cualquiera de 
los platos do lu bulunzu. 

·~us de u~gunos pnisos del 
En este sentido, lns luchas intér
Grca son inabordndas directamente y 

su soluci6n se dcjn n lus iniciativas y decisiones de los ros 
pectivos gobiernos, 

No se hucc un simil de la situación de Nicaragua con la do Bl 

sUtvudor¡ se trutun como problemas diferentes, pero en ningún 

momento se propone. sentar en la mesa de negociaci5n ni. al 
FMLN ni o lus orgunizu'cioncs militures 1

_
1caritrns". · La nitidez 

de la nogociaci6n diplomáticu predominu, absteniéndose de con. 

denucioncs ni a Estudos Unidos, "ni a Cubu, Nicaragua, Bl Sal
vudor, llondurus o Costn lllcu. 

Puede decirse· que los gruntlc!i objetivos de Contndoru en mate

riu do scguridud hun sido lourar un acuerdo de no ugrcsi5n 
e'ntro Nicuruguu y Hondm·1rn; lu dotonci6n de suministros béli

cos ü l~s purtos Uullgorunten "en Ill Salvador; el cose do apo
yo ri los gru]laf.· "irregÜlE~ré·s 'que ·1uchnn contru ~obicrnos cons

t ltuldos ~n Contro1únéricu'i''e1 cierro de bases militares y lu 

proscripción do mí1i1'iobrns 'en'las que participen fuerzas forG
nc.U.s'i' 01. rcSpetci·:·'.n· .ia'. .'t11ftOd'é.tO·~m~nu'éi6ri de cada uno de los 

pú fsO.s · C:.cnt"ronm~·ricti·i~1>'s ·;: ··otg_·.: 'J riSt"c conjunto de suposiciones 

~·-1i:u ~)n_l1ili.C.ú<1'0~-~ ·4~ ~rl·{r~1'dli;';"'U"il'li~ sO~i'O .. dá condicionumien~os que, 

pOr' SUpué.StO'' 'OQ"··san ;~i'j ~~~·;· n i'os: resul todos obtenidos. En 
. ' •. , ', ·.· .... :.,. --.··¡-·:; .,, . •.. . 

pl'iiner lugu'r, so haco 'cómo 's1 los ·nstados Unidos fueran par-
. fe externa ·y· S·eC'u.n'ciii:'i-·1,1 .. ~tf1~·:'t·an·ff iC to centroamericano, dej lln .. 

do'sc ·de lado al actor 'p~iií'cfpal de la confrontaci6n en Centr!!. 



127 

am6rica. Posiblemente ese "Í-eat :lsmo politico'.' sea inevita
ble en uno ncgociuci6n do estu nnturulozo, pero excluye al 
principal ejecutor de ·obstáculos poro una nogocioci6n que 
no sali6 de su iniciativa y que no se ha plegado a su visi6n 
y a sus designios politicos en 111 regi6n(16l, Muy ligado a 

este supuesto, se hn partido de poner en un mismo plano, en 
funci6n de sus respectivas autonom1as, a los cinco países 

centroamericonos. Se concede que, en tanto entidades saber!. 
nas, pueden negociar por ellos mismo~, sin que esa nogocin
ci6n sea influida determinantemente por entidades extrarre· 
gionales. Un la pr4ctica, Guatemala y Nicaragua han domos· 
trudo tener esa capacidad en una medida mucho mayor que los 
otros tres potses, quienes incluso han constituido un grupo, 
informalmente llamado Grupo Tegucigalpa, que ha coincidido 
puntualmente con las pol1ticas norteamericanas en relaci6n 
con lns conflictos(l?l, 

Lu actividad del Grupo ha sido incesante. Ademús do la Cum· 
bro do Cunean, M6xi.co, en donde los cuatro presidentes de 
Contadora proponen una serie de principios a los paises cen
troamericonos y a los paises con interesas en lu rcgi6n (17-
VII·83) hubo en el periodo que abarca este estudio 7 reunio· 
nes de los Cancilleres del Grupo (mayo y dlcien~re do 1983 

-No_rmu~ p11ru lu ojec_uci6n do los compromi~os-¡ f·cbrcro, 
muyo)' juniu do 1984·-Primora vorsilln del Actn-; onero y 
julio de lUS~;·ridemfis d~ do• gira~ por Jos pulses de In re· 

. . . 
11illn en 11hrl1 ole 1983 iJunio de.1984, en las que entregaron 
la prÍmeru ·vu~si6n· del Acta a los preside~tos do los países 
c~ntroiime·~·1cll.n1;sf; · Conjuntamente con los cancilleres de los 

pLÍísos' c'erifron1nel'icanos hubo 8 reuniones, abril y mayo de 
· 1983 '-'-en esta fecha so cre6 el Grupo Técnico-; julio de 

1983 "':"en apoyo a las declaraciones de .Cancún-; septiembre 
do l9Ú -Do.cuÍnento· do Objetivos-; enero do 1984 ·-Normas 
para lÍi ejecuci6n y creacilln de Comisiones-, septiembre de 

1984 -vorsl6n revisada del Acta-; maria de 1985 -Brasi· 
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Jia- y septiembre de 1985 -tercera versi6n del Acta y fija

d6n del pinzo para firmarla-. 

lll Grupo de Apoyo u Contudorn, formudo por Argentina, Bra
sil, Pera y Uruguuy fue creudo el 29 de julio de 1985 y se 
reunió con los Cancillcr~s do Contadora ·en 6 ocasiones, ago,! 
to de 1985 -Cnrtagena-; enero de 1986 -Declaraci6n de 

Cnraballcda-; enero de 1~86 _,Dnclnrnci6n de Guatemala-; 
fobrcro de 1986 -Punta do! Este- y nbril de 1986, en donde 

so fija el 6 do junio de eso año como fecha para firmar el 
Acta. Hay quo mencionar t11mbión que los Cancilleres de Con
tadora se reunieron con los concilleros centroamericanos y 
Jos do 1 a Comunidad Bcon6mica Europea, Es pafia y Portugal en 
e.Jos ocuslonos, en scpticmbru do 1934 en Sun Jos6 y en Luxem
burgo, en noviembre do 1985 1 en un esfuerzo. por integrar la 
coopcraci6n europea dentro de los esfuerzos pacificadores en 
la rcgiGn. 

Costa Rlcn y Contadora 

. ,, ··-·:. 

llabfdn cuentn ·~e. la,;~,istori1!~·r,eciente de. Costa Rica, en cuan. 
to.,pn!s 1¡uá si1primi6,'ur.'ej61•cito por decisi6n unilnteral, de 
111° ú1adur~z quÓ h~n·~adquÍ.~idci'~u'~,p~oceso~ electorales y de 

. . . 1; . ·-·-- - ,= : -·:··· • -'.. •. -.-\. ,'' '1'· ' '._':, . ,~·' -. -... _., ·, . . - ' ,, 

su 'reputación como pa15é democr4tico¡ entraba dentro de la 16 
gl~a polític~; el,Ci~e h~bf~1·á'' f~~~ndo '. pu~to del Grupo Contado-=
ra, No. fue' 

0

11sL Alg~n~s· i;;·terp~eta~ion°es han quo~ido ver 

on. ello, unn m~yor pos,ib Uid~d ·de ·influir, desde dentro, en 
los ~lomos pu1ses cen~ró~mcri,cn~o'~ (lBl, pero los hechos a es

te respecto,·.!!. 'po's'ter'iori, _hnn refutado esas opiniones, No 
. ' ,. " '·' . .., 

s6lo no fue. parte de .. l~s pahes. que conformaron el. grupo (ni 
posteriormento del' grupo.de paises que constituyeron el Gru-
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po de Apoyo a Contadora: Argentina, Brasil, PerG y Uruguay, 

Lima, 29-VII-85) sino que, conjuntam~nte con.sus aliados del 

Grupo Tegucigalpa, se convirti6 on un obstdculo a sus gestio· 
nes, a veces de manera decisiva. Al interior del pa1s se fue 
conformondo una opinilln muy extendida en relaci6n a que la h~ 
gemon!a dentro del Grupo Contadora lo ejurce la postura mexi
cana (l 9) y que Contadora <•S parcial, en la medida en que su 
inclinaci6n hacia Nicaragua s6lo ha dado tiempo al r!gimen 

snndinisto para consolidarse y presentarse como un "fait • 
accompl i" dentro de Jos pa!ses del Istmo (2D), llsta visi6n 
porme6 al gobierno (es importante seftalar que la conducci6n 
de las relaciones exteriores hasta noviembre de 1983 se puso 

en manos da Fernando Volio.Jiménez, quien se revol6 como ene
migo front11l, tanto dll la pol!tica de neutralidad como de la 
nccidn del Grupo Gootudoru). 

Us prcc.iso .-;cfiu1ur que, yu en enero de 1982, todavia en el 

gobierno do Rodrigo Curnzo, Costa Rica form6 parte de la Ca· 

munid{1d llc.'mucriític::i Centroamericano, conjuntamente con Bl 
Salvador y llondurus (Guatemala se uni6 al Grupo en julio de 

e~o afio, cuando ya se consideró que era 11 democrútica"). Es
ta ini.ciutj vu, si bien nuci6 en la reuni6n do Cancilleres de 
l u OBA en Santa Luc!a, en 1981, se forma U z6 a principios 

.1~~ 1982. Ese Grupo, al que tumbl6n se le denomin6 como Pac
to de Sun Jos6, tuvo unu vida eflmcru, Sin embargo, ln idea 
que lo form6 va n persistir. Se trata de aislar a los pai· 

ses no dcmocrliticos Jo ln r~gión (en evidente alusi6n a Nic! 
ragua) por medio de unu serie. de ebj etivos que difícilmente 
encubren Jus vordade1·as intenciones del Grupo, Bn soptiem• 

bre do ese mismo uno, yu en la administraci6n Moµge y con la 

directa participaci6n do los Estados Unidos, se crea el Poro 
Pro Paz y Democracia. en un intenta por nr~gionalizar" la s.e, 
luci6n á la crisis centroamericana. En el Poro participaron 
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a'dC,mAs·-·de Costa Rica, a quien correspondi6 .la iniciativa, y 

los Estados Unidos, Belice, Colombia, El Salvador 0 Honduras 

y Jumu \en, Panamá y la RllpOb lica Dominicana asistieron como 

observadores y M6xi.co y Voneiuela se abstuvieron de partici
par. U~tus dos ubst.cncioncs crun clara reaccitSn al hecho do 
que ol Foro desconoc1u los esfuerzos hechos por es~s dos pa! 
ses al tratar de mcdi:ir en los conflictos entre Nicaragua y 
Honduras. 

Un efecto, en scpticmhrc <lo ose af\o los presidentes Luis He .. 
rrcro Campins de Veneiuoln y José L6pei ·po;tillo de M6xico, 
se hubian dlrl¡¡ido a los presidentes de estados Unidos, Nica

l'ngua y llon<lurus instOndolos o solucionar los conflictos fro!!_ 
toritos surgidos entre estos dos tiltimos paises, 

P.sto csfuorio de mcdinci6n era tambi6n un acercamiento entre 
el gobierno mexicano y lu odministroci6n democristiana vene
io\nna, luego del distanciamiento producido por la declara-. 

d6n franco-mexicana sobre El Sal vndor (19BZ), declaraci6n 

que vui~eraba Ja esencia misma de la doctrina Reagan para 

Centro~m6ricn ·• Esta lnicioti.va no fue tampoco del agrado de 
los Estados Unidos, cuyo ¡¡obierno lntont6 con el Foro buscar 

un contexto regionul puro la solución de los problemas del 

lircu, 11 c1111lquicr frente multilaternl que surgiera ª!1 ln regi6n 
tcntn que t;ervir pura con:frontar los posturas opuestas a los 
Es.tados Unidos y no parn plantear nl torna ti vas distintas" (Zl), 

Tampoco esta voz, sin cmburgc1, el Poro vu s tener larga vida. 
Tres meses despu6s nace Contudora, y su negociaci6n sigue ade

lante en medio de mtiltiples obst~culos, En ambas oportunida
des se puede subrayar el pupol dt:i Costa Rica, a cuyns instan
cias, por lo monos en el plano forma:l, se deben las gestiones, 
ns1 como el intento claro de aislar a Nicaragua de lo búsque
da de soluciones n los problemas centroamericanos. 
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Ln ·Tolnci611 entró el gobierno costnTricense y el Grupo Canta .. 
doru ·fuu en- genornl una roluci6n difícil. Ni siquiera se ma!!. 
tuvo siempre el apoyo vorbnl que diplomdticamente le concedi!!. 
ron aGn sus mfis csclurociJos boicotcadoros(ZZ), mostrando una 

actitud oscilante entro el apoyo y unu hostilidad dif1cilmen

te encubierta. 

Ast, por ejrmpln, se cre6 lo. Comisi6n de Supervisi6n y Preve11 
c16n ¡u1r11 ovi t111· tensiones e incidentes en· la zona fronteriza 
con Nlc:.nr11gu11 por medio t1o la inspccci6ri ·1n· ·s'itu de eso zona • 

. lll ncuurdo fue firmado por los cancilleres do Costa Rica y 

Nicoruguo en presencia do los cuatro vice-cancilleres de Con· 
tadora, el 15 de muyo de 1984(23). La Comisi6n, formada por 

1111 represen tonto y un suplente de los dos pa1ses y por un re· 
prosentante de cada uno de los pa1ses de Contadora no lleg6 a 

funcionar. M~s adelante, Costa Rica ·so opuso a la creaci6n 
lit' unu franjo Uosmilitorizada en lu frontera, propuesta por 
el Grupo Contadora, que prevotu la llagada de fuerzas multi· 

nnclonalos pura oso fin y habta obtenido la anuencia del go
bierno frnncés paro lu formación do ose contingento. Los vi· 
cecanc i llores lle Contaúora, que 1 lognron a San J9s6 en agosto 
de 1985 no logl·uron consegui.r ese ucucrdo. Costa Rica siem
pre insist16 en ln prcsC?nciu de observadores permanentes de 

la 01!1\. 

Bn realidad, el gobierno costarricense llevó la política ex

terior del pats a un significativo aislamiento. Por un la

do, se desechó a la ONU como foro adecuado para ventilar las 
dificultades c¡ue so presentaron con Nicaragua, por conside-

. rar que la Organización estaba dominada por el bloque de paí

ses afronsiliticos, 11con respuest~s muy favorables a todos las 
tesis untioccidentules. l!n ella, la posición de Costa Rica, 

como po!s democrlitico, con relaciones estrechas con los Esta
dos Unidos e Israel, no puede esperar una acogida"(Z4). Por 
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otro, se recurri6 i1 ln OEA, tratando de que ese organismo re .. 
·ct.ipernra el terreno perdido, espacio en el cual operaba Con
tadora como foro pura la solución de problemas lat~noamericn
nos, Hn cunnto n la ONU, se cjccut6 una político de progre
sivo clist11111".l11micnto con el organismo internacional que llegó 
a su punto más rr1tico cur1ndo Costa Rica so opuso u la inter
vención de esa i.11stuncia en la ejocuci6n de los mecanismos de 
vcrificncl6n y control militar que proponrn Contadora (27-
TTI-85). Contruriamo11tc u lo ospcraclo por el. gobierno costa· 
rricense, In OBA mantuvo una poUtica de apoyo al Grupo Con-
1·ndora y así, en las dos ocasiones en. que Costa Rica present6 
quejas. a rnfz ·de sus ¡>rin~i~olcs conflictos e. la frontera 
Norte, el Consejo GenorBJ 1 por votaci6n unlinimo (dos veces 

19-0), remiti6' los asuntos al Grupo Contadora y a una Corni
si6n en donde, además de,! mismo Grupo, participaba su Secre
tario General, segG11 se vi6 anteriormente. 

Frente a esto comploju situacieln, Costa Rica ha jugado una· p.Q. 

lítico ambigua. No hu sabido uprovcchar el espacio de Conta
dora pura su proclama politicu de noutralidud. Aislada de la 
ONU, sin encontrar en la OBA el apoyo que hist6ricarnente ha
bfa recibido en sus conflictos internacionales, se convirti6 
en alma y sost6n del Grupo que ha actuado como contraparte de 
Contadora. 

So desaprovechó lo quo pudo :;er el mayor espacio para que la 

poHtica de neutralidud rcci~iera apoyo internacional. Otra 
vez mtis, la relación con Contudorll no fue lu concreción de 
afectos prácticos de In proclama de neutralidad. 
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l!l Grupo "t.,uucigal pa · · . 

-. f: ~;:,.. ~- ¡;' -··! .:'. ll :---·~;~ ... -~:!. ; _!.•..: _-1~:1.;. 

·;'-::] ;'(;(,! .;r:· ·( Í! r;,J; ,!.:;·. ¡t..•·· . 

.. r .. j\'~ ,, , ·~ r1 r- _ .• , : .< i"-" :_. ·:· . '. : i' - ": :' ·' 
l!l. trilhujo i·éiiJiz.ndo por Contadora en veinte meses fuo cxtr.!!. 

'i1rdin'ri'Vium'6';,'t~'~o~·;,¡e)o' y abarcó pr5cticamontc todos los PU!!. 
1·n~-': ~e~181:-ivO·~·-·a1 1 Con'ffiC1:a regional. comisiones do observa .. 
ilO~·:ó_S~·· 1ei 'GruP·O' Í':llcn.icO (compuesto por los nueve vicc-canci .. 
11 ere:S) dioron ·contenido sob1·0 todo a los temas referentes a 
cUO~i:i~ilOS de seguridad, üdemús de uburcar o cuestionas so
ciales~ econ6niicus y poUticus. A partir del mes de abril 
d~ 198~, ~o hab1u'trutndo de dur m:1yor contenido pol1tico o 
In occi6n dol Grupo, Do muyo u septiembre la negociuci6n 

ovanz6 realmente, en. gran parte por estar sucediendo el pro
ceso elcctorol norteamericano, y en. consecuencia, haber pod! 
do· trabajar mlís out6nomamonto los pulses centroamericanos, 
De esa manera, el 7 de septiembre de 1984 se entrega o los 

. gobiernos centroamericanos el Acta de Paz revisado que en ni! 
teria de seguridad prescribe asuntos toles·como la prohihi

ci6n del uso dol territorio de un pais por fuerzas irregula
res que atenten contra otros Estados; el impedir acciones de 
desestnbilizocl6n, sabotaje y terrorismo; el retiro de ases!!_ 
ros militares extranjeros; lo limitaci6n del armnmcntismo a 
las necosidncles propias de -1 n defensa de cada pais; la pros
r.ripci6n do instalucionos de buses militares y el estableci
miento y perfeccionamiento de instituciones democrl'iticas. 
La nceptnción del Acta rcvisudn por parte de Nicnrµgua (c¡ue 
habio objetado el Acta original), tom6 por sorpresa ni goblcr_ 
no de l'lllshington; que no se esperaba osa decisi6n política 
por pnrtc do Managua, Inmediatamente empieza a funcionar el 

Grupo Toguclgalpu, que eluborn un documento con objeciones y 

propuostus al Acta revisada (ZO-X-84), 
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De entre los principales puntos de controversia,. a~gunos d~ 
los mlis importantes tion·an· que ver con el Protocolo adicio

nal poro terceros paises que apoyarían el Acta y no harion 
nada que estuviera en contra de lo ah1 establecido, Bra el.!!. 
ro que ese documento estaba destinado a los Estados Unidos y 

a Cuba, sin cuyo apoyo las docloraciones del Acto tendrian 
muypoco efecto, Bl Grupo Tegudgolpa elimina el Protocolo, 
y deja para el futuro cuolquier negociaci6n al rospecto(ZGJ, 
Tambi6n el intento de oliminor cuolquior intervenci6n mili-. . 
ter en la regi6n que impllquo el uso por parte de fuerzas 
irr~gulares del territorio· de algunos estados para realizar 
uccionos de descstabiliz.n"ci6n en contra de otros estados co
mo elemento clave para un diogn6stico .de la problemática re

. gionul, os obviado por el Grupo Teguc;gulpa, paro quien ol 
problema consiste en lo tundoncia hegem6nica de algunas ins
tituciones costrensos que pueden llegar a desestnbilizar el 
equilibrio militar del 4rcn(Z 7 )~ 

Con.respecto n 

insiste en una 
l u seguridad, mientras el Grupo Tegucigalpa 
Comisi6n· ·ad h!1E. sobre el desarme, dejando pa-

Tu dospu6s los t:ompromisos concretos de no desestabilizoci6n 
entre los Estados, no agrosión, detenci6n del tráfico ilegal 
de armas y susponsi6n de maniobras extranjeros en la regi6n, 
el Grupo Contadora pide que todo sea simultáneo, aunque los 
pntses puedan concretar acuerdos para que permanezcan cier
tos ~sesoTes y se ejecuten ciertas mani?brns militares conju!!. 
tas por períodos determinados. Con respecto a las ·maniobras 
mili tares, ci mismo Grupo Contadora pas6 de la. prohibici6n de 
su realizaci6n o la suspensi6n de las que so estuvieran lle
vnndo a cubo en el momento de firmur el Ac::tu, a la r~glamon
taci6n de las mismas, previa notifl.caci6n, debido •.las pre
siones ejercidas por !.os pa1ses del Grupo Tegucigalpa (hay 
que notar que ese tip.o do maniobras s61o ha sido realizado 
en' el .area por Honduras). Bn cuanto al trtifico de armas, al 
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Grupo Tegudgulpu sugiero que so elimine el control del mis· 
mo sicmp·Te que ·sen '11 i lpgnl", co~tfnriamente al Grupo Contado· 

ra, que especifica que no debe permitirse tal trAfico .cuando 

es destinudo u grupos irrcgulal'CS que busquen dosostabilizar 
u otros putscs da la Reuiún y utili.ccn el territorio do sus 
astados p:1ro el p;:1so ele ur11111s, con consentimiento o no de los 
respectivos gobiornoS, 

Jln un neto clospropor~ia·nutlo, hnbidu cuenta de los esfucrios 
del Grupa· nogociu'dor, los pu:f.scs de ~~guc~galpa excluyen a 
las· do Con'tudoru de un pfnpuasto Grupo·!!,~ h'oc de Desarme y do 

la Comisi6n Permuncntc pura afectos de verificnci6n y control 
on muteriu de scguridad(ZS); 

lll 9 do marzo de 1985, los Cancilleres de Costa Rica, Hondu· 
rus y lll Sol vudor rcdnctun en Tegucigalpa un docum~nto sobro 
su propi:i vorsi6n del Actn y que se refiere espec1ficamentc 
11 los uspurtos de \'cr.i.ficuci6n y control. Estn reuni6n com
pleta la del 20 de octubre de 1984, en In que se produjo In 
¡1rimern roi1c:ci611 de contrnpropuosta al Acta revisada. 

Ya paru entonces so hnb1n producido el rotiro do los Estados 
llni dos de !ns convorsucionos de Manzanillo (enero de 1985) y 

nl cuso Urbinu Lnru hnbfo mn1·cndo un duro rev6s para ln rcln· 
cilin, yu póc~ fluidt1, entro Costa Ricn y Contodoro. En efecto, 
ol gobierno de Costu Ricu decido "110 participar mlis en rounig_ 
nos conJ.untus o mu!tilutorulcs del Grupo Contadora" (IO·I-85). 

Los Cancilleres de Costa llicu, Honduras y Bl Salvador u poyan 
In decisi6n do Costa llicu do no nsl.stir 11 lu rcunilln del Gru· 

po Contudoru, u efectuarse en Panumli el 14 de febrero de .1985, 

convocada pura resolver los asuntos pendientes del Acta, El 

caso Urbinu Lora fue utilizado como pretexto para sabotear 

reuniones y entorpecer los trabajos de Contadora. 
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Del 19 •l 21 de septiembre 'de 1985 se l~gra la tercera ver· 
si6n revisada del Acta para ln Paz ·y l• Cooperaci6n en Cen· 
troam6rica, con compromisos concretos y normas en materia de 
muniobrus militares extranjcres·en la r~giOn, armamentos y 
efectivos militures de Jos respectivos paises. · Adem4s, cua· 

. tro protocolos adicionales. Se da como plaio improrrogable 
el 5 do noviembre, para' qua so hagan ~as ai.timas observacio• 
nos al documento, Para esta fecha, en la ONU, Mbico trata 
de conseguir la aprobaci6n d.e un documento de respaldo a la 
¡¡osti6n Ílogociudoru de parte de la Asamblea General del Or· 

. ganismo (22·XI·HS). Sin embargo no se logra el consenso y . . . 
Ju mocian debi6 ser retiráda, Previamente varios represen· 
tontos fo p.ohicrnos hnbtun sostenido un• reuni6n con Vernon 
ilult,e_rs, rcprosontunte norteam~ricano (25·XI·BS), Costa Ri· 
cu, qua irnb1n votudo 11 111 ONU para la Comisi6n de Verifica· 
ci6n y Control del Acta, ahora asumla un papel activo.para 
quo no so uprobura esa rcsoluci6n do apoyo. 

Bxistc un grun pnralelismo entre lus acciones y las.objecio
nes que'Ja administraci6n Reagan prcsent6 contra el Grupo 
Contadora, a pesar de su apoyo retórico al mismo, con las 
nctuucioncs que el Grupo Tegucigalpa fue e.fcctuando parale
monte u los csfuerz~s del Grupo negociador. Dentro del es· 
cenurio que Wushington ha montado para munejar a su modo la 
crisis centroamoricunu, lu poUtica exterior de los gobier· 
nos de Costa Rica, llondurus y El Salvador se ajust6 hasta en 
lo~ detalles al papel especificado en los libretos(29l, 
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Al cabo de tres anos, ¿qué hu lpgrado· Contadora? Fundamen

tBimcnte'. -lo quo'no es pOco ~ogro- hn mantenido una instan_ 

cin 'do negociaclón pormnnento, que ha debido sor tenida en 
cuenta púra 
•Hncficunn. 
t ido do que 

cuu·iquier intento de solución a In cris.is centr.Q. 

Poslblcmento no ha evitado la. guerl'• on el sen
unu· Rllcrru en la r~gi6n s6lo puede dnrse por unn 

in tcrvcnci (111 d ·t recta norteamuricann contra Nicaragua, Bl Sa! 

vndor, o los dos pnies, Si osa intervonci6n no ha ocurrido 
es por·1ús cu~">rmes dificultades qua ocasi.onur1a, por el alto 
r~~to política' que conlleva para. los Estados Unidos. No se 
pu(~do ci'osC.urtur esa intervención, pero depcndor4 de circuns
·¡_¡11{t.1u·s~''qu·e "So· ·definen sobre toda nl interior do los Bst.udos 

. ilni'dos,: éfe en'contrar el pretexto y el momento poHtico ude-
.- "k • ; ' ~· - '.. . 

~~uudo,:-1l1lis '<fue u -lns gestiones del grupo lntino&mcricano. 
, ;r. , ,'. ., .: , ,. 
Otro logro fundflmentul es haber mantenido una visi6n propia 
Je·: tu·'criSiS ccntfoamericena, alejado de la visión que tiene 

'·'{u udministrnci6n Reugun, do lu ugendu que hu ido elaborando 
PurU ·11 rcsolvcrlo11 y de los medios ·y los agentes que ha uti· 

liza~o en el tratamiento do la crisis regional. 
,' '' :: ' 

Los \tmites de Contadora son los límites de sus principales 
... supu~stos de origen. L~ concopci6n do seguridad nncionnl de 

los llstudos Unldo's y· su porcopción de que cualquier cambio 

rcvoi'Ucionurio on el mundo· es un cspucio abierto u eventuu· 

rc·s ventajas sovi6ticas (asesores, venta de ~rmas • tllcnicos, 
dependencia económica, otc.), dificulta al múximo cualquier 
negociucidn. Contadora trutu do hacer· sus planteamientos y 
sugerir lus soluciones a lu ¡iroblemútica r~gional haciendo 

ubstracci6n de esu realidad, Los Estados Unidos no pueden 
hacer un desconocimiento rot6rico de este ·c.sfuerzo, pero en 
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ln prllcticu han boicot.cado todo el proceso. Si no han podido 
hacer que sus aliados en Buropa e incluso en Latinoam6rica 
uccptcn· sus plnntcumiontos, han conseguido mantenerlos leja
nos, ui.sluclos, reducidos a sus acciones.declaratorias, Lo 
mismo hu pu!iudo con las int.ernacionules socialista, democris
tianu, J.ilil~ral (~O) 1 Contudoru hace como si osa situaci6n no 

existicru ·y como si cada uno de los paises centroamericanos 

fuera c0:paz. ele mantener un efectivo control de su territorio, 

sobro todo de las intorvcncionos extranjeros dentro del mis-
1110. 

Los pu~ses -centroumoricanos tambi6n perciben esa situaci6n. 
Nicnrngua sobe muy bien el riesgo de una intervenciCn directa 
por pnrte de los Estados Unidos. Si no se ha producido, es 
por fuctoros internos do la política norteamericana que nO lo 
han posibilitado, .o tul vez porque no ha sido necesario, o por 
ambas cosn•. Bl gobierno de Bl Salvador conoce su debilidad 
frento a la insurgencia guerrillera, a la que no ha vencido a 
pesar dela impresionanto ayuda material, militar y econCmica 
que recibe, Si bien ol proceso revolucionario ha tenido refl!!. 
jos, sobre todo a partir de las elecciones de 1982, está muy 
lejos de haber sido derrotado y mantione sus posiciones y su 
fuerza como elemento indispensable para cualquier soluci6n ne· 

. gociadn a la guerra en ese pnis, Honduras hu visto dilu!da su 
soberanio y su capacidad negociadora por la presencia cada vez 
mayor de tropas militares norteamericunns en su territorio, 
ndemns de los principnles contingentes contrarrevolucionarios 
nicarugUensos que operan abiertamente dentro del pais, es de· 
cir, que se mnntiene un poder civil de fachada. El problema 
de la insurgencia en Guatemala no es de ·tal intens.idad como 

para poner en juque al gobierno de ese pa!s, Sin embargo, se 
ha dudo cierto distanciamiento del involucramiento directo en 
la pol!ticu norteamericana para la regi6n, La proclamada neu· 



139 

trulidnrl J!1111tcmul teca ha sido un mayor factor do colaboraci<Sn 

con Contulloru y 1111 nsumido posturus propios on pro del uccr .. 

camicnto ccntruumcricuno sin.exclusiones, Por encima de esos 
si tune .iones, Gontudo1·a slguo pro¡1onicndo u cuerdos diplomliti .. 
cos., no una ncgociaci6n ~olf.tica C3l) ~ .buscando qué momentos 

propicios se impongan •obro .la dura realidad geopoltticu. Bn 

junio de 1986.• los ~nncillcrcs do Contadora onvf.an uno carta 
11 sus colog1Ú; contronmcricnru>s, udjuntu a lo que con.sideru.n 

clobe ser Ju última .vorsi(jn del At:t•I de Contodoro, ConfS:an en 

qua loS dirigentes de los cinco pu.isos "como depositarios pri 
mordinles por Ju pa:r. y In cu1Jporución en el áren, tomorlin los 
decisiones pertinentes puro po.ncr ci:i vigor el Acta de Canto.· 
doro" C3ZJ. · ·· ' 
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2, Neutralidad y Seguridad Nacional 

Segnn se analiz6 en el segundo capitulo, el concepto de ne~ 
trnlidad cldsico consist1a en un no involucramiento en con
flictos entre terceros Estados, o entre Estados y beligeran 
tes que hubieron sido reconocidos como tales a nivel inter
nocionBl. El concepto de neutralidad 11activa11 de la Procl!. 
ma anode, a ese sentido lns caractcr1sticas de compromiso 
cOn los valores occidcntulcs, de defensa de los compromisos 
humanitarios y la posibilidad de mediar en los conflictos, 
lo. que amplia el sentido anicamonte privativo de la forma 
clftsica de entender la neutralidad. Por su historia, por 
ser un pa1s sin ej@rcito por decisi6n unilateral C33J, por 
el pacifismo que se le ha reconocido. tradicionalmente a Co~ 
ta Rica, la politica de neutralidad pudo ser presentada co· 
mo el corolario de esa serie de hechos, ademas de posibili· 
dad de evitar el involucrnmiento en la crisis regional, que 
presentaba serios riesgos para la seguridad del pa1s. Sin 
embargo, la enunciaci6n de la polltica de neutralidad va a 
coincidir en los hechos con el establecimiento de campamen· 
tos y actividades de la "contra" dentro del territorio na· 
cional. Ese va a ser, ademfts de la principal fuente de co!!. 
flictos con Nicaragua, el principal escollo a la pol1tica de 
neutralidad, En un segundo lugor, y como resultado de la 
forma en que se manej6 este hecho, se desliza el pa1s por 
pendientes que permiten hablar de un "proceso. de militari· 
zaci6n", lo que por supuesto contradice el esp1ritu y Jo 1! 
tra del Articulo 12 de In Constituci6n Pol1tica, que supri· 
me el ej~rcito como institución permanente, Como las dos 
caras de uno misma monedo. tanto la Presencia de la ~contra", 
en la zona Norte y otras partes del pa1s' con todas sus CO!!. 
secuencias como los implicaciones de iniciar una via que P!!. 
recia superada, produjeron una fuerte herida a la P.olitica 
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·de neutralidad, tal vez en el lado mds sensible de la mis· 
ma, en su rnz6n de ser y en la capacidad de suscitar su 
credibilidad, 

n) Ln 11contrn11 en Costn Ricn, 

Posiblemente no existe alyo que hayn sido tan Teiteradame!!. 
te. negado por la udministrad6n Mongo como la actividad de 
la "contra" dentro del territorio nacional. En efecto, en 
ningOn momento se reconoci6 que los ataques que se produJ! 
ron en contra del Ej~rcito Popular Sandinista proven1an de 
territorio costarricense. En carta que dirigi6 al Coordi· 
nador de la Junta de Gobierno de Nicaragua, comandante Da
niel Ortega, (20-III-84) luego de los acontecimientos de 
Conventillos, el presidente Mongo presenta la versi6n cos· 
tarricense de los mismos, completamente ajena a la suposi· 
ci6n de que hubiera podido huber cnntingentes armados ant! 
sandinistas dentro del territorio nacional. Esa fue la t~ 
nica y la forma en que se pretendió rechazar cualquier in· 
sinuaci6n de p1·osencia de elomentos "contras" en el terri .. 
torio nacional, col\ el conocimiento o la complacencia de 
algunn de lus outoridudos del po1s. 

nn ese sentido, hubo unu compl ett1 coincltlcncia entre la po• 

l1ticn c¡uo adopt6. ol. gobierno cor.turricense con lo del go· 
bierno hondureno, pues en .el periodo presidencial del pre· 

" .. ·- - . ' ' .. ' . 
s id ente Rob.c,T~o Sun 7.f? Cór<lobu to.11Jpoco se rcconoci6 lo pre

scnc:l.u de. ln 11contrn 11,.cn ese pnis. No fue sino hasta que 
ol sccrotnrio de do-fcnsn nort.cnmcricano, Caspar Wc~~berger, 
docl_nr_ú_ º!1tt~; cl ___ sc_nado de su pnis que la "contra" operaba 

clo.sde .. territorio. honclurefio, que. las autoridades de ese pa1s 
.no,. t~vi.ero.n mús remedio que aceptar p!iblicamente los hechos. 
As1'puos, durante por lo tnenos cuatro afios se pretendi6 ha· 

, l '• 
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cor ercer lu f icci6n do quo ni en Costa Rica ni en Honduras 
hab1a campamentos ni contingentes militares "contras" en l!!, 
cha contra el ej6rcito sandinista. 

Ne, es del caso comentar en este apartado las actividades de 
la 11contra11 en territorio hondureño, que han tenido ademAs, 
como hechos coincidentes, la conversi6n de ese pals en una 
enorme base militar norteamericana, con la presencia perma· 
nente de miles de soldados do ese pals y la ejecuci6n cons· 
tante de maniobras militares conjuntas, en las que tambi6n 
ha participado el ejército salvadoreno. Bsto ha anadido a 
la.crisis centroamericana un elemento de elevadlsimo peso 
para aumentar la tonsi6n, a la vez que un obstlculo gigan· 
tosco a las gestiones de paz del. grupo Contadora. 

En el caso de Costa Rica, la presencia de la "contra" cons
tituy6 un elemento generador de contlnuas fricciones para 
el concepto y las formas en que los asuntos de seguridad h! 
b1on sido tradicionalmente tratados, 

Como se dijo anteriormcnto, lo destacada importancia que P!!. 
ro la seguridad nocional hu constituido el control y la vi· 
gilancia de las fronteras, no ha generado problemas con Pa· 
namá en mfis de seis d~cadus (el nttimo conflicto se soluci~ 
116 en 1921), y en F,eneral tuvo soluci6n diplomatica, por i!!. 
tcrmcdi.o de ln OEA, en lns ocasiones en que se presentaron 
lns ngrcslo~c5 por parte de la dictadura somocista. 

Ln supresión del ejército como instituci•Sn permanente, en 
1919, entre otrns connotncioncs importantes, muestra clara
mente la forma en que fue1·on concebidos· 1os asuntos de seg~ 

ridad para las administraciones liberacionistas como para 
¡,,~ otros gobiernos a partir de esa fecha, 
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Bl haber encomendado la dof ensa del pa1s a la decisi6n de 
sus habitantes y al apoyo de organismos interamericanos, 
confiri6 uno fucrzn especial para el pals, en tanto su '"de
bilidad militar" huela do cualquier amenaza a su integridad 
y soberan1a, un elemento sensible para la solidaridad y ªP2. 
yo que los demRs país"s del continente demostraran hacia 
Costa Rica cuando fuera amenazada o invadida. En las pos
trimer1as del somozato, cuando ya se adivinaba su inminente 
decline y era mAs peligrosa una intervenci6n del dictador 
motivada por su desesperaci6n, fue patente el apoyo real 
que po1ses como Venezuela y PnnnmA ofrecieron a Costa Rico, 
a manero do clara disuasión para cualquier intento de inva
si6n por parte de Somoza. 

En este sentido, la v.lrtu.11 unanimidad que se cre6 en el 
po1s en contra dol régimen somocista, adomls de la partici· 
paci6n del gobierno do Rodrigo Carnzo, sobre todo a partir 
del rompimiento do ln:i relaciones diplom6ticos con'Nicorn· 
gua en 1979 •. no imPlicaron excesivos ·riesgos en materia de 
seguridad porque tal po11tico se enmarcaba dentro del apo
yo renl que gobicTnos del continente e incluso paises euro
peos brlnd11ron 11 Cost11 !Uca. · Asi lo entendi6 Somo1.o y sus 
.amenozns de intcrvc!Jtci6n directa quedaron en nlegotos ver
bales, ,;111 efecto. rcnl sobro el tenitorio y la pobloci6n 
costarriccn:-;cs. 

La situación no hn cambiado luego de lo llegada al poder 
¡lcl movimiento que trlunfli el 19 do julio de 1979 en Nica
r11g1.1u •· Bl nuevo r6gimen en ningún momento ha constituido 

1.11111 amenaza a lo pnz y la seguridad de Cost¡i Ri.co, Atín en 
el. coso en que fueran cie1·tas lns intenciones inteivencio· 
nistas q~e personeros del. gobierno de Monge y otros secto
res del pa1s atribuyeron a los sandinlstas al presentarlos 
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como una amenaza, tal coso no 
elemental raz6n geopol1tica, 

seria posible por razones de 
Hubiera sido el pretexto ideal 

parn una intorvcnci6n directa norte1191ericana 1 como lo fue en 
Granada la solicitudque algunos paises caribeftos hicieron 
para justificar la invasi6n a ese pa1s, decidida desde an
tes y por ratones muy divursas. 

Bn realidad el establecimiento de la "contra" en regionés 
del norte del pa1s ha constituido una amenaza a la paz y la 
seguridad de Costa Rica en la medida que esa presencia ha 
motivu<lo múltiples conflictos entre los dos paises limitro
fes que han sido utilizados -con la anuencia de la adminis· 
traci6n Monee- pafa justificar el apoyo, primero velado y 
luego abierto, quo los Estndos Unidos han presentado a la 
"contra 11 en todo momento. De osa manera Costa Rica se vi6 
cada vei mfts involucrada on una guerra que no era suya y 

en la que no tenia absolutamente nada que ganar. La poli• 
tica de neutralidad fue la concepci6n adecuada para escapar 
n eso destino y a ese involucrnmiento 1 pero los acciones 
concrotns que la acompafiaron desmintieron en los hechos las 
incucsti.onn\>lcs vcntnjns que una mayor coherencia con la 
mismo hubiera proporc1onn<lo, 

Según se dcscribi6 en el Capitulo III (La crisis de la po-
1 ttica de neutralidad. Lu situaci6n pol1tica) es preciso 
•Hstil)guii: .en el proceso de involucramiento al que se alu
de i.d.os. Í>e.riodos muy bien definidos, y que dividen casi si· 
m6tricamente. a la ad.ministraci6n do Luis Alberto Monge, Se 
<ll6 entonces .unadivilli6n entre los fUncionarios y las po
ltt.icas de .los dos ministerios clave en asuntos de seguri
dad: el ministerio de Seguridad POblica, del que depende la 
Guar.dia Civil, y el minis.terio. de Gobernnci6n, del que de· 
·pende la Guardia Rural. lll primero de ellos fue, en gene-
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ral, garant1a efectiva de la pol1tica de neutralidad antes 

y despulls de la Proclama de noviembre de 1983, No asl el 

segundo, que borraba con la otra mano lo que habla sido h! 
cho por el anterior. As1 por ejemplo, el ministro de Gober 
naci6n, Alfonso Carro, no acut6 la orden del Consejo de S! 

guridnd de destituir al Comandante de la Guardia Rural Gil· 
berto Orozco, quien se hab1a entrevistado con Edén Pastora 
dentro del territorio nucionnl (2-III-83), Sin embargo, s1 
destituyó al coronel Rigoberto nadilla, director de la Guar 
din de Asistencia Rural. Baclilia hab1a denunciado a ofici!!_ 
les de ese cuerpo <lo polic1u por ei1t~1· involucrados en la 
nyudn n los 11contras 11 (l-IIJ .. 84), Esta dicotc:im1a, marcaba 

a la vez el n6cleo del conjunto .·de pros iones que sufr1a la 
ndministrnc16n, sohrc todo po7 parte del go?ierno nortcom! 
ricuno, pnrn que se asumiera plenamente el papel de pinza 
por el Sur on contra· del r6gimen snndinistO., Dicho papel 
lnclu'.i.11 en primer Iuitat• el dejar actuar a la "contra" dos .. 

de territorlo t.ico. (Esta "pugna entre ministerios" fue 
denunciada en la Nnci6n el 5 de enero de 1984 a ra1z de 

los sucesos de Pocusol de Cutris y de Las Tiricias). 

ílsto. estudio no pretende hacor una compilaci6n exhaustiva 

do los ncontecimicntos y las vicisitt1clcs de esos asentamio!! 
t.os y sus luchnr. 1 (1nicnmcnte se presentan, a manera de eje!!!_ 
plos, algunas do lns cvitlcncias, lus formas y las implica· 
cienes .del opcrnr do la 11contrn 11 dusde Costa Rica. 

Las evidencias. 

Pocas cosas han sido en Costa Rico tan un secreto a voces 
como la p1·esencin de elementos y cum.Pnmcntos de ~a "contra'~ 
nicaragUonse 'dentro del turrl.tori o nacional, A partir de . ' . . 
1981 y particularmente, con la salida de Edén Pastora de 
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Nicaragua y su rompimiento con sus antiguos campaneros de 
lucha (julio de 1981), quedaba cl~ro que la parte norte de 
Costa Rica volvta a ser zona de guerra contra el nuevo go
bierno rcvolucionnrio. 

1'nnto Pastora como algunos de sus seguidores conoctan la 
zona.por haber estado en olla en la lucha contra Somoza. 

Bl hecho es que los comienios de la ádministraci6n Monge 
coinciden con In utilizaciOn de vastas zonas del territo
rio norte del pn1s en acciones en contra del gobierno san
dinista. 

J,n prescnci.11 de los grupos t1contras 11 en el pats ha sido muy 
vnrinda. Hu un pri.mcr momento se trat6 de la Alianza Revo
lucionaria Democrdticn, compuesta por el F~ente Revolucio
nario Sandino, de Edf;n Pastora, disuelto aparentemente en 
julio de 198Z, adcmAs del Movimiento Democrdtico Nicara
,,uensc (MDN) de Alfonso Robelo y de MISURASATA, de Brooklyn 
lllvern, quien se retiro en 1984, para iniciar un didlogo 
con los sandinistns. 

Con la salida de Alfonso Jlobolo de la ARDE y su posterior 
incorporaci6n a la Un16n Nacional Opositora, ramas de la 
Fuerza Democrdtica NicuragU_ense tan1bi6n comenzaron a ope
rar en territorio costarricense. llay que mencionar tambiGn 

al Bloque Opositor d~l Sur (DOS), de Alfredo CGsar. Tam
bién apareci6 un grupo militar, denominad~ M-3, cuya pre

sentaci6n tuvo lugar en cGntrico hotel capitalino. 

El 2 de marzo de 1985 en San José 40 jefes "contras" lla

maron al di4logo al Frente Sandinista d4ndole plato hasta 
el 20 de abril de ese mismo ano para cumplir una serie de 
condiciones. Firmaron el documento Arturo Cruz, Adolfo C!, 
lero, Alfonso Robe lo, . Stédmnn Fagot, Fernando Agüero y 
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Pedro Jouqu1n Chamorro, entre otros. Bn junio de 1985 se 
cre6 la UNO (Uni6n NicaragUense Opositora), dirigida por 
Cruz, Calero y Rohclo, pero cuyo contingente principal era 
la FDN (Fue na Democrú ticn NicaragUonse) que opera princi
palmente en llondurns, y cuyo 11Gcloo principal lo constitu
yen antiguos gunrd ius somocistas. Mlis adelante se crear4 

tambi6n en Costa Rica, el F1•e11te Sur. Posteriormente es
tos grupos multiplicarAn sus alianins y div.isiones. 

!.il gobierno costnrriccnse nunca hn reconocido oficialmente 
en el periodo que nqui moncionomos, que la "contra" opera
ra desde territorio nacional. En ciertos momentos se ha 
reconocido que la zona norte es un territorio muy vasto y 
muy poco comunicado, por lo que es muy dificil controlarlo, 
lo que podr1a explicar que so diera la presencia de elemen
to:; nrmodos 11contrns 11 sin el conocimiento de las autorida· 
des y sin su aprobaci6n y colaboraci6n. 

Sin embargo, se puede mencionar una ln:rca serie de hechos 
que hocen innegable tanto .la presencia de la 11contro. 11 den
tro del territorio nacional como su accionar con conocimi'en, 
to y colabornci6n de lus autoridades del pa1s, 

En apoyo de esto pueden ncluclrse declaraciones de funciona .. 
rios pablicos as1 como miembros de la Guardia Civil y Rural 
C34 l; declaraciones de periodistas nacionales y extranje-

(35) . 
1'05 ; declaraciones de mercenarios' tanto europeos y 
nortoomericnnos como miembros de diversos grupos "contras" 
(36) . . . 

t testimonios sobre la repetida presencia en el pois 
tanto do Edén Pastora como de Fernando "Bl Negroº Chamorro¡ 
(incluso el helic6ptero de Pastora lleg6 a caer en Quebra
da Grande de Veracruz el 23 de julio de 1985. Pastora fue 
atendido de sus heridas en territorio costarricense);·. tes-
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timonios sobre la llegada al territorio nacional de armas 
desti~adS:s n la 11contrn 11 C37 l¡ en torno.a la existencia de 
campamentos en fincas de nacionales y extranjeros, sobre 
todo en la frontera norte C39 J; existencia do sistema·s de 
comunicucioncs que funcionan dentro del ter~itorio nacio
nni (es proc.lso nñndir que tanto nrmemCntos como sistemas 
<lo.comunicación han sido devueltos en ocasiones a los gru
pos 11 contrns 11 luego de ser decomisados por las autoridades 
localos(39l; utilizaci6n del espacio a6rco nacional para 
vuelos de abastecimiento, testimoniados por la caida de a· 
v.iui~cs d.entro ·del terl-itorio nacional (40); existeitcia de 

poligonos de tiro clandestinos dentro dei territorio; de· ,, ' . . . 
nuncias sobre sobornos pagados a funcionarios costaTTicen· 

. . . (41) . 
ses para~ que colaboren con los grÍlpos contras, etc. 1 

y hasta el testimonio excepcional del embajador norteame· 
ricano(42 l, 

AdemAs de estos hechos, se deben afiadir los secuestros que 
han· sufrido ciudadanos costarricenses que habitan la zona 
norte por n~garse a colaborar con grupos "contras"-, ademlis 
del secuestro de ciudadanos norteamericanos por parte do 
esos mismos grupos mientras t·ransitaban por el r1o San Juan 
y su posterior internamiento dentro del territorio.costarr! 
cense. (29 pacifistas del grupo "Acci6n Permanente por la 
Paz" secuestrados el 7 de agosto de 1985), 

Incluso hubo declaraciones de patrullaje comOn del rto San 
Juan por parte de elementos de la Guardia Civil y de los 
11contras" hechas .por éstos 111 timos. (Declaraciones de Ada!. 
fo Chamorro, de ARDE, antes de ser expulsado del pais, 7· 
III-85), 

Para el gobierno costarricense nunca existie~on tales he-
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chos·y si ocnec.ieron fue sin su consentimiento. Unicamente 
ha hnbiclo O!;¡>acio po11tico pura los dirigcri.tes "contras" e!!. 
cnrgndo:; dL• ·1.n rnmn polJ.t.icn de sus orgnnizncionos. A eso 

acuordo se llegó, por ejemplo, luego de la entrevista del 
vlcopresident.c Alberto Fait con Alfonso Robelo, Uder poU
t ico de J\llOll, ol ZS do mayo de 1964. Sin embargo, Robo lo 
ipnroci6 luego formando parto de la UNO, cuyo cargo impli
•:nhn también la 11coordinaci6n militarº de las acciones 11 co!!. 

t·rns 11 • ARDE llcg6 a orgnnizur una cn1µpafia naci?no.l para 
recoger· dinero y comprar armus (6-II-85) y en septio11bre do 
1985 lleg6 un cargamento.de medicinas y alimentos, por un 
valor de 1,6 millones do d6lares destinado a John Hull, pro 
pietario de una finca en la frontera en donde ·se abastece ; 
se entreno a contingentas militares 11contras 11 • 

Hay que mencionar ademas dos hechos muy poco acordes con la · 
neutralidad pregonada por el presidente Mo~ge: su entrevis
ta con Arturo Cruz y Alfredo C~sar, dirigentes de la UNO y 
d~l DOS respectivamente, Y.sus posterio~es declaracionesC43J 
y el apoyo al Plan de Pnz para Centroamérica del presidente 
Ronald ReaganC 44 l. En la primera, el presidente Mongo no 
solo brinda apoyo a tales dirigentes sino que los exhorta a 
la unidad de sus organizaciones en vistas a conseguir una 
mayor eficncin. t.n notn afindc que en ln convcrsnciiSn de 

• mtis de unn horn, a solicitud del presidente Monge! se come!! 
tó la posibilidad de que dichas orgnniznciones superaran 
sus actuales diferencias (lZ de noviembre de 1985). En 
cuanto a 111 segunda, la prop~estn de Re~gnn consist~a en un 
ultimlitum a los sandinistas para sentarse a conversar con 
la oposician armada y realizar nue~as elecciones bajo super. 
visi6n internacional, Ademas, aceptar ln mediaci6n de la 
Cr•nferoncia Episcopal ·de ese pa~s y declarar.una tregua h'a! 
ta el primero de junio. La propuesta oto~gaba catorce mi• 
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llones de d6larcs en ayudo humanitaria para la 11contra 11 que 
sertan usados para otros fines si en dos meses no se concr! 
taba un acuerdo (11 de abril de 1985), 

Lll cúmulo de hechos cuya s1ntosis acaba de sor esbozada in· 
traduce no solo una contradicciOn flagrant.e con la ·postura 
de neutralidad enunciada, ·sino que ha consistid~ en el pril!. 
cipal obstAculo para el cumplimiento de los compromisos CO!!, 

tra1dos por la misma. 

Las formas 

La abstracci6n que hace Ja aclministraci6n Monge de los he· 
chas denunciados unteriormonte, en el sentido de sustraerse 
de cualquier responsabilidad con respecto a ellos, va a to· 
ner una honda repercusi6n en ol tratamiento de los conflit· 
tos fronterizos que ellos ocnsiona1·on. 

Se puedo hablar de un esquema. general con respecto a los 
mismos. De los acontecimientos de Conventillos, San Isidro 
de Pocosol, Pefias Blancas, Bocas de San Carlos, Las Vueltas 
y el. grave incidente de Las Cr.uci tas, en donde murieron dos 
guardias civiles costarricenses se responsabi;iz6 al Bjilrc! 
to P0Pu1er Sandinista y, Por tanto, Se cntal~garot_l como V'i~ 
laciones al territorio·nacional y se enviaron not~s d~ pro· 
testa al gobierno nicar.agUense. As1 se procedi6 por prime· 
re vez a ra1z de los sucesos de Conventillo (22:11-84). El 
Consejo de Seguridad decidi6 suspender el funcionamiento de 
la ·comhi6n Mixta Costa Rica-Nicaragua y retirar al embaja· 
dor costarricense en Managua, entre otras medidas (27·II·B4), 

Al mismo tiempo, ~a prensa nacional, de manera casi unAnime, 
informa de las supuestas agresiones y forma un· ambiente tel!, 
so alrededor de los acontec1mieritos, La presencia de los 
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contrnrrevolucionnrios no se menciona como causa de los he . -
chos, .con lo que se da un esquema ficticio: Nicaragua agr! 
do, ln pocioncin tlcl.gobicrno cost.nrricense se agota, por 
tanto es necesario prepnror mtis y mejor a la Guardia Civil 
para que defienda ol teni torio nacional. En esta l6gica, 
no Bpa~eco en ningOn momento la Presencia y la provocaci6n 
de grupos 11 contrns 11 dentro dt:l territorio nacional, poro 
so va creando una montuli1lnd de temor en 1a pob1aci6n, que 

se siente cada vci mlis inJ.cfcnsa ante los "agresio~e~"· 
De ah1 a embarcarse en el sendero l'esbaloso de la pr!'gresi
va militarizaci6n, hay s6lo un paso, facilitado "ºr la ar
gumentaci6n de la escaso capac.ldad del. gobierno para contrE, 
lar una zona tan extensa, adi·m~s de la oferta norteamerica
na de suplir con c1·eces las limitaciones militares del pa1s. 

La suerte que han corrido los diversos intentos de permitir 
la presencia de Comisiones u observadores en la zona front! 
riza, ha sido diversa, De hecho, los intentos han funciona 
do mal y por poco tiempo.· Respecto a la Comisi~n mixta, -
Costa Ricn .. Nicnrngun, .creada p_ara analizar y proponer solu· 
cienes a los problemas fronteriios, tuvo una corta durnci6n, 
desde su pl'imern r"unl6n un San José (julio 108Z) hasta la 
último on Munagun (13 do enero de 1984), A osa iniciativa 
respnldndn por Contndoru, Costa Rica va a preferir una Fue!. 
rn de Paz de la OUA (solicitud bocha el 4 de febrero de 1983) 
farmacia por conti~1gcntcs 1lc M6x.ico, Venezuela, Panamli y Co 00 

lomhin. 

En cuanto a lo Comis ion de Supervisi~n. y Prevenci?n de Incl 
dentes, creada en moro de 1984 boj o los auspicios de Canta· 
dora, formada por representantes de Costa Rico y Nicaragua, 
adomh de los embajadores· de M@x'ico·y Colombia en San Jose 
y los de VcnezuoJn y PanamB en Managua tampoco lleg6 a te-
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ner una operación efectiva. El canciller Carlos J. Guti6-
rrez seftaló la "falta de operatividad y la total ausencia 
de frutos" de esa Comisión (5-VI-85). 

En junio de 1985 el gobierno de Monge se va a oponer a la 
propuesta nicnrngUense de crear una· zona desmilitarizada 
e~ la frontera norte con el argumento de que 11hémos desmi .. 
litarizado todo el ·territorio nacional, desde el r1o San 
Juan hasta el r1o Sixaola"C45J. 

Las implicaciones 

Para el. gobierno costarricense, el establecimiento de la' 
11contra 11 en el territorio nacional creaba un prob.~ema com· 
plejo, de dif1cil solución. En efecto, desde el principio 
estaba muy claro que los gtupos armados ·contrarrevolucion! 
rios eran Qnicamente una fachada, Su constituciOn, ·abaste 
cimiento, preparación y ejercicios provinieron d~l .. g~bier';' 
no de los Estados Unidos, primero de uno manero "encubier
ta" y luego de manera completamente abierta.· Contra todas 
las leyes y principios de poUtica. internacional, ·1os BSt!_ 
dos Unidos ngred1nn militarmente -por medio de. grupos arm! 
dos- a un pn1s con el que mnnten1nn relaciones diplomftticas 
y al que no han declarado In guerra, 

·, 
Esta percepción quedaba enteramente clara para el gobierno 
del presidente Mon¡:e. Cuando se acuso a la CIA del entre
namiento y mnnC!j o de los grupos 11contros 11 y se comprob6 tál 

aserto por declaraciones em·anndas del Co¡ig:eso norteameri
cano, quedaba muy claro cuAles eran los actores· de las ac- · 
cienes armadas en contra del r6g1men·nicar~gUense. 

En uno de lo!; momentos más crtticos de tnles enfrentamien
tos, cuando se produjo el minado de los puertos nicar~gUe~ 

\ 



se. v ataques nrmados contra el aeropuerto 
canciller D'Bscoto, nodie dudaba ya do la 

y la casa del 
envergadura do 

i'a's fuerzas y los apoyos [Hll'Q derrocar al gobierno nicn

ragUonse. lll minado ·al pUcl'to do lll Dluff, por ejemplo, 
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fue realizado con lanchas quo salieron del territorio na
cional (Z4-II-B4), poro adomds so daba.abastecimiento de!_ 
de buques nodrizas norteamcrlcanos en proporci6n y medios 
que.hicieron que el hecho so catnlognra como 11 terrorismo 11 

por voces tan ¡1oco sospechosas do sandinismo como l~s del 
senador Borry Goldwntcr y do lo primero ministro Margaret 
Thatcher. Bl presidente Monge dcbi6 aclarar que "Costa 
Rica el'D unn plataforma de la CIA"C 4Gl, en una declaraci6n 
que dejaba bien en claro el conocimiento que ten1a· el. go
bierno del desnrrollo de lus acciones Mlicas. 

De esta manara, el. gobierno nortcamoricnno, el principal 
alindo pol1tico y sostóo ocon6mico dol. gobierno costarri
cense, fue el inspirador y principal sost~n de la "contra" 
que operaba desde Costa Rica, Pnrn el gobierno costarri
cense la pol1tica de neutrnlidad era la salida oportuna, 
pero implicnbn el control efectivo de los elementos "con
trns11. y_ sus bases de abastecimiento )( por tanto, un enfrcn. 
tumicnto inavituble con la pol1tica nortcnmericana. 

Estu vitnl cuc!;tión de seguridad, fue resuelta por·.un "ca .. 
mo si';' se trnttn·u de ejercer ~l control. Mientras tanto, 
tnl sir1111cilin,011 In.frontera permiti6 se empezara a desli-
. ,. ' " '• . . . . 

zar,. el J>i~'i.s }Jlll' lau .. vlas do una pr?grosiva militarizaci6n, 
hecho ino61.ito en 'imn nncian que ·se hab1a despojado uniln
t:uf~i~1~nté ::d·~ 

1 
~~, rirci t~ por. v la constitu~ional tres dtlcadas. 

liti'l\s, 
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b) Hacia la militarh·aci6n de un pa1s sin ej6rcito 

Cuando finaliz6 "la revoluciGn dol 48", el constituyente 
que sigui6 decidi6 la prohibici6n constitucional de mante· 
ner un ej6rcito en el pa1s como instituci6n permanente. 

Ha habido mUltiples interpretaciones de estos hechos, pero 
en la realidad cuando ha habido necesidad de enfrentar inv!_ 
dones armadas· se ha acudido al apoyo de organismos y go· 
biernos extranjeros para el abastecimiento de armas con que 
enfrentar In ngresi6n, Mucho se hn hab1ado del trasiego de 
armas y de la permanencia da lotes de las mismas dentro del 
territorio nacional en manos de personas º·grupos paramili
tares. En Gpocns recientes, las explicaciones que se han 
dado de esa situaci6n tienen que vor con secuelas de la Pª!. 
ticipaci6n de elementos del gobierno y de. grupos que colab.!!. 
raron con los sandinistas en el derrocamiento del gobierno. 
de Somoza en 1979. Esto no ha sido obsUculo para que la 
generalidad de la poblaci6n haya.mantenido la creencia de 
pertenecer n un pa1s sin ej6rcito y para que la imagen de 
Costa Rica en cuanto a seguridad haya permanecido como la 
de un pois d6b:ll, inerme dentro de una zona en n~ge de ma
yor envolvimiento balico. 

Sin embargo, n partir del establecimiento de la 11contra 11 en 
la zona norte del pa1s y sus mOltiples enfrentamientos con 
"1 ej órci to Popular Sandinista se han ido produciendo una 
sel'ie de acontecimientos quo han hecho que el fantasma de 
Ja militarizaci6n haya dejado de ser algo et6reo y se con· 
vierta Pal" lo menos en una enorme intcrr~gani~ Para el an~
lisis de los asuntos de seguridad y de las implicaciones de 
la pol1tica de neutralidad de Costa Rica, (47 l · 

Y .es que para un pa1s como Costa Rica, lo relativo a la "mi 
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litarizaci6n''. no so ha dado como una brusca ruptura en t6! 
minos cuantitativos cuyos efectos politices no podrlan so• 
portar, en un primer momento, ningGn gobierno ni ningGn 
partido que asph'aro o toma1· el poder, Mlls bien se trata 
de un proceso progresivo, en el que.los elementos cualita· 
tivos han ido adquiriendo un muyor peso acumulativo, muy 
preocupante si se tiene en cuentn la situad6n. general en 
Centroam6rica y lo que ha sido la historia y la trayecto· 
ria reciente del pais en estos campos. 

Los plunes. 

Durante el periodo que analizo este estudio, trascendieron 
una serie de piones a ejecutar con la ayuda y la asesor1a 
de gobiernos extranjeros, sobre todo Bstados Unidos e Is· 
rael, que ten1nn que ver con desarrollo de la zona norte 
del pois y con nsuntos diversos do 1ndole militar. Habido . . 
cuenta dol valor ostrat6gico de esa zona para las acciones 
controrrovo luclonarias )' pa1.'a los planes de desestabilizo· 
ci6n, al Proyecto do Desarrollo de Infraestructura en ln 

zona norte.' npoyudo financioramonte por Est~dos Unidos e 
Israel, dcspert6 desde el inicio muchas sospechas sobre los 

" . (48) ohj e ti vos reales que se proponia SegGn informaci6n 
dol peri6dico nortonmoricnnu Tho Washington Post que inter· 
pretnbn .un cnblo del embajador Mo: Neil al Departamento do 
Ust:ado. nortenmericnno el proyecto 11 crcar1a una. ll.ignntescu 
plnza cstraté1:ica nislando fisicamcnte a Nicar~gua por tie
rra"C4~). 

Desdo el inicio de su administración, la trayectoria del 
pre.sidcnto Mongo, adcmbs c\cl h'ccho de haber sido embajador 
on Israel, ¡;resagiaba un incremento de los lazos y relac'io . . -
nes con ese pals. Esto qucc\6 mfis confirmado· con la doci· 
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si6n de trasladar la embajada de Costa Rica, de Tel Aviv a 
Jerusal6n, hecho ·que implic6 la creaci6n de sensibles pro· 
blemas con los paises 4rabes. A los pocos meses y a raiz 
de la visita a Jerusalén del ministro de Seguridad, se fir 
m6 un tratado de ayuda militur con ese pais< 50l, · -

SegOn declaraciones oficiosas los paises que prestan ayuda 
militar a Costa Rica son Estados Unidos, Panam4, Venezuela, 
Corea del Sur, Taiwan, Israel, Jap6n, Argentina y Bspana-. 
11 Lanzacohetes, antitanques, morteros y fusiles ... para re
peler cu:alquier agresi6n externa", segan· la misma fuente. C5ll 
El departamento de Estado, por medio de su vocero, confir· 
m6 que a solicitud urgente del embajador Winsor, ll~gár1an 
armas ligeros, municiones, lanzacohetes, ar.memento automA
tico.. Ya antes habia llegado jeeps, camiones, lanchas r4· 
pida's, dos helic6pteros, armamento ligero <52l, Se informo 
también que habinn desembarcado en P~erto LimOn 13 lanchas 
de un total de 25 y 30 veh1culos d.e un t.otal de 80, ademh 
de s.istemas de radiocomunicaci6n, botas, uniformes, etc,. 
lll vicepresidente de la RepQblica, Armando Arftuz, confirm6 
esos datos< 53l, Ademfts. gestiono nrmainento de.grueso cali· 
hrc, cilnones de 57 y 105 mm. con alcance de hasta 10 kms .• 

(54) .. 
segQn versiones del coronel Osear Vidal , Bl ministro 
Benjam1n Piza solicit6 urgentemente a los Estados Unidos el 
cnv1o de armas y municiones, ametra:tladoras M-60 y M·90 
(4·VI-85). 

Con quien mfis se va acolaborar en planes de estrategia 
militar es con los Estados Unidos. Ya en febrero de 
1983 se hab1a denunciado la realizaciOn de o~eraciones 
combinadas que el ejército de Estados Unidos iba a.desarro
llar en ftreas montaf\osas del sur de Costa Rica ('.'operativo 
de Control y Seguridad Nacional), En ese mismo mes, el em· 
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bajndor nortenmorica110 declnr6 que su pa1s estaba. listo pa
ra enviar sus tropas a Costa Ricn con el fin de "proteger 
la intcgriJud tcrr 1.tnrial y ol sistemn democrdtico" corres
pondiendo al lla111uclo de Cost.n Rica pnra que se integrara 
una Fuerza de Paz on la frontera norto(Ss). En noviembre 
de 1983 trascendiii ~ue se habla empezado aanalizor la posi• 
bilidod de que cuerpos de ingenieros militores norteameric! 
nos colubornran en programas de "obras pQblicas". 

!.as denuncias ,;obre los implicaciones del .Proyecto do Desu
~rollo de Infraestructura en la zona ~orte, la pr~gresiva 
complej idnd de ln !lit unción en Nicu;aguo y los ombigUedades 
de un plan de militares enviados supuestamente para obras 
civiles hicJeron que. ol plan se det~viera por entonces. Sin 
embargo, en varias oportunidades y por presiones de funcio
nnrios norteamericanos se s.igui~ insistiendo en la ll~gada 
de los ingenieros, Bn un almuerzo con el· general Gorman . . . . . 
(21 do septiembre de 1983), el presidentu Mopge hab~a dicho 
~1. a la ll~gndn de los 11 i~1gcnicros 11 militares, ofrecimiento 
que tambi6n acepto de i>•rte dol. gonoral Fred Ikle, subsecrJ!. 
tnrio de Defensa i1ortollmericnno (10 de noviembre de· 1983), 
25 diputados del ofic.lnlistu Pnrt.ido LibcruciOn Nacional se 
opus~eron n ln 11.cgndu de los "ingenieros'' porque su pres·cn. 
cío ponto en entredicho 111 Proclama de Neutralidad (11·1·84) 

ll~. Consejo de Gobierno decidl6 suspender la medida hasta 
tanto no quedara bien comprobado el carActer civil do la m!_ 
si6n que curnplirinn los militares (11-1-84), 

lll presidente Mongo afirmf• ~ue "La mujer del C!sar no s6lo 
deberla ser virtuosa, sino parecerlo", en alusi6n a la nece . . . -
sidad de evitar la llegada de 1os militares, por el simple 
hocho de despertar sospechas sobre las verdaderas intencio· 
nes de su misi6n. 
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Tnmbi6n en esa ocasi6n el anuncio se qued6 en palabras como 
una p~sibilidad cshoiadn en funci6n de 1as circunstancias. 

Luego fue la declar'oci6n de la realizaci6n de maniobras mi-. . 
·litares conjuntas con los Bstodos Unidos hecho por Caspor 

de ese pa1s c1: de mayo Weinherger, Secretorio de Defensa 
·de 1984) C5GJ. Yo n principios de 1983 el general Gorman h.'!, 

el proyecto de las maniobras militares con· b1a mcnc:ionndo 
juntos. 

El gobierno manifest6 11 sorpresa 11 ante semejantes. declaraci2 
ncs que, no obstante, iban.haciendo mella. en la poblnci6n, 
bombardeada continuamente por una.prensa para la cual la 
amenaza sandinista era real y el peligro de invasi6n, inmi
nente .. Bl sentimiento de la inseguridad y de indefensi6n 
fueron calando en la. ciudadanía, a Ja vez que la reacci6n 
ante estos anuncios percl1a su efecto sorpresivo. 

. . 
El 4 de septiembre de 1D85 se supo de la permanencia por 10 
dios en el pais de 4 helic6~teros y 29 efectivos de la Fuat 
za A~rcn de Estados Unidos para el "entrenamiento anual de 
v~elos y proyectos ~umanitnrios", en.realidad out~n~icas m!_ 
niobras militares aprovechando la topograf1a de la par.te 
sur del pa1s, inexistente en la zona del Canal de Panom~. 
El comando.Sur, instalado en dicha zona, comunic6 que era 

. (57) 
la octava vez que se realizaban dichas maniobras 

Tnmbi6n se hnbl6 de un plan para involucrar a los. gobiernos 
centroamericanos en la industria militar norteamericana. Se 
trataba de hacer n los cj6rcitos de la r.egi6n autosuficien· 
tos en una serie de imj,lemeritos militares, a la v·ez que u't! 
litar ln d@bil industrio del 4rea como maquila en la. alabo· 
rnci6n de esos implementos pnra el ej6t'cito norteamericano, 
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A Costa' Rica le tocaba ln elnboruci6n de uniformes milita
res para los ej~rcltos regionales u operando en la regi6n. 
As1. lo inform6 el embajador Winsor, al comentar un. informe 
dol Departamento de Defensa de Bstndos Unidos (13 de febre-

. ro el~ lnfi). El plan yn hab:la sido presentado por el gene
rnl Gorman u un cOnjuntO de cmÍ>rcsarios ticos (24 de mayo 
do 1984). 

Ocultar el verdadero cartictor de la lucha en Nicaragua, es . . 
decir, la ofensiva de grupos contrarrevolucionarios, organi 

. . . -
zudas y recl~tados por agencias norteamericanas para.luchar 
contra la revoluci6n sandinista fue algo que estuvo siempre 
en la mira de los patrocinadores, Para ellos•· dentro de su 
ostrntcgin, produce inlis crcdibil ldnd internacional y mns 
efectividad n ln horn do ejecutar una invasi6n directa, el 
presentar 11 Nical'Ogun contra la Indefensa Costa Rica, Tal 
maniobro npareci6 clnrn y con todos las letras en el docu
mento secreto del Departamento de Estado de Estados Unidos 
(filtrado a la prenso en moyo de 1984)(58 ), La Embajada nor 
teamericana en Son Jos6 presion6 fuertemente al Ministro de 
Seguridad costarricense para que se prestara a la· maniobro 
de simulnr unn "invasi6n nicar.ngUense contra Costo Rica" C59) 
Iin ese mismo mes, los senadores norteamericanos James Snsscr 
y Jeff Bi~gmnn, dcm6crntas por Tennesseo y Nuevo M6xico, res 

. . -
pectivamcnte solicitaron a su. gobierno en particular o Cas-
par Weinherger, secretorio de Defensa, que diera a conocer 
los plnnes que tenía sobre Costo.Rica (14-V-84). 

Para el. gobierno de Costa Rica fue uno· de los momentos m6s 
propician, la hora de hacer un qcslinde que permitiera ole
j arso de dichos planos y renfirmnr mAs las lineas de la rie!! 
tralidad anunciado. Lejos ele eso, el gobierno manifest6 ·ex 

. . . . -
trnficrn por lo desap11rici6n en'Panam!I do la Escuela de los 
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Am6ricns, lugar en donde han recibido entrenamiento militar 

durante d6cadas elementos de casi todos los paises latinoa
mericanos, i.ncluidos muchos elementos de la Guardia Civil 
costarricense, Costa Rica manifestó inter6s en recibir e 
instalar dicha escuelo en su territorio ante la inexorabil.!_ 
dad del cumplimiento de .los tratados Torrij os-Carter, que 
hacia que la Escuela debiera trasladarse fuera de tenito-
r io panamcfto. Mientras tanto, 45 oficiales de la Guardia 
Civil r:ecibieron entrenamiento en el Centro Regional de Bn .. 
trenamiento Militar, CREM, en Honduras, junto o militares 
hondureflos y salvadorenos. Ahf recibieron "entrenamiento 
antisubversivo", por parte de "oficiales élite" de los as
tados Unidos (17 de marzo de 1985)(60) 

A finales de la administración Mongo llegaron los ingenie· 
ros militares a la hacienda ;,El MurcHlago", expropiada por 
el. gobierno de Rodrigo Ceraza al dictador Anastasia Somoza(ól) 

convertido en "Escuela de entrenamiento 20 de diciembre de 
1984". 

Si bien había habido en el pa1s una Misión Militar norteame· 
ricana permanente, y oficiales del ej6rcito de ese pots ha· 

btan permanecido en mOltipl~s oportunidades en funciones de 
adiestramiento (9 oficiales en noviembre de 1983, 24 aseso· 
res militares de las Vuerzas de Destino Bspecia! entrenaron 
a 4 compan1as de la Fuerza POblica en 1984, 16 asesores ins 

(62) -truyeron a 420 Guardius Civiles en 1985) y 30 militares, 
en ese mismo al\o fueron instructores de la Guardia Civil, 
seg!in lo confirmó el ministro de Seguridad, Benjamín Piza 
(Z7-I!·R5) la llegada de Jos ingenieros militares cerraba . . . ' 

un dcbHtc que,· por primera vez, se hab~a establecido en tor .. 
no a la congruencia de eso presencia con la polltica de neu• 
trolidad •. 

Aunque el gobierno prccis6 que la permanencia de los milita-
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res oro s6lo temporal y que no ir1a m!s all4 del per1odo 
que restaba a la ndministracilln Monge, el hecho es, posibl! 
111ontc, una conccsi6n sin retorno, Bl entrenamiento militar 
por parte de elementos norteamericanos en la convu~sioneda 
regi6n 'centroamericanu en tiempos de elevada tensilln y en 
territorio nocional muren un salto cualitativo en el proce
so de militariznci6n del pn1s y en detrimento de su tradi
ci6n civilista. La presencio de militares norteamericanos, 
es decir, do el cmontos cuya sol u presencia da la verdadera 
connotnci6n a la crisis regional, en sus aspectos de segur! 
d~d, lanza.una sombra de dudo ya no s6lo sobre las intenci~ 
nes de la pol1ticn de neutrnlidnd del gobierno, sino sobre 
la posibilidad de resistir, aun si so quisiera, al involu
crnmicnto·· directo del pa1s a la hora do uno iritervenci6n d! 
recta norteamericana contra Nicar~gua, Bl-Salvador, o los 
dos paises a la vez, Excopci6n hecha de la construcci6n del 
aeropuerto en Potrero Grande nunca como en esta decisi6n la 
polttica de neutralidad hizo agua con tanta contundencia, 

' ' ' 
Sin embargo, pnra los obsorVadoros atentos no fue una sor· 
prosa: desde hacia tiempo los signos apuntaban en esa di· 
recci6n, 

Los visitas 

Hablar do presionen polttlcn~1 sobro. gobiernos en el ~ron CC!!, 
troamcricnna no es un 'tc111;1 que implique originalidad.' Ln 
sal:i JlHtn de intervenciones clircictns nortcamericnnns en el 
Cnribo manifiestan hastn dónde s" ha llevado a cabo la doc
trina M~.n.roe y sus di:fcrcnte~i variantes n lo la.rgo ·de este 
s~glo. Paro el. gobierno costarricense, aliado fiel de la 
gran potencia del norte, dichas presiones hnbian carecido 

dn estridenci~, habida cuontn. do ln situnci6n de ll)Onor im· 
portancia r.copolitica con respect:o a sus dos vecinos: al -
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norte del pa1s con mayor importancia estrat~gica en la re· 
gi6n y al sur de Nicaragua, "resguardada" durante las dAc!!. 
das del somozoto por quien fungi15 como el garante de los 
intereses imperiales para toda la zona. 

lll ritmo y las formas de la diplomacia norteamericana va· 
r1an sustancialmente en lns administraciones de Ronald Re! 
gan. El estilo de los nuevos embajadores tambi6n recibe 
ei sello de la nueva administrnciOn. La relativa discre· 
ci~n del Oltimo embajador del presidente Carter, Prancis 
Me, Neil, deja lugar n la impetuosidad del nuevo enviado, 
Cur~in Windsor, cuyas declaraciones" aco~paftan o hasta se 
adelantan a las de la Canciller1a en espinosas cuestiones 
relativas a la seguridad del pa1s, Con ocasi6n de los re· 
petidos incidentes en la •ona fronteri•a, el nuevo funcio• 
nario habla sobre solicitudes y c~ncesiones. de ayuda mili· 
tar norteamericana, sobre planes para Costa Rica, en los 

. . (63) 
que el gobierno costarricense debe de participar • 

La administraci6n del presidente Mongo se caracterh6 por 
el nOmero de mOitiples y no acostumbradas visitas, Para
caidistas norteamericanos, "Sen Bees" (Miembros del Primer 
Batol.liin ele Marinos que dosembnrc~ en Puerto Ca1dera en 

1983, pnra "abrir pozos" en Guonacaste), fr~gatas norteame· 
ricanas, (la USS Me Jncrncy llcg6 a Lim6n en abril de 1984) 
hclic6ptcros norteamericanos (11 cntrcnamicnto anual c1c vuc· 
los y proyccto·s humanit::irios 11 ) y hasta un acoraz8do norte
americano, el Iowa, dotado de nrmamcnto nuclear atroc6 por 
dos veces en ~ns costas d~ Lim6n, y en una de las llc&ndas 
fue visitado por el vice-presidente. Armando Ar~uz Y. los mi· 
nistros de Seguridad y Gobernaci6n! Benjnm1n Pha y Enrique 
Obreg6n, rc:ipectivamente. Ah1 dispar6 toneladas de muni· 
ci~n, ·en presencia' de los citados funcionarios tl9 de agos· 
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hasta donde babia dej udo de se1• importante la r.~putaci6n de 
la mujer del CGsar, pnra utilizar el stmil del presidente· 
Monge, Y .m4s alld de stmiles, lo poco que iban concordando 
las realidades con los prop6sitos e imftgenes de un pats en . . 
donde hab1a "mds maestros que. soldados''. Trascendi6, ade· 
mds que el prop6sito de la visita era convencer al Presiden 
to sobre lo necesidad de aceptar l,000 Guardias Nacionales, 
Norteamericanos petici6n que mfts tarde harta el general John 
Galvin, sucesor del Generaf Gorman en la jefatura del Coman· 
do Sur de los Estados Unidos (ZZ de marzo de 1985), En esa 
oportunidad so entrevist6 con el presidente Monge y con el 
Ministro de Seguridad, Benjamtn Piza, 

Los costos. 

Para el gobierno costarricense no existe proceso de milita· 
rización. Nunca lo acept6, incluso lo neg6 reiterada y vi· 
gorosamente. Justific6 los hechos aduciendo lo necesidad 
de aplicar la lucha antitorrorista, la lucha contra la de
lincuencia y la preparaci6n p'ara mantener la seguridad del 
pa1s, sobre todo en 6pocas de agitaci6n regional y de comb.!!. 
tes en lo zona fronteriza con Nicaragua, 

Sin embargo, hny dos rubros en que se ha producido.un numen· 
to considerable, cualitativamente. notable, segOn lo clemucs· 

tran cifras y estnd1sticas. El primero es el relativo a la 
nyuda militnr nortoamoricnno que se hn recibido a partir do 
1981, lil segundo• la cantidad de elementos ''en armas 11 que 
posee el pa1s, lo que hace cuestionar fundamentalmente el 
nuuida to constitucional que prohibe el ej 6rci to, 

Con respecto al monto de la ayuda militar, si bien las ci
fras sO_n. a~n ·conservadoras, en nQmeros absolutos, el ritmo 
de crecimiento es notable, si se tiene en cuenta que en 1977 
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y 1978 so recibieron cinco lonchas patrulleras, en 1981 
treinta mil d6lares, on 1982 cincuentq mil y de ah1 se fue 
acumulando el monto.hnsto llegar a 26.l millones en 1986(65 ~ 
Las solicitudes de parte del gobierno costarricense, sin e!!!. 
bargo, no hnn cesado y hnn aparecido generalmente coincidie!!. 
do con la presencia do conflictos especificas con Nicaragua 
en la zona fronteriza. En mayo de 1964 un documento secre· 
to del Pentdgono filtrado al Thc Washington Post calificaba 
a la pol1ticn costarricense como "espectáculo de neutrnli· 
dad en la cuerda floja". Para contrarrestarla hab1a que 
elevnr Jn asistencia militnr al pa1s n unos 9,6 millones de 
d6lal'CS (66 ), 

A princi¡>ios do enero de 1985, un informo oficial de la Em·. 
bajada de EStados Unidos confirmaba que Costa Rica hab1a pe-. 
dido 10 millones on asistencia militar con lo que se comple· 
tnbnn 24. l millones de d6lnres: A finales de ese ano el Mi· 
nistro de Seguridad solicit6 9 millones.·de d6lares en ayuda 
ndicionol, (ol 11 do noviembre de 1985). 

Un ol prosupuosto ordl.narl.o y oxtrnordinnrio de los ~linistc· 
rios .de Soguridnd y .Gobernnci6n del Gobierno aparecen las 
partidos asignados y su aumento en los últimos cuatro anos. 
So }lueda ni>rcciur el aumento considern~la q~e han recibido. 
,1:0111i~,n.rat.~vnmcnte con otros rubros del prusupuesto.. Con cx
,r,Úp,ci6n do los partidas as?-gnndns al !linisterio de Salud 
(3KH),. las de Gohernuci6n y Seguridad hun crecido en un 
264 y Úat, r'espectivnmo1ite, o~ los cuatro aftas, mas quo 

"'las relativas á Educaci6n y Cultura (l 76 y 152t re~pectiva· 
,::~onto·;. ~n el mismo. plazo) <671, asto confirma las conclus'io 

,,, ~~s,;·del, InstÚuto, Internn~io~nl para ~a .Pa~ de Bstocolmo, -
. , .on cuanto quo calcula que el' 22' del presupuesto costarri· 

' ' .. (68) 
censo .estd destinado pnrn "gastos militares" • 
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La· contradicci6n fundamental se encuentra en que, dado que 
el incremento en los gastos militares de1 gobierno va a ser 

... cubierto en una buen~ medida por l~ ayuda. militar directa 

de los Estados Unidos, es dificil presupon~r que la foton· 
ci6n del otorgamiento de estos fondos sea para controlar e 

"los grupos contrarrevolucionarios que operan en la fronte· 
'ro norte·. La hip6tesis contraria, en el sentido de reali· 
Zar un·a serie de inversiones Y. gastos en- la jJreparaciOn de 
l'os elementos de la Guardia Civil, en la adquisid6n de ar· 
mementos y en la installici6n de infraestructura para 

... tuales acciones militares <le mayor onvergádura en 18 
parece entonces mAs plausible, 

even
regi6n, . . 

Bs posible que, considerSdos' iOs rubros, es·a suma no parez
. ca 'de· una magnitud tal como para poder· aducirse como indice 
·'de'· mili tarlzncl6n en el Pa1s, Sin embargo~· si se tieiie en 
. cuenta el nl.vel. m1nimo de esa ayuda en periodos inmediata
mente antcria'rcs, se notn una gran despropo.rc~l5n en el sen-
tido de haberse iniciado un camino ascendente, sin que pa· 
rezca haber un limite pr6ximo que suspenda ese tipo de "ªY!!. 
<lo". Ds un proceso de mllitarizaci6n, aunque posiblemente . . .. 
todav1a falte perspectiva·de tiempo par~ poder aducir que 
5e produjo suficiente acumulaci6n para poder hablar de un 
cambio cualitativo, con el post~rior deslizamiento en la 
pendiente. Se,puede decir que este per1odo qued6 marcado. 
con el inicio de ese deslizamiento como.el punto.de arran· 
que del proceso, 

HaY' que reconocer que e1!tre las razones aducidas por ol. go· 
biel'rio paru incrementar los. gastos en materia de seguridad 
hay elementos incuestl.onables, El aumento de la delincuen· 
'CiB.,· coino resultado, en parte, de ln sev'or·a crisis econ6mi-. . . . \ . 
ca y sus· secuelas de des.empleo, subompleo y det'erioro en 
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los campos de la educaci6n y la salud, as1 como por la apa
rici6n y desarrollo de fen6monos de nuevo cuno, como la op~ 
raci6n de bandas dedicadas al cultivo y trftfico de drogas, 
o al paso do las mismas peor territorio nncional en ruta ha
cia mercados de nortcnmérlca. coii~tituye ra~On P?derosa pa
rn que ol cobicrno destine mayor pn~to dol presupuesto en 
rnot.érius do soguridud, en mayor proporci6n que nntafio. 

Adcm~s, la p7escncia de la "c?ntra'' en lu zona norte del 
pa1s y las operaciones de grupos antisandinistas·en lazo
na sur ÜicnrngUensc y su incursiOn en el territorio nacio
nal, hac1nn. tamhiOn inevitable el quo se destinaran mfts me
dios ccon6micos y mayores contingentes de ~a guardi'a civil 
pnru ocupn1:tic <le l~ s·cguridad en toda_ csn franjo, 

. -· .... , ') ·''--'': . " ;- '. 

1-:asta· tjué punto el incremento de los gastos militares so va 
· 1i dedicai' 'ti· osos .dos objetivos os todav1a materia de discu

si.ií'n;'"pór' Í~ '<lificultad de dc~lindar en los. gastos milita-
.. ~. 1 ••• ; ;:·;.·, _; • ; ':; • • 

l'OS las•intcnciones poUticas tanto del. gobierno como de 
-~·.ü·.ty· ·:-.)' .. . \<'• '~' ' 

l.os 'patrocinadores de la ayuda econ6micn. 
··:·it:.i-:;:.:_·.:c··.· .,' ,;¡¡ :;·~ · 

,, ", ·,.·: :;_";·;~· <. 'í:! ·., .j :": . :. '! . 

Hay que obsorvar tnmbUn el manejo ideolCtgico que la prensa 
[' ·' { - :··1.' '1 ·-· ~', .'. . \ .l :,. ;; • " ; . - ' ' • 

ha hecho _do .los acontecimientos en Ja zona norte del pais. 
·!. ~ ~ ,: ' . : • ·. . -. - . • . ' • ' • • 

liacicnda·'nbst1•ncciún de la- presencia de la "contra" en csn 
rii!i~.f6~;~·s·o ·¡lro's~nt~ · n i8 mis~no como una tic1:ra do nadie, ·co 
;n~ tOrrito'1:'1~-·~riUPotto Po;r Nicn-~?gua; con lo que, vulncrada
ln sobcrnn1n nncionnl, ·queda el cam.tno allanado para el for 
tnl~~i.m'iez;to de p1·oye~tos de tipo netamente militar C69l. -

1,·r·-:~t; · 

tin' o'iti~o punto, no .menos imizortunte, lo constituye el rol!!. 
t1~b-· 0'1 ·n~lncTo· de elementos 11 en urmus"_ existente ·en 01· pa1s. 

Existen diferontes versiones sobre el nOmero de efectivos 
' ' 

de las fuerzrís regulares, pero sobre 'todo, es dificil prec,;_ 
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sar ei' de lris fuerzas pnramiÚtares, Aunque el número de' 
esos'· elementos perteneciente a la Guardia Civil y a la Guar 
dio' Rilrnl• ademns <le otro's seis' cuerÍ>os de j,olic1a, consi

deradOS como fuerzas regulares, dan un total de 13,350 pcr 
sanas (?O); el nOmcro de elementos que pertenecen a ·cuerpo; 

paramilitares es igual o mayor. Yo en la ediciOn del In
ternati~nal Instituto for Striltegic Studies (IISS) de Lon
dres, de 1982-1983, se habla de un aumento de Z,000 eleme!!. 
tos (de' 5;ooo a 7,000), en las fuerzas paramilitares del 
pu1s C7tl · S~gún los datos del Military Balnnce hay· un au- · 
mento del 396\ en los contin&entes parnmi1itaros en Costo 
Ri~a; de s;ooo elementos en' 1977 a· 19,800 en 1985, Bsta 
últÍma cifrn inciuye, sin emb~rgo fuerza~ regulares. (7Z) 

En ·otros estudios, ya para 1985, se precisan 10,966 hombres 
;,,¡· las ··füoiiás rci'8uiaros ·y. 25,i'oZ en las paramilitares C73l, 
• ,. ' : : ' ., ... t • '> ,"' ,. '" • 

Líi .. cóincidencia de ·estas cifras en los diferentes estudios 
. ' ' ', í .. . ., .. '_l" . 1:' ' -

realizados (en el articulo de Jos6 Mel!nd.ez, que aparece 
·',/'. ,·,,·, ···: ,., .. _; . ' ·_ - ' . 

en ~a primc1·1i noto de c~ta ·secci~n, el núm?ro ~e fuerzas 
paramilitares es de.31,000 elementos) dan pie para pregun
tarse por el sentido de seguir considerando a Costa Rica C!?_ 

.;;~ '·tiñá· ,·;dcm~·c~ii'~1Q de¿afmada" <74 ), ·Cabe mencionar que las 
negatfvtl~''oÚciales de ~dmitir una militarizaci6n del pa1s, 

>', •• 1 ; ·-:.¡ ., ., ·¡ ' f! ., '• 1 .• ,. • ."· • • • • • • • • 

no 'han· sido ~acompnftadas de pruebas que precisen o desmion ... 
t~:~ ·id·~ .... ~'at~·S :~qJ~· 1.1~s···ci1ferentes· estudios ·sefinlan. . 

, ¡ 1• , ; ,.. • ... , ~. r : . 

é'o~10 c'ori'clus{.6n 'd.i ésta .seccl6n del Capitulo es preciso ha
cer r~fereh'ci.i' ·~ i '~;~·nt;; dé la construc~i6n del aeropuerto 
de. Potrero Grande, en Guanacaste, Bl hecho trnscendi6 a la 
opirii6h j,iib'Úc~'a fiii~fes,.de 1~86, por tanto, ya finaÜzad~ 

, f::/',I· 'i • !'r • ·;,•., ,"'. .'; ; ' · .. , ' • 

la administraci6n de. Luis A, Mongo, La pista, de tr.es y ·me ,,, .. ' ' ....... ' ... ·'"·: . •' . -
dio kit6mefros de longitud esU ·situada a 20 kilom6tros de . 

.-· -.,. 1 :· i•: , , ; , L . ·· , ·/.· ; .: .. · .. : . . · •· . 
la frontera con Nicar.ngua, muy cerca de lo base Bl Murci~-
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l~go, en donde asesores nortonmericanos entrenan a la Gua! 
. dio Civil costarricense. Sin ohondor on mfts detollcs so· 

bre la naturaleza de esto pista y la forma en que fue con! 
truida y rosguordodo paro que cumpliero con los fines de 
servir de bnse ele ubnstccimicnto en armas a le "contra" n! 
cor?gUonso, cabe mcncionor ln responsabilidad del gobierno 
costarricense en tal ncci6n. 

1!1 CXJll'csldcntc Luis A. Mongo roconociG ol peri6dico Thc T,!. 
co Timas, publicud? en ingl6s en Son Jos6 '(16·I:87) que ha
blo autorizado "omplior y mejoror un viejo oeropuerto rast,!. 
1:0 en Potrero Gran~c de Guunacnsto 11 : En una puhlicoci6n 
"Jlnrccido on Lo RepOblico, Monge amplió los detollos ~ "AS!!. 
mu pleno responsobilidod por eso decisión que se adoptó en 
resg'uordo .de los superiores intereses de la Patria. y como 
provisión unto el peligro de que Costn Rica fuera invadida 
por el bJ!rcito' sandinista,., nunco se pensil que ese aero
puerto rOstico sirvio1·0 po.ro brimlor opoyo militar a los 
fuerzas que dentro de Nicoroguo luchon contra el Gobierno 
de Mon~gua" (? S) 

Los nfirmociones dol ex-¡irosl.dento l·longe bon sido desmenti· 
dos por el informe de 'lo Comisión Tower, nombrada por el 
Coitgioso nOrtoomoricoÍlo Í>arn in~cstigar los hechos del esR 

clindnlo conocido como 11 lrn!lgatc 11 o 11 contr~gate 11 , Tambi6n 
por dcclnrncioncis del ex-embajador norteamericano en Costu 
Rico Lewis Tambs (ver nota 42 do este mismo capitulo). 

Dstc asunto, cuyos dctn1lcs -~ implicaciones se encuentran 
todav1n en proceso <le mas amplia l.nvest~gaci!in constituye 
la m4~ grave violaci6n do la Proclama de Neutralidad, la 
prueb .. mns contundente de 1o vinculuci!in del. gobior~o cos
tarricense con las actividades de ~u '"contra" que operaba 
en territorio nacional y un. grove precedente en el involu-
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cramiento en actividades militares norteamericanas en Cos
ta Rica, 

... 

·, .. 
·i 
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~.~¡ ~out.1:uli~l?dJ proceso do insti tucionalizaci6n 
1 

. ,;.._.,::. ! . : .. 1_; 5~':. : '1' 

n) La dif1cil J.nstitucioMliznciCm del proyecto do neutralidad 

Aunque ya en su campnlla prosidencial Luis A. Mongo habto 
hablado de Ja nentnlidad costarricense, a la que entonces 
c"1ificaba como "absoluta", no puede decirse que hte hu
b:lc1·a s.ido uno do los cj os de lns ideus programfiticas do 
la campañu previa u las alecciones de 1982. Una vez ini
ciado el periodo presidencial (mnyo de 1982), fue el pro
fesor N6stor Mourolo, ele la fiscueln de Rolociones Intorna
cionolcs de lu Univcl'siclnd Nacional, el primero en sur,erir 
un "estatuto" de neutralidad perpetua para Costa Rica, idea 
que luego fue apoyada por llugo Alfonso Muftoz, Enrique Van 

Br~wne y Bernardo Daruch, quienes mas tarde dirigirAn una 
carta abierta nl presidente Mongo (4 de abril de 1983) re· 
comendAndole un Estatuto de Neutralidad perpetua para el 

pa1s, Tanto en la Procuradur1n General de la RepGblica C!!. 
mo en la Conciller1n, se estudiaron las caracteristicas e 
implicaciones del sugurido Estatuto, debate que se onriqu.'?_ 

ci6 con la celcbraci6n del Primer Congreso Mundial do Der.'?_ 
chas Humanos (Alajueln, 10 do diciembre de 1982), en dando 
se lleg6 a recomendar ampliamente 111 promulgaci6n .de un Bs 

tntuto de Neutralidad, 

Para entonces, ndemh .de la Procuraduría y de la Cancillo

r1o, ~º-.~~IS!t.·P.rc!?~d~nt;ial, tomó cartas directas en el asun· 
to, ;cncarg4ndolo .. 'a.,la¡iniciativa ·Y .actividad de Armando Var . . .. . .... · I .,, ' . . . -
gas, . ministro, de, Infol'llíaci6n •. 
:.,··:'·~·-·'~-· .. :-/·.··'~·-,-- ,- __ .,_. ··. 

_1.;".;·_;if/:.r: .• :;···¿:"···,:!;_:_;1;t;:.i::1n:•':J· .~:t .-, ' 

El,;min.ist.ro ,yargas. ,qucd6,,oncargado do "buscar gobiernos am!_ 
gos,,,,q~e, gar,nnticen .la neutralidad en acuerdos juridicamente 

·vinculan tos'!, . Cabe senalnr que si bien la naturaleza del 
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tema 'indicaba· que era pertinente su estudio y determinaci6n 
por parte de la Canciller1a, la postura del Canciller Fer-

11.:~~1d.o.: Voli~, quien nunca mir6 con buenos ojos ol proyecto 
do neutralidad, hho que el Presidente lo sustrajera de esa 
rir:-~)andcncia y lo encargara a otras .instancias. 

Cuando el presidente Mongo rindi6 su primer informe de go

bierno (lª do mayo do 1983), oxpres6 la doterminaci6n de lo 
grnr una perpetua neutralidad costarricense, a partir de lo 
cual se determina un "plnn de acci6n" para lograr tal obje
tivo. En septiembre de ese mismo afta,. en la celebracil5n de 
las fiestas de independencia, Luis A, Monge emiti6 un comu
nicado "al pueblo costarricense y a la Comunidad de Nacio
nes11 en donde se plantearon l11s caracteristicas de la pol1-
tica de neutralidad, defini6ndosela como "activa, aut6noma, 
calificada, desarmada y pormanente 11 • 

Las primeras dificultades surgieron de la naturaleza misma 
de "Bstatuto 11 , en cuanto que -jur1dicnmcntc,seg0n se vi? en 
el Capitulo II,su promulgaci6n requer1a del aval de la Co
munidad Internacional, de paises. garantes, de establecimfe~ 
to de tratados bilaterales o multilaterales en donde se n·o!. 
men las carncter1sticas y las obligaciones del pa1s neutral 
y de los paises que. garuntizarian o reconoccr1an tal neutra 
lidod, 

Lns cdiflcultodos o inherentes a estos a~pectos juridicos, por 
· la1-novedad-rde:i.la :,_níáteria~·reflcj aron opiniones encontradas. 

El ~x-ca~_Ci~lC~ _.G~_~zBlo Facio oPin6 que 11 dnda la trascende!!_ 
cia de. los principios expuestos en la proclama es convenien 
tedncluirlós~en•nu'esfra' Carta Magna, ·Ello le dar1a un re; 

p~ldo,;juÚcÍico d~imilxima categor1a. Y mientras la reforma

se tramitoffrenddnmos'oportu·nid~d de apreciar los efectos 



1~1ternocionales ·t¡ue hnbrft de tcner."Pora el ex-canciller 
llcrnd··Niehous, ol contrario 11cner!nmos en el grave error 
de incorporar o nuostrn Cnrtn Magna uno figura que, por 
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la brevedad propio de una normn constitucional y la con
tradicción de los términos que llevo, desde el punto de 
visto del Derecho Internacional, puede conducir a graves 
equivocaciones en ose ftmbito" (LN,Neutralidnd, ¿qu6 .opi
n~n los expertos). Lu asosorin de expertos europeos mos
tr6 muy pronto lo dificultad de concretar en tan corto 
tiempo el proyecto de Ilstntuto, dificultad que se acrece!!. 
t6· por cuanto los .estados europeos neutrales o neutraliz!!_ 
dos (Suiza, Austria, Pinlnndia, Suecia). poseen todos fuer 
tes ej!rcitos para su propia defensa y en el caso costarr!. 
cense la neutralidad estaba desde el inicio concebida para 
un pats desarmado por dispo.sici6n constitucional. 

Ade~&s el pretendido estatuto constituirla una declaraci6n 
do poUtica internacional y no solmnente algo que oblig! 
ria al gobierno de Mongo, lo cual cntror!u en contrndic
ci6n con las atribuciones que ln Constituci6n otorga nl P!!_ 

der Ejecutivo. 

Parceló mlis foctj.bJ.o, entonces, enviar un. proyecto a la 
Asambloc~. Legislntl.vn con ol fin do que so modificaron los. 
art1culos l,,y 12 de 111 Constl.tuci6n Politicn,C76 l el pri-. 

mero .en el,sentido-cle ann.dir.""neutrnl" o lo cnrnctcrizn
ci6n del sistema pol1tico.costnrriccnse y el segundo en el 
se~ticlo de hacer compntible esn neutralidad con las previ

siones, qonstitt\Cionn~os.,eu mn!'or.ia. de defensa y seguridad. 
(Cfr. ,An~~o.1Il, ,P1:oyect.o . .,de. modificaci6n de los articulas 
1 y 01,2.Ae . .,,l.a, Constituci6n,,P~l!tica). 

,('.'Y ;,r.i;í~~· 5,(¡ ('!h:!•.1 :d.·:~.::, 
M.tcntrus se clurificahnn csos'proyectos, el presidente Man-



ge realiz6,-·en-uno solemne ceremonia la Proclama de Neutr!. 
lidad' "perpetua, activa y no armada" de Costa Rica (17 de 
noviembre de 1983), 

La suerte no acompaft5 al proyecto de reforma constitucio
nal. -Por ser modificación de esa naturaleza, se requerf.a 

' . que el proyecto fuera analizado y aprobado en dos.legisla-
turas y por 38 votos (los dos tercios de la Asamblea Legi! 
lativa). 

A finales de septiembre de 1984, una comisi6n de la Asam-· 
blea, la ComisiOn Especial Permanente de AsÜntos Bcon6mi
cos, dictamin6 positivamente el Proyecto [Dictamen de mayo 

. -
r1a, 11 de septiembre de 1984, (Cfr. Anexo II) luego de lo . ' . . 
cual el citado proyecto paso a plenario. La existencia de 
135 proyectos en la Asamblea hizo que no se pudiera revi
sor en sesiones ordinarias, por lo ·cual se envi6 a las ·e!_ 

traordinarias (diciembre de 1984 a abril de 1985); 

La Com.lsi6n (Expediente No, 9826) recomendo las modifica
ciones constitucionales. "Creemos que deben adquirir Tan
go constitucional, .. (de manera que se) recojan las normas 

rectoras de nuestra particular ·neutralidad"; ademrls se en
con~r6 que es 11compntible y congruente C:on las obl.igacio .. 
nes ·de solidaridad ontc la ~gresi6n" y que es "un institu
to de mayor amplitud en el orden ideológico que los otros 
que Contempla el cita.do articulo 12 11 , 

Sln'embár¡¡o, el presidente Monge tuvo que retirar el pro-
yec-to ConCiont'e de que 11 se iba a usar ... ·para bl?quear 
otros proyectos de gran importancia ... ·no iba· a Prestarme 

' (77) pnra. una maniobra de este tipo" (12 de enero' de 1985) • 

Hn efecto, la oposición social cristiana en pleno, ademh 
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del diputado de_l Movimiento Nocional, Guillermo Malavassi, 
el diputado independiente, Juan José Trojas y uno de los 
diputados oficialistas, Fernando Guzmán Mota, formaron un 
bloque que se opuso sin concesiones a lo oprobaci6n de las 
reformas constitucionales. 

El gobierno pens6 entonces en facilitar el alcance del ob· 
jotivo, enviando al congreso un proyec~o para convertir a 
lo neutrolidod en Ley de-lo RepGblica (Cfr. Anexo III Ley 
de Neutralidad). Lo oproboci6n de una ley requiere de lo 
moyor1o absoluta (29 votos) con lo que se"podr1a lograr 
mh Ucilmente en el tiempo que a~n quedaba a lo adminis· 
traci6n Monge, El proyecto de ley se enviar4 a la Asam·. 
hloo Legislativo el ZO de noviembre de 1985, 

Oicho proyecto dcclnra que "Costa Rica es neutral ante to· 
dos las guerras entre otros estados y ante todas las gue· 
rras civiles de~tr~ de otro.s estados" y define a esa neu
tralidad como 'perpetua, activa y desmilitarizada', decla· 
ro "inviolable' el territorio nacional y proclama el prin· 

. . . 
cipio de legitimo clcfcnsa en cnso de ngrC!si6n, 11de canfor-

.• 1, .• ,. ' . 

'Ridad _con. el .arUculo_ No_. 12 de lo Constituci6n Pol~tica, 
'la Cnrtn ,de. lo Orgnnizaci6n de los Estados 'Americanos y el 

' -- ' -·· - ''·· .. . . ' . , . 
1'rntndo .Interomoricnna· do As.lstencin Rcctprocn 11 • Prev6 la 

. ¡ ,'.••. ',_ · •. _ ,-·-·,, .• - .• - ·'· 11 -· . 

ncgocinCian.de_. ~'convcuios o tratados bilaterales o multiln 
. . · .. ··.-·•' ·'I"" '·' . -

tcrn,~~~,l'íl~?.'~~i;~~i~~~ar ~a neutralidad" y detallo lo que 
11?.,S~ .. Pu~d,c ,l~~cer ~cntr~ del territorio en caso de. guerra 
'1tt1:; terC:e~os: 'lltiÜ;orlo pura establecer bases o insta· 
l~~lo~e~, ·¡;·~;~Úi; el ingreso o el paso de tropas o de' na· 
v~s de g\ler~a, '·permitil' .el roclutami,ento y la formaci6n de 
,·. -· . .- .. ' .- . ' .. ' . . '. . 
cuerpos combatientes, proporcionar 'onaterial b61ico o finan· 
cinmiento a los beligerantes paro adquirir tal mat~rial. 
Se, ~etcr!"ina que so desnrtnnrd a los con¡butlentes que ingre· 



176 

sen a·territorio nacional, que se les rotendrl su equipo 
b6lico, y se les internarft lejos del teatro de la guerra. 
Se establece ademns qu6 se harft con los heridos y prisio· 
neros de guerra. Luego se fijan las atribuciones direc· 
tas del Poder Ejecutivo en cosos especff icos que se men· 
cionan en la Ley y por 6ltimo se determina qu6 se permite 
y se prohibe con respecto a las instalaciones de comunic! 
clones de los beligerantes y nacionoles 1 para finalizar 
diciendo que "las acciones que se emprendan dentro del 
marco de esta Ley, se realiznrnn con apego estricto a los 
dcreéhos humnn"aS 11 • 

Tampoco pudo pasar el proyecto de Ley los trftmites de su 
aprobaci6n en plenario, La Comisi6n de Gobi.erno y Admi· 
nistraci6n pas6 el citado proyecto n la de Asuntos Agr1· 
colas, la que lo aprob6, en dictamen de mayor1a, el ZO de 
mar.zo de 198.6. El die tamen de mayor1a, expediente 10, 325, . . 
estfi firmado por los diputados liberacionistas Hernftn Gn· 
rr6n Snlnzar, Miguel Angel Gui116n Blizond~, Carlos· Le6n 
Camacho, llern6n Weinstock Wolfowicz, y Julio Jurado del 
norco. Oc uuevo ndvhti6 la oposici6n socialcristiana que 
"no va n nprobnr nipgún empréstito" si el plenario conside 
ra y apruebn lu ley do neutralidad '(zZ de marzo de 1986)<78 ~ 
De esta ·muncrn, la Proclama se qued6 en Proclama, puesto 
<111e ·na se pudo ºn!3gocinr 11 lo que fue el punto central en 
m.1teria do polttica exterior de la administraci6n Monge. 
11 P~r imPera tivO democrtttico debe votarse la. ley· de ~eutra-
1 ldod en lo Asomblen Legislativa", dijo el presidente Man· 
ge. A un mes de terminar su per1odo, crn yn muy tarde pn· 
ra convencer a los diputados opositores de ln conveniencia 
de Una ne¡j0ciaci6n en ese sentido. 

: . ', ~ -.. ' .. ' ' . . 

Yn. ftnáÜzado el.· gobierno de Luis A. Monge, .la Procuradu· 
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r1a General de la Repnblica publicó una enumeraci6n de ob· 
jeciones jur1dicas sobre el Proyecto de Ley de Neutralidad, 
en donde se lee: "El texto de ley denominado 1 Ley de ·Neu· 
tralidad' es deficiente on su redacci6n. Un anllisis jur!_ 
dico como el precedente revela que sus art1culos l y 2 qu~ 
brantan los art1culos 7, 9, 10, 121 inciso 4, 140 inciso 
10 de In Constitución Pol1tica; los art1culos 4 inciso e), 
18, 24 y 25 de ln Curta de lu Organizaci6n de Estados Ame· 
ricanos, Bn relación con el art1culo 14 del proyecto de 
neutralidad, debe reformarse su reducción para aclarar su· 
ficientementc su contenido conforme a~ anUisis crttico 
realizado por esta Procuradur1a •• , Si se desea que.Costa 
Rica se convierta en un Bstado perpetuamente neutral den
tro de la Cnrtn de la ONU, deben a~umirse las obligaciones 
pertinentes. Caso contrario debe proceder~e a reformar 
los trutados quo nos imponen obHgaciones referentes a me
•lldas de pnrsunción o militares. Tambi!n la denuncia de 
los trotados que generan compromisos que perturban las in!_ 
titucionos de neutralidad, puede haceT coherente el proyeE_ 
to presentado" (18 de mayo do 1986), 

il texto de ln Procuradur1a i·esul ta insuficiente y poco el! 
10. A veces se refiere a problemas do redacci6n del proye!:_ 
to de Ley sobre neutralidad y en otro momento califica con 
mucl10 rigor aspectos de dicho proyecto, ·en cuanto "quebran· 
tt111" nrticulos constitucl.onolcs (BIJ). SegOn se vio en el 
CnpHulo II, ln concepción do ncutrnlidnd del gobierno de 
Honge es compatible con la pertenencia a organismos inter· 
nacionales, en especial la ONU y la OBA, y dontro de ésta, 
con las obliHnciones del Trat.udo Interamericano de Asisten· 
cin Rcc1proca. En ese sentid<> la interpretación de la Pro· 
curaduria sobre las violaciones al articulo 7 (Jerarqu1a de 
las normas jur1dicas; tratados y convenios sobre integridad 

,·, .. ~. '· _., 
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territorial u organizaci6n po11tica) se basa ºen una supues 
(81) -ta incompatibilidad, Tampoco hay una pugna de poderes, 

como supone la Procurnduria en su interpretación sobre el 
quebrantamiento que In ley haria del articulo 9 constitu· 
cional (!'arma de gobierno; divisi6n de Poderes) puesto. que 
en uso de sus ntrihuc.toncs '1n Asamblea Legislativa estar1a 
convirtiendo en Ley una po11tica de_ gobierno que le es so· 
metida para ese fin. Por las mismas.razones. ta~poco se 
contraviene el articulo 10 (Disposiciones inconstituciona· 
les; actos y nombramientos nulos; potestad de legislar¡ 
tribunales competentes para declarar la ~nconstitucionali
dad) ni el lZl (Atribuci_ones de la Asamblea Legislativa. 
De carúctcr exclusivo). En cuanto al art1cuio 140 (Deberes 
y atrlhuclnnes conjuntas del Presiden.te y Ministro de Go· 
blerno), segQn se vio en el capitulo III, es cierto que la 
Proclama de neutralidad del 17 de noviembre de 1983 se efes_ 
tu6 sin la uprobaci6n del entonces canciller Fernando Volio, 
Pnra el proyecto de Ley no pod1a aducirse tal circunstancia, 

Jln el fondo de esta poll!mica subyace una diferente _inter· 
pretaci6n de lo que para la historin de Costa Rica ha sig · 
nificado el cumplimiento o In violaci6n de po11ticas de 
neutralidad. Los aspectos sociales y politices aparecen 
con m6s relevancia que los estrictamente jur1dicas. 

El debate acerca de si hist6ricamente Costa Rica ha sido 
neutral es tú lejos de haberse concluido, Hay argumenta~i.!!, 

nes en.uno y otro sentido (Cfr. Anexo IV, Referencias his· 
t6ricas respecto a la neutralidad), Algunos juristas han 
argUido que la neutralidad de Costa Rica aunque no está i!!_ 
cluida expresamente en e1 texto constitucional 
mar parte del mismo en sentido "material(8Z), 

podr1a for· 
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Los discusiones aceren de la Ley, en el sentido de que COJ!. 

sistil'ia una interferencia del Poder Legislativo en las 
funciones constitucionales otorgadas al Jljecutivo (deter
minar la pol1tica internacional del Estado) no tendr1an 

· l'lltonl'l~~ r:izún li<.' sor, "nl contrurlo; pollrin sostonorso 
'que la neutralidad ostn impHcita en el texto constituci~ 
nnl y simplemente es necesario desarrollarla; ,para tal o!!_ 
joto se emitirfi una ley que interpretar& y desarrollar& 
ln Constitución Pol1tica"C83l, . · 
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. b) Contradicciones de lu neutralidad "activa". 

Al final del capítulo 11 de este trabajo (S, inciso b, Pro
blemas políticos <le la Proclama de Neutralidad) se analiz6 
c6mo el hacho do sor una neutralidad activa fue utilizado 

comó objcci.6n, tanto por. quienes vetan en eso una incompa .. 
tibi!idnd con tus obligaciones asumidas como miembro do or
gunizac iones in tcrnucionules, ·como por quienes indicaban que 
tal calificativo llovaria a una especie .de limbo pelltico, 
i n<lefinido ideo l6gicamento o a una posici6n de espectador . •, . 

sin opini6n fronte a la problemática centroamericana, 

!.os obj~torcs: o ln noutralidud esbo?.nron muchas veces como -

argumento que la Proclama, además do dejar indefenso al pats, 
constituta una 'forma de "nihilismo polttico" en la lucha con 
tra el totnlitarismoCR 4J, Bl debate que pretendi6 plantear~ 
se, esbozado al mejor estilo maniqueo, se form6 oponiendo dJ!. 
macraciu n totalitarismo. Lus diferentes formas de democra
cia, rcsUltodo de diferentes procesos sociales y políticos 
se. ocultan on el debate, con lo que la neutralidad parece 
ser una desviaci6n de ese servicio y devoci6n a la democra
cia que no admiti1'1a ninguna neutralidad, 

Los que propusieron la neutralidad, sin embargo, recalcaron 

que el hecho de declararse adherido a los valores occidenta
les, de aceptar compromisos para defender e incrementar el 
respeto a los derechos humanos o la posibilidad de mediar en 

conflictos entre terceros estados no s6lo no es incompatible 
con un Concepto moderno de neutralidad. sino que por el con· . ' 
trario, le da una dimensi6n más acorde con la actual dinámi-

. e.u internacional, 
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Sin· cmburgo, dentro del manejo que hace la inisma adm!nistr!!. 
cl6~ Mongo de la couccpci6n do· neutr.alidad activa, 6sta se -
. •:."- . . ' ... 

conv.iertc frccuontomente en obs.Uculo a la propia poUtica. 
do. neutr1111.d11d. La uctiv!Jad se va a transformar en una es

.. J><?Cic do cruzUdu por trntur do imponer en todo el Istmo cen .. 
tronm.eri_cano! u1u1 concepci6n unt.vocn de democrncia 1 sin con
siderar los procesos internos de los paises ni la forma his
t6ri~a en quo so ha ido definiendo sus instituciones. As:í, 
t!.I esquema do democracia costorricense 1 se er.ige on modelo 
para los demh patses centroamericanos C5S). 

lista idou, que apur<'ci6 desde las postrimerlas de la admirli.!!. 
traci6n ele Carazci, con la iniciativu do la Comunidad Democr! 
t·icn Ccntronmcricunu, so continul5 cu el tiempo con el Foro 
pr~ Pu y Democracia. Aunque ambos intentos no se consolidJ!. 
ron, su concepcit5n sf. ha perdurado, y ha permeado, obstacul!. 
z§ndolos, los esfuerzos pucificadorcs on Contadora. 

Puede decirse que se da unu doblo medida: Honduras, Bl Salv.!!. 
do~ y Guatemaln so conviorton nutom(1ticumcnto on "democra

cias" en tanto realizan alecciones y, como resultado, de las 
mismas, se establcc<in gobiernos que no est4n encabozados por 
militares, A Nicaragu11 1 cu cambiO:t no se le reconoce la le
gttimidud de su proccstl electoral. Los dirigentes sandinis
tns siempre reclnmaton. quo In legitimidad del proceso revol!!_ 
clonarlo le vino dada por la part icipaci6n de su pueblo en 
la lucha que !lev6 al derrocamiento del r6gimen de Somoza y 

o lu disolución de la Guardia Nacional. Sin embargo, se ce· 
.lebraron el~cciones en noviembre de 1984, cinco afias despu6s 
del triunfo~ para elegir presidente y vicepresidente, así C!:!_ 

mo n. los diputados a ln asnmble11 nac.ional, a quienes se ene!:!_ 
mcnd6 In rodacci6n do la nucvn constituci6n poHtica. A 
osas eJcccionos, en donde udcmás del Frente Sandinista part.! 
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· ciparon otros seis partidos, no. se. les reconoce la validez 
que se otorga n los procesos eloctorAles de. los otTos pa~so~ 
mencionados (llonduras, Dl Salvador y .Guatemala); 

Ln benevolencia con que se han tratado a los gobiernos sali· 
dos do las elecciones en Honduras, Bl Salvador y .Guatemala, · 
no se aplica al r6gimen Nicarag~ense, y 1ii actividad de la 
neutralidad se convierte as1 en una forma de intervenci6n en 
los as~ntos internos de otros estados, ·concretamente Nicara· 
gua, exigi6ndole a ese país la celebraci6n de nuevas elecci2 
nos y .el establecimiento de un di6.loso. con la oposici~n al'll! 
da. 

Tal descomponsaci6n, causado por la no aceptación de formas 
do 'democracia plural en Ccntroam6rica, ha desviado a la neu• ' . 
tralidad activa, de sus posibilidades reales de mediación a 
una verdadera cruzada en contra de Nic'aragua, ·cuyo resultado 
ha sido, entre otros, el intento de paralizar las gestiones 
de Contadora, sobre todo en lo referente a los aspectos polí
ticos del ActaC86). Es preciso hacer notar aquí que la pos~ 
tura de Guatemala ha sido diferente a la de los países del 
Grupo Tegucigalpa. Tanto el gobierno.del general Hejia 
Vktores ·como el del dem6cratacristiano Vinicio Cerezo han . . 
sostenido en general uno relnci6n con Nicaragua diferente a 
la del Grupo Tegucigalpa. Puede decirse que, sin' haber he
cho una Proclama de Neutralidad como Costa Rica, la políti
ca exterior de Guatemala ha sido significativamente m6s neu~ 

tral que la de Costa Rica. 

Un la historia de Costa Rica, so reconoce que lo que se ho 
vivido como neutrolidnd ºnatural" es el haberse mantenido 
ajeno n los conflictos militares y po11tico~, ademés de una 
acción 'que asegurara protecci6n a la soberanía' e integridad ' . . . 
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. : . (87) 6 
ºtorritorinl. . · V.lis ullll del debate entre si esta posici .n 
propici6 o acent6o un cierto aislamiento del pa~s con .respec• 
to 'a sus vecinos, la actitud marcaba una distancia que presu· 
po1iía una amplia tolerancia con respecto a formas políticas 
viScntos en ·otros estados. Bsta actitud, además, no es. ajena 

~ . . . 
n cierto otnoccntrismo existente ·en la idiosincracia nacional, 
en el _sentido 'de privilegiar excesivamente las formas propias 
do construcci6n democrática, hasta creerlas no s~lo inheren· 
tes a la vida nacional sino portadoras de validez universal, 

En cuanto a la concepci6n de neutralidad activa se enfatiz6 
en que no so trataba de un "neutralismo.", la ideolog~a que. 

· conform6, en un inicio, al llovim:lento de Paises No-Alineados. 
En intorpretnci6n del presidente Mongo, tal pensamiento no es 

' . 
compatible con la toma de posición en favor de las 11democra· 
cias occidentales", tampoco en el sentido que. so le di6 mb 
adelanto, entendiendo por tal una postura de política ~xt~rior 
anodina y desvinculada de ln b6squeda de la paz y la seguridad 
internacionales. La neutralidad activa no es"ideol6gica y espi· 
ritual", lo que la comprométe en la defensa de los derechos y 

libertades fundamentales del hombre·, C88l 

A la hora do la práctica, sin embargo, el concepto de neutra· 
lidad activa se inscribió dentro do un campo de política dua· 
lista, impregnado de un fue1•te rnanlqueismo político. De esta 
manera, la neutralidad actiYa di6 pio a una aut6ntica "cruza· 
da" en pro <lo lo 11 dcmocratizaci~n 11 de Nicaragua, 

Dentro de tal cruzada se produjeron hachos totalmente ajenos 
nl espl.ritu do la neutrnlldad, tulus como el establecimiento 
de una repetidora de la Voz tlo Ani~ricn en la zona norte dol 
pa~s, Con financiarnionto norteamericano y .1• formaci~n do 
una sociedad do prominentes omprosnrios costarricenses, la 
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emisora se ha especializado en difundir mensajes en esa deli 
~- . . .· . . . -

. cada zona y allende. In misma, cuyo contenido es eminentemen· 
t~ º.no :n~utr~1 11 CB 9 J. Bsa ofensiva idool6gica completaba lo 
quO estaba o lo baso Ue los cursos de entrenamiento a la . 
Guardia Civil, impartidos tambián con asesoría norteamerica 

' ' . ' . -
na, Bl vico·prosidontc Armando Ar6uz clau'sur~ uno de ellos 
diciendo que "no cejaremos on seguir' transitando por los ca-. . . . 
minos de Santa Rosn hasta llegar a Rivas para liberar el is! 
m~;, (90); 

! 
Bl sentido de la neutralidad activa permit~a· una enorme gama 
de acciones e iniciativas en pro de. la defensa de 
la seguridad y de la mediaci~n en los confl.ictos. 

la paz, de 
La adhe· 

si~n a los valores occidentales, lnClus~, con tal de no en
tenderse como un cierre a otra clase de valores y de cultu
ras, permit1a tambUn el ·trabajo· efectivo ~n la pacificaci~n 
del iréa. . 

No obstante, lo que se acentu~ fue m6s bien el tan negado 
"aislacionismo" do Costa Rica, reconocido por las autorid.!!. 
des costarricenses y por el mismo presidente Monge ("sería 
una ilus!6n creer que los pnises del continente nos .·ayuÚrian 
ante una agres!6n") C9l) y .qu¿ lleg6 a un 'punto culminante ~on 
los dos ·resoluciones del Consejo Permanente de la Organiza
ci6n do Estados Americano~, en rechazo de las propuestas cos
tarficcnses. 

Ya la Relatoría do lu Procuraduria General de la Rep6blica 
sefiala.ba lns presione.• que so ej¿rc~an sobre un país .neu• 
trn~, do parte <l?l -11 polo financiero del que se depende eco
n6micamcntc11. Tal ·s·e-finlnmi.ento tuvo caracter~~tic.as de pro
f~da (92 l. · 
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Para el gobierno de Costa Rica no fue posible conciliar su 
posici6n de neutralidad con un manejo sober~no de su pollti
ca exterior, H rme frente al "polo financiero" y firme fron
te a las presiones internas d.e sectores dentro y fuera del 
gobierno, lll sentido de la neutralidad se desdibuj6 bajo·•.!!.· 
puestos idoolbgicos que pretondl.nn tildarlo de debilidad 
fTento al "tot11litarismo 11 y n las posiciones 11no occidenta· 
les", C 9 ~l 

De esa formn, la neutralidad activa pns~ de posibilidad a 
obstúculo, y el camino m~s adecuado do garantizar la seguri
dad nacional, sobre todo en tiempos do violencia regional, 
produjo más bien acciones que comproDetieron la soberanía· na-
cional, s~gGn se ha ido .detallando en este cap~tillo, . 
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NOTAS AL CAPITULO IV. 

l. "La versi6n de los familiares de Urbina es de que 6s· 
te fue sacado violentamente de la rcpresentaci6n cos· 
tarricense.,, la policia entr6 en la representaci6n de 
Costa Rica sac6 a su hermano (habla Luis·, hermano de 
Jos6 Manuel) y lo llev6 "con rumbo no determinado",,. 
los militares sandinistas irrumpieron por la malla que 
rodea la Embajada y despu6s· de acciones violentas lo· 
grarcn reducir a la impotencia a Urbina,,, pruebas de 
los actos de fuerzo ... son manchas de.sangre, as! co
mo una bala incrustada en una de las paredes de la re· 
sidencia .•• la versi6n. que fue dada por la c6nsul en 
Managua, senorita Rojas, expresa que el Z4.de diciem· 
bre Urbina le pidi6 licor para celebrar la navidad, a 
lo cual ella se opuso por considerarlo inconveniente, · 
segOn manifest6 el can.ciller Guti6rrez.,. el secreta· 
rio·administrativo de la Embajada, don· Carlos Solanos, 
narr6 que encontr6 en.las instalaciones Una mesa con 
cierta cantidad de· botellas de licor, medio consumi· 
das, y que en el portOn del garaje hab1a sangre y un 
veh1culo estrellado.,, la Canciller1a nicaragUense emi 
ti6 un comunicado que manifiesto que.a eso de las 11 -
p.m. del pasado Z4 de diciembre, se present6 en la Em· 
bajada de Costa Rica una mujer en un veh1culo, que es· 
tacion6 al frente de la sede, Blla le solicit6 al po· 
licia de turno que le pormi ti era visitar a Urbina Lar a, 
a quien qucr1a saludar con motivo de la Nwidad, Des· 
pu6s de muchns insistencias, el polic1a accediO a la 

·solicitud y le perniiti6 entrar en la casa.,. en momen
to en que el oficial se retir6,,, observo que Urbina 
¡; la mujer abandonaban r4pidamente la residencia y su· 
iún.al veh1culo en que hab1a llegado la visitante, ra 

zOn por la cual los conminO a detenerse, y efectu6 va-=
rios dispu1·os de advertencia al. aire, ... las do~ perso
nas intcntnron reingresnr en la sede d.iplomútica, pero 
el vehículo choc6 contra una puerta de malla de la mi .. 
si6n. El polic1a se aproxim6 al autom6vil, con el pro
pOsito <le detener a los ocupantes, Urbina Lora, salien· 
do del vehículo, intento agredir al oficial, por lo 
cual hubo un forcejoo entre ambos. Se produjeron de 
esa manorn, en forma accidontal, los disparos!. uno de 
los cuales afect6 a Urbina, quien resultO her do en 

.una pierna" , , , la mujer huy6 en el auto, mientras Ur
bina fue arrestado y posteriormente remitido al hospi· 
talmilitar". LN, Z?·XII-84, "Sandinistas hirieron y 
apresaron o asilado en Embajada costarricense 11 • 

A las 3:30 p.m. recibi6 la visita de su muj,er quien, 
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según lo reconoci6 61 luego, fue la que le llev6 una 
cesta de palma con presentes navidenos entre los que 
fueron encontrados sel.s medias botellas de ron Plor de 
Cana,,, SegOn Urbina no tom6 licor¡ sus familiares en 
contraposici6n con lo que 61 dijo sosten1an que el.li· 
cor lo habta llevado la seguridad sandinista como par
te de un show montado •.• Urbina qued6 sentado dentro 
del edificio y en las afueras el posta o vigilante: fue 
ron las Onicas. dos personas que. estuvieron· .all1 hasta -
el momento del incidente, •• Despufis de esa hora (7 p.m.) 
sobrevino el incidente. Segan 61; el vigilante le ha
bl6 desde fuera: "Miro te buscnn 11 De manera incauta Ur 
bina no espera a cerciorarse de quien se trataba sino -
que abrió. Apenas percibi6 la figura de una mujer y de 
inmediato,.segOn recuerda, sinti6 quo·le forzaban hacia 
dentro la puerta, Entregatc h de p.por las buenas o 
por las malas dice que le grito el posta, que al mismo 
tiempo le encanonaba, En· esos instantes la mujer que 
asegura no canoera con anterioridad interpuso en la puer. 
tn unn cartera por lo que no pudo cerrar. Luego de ver
se cnc11nonado -según la versiOn inicial que dio ante el 
embajador Fernfindcz y dos diplom4ticos nacionales m4s-. 
opt6 por entregarse. ·Lo que extrana es la actitud asu· 
mida por el vigilante, cuyo único nombre conocido es 
Jorge y de quien se asegura regularmente era asignado a 
la custodia de la embajada.e incluso ya babia trabado 
cierta amistad con.Urbina al punto de que !ste le pres
taba dinero.· Siempre ·segQn la versi6n de ·urbina- ~ras 
salir de la embajada el vigilante le dio las llaves de 
un vchtcul o "Col t~Lancer" aparcado en una acera de fr·en 
to y le dijo nnd§ y montate, No se sabe con qu~ objeti 
vo, Fuo en al instante en. que puso en .marcha el cnrro
on quo ol vigilante 1e dispar6 y le hiri6 en una pier
na. flni-onces Urbl.nn dice que trat6 de penetrar con el 
auto 111 úren de la embajada, Empuj6 con el veh1culo 
porto cJu una malla y saltó para tratnr de superar hasta 
el sector posterior del edificio. Como no lo logr6 por 
estnr hnrido quiso correr a buscar refugio de nuevo cn
tr11ndo por la puerta principal. Tampoco pudo y a ·par
tir de ese momento asegura que otros hombres que baja
ron de un auto "Lada 11 rojo, similar al que usan los ag·en 
tes de seguridad sandinistas la emprendieron contra él.7, 
Con· lagunas en el discurrir de su. declaraci6n Urbina sos 
tuvo nnte los diplomliticos nacionales. que eso era ª·· grañ 
des rasgos lo que hab1a ocurrido, Lu versiOn del sandi· 
nismo sostiene que lo capturaron cuando pretend1a huir 
e·n un auto junto n una mujer. Nada se sabe del veh1cúlo 
ni de lu muj cr, El caso lo pres.enta1i como ocurrid9 ·a 
las 11 p.m. !,os familiares que 11.egaron a buscarlo el 
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25 por la maftana se .encontraron con unos vigilantes 
que les dijeron A eso ·curbina) se lo 11ev6· la seguri· 
dad anoche". Ildgur Ponseca, Pero· ¿qua pas6 en la em· 
bajad&? LN l·I-85. 

Z. Zumbado, Fernando. Intervenci6n en la OEA, dirigida a 
Franklin Baron, Presidente del Consejo Permanente, LN 
Documentos, 9-I-85. 

3. A~gunas reacciones, como ·bot6n de muestra: 
11 Lo que se debe hacer es romper relaciones con Nica .. 
ragua. Se debe presentar el caso ante el TIAR y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y denunciar 
nl estado agresor que pone en peligro el sistema domo· 
crAtico", Volio, Fernando LN.4-I-85, "Bxcancilleres 
creen que se debe r·~mper las re1aciones connicas 11 , 

' 11 Un error no haber convocado ul TIAR, en una situación 
que no s6lo concierne al campo. del derecho de asilo, · 
sino al de la agresi6n a otro pais" Facio, Gonzalo,LN 
lZ~I-85, "Opinan que.Canciller1a carec·e de coherencia". 

. . . 
. , . 

El S de enoro, Osear Arias Slnchez, candidato del par· 
tido en el poder a.la presidencia de la ·rept'.iblica pro
pone el retiro temporal del grupo Con~adora. Este gru
po "Mnl podr1a reclamar autoridad para resolver el gra· 
ve problema cen·troamcricano, si-no encuentra una sali .. 
da sati.sfactorin al caso. Urbina 11 , dice el vicecanciller 
Jorge Urbinu, (Excelsi9r, 16-II-85, Jos~ Melandez, "Sin 
dnr soluci6n nl Caso Urbina,. Contadora no podr1a resol
ver problemas mlis grnndes: Costa Rica 11 ) que Mongo con'vo 
que a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislatf:" 
vn con el fin de que declare est.ado de defensa· nacional, 
pide el diputado Jos6 R. Rodr1guez Quesada del PUSC. El 
grupo Alerta pide la destituci6n de Josas FernAndoz, cm 

·bajador de Costa Rica en Managua, exiliados nicaragUon-=
ses queman un monigote de Ortega frente .a su embajada, 
protesta tnmbi6n en ese- lugar la Uni6n de Taxistas Cos· 
tarricenses. 

4, La acción del gobierno de Costa Rica fue muy criticada 
o nive1·1otinOamericano, cuestionlindose su pertinencia. 
Bs un mero pretexto "el caso del asilo en la embajada 
de Costa Rica en Managua y la cuestiOn de.fondo que pa· 
ralizn las gestiones de Contadora, es la pol1tica tenaz 
del presidente Reagan para desestabilizar. at gobierno 
sandinista,,. Costa Rica, sabi6ndolo o no, obra en for
ma paralela n los deseos de Washington, y ha elevado a 



189 

la categoría do asunto mayor a una cuesti6n que ofre .. 
ce aspectos jurtdicos discutibles en su contra" VAz
quez, A., excanciller colombiano, (Exc, 16-II-BS, Ca
margo, Pedro) "Costa Rica le hizo el juego a Re~gan''. 
"Lamento mucho que un pa1s como Costa Rica 1 que cuen
to con un gobernante frente al cual no podemos ·tener 
ningGn ·recelo, por cuanto se trata de un aut6ntico de .. 
mdcrata, y de un pa1s orgullo de la democracia latino
americana,. sea el que h8.ya presentado e1· pretexto pa .. 
rn que no pudiernn reunirse.los cancilleres de Conta
dora" P@rez, Carlos A., expresiden'te Venezolano, Exc. 
16-II-85, AFP, Dl'E, PL, ANSA, "Acusa C.A. P6rez a Cos
tn Rica.y Estados Unidos de obstaculizar el trabajo 
del grupo Contadora". 

S, Las. conversaciones realizadas en el puerto mexicano de 
Manzanillo, nuevo en total,· entre Nicaragua y' los Es
tados Unidos, como -resultado de la entrevista.entre 
Miguel de la Madrid y Ronald Reagan en· la Paz, .Baja C!!, 
lifornia, _en enero de 1983, fueron un gran logro de lo 
diplomacia mexicana, en el sentido de' poner a ,platicar 
al protagonista principal de los probJemas centroamer!_ 
cnnos, Manzanillo fue el' complemento esencial de los 
es.f:uer·¿os de Contado1·a. Por. eso, p1·ecisamcnte, las 
conver:;ncloncs cosnrc1n intempestivamente, con el reti· 
ro unilateral de los Estados Unidos, al~gando que ha
br1a c¡ue ver los resultados. de Contadora (Schultz) pa· 
ra reiniciar los plftticas¡ iniciando as1 un circulo vi
cioso t¡uc tcrminD con esta instancia de di41~go. 

6, 11 (,o~ 21 hombres nuestros .fueron objeto de unn embosca
da tendida en nuestro torritorio por los soldados san
dinistns· en el sector 'de Las Crucitns sobre el margen 
costarricense del rto San Juan.,. Las patrullas de la 
polic1a concluian una jornada ele rastreo en la zona ·an 
te. denuncias reiteradas sobre la presencia de tropas -
sandinistas en turritorio costarricense,,. Desde esas 
colinas los soldados sandinistas en nOmero de 20 dispa-n 
ron sin misericordia contra lu Guarclia Civil.,, A los
gritos de No.Disparen, somos la Guardia Civil de Costa 
Rica, ln respuesta eran sonoras carcajadas y nuevas . 
descargas de mortero,,, El Gobierno de Costa Rica repu
dia y condena con indignaci6n patri6tica el alevoso ata 
que perpetrado por el' EPS contra dos patrullas de la -
Guardia Civil en terr.itorio costarricense,,, El Gobier
no de Nicaragua y el EPS desconocen incluso la hidal-

. guta d.e un buen. guerrero porque ·son incapaces d.e pres·e!!. 
tar excusas cuando sus soldados cometen er·rores y cuan .. 
do sus tropas agreden a nuestra dem'pcracia desinilitari
zlida y neutral, He instruido al Ministerio de Relacio-
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nes Exteriores para que Costa Rica no acredite, por 
ahora, a un nuevo embajador ante el gobierno de Mana· 
gua. Las relaciones diplomAticas se reducir4n al ni· 
ve! de lo estrictamente indispensable, •• pedir!!, en 
las pr6ximas horas la convocatoria n una sosi6n de 
emergencia del Consejo Permanente de la OEA ••• solici· 
tar4 el envi6 a la mayor brevedad de una comisi6n in· 
vestigadora ... Advierto n los cóstarricen-scs que. has .. 
ta el mornonto 1 la. OHA se ha mostrado sin voluntad su• 
ficicnte para responder a las demandas de Costa Rica 
sobre la nplicnci6n estricta de los instrumentos obli·• 
gantes creatlos por el Derecho Internacional PQblico 

·Americano... Tnmpoco hemos notado en el Grupo de Con
tadora In voluntad po11tica requerida para contener la 
agresividad militnr del r~gimen sandinista cont.ra Cos· 
te Rica.,, No sólo estamos de acuerdo en que se 'reOna 
In Comisi6n de Supervisi6n y Prevenc16n de incidentes 
frontf)riz.os sino.,. que destaque.permanentemente uno 
comls i6n de observadores· en ln frontera con Nicaragua.,. 
Por c~o cstrimos adiestrando mejor u nuestra policio, 
que debe responder a hechos cada d!a mlis duros".,. Mon 
ge, Luis A., L.R. 3-VI-85. -

Ya el comandante Osear Vidal, director de la Guardia· 
Civil, hab1a dhgnosticado que los cohetes Y. granadas 
disparados·eran de fabricaci6n.soviética y por tanto 
"s6lo los sandinistas" pod1nn poseerlos, JosG Picado 
secretario general de UNAc·y subsecretario de· la· CTCR, 
nfirm6, en cambio, que los campesinos del lug"ar culpan 
a ARDE de los incidentes. · 

7. El gobierno con¡:el6 las i·eluciones con Nicaragua, dejó 
sin efecto la acroditaci6n del nuevo embajador en Ma·· 
nagua, protestó ante el grupo Contadora, exigi6 excu
sas de parte de Nicnr.agun 1 se neg5 a recurrir n la Co~ 
misi6n de Vorificaci6n y Control, ·rehus6 acudir a una 
misión permanente del grupo Contadora, segGn suger1a. 
la Internacional Socialista. Lo que.es más grave fue 
la nsistpncin de ast!SOres militares. nnrteamCricnnos al 
Consejo de Seguridad del gobierno, presidido por el· 
vice~presidchtc Armando Arfiuz, convocudo para analizar 
el conflicto. 

8, A resultas del manejó de este incidente, ademAs de las 
reacciones virulentas de la casi totalidad de la pren
sa hablada y escrita,· 200 taxistas quemaron las bande· 
ras de Nicaragua y del PSLN frente.-a la embajada nica
ragUense en "protesta democrát°ica por los hechos en la 
frontera norte" (LN 7·VI·BS, ·"taxistas qu·cmaron bande• 
ra nica ayer .frente a embajada"). 
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9 ... :11 El gobierno y el pueblo de Costa Ricn demandan que 
~--.: .. ·estO Orgnnizaci6n regional cumpla su. cometido hist6· 

· ·. rico 11Canciller Carlos y Guti6rrez, petici6n a la OBA. 

ID •. LN, Documentos, 12·'111·85, 

11. 

12. 

13, 

.. 
11 Contadorn es cl~bil para lu defensa adecuada de la 
paz ·y la. democracia" Monge, L.A. (LN, 6-VI-85, Bx· 
presidentes llaman a la' unidad nacional), 

"En un.reportaje desde San Josil, el semanariO (The Na 
tion) scfinla que el incidente ·de Las' C_rucitas, en ma':
yo de 1985, el.del Cerro do Las Mer·cedes y el de Penas 
Dlnncns, en septiembre de 1983, as1 como el atentado 
contra el ex jefe sandlnista Bdiln' Pastora en mayo de 
1984, ft,.,ron planlficndos por la CIA y ejecutados por 
sus aucntcs con la colaboraci6n de los 11contras 11 • La 

. fuente de estas informaciones· es el ex-ministro de Se 
· guridnd costarricense, Angel Edmundo Solano, quien fÜe 
obli~ado a renunciar n ese cargo y, mas tarde, tambiiln 
al de embajador en Milxico, Solnno revel6 en detalle 
la participaci6n de 111 CIA en los casos de Penas Blan· 
cas y. el Cer'ro de ·1as Mercedes, ocurridos:1durante su 
ges.ti6n·como ministro.,. Los perlodistas _dicen que 
es posible que el incidente de Las crucitas, en el que 
hubo. dos guardias civiles. costarricen'ses muertos, sea 
una provocaci6n fraguuda por l.• c.rA. Entre las evide!!. 
cias sospechosas figuran el hecho de que la patrulla 
costnrricen·se 'se traslad6 a la frontera alertada por 
los 11 contras 11. de que tropas sandin_istas se ·encontra
ban en Costa· Rica. Evidencias ftsicas muestran que la 
patrulla fue atropada entre el fuego que· intercambia· 
ron los "contrns 11 con los sandiniStas Y· que los tiros 
proven'1an: de ambos lados de la frontera. "Gente de 
confianza de los circulas policiacos 1~e dijo que la 
emboscada de Las Cruc:ltas fue planificada en la emba-
j adn nortcn'mer:icnna 11 , dijo Solano",. ANN, AP, Reuter 
y PL, Nuev·a York, 1 do> febrero, Responsabilizan a la 
CIA de aten'tad.os en 111 frontera Nicaragua•Costa Ríen 1 
La Jornada, 2-II-87, · 

"Promover' la distonsiGn y poner termino a lns situa· 
ciones·:de· .'co.nflicto en e1 aren,,. Asegurar el estric· 
to' cumplimiento do los principios.de Derecho Interna
cional- ·anteriormente enunciados,,. Respetar y g'aran .. 
tizar. el eferdcio de los derechos humanos, po11ticos, 
dvilos,. econ6micos' sociales, rel1giosos y cultura· 
los •. Adoptar·1as media<les conducentes al establee!· 
miento. y,.· en· sü· caso, al perfeccionamien·ta de 'siste-
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mas democráticos, 1·cpresentativos y pluralistas que, .. 
. aseguren el libro acceso de las diversas corrientes de 
opinión a procesos electorales honestos y peri6dicos,, 
, Promover ncciones de rec<inciliaciOn nacional, .. Crear 
condiciones pol1ticus destinadas a garantizar la segu
ridad internacional .. , Det·ener la Carrera armamentis
tn.. . Proscr ibil' la instalaci6n,., de. bases militares 
ex trunjcras .. Celebrar ·acuerdos para reducir ... la pre
scnc in de nsesores militares extranjeros ... Establecer 
mecanismos internos de control para impedir el trafi
co de nrmas ... Eliminar el tr&fico 'de· ·armas intrareg'io 
nal. .. Ahstencrse de fomentar o apoyar actos de torro':" 
rismo, subversi6n o sabotaje .•. Constituir mecanismos 
y coordinar sistemas de comunicaci!ln directa,, .Conti
nuar con la ayuda humanitaria destinada a auxiliar·a 
Jos rofugindos,,, Emprender· programas de desarrollo e·co 
nómico y social,, • Revitalizar y normalizar los mecar\i! 
mos'de integración econ6mica.,,Gestionar la obtenci6n 
de recursos monet"or:i.os exteriores ..• Gestiona!' un mejor· 
y más ~mplio acceso n los mercados internacionales ••• 
Gestionar mecanismos de cooporoci6n tecnica para la 
plnncnci6n, .. 11 

Grupo de Contadora, Documento de Objetivos, Revista R,!!. 
luciones Internacionales, No. 7, UNA, Heredia, Costa 
Rica, p. 103, 

. . 
14. fil intorés de los cuatro paises latinoamericanos por 

convertirse.en instancia de·negociaci6n, tiene que 
ver con su porcepci6n y prcocupaci6n por asuntos de 's.!!_ 
guridad nacional, Rico sefiala cl:"marcado bfasis que 
el Grupo de Contadora ha dado el p~nto de la seguridad, 
Esas dimensiones de la crisis, que tiene dimensiones 
militares han ocupado la mayor parte de los esfuerzos 
del Grupo de Contndora 11 , 

E indica también el lugar que este tema ocupa en los 
supuestos bnsicos que hicieron surgir al Grupo. 

"Tres parecen ser los supuestos bdsicos en los cuales 
el planteamiento de Contadora est4 fundamentado. Bllos 
tienen que ver con las fuentes fund·amentales del con
flicto, los más probables resultados de la presente 
inestabilidad· en el §rea y las implicaciones y conse
cuencias paro los pa1ses de contadora, lo mismo que. 
para ln región como un todo", y tambi!n la.principal 
preocupaci6n como vecinos, "Enfatizan la poca posibi· 
lidad que un conflicto militar en el' Ares pueda ser 
restringido dentro de las fronteras de los Estados di
rectamente nfectndos." 



193 

. . . 
· Rica,. Carlos. "ET ·J!ra·ces·o "de 'Contad·ora y.."fr.·a¡mc·s·t·as 
:·:·¿u; ·cr"isi"s de· "Centroam6rka una ·afte"rnat va· viable?" 
~en Rev1Stñ-U'CRclac1ones internacionales ndm. 9,..9, · 
"'ílacucln do. Rol'ucionos Inter·riacionoles·, UNA; Heredia, 
: Co-stn Ríen, p. 18. · 

15., 1.'Los or1genos de la crisis centroamericana no so en .. 
contrabiln en la confrontaciOn Este-Oeste; sino mb 
bien en 'las ·comploj as, profundas y dolo.rosas trans
formaciones estructurales de. esta parte del mundo ••• 
en la injusticia de las relaciones economices y so
ciales, en la lurga explotoci6n de nuestros obreros 
y campesinos y en ln reprcsi6n de muchos reg!menes 
politicos autoritarios". · · · 
Volk, s. Contadora, guerra con otros medios, North 
American Congrcss on Lntin Amorica (NACLA), en· Pro
ceso, 15-X-84. 

1.'Fucrn de lo 6ptica Bste~Oesto, el asunto de· 1as res· 
ponsubilidades.cxtrarcgionales no tenia que ser re
suelto. Esto ponia a· salvo.la pureza·diploailltlca de 
la iniciativa, olud1a el enfrentamiento directo con 
la administraci6n Rea·gan·y justificaba la ·participa
ciOn activa de los pil1ses latinoamoric.anos en la so
lúci6n de un conflicto entre patses hermanos ·que de· 
bia ser resuelto ent.re hermanos ••• Bn la filosof1a 
de Contadora se confunden mitos y.realidades: Se ad
miten por una parte que el motor principal de la con
frontociOn entre. los Estadas· centroamericanos es, en 
gran medida, la provocaci6n extra•regional •para unos 
proveniente del Bste y para otros del Oeste-; sin ·e!!! 
bargo se supone que tal injerencia no suprime la vo
luntad soberana de los Estados para negociarº. · 

Aguilar, Adolfo, Centro Am!rica: Ncgociaci6n en con
flicto, borrador para el seminario "Estados Unidos y 
Conti'o América; una evaluaci6n. de ci"nco anos", Univer 
sidad de1·sur de Cnlifornia1Las ·Angeles, E.U.A., fe'; 
broro de 1986, mimoo, ¡i. 11 y 13. 

16. · "Ln munipuluci6n do Estados Unidos hacia el proceso de 
Contadora tiene dos c·amponentes. ·El primero ha sido 
arrojar· sobre lo mesa de n_egocincioncs ·nuevas y sus
toncinlmente· diferentes. iniciativas cada voz que Ni
caragua ha sugerido un punto.original .de contenci6n •. 
A mediados de 1983, por ejempla·, cuando Nicaragua·pre 
scnt6 su amplio programa para suspender .la ayuda ma"te 
riel n los rebeldes de El Salvador, Washi"rigton emp"ez~ 
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·a atacarla por exportar la "revoluci6n" a traves de 
otros medios que no eran las armas. ··sn lugar de en .. 
frentnr la pacificeci6n en la frontera honduro·nica·. 
ragUonse • Es todos Unidos quer!a ahora que el propio 
gobierno de Nicaragua fuera modificado, El segundo, 
que ceda vez que Contadora lograba hilvanar algOn ti· 
po de acuerdo entre los cinco paises centroamericanos 
acuerdos que siempre ·pat'ec:!an incidentales, por nume· 
rosos, complefos y vagos, Estados Unidos decldla me· 
ter su nariz en. todo el·proceso". · 
Volk, S • .2E· cit. 

So refiere el autor al acuerdo consolidado de 18 pun· 
tos, dado a conocer el 10 de septiembre de 1983 (lue• 
go fue de 21 puntos) que fue boicoteado por el bomb·ar 
deo al aeropuerto de Managua y al puerto de Corinto y 
el dafto al dueto de Puerto Sandilto a suceSivas deela 
raciones de funcionarios norteamericanos en •omentos
claves, al minado de los puertos nicaragUensos (enero 
1984)., al·,bombardeo de puntos estrat@glcos. (febrero) 
al despliegue de 33,000 elementos para desarrollar 
ejercicios militares conjuntos en ambos litordes, 
etcl!tera. · 

17. "Bl. grupo debi6 renunciar a toda influencia sobre la 
relaci6n de fuerzas regionales y en el seno de cada 

.pa1s para .. jugar a fondo su rol de_ media_dor 'imparcial 
y honesto. Poro, al hacerlo, se conden6 de entrada a 
perder su influencia ante las partes en·conflicto, y 
luego a sufrir las consecuencias de una rehci6n da 
fuerzas congelada que· no favorece la negociaci6n y ·s~ 
bre la que no tenia ascendiente, En segundo lugar, 
en el momento de redactar un tratado que seria· firma• 
do por los estados.directamente involucrados, el Gru-. 
po Contadora se impon1n respetar la igulildad formal. 
entre tales estados. o· sea, hacer· cOmo si todos los 
estados tuvieran la misma autonom.ta, la' misma· liber· 
tad de acci6n, la mismn capacidad de negociaci6n, 
mientras que El Salvador, Honduras y Costa Rica no 
ten1nn, es evidente, el margen de maniobra de Nicara
gua y de Guatcmala 11 , Castafieda., Jorge ºLos pecados 
de Contadora". Le Maride DipTom·anque, febrero de 1986, 
p. 9. 

11 Los estados centroamericanos fueron as1 vistos como 
entidndas· soberiinns, capaces de n_egociar y concertar 
por ellos mismos y en función de inter·eses propios, 
Contadora les ofreció l_a posibilidad genuina de e_nt·en 
der·se ca!a e cara y de as.egurer cv'en'tualmente m"~cani!:, 
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mo.s efectivos de no ag;rosi6n y do convivencia pacifi
ca. Bn concreto, Contadora 'as·umil5 como punto de par .. 

. tida que todos eran estados leg1 timos y que como ta-
les dcb1nn entenderse unos coit otros: Nicaragua con 
Honduras, El Salvador.y Cos1:a Rica; y Guateinala, ex
cluida hasta entonces de los fol'as regionales por·el des 
prestigio internacional de su cj6rcito, admitida por -
todos, Esta presunci6n sirvi6 tanto para circunscri• 
bir la agonda do Ju negociación diplomfitica a los go· 
bicrnos de la región,· como para animar a ~s'tos ª'sen
tarse on ln misma mesa" Aguilar, Adolfo,·~·· ·c1t. p. 
12, . -. -

18. As1 lo entiende Dell, quien dice que ''antes de la r·eu 
ni6n de Contadora de enero ele 1983, se dec1di6 que. -
Costa Ricu deberlo ser tratado como_ una de las partes 
en cualquier n_cuerdo r_egionol 1 en vez· de continuar ·ca 
mo miembro del Grupo de Contadora, Por lo tanto ••• ~ 
se esper6 que Costo Ricn, la Onica deniocracie existen 
te en Centroamhica, poclr1a servir a los prop6sitos -
de Contadora mej ar como un conciliador den·tro ·de la 
regi6n", Bell, P. "La basqueda de la pez eri Centroam6 
r1ca: Fortalecer Contadora", en Revista de' Rel'e'ci'onei 

· ·rnt'ern·a·c"i'o·n·arc·s· .,,. ·s·-9,. Bscue1n de Rel'aciones Interna· 
ciona!es, Ol'IA, lleredia, Costa Ric~, p. 10. 

19. Con respecto a la hegemon1a que tiene M6xico en el 
Grupo Contadora, segon ol;excanciller Facio "fue el 
gobierno de M!xico quien propuso su formaci6n •• , de 

'hecho ha sido·e1 canciller mejicano Septllveda, quien 
lo ha dominado 11 y las rnzonvs de esta acci6n pueden 
encontrarse en la necesidad do ocultar la verdadera 
causa de los 1iroblcmas que os la penetraci6n sovi!ti
ca, ya que "el hecho de que México muestre simpat1as 
por lns revoluciones centroamericanas, tiene una. gran 
importnncin pnrn quione!; buscan ocultar le penctraci6n 
noviética. Porque de e!la manera, el apoyo de M6xico 
se utiliza para alegar que en esos.paises no nos en
contrnmos con la amcnnzu comunista, sino ante la lu
cha de unos 1·cvolucinna1•ios nncionalista~ que tratan 
de lil>orar a nus puclllos de 111 tirantn de las castas 
militares servidoras del imperialismo yanqui". 

De osa manera "el gobierno del PRI cree que evitara 
que los leninistas pretendan Uevar a M6xico el pro
ceso revolucionario prosoviEtico que 1os mejicanos 
impulsan f~n otros. paises· d_e1' ti.rea 11 l· y el_ pecado ori·· 
ginal de Contadora es. quC "las tes· s de1 Grupo de Con 

· tadora parten de dos posiciones lamen'tablemente ce- -
rradns: (n) No toman en serio, o m4s bien deciden ig· 
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norar la existencia de un plan del poder sovi6tico pa 
ra extender su h.c·g·cmon1e al istmo centroamericano, 
plan que ·es pnrto importante ele la doctrina leninista 
de la revolución mundial de pueblos proletarios en 
voz de hombres proletarios;· y (b) Equipara moral y es 
trat6gicomcntc o los revolucionarios leninistas, so~
mctidos a la diTecci6n urbana 1 con los refo·rmadores 
democrAticos, que buscan inspiraci6n y apoyo de Bsta· 
dos Unidos de Am6rica''. Facio, Gonzalo. "La paz "de 
Centroam6rica .. y la ·acci(ln .. del. Grupo de Contadora", en 

· Revi"sta "de· Re"llici"ones· Tritlirn·ad·on·ai-es, Bscuela de· Re· 
iacionos lnternac1onales, 1 B-9, UNA, Heredia, Costa 
Rica, pp. 24 n 27. 

. . 
20. Con respecto a Nicaragua, vista como principal obsta·cu 

lo a las ges.tienes do Contadora eri cuanto la naturate':" 
za de su r6glmen constituye "el"" probl"ema centroameri· 
cano, la visi6n no es menos radical: 

"Bn Nicaragua, el Grupo de Contadora parte del error 
.de ignorar que el conflicto en que estl envuelto el 
san~inismo es fundameritalmerite interno; y que! de nin· 

. guna manera, se ha originado on la aniaadvera 6n de 
sus vecinas centroomer.icanos, ni menos de· Estados Uni; 
dos". Facio, Gonzalo, "La paz. de-. Centroam&rica y la 
acci6n del Grupo do Contadora"; 21!.·· "ill•. p. 31. 

"Los esfuerzos no han.tenido mlis 6xito que la enuncia
ci6n de una serie de principios de tipo general, cuya 
roalizaci6n·fracasa ante la oposiciOn rotunda del r6· 
gimen totalitario sandinista.a limitar el" armamentis· 
mo y n permitir acudir u su pueblo a las urnas, en 
condiciones de verdadera libertad de sufragio, •• Se 
hn perdido un tiempo valioso en la btlsqueda de verda"de 
ras soluciones al confl :icto. El Onico resultado efec7 

tivo que con certeza podemos ntribuirle a Contadora, 
es la consoli<lnción, por el correr del tiempo, del r6-
gimen marxistu-leninistu de Managua •• , Muri6 Contado
ra, y ahora ¿qu6?, En raz6n de las expectativas in
ternacionules existentes seria conveniente enterrarla 
de golpe •.. Hay un único instrumento que nunca debi· 
mos haber nbundonado ·y que real y efectivamente puede 
servir, dudo su fundamento jur1dico y su amplia insti· 
tucionnli"uci6n, para el logro· do la .democratizaci6n 
del istmo centroamericano, Ese instrumento es la Qr .. 
gan!zaci6n de Es ta dos Americanos. Niehaus, Berndt LN, 
28 de agosto de J 984. Y ahora, 1.cjue?. 

Estos dos anos "sirvieron_ para que Nicar.agua.l?grara 
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sus prop6sitos de poder, y cumpliera con uno de los 
designios del" eje rojo M.oscú ·La Habana".Managua, de 
ten'er una bnsc en el coraz6n de AmGr"ica para.promover 
el marxismo-leninismo". Contadora, eri especial.M6xi .. 
co (por razo'nes hegom6nicas) permiti6 la inscripcitln 
del tema de Ccntroornl!r'ica en el morco de las Naciones 
Unidas, donde los no alineados.favorecer1an a Nicara
gua, y lo sustrajo "de los propios centroamericanos y 
de los Estados Unidos, interesados en la defensa de 
la democracia" ... salirse 'de ··cantatlorn es· "la tarea 
principal del 85, y lanzarnos a revitnlhar los orga
nismos de la OEA, pl'incipalmente 1os relativos a la . 
seguridad colectiva, cuyo. inmovilismo Contadora se ·en 
cBrg6 de ~gudizur 11 1 Vallo, Per'nando, -

Bl error .de Contadora. estriba en haber situado el pro
blema centroomor1cano como si fuer·a una· lucha' entre 
Centroam!iica y los Bstados Unidos contra la !'auttlcto
na revoluci6n nicaragUense", la· cual pone en peligro 
la paz ·par su natu1·alcza totalitaria; •• el G.C •. hesU 
muerto, porque ·os solamente una caja de 'resonancia de 
los sundinistas", Facio, Go.nzolo, Citas tomadas de 
LN, 9 de enero de 1985, Ivonne Jim6n'ez• Dos allos de 
Contadora, la diplomacia a prueba. · 

Bl anfilisis de coyuntura del CBPAS resume de esta ma.
nera· 1as objeciones de los sectores conservadores del 
país, reflej odas en el pensamiento de La Naci6n, que 
corre•ponden tnmbHn a planteamientos del grupo Tegu· 
cigalpa en su rclncil5n con Contadora: · 

"Los cr1ticns btisicns que se hnccn de parte de estos 
sectores o la versión revisada del Acta son, segan la 

· Naci611, las siguientes: 'l. F.l acta ele Contadora tie
ne el pecado original de.no reconocer que 'el gobierno 
sandinista es la fuente principal· de los conflictos, 
2, Por ello el documento tiene ambiglledades y vacios 
cuyo único posible beneficiario es el gobierno sandi
nistn. 3, El Acta no obliga a Nic:aragua de manera 
inmu<liuto a instalar un r68:imen accptDble para los Bs 
tndor. llnidos. 1'ampcco obliga a Nicaragua al diálogo
con ln contra como lo exigen los BHtados Unidos~ 4. 
En materia de seguri.dad,· el Acta no obliga a Nicaragua 
u reducir en forma inmediata sus. efoctivOs militares 
parn igualarlos con los de los paises vecinos. Bn tal 
consideracif>n, naturalmente J.,a Nnci6n. no piensa que 
los E~tados Unidos constituyan una amen'aza para Nica
ragua. 5, Se observa en el Acta la ausencia de una ·ge 
nuinn voluntad y de.mecanismos efectivos para lograr -
en Nicaragua una apertura pluralista real, no s6lo de 
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papel y tinta ••. deja dcltnmonte esta.blecido que la 
econom1a de Bstado en Nicarugua no es' materla de ne
gociaci6n. 6. Finalmente,· en rel"aci6n con. el pro·t!!.. 
colo ·anexo al Acta, que podrian. firmar los. paises de 
Am6rica dispuestos a apoyar el proceso de pai se se
fiala que es una·presi6n para que Estados Unidos aban
done a sus aliados en·· el llrea, En cambio, los otros 
dos. documan·tas, ar seg:undo y tercer·o, sl merecen at·en 
ci6n cuidadosa, sobre todo el que ·se refier·e a 1.os Bs 
tados de. este ·continente; Porque ·su aparente inocui':" 
dad desaparec"e "al tomarse "en" cuen"ta que en realidad 
d.e lo que ·se trata es de crearle presiones· a los Bst!. 
dos Unidos para que suscr.iba ese protocolo y, de esa 
manera, abandone su po11tica relativa a Centroam6ri
ca1 notoriamente cornprometlda con la deniocracia, la 
paz y la seguridad como aliado de quienes, como en 
nuestro pats, luchan en pro de la libertad y la jus
ticia social, de cara.u las fuerzas totalitarias que 
yo tienen. en nuestra rugil5n su 1 ctlb'eza de 'playa' y 
buscan ampliarlo para ustablec·er mediant.e la fuerza 
su dominio militar. B:; decir, los nortea·moricanos se 
compromoter1an a quedar paralizados. frente li Nicara
gua, Consecuentem·ente, e1 segundo protocolo adicio-

. nal al Acta puede verse coma· un.triunfo de lo diplo
macia mexicana y nicarngllcnse, por el s6lo hecho de 
que se haya co.ncebido como pieza constitutiva. del Ac 
ta." LN 25 de octubre de 19Bs,· CBPA"S "No·: "13, pp. 20:-
21. 

' 
21. Aguilar, Adolfo, ~; !:!.!_. p. 10. 

22. La posición oficial con respecto. a Contadora .fue si:e!!!. 
pre.de unn enorme-ambigUedad, Junto a un continuo 
rcspnlclo ret6rico, se dieron declara6iones que presa
glnhPn el agotamiento, la insuficiencia o la muerte 

·del G1·upo 1 ndcn1fts de acciones que ll~garon al retiro 
lle Costa Rica de las reuniones con los mediadores de 
,los cuatro países, 

RofiriOndoso a Ja versl6n revisada del.Acta, al canci
-llor Ciutiérrez afirm6 que "-en el concepto del _gobierno 
de Cor.ta Rica, esta· versi6n constituye uno de los es-

. fuerzas mns completos para asegurar el equilibrio y la 
estabilidad pol1tica que. hayan podido formularse, De· 
muestra, adcm&s; que el proceso de Contadora cantinas 

,,·siendo la opci6n m&s viable para super·ar los diferen· 
dos y. que- la confianza que la Comunidad Internacional· 

,Jrn depositado en Gr, est& bien justificada". Ademas, 
·que. "es un proyecto comprensivo, aud'az e lnnovadOr; Bs 
comprensivo porque nunca en la historia, una crisis 1"! 
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. gional h~b1a sido examinada en sus manifestaciones 
pol1ticas, mili tares, econO¡liicas y sociales• Bs au
daz; porque supone Una ser1o de 'compromisos _que no 
sOlo p.retenden reducir las fuentes del conflicto en 
Controatn6rica, sino que se }>roponen promover -el desa
rrollo pol1tico, econOmico y socia.l de nuestros pue
blos con el apoyo de ln Comunidad Bcon6mi.ca Buropea 
¡; la iniciativa norteamer1cana de la Cuenca del Cari· 
e. lls innovndor porque se _propone verificar el cum

plimiento de los comprllmisos con e1 ca·ncurso humano 
de Amér.icn Lntinn, con nues·tros 1nedios y los ·que nos 
brinde ln solidaridad de 1as deniocracias ·a·ccidentnles". 
Sin embargo, ya señala que. "el sistem·a de v_er'ificacion 
y control contenido en la parte see,unda del Acta, pue
de y. debe mejorarse" y que. "Costa Rica se ha interesa· 
do, porticulurmcntc en el pToccso de'dcniocratizaci6n, 
por lo que juzgo nccesnrio sei\nlar que el Acta no Con 
cede como seria de rigor, la facultad de reali•nr in':' 
vestlgnciones ·"in si tu" a la ComisiO!i iid hoc; de que ha 
bla ol .articulo primero de la parte s~gundá". -

Guti6rre•, C, J,, "Posic!On de Costa Rica frente a Con 
tadora", en revista de· Rel'a'c'i:one·s· ·1nt·ern'ac'io·n·a1e·s' · 1 -
8-9, Escuc.ln de. Relaciones Internacionales, UNA, Áere• 
dia, Costa Rica, pp.- 163.·167, 

Bl ¡>residente Monge expreso que "si él Grupo Contado· 
ra •.. respalda la actitud de rechaio· de Nicaragua a 
los puntos que procuran la democratizcici6n de Centro
américa,. Costa Rica quitarfi su apoyo a ese Foro!' (LN 
26-IV-84, Monge die" que si Contadora respalda posi
ci6n :rnndinistn Costa Rica le.·quitu su apoyo) Mh 
odelnnte expres6 que "si desaparece el Grupo Contado
l'O, ln guerra en CentroamGr ica sern inevitable" (Exc. , 
México, 30-V-84) Pero luego• "al Grupo Contadora se 
le estrecha terriblemente· el espacio para la negocia
ciGn en procura de la par. en Centroamérica" (LN, 26-
V!II-64), Mongo dice que se agota el espacio para la 
negocinciOn en Contadora) y "Ill Grupo .Contadora no 
puede ya hacer mfis y que "la labor del Grupo ha lle· 
gado° a una f:ron tera a partir do la cual no puede avan· 

·zar" {LR, H·Vll!-84, Monge: Contadora no puede mh) 
Hasta llegal' a afirmar que "Contadora ha adquirido mu 
cho cle-aincnuzo.ntc para el futuro do lo democracia" -
(LN, 12·!·85) lln el segundo uniVeJ·snrio de. la Proclo 
ma dijo: "En.1983 dije: Contadora o ln guerra. Aho-
ra, ante la perspectiva del .fracaso de Contadora di
go: lu neutralidad o lu ~uerrn" (Discurso "La neutra-

. lidad os el seguro ele In democracia contra l•. guerra") 
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lll canciller Gutil!rrez Ueg6 a .afirmar que "Contadora 
fallec16" (LR,. 1Z•XIIC85 1 '. ·canciller dice qu·o ya mu· 
ri6 Contadora), 

23, Declaraci6n conjunta sobre la zona fronterlzli Costa 
Rica-Nicaragua, 15 de mayo de 1984,Revista Rel'aclo·· 
nes Inter·nacionales· No. 7 • UNA, Heredia, Costa Rica, 
p. 113, 

24. Gutiérrez, Carlos José,' La pol1t'ica exterior de Costa 
Rica ·y la crisis· de Cen'troameiica, Conferencia al ·c2. 
logio do Abor,ados, San ,Josl! ," 27 • IV-84 ,· mimeo', 

25, Declaración conjunta de los Cancilleres de Costa Rica, 
El Salvador y Honduras, Rev1sta Relaciones Internado· 
nales No. 7, UNA, Heredia, Costa Rica, p.107. 

26. "Protocolo Adicional. Bste tema se en'cuentra. en estu
dio habi6ndoso considerado la posibilidad de presentar 
un instrumento alternativo bajo la forma de Un "Proto-
colo de Estados Garantes" · 
Vor•i.~n centroamericana del Acta de Contadora, Docume!!. 
tos, LN, 29·X·84, 

27, "Para 1 a adopci6n de medidas tendientes a detener la ca 
rrcrn ar111.:1mcntistn en todas sus fo·rmas deberAn tomarse 
en cuenta los intereses· de 'seguridad nacional de los 
Estados centroamericanos con.miras al establecimiento 
del equilibrio militar en la regi6n •• , que es de alta 
conveniencia para el establecimiento del equilibrio 
militar en la regi6n la determinaci6n de limites m4xi· 
mas en el desarrollo militar, conforme a las necesida
des de estabilidad y seguridad en el 4rea,,, Detener 
la carrera armamentistB en todas sus formas, y negociar 
de inmediato el establecimiento de limites mhimos de 
armamentos y nOmeros du efectivos en armas, su control 
y reducci6n, en forma tal que ningún pats tenga la ca· 
pacidad ·militar de estnblecer su· hegemonta o de impo· 
ncr su voluntad sobre otro pais de la regil5n con el ·oh 
jeto de establecer el equilibrio militar en el Area",-

VersiOn centronmericann, ~· 'cit. 

28, "Bl Grupo Ad-Hoc de Desarme estaré integrado por repre 
sentantes de los cinco Estados Cen·tro'ainer·icanos; y poi' 
representantes de cuatro Estados que no hayan partici· 
pado en el proceso de negociaciones del' Grupo de Canta· 
dora, de reconocida imparcialidad y cap'acidad Ucniéa, 
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financiera y voluntad pol1tica de cooperaci~n para la 
paz en la r.eg'i6n .. , "L•I Comisi6n Permanente "(como me
canismo de Verlficaci6n y .. Control en materla de Segu
ridad) constituida por Tepresentantes de los· cinco 'Bs 
tndos cen'troamer icanos y por. rep'res-en·tantes· de. los -
cuatro Bstados que no hayan .. participado en el.proceso 
de negoeiaci6n de Contudora, de reconocida imparcia
lidad y capacidad t:6cnica, financiero y voluntad po-
11tico de cooperaci6n por lo paz de Centroom6rica". 

Vcr·sifln Centroomericnnu; '2i."· ·~'it. 
29. Bn un documento del Consejo.Nacional de Seguridad Nor 

teamericuno, filtrado n la pren·sa, se recOnocen estoS 
intentos y los efec'tos 1ogr~dos, 

"Después Je intensivas consultas del gobierno de los 
Estndos Unidos con· Bl Salvador,· Honduras y Costa Ri
ca, estos pn1ses centroamericanos introdujeron una 
contrupropucs'ta o los pa1ses de Contadora el ZO de ·oc 
tubrc. de .L 984, Bn olla se reflejan muchas de nues- -
tras preocupaciones y :ie cambio la orientaci6n de Con 
tadora hacia un documento consistente en terminas ge':' 
nerales con los intereses de los Estados Unidos .. , he 
mas.logrado un bloqueo.efectivo.de.los esfuerzos del
Grupo· Contadora, de imponer su propuesto de Acta Revi 
soda", Consejo Nacional de :seguridad de Estados Uni-
dos, ·30 de octubre de 1984, Comunicado Oficial Can
ciller1o de Nicaragua, 

Gerordo Trejas, quien fungi6 como vice-canciller ha
cia finales del. gobierno de Mongo oxpres6 que '.'como 
testigo de oxcepci6n puedo afirmar que, al menos du
rante el tiempo en que me desempeft6 como vicc·ml.nis· 
tro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de 
Monge, Washington tratl), con todos 1os inedias o .su ·01 
cunee, de imposibilitar que se firmara el Acta de PaZ 
de Contadora,., Asisti como funcionario pGblico o por 
lo menos dos reuniones con muy altos funcionarios del 
Consejo de Seguridad y del Dcportameiito de Bstodo de 
Estados Unit10s, quienen trotaron de ·convencernos de 
que nos sumíaramos a la actitud de Honduras y Bl Sal
vador,,, la canciller1a de Costa Rica, al menos duran 
te el per1odo al que· hngo referencia, se resisti6 a
esa influencia y mantuvo una act.itud constructiva y 
de ·apoyo a las neg.ociociones de contadora" "Saboteo 
Estados Unidos a· Contadora", Jos~ Mel6ndez· correspon
sal, Exc. 8-IR-87, 
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30, "La palitica exterior, finalmente, dio lugar. a un ejer 
cicio unilateral del liderazgo estadounidense que Un:' 

" d6 an el voluntarisma, pera' que :afrecl.6, al presidente 
la.aportunidad·para consolidar un disciplinamiento na 
esperado de los aliados de 'Europa· y Jap6n, junto a un 
profundo reorclenamiento de los socias-de Estados Uni· 
dos en el' mundo en desarrollo" Maira, Luis, "Una mi-

. rada hist6rica a los ·m4rgeries de heg·eman1a internado· 
nal de Estados Unidos"¡· en- ¿Una .. nueva era de .hegemonia 
norteamericana?, Maira, Luis.·.·ec 'al., Grupo Editor. 
Latinoamericano, Anuario' 1985,'li'ueñcis Aires,· 1986, p. 
32. 

31, "Los uctores y protagonistas directos del conflicto 
no han encontrado eO los f~rmulas de ·cantadora. garan
tia de que las intereses fundamentales que propugnan 
mediante la violencia o las· amen'azas disuasivas se ·a1 
caneen a se sostengan can la firma de un pacta y el -
cese de hostilidades, En toda caso, el Grupo Contado• 
ra ha escatimado recursos pol1ticos, trasladando las 
discusiones sobre la pa• al terreno de la negociaci6n 
dipl6matica formal y abstracta, cuidadosa eii extremo 
de no interferir·poUticamente en la. voluntad de las 
Estados". · 
Aguilar, iAdalfo, ~," 'c'it, p. 2, 

32. "Comprobamos que prevalecen.en Centroam6rica al lado 
do algunos signos positivos, situaciones que enuncian 
unn innyor ngudizaci6n de lo:; confl'ictos .... sel\alamos 
que era indispensable alcanzar un entendimiento defi· 
nitivo sabre las dos Onicos asuntos pendientes de 
acuerda del Acta de Cantadora, esto.es lo limitaci6n 
de la carrera armamentista }' la suspensión y regula
ci6n de las maniobras militnrcs internacionaleS. Com
probamos que ese abj etiva nCJ pudo cumplirse integra
mente.,. 1-!oy hacemos entrega formal de lo que ·a jui
cio del Grupa de Cantadora debe constit11ir la Oltima 
versi6n del Acta de Cantadora •• , Las f6rmulas y el es 
quema· que proponemos recogen los planteamien.tos de -
los distintos gobiernos Centroamericanos, en un es
fuena de s1ntesis y de concertaciOn, Si bien es ci'er 
to que no pueden reflejar en su integridad los puntas
de vista de ¡ia1s alguno, corresponden en cambio a lo. 
esencial de las preocupaciones de fondo en que se apo
ya. cada propuesta,,, Confiamos en.que Ustedes, como 
depositarias primordiales' par la paz y lB coaperaciOn 
en el' lirea, tomarlln las decisiones per.tinen·~es para· 
poner en vigor el Acta de Contadora", Carta de1· Gru.
pa de Cantadora, Documentos, LN, 11 de junio de' 1986, 
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33, Mfis que por el pttcifismo ontol6gico que algunos políticos 
· o hiStorindorL's hon querido ver en esa medida, y qUe se 

ha. traducido en parte· del manejo ideol6gico de ,la idio· 
~sincrncJa n~cional, existen versiones ijue dan cuenta de 
esti hucho huscando explicocioiles m~s comprensivas. 

'
11 Bn lUfiJ, cuondo Figucrc9 os elegido a lo presidencia, o 
la cubc?.n clol flamante Partido de Liberación Nacional, por 
abrumadora mnyo1·ía de votos 1 (¡uien llega al poder es un 
grupo do"anollista de empresarios modernos, partidarios 
do la industrializaci6n del país, Su objetivo es armoni 
zar los lntoreses da los difercintes sectores sociales mil 
<liante la activa intervenci6n del Estado, y estabilizar
la democracia convalescionte, La magnftud de las inver· 
siones públicas y la cre11ci6n de numerosas empresas esta 
toles estrechamente vinculadas o lo empresa. privada dan
lugar o unn 'burocracia plet6ricn' que, segiín .algunos 
autores, cornplemcnta la estrechez del merendó interno y 
la rigidez de las estructuras o.~rnrias. Pero, paTolela· 
mente, so crea un Wclfnru Statc, cuyas transferencias de 
ingresos t quo favorecen u las e lasos medias· urbanas más 
que al proletariado rural, no dejan margen para los gas· 
tos militaras, Bl lugnr común sobre las cifras compara· 
das de policías y maestros es algo mils que··una ideol6gi· 
en potici6n de principiar.: roflejn un sistema de gobier 
not llamado 'capitalismo de Ei;.t:ido providencia' por un -
autor costnrriccnse, Ln suprnst6n de las instituciones 
militares, nparentemcnto •:ircunstancial no resulta preca 
ria. Antes bien, se conv:lcrtn 1~n uno de los bases fundñ 
mentoles del consenso dcmocr6tico, sin dudo porque corrCs 
ponde a lnr. raíces más pr<lfuridas dol equilibrio social de 
la nnci6n costnrriccnsc, Asimismo, el apego firme y cons 
ciente ó lns prácticas y valores de la democracia es uno
de los elementos definitivos de la identidad nacional des 
pu6s de mlis do t'reinta años do sucesiones elcct.orales pa
cíficas y ele alternancia en el poder del PLN y sus adve! 
sor ios conservadores 11 • Rouqui6 ~ Aloin; 'Bl ·estado militar 
en América Latina, Siglo XXI, Muxico, p, 215. 

34, "Bl diputado Danilo Chaverri, jefe parlamentario del Par 
tido de Unidnd Social Cl'istiann, el principal de la opo':" 
sici6n, denunci6 que fue testigo de c6mo los rebeldes ni 
caragüenses se 1ílovilizaba11 en el territorio costarricen-= 
se'' (Exc. 6·IX·3S, Mel6ndoz, Jos6, ''Peligra la neutrali· 
dad tica por. la indeciSi611 de Mongo"); los d.iputados Ar· 

. noldo Forroto y Ricardo Rodríguez denuncian que el vice· 
ministro ele Gobornaci6n Enrique Chnc6n 'es el principal 
col nborodor de Eden Pri.5to1·a • .... gir6 Orden general para 
qu" nndio detuv.iera n Pastora o Robelo'· (Heinz Dietrich, 
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35, 

36, 

Uno m{.,, lino, México, 5-XI-8.3); el diputado Sergio E. Ar
d6n, r1Pmmci6 úbicnci6n del 'cuartel general de ARDB, ba
ses <le nprovjsionamicnto, pistns de aviones, ataques a 

'puestos frnntnl'izos, participación de embajadas .extrunje 
ras, ate. tS01n11n11rio Libertad, 14-20-X-83)' el coronal -
Ricardo ftivcra, ex-director de la ·Guardia de Asistencia 
Rural denuncia que 'altas personalidades del gobierno es 
t6n estrcchnmcnte vin.culndas con contrarrevolucionarios
nicaragUences 'que operan en el país 1 (Seminario Libertad 
Revolucionaria, 10-16-V-85) ;· decla.raci6n de los guardias 
civiles Antonio Rodríguez, Víctor Hugo'Hidalgo, Jos6 Gua 
dalupe Bello, Isidro 'Villegas, Pablo Ménde.z y Marcelino
Castillo (Uoclnraci6n em.itida en J,a Cruz, Guanacaste, ·co 
mando Norto, Ministerio do Seguridad Póblica, ll-III-84T. 
Denurician haber sido detenidos por contingentes· "contras". . . 
Bn corta c1 ministro do Seguridad, el primer comandante , 
del Comundo Norte, Hodrigo Rivera Saborío, le comunica 
11 un ataque a territorio nica1·a·gilense desde territorio cos 
tarricense" (3-VIII-83). · -

Agentes del Organismo de lnvustigaci6n Judicial (OIJ) 'di 
con que "sí hay campamentos ele la ARDB en territorio 'tI 
co", (Exc. 6-Xll-84, José Mel6ndez.). . -

Las notas a este respecto podrían multiplicarse indefin!, 
damente. Jocl Brinkley, The New York Times (22-IV-84); 
Threats by CIA Said to influence Anti-sandinistas; José 
Mel6ndez: "Policías de Costa Rica, c6mplices de los an 
tisandinistas" (Exc. Z2-I·84), Desde Costa Rica planea
ARDB sus operaciones militares, (Exc,'26-lV-84), William 
Vnrgas, Ann Mercodes Chnssoul t Bdunrdo Ramírez: · ºNeutra 
lidad inactiva puede empujarnos a la guerrá", presencia
do contras, (Semanario Universidad, Análisis resumen 
1985), Un seguimiento excepcional de la presencia yac
tividad •contra" en territorio costarricense ha sido hecha 
por Gregario Selser en ol peri6dico El Día, México, · 
Nicolás Aguilar: "Los 'contrn·s' campean en suelo costa .. ' 
rricerise" (Semanario Universidad, 5-VII-85). 

Mercenarios nortcamoricunos, británicos y franc~s dcnun .. 
cinron a tres coroneles y un capitán costarricenses como· 
colaboradores de la "contra" (AFP, Exc. 10-VII-85), Los 
denunciantes son Robert 'fhompson, Claude Chapard y Peter 
Gilbery. Declaraciones de Alvaro J, Castillo Espino, d~ 
sertor de ARDE, (8-II·85). 

Un fiscal público norteumericuno ha a·cusado a John Hull 
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y .a Tom Posey .de provocr equipo militar a la "contra 11 de! 
de Costa Rica, violand.o la ley federal norteamericana de 
1984 que prohibo a ciudadanos de ese pa~~ asistir milita! 
mente o esas fuerzas. 

37, Bl 22 de abril de 1984 el pori6dico norteamericano The New 
York Tim.es· News So1•vices donund6 quo aviones Douglas DC·3 
do ln segunda ~ucrra mundial traían equipo militar destina· 
do a la 11 cOntro" Uesdo torritori'o· salvadorefio. La nota -
la firmaba Joel Brinkley, 

38, Bl periodista James Lomoyne, dctl peri6dico norteamorica· 
no 1'he New York Timos News Servlces donunci6 la creación 
do una nueva unidad guerrillera, dependiente de la UNO' 
en la finca do John Hull, (Exc. 25·VI!I·85). 

Por esas fcchus n¡rnroció llull on un reportaje do la re· 
vista Lifc, en su fincu; ul lodo de Fernando "Bl Negro"· 
Chamorro, l~der militnr de la 11contra 11 • 

39. Bn carta del mnyor Ma1•io Baca, Delegado departamental en 
San José de la Guarclin do Asistencia Rural a Enrique Cha 
eón, vié:o·ministro ele Gobernación le indica que devolvi~ · 
el equipo de comunicación clandestino al Sr, Carlos Ma· · 
turana Marques, en presencia del Director General de la 
Guardia de Asistencia Rural, coronel José B, Zeledón (24· 
Il-83), . . 

40. El 23·III·84 so estrell6 un nvión Douglas DC-3 portene· 
ciento a la ARDE en Corro Valerio de Chamorrito, Poste 
riormcnte se destruyeron su matrícula y otras pruebas -
pnrn su idontificaci6n. 

41, Bl Z3 do abril do 1984 so conoci6 la denuncia de que seis 
fUncionarios dr.l gobierno de Mongo habían recibido sobar 
nos. La nota ven!a flrmnda por Jool Brinklcy, del The -
Now York Times, El embajador Winsor, en carta a ese pe
ri6dico sali6 on defensa del gobierno tico (25·IV·84), 
quien n su véz exigi6 unn retractación por parte del pe· 
riodista •. Este no se retractó, siendo apoyado en ese 
punto por la Direcci6n dnl pei'i6dico. 

42, "Lewis A. 'fumbs.,. dijo hoy que todos sus actos fueron 
en respucstn 1J 6rdenes enviadas closde Wa.shington por 'al 
tos ftn1cionarioS de gobiurno. 'Y uhora, quiene~ nos die 
ron las 6l'dl1nes nos _quieren pintnr coffi.o indis.ciplina- -
dos' . Tamhs indicó que recibi6 6rdenes del Grupo Intera 
gcnr.i n 1 Restringidó, orgunizuci~tl informal de funciona--
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de político ·nortoamericnna 'para con los contras. Bspec!
ficamente .dijo haber recibido 6rdones de. North: Alan D, · 
Fiers, jefe de las Fuerzas de ·rareas Centroamericanas de 
la CIA; y Elliot Abrams,' jefe del grupo interagencial ••• 
Tambs dijo que tanto él como el jefe de la 'su·cursal de 
la CIA en Costa Rica recibieron ~rdenes de Washington de 
prestar ayuda logística a los•contrai y a los pilotos 
norteameTicnnos que transportaban armas y ot ros pertre
chos a los contras. Dijo que nunca supo con certeza lo 
que se transportaba, pel'o que •se podía especular con 
cierta seguridad de que so trn taba de· armas• ••• Tambs ·di 
jo que los funcionarios de gobierno le ordenaron que ayü 
dara on la apertura de· une nueva ofensiva ºcontTa" en eI 
sur de Nicaragua, en la frontera con Costa Rica, Agreg6 
que para ·septiembre él )' su personal habían logrado cons 
truir un "frente sur" de entre 1,600 y·2,ooo hombres.:' 
Tambs dijo que a su llegada a Costa Ric.a, en julio de 
1985, Abrams y otros funcionarios del grupo· le pidieron 
que persuadiera al gobierno para que permitiera a los pi 

·lotos que nbstccían a los rebeldes, usar una pista secre 
ta do 1,7 kil6metros do longitud, construida por North -
y sus operativos al sur de la frontera de Nicaragua. Bl 
ex embajador dijo que Costa Rica permitió que la pista 
so usara para el reabastocimiento de combustible para los 
aviones, poro no para entregar pertrechos a los rebeldes" 
Joel Brinkloy, The New York Times, Exc. 3-V-87, "Recibí 
órdenes desde Washington de ayudar a Antisandinistas: · 
Tambs 11 ~ 

43. Mel6ndez, J., Exc. 13·XI·85, cita declaraciones del pe· 
riodista Héctor Daríó Pustora al diario do La Reptlblica, 

44, El ll do abril, en respuesta a solicitud do apoyo que le 
fue hecha por Harry Schnludeman, Monge declnr6: "lle leí 
do su texto con cuidndona atend6n y siento la necosidaiI 
do comunicarlo mi entusiasta apoyo a la propuesta hecha •• 
Como costarricense debo decir que mi posición se justifi 
en ante todo por ser uno propuesta de soluci6n padfica
n uno de ·los grandes problemas del momento centronmcrica 
no ••• (ngrndaco) la contribuci6n que su ilustrado Gobier 
no ha hucho para fortalecer la'paz y la democracia costñ 
rricensa". PL, lZ de abril de 1985. -

'. 

Un 111cs rnás tnTdo, el gobierno se abstuvo do apoyar, sin 
embargo, · 1ns medidas econ6micas en contra del gobierno 
n!cnragl_)onso, decretados por ·1a administra.ci6n Rengan. 

11Reconoéo el Gobierno de Costa Rica ·que uno do los obj~ 



207 

tivos indicados por el. Gobierno de. los Estados Unid.os 
para ·10 adopci6n do dichas medidas, presioiiar·para que 
se lleve ·a cabó un diálogo interno ont1·e el Gobierno· de 
Nicaragua y la oposici6n política y .milltar, es un obj! 
tivo que el actual Gobierno de Costa Rica ha apoyado des 
do ·quo inici6 su gesti6n.,, Del estudio realizado ¡ior er 
Gobierno do Costa Rica· se de<luce la imposibilidad jurídi 
ca en que se encuentra de participar en las medidas eco-=. 
n6micas y en las actividades destinadas a hacerlas efec-. 
ti vas.,,· de ac"tuur CC>stn Rica de esn manera, violaría tan 
to sus oblignciones como pa!s miembro del Mercado Cóml'ln -
Controamerica.no, como el Trotado de Paz y Amist.ad ·suscri • 
to con Nicaragua en 1948 y .el protocolo a éste suscrito 
en 1955,,, colaborar con las medidas econ6rilicas adoptadas 
por los Bstodos Unidos. serio vfolatorio de la Proclama de 
Neutralidad, piedra angular de su política exterior". LN, 
10 de moyo de 1985, Documento, Bl gobierno ante el embnr· 
go a Nicaragua. 

45. Carta del Presidente ."Luis ·A. Mongo al Presidente Daniel 
Ortega. (LR, 28-VI-85); 

46, Francisco Garfios, corresponsal, Bxc. 22-V-84, "No somos 
satélites de E, u. 1 no queremos ser plataforma do agro· 
si6ri". 

4 7, Jll lo. de noviembre de 198 3, se denunci6 lo existencia de 
17 grupos paramilitares, 14 .de derecha Y- .3. de izquierda,.· 
algunos relacionados entre s!, la mayoría ·surgidos a ro!z 
de los tensiones antro los gobiernos de 'Managua y Son Jó 
sé. La nota habla de los enfrentamientos ocurridos a mi 
diados de 1983, con saldo de seis muertos, muchos hori .. -
dos y danos a ·1ocales comerciales. "No menos de diez 
mil hombres forman parto de esas organizaciones", En se 
guida se onumoran las principales: Movimiento Costa Ri":: 
en Libro, subdividido en Grupo Tridentes, Grupos ABC y 
noinas Azulas. Además Clrupo Fortín, Uni6n Patri6tica 
("se cn.lcula que tiene 2 ,500 miembros"), 'Organizoci6n pa 
ru Emcrgencius Nacionales (OPllN), ."creado por el miSmo -
ADhlerno do Luis A. Monne", con aproximodamonte 6,000 
hombres, Comandos do Vigilancia, Comando Tomás Guardia, 
Rcscrv:i N:icional, Coyotcpec 55, Acci6n Democrático do la 
Zona Norto, Movl.m.lcnto Regi6n Huetnr Norte, Mau·Mau, 
Brigada del Partido Vanguardia Popular, Brigada Juan Son 

· tamnríu y llrigada Sim6n Bolívar. La ·publicaci6n conclu":: 
· ye: "Estas 17 organizaciones paramilitares tienen gran 

influencia en la vida pol!ticn de Costa Rica. Bstán in· 
filtradas en todos los sectores .de la sociedad costnrri· 
censo". 
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. José Meléndez, Exc., 2 de nov.iembre de.1983, Surgen en 
Costa 'RiCa. DieciSiete grupos ·paramilitares ·de derecha 
e ízíjuierda. -

Bl gobierno costarricense ha negado reit'eradamente ·que 
se vaya a estah,lecer· un ejército,. El Sr. Piza advirti6 
(Ministro de Seguridad Pública) que "Costa Rica no tie' 
ne por qué poseer un ejército •. Somos un país de trayec 
.torio civilista y democrática •• ; S.e requiere· una 'Fuerza 
páblica preparada que defienda por un lado la integri· 
dad territori.al y con capacidad a la vez para hacerle 
frente a cualquier problema· interno de ·subversi6n ••• B.l 
vice·minis tro (René Castro, de Gobernaci6n y Poli da) 
calific6 de ·•ridículo' ·que se hable de ejércit'o. 1 Bl 
hecho de no tener' un· solo vehículo blindado, ni tanque 
alguno, haría de un supuesto ejército de tierra una ca
ricaturn quó se tornaría' tragic6mica, si adem&s se cono 
ce que no hay un solo avión de combate ni avioneta artI 
llada 1". Bdgar Fons'eca; LN, 16-IX-85 "Gobierno contra-
rrosta versiones de supuesta creaci6n de ej~rcito". 

48, El proyecto de ley, enviado a la Asamblea Legislativa 
explico que: 

"Bl convenio de préstamo por U,S, 14.2 millones de d6la 
res otorgado por los Estados Unidos de América, a traves 
de lo Agencia Internacional de Desarrollo· (AID) estable 
ce• los fnvorobl'1s y blandos términos de una tasa del! 
por ciento anual por diez anos'y de uno tasa del 3 por 
ciento anual durante los restantes 10 nfios, con uri paría 
do de gracia de nueve anos y medio. La Asamblea Legis7 
lativa Decreta: Artículo l. Autorízase la ratificación 
lagislativo por portó de Costa Rica'del Convenio de Prés 
tomo entro lo Ropáblica de Costo Rica y los Estados UnF 
dos ele Am6rico pni'a un Proyecto de nesnrroHo de Infra· 
estructura en ln Zona Norte, firmado ol 29 de julio de 
1083. Artículo 2. Rige o partir do su publicación •.• 
Luis Alberto Mongo, Fernando Volio Jim6ncz, Ministro de 
Rolocionos Exteriores y Culto. Proyecto de Ley enviado 
a lo Asamblea Legislativa, que considera lo construcci6n 
do un sistema de carreteras .•• para mejorar el sistema 
do seguridad nacional 11 • Gregario Solsor, El Día Inter .. 
nacional, 5 de mayo de 1983, LB, pp. 56·58. 

49. Jock Anderson, The Wushington Post, ANSA, DPA,, 14·II-B3. 

50. · Radio Isr~ol · inform6 hoy que Costo Rica e Israel firma· 
ron anoche: un acuerdo de 'lucha antiterrorista'.y .de cól,! 
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boraci6n de sus servicios de espionaje. BFB, AFP, AP y 
ANSA, Uno más Una,. 13· l.-·s.3, Acuerdo de "colaboracidn" 
entro Israel y .Costo 'Rica; · 

51. Francisco Tacsan, oficiul mayor ·del Ministerio de Segu· 
ridad Público, LR, Z6·1.·83, 

52, Declaraciones de John Hugcs.,. portavoz del Departamento 
do Bstado norteamericano, PL, ANSA, ANN, AFP, BFB, Bl 
Día·, 6-V-84. · 

53. LR, 4·V·84; LN, 4·V·84. 

54. LN, S·III-84. 

SS, "Bstudos Unidos est6 listo a onvinr sus tropos a Costo 
Ricu 'para protegcr·la integri<lad territorial y el sis· 
temn dcmocrlítico' di .1 o hoy el ombnj ador nort·eamericano 
en esto capital, Fruncís McNoil ... ' Ahora que Costa ·Ri 
ca ha solici todo asistencia de una ·fuerza de paz en la
Frontoro norte, para evitar intromisiones de fuerzas ex 
trnfias, responderemos si es necesario' IPS, Uno más Un0, 
lZ·II-83, 

56, .AFP, BPB, IPS y PL, Bl Día, Z·V-84,·Costa Rica pidi6 a 
los Est11dos Unidos nyude adicional de emergencia". 

~.7 •. Bl Día, M6xico, S·IX-35, "Las fuerzas armadas estadouni 
densos reol:l tn1·6n uno:; juegos de guerra en Costa Ricaº:' 

58 ,, ; ·i'Bl 1 informe ¡n•climinnr' tambi6n confit•mo que Costa Rica 
· solicit6· al' Gobierno dol presidente llonald Raogan, fon· 

·:dos, por ·siete millones 600 mil d6lnrcs en asistencia mi 
litar para este afio, adicionales 'e los dos millones· soir 

... mil. d6lnres que yn recibi6,,, la solicitud costarricen· 
se,,,'· 'brinda ln posibilidad ele nyud"r n inclinar el bo· 

·lunce. politicu a t1nvor nuestro en el flanco sur de Nica
ruguo1.,. · 1podrío provocar un cumbia significativo en el 
acto do equilibrismo neutrolistn (do Costa Rica) y empu· 
jar nl país más pública y expl ícitamonte al campo del an 
tisandinismo, · 10 que podría pagarnos importantes divideñ 

·dos políticos y dlplom6ticos' •.• 'Para efectos.de rela-
cionos públicas, os importante neutralizar ·,;¡'factor 'ARDB 
(en los recientes incidentes). Le historia debe ser Ni
caragua contra· Costu Rica y no Nicara·gua contra oposito· 
res amados'· sostionc el documento secreto del Departa· 
mento de Estado,.,· "Bs v:t tal proyector a Nicarn'gua como 
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agresora, más que nuestra reacc.i6n a la solicftud costa· 
rricense de· mayor a'sis~eri.ci11 militar• ... La solicitud 
costarticense incluy~ ·tres millones de d6lares para· ad· 
quirir cuatto mil fusiles M-16 y su respectiva munición 
dos mil millones 230 mil ·dólares para recibir lanza gta 
nadas, ometral ladorus, morteros, herr.omientas· y par'que"; 
y dos millones 340 mil dólares para equipo de transpor· 
te y repuestos.;. El paquete tnmbi6n inCluye .dos millo
nes de d6lares pura equipos complemontorioS, aumentando 
o 12 millones de dólares el total de la ayuda militar a 
Costu Ricu este aftó. El gobierno del presidente Ronald 
Rcugun ha solicitado otros diez ·millones para el afta en 
trantc •• , Una rápida uprobaci6n de lo solicftud costa· -
rricense 1cs la única formo dO endurecer su posici6n y 
evitar que vuelvo n cncr en lo neutralidad', nfirmá el 
documento. Desdo 1961, un elemento básico de la políti 
en de Rengan pnru Ccntroam6rica hu sido la de intentar 
aliar a Costa Rica con Honduras y El Salvador, contra 
Nicaragua". 

Jim Lobe, IPS, según un documento secreto del Dopartamen 
to do Estado, USA maniobra para ·que Costa Rica renuncie
n su 11eutrnlidad, D, ll de mayo de 1984, 

59, '"Siendo yo ministro de Seguridad Pública, un día me vi 
sit6 el embajador do Estados Unidos (Curtin Winsor) pa':' 
rn decirme que ya era. tiempo de 'extirpar ese c'ncer 
(nl r6glmon sandinista de Managua) y que sería convenien 
to una operación en la que Costa Rica ·fuera atacada por
un grupo de miérnbros de un presunto ejército extranjero 
que se sabía perfectamente que sería uri ejército disfra 
zodo. Costa Rica entonces so declararía agredido y amo 
nazodo y se invocaría al TIAR (Tratado'Interamoricano -
de Asistencia Recíproco) para que Estados Unidos entra
ra en acci6n ... l'Óconoci6 (Solano) la existencia de ope 
rociones ericubiertns de la CIA en territorio costarricCn 
se, en misiones de dosestabilizaci6n dirigidas a derro-
cnr al r6gimon snndinisto y subrny6 quo 'éstas constitu 
yen un grave prohlemo para la seguridad de mi país', -
"Dntrcvistn <le Angel E, Solano n Jaime Hernández; Exc. 
28-XI-86 1 "E. u. propuso u Costa Rica iniciar una guerra 
contra N1caragun 11 • 

60 •' 11 Bl gobierno costarrj cense se apresta o establecer una 
fuerza policial especializada capaz de neutralizar en 
un 'futuro brotes 'insurgentes. Con tal objetivo 45 ofi· 
ciales de. la Guardia Civil reciben adiestramiento anti· 
subversivo en e.l Centro Regional de Entrenamien.to Mili· 
tar· (CRBM) ·que funciono en Puerto Custilla, Honduras. 
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La instTucci6n es~(i a cargo do oficiales 'élite' del 
· · ejéTcito de Estados Unidos y se espeTa que'los efecti· 

vos TogTesen u más tnrdnr ·en tigosto, ·.A paTtir de ento!!. 
ces el Mirtlst.,Tia· pTetende dosarrollaT un pTogTama de 
c11podtaci.6n con nprnximadnmonto· 400 guardias .civiles 
tendiente o conformar lo que en t6rminos de seguridad 
~;e denomino 'hntall 6n do Tcacci~ri ·contra insurgente'. 

Bl primero fue la <lonominada Unidad Especial de Inter· 
venci6n ·)JBI· 6rgono .untitorroristn especializado en el 
contTnchoquo cuando ocu1'Ten incidentes UTbanos •. Bste 
cuerpo cuyo cnpacidaol dll accionar paTB algunos que han 
siclo testigos de su entrenamiento es 'impresionante', 
<lesarrolla su labo.T bajo el m{as completo heTme.t~smo al. 
punto de que ni siquioru so conoce cual es el numero ·to 
tnl d<· sus integrantes. lln su especiallzncl6n la UBI -
hn contado con el nsc-sol'amiento de expertos nntiteTro· 
ristu!-1 c~tndounid'ensos, israelíes y alemanes federales, 
cnt:ro otrnA 11

, • 

t.N, ltt de mnrt.o de 1985. 

61. 11Los primaras 52 miemhros de un bata116n de ingenieros 
militu1·es de Bstn<los Unidos• qua colocarán un puente y 
repnrnr6n otros, en Quepos, arribaron ayer a las 10:40 
u .m. ul 'pul'.s, •• el gTupo forma paTte de la avanzada del 
contingente do 180 ingenieTos, cuya llegada se completa 
r6. el 6 do maTZo ••• Bl Ministro <le SeguTidad, don Donjii' 
m!n Piza, mnnifest6 que personnl de su dependencia., •• -
só encurgará de doTle custodin u los estadounidenses, 
cuyu oport1ción se dcnuminarr. 'PlH1ntc de Poz, 1986 111 LN, 
Z5·Il·B6, llo¡¡:aron ingonierCls militares do BB.UU. 

62, "4ZO guar<lins civiles ... divididos en dos compafiías re· 
cibcn ln instrucción impurticln por 16 asesores eStodou
niclenscs,. , lo único novedoso en eso cnsef\onzo es lo 
!nstruccHin en el manejo do nuevos armas de bajo calibTe 
como el ft1sil .M-16, y algunas ot1·ns do apoyo" LN, 9-VI-
85, "Sogu1·idnd dosm inti6 con unn vis! ta a Bl MuTci6la· 
go versiones sobre instrucción". · 

63. Las afil'll\uciones dol embajador Winsor no requieren de 
comontnl'ios. 

"BntTe 400 y 1,000 miemhTos del Cuerpo de Milicianos de 
la. GuaTdia Nncionul de Bstados' Unidos, empezBT6n a lle 
gar en onoTo ul país, como pa.rte de un plan de acci6n - · 
cívica quo comprende la construcción de caTteteras, 'asi!. 
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1·1·ncio en programas ele riego y .servicios m~dicos. Así 
ln un11nci6 nycr el embajador Dr. Curtin l'liridsor, al fi
nul do una rC'Uni6n en la tarde, en. Villa Mongalva, Pozos 
dc Snntn Ann, antro el prcsidonte de ln Rcp6blica, don . 
J,ui ~ J\lburto Monno, y ol Subsecretario .de Defensa nortea 
mericuno, Prl~d Iklt', por su paftc, destoc6 ln necesidod
cle fortalecer las domocrocias como la costnrriconso ... 
Se'gún Windsor, so truhajará en proyectos do carreteras . 
en Upnla, probuhlemente taml>ién en .el sur; y además equi 
pos m~dicos dorún sorviclo. a· 1as refugiados nicili'ogüen':' 
ses ••. BI pi un on ·que se inv.olucrar6n ser.6 a largo pla
zo, do do~ o tras aftas 'con.muy buerios recursos para 
Costn Rica', nfiadio Windsor. Al mismo tiempo no desoch6 
ln posibilidad do asistir· o nuestro Gobierno en materia· 
du nutodofensa frente a moles como el terrorismo". 

I.N, lJ <le noviemhre de 1983. Vienen ·milittires "de' ·ns·tn .. 
!!_2~....!!!!J~~-ptira ·1icci6n dvica. 

"Bl ernhaj ador do B. U. on San José, Dr. Curtin Windsor 
roitcró ayer unte el segundo vicepresidente de la.Repú
blica y coordinador dol Consejo de Seguridad, Lic. Ar' 
mando Aráuz Aguilar, la disponibilidad de su país, para · 
prostnr óyudn en el campo militar a Costa Rica.;. Windsor 
expres6 que su gobierno está on disposid6n en 'enviar 
municiones, vehículos tipo 1 jeep' , barracas, dos heli
c6ptoros, así como ].anchos puro que patrullen los dqs, 
y" los costos~ , , ya se encucntrn en Lim6n 25 'jeeps' ·que 
esperan ser dcsalmacenodos en las pr6ximas horas, así 
como 13 pequofias lanchas patrulleras: Esas unidades· 
forman rarte de unn dotaci6n de 80 que Estados Unidos 
prometí~ al gobierno". Wiridsor roiter6 ·10 ·dtsponibili
dnd de B. U, en nyudnr a Costa ll1cn, LB p. 70. 

"La rovitnlizaci6n dol Consejo .de Defensa Centronmerica 
no (CONDECA) es ¡iorto do un pntr6n do persuaci6n y, pro':' 
si6n contra Nicaraguu parn defender los intereses de 
las domocrncias y de los países.de la rogi6n ••• Windsor, 
durante la entrevista quo concedi6 a cuatro periodistas 
de La Nnci6n en ¡;u dospucho en San Jos6, ns.ever6 que su 
gobierno tiene claro que no puede vivir con un régimen 
marxista-leninista, subv.ersivo y activo en ln región, 
pero rochnz6 la existencia de un plan definido para in• 
vadir Nicaragua ..• Otro acontecimiento que le ha enmurn 
fiado la situnci6n en Centroamérica a los Estados Unidos 
hn sido lu renuncia de un hombre muy identificado con 
sus lineamientos. Para l'lindsor, la· dimisi6n de Fotnnndo 
Volio, Minist1·0 de Relaciones Exteriores de Costa Rica 
'os unu pérdida pnru Occidente' •... la embojada est6 tra 
bajando en obtener mús din.ero para proyectos pequoflos, -



213 

qut1 so itlentifiqurn dircctomontc con 01 Pueblo costnrri 
censo, Con r.st.a !don fue que. so propuso la traída al·
pnís de •ciudndm1os i;oldados' .. Bstos son miembros do la 
Gunrdin Nac.ionnl de l!stndos Unidos, en su mayoría inge
nieros y técnicos, que empozarían n llegar en enéro pr6-
ximo n Costn Ricn pa1·0 reo.lizlif un plan de acci6n dviCa, 
et cunl comprendo la construcci6il de Carretera:;; asisten 
c.i11 n11 progrumos de riego y scrVicios médicos para los -
gr11pn!-> de rt,fugintlps on ln zona norto••. · Curtin Windsor, 
CONOGt:1\, 1111 instrumento do prosi6n para Nicara·gua, LN, 
LR pp. C.Z-f•3. . 

64. Bl ocor11zndo lowa, con _l,500 marinos, dispone de 32 co-
hotos Tomuhnwks, tipo crucero, capaces de tronspoi'tar 
igual número de ojivas nucleares. ·su llegada al país 
viol6 nó solo lu político de neutralidad, sino el trata 
do de Tlotololco, nl 'que Costa Ricu so. adhiri6 on fe- -
hroro do 1967 .. As! lo donunci6 el diputado Sergio B. 
Ard6n. · 

f1.I. 
111-Cnntro Amórle1: Evolucl611d11111ht1n~l• do las EEUU, ai\011080-1981.íl 
IEn ml1lo11Ui do USdbl~r11il 

Tolll 
1980 1811 1912 1113 1114 1115 1111 10-ll 

Co11t Ric1 
Mllhar o.o º" "' "' '" ... '" 26,1 
Ecun6mlc1 14,0 13.3 120,0 :Zl2." 117.9 200.0 187.3 .,,. 
Tol1l 1'1.0 13.6 tZZ.7 215.D m.1 211.2 110.0 HU 

El S.lvidor 
Mllhat o.o 35,5 82.o 01,3 1!16.5 120.2 132,6 662,1 
Econ6mlca .,. 133.0 182.:Z 231,1 331.1 326,º 3'0B 1,012.7 
Total 83.1 169.1 264.2 312,4 m.1 454.3 .. 14 2~14.1 

Gu1t1m1!1 
Mllluw o.o o.o o.o o.o o.o 0.3 103 \OB 
Econ6mlc1 11.1 10.B 23.D 17.6 33.3 738 77.2 2535 
Tolll 11.1 16.6 23.D 11.I 33,3 14.l 17.5 264.1 

Honduras 
Mllltu '·º ••• 31.3 37.3 77,5 62.5 88.2 300.7 
Ecunbm'lca 51,0 33.0 70,0 101.2 20'3.0 138.9 157.9 769.9 
Totd 65,0 4Z,8 109.1 m.s 280.S ZDl.4 246,1 1,DIU 

Totales 
Mllltu 10.D 44,4 115.il 12U 2:13.Z 200.z 233.8 1,00ll 
Eco11ámlc.:i 13l,!I 1!17.4 404.l 662.J 151.3 74G.8 113.2 3,569.6 

Tot .. 143.9 241,8 610.1 603.5 1,034.5 941.0 1,007.0 4,5llJ 

a/ En todo1 IUS COSOI $.11 Ulllil d.i Oyudil DorObllll. 
Fuenio: D1per1omen1ode E1tlldo Lle 101 !:EUU. 

Centro Rcgionul de Infor1nacioilos Bcuménicas (CRIB), 
No. 195, 27-X-86, 
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Ill monto do ayuda militar. se incrom.ont6 notablemente en 
e.l periodo que ·estuvo de embajador. Curtin Windsor. 

"Durnnto lo corto permanencia del embajador turtin en 
n~tostru pnls, se pudo concretar mucha ay~da dostin"ada 
o 111 soguridnd de los costarricenses. La colaboración 
en equipos do trnnsporto, de comunicaci6n y .vftuallas, 
hn sido umplie. Entre ol al\o 1.984 y )o· que. va del pro· 
sente el aporte de los B. U. e nuestro pe!s llegad a 
lo sumo de 18 millones (de dólares); Bstaremos en ·capa 
cidod muy pronto do orgnniziir pe.quenas unidades t&cti • -
cus pare controlar la ·subversión en ·cuatquier lugár del 
tcrri torio, con el empleo del ci"quipo donado por el go· 
biorno nortoumericeno", . Johnny Campos, ministro. de ·s.!! 
guridad Interino, en la·dospedida del embajador Curtis 
Windsor, LN, lZ de febroro de 1985. 

66, AP, ANN, AFP, IPS, Uno más Uno, México, 11-V.·8.4. Con· 
diciona B. U. nyuda n Coste Rica. 
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67. PRESUPIJESIOS ORDil'Wll\IS Y EXrRAORDINAR!OS DE !DS MJNiSTERIOS DE 

SEGJRIDAD PUBLICA Y C-OBERNACIOO DEL roBIEROO DE CXJSfA'RICA 

1981-86*. (GJARDIA CIVIL, GUARDIA RURAL Y CUERPOS POLICIACXJS 

(f.,, colones de C, Rica) 

1981 
241.522.404 

231,651.008 
86,413.561 

130.582.725 

1982 
291,136.ZOO 

315.418.200 
122.188.600 
173.902,520 

1983 
604.360.610 

630.452.500 
271.977.960 
366.728.800 

13.817 .700 
18.490.400 
10.107.500 
12.629.300 

1984 
838 ,437. 752 
784. 033,500 
330.118.013 

1985 1986 
Ministerio de Gobernaci6n y Policía 

Ministerio de Seguridad l'llblica 

Guardia de Asistencia Rural 

Direc.Gral. do Seguridad Nacional 

Unidad Preventiva del Delito 

Direc. de Seguridad Nacional 

Escuela Nacional de Policía 

Direcci6n de Computaci6n 

Direc. 'General de Drogas 

Servicio de Vigilancia Marítima 

Servicio de Vigilancia Aérea 

Direc. de Radiopatrullas 

3.700.00 
5.264.628 

5.539.933 
4.204.387 
3.599.380 
6. 734.851 
5.290.459 11.047.000 

15.103.698 35.644.700 
11.920.402 . 17.323.600 
54.999.297 108.666,900 

981.309.960 1.061,153.200 
855.468.600 1.035.492.600 
383.755.160 422.657,000 

444.764.600 468.266.400 
15.602.400 22.891.600 
21.976.300 23.918.600 
15.095.492 19.760.600 
15.867.305 16,784.500 
13.410.700 
45.904.400 
25.283.400 

138.956.800 

15.793.800 
45.491.400 
27.348.200 

134.544.800 

578.900.000 
27.500.000 
27.292.600 
24.000.000 
20.500.000 
20.700.000 
49.800.000 
32.600.000 

Direc. de EnlacetCor.runicaciones 
3~.212.000 

3.288.000 9.844.400 11.313.358 12.753.000 
150.000.000 
15,900.000 

• 1981-83 elaborado por Gregorio Sclser, 1984-86 elaborado por Jauberth Rojas Rodrigo, CJDE (inédito) 

i:ui:Nrn: .Peri6dico Oficial La Gaceta y Doclmlcntos Asamblea Legislativa. Oficiales. ·. . . 
Jauberth, Rodrigo. Perfil de la Jornada, México, 27-II-87, "Militarizaci6n y modificaci6n sustantiva del Estado 
costarricense". · 

N .. 
"' 
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68, Ln. Jornnde, M6xico, a-V-86, · 

69. Ill punornmo que se presento de la zona norte es do zozo .. 
hru o inSCJ?UTiclnd, es territorio prdcticomcnto 11 ocupndo 11 

por los sendinistns. · 

11Bl ostudo de vidu a lo lurgo do la frontera norte es la 
zozobre, · Bl rcsultudo de ésta, la inseguridad de los du 
dndanos. Sus mu ni fcstnciories • los asesinatos• sccuestToS 
y el peligro do que el Estado costarricense deje de eje'r
cer permanentemente ln soberenín en una amplia porci6n do 
nuestro territorio". LN, 23 de julio de 1986, · 

· "Un pnís sencillamente se ha venido adueflando de hecho de 
uno zoóa de lo frontero costari'icense e' imponiendo en ella 
su justicio, su orden, su esquema político, poro sin docl! 
ro1·lo", 

Bl romedlo 1¡uo so sugiore os el aislamionto y el fortale
cimiento de los alianzas con los amigos m~s intervencioni!_ 
te~. 

"Si nos hubilÍTBmos decidido a .dar le batalle y no hubiéra
mos aceptado'la resoluci6n inocua y contemporizadora dó 
la ODA, sino qua en su lugar, hubi~ramos anunciado un cam 
bio.radical do política y la firma'de acuerdos bilatera-
les ·con los pocos rimigos de nue~trn domocrocio.· .. 11 LN, 13 
do julio do. 1985, · 

10. Guardia Civil y Guardia Rural, 12 0001 Organismo do lnves 
tigaci6n Judicial, 1,0001 DirocciÓn do lntoliRencia y So':" 
guridad, 150; Drigadn Anti tonorista, 200; Comando del 
Atlántico, Comando Norte, Comnndo Norntllintico y Comando 
Sur 'suman mlis do mil', poro se creo que esdn incluidos en 
las cifrns globales do la Guardia Civil. Entro los mil 
elementos dol Organismo do lnvoHtigaci6n Judicial incluyo 

' . personal ndmini~;trntivo, · 

Datos tomados do Jauborth, Rodrigo, Revista Panorama. M6 
xico, octubre do 1985. 

71. "La edici6n m6s reciento de T.he Military Balance, 1982, 
1983 (Tho · internationnl Instituto for Strategic Studies
IISS- .Londres, pp.98-109), puesta en circuhci6n en sep
tiembre de 1982, apenas dedica a Costa Rica una .línea en 
sus detalladas referencias s.obre 29 países de Hispanolimé 
rica y Bl Caribe, sobro ·1 os que abunda. en informaci6n ne 
tualizada sobro el 'número do sus ejércitos, composiCi6n-
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de sus fuerzas de tierra, mor y .airo y ,equipos'. y .armas . 
que. los refuerzan, J,n línea J;igura además cqmo una nota 
al pie, en cuerpo menor, y ,dice •costa Rica y .Panamil man 
tienen fuerzas paramilitares, do 7 mir y ,9 !'lil: efecti·
vos1 respcctivomcnte 1 •. Y eso os todo' y ,parece suficien· 
to, aunque posee un matiz diferenchl respecto de las an 

. teriores c<liciones anuales (1978., 1979, 1980, y .1981), -
en que el texto respectivo era: · •costa Rica Y'.Panamil 
mnnticnrn fuerzas paramilitares, d.e 5 inil' y .11 mil' efec· 
tivos respectivamente. Bs decir, que mientras Costa Rica 
hu uumcntndo en 2 mil sus efectivos, Panamá los ha re.dlic!, 
do en ln mi~ma cifra 11 • Selser, Gregario, · 11costa Rica: 
Inquictnntcs signos do una creciente faso militDristo 11

, 

~1 ·n!.!!.• 14 de enero do 198~. es, p. 98, · 

Balance Militar do América Central 
Efectivos Militares 1977, 1980, 1985 

1977 1980 1985 Incremento 
Guatemala 14,300 14,900 51,600 360, 
Nicaragua 07,100 c) 61,800 870, 
Honduras 14,200 11. 300 . 23 ·ººº 160, 
Bl Salvador 7,1~0 7,250 . 51,150 717' 
Costo Rica S,OOOa) 5,000b) 19,800d) 396, 

a) Fuerzas Paramilitares, según el Militory .B~lance 
1977·1979 p. 74. 

b) Fuerzas Paramilitares, según el Military .Balance 
1980·1981, p. 86. 

c) Bl Military Balance 1980·1981, p. 86, seftala el des· 
mombramionto do la Guardia Nacional do Somozo y .no 
menciono cifras militares del FSLN. 

d) Suma do fuerzas regulares y paramilitares, 

Ben!tez, Raúl, "Lu militarizaci6n de Centroamérica: pro· 
blomas de intorprotaci6n", Centro do Investigóci6n y .Do· 
cencia Bcon6mica, México, on Jauberth, Rodrigo, ''Milita· 
rizaci6n y motlificaci6n sustantiva del Estado costarri·· 
cense"; Perfil de. la Jornada, México 27 • II ·87, 

"Bn un borrador todavía confidoncial, del CRIBS sobre el 
conflicto y .la paz en'Centroamérica, so analiza detallad.!!, 
mente la corriente de militnriioci6n en Costa Rica, ·Se. 
distingue ahí el concepto de mili tórismo· (que es el ejer' 
ciclo del poder directamente por milit.ares) del co.ncepto 
de mili tarizaci6n (que es, seg~n el documento, lo que ·e! 
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tá sucodiamlo on Costa Rica. Bs decir, saftnln, un gobier 
·no civil. millturizada. No ·s6lo so trata de que Costa Ri:" 

··cu huy~ roto Ya su hermoso precepto constitucional de no 
.tenor oj6rcit'a, can el incremento de sus efectivos en lo 
.Gunrdin Civil y .en ln Guardia Rural 1 .sino ·que abundan los 
grupo• 1n1rumilitnres especiales y .aun los e)Gl"citos priva 
dos, de• donde rl documento cali_fic'a 'lo que oCurrc como uño 
1libnnizoción', Adcm6s 1 existe un ejGrcito extl"anjero 
formado par los •contrós' de ARDB. De tal modo que en Cos-
ta Rku también las conflictos regionales centroamerica-

.nos dominan llis cuestione·s nacionales como· un factor in
terno, nhí y an todo el área. · Segdn otra estudio (este 

'clal INIBS; Insti'tuto de Investigaciones Bcon6micas y .Socia 
les, que diTigo el jesuita Xavier GorastiagaJ en Costa Ri-= 
co su Guordin Civil· y ·su Guardia Ruru.l suman ya. 9,240 ham
bres¡ la Organizaci6n de Investigaci6n Judicial, tiene 1,000 
uno brigada nnti tcrrol"isto 200: un llamado Comando AtllÍnti- · 
co, 276; lo policía militar, 250; la OPBN (arganizaci6n 
paro Bmargencios Nacionales) definido cama una fuerzo· ci-
vil de apoyo a los cuerpos de policía y .'formada por ciuda 
danos voluntorios do comprobado credo democrático, dispuoS 
tas u someterse u la disciplina y al entrenamiento policial' 
agrupa u 10,00 hombTes, Las reservistas del PLN llegan a 
15,000. Hay, adem~s, grupas militaras del Movimiento Cos-
ta Rico Libre, de lo Uni.6n Putri6tica, de la Asociaci6n De 
mocrática lluetar NoTte, que no ocultan ·sus cortes fasCis-
tas,' Todos, en fin segdn este estudio suman 36 ,068 hombros 
aproximadamente, oncuadfndos en cuerpos militáres, paramili 
tares y policíacos. Dmprcsorias de origen alemán y .anti-.
guos exiliados cubanos, alientan a estos grupos; donde, co 
mo en el Movimiento Costa llicu Libre, tienen tambi6n in- -
fluencia veteranos do las guerras de Corea y Vietnam, y 
cuentan con uno orgonizaci6n juvenil llamad 'Boinas Azules' 
de entre 500 y 800 hombres ·menores· de 25 ·aftas". Luis Suá
rez, Bxcélsior, 28 de. febrero de 1985,' Se aprieta el cerco 
sobre NicaTugua. · 

74. Cfr. Bermúdez, Lilio, "Costo Rico, ¿ejército inexistente? 
en Controrim6rica. La militarizaci6n en cifras, Revisto 
Mexicana de· Sociología, UNAM, julia-septiembra 1984 y .Juu-
berth, Rodl"igo, "Costo Rico: un ej6Tcito disfrazado'', Le 
Mande Diplomatique, en español No, 60, México, diciembre 
de 1983. · · 

75, LR. Son José, 3-III-87 "Mongo revela secretos del aero
puerto Pot1·ero Grande, 
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1r.:; Al't. l. ºCosta Ricn es una RepOblica democrfitica, li· 
bro e independiente", Constituci6n Polttica de la R,I!. 
pOblicu de Costa Rica; Arguedas; Carlos, Coordinador, 
Editorla1 Costa Jlica, San José, 1981, p. 21, 

Art. 12. "Se proscribe el Ejército como insti tuci6n 
permanente. Para la v.igilancia y.conservaci6n del º!'. 
den pOblico habr4 las fuerzas de. policta necesarias, 
S6lo.por convenio continental o para la defensa nacio 
nal podr4n organizarse fuerzas militares¡ una~ y.otris 
estarfin siempre subordinadas nl poder civil¡ no podr4n 
deliberar, ni hacer manifcstnc.iones o declaraciones en 
forma.individual o colectiva", Constituci6n Polttica, 
idem p. 44. 

77, "Para retirar ese proyecto de la. Asamblea tuve claro 
indicio de que se iba a usar el proyecto.en cuesti6n 
para bloquear ot1•os.proyectos de gran importancia,;, 
no iba a prestarme para una maniobra do este tipa,., 
irfi a la Asamblea cuando las condiciones sean propi· 
cias'' Luis A. Monge, LR, 12-1-85, 

· 78, "Chaverri Soto (diputado socialcristiano) reiter6 que 
la fracci6n le da total respaldo a las manifestaciones 
del diputado Rodolfo Brenes G6mez quien poco después 
de reconocer la aprobaci6n indic6.que en adelante.la 
Unidad Social Cristiana no va a.aprobar ningOn empr!s· 
tito que requiera de sus votos para ser api"obado 11 LR, 
22-III-86, "Conflicto por ley de neutralidad", 

79, LN, lP·V-86. "Estocada final al proyecto de neutrali
dad". Más "realista" que la Procuraduria, el editorial 
de La Naci6n acierta mejor.en cuanto a la naturaleza de 
las estocadas: "El infructuoso curso jurtdico de la 
neutralidad ha obedecido a una serio de factores, en
tre los que descuellan la génesis misma de la inicia· 
tiva como un artilugio para superar las contradiccio· 
nes del gobierno respecto al r6gimen sandinista, y el 
abismal divorcio de la propuesta con el contexto poli· 
tico-cstratégico contempordneo y los compromisos oxte! 
nos del pais ... Tras las deplorables condiciones en 
qul.:l lns relaciones diplomAticas con Nicaragua se 1nor-
111uJiznron', serta doblemente errOneo dar pábulo a la 
cumpnfia sandinista contra el gobierno norteamericano 
-de cuya asistencia econ6mica y apoyo pol1tico disfru
tamos y tanto necesitamos- con una ley juridicamento 
cuestionable, 6ticamento insostenible y pollticamente 
perniciosa'' LN, Editori•l, 21-II-86, ''La inoportuna 
neutralidad". 



220 

80. Art. 7. "Los tratados pCiblicos, los convenios interna
cionales y los concordatos, debidamente aprobados por 
la Asamblea Legislativa, tendr4n.desde su promulgaci6n 
o desde el ella que ellos designen, autoridad superior 
a las leyes" Constituci6n Pol1tica idem p. 26. 

Art. 9, "El Gobierno de la RepCiblica es popular, re
presentativo, nlternntivo y responsable. Lo ejercen 
tres Poderes distintos e indcpcnd.icntcs entre si: Le
gislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Po
deres puede delegar el ejercicio de funciones que le 
son propias''· Constitución Palitica, idem p. 28. 

Art. 10. "La potestad de legislar establecida en los 
art1culos 105 y 121 inciso 1) de esta Constituci6n no 
podrA ser renunciada ni sujeta.a Jim.ttociones, median 
te ningtín convenio o contrato, ni directa ni indirec:" 
tamente,.salvo.el caso de los Tratados de conformidad 
con los principios del Derecho Internacional". Cons
tituciOn Pol1tica, idem p. 29. 

Art. 121 •.• 4) Aprobar o improbar los convenios inter
nacionales, tratados pahlicos y concordatos. Los tra· 
tados pOblicos y convenios intcrnncionalcs que atribu· 
yan o transfieran determinadas competencias a un orde
namiento juridico comunitario, con el propósito de re! 
litar objetivos regionales y comunes, requerirAn la 
aprobaci6n de Ja Asamblea Legislativa, por votaci6n no 
menos de los dos terclos de la totalidad de sus miem
bros. No requcrirfin aprobaci6n legislativa los proto· 
colos de menor rango, derivados de tratados pOblicos o 
convenios internncionnles aprobados por la Asamblea, 
cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso 
tal derivación", Constitución Pol1tica, idem p. 220. 

81. Hasta el momento no ~e hn dado el hecho de que al Con
seio de Seguridad de la ONU ''exija'' a un pais el sun1i· 
niStro de fuerzas nrmndus. ''Es lógico suponer que el 
Consejo de Seguridad (ele la ONU) no solicitarfi fuerzas 
armadas a Costa Rica, puesto que no tenemos cj6rcito¡ 
pero en caso de que J1icier;1 la solicitud, Costa Ricn 
tcndrin que suministrar las fuerzas requeridas. En ln 
medida en que expresamente la Constitución permita fo!_ 
mar ejércitos para cumplir con lo dispuesto en la Car
tn de la ONU no se presentarla ningOn problema consti
tucional. Problema que s1 puede presentarse en virtud 
del texto vigente y de la interpretaci6n literal del 
mismo 11 Rojas, Magda Inés, 11Constituci6n Pol1ticn y 
Ncutrolidod", en Revista Relaciones Internacionales No. 
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6; UNA,· Heredia, Costa Rica, p. 45. 

Es decir, el verdadero problema estaria en la negati
. va de la Asamblea Legislativa a una solicitud del Con 
··soja de Seguridad relativa a lo que aqui se .es U tra:" 

tando, 

·"De conformidad con el articulo 147, inciso 1) en re
laci6n con el 121 inciso 6) de la Constituci6n Pol1ti 
ca·corresponderA a la Asamblea Legislativa autorizar
al Consejo de Gobierno para declarar el estado de de
fensa nacional, decretar el reclutamiento militar y 
organizar el ejército que fuere necesario. El reclu
tamiento militar y lo orgonizaciOn del ej6rcito no po 
dr1an realizarse si lo Asamblea no los autorizo. oa::
da esa autorizaci6n, el Ejecutivo organizarte las fuer 
zas armadas". Rojas, Magda In6s, op. cit. p. 45. -

82. "Ante la pretensi6n de elevar a rango constitucional 
.la. neutralidad, hnbrtn que cuestionarse si la refor
ma propuesta responde a nuestro acontecer hist6rico, 
pol1tico y social¡ si es reflejo de la politice desa
rrollada por Costa Rica en el- plano exterior. Bs de
cir, si lo neutralidad de Costa Rica, a pesar de no 
estar incluido expresamente en el texto constitucio
nal, forma parte de nuestra constituci6n en sentido 
material.,. el determinar cuAl·es la posici6n correc
ta no corresponde cxclusiVamcntc nl jurista ... no obs 
tnntc hay un hecho <;ierto, Costa Rica no tiene textO 
juridico en el que expresamente se reconozca su neu
tralidad" idcm p. 43. 

83, idcm p. 44. 

J .... . ·" 



222. 

(84) A manera de ejemplo, uno de los tantoseditoriales pe· 
riod1sticos aparecidos sobre el tema: 

"Declararse neutro ad perpetuam es un acto de nihilis 
mo pol1tico en el que se pretende borrar vanamente er 
marco en el que se desenvuelve la existencia normal -
de las naciones ••• la doctrina clAsica estudiaba la 
neutralidad perpetua, el vasallaje y el protectorado 
como situaciones t1picas de somisoboran1a, y hoy d1a 
las estudia bajo ol t!tulo do estados de condici6n 
particular". LR 1 Editorial, . 21-11 .. 86, 11 Los pecados 
de juventud del Seftor Vicecanciller". 

(85) La opini6n del canciller Gutiérrez refleja muy bien 
esa tendencia: 

"Voy a referirme 6nicamente a los problemas pol:i.ticos 
dentro del contexto de Contadora ••• primero, se esca 
ge para toda la regi6n un determinado modelo de orga~ 
nizaci6n pol!tica, que es el de la democracia occiden 
tal; ..• ese modelo de democracia que se detalla en'";; 
sus normas toma bAsicamentc como referencia la organi 
zaci6n pol1tica costarricense ••• La elecci6n de la~ 
democratizaci6n implica necesariamente tomar como 
ejemplo el pa1s democr6ticamonte mas desarrollado" Gu 
tiérrez, Carlos J., "Costa Rica, Contadora y la Demo~ 
cracia en Centroamérica,- en Revista Relaciones Interna 
cionales, nOm. 10, UNA, fleredia, enero-marzo 1985, p.-
67. 

(86) "Por ello nuestro Gobierno desea _ampliar y precisar lo 
relativo n materia pol1ticn ya que considera los enun
ciados consignados en el Acta como muy generales, ca· 
rentes de fuerza y que no abarcan toda la oxtensi6n 
que se di6 a esta materia en las reuniones de·Panamn. 
'fampo.co hoy en el Acta ninguna clt1usula que especifi
que el tipo de evnluaci6n que so le dnr1a a los dife· 
rentes procesos politices. De esta manera, el Acta -
de Contadora, sin proponérselo, tiende a mantener el 
statu quo: que la situaci6n politica uctual de Centro 
américa no avanza lo suficiente para cumplir el obje":" 
tivo de dcmocratizaci6n de Centroamperica que se sefial6 
como uno de los primeros desde el inicio del procesoº, 
Carta del Canciller Guti6rrez a los cancilleres de Con 
tadora, LN. Documentos, 18-VII-84. -

De una mnnera menos diplom&tica, es la opini6n que SU!!_ 
tcnta el editorial de La Naci6n: 
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'.'En el diagn6stico de la situaci6n politica .. por ejem 
p10 1 .no se describen las tensiones entre las fuerzas
que procuran el establecimiento de reg1menes democrfiti 
cos y las que se empellan en frustrar dicho propOsito ':" 
e implantar, en. cambio, sistemas totalitarios 11 , LN, - · 
ZZ~X-85, Principios y alcances de un prelimbulo". · 

"Bn 18 formaciOn de la neutralidad de Costa Rica canta 
ron dos elementos cuya validez se ha mantenido a tra-
vb de los anos: el uno, el llevar a la.pr4ctica una 
pol1tica diplomltica que mantuviera al pals al margen 
de los recurrentes conflictos pollticos y militares • 
que suced1an on el resto de Centroamllrica; dos el des 
arrollar.una ncci6n que permitiera asegurar la pro-
tecciOn a la soberanla e integridad del territorio • 
costarricense, sin el recurso al empleo de las· armas. 
Bn tal sentido, la neutralidad costarricense ha estado 
estrechamente vinculada con los intereses nacionales • 
de seguridad externa; de aqu1 que esta prlictica, m§s · 
que una postura internacional de carficter doctrinario, 
ha sido un recurso fundamental para asegurar la· sebera 
nia costarricense"... -

"La experiencia costarricense en la Reptiblica Federal · 
de Centroam6rica no puede ser considerada positiva en 
modo alguno, de igual manera que no lo fue la vida mis 
ma de la Federaci6n. Este hecho vino a determinar do
mado decisivo lo reticencia con que los costarricenses 
vieron en el futuro cualquier intento de vinculaCi6n -
pol1tica con los Estados Centroamericanos. Surgi6 de 
aqui un elemento que va o explicar y caracterizar la · 
po11tica de neutralidad en la historia costarricense. 
Bsto es, el conservar a la naci6n al margen de los re 
currantes conflictos que se daban con cllr5ctcr interño 
e internacional en los otros estados de Centroamérica. 
Debe de quedar claro que esta actitud _costarricense 
respecto a los otros pa1ses del Istmo fue y ha sido un 
recurso de pol1tica exterior, que surgi6 de. las candi· 
ciones politicas que el ambiente intornacional imponia 
a Costa Rica y que no signific6 en modo alguno una po· 
11tica de aislamiento del pa1s· respecto a las otras na 
clones centroamericanas. En la historia diplomática':" 
de Centroam6rica, Costa Rica figura participando en los 
distintos esfuerzos que se han emprendido para recons
truir la Uni6n Centroamericana. Cuando existi6 la ne· 
cesidad de hacer frente por medio de las armas a amena 
zas dirigidas al territorio costarricense desde otros
paises del 6rea, Costa Rica asumi6 la defensa de esa 
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soberan:in en uni6n con los otros Estados del Istmo 11 • 

Araya, Manuel, "Fundamentos hist6ricos de la neutrali
dad costarricense", Universidad de Costa Rica, nov. de 
1984, p. z y 8, mimeo. 

(88) ºActiva... No quiere practicar Costa Rica un 'neutra
lismo' que la llevarla a una pol:itica exterior anodina 
y desvinculada de sus deberes con la comunidad de na
ciones y de su pol1tica tradicional de busca de la 

(89) 

(90) 

(91) 

(92) 

(93) 

Paz y Seguridad Internacional. No es, .pues la neutra 
lidad do Costa Rica una neutralidad idcol6gica ni espi 
ritual. Al contrario, se concibe la Neut'ralidad como_ 
una plataforma internacional, para ejercer con más 
energ1a, si cabe, nuestra defensa de los derechos de -
las naciones a vivir en paz y en seguridad, y la dcfcn 
sa de los derechos del hombre y las libertades funda--
mentnles11, · 

Procuradur1a General de la RopQblica, Relator1a. 

"Radio Costa Rica" comenzO sus emisiones el 19 de ene 
ro de 1985. Propiedad de la Asociaci6n costarricense 
de'Informaci6n y Cultura, se estableci6 con equipos fa 
cilitados por La Voz de Am6rica, a solicitud de Luis ~ 
A. Mongo. 

Graduaci6n de los primeros 400 Guardias Civiles costa
rricenses egresados de El Murci6Iago como "soldados de 
infanter1a", ll-VIII-85. 

Agencias, Bxc, 15-.Vrr-.as. 

"!lay muchas formas de presionar para que un país deje 
de ser neutral. La neutralidad de Costa Rica se discu · 
te, pues se seftala que si dependemos econ6micamentc de 
un polo financiero, la neutralidad ntcntaria contra 
esa realidad". 

Procuraduria·Gcncral de la Repfiblica, Relatoría. 

11 Pcro aparte de tener un m1nimo de organizaci6n mili
tar y popular, pienso que una democrScia corno la nue~ 
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tra debe sentir ya la preocupaci6n de.definir una po
lttica de defensa nacional contra la penetraci6n ideo 
16gica, Desde el punto de vista te6rico, para m1 el
marxismo es un m6todo de interpretaci6n de la histo· 
ria que pretende fijar leyes de desarrollo econOmico 
y de comportamiento social. Pero como arma ideo16g! 
ca que esgrime un determinado tipo de totalitarismb -
contra la democracia, constituye una poderosa agresi6n 
contra la cual debemos organizarnos y defendernos. Si 
lo de Centroom6rica puede ser transitorio, lo ogresi6n 
ideol6gica es permanente y, por lo tanto, más peligro
sa11. 

Obreg6n, Enrique, Ministro de Gobernaci6n y Polic!a, La 
pol1tica de la Seguridad Pfiblica y Defensa Nacional en 
el marco de la neutralidad, Ministerio de Gobernación y 
Policia, San Jos!, mimeo, s. p. 
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CONCLUSIONBS 

Al fin'al del ·prosente trabajo es preciso emitir un juicio so 
bro los alcances reales· de la pol~ticu do noutralidad procl!. 
madÍI por la adrninistraci6n Mongo. Más que un dobate jurídi
co. sobre la legitimidad de esa política lo que hubo a lo lo! 
go de los cu.otro afios do gobierno fue un debate político. En 
efecto, no había elementos paro objetar sustancialmente una · . . . . 
neutralidad "dentro do la Carta de las Nacionos Unidos" •. Bl 

1 ., 
equilibrio manifostndo por el proyecto de Ley sobro la neu-
tralidad se hace eco de ln posibilidad do superar las contr.!!. 
diccionos aparentas ontrc noutralidad y portononcia a siste
mas de defensa colectivo y otr.as obligacionos do tipo juríd! 
co. 

La neutralidad aparecía como porto de un patrimonio que so 
revelaba cru!=ial pora'logru:r ln paz en la regi6n centroamor!_ 
cana, 'aportando elementos de enorme valor en los propósitos 
de obtener una mayor autonom~a para cada uno de los pa~ses 
de la regi~n. Ln autodetcrminnci6n de los pueblos ce~troa
mericonos se fortalecía con los principios de ncutralidad-'a~ 
tiva propuestos en la Proclama do Neutralidad y on los do~ás 
supuestos presentes en otros documentos, reveladores do pro
p6si tos do mayor alcance p;lra osa conflictiva ror,i6n, 

La suorte de la política do noutralidnd fue un reflejo del d,!! 
bate político ofcctuudo al interior dol país entre dos fuer
zas opuestas, lns que querían involucrarse en los conflictos 
militares en Centroam~rica, como aliados de la potencia n~r· 
teumericonn, y quicnc:; vc~an y pesaban los riesgos de somo· 
jontc alineamiento y pcnsnban en el afinnzamionto do úna v~n 

aut~noma. estuvie-ran o no do acuerdo con los movimientos r~
volucionarios en Nicaragua y El Salvador. 
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Esa pos'tura en pro de una mayC!r autonom~a: ve~a· en la neutr!_ 
li:dnd un camino de centro. Ni Se adoptahn una postura bel!_ 
cosa frente al p·raceso sandin1sºta y .se cooperaba con las ªE. 
ciones armadas para acabar con la revo.luci~h, ni tampoco 'se 
iniciaba o se continuaba con ofgún tipo de apoyo a los sandi 
niStas en su lucha por derrocar ia contrnrrevol~ci~n. Cab"e

menciondr que de parte de los sectores nacionales, en parti 
cular quienes contribuyeron de manero m~s efectiva al proc~ 
so revo1ucionario sandinista, el apoyo a la neutralidad se 
mantuvo coherente con la continuidad de dicho apoyo, por las 
posibilidades que ofr.ecía esa polÍtica, en especial· la con· 
tenci6n de los grupos ~~modos 'que.operaban desde territorio 
nocional para derrocur al gobierno de Mana.gua. 

Bl peso de la geopolítica tu~o, sin embargo, un alcance deci 
sivo que logr6 anular en aspectos fundamentales, las docisi2 
nes políticas del gobierno de Monge, La visi6n del territo· 
rio costarricense como territorio estratégico para el ai~la· 
miento y acoso del proceso sandinista 'en Nicara.gua, as~ como 
la utilizoci6n del sistema pol~tico costarricense como'orso· 
nal ideol~gico opuesto a dicho proceso, se mostraron como ª.!! 
foque decisivo en contra de los prop6si tos do la poiítica de 
neutralidad. El territorio costarricense, especialmente en 
la zona Norte del país adquiri6 categoría de retaguardia en 
la lucha militar antisandinistn, So ccdi6 a lo que fue una 
abrumadora ingorcnciu do parte del r.obicrno norteamericano y 
do instituciones ccon6micas internacionales en las decisiones 
políticas del gobierno costarricense. Sin desconocer que el 
pes~ do In potencia hegcm~nica dn esta rcgi~n es extrcmndeme.!! 
te fuerte, el gobierno oc tu~ como si tal hogcmon~a ·fuera do 

car~ctcr a.bsoluto, sin establecer alianzas con otros pa~scs 
latinoamericanos, grandes y pc'quefios, ·que supieron aprovechar 
espacios y contradicciones en las presiones hegem~nicas pnrn 
sortear aspectos ·muy negativos de las mismas, en especial las 
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referidas al involucramiento en planos y proyectos militaras. 
\_ ., . 

Bl factor más· importante con que contaba. la administraci6n 
de Mong,; pa;a cimentu y desarrollar la polÍtica de neut;al! 
dad era la misma situación interna del país en ese período. 
Bn general. se continu6 ol período de .paz social, a pesar de 
la crisis econ~mica, sin conVulsiones ni situaciones internas 
de desorden, se 11antuvo la estabiUdad interna gracias a la 
habilidad 'que han tenido los sectores dominantes del ·país 'P!!. 
ra negociar y equilibrar sus divisiones internas y paliar .los 
efectos m&s negativos de las sftuaciones econ6micas .Y socia· 
les. So 11antuvo tambi~n el apoyo popular a las estructuras 
estatales y a las organizaciones políticas nacionales ,en Pª! 
ticular. el sentimiento de acoptaci6n de la mayoría do la P!!, 
blaci~n de los valores democrdticos del' sistema político na
cional. L~ mayoría del pueblo costarricense ha mantenido su 
adhesi6n a la paz, a la suprosi6n del ej6rcito, y la negati
va a verse involucrado en aventuras bélicas, Además, el ap~ 
yo de la comunidad internacional a la política de neutrali
dad daban al gobierno un amplio margen de maniobra frente a 
las innegables presiones externas e internas que dicha polí· 
tica iba a generar. 

Los nlionzns, sin embargo, no se efectuaron. A partir sobre 

todo de agosto do 1984, so inici6 ol decline de la pol.f 
tica de noutralidad on lo que debían ser sus efectos prácti
cos y concretos. 

La crisis de la política tle neutralidad fue la crisis do una 
alianza que no pudo lograrse entre el gobierno y los sectores 
más comprometidos con la búsqueda de lu paz, dentro y fuera 
del gobernante Partido Liboraci6n Nacional. Esta alianza era 
la fuerza principal para lograr el control real de los g'rupos 
11contras 11 que operaban en· la frontera Norte; adem4s, ln base 
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social que hubiera podido nsoguror ol Cumplimiento do la Pr~· 

clnmn de ncutrnlidnd n pesar de los ·fuertes presiones i~tcr
nas y .externris que en ning~n momento es.tuvieron de acuerdo 
con que esta posici6n política del gobic.rno tuviera un cum
plimiento efectivo. 

Se supo administrar 11 la crisisº, lo que no es poco mé'rito. 
Poro fue por medio dÓ. enormes y .constantes subsidios.extra~ 
joras.Se dio "recuporaci?n11 , en tanto se do'tuviol"on la ca~ .. · 
da de indicadores importantes, poro no pudo haber despegue. 

Hubo en todo esto una especial vinculación con organismos 'in 
t~rna~ionalos de crédito que, hay que de~irlo, no fueron par 
cos a la hora de conceder cr6ditos, ayudas y donaciones, co~ 

tondo con el aval nortcnmoricono, que es clave a la hora de 
decidir el otorgamiento de tnlcs 11bencficios 11 • Hnb~a un costo 
que pagar por estas ayudas, y ol debilitamiento de la polít! 
co do noutrulid11d • quo so pro.dujo murcudamento n partir do 

la mitad del gobierno rnongista, no fue ajeno a dicho costo. 
La política do neutralidad no prospor6, no se pudo concretar 
ni siquiera al interior del pal'tido gobernante, con logros 
jurídicos, ta los como ln modificación de puntos constltucio
nal~s o la aprobnci~n de una ley, n~ obstante contar Can.nú
mero suficiente de diputados para hacerlo, Las accion.os gu
bornnmcntalcs contribuyeron muchas veces n ncrccontnr ol Co~ 
trol ideológico que, ele manero nbrumndorn, ejercen en ol país 
los t1·os pril)Cipalos periódicos, y los principales telenoti
cioros y radionoticieros. 

La pol~tica de neutralidad, cuya concepci~n entraftaba la pos! 
bilidad, no s~lo do evitar el invo1ucrnrni.cnto en el clima b6-
lico que ha nfoctedo e los países hermanos del Istmo, sino 
do poder contribuir ·corno mediador y auspiciedor en los es
fuerzos do paz de los pn~ses latinoamericanos comprometidos 
en esta tarea, se diluyó en una serie de actos 'que rnanifest!!_ 
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ron muy ,pronto la insuficiente voluntad política parn llevar 
la a cabo • 

. Un aumento sin' precedentes en el presupuesto de gastos milit! 
res y en el monto de la ayu,da oxterio·r para esos fines, el ·e! 
tablecimiento do grupos militares opuestos al régimen nicara
güense en extensas zonas del Norte del país," un~ diplomacia 
que no estuvo acorde con los esf0:erzos de paz ·que se llevaron 
a cabo en lo regi~n y el mantenimiento de uno política hostil 
con el vecino del Norte son un saldo nada favorable para el 
gobierno que se declar6 neutral en la regi6n. 

Los sentidos que tom~ lu "actividad" de la neutralidad a lo 
largo del período do gobierno de Monge no fueron en general 
los de la mediaci6n y facUitaci6n de las acciones en busca 
de la paz regional. Al contrario, la n:utralidad activa ad
quiri6 un cariz intervencionista que introdujo nuevos obst'C!! 
los en las negociaciones en pro de la pacificaci~n del ~rea. 

La político exterior de lo administroci6n Mongo llev6 al país 
a una situaci~n do aislamiento internacional sin precedentes. 
Las posibilidades de mediaci6n y de pr0curaci6n de buenos of.!_ 
cios para servir de puente en los conflictos regionales en 
virtud do ser un país democrático so vi6 congelada por la ev.!_ 
dente pérdida de autonomía del gobierno frente a planes y pr!?_ 
yectos militares impuest~s. 

El Último intento por aprobar ln Ley de Neutralidad, o escasos 
meses do la terminoci6n del período do gobierno, result6 fa
llido, .poro er~ 111 consecuencia 16gico del fracaso do una P.!?. 
l~tica. Más adol1mte, finalizada yu la administraci6n, las 
revelaciones de ln Comisi6n Tower con respecto a la construc
ci6n y uso del aeropuerto. de Potrero· ,Grr1ndo, eran uno eviden 
ci~ más de hasta. d6nde se hob~.a codldo. en: las presiones par-;;: 
nulificar la política de neutraÜdad. · · 

·. ,, ; 
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PaTa Costa Rica, el fracaso de esto pol~tica de gobierno Te· 
dund~ en una peligTosa péTdida de ·autonom~a, 'que afect~ paT· 
ticulaTmente su sel?"Tidad. ·Tampoco su ·sobeTanta· sali6' forta 

. . . -
lecida en este proyecto, cuya ejecuci~n exig~o, seguramente, 
otros hombres, otras alianzas' y .una aut~ntica voluntad polÍ· 
tica. · 

, ,·¡ 

': ... 

.., ••• 1 

, ~ ' 

.:," 

'¡: 
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'' PROCLAMA PRBSIDBNCIAL SOBRB LA 

NEUTRALIDAD PBRPBTUA, ACTIVA Y 
· · · ' NO ARMADA DB COSTA RICA 

COMPATRIOTAS: 

241 .. 

Bl día qua ustedes me eligieron Presidente de la República di 
jo qua, por encima de la responsabilidnd de roscatar·a1 país
del colapso econ6mico entonces inminente, mi deber superior 
con el pueblo ora de índole espiritual: defender, preservar 
y enriquecer el legado hist6rico qua son los grandes valores 
do nuestra pntria: la justicia, la libertad, la democracia y 
la paz. 

Bl espectro de la gucna: 

La paz de Costa Rica está en peligro porque el istmo centroame 
ricano es.tá en pie de guórra. Ustedes son testigos de mis de.[ 
velos, de ii1is esfuerzos constantes~ de mi supremo empei\o por 
mantenernos alejados de los conflictos b6licos ~ue desdichada
mente desangran a pueblos hermanos; cuyas heroicas luches por 
la liberación social, económica y política, han sido interco~ 
tadas por fuc,zas extrafias al legítimo interés de los centro~ 
mericanos. Costa Rica, afianzaua·en la poderosa idea de la 
democracia, ha tomado iniciativas y participa activamente on ne 
cienes tendientes a reconciliar o los pueblos centroamoricnnos
trns un lustro de in~cnsntos conflictos armados que han dejado 
un saldo de cien mil muertos y un l'li116n de desplazados. · En 
contt·n del deseo del pueblo costarriccrisc, los preparativos pn 
rn la gucrrn siguen adcluntc en territorios vecinos. Las invCr 
siunoS inillonttrins en armamentos continúan. Los ejércitos ere':' 
con con la conscripci6n de millnrcs y millnrcs do j6vcncs. La 
tcnsi6n oumentn uro con d!u, mientras vivimos una escalada de 
temor. Lo puz se oscapn do los manos de los centroamericanos. 
El espectro de la guerra es cada día más real. 

Uno político de paz: 

Costa Rica cstd'. contra la gucrru. Los costarricenses estamos 
contra la violóncia como medio de superar las discrepancias 
políticas. Los antiguos creían qua la guerra era la raciono-
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lidad 6ltima do la política,' pero' los c'ostarricenses creemos 
que la'guerra os la 6ltima irracionalidad, el fracaso de to· 
da política. La exporiencia contemporánea de Centroam6rica · 
nos reafirma en esta convicción. Una política de paz es el 
imperativo ineludible de la hora. actual. ·roda politice oxte 
rior y toda política de seguridad tienen que estar'al servi7 
cio de esta idea, Una política de paz es la verdadera y 6ni 
ca política de nuestra ~poca, . · -

Una potencia espiritual: 

Costa Rica lucha por la paz y combate la guerra, porque vi· 
ve cotidianamente los ideales de la civilizaci6n occidental. 
Somos. una comunidad política que se sustenta en fuerzas espi 
rituales y en aquella flierza moral que surge de la voluntad-y 
de la esperanza de los seres humanos. Vivimos en paz porque 
tenemos confianza en las mejores condiciones del hombre para 
la construcción paciente y perenne de una sociedad que garan· 
tice a todos una existencia libre, que nos acerque a la feli· 
cidad, Costa Rica no es potencia econ6mics, ni puede serlo, 
Costa Rica no es potencia politice, ni puede serl.o. Costa Ri 
ca no os potencia militar, ni'quiere aerlo, Costa Rica es po 
tencia espiritual, porque el pueblo practica una fe viva en -
la fuerza del sentido com6n, en la fuerza de la voluntad y en 
la fuerza de ln moral. ·· 

No puede una naci6n escalar nuevas etapas en su ascenso civi 
lizador, sin el genio de quienes nos precedieron en la cons7 
trucci6n de la patria. Nuestra paz no es producto del azar 
sino fruto del trabajo de un pueblo prudente, conducido por 
sabios gobernantes en la ruta de un proyecto nacional de voca 
ci6n pacífica, Como la .libertad, la paz no es un estado ori7 
ginal ni'permanente: tonemos que hacerla y volver a hacerla 
cada día. 

Orígenes de nuestra neutralidad: 

El maestro rural que jefc6 el Estado en los albores de nuestra 
indepondcncia, Juan Mora Fernández, decía al Congreso en 18 29: 

" ..• en circunst?ncins de que todo el cuerpo de la Repáblica 
Centroamericana aparece dividido, consumido y cubierto de 
sangro, de cenizas, de llanto y desesperación por los funes
tos estragos, ruinas y dcsolnci6n que ha catlsado el fuego vo 
raz de las pasiones, de la discordia y de la guerra civil eñ 
los demás Estados, observar6is con placer que el de Costa Ri 
ca presónta un cuadro, aunque pequeno· y sencillo, ileso y -
agradable e iluminado en todo su círculo por el iris de la 
paz: porque su horizonte político, mediante el celo del Go· 
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bierno, apoyado en las virtudes, moralidad y buen juicio do 
los ~ostarricenses, se ha mantenido libre y despejado de los 
terribles nublados, tormentas y borrascas en que naufragan 
desgraciadamente aquéllos, sin dejar de aplicar a su salva
ci6n y socorro toda la solicitud, conatos y esfuerzos que el 
redproco y fraternal intor6s podía demandar justamente de 
nuestra posici~n y pequeñez en tan doloroso conflicto". 

La vocación de neutralidad: 

Tres d6cadas después otro maestro elegido a la Presidencia 
de la República, Jesús Jim6nez, informaba al Congreso: "Por 
desgracia~ otras naciones de Centroamérica se ven empefindas 
en una lucha que el Gobierno de Costa'Rica no ha podido evi
tar procurando un arreglo pacífico ••• Costa Rica conservará 
su neutralidad, pero siempre dispuesta a emplear su influjo 
en favor de la puz ccntronmcricona". Un afio más tarde, on 
1864. expresaba: "Bl carácter de neutralidad que esto Go .. 
bierno adoptó en tal contienda, no le hacía indiferente por 
el éxito que ello tuviera, y en cuanto le.era dnble procura 
ba mitigar la suerte de los que por efecto do la guerra eff 
gicron a Costa Rica por asilo11

• -

Ill carácter de nuestro pueblo: 

Hace un siglo, un joven abogado que desempefi6 la Presidencia 
de la Repúblicn en circunstancias aciagas, Bérnnrdo Soto, 'di 
jo: "El Gobierno que he presidido, para quien las leccionos
dc la historia no son letra muerta, hn juzgado que el mayor 
peligro para la paz y la concordia de los pueblos, está en 
la tendencia, por desgracia no raras veces manifiesta en Am6 
rica, de inmiscuirse los unos en los asuntos de los otros; Y 
consecuente con esa creencia, se ha abstenido siempre de moz 
clnrsc en lo que no ntnfie a sus propios intereses, salvo el
caso do concu1·rir como mediador pnra restablecer lo armonía, 
cuando no ha considcrudo que serían perdidos sus esfuerzos 
para ello. No procede esta conducta de inspiraciones egoís 
tns, porque no merece tal nombre el respeto a los GobiernóS 
y n las instituciones de los otros países. Procede del carde 
ter del pueblo costarricense, enemigo do c.omplicacionos y pó':' 
co dado a aventuras; procede del espfritu que he querido im
primir al Gobicrno,proocupándome en gran manera por realizar 
ol bien dentro de la esferó scfialada u mi acci6n y poco, muy 
poco, por alcanzar influencias y preponderancias afuera; y 
procede, por Último, del convencimiento que he adquirido de 
quien se mezcla en los negocios de sus vecinos abre para su 
país una fuente inagotable de dificultades y. de desastres", 
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La disoluci~1I del cj~rci to: 

Un agricul for que ·organi z6 al. 'pueblo. para restaurar la insti 
tucionalidad democrática,.' José Figueres, escribió hace cuatro 
décadas una página gloriosa en en avance inces.ante· del hombre 
por el augustó sendero de la civilización. En un acto sin 
parang6n en la historia, el general victorioso desbandaba su 
ejército, elevando esta hermosa plegaria: "Somos sostenedo .. 
res definidos del ideal do un mundo en Am~ricn. A esa patria 
de Washington, Lincoln, lloiívar y Mart!, queremos hoy decir 
le: JOh Américal Otros pueblos, hijos·tuyos también, te -
ofrendan sus grandezas. La.pequefta Costa Rica desea ofrecer 
te siempre como ahora, junto con su coraz6n, su amor a la ·el 
vilidad, a la democracin, a In vida institucional 11 • Poco -
después, la Asamblea Nacional Constituyente de 1949; de la 
que tuve el inmenso honor de formar parte por la voluntad 'po 
pular, incorporó o lo Corta Magna la disolución del ejército 
como instituci6n permanente. · · 

Bl proyecto nacional que nos une: 

Estas cuatro estaciones representativas en el trdnsito de Cos 
ta Rica hacia una convivencia pacífica, justo, libre y demo-
cr6ticn, constituyen un aporte concreto y significativo o. la 
forjo del destino de lo humanidad, surgido de un pequeno pue· 
blo enclavado en el tr6pico que ha hecho de la toierancia su 
norma de vida, que no admite la indiferencia moral, que prac 
tica la libertad de pensamiento. Cada uno con su matiz per~ 
sonal y en las circunstancias que delimitan su acción Juan . 
Mora Ferndndez, Jesús Jiménez, Bernardo Soto y JostS'PÍgueres, 
adelantaban nuevos tramos del proyecto nacional qué no une a 
todos los costarricenses a través del tiempo. por encima de . 
las fronteras partidistas, en el fundamento de nuestra muy pe 
cu liar forma de ser. · -

El orgullo de vivir en paz: 

Costa Rica sabe que los seres humanos se acercan cada vez mds 
a la disyuntiva do unirse pacíficamente en torno a un vorda· 
dero derecho de .los pueblos, ó destruir toda la civilizaci6n 
construida en milenios, dcstruy6ndosc ellos mismos en la hCca 
tambo. Bl anhelo político del pueblo costarricense es contr!: 
huir prácticamente en la conquista .de la paz para o_l hombro. 
En su lucho por la paz, es.te pueblo encuentra el orgullo do 
vivir.- La insanía guerrerista, el armamentismo desaforado y 
la violencia generalizada no nos desalientan: en la búsque· 
da del ideal sabemos sacar esperanza de la doscsporanz8 1 por 
que la fuerza del sentido comiín, de la voluntad y de lamo--
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ral, desata la energía espiritual del hombro. Marchamos con 
fe en el porvenir' .y Con sobrio rcalistno. 

La paz ·es desarrollo integral: 

La vocnci6n do pnz tan arrnigoda en el alma nacional, se en
sanchó inconmesurablemente con la práctica del desarme. Ya 
en 1922, uno do los arquitectos de nUestra·nacionalidhd, Ri
cardo Jiménez, dijo: "la escuela matará al militarismo, o el 
militarismo matad a la república''. La escuela ha triunfado, 
el militarismo ha'muerto y la república se ha robustecido. 
L~s.costarricenscs hemos gustado los beneficios de encauzar 
los presupuestos militares hacia la educaci6n, la cultura, la 
salud y ol bienestar social; hacia la paz cómo desarrollo in 
tegral del hombre, Otros púeblos corren el riesgo de tener
ejército; nosotros proferimos correr el riesgo de.no tener · 
ejército, Interpreto cálidamente al pueblo cuando afirmo: 
¡No tenemos ejército y no tendremos ejército! 

El desarrollo de la neutralidad: 

Me corresponde ahora la grave responsabilidad histórica.de 
cumplir con la voluntad del pueblo al transformar a Costa Ri 
ca en Bstodo pcrpctunmcnte ncutrul. Cuando buscaba el voto
de los'ciudadanos para asconder a la Presidencia de la Repú
blica, di a conocer mi prop6sito de declararnos neutrales a 
perpetuidad ante todos los conflictos bélicos, Bl primero 
de mayo de 1983 anunció a la Asamblea Legislativa que, como 
culminación de un edificante itinerario que afirma y confir 
ma nuestra vocación de paz, me había impuesto la obligacióñ 
de redactar los principios morales y jurídicos que fundamen 
tan nuestra neutralidad perpetua, activa y no armada, Al -
celebrar los 162 afias do independencia de la nación, declaré 
que Costa Rica observará neutralidad en todos los conflictos 
b~licos que afecten n terceros Estados, Hoy comunico al pue 
blo y a todas las nucioncs, los derechos y los deberes que -
observaremos como Estado neutral a perpetuidad, 

Los deberes de la neutralidad: 

Fiel a su secular vocaci6n de paz, Costa Rica asume soberana 
mente ante lo comunidad de nociones los deberes inherentes ñ 
su nueva condición de Estado perpetuamente neutral, Nos com 
prometemos a no iniciar ninguna guerra¡ a no hacer uso de lñ 
fuerza, incluyendo cualquier amenaza o represalia militar¡ a 
no participar en una· guerra entre terceros Estados; a defen
der efectivamente nuestra neutralidad e independencia con "to . -
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dos los recursos materiales, jurídicos, políticos· y .morales 
posibles; y a practicar una política exterior de neutralidad 
a fin do no involucrnrnos real o aparentemente en ningjln con 
flicto b6lico, M~s aún, nos comprometemos a extender nuestros 
deberes de Estado"porpetuamentc neutral a los conflictos •rma· 
dos dentro de los Estados. 

Fortalecer la confianza en la neutralidad: 

Nos comprometemos, igualmente, a todos los esfuerzos posibles 
para impedir que el territorio nacional, incluyendo ·el espa· 
cio a&reo y las aguas jurisdiccionales, sea utilizaco como ha 
se de.operaciones por las partes comprometidas en una guerral 
a abstenernos de toda hostilidad y de todo apoyo a las partes 
en conflicto; a no dejar pasar. el transporte de .tropas, muni • 
ciones o columnas de abastecimiento por nuestro territorio~· a 
no tolerar ol mantenimiento o establecimiento do instalacio
nes inalámbricas no p6blicas destinadas a la comunicaci6n con 
los beligerantes; a impedir la formaci6n do cuerpos combatien 
tes y la aporturn do oficinas de leva Y reclutamiento en benC 
ficio de los beligerantes; a desarmar y a internar lejos del
tcatro do la guerra, a los combationtcs que se pasen al terri 
torio nacional; a seguir una política de absoluta equidad a -
fin do fortalecer la confianza de los beligerantes en ol man· 
tonimionto do nuestra noutralidad. 

Los derechos de la neutralidad: 

Leal a su hist6rica vocaci6n de responsabilidad y de solidtiri 
dad, Costa Rica asume independientemente ante la comunidad "iñ 
ternacfonal los derechos correspondientes a su nueva condicion 
de Estado neutral a perpetuidad, Nos comprometemos a ejercer 
el derecho fundamental del Estado a elegir nuestro sistema {'º 
lítico, econ6mico, social y cultural; a rechazar cualquier 1ñ 
tunto de violentar ese derecho fundamental de nuestro puebloT 
a defender con voluntad inquebrantable nuestra paz, nuestra 
libertad y nuestra democracia; a dosar~ollar una política de 
rolacionos pluralistas en el campo internacional; a partici
par y cumplir con los compromisos contraídos en la Organiza· 
ci6n do las Naciones Unidas, en la Organización de los Bsta· 
doS Americanos y en aquellos aTgnnismos internacionales Cuyos 
objetivos de paz, amistad y cooporaci6n sean compatibles con 
nuestra neutralidad perpetua; o respetar la libertad de prensa 
y a suministrar a los éiudadanos .una información adecuada so· 
bro la situaci6n internacional y sus implicaciones para nues· 
tra naci6n. 

, 
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No restableceremos el ejército: 

Convencidos de las ventajas de no tener -fuerzas armadas desde 
hace 35 aftos y de las bondades de la norma constitucional de 
1949 que proscribe el ejército como instituci6n permanente, 
nos comprometemos a luchar en todos los foros contra la catre 
ra armamentista y contra la soluci6n militar de los conflic·
tos políticos; a mantener la decisi6n de no restablecer el 
ejército y de mejorar los cuerpos dó policía civil; a conti· 
nuar fincando nuestra defensa externa en 18 voluntad de nues 
tres pueblo y.en los mecanismos de derecho internacional que 
hacen realidad el principio de la seguridad colectiva. 

Mediaci6n, conciliaci6n y humanitarismo: 

Devotos de la justicia, la libertad, la democracia y la paz 0 
nos comprometemos a luchar permanentemente en el 'mbito de 
las ideas y de la política por la prevalencia del'sistema do 
mocrático de Occidente; por el respeto a la dignidad de la -
persona y de los derechos humanos, especialmente la plena vi 
gencia de la. libertad de culto, la libertad de expresi6n y -
la libertad política; por el desarrollo de instituciones de· 
mocráticas fundadas en la libertad de sufragio; por lograr 
un r6gimen econ6mico y social justo en las relaciones entre . 
los Estados. · 

Firmes sostenedores de In solidaridad y la amistad entro los 
pueblos, nos comprometemos n servir con honestidad -cuando 
así nos sea solicitado· la causa de la mediaci6n y la conci· 
liaci6n, y a realizar toda gesti6n y obra humanitaria que nos 
sea posible, en los casos de conflicto, inclusive los de ca
rácter bélico. 

Estos son los deberos y derechos que asuminos serena y solefil 
nemente ante la comunidad de las naciones. 

La neutralidad perpetua, ·activa y no armada: 

Compatriotas: 

Porque amamos la libertad, somos neutrales a perpetuidad en 
·todo conflicto bélico. 

Porque amamos la justicia, no participamos armados en ningu· 
na guerra. 

Porque creemos en la solidaridad con todos los pueblos de la 
tierra en su lucha por la libertad y·la just~cia, cuando se 
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presente el flagelo die la guerra entre. las naciones o en el 
interior de ellas mismas, ofrecemos nuestras acciones media
doras, pacificadoras y humanitarias. 

Porque amomos la paz, proclamo hoy la Neutralidad pe.rpetua, 
activa y no armada de Costa Rica, en los t~rminos siguientes: 

Considerando: 

l. Que tanto la Carta de l~s Naciones Unidas como la Carta 
de la Organizoci6n de los Bstados Americanos, tienen co
mo objetivos fundamentales afianzar la paz y la seguri
dad internacionales, prevenir las posibles causas de con 
flictos entre las naciones, y asegurar la soluci6n pact?i 
ca de las controversias que surjan entre los Bstados¡ · -

z. Que la Carta de las Naciones Unidas establece la obliga
ci6n para los Estados Miembros de abstenerse de recurrir 
a la amenaza o al uso de ln fuorza contra la integridad 
territorial, la soberanía o la independencia pol!tica de 

3. 

cualquier Estado; · · 

Que ln Cnrto do lo Orgunizoci6n de los Bstados Americanos 
reafirma esas obligaciones, nSí como el deber que tienen 
los Estados de no intervenir en los asuntos internos o 
externos de otro Estado; 

4. Que la Carta de las Naciones Unidas prevé la existencia 
do convenciones y organismos regionales destinados a coa 
perar al mantenimiento de la paz y seguridad internacio7 
nal, y reconoce el derecho o lo legitimo defensa, indiv! 
dual o colectivo, contra· la ogresi6n de un Estado o &TU· 
po de Bstados en perjuicio de la integridad del territo-· 
rio, o de la soberanía o de la independencia polítida de 
un Bstodo; · 

5, Que en desarrollo de estas normas, la Corta de la Orga· 
nizaci6n de los Estados Americanos conform6 el principio 
de la solidaridad continental contra la agresi6n, cuyos 
alcances y nplicnci6n norma el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca: 

6. Que las medidas que torne el 6rgano competente del Trata
do Interamericano de Asistencia Recíproca contra un Bs
todo agresor, son obligatorias para 'todo.s los Estados 
partes, con la sola excepci6n de que ning6n Estado está 
obligado a emplear la fuerza armada para rechazar la · 
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agresión a un tercer Estado¡ 

7: Que Costa Rica elevó a rango constitucional la ·supresión 
del ejército como institución permanente desde el afto de 
1949, y procedió desde entonces a desarmarse unilateral-
mente; · 

B. Que desde que suprimió sus Fuerzas Armadas, Costa Rica 
ha ·confiado su seguridad externa a las normas y mecanis 
mos del Derecho Internacional, especialmente a las estI · 
puladas en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos y .en el Tr! 
tado Interamericado de Asistencia Recíproca, todas las 
cuales son compatibles con su desmilitarización y desar-
me unilaterales. · 

Por tanto; 

(A) Proclamo, como representante de la nación, la NEUTRALI
DAD DB COSTA RICA frente a los conflictos bélicos ·que puedan 
afectar a otros Estados, éonforme a las siguientes caracte
rísticas: 

I •. La Neutralidad de. Costa Rica será PBRPBTUA y no transito 
ria. Se practirará frente a todos los conflictos bélicos 
que afecten a otros Estados; 

II. La Neutralidad de Costa Rica será ACTIVA. No significa 
imparcialidad en el campo ideol6gico o político. En con 
secuencia, Costa Rica reafirmo su fe en la·concepci6n po 
lítica y social que ha compartido y comparte con los de7 
mocracias occidentales. Bsta neutralidad activa es ple
namente compatible con los derechos de Costa'Rico como 
micmb'o de los Naciones Unidas, de la Organización de los 
Estados Americanos y el Tratado Interamericano dó Asis
tenciri Recíproca, en todo lo que so refiere a ld proser
voci6n do la paz y la seguridad internacionales, así co
mo en relación con las actividades que tiendan a la solu 
ci6n pacífica de las controversias, a lograr un orden cCo 
n6mico y social más justo, y o la promoción y respeto o -
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

111. La Neutralidad do Gosta Rica· será NO ARMADA. Su seguri
dad externa continuará fundado en la libre voluntad de 
su pueblo, en las normas del Derecho Internacional y en 
los sistemas de seguridad colectiva de que es parto, nin 
guno de los cuales exige. el muntenimionto de ejército ·c~ 
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mo instituci6n permanente, ni el empleo de la fuerza ar
mada por parte de Costa Rica en la solución de los con
flictos b~licos que enfrenten otros Bstadós. 

(B) DECLARO que el Gobierno de lu Repóblica de Costa Rica 'es 
tá dispuesto a cumplir y a hacer cumplir los deberes que im7 
plica esta Proclama de lo Neutralidad Permanente, Activa y 
No Armada, de acuerdo con los principios del Derecho Intern! 
cionel; y 

(C) DISPONGO, con fundamento en el articulo 139, inciso 2) 
de la Constituci6n Política d_c Costa Rica, qué esta Proclama 
sea comunicada a·todos·los Estados con los cuales la Repóbli 
ca mantiene relaciones diplomáticas. · -

Dada on San Jos6, Repóblica de Costa Rica, a los diecisiete 
días del mes do noviembre de mil novecientos ochenta y tres • 

. , .. 
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COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS BCONOMICOS 
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DICTAMEN DE MAYORIA AFIRMATIVO 
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Expediente námero 9826 

ASAMBLBA LBGISLATIVA: 

En su mensaje del primero de mayo de 1983, el seftor Presidente 
de la Repáblica anunci6 su decisión de institucionalizar la 
noutralidád· que Costa Rica tradicionalmente había asumido fren 
te a los conflictos b6licos que enfrentan otras'naciones. -

Bota decisión fue reafirmada en el discurso que el Primer Man 
datario pronunci6 el pasado 15 de septiembre, durante el acto 
con el que se celebró un aniversario más de la declaratoria 
do nuestra Independencia. 

El mismo anhelo se ha plasmado en esta focha, cuando el seftor 
Presidente dio lectura a su Proclama de Neutralidad Perpetua, 
Activa y no Armada, que literalmente dice: (siguo·la Procla
ma de Neutralidad) 

·Los· principios enunciados en esta Proclama, tienen una gran 
trascendencia histórica. Creemos que deben adquirir rango 
constitucional, v·con oso prop6sito, consideramos necesario 
modificar los artículos uno y doce de la Constitución Políti 
ca vigente, a fin'dc que en tales artículos se recojan las -
normas rectoras do nuestra particular neutralidad. 

Como es sabido, el artículo primero define nuestro sistema 
político. Basta agregárle el tármino ·neutral a los adjeti
vos 'democrática, libre e indepcñdiente, que califican nues· 
tra Rep6blica, para que la definición quede completa. 

Bl artículo 12 convirtió en norma política superior el paci 
fismo tradicional d.e los costarricenses. Al proscribir el -
cj6rcito como institución permanente, el constrituyente sen-
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t6 las bases de la neutralidad que ahora ha proclamado nues
tro Presidente. Porque un país sin fuerzas armadas no es.tá 
en condiciones de realizar netos de agresi6n, ni de inmiscuir 
se en los conflictos bélicos que aquejen a·atras-naciones. -
Tiene que ser neutral ante lns confrontaciones armadas que 
puedan enfrontar otros Estados, manteniendo tan s6Io el dore 
cho de Costa Rica a organizar "fuerzas para _la defensa nacio':' 
na!-, o para cooperar con los sistemas do seguridad colectiva 

.do qua sea parte, al rcchuzo do la agrcsi~n. 

Bs de. notar que esos sistemas de seguridad colectiva de que 
Costa Rica CS·partc, muy especialmente el de la Solidaridad 
Continental desarrollado por el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca, no obligan a ~uestro país a tomar par 
te activa en ningún conflicto b61ico que afecte a otros Es': 
tados. El artículo 20 del TIAR; significativamente dispone 
que las medidas que tome su 6rgano compotonto poro repeler 
la agrcsi6n, son obligatorias para todos los B~tados·, 11con 
la sola cxcepci6n del empleo do la fuerza armadaº que no ·se 
rá obligatoria sino potestativa para los Bstados parte. -

Es por ello que, n pesar lle hubcr suprimido sus fucrZas arma 
das desde 1949, y de haber procedido a desarmarse unilatera! 
mente, Costa Rica, lejos de haberse colocado al margen del 
TIAR, ha sido activo participante en este importantísimo tr,! 
tado defensivo de la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de lás Estados americanos, frente a la'agre 
si6n que ·pudieran sufrir de otro u otros Estados, sean éstoi 
americanos o de fuera de nuestro Hemisferio. 

Y es por ello, también, que el actual artículo 12 de nuestra 
Constituci6n Política, al suprimir el ejército como institu
ción permanente, 'dcj6 establecida la potestad, pero no la 
obligoci6n, de organizar fuerzas militares para la defensa 
nacional; o para cooperar con la OrgnniznciOnMundial o la O!, 
gnñizaci6n Regional de que sea pnrtc·Costn Rica, en la defe~ 
so colectivn contra la ngrcsi6n. 

La neutralidad que ahora ha proclamado el Primer Mandatario 
es, entonces, compntible y congruente con las obligaciones 
de solidaridad ante la ngrcsi6n contemplados en los sistemas 
do seguridad colectiva de los que Costa Rica es y .debe seguir 
siendo parte activa .. 

Creemos que corresponde inc~uir en el artículo 12 constitu .. 
cional las cnrnctcrísticas muy particulares, muy costarri· 
censes, que habrán de distinguir la neutralidad permanente, 
activa y no armada que ha proclamado hoy el Presidente de la 
Rep6blica. 
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Como so trata de un instituto de mayor amplitud en el orden 
ideol6gico·que los otros que contempla el citado artículo 12, 
creemós que debe incorporarse como párrafo primero dó dicho 
articulo, de manera que los párrafos ·actuales le sigan· y no 
le precedan. · 

Fundados en las razones expuestas, de conformidad con lo dis 
puesto en los artículos 195 de la Constftuci6n Politica y 7! 
del Reglamento de Orden, Direcci6n y.Disciplina Interior do 
la Asamblea Legislativa, los suscritos diputados apoyamos el 
proyecto de reforma constitucional. 

Bsta Comisión Bspccial se permitió invitar a los scnores ox
ministros dó Relaciones Exteriores, compareciendo ónicamente 
el Lic. Fernando Volio Jim6nez y el Lic. Bern Niehaus, al Mi 
nistro de Relaciones Exteriores y al Dr. Hugo Alfonso Muftoz-;
Ministro de Justicia, quienes expusieron sus puntos de visto 
sobre el particular. 

Los suscritos diputados consideramos que es necesario incor
porar pl principio de la neutralidad a nuestra Carta Magna; 
no es una posici6n política de· un momento, sino como lo ha 
dicho el Catedrático Carlos Meléndez Chaverri: "Es claro, 
por lo dicho, que desde que somos independientes, la línea 
política de la neutralidad, ha sido una de nuestras más cons 
tantos aspiraciones, y así debemos continuar, afirmando tan
sano principio". 

Bs necesario modificar la redacci6n del artículo 12 propues· 
to, a fin de que queden claramente incorporados los princi· 
pies constitucionales vigentes, redacci6n que será presenta· 
da nl Plenario Legislativo en su oportunidad. 

Por todo lo anterior~ recomendamos al Plenario Legislativo 
el voto afirmativo pnra esta reforma constitucional, cuyo 
texto es el siguiente: 

LA ASAJ.IBLEA LEGISLATIVA DE LA RBPUBLICA DE 
COSTA RICA 

D B C R B T A: 

ARTICULO 1°. Rcf6rmase los artículos l y 12 de la Consti"tu
ci6n Política, para que en adelante se lean 
así: · 

""Artículo 1°: Costa Rica es una Re·p~blica ·de 
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. . . . 

mocrátic·a ,. libre, independiente 
y .n.eútral. 

: ·ATttcu10 ·12: La neutralidºad de la Repdblica 
frente a los conflictos quti afee 

·ten a otros Estados es porpe'tua-; 
octiv·a y .no armada. 

Se proscribe el ej&rcito como 
institilci6n permanente, Para la 
vigllanciá y conservaci6n del or 
den p6blico habrá las ·fuerzas de 
policía° necesarias. · 

S&lo para la defensa nacional o 
para el ºcumplimiento de las obli 
gaciones asumidás por Costa Rica 
con la Organizaci6n Mundial o Ro 
gionol de que sea.parte, podrán
organi zarse ·fuerzas militares. 
Bstas fuerzas estardnº siempre 
subordinadas al. podér civil y 
sus miembros no podr~n deliberar 
ni hacer manifestaciones en for
ma individua~ o colectiva". 

ARTICULO Z': Rige a purtir de su publicaci6n. 

DADO BN LA SALA OH SBSIONBS DB LA COMISION PBRMANBNTH DB ASUN 
TOS BCONOMICOS San José,a' los once días del mes de septiem- -
bro do mil novecientos 'ochenta y cuatro. 

CARLOS RIVBRA BIANCHINI 
Presidente 

THBLMA CURLING RODRIGUBZ 
Secretaria 

BOGAR UGALDB ALVARBZ 

DIPUTADOS 
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ANEXO III 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA RBPUBLICA DB 
COSTA RICA 

D B C R ET A: 

LEY DB NBUTHALIDAD 
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ARTICULO 1°. Costa Rica es neutral ante todos los conflictos 
armados interrincionnles y ante todos los conflic 
tos armados dentro de otros estados, de conformI 
dad con lo qua disponen esta ley y el Derecho Iñ 
ternacionnl. -

Ln neutralidad de Costa Rico e~ perpetuo, acti
va y desmilitarizado. 

ARTICULO 2°. El territorio nncionnl, incluyendo. su espacio 
aéreo y sus aguas jurisdiccionnles, es inviola
ble. 

ARTICULO 3°. 

Costa Rica, en caso de agresi6n, ejercerá el de 
rocho de legítima defensa, dc'conformidad con -
el artículo No. 12 de la Constituci6n Política, 
la Carta de Organizaci6n de las Naciones Unidas, 
la Carta do la Organizaci6n do los Estados Ame· 
ricanos y el Tratado Interamericano de Asisten
cia Recíproca. 

No poclr6 sor considerado como acto hostil la do 
fcnsa de la noutrnlidad y do la integridad doC 
territorio, aunque sea por lo fuerza. 

El Poder Ejecutivo procurará negociar convenios 
o trotados biteralcs o multilaterales paro garn~ 
tizar la neutralidad de Costa Rica, 

Bl territorio de Costa Hica no podrá ser utili· 
zndo para establecer o mantener bases, o insto~ 
laciones de operaci6n o entrenamiento de ning~n 
beligerante. 

Los autoridades impedir~n el establecimiento de 
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ARTICULO 4°. 

ARTICULO 5 °. 

ARTICULO 6°. 

ARTICULO 7°. 

ARTICULO 8°. 

ARTICULO 9°. 

esas bases o instalaciones, o. las desmantela· 
rán ·si existieren; 

No se permitir& el ingreso al territorio, ni 
el paso por ésto, de tropas.de los beligerantes, 
ni la permanencia de. ·sus naves de guerra en los 
puertos y aeródromos. Asimismo, se impedirá 
suministrar o'transportar inunicioncs o obastc 00 

cimiento do cualquier índole para beneficio de 
los beligerantes. 

So impedirá el reclutamiento y la formación de 
cuerpos de combatientes y la apertura de ófici 
nas de alistamiento, en provecho de cualquier
beligerante, y toda acci~n de éstos que viole, 
amenace violar o comprometa la'neutralidad do 
Costa Rica. 

El Bstado y sus instituciones no podr&n propor 
clonar, directa o indirectamente, material bé7 
lico a los beligerantes, ni otorgar&n a 6stos 
créditos o financiamiento con el fin de adqui· 
rir dicho material. 

Las autoridades desarmarán a los combatientes 
que ingresen al territorio nacional y retendrán 
su equipo bélico. Otro tanto se hará con las· 
personas que, huyendo del conflicto, 'ingresen 
al territorio nacional. 

Se internará en el territorio nacional, lejos 
del teatro de la guerra y hasta la terminación 
del conflicto, a los extranjeros pertenecientes 
a las fuerzas beligerantes que individual o co 
lectivamente penetren en él. -

Los heridos o enfermos de los beligerantes que 
hayan penetrado en el territorio nacional sin 
permiso de las autoridades, serán socorridos e 
internados, 

Con los mismos fines humanitarios, podrá auto
rizarse el ingreso al territorio de heridos o 
enfermos de los beligarante's, quienas tambi6n 
serán socorridos e internados. . 

Bn los dos casos anteriores, no se har~ disti~ 
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ci6n en beneficio de ninguno de los beligeran· 
tes. 

ARTICULO 10. Los prisioneros de guerra evadidos que penetren 
en territorio nocional, osí como los que sean 
conducidos o &ste por fuerzas beligcruntos, se
rán internados. 

ARTICULO 11. Los oficiales y tripulantes .de naves o aerona· 
ves de 'guerra beligerantes, que por causa de 
naufragio o accidente, o por cualquier otro mo 
ti va, voluntario o involuntario, lle.guen o fuO 
ren transportados o territorio nacional, seTáñ 
internados, · 

ARTICULO lZ. Corresponde al Poder Ejecutivo: 

. a) Decidir si la' internaci6n de los extranjeros 
a que se refieren los artículos anteriores 
ha de hacerse de modo individual o colectivo. 

b) Determinar el lugar en que ha de residir el 
internado. 

c) Determinar las actividades que se le permi· 
ti r6n al internado, .as! como las restriccio 
nos o prohibiciones que se le aplicarán de
scuerdo con las disposiciones legalcs'vigc!! 
tes. 

ch) Acordar las medidas de seguridad o de vigi· 
lnncia que estime conveniente ejercer paro 
hacer efectivas las normas o que se refieren 
los incisos precedentes. 

d) Disponer las dem6s acciones que fueren por· 
tincntes para asegurar los principios de la 
neutralidad. 

ARTICULO 13. No se permitirá la instalaci6n, cxplotaci6n o 
manejo do estnCiones, equipos o aparatos tele
gráficos, tclcf6nicos, radiotelegráficos o rn· 
diótclcfonicos y cualesquiera otros dispositi 
vos de tClecornunicaciones por beligerantes a
personas que est6n a su serv_icio. Las autori
dndos desmantelarán y requisarán las estacio· 
nes, equipos, aparatos y otros "dispositivos de 
tclecomunicaci6n empleados con violaci6n de es
ta norma. 
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ARTICULO 14. Se prohíbe el uso de la red estatal de telecomu 
nicacionos con· el objeto de proporcionar a los
bcligerantes informaciones de carácter militar, 
Sin embargo; se transmitir&n y reCibirán sin 
restricciones., bajo condici6il. de reciprocidad, 
los mensajes que cambien con sus gobiernos o 
entro sí los agentes diplomáticos. 

ARTICULO 15, Todas. las acciones que se emprendan dentro del 
marco de esta. ley. se realizarán con ·apego es
tricto a los derechos humanos.· 

ARTICULO 16. El o los funcionarios del Estado ·que se comprue 
be.ignoren o transgredan las obligaciones deri"::' 
vadas de esta ley, ser&n destftuidos, sin per· 
juicio de la responsabilidad penal que se der! 
ve de sus actos. 

ARTICULO 17, Rige o partir de su publicaci6n. 

Dado en la Salo de la Comisi6n Permanente de Asuntos Agrope· 
cuarios, Asamblea Legislativa, San José, a los veinte días 
del mes do marzo de mil novecientos ochenta y seis. 

HERNAN GARRON SALAZAR 
Presidente 

Carlos Le6n Comocho 

DIPUTADOS 

MIGUEL ANGEL GUILLEN ELIZONDO 
Secretario 

Hermon Weinstok Wolfowics 

Julio Jurado del Barco 
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ANDXD IV 

RDFDRENCIAS llISTORJCAS Rl!SP!!CTO A LA 

Nl!UTRALIDAD 
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Con Tespecto a si, hist6ric"umcntc, Costa Rica puede consi 
derarso como un país n"etitral, ·se argumente en los dos señ 
tidos. A favoT, se citan las decisiones del ayuntamiento 
de CaTtago, del 16 do octubTe do 1821 y de los Legados de 
los pueblos, el 26 de octubTo de 1821, pTOponiendo "que 
debía foTmaTse aquella Junta SuperioT, paTa que gobernase 
la Provincia ncutTal dol gobieTno cspnftol y do las autori 
dados de Guatemala y Le6n, intoTim se aclaran los nubla-
dos del día" (Carlos Meléndez, Documentos Fundamentales 
del siglo.XIX, l!ditorial'Costa Ricn, 1978,·citado poT Ara 
ya lncoTa, M., Fundamentos hist6ricos de la neutralidad -
costarricense., Universidad do Costn Rica, 1984, mimco). 
Para Arnyu una tal dccisi6n os fruto do lo morginnlidnd 
de Costa Rica duTunte el régimen colonial. También so re 
fiero este autor o dos corncteTÍsticns de la noutralidad
costnrriconso en ol siglo XIX, 11 10 oferta de buenos ofi
cios para mediur en disputas entro estados centroumoricu· 
nos y la práctico del derecho de asilo polÍtico. (op. cit. 
p. 10). ' 

Allcmás las "Bases para ln uni6n nl imperio moxicnno, San 
José, 2 do septicmbTe do 1822: "on el caso inesperado do 
guerra ontTe los Estados de México y Colombia gozaTá esta 
provincia del derecho de ncuti'alidnd e inmunidad". (Docu
mentos Fundamontolos del siglo XIX, CoTlos Meléndez, Edi· 
torinl Costa Rica, 1978, p. 92), In decisi6n dél Congreso 
Provincial de Costa Rica declarando n lo Provincia "neu
tral o pacífica espectadora do lns convulsiones del sep
tentrión" (Ln Indcpcndcncin, Ricardo Fcrnándcz Guardia, 
UniveTSidad ele Costu Rica, 1971, p. 63), el trotado entre 
Costa Rico y Lo6n, el 9 do septiembre de 1823, que sofialn 
que ol 11 gabie1·110 do Costo Rica se mnntcndr/i neutral en lns 
desovcncncios que mediun entre Le6n y Granado" (Carlos Me 
léndez, op. cit. p. 353), trntndo similar al que se esta7 
bleci6 con Granada; el Trotado de Amistad, ComeTcio y Na
vegación con las ciudades nnseáticus de Luebeck, BTemen y 
HambuTso y el TTBtndo con Francia, fimados en 1848, que 
contenían cláusulas de neutraJJrlnd. (Las citas anterio· 
res hnn sido tomadus 1 de ·11 nu1ce Bollum Incxpcrtis", do Mou 
rclo Aguilar, Nóstor, en Iñl'lCütralíclñél Perpetua de Costñ 
Rico, Primor Congreso Mundial de Derechos Humanos, Alnju_s 
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la,¡1984,. Impronta Nacional, San.José, 1984, pp. 14 y 15). 
En el .mismo sentido se pronuricia el historiador Carlos Mo 
Undez, para quion "La política de neutralidad ha nacido
d.e nuestra propia geografía". ("Ra!ces hist6ricils de la 
neutralidad costarricense", CBDAL, Seminario' "La neutra· 
lidad costarricense y .su política", La Catalina, julio 
de 1984, p. 7) y de la posición marginal que el país ha 
tenido en Centroam6rica, ta.nto en relaci6n a las est'ruc 
turas de poder como las estruc.turas polÍtico·administri 
tiva. Para este autor, la incorporaci6n del Partido de 
Nicoya, en 1825, ·fue "fruto de la pacificidad" y el en· 

. vío de tropas para afirmar la Federad6n no ha sido anti 
federal, lo que ha sido es antibelicista" (op. cit. p. -: 
10), De lo mismo manera, la participaci6n de Costa Rico 
en la Campaf!a Nacional de 1856·57 tuvo cómo motivo la 
"eliminación de un peligro que de haber seguido adelanto 
habría socavado la soberanía y. libertad de las naciones 
centroamericanas" (op. ci t; p. 11) ; Bsta participaci6n 
es calificada como "legítimo defensa" y como "derecho· 
que, por cierto, forma p_arto del derecho internacional 
do lo neutralidad'' por Mourolo (op. cit., p. 15). En el 
mismo sentido, Meléndez no ve contradicción en el envío 
de tropas que so hizo en 1885 para combatir la preten" 
si6n del general Justo Rufino Barrios de restablecer la 
Federaci6n por la vía militar. Armando Vargas cita el in 
forme del presidente Juan Rafael Mora lal Congreso, en -
1856, donde dice que "a pesar de 'nuestro sostenido prin~ 
cipio de neutralidad ... era la primera vez que en Centran 
m6rica se emprendí o una guerra, ·que la razón y la humani
dBd no condenaban" y el informe al congresó del presideñ 
te Jesús Jiménez, en 1863, que dice que "Costa Rica con:" 
scrvari1 su ricutralidad, 'pero siempre dispuesta. a emplear 
su influjo en favor Ue la paz centroamericana 11 (La neutra 
lidad y la paz do Costo Rica, Ministerio de Información y 
Comunicaci6n, Imprenta Nacional, Son José, 1984, p. 27). 
Además, aduce que desde Juan Mora Ferni!ndez hasta Ricar 
do Jiménez, doce jefes de estado se han pronunciado a -
favor de la neutralidad, que so han firmado 23 instrumen 
tos internacionales en donUe "si bien algunos 'de esos -
instrumentos han caducado, las cl6usulas sobre la paz y 
neutralidad fueron convenidos a pérpetuidad 11 (La neutra 
lidnd restaurada, discurso en el segundo· aniversario dC la 
Proclama de Neutralidad, San José, mirneo, 18 de noviembre 
de 1985, p. 10); que Costa Rica ha declarado su neutrnli 
dad ante. 33 conflictos b61icos ,·veinte 'guerras entre. cs-=
tados, quince en Centroamérica, dos mundiales, diez gue
rras civiles; y que ese principio aparece en el Código 
Penal de 1880 y de 1924 en el C6digo Militar de 1884 y 
en el Código de ·Justicia Militar de 1898. (op. cit'. p. 12) 
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Por 6ltimo, menciona la opinión emitida por. los notables 
que fueron convocados por el presidente Mario Bchandi en 
1959, a Tníz de los sucesos de Punta. Llorona, quienes ·in 
dicBron al ·.presidente ·que· 11 tome providencia·s necesarias
para mantener la más absoluta neutralidad en los conflic 
tos in tornos de oti'as naciones 11 • -

Quienes objetan el que hist6ricamente Costa Rica se haya 
mantenido neutral mencionan ·in posición del presidente · 
Jes6s Jiménez frente a la invasión de.los Bstados Unidos 
a Nicangúa, tanto en 1912 como en l9Z7 (Salisbury, R., 

·Costa Rica y el istmo 1900-.1934, Editorial Costa Ricn, 
San Jos6, 1984, citado por Ar"O.ya., Incera, MI., op. cit. 
p. 15); ·. Para este autor, estas fueron 11prácticos en 1a 
diplomacia costarricense.que.rompieron con·la tradición 
de neutralidad". (op. cit., p. 15). 

También la participación formal de Costa Rica en les dos 
guerras mundiales por "solidaridad con potencias partici 
puntes en el conflicto,. a los cuales Costa Rico expros6-
su apoyo" (op. cit. p. 16). "Bntre el bombardeo de Párirl 
llasbour ••• y la apertura de la reuni6n consultiva do los 
ministros.de relaciones exteriores dó laS nociones ameri 
canas convocada por los Bstados Unidos el 15 de enero de 
1942 en Río do Janeiro, todas las naciones del Caribe· y 
Centroamérica habían declarado la guerra al Bjo, (Siewven 
B.US policy in Latin America, a short history, p. 149, 
citado por Pierre-Charles, Gerard; Bl Caribe Contempor6-
neo, Siglo XXI, M6xico 1981, p. 34. · 

Y In participaci6n de Cost'a Ricu en lo Fucrzn: Intcrnmcri-· 
cana de Paz que, ·bajo los auspicios .de la OllA, upoyó la 
intcrvcnci6n nortcnmoricuno en lo Repdblica Dominicano en 
1965, Pierre-Charles G,, op. cit. p. ZOl, 

En la opini6n de Luis G, Solís. "Costa llica •.• involucra 
da en lo mayoríu de los procesos regionales desde la indo 
pendencia, •• Esta participaci6n ha llegado a adquirir cu= 
racterísticas de intervcnci6n'difecta en algunas ocasiones, 
incluso úe tipo militar, cuyas particularidades difícilmen 
to permiten asociarlas con el bucólico oislnmicnto Ul que
nas referíamos al inicio ... Merccó especial ntenci6n la 
Campafta de T1'6nsito de 1857, pues el quedar tan importan
te vía fluvial bajo control militar de las tropas costurri 
ccnsós coTI1ondndus por el Gonornl Cafins, el gobierno de -
Juan Rafael Mora, u instancias <lo éste, oblig6 o la firma 
del Trntado Cañas-Jerez en 1858 ... ·costa Rica; adem6s de 
consolidUr. su frontera norte, logr6 uri importante tTiunfo 
al .garantizarse los derechos de libre nnvegaci6n por el 
rfo San Juan a perpetuidad (art. 6) ••• Bl advenimiento de 
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rog{menes "refQmistas" a partir de 1940 .motiv6 u~a nueva 
ole&da de in"tervencionismo costarricºense en los asuntos 
centroamericanos •.. La ·creciehte intensidBd de la guerra 
en Nicaragua, a partir de 1977.,. constitily6 el inicio del 
periodo de más abierta intervenci6n costar;icense en los 
asuntos centtoaniel"icanos desde 1948 ••. dicho presidente 
(Carazo) tan solo sigui6' la vieja costumbre diplom«tica 
costarricense de la 1do01e vi.a•. 11So1Ís, Luis G. 11Nou 
tralidad y no intervención cri la historia de Costa Rica" 
en Revista Relaciones Internacionales, No. 6 UNA, Here· 
dia, Costa Ric11. 

Bste mismo artículo true la cita de Carlos Ml. Castillo, 
'quien dice que'"( .• ,) Lograr la disten.sión nccesa;ia pa;a 
los acuerdos que debemos encont,ar 1 requiere colocar las 
cosas en su justa dimensión, y uplic·a; el principio do no 
intervención tal y como ló entendemos los centroamerica
nos. Bntre nosotros, no intervenir no significo sino in 
terveniT de cierto modo, lo .cual es posible en esta re· -
gi6n, alln cuando en otras resulte muy difícil de compren 
dei'". 11Une voz propia para Centroam~ricn 11 , eri Centroaml 
rica: condiciones para ·su integración. San Jod, 1983';' 
p. 59, ' ' . 

As~ pues, el debate queda abierto. 
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