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CAPITULO I 

La mortalidad infanti l como 

fenómeno histírico y ~ocial 



l. La mortalidad infantil como fen6meno hist6rico ~ social. 

Como todos los fen6menos de salud-enfermedad, la morta

lidad en la niñez puede s er abordada desde dos enfoques Q 

perspectivas; o bien, como el acontecimiento único ~ singular 

que es la muerte de un niño, o bien como un fen6meno ~ masas 

que para un país o grupo social dado guarda cierta regulari

dad y constancia a lo largo de un período. Antes de abordar 

el tema de esta investigaci6n será útil discutir el carácter 

dual de la MI, diferenciando los aspectos individuales de 

los colectivos y definiendo las articulaciones entre ambas . 

La muerte de un niño es un suceso particular e irrepe

tible; es el r esultado de una manera particular en que diver

sos agentes y circunstancias confluyen sobre el ser y provo

can el desenlace. Como fen6meno bio16gico, la mortalidad in

fantil es el resultante de la acci6n de múltiples factores. 

Cada caso de muerte ~ susc eptible de ~ analizado QQmQ Yn 

acontecimiento específico, y es posible por tanto aislar los 

factores causantes del caso particular. Tal es por ejemplo 

la actitud con que un investigador clínico recopila la infor

maci6n médica y pato16gica de un paciente fallecido para for

mular su veredicto sobre el proceso atiopatogénico que con

dujo a la muerte. 

En cada caso individual sería posible recomponer la his

toria natural del proceso mortal, desde sus orígenes prepa

to16gicos hasta las fases terminales. La identificaci6n de un 
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agente "culpable", el estado de inteeridad de las defensas 

del huésped, el señalamiento de las circunstancias ambienta

les que contribuyeron al desenlace serían elementos a tomar 

en cuenta para explicar el suceso de la muerte. 

~ ~ ~ ~ conjunto ~ defuncioneslnfantiles ocurri

~ en un lugar, en una unidad de tiempo determinada, se 

advierte ~ ~ total así obtenido ~ ~ ~ simple ~ ~ 

casos independientes. Visto como fen6meno social, la MI mues

tra una regularidad persistente; mantiene a lo largo de ex-
• 

tensos períodos una tendencia constante, que en mayor o me

nor grado todos los países experimentan con gran similitud. 

Esta tendencia no s610 se manifiesta en lo cuantitativo, es 

decir, en la tasa en sí, sino también en las mutaciones que 

van sufriendo los componentes de la misma, por el tipo de 

causa predominante , por la distribuci6n social que la carac

teriza. Esta condici6n de ser un fen~meno colectivo le pro

porciona a la MI ~ nueva dimensi6n, ~ ~ racionalidad 

propia, eminentemente social ~ hist6rica. 

El objeto de la investigaci6n clínica de un caso indi

vidual es indagar sobre el por9u~ Y el ~ un paciente 

se ha enfermado; es el esclarecimiento de la etiopatogenia 

, del proceso m6bido. De similar manera, la consideraci6n de 

!! HI como fen6meno colectivo ~ plantearse las mismas 

preguntas. Se ~ pretende saber ~ ~ porgué ~ c6mo ~ 
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producen ciertos patrones característicos de distribución , 

te n dencia, nivel, y causas de la MI, que son específicas -

para determinados grupos de países, en distintos períodos 

históricos al interior de los países, para los distintos -

grupos sociales que conforman la estructura social . 

En el presente ensayo, el interés central será el de re 

flexionar sobre este carácter colectivo de la MI, concep- 

tuandolo como un producto del desarrollo histórico, ~ ~ 

trecho vínculo con el desarrollo de la estructura económi-

ca . Por ser un objeto eminentemente social e histórico, -

pensamos que la primera herramienta con que debemos con tar 

~ ~ sólida teoría social que proporcione las categorías 

necesarias para comprender el movimiento histórico y la e -

volución social; yq dentro de esta perspectiva, haremos a -

bundante uso de los aportes conceptuales que otros han rea 

lizado en una reflexión marxista sobre la problemática de 

salud en nuestros países. 

El concepto de salud-enfermedad individual y colectiva 

(1) como tal es de extraordinaria riqueza . Lo individual 

Y lo colectivo establecen entre sí una relación dialéctica , 

con múltiples articulaciones. Ninguno de los dos aspectos 

puede ser comprendido en su cabalidad' sin referirse al 0- 

tro. Esto no niega la especificidad de cada uno de los mé 

todos, el clínico y el historico- social para operar sobre 

un objeto propio y 



delimitado. Sin embargo, cualquier división tajante entre lo 

individual y lo colectivo no puede ser más que .ser una fron

tera arbitraria y ficticia; ~ 12 práctica, nQ ~ ~ clara 

delimitación. Si uno de los aspectos es enfatizado, ello no 

implica en modo alguno que su contrario no deba ser retomado 

en el análisis. 

Mantener esta unidad de lo individual y lo colectivo siem

pre en mente impedirá incurrir en un enfoque parcial - que 

haga caso omiso de uno de los t~rminos. Existen dos inclina

ciones potenciales, de carácter opuesto pero de origen com6n, 

que partiendo de uno de los pOlos pretende aprehender todo el 

fenómeno 6nicamente poniendo en juego las categorias propias 

del punto de partida. Ya sea que se pretenda explicar todo el 

carácter histórico de la MI a partir de las caracteristicas 

biológicas y c11nicas de los casos individuales, o bien se haga 

omisión de las formas concretas en que el proceso social interac

t6a con la esfera biológica del sujeto para ejercer su determi

nación del fen6meno individual, el sesgar la interpre~aci6n 

hacia uno de los t~rminos conduce a serios errores que ocultan 

la complejidad del fen6meno. 

Un ejemplo palmariO de la primera desviaci6n, que a partir 

de los biológico-individual procura analizar la faceta social 

de la MI, es la reciente investigaci6n interamericana de 'morta

lidad en la nifiéz realizada por Puffer y Serrano ( 2 ). Estos 
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autores emprenden el examen de más de 35,000 defunciones de 

niftos menores de 5 aftos a lo largo del continente americano~ 

en 22 áreas diferentes. Indagaron en cada caso de defunci6n 

una enorme cantidad de informaci6n de la madre, del padre, 

antecedentes del embarazo, del parto, del peso al nacer. las 

prácticas alimentarias, enfermedades previas, las causas de 

muerte, tipo de atenci6n recibida, y otros factores más. Con 

este acervo de antecedentes y circunstancias se propuso iden

tificar los principales elementos causales de la mortalidad 

en la niftez. 

En otra parte del ensayo tendremos ocasi6n de revisar los 

hallazgos más relevantes de dicha investigaci6n. Basta señalar 

aqu1 que pone de relieve la magnitud que este problema tiene 

en nuestros paises, y marca con mucha precisi6n los mecanis

mos bio16gicos que intervienen, entendiendo esto como las en

fermedades más frecuentes y las circunstancias ambientales 
, . 

agravantes. Incluso se introduce en el terreno de algunos 

factores culturales como el hábito de la lac~ancia y .la edu

caci6n materna. Como descripci6n de la mortalidad infantil al 

nivel individual y bio16gico, el estudio es valioso. Pero, de 

al11 pretenden los autores que el estudio haya "explorado en 

profundidad las causas de la excesiva mortalidad en la infan

cia y niñez en el continente americano, as! como la interrela

ci6n de causas múltiples y factores asociados" ( 3 ). 
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Es cierta esta afirmaci6n? En nuestra opini6n, la mera 

"interrelación de causas múltiples" es incapaz de dar cuenta 

de la MI como fen6meno social e histórico. Si bien el estudio 

constata qu~la desnutrición; la carencia de adecuada atención 

1 ,e higiene ambiental, la ignorancia y la excesiva paridad son 

todos "causas interrelacionadas" que provocan la muerte de 

los nifios latinoamericanos, ' en que adelanta nuestro conocimien

to, 'o mejor aún, nuestra capacidad de transformar la situación? 

El hambre y la insalubridad 'no se reparten al azar en el mundoj 

las"causas" bio16gicas de la Hortalidad en la Niñez se di!liltri

buyen en la sociedad de acuerdo a un orden y una lógica dis-

cernibles. Sin embargo, para aprehender el sentido de esa 

lógica,el nivel de análisis ha de ser distinto que el empleado 

para examinar el caso clinico. Por más que sumemos enfermeda

des broncopulmonares con gastroenteritis y deficiente atenci6n 

prenatal, no iremos más allá de la reconstrucción de los efec

tos de un grado de determinación más amplio, es decir, para 
• 

comprender el proceso histór'ic'o que va sufriendo la mortalidad 

como fenómeno colectivo, es preciso comprender el proceso de 

la formación soci'al, en la cual se da como fenómeno. De igual 

manera que, para explicarnos ,la etiopatogenia de un proceso 
" 

mórbido es preciso utilizar conocimientos de anatomia y fisio-

logia, para penetrar en la esencia de la naturaleza histórica 

de la Salud-Enfermedad colectiva (incluyendo por tanto la MI) 

es forzoso conceptuarlo como un fen6 meno intimamente articulado 
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con el acontecer' social e ~st6rico. En otras palabras, la 

sobremortalidad infantil obedece ~ . ~ a causaS bio16gicas, 

sino, sobre todo, es un fen6meno social, en la medida en que 

presenta un patr6n particular de distribuci6n y en el espacio 

y en el tiempo, cón una tendencia al cambio intimamente aso

ciada con el proceso hist6rico ' de la formaci6n social en la 

que se produce. 
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A. LA TENDENCIA SECULAR DE LA MORTALIDAD INFANTIL 

Como una primera ejemplificación de la naturaleza his 

tórica de la MI, observaremos por un momento la evolución 

que ha tenido en los distintos países del mundo en este si 

glo. Veremos en primer instancia los cambios ocurridos en 

la taza global de MI, y luego en sus componentes, la MNEO* 

y la PNEO. También veremos las etapas de esa evolución, -

en cuanto a tipo de causas biológicas prevalentes en cada 

período, para finalmente demostrar como esta evolución es 

susceptible de ser periodizada empíricamente en un patrón 

más o menos regular para los distintos países. 

Es un hecho harto conocido el importante descenso que 

la MI ha experimentado en todo el mundo en los últimos dos 

siglos, descenso que aparece inicialmente en Europa Septe~ 

trional, posteriormente en Norteamérica y el resto de Euro 

pa Occidental y en algunos países latinoamericanos y asia-

ticos a inicios de este siglo. Suecia tiene la particula-

ridad de ostentar excelentes registros de hechos vitales -

desde una fecha relativamente temprana, y se constata allí 

una declinación bastante precoz desde 1800 (ver Tabla 1.) .. 

Es interesante anotar que antes de empeza~ este proceso de 

disminución, los países europeos mostraban un panorama es

casamente distinto en cuanto a la mortalidad infantil que 

la de los países más atrasados de la actualidad. En 1906 

George Neumann analizaba las causas de 

* MNEO: Mortalidad Neonatal 

MPNEO: Mortalidad postneonata l 
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la alta MI prevalente en Inglaterra en aquel entonces (138/00) 

describiendo un cuadro de patologias tipicas de los actuales 

paises subdesarrollados: "atrofia y debilidad" (DPC, Kwashior

kor?), estrechamente relacionada con infecciones respirato

rias y digestivas, tosferina, sarampi6n, prematuridad •••• 

Además de existir una tasa elevada, una alta proporci6n de 

ella era atribuible a las defunciones ocur ridas en el periodo 

postneonatal, acompañado de una alta mortalidad en el 2do. 

año de vida, caracteristicas todas de los paises "pobres" 

actuales. (4 ) 

A partir de 1900 Inglaterra experimenta una importante 

declinaci6n de la MI, fundamentalmente de la Posneonatal 

Alrededor de 1930, las tasas Neo y Pneo se igualan hasta man

tenerse la Pneo inferior a la Neo. Una evoluci6n semejante 

experimenta los demás paises de Europa occidental en el mismo 

periOdo. A continuaci6n se anotan en orden sucesivo las dis

tintas fechas en que algunos paises alcanzaban una TMI de 70 

o menos por mil nacimientos ( 5 ): 

Antes 1915: Suecia, Australia, Nueva ~elandia, Noruega 

1921 : Suiza 

1922: PaisES Bajos 

1926: USA 

1929 : Reino Unido 



Finlandia 

Irlanda, Canadá 

Francia, Jap6n, Uruguay 

Argentina 

1 - 10 . 

1934: 

1937 : 

1947: 

1950: 

1953 : Europa meridional y oriental, URSS 

1969: Cos ta Rica 

Hasta 1970, s6lo Cuba (tasa 35 ,9), Costa Rica, Uruguay, -

Argentina y Puerto Rico entre los países latinoamericanos 

con estadísti cas confiables , . habían alcanzado tasas infe 

riores al 70 por mil'~~cimientos . En la tabla siguiente -

se presenta la evoluci6n de la MI en algunos países euro

peos , Jap6n y Norteamérica y de América Latina, a fin de 

extraer a l gunas observaciones pertinentes . 



Pars 

Suecia 

Reir.o Uni(;c 

E s ta1c 
U ,, :d 0s 

..Tc;.pÓ1' 

U. R. S.S. 

C hile 

Costa Rica 

Cuadro N ° ~ .... Ta s an de nl c rtulidad [nfantil e n 7 p~rses con estad(sticas 
v itales confi"Ues. 1910, 1 <; 2. 0, 1930, 1940, 1950, 1960, 
1970, 19i5. Tasas por mil lO:lciclos vivos. 

Reduccióñ Reducc ión 
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1930-1950 1950-1960 

% % 

70. O 60. O 50. O 40. O 21.0 -- 15. O 11. O 9. O 58. O 47.6 

105. O 90. O 70. O 54.0 32. O 21. O 19. O 17. O 54.3 40.6 

70. O 60. O 51. O 30. O 25. O 20. O 17. O 50. O 33. 3 

120. O 98.0 60. O 26. O 13. O ll. O 50. O 78.3 

, 
2 OO. O 100. O 81. O 32. O 25. O 28. O 59.5 69.1 

212.0200.0 139. O 128. O 70. O 54. O 34.4 43.2 
• 

192. O 221. O 169. O 120. O 91. O 73. O 60. O 40.0 46.2 34.1 

ruente: World Hea1th Statistics. 

Reducción 
1970-1975 

% 

18.2 

10.5 

15. O 

15.4 

... 12. O 

33.3 
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Mediant e la observaci6n de las figuras en las que se traza 

la evoluci6n de la MI en este siglo en algunos paises europeos, 

y l atinoamericanos, se pueden extraer algunas concluSiones so

bre la patr6n de comportamiento manifestado. 

En primer lugar, para facilitar las comparaCiones, hemos 

trazado una linea divisoria imaginaria, determinada arbitra

riamente, con el fin de separar para cada periodo los niveles 

al to s y los ba,jos de mortalidad; designamos arbitrariamente 

l os valores de 120/mil en 1900, 45/mil en 1950 y 25/mil en 

1975 como los puntos demarcaci6n. El prop6sito de esta linea 

es el de marcar la inclinaci6n que el conjunto de cambios y 

en las condiciones de vida tvivienda, saneamiento, tecnologia 

médica, alimentaci6n, etc.) le han imprimido a la mortalidad 

a lo largo del siglo; el supuesto de que se parte es que si 

existiera la posibilidad de que un pais brindara a su pobla

ci6n un promedio de los servicios que el desarrollo material 

contemporáneo ha creado, su nivel de mortali dad se igualan y 

seria menor que el valor dado por la linea. 

'tres tipos de patr6n de comportamiento son ostensibles 

en los casos observados: 

a) El de aquellos paises que inician el siglo con 

valores relativamente bajOS y continúan su des

censo ininterrumpidamente hasta alcanzar valores 
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cercanos o inferiores de 20/mil en 1975. Tales 

serian Suecia, Heino Unido, EEUU, 

b) Otros como Gasta Rica y Chile, que iniciando el 

periodo con niveles altos presentan una tenden

cia al descenso paralela a la de la linea divi

soria, sin alcanzarla hasta la actualidad. 

c) Un tercer patr6n seria el de los países que ha

biendo iniciado con tasas altas disminuyen rápi

damente su declinaci6n hasta pasar a niveles cer

canos a los de ' los paises de baja mortalidad. 

Ejemplos de ello son la uRSS, Japón, 

En la Fig. 1.- se representa el descenso de algunos paises 

representativos cada patr6n, de manera que sea visible el 

cambio relativo. ~l cambio r elativo es más indicativo de la 

tasa de declinaci6n, o sea, la tasa de descenso anual de la 

NI. Si bien en t(¡rminos absolutos la reducci6n en un pais 

puede ser importante, si se calcula su ~ ~ reducci6n anual 

puede resultar menor que la de otro en que el cambio absoluto 

ha sido inferior. Como ejemplo, en Gasta Rica entre 1950 y 

1975, la tasa se redujo .de 91/mil a 40/mil, un cambio absoluto 

de 51 puntos ,o sea, en un 56 ~ . En Jap6n, para el mismo periodo, 

el descenso es de 60 a 11, 51 puntos en t(¡rminos absolutos 

pero una reducci6n relativa de 85%. 
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Se constata en el gráfico que los palses con la mayor 

tasa de reducci6n .en el periodo 1950-1975 son Jap6n (78%), 

la uRSS (69 ~), o ,sea, aquellos ubicados en el tercer grupo 
, 

de palses que arriba mencionamos. Los palses de baja morta-

lidad presentan una reducci6n entre 30 y ,40%. 

, 
Se puede concluir por .tanto en aquellos palses con bajos 

niveles de mortalidad mantienen 'una tendencia a la reducci6n 

igualo mayor a aquella prevalente 'en los más palses donde , 

es más elevada. Como resultado de ello, la desigualdad exis

tente entre los palses de alta y baja mortalidad tiende a 

aumentar en vez de disminuir. ~omo anota Shapiro ( 6 ) 

"El cuadro que emerge representa una brecha creciente 

entre los paises de alta y baja mortali dad infantil. Hace 

unos 40 años, el margen era de 3 O 4 a ,; ahora, la diferen

cial es de 9 a lOa 1." 

Lo que nos parece importante recalcar es el hecho de el 

patr6n que adopta la evoluci6n de la MI es un fen6meno estre-, 

chamente asociado con la evoluci6n social y econ6mico. Lo 

que distinga esencialmente a los palses de alta y baja morta

lidad son los gradOS y tipos de desarrollo econ6mico y social 

que en el proceso hist6rico se van prOduciendo. ~s bastante 

conocido el , hecho de que los ~~UU, Inglaterra, Francia, los 

Palse Bajos, Canadá y ,Australia entran con relativa precocidad 



en la bpoca industrial, mientras que los palses que sufren 

fases ~e rápida reducci6n en el SXX, como ~ap6n, y los 

paises socialistas entran en una fase industrial acelerada 

en la postguerra. ~n el siguiente apartado analizaremos con 

más detalle las articulaciones que existen entre el proceso 

de industrializaci6n y la mortalidad infantil: digamos por 

ahora que la transformaci6n econ6mica trae aparejada s610 

un incremento de la capacidad productiva de una naci6n sino 

que tambibn y ante todo se acompaña de cambios radicales en 

las relaciones sociales y las condiciones de vida. . 

La industrializaci6n per se no implica una mejorla inme

diata en las condiciones de vida; en realidad, como se puede 

ver en la ~evoluci6 n Industrial en Inglaterra la implantaci6n 

de la industria requerirá una sobreexplotaci6n de la mano de 

obra en sus primeras fases, con la consecuente desmejorla de 

las condiciones reales de existencia. No obstante, mediante 

el avance material y tecno16gico que el capitalismo trae 

consigo, aunado a la capacidad reivindicativa de la clase 

trabajadora que ha logrado mejorar su situaci6n en t~rm1nos 

relativos, el desarrollo industrial es uno de los elementos 

que más distingue los paises de baja mortalidad de los de 

alta mortalidad. 



-15, 

Más adelante trataremos de describir las articulacion s 

entre este nivel econ6mico de determinaci6n y los eslabones 

intermedios, de tipo cultural y bio16gico que provocan en forma 

inmediata el fen6meno de la mortalidad. ~l ~nico prop6sito 

que hemos manejado hasta el momento es el de brindar un pri

mer ejemplo de la necesidad de abordar el fen6meno colectivo 

de ' ~al ud-Enfermedad, en este caso la Mortalidad infantil, desde 

una perspectiva hist6rica y social. Desde una correcta visi6n 

de los procesos sociales en una formaci6n social, pOdemos 

pasar a un nivel intermedio de análisis donde se dibujan los 

mecanismos de interacci6n entre lo social y lo bio16gico cuya 

diferenciaci6n es en si bastante arbitraria, en que la inte

racci6n entre ambas esferas y la mutua determinaci6n se re

fleja en la distribuci6n y el tipo de patolog!a~ que los 

distintos grupos de la pOblaci6n presentan, manifestándose 

esto en la salud-enfermedad individual como expresi6n de la 

colectiva. 

La formaci6n econ6mica y social, entendiendo por ello 

"las sociedades hist6ricamente dadas , son la matriz en 

la cual los elementos determinantes de la salud-enfermedad, 

aun los de la naturaleza más bio16 gica, se relacionan, se 

desenvuelven y transforman. No existe la posibilidad de nu-
. 

, trirse de poseer una vivienda, de recibir atenci6n m~dica, 

ni de realizar ninguna necesidad humana al margen de la con

vicencia social. La forma en que los hombres se organizan e 

, 



1-16. 

implementan su producción, su trabajo, determina en múltiples 

maneras su relación con la naturaleza y su relación entre si. 

Las relaciones sociales, la distribución en clases, la explo

tación del trabajo, son todos realidades objetivas que mol

dean incesantemente la relación me los hombres con la natu-

raleza y ordenan la particular distribución y naturaleza de 

patolog1as y de muertes que en una formación social suceden. 

Si bien un estudio como el ruffer y Berrano logra identificar 

los factores individuales que se interrelacionan en la pro

ducción de la mortalidad infantil, su limitada perspectiva 

no puede ir mb.s allb. en la búsqueda de tilas causas profundas 

de la excesiva mortalidad infantil" en AmtJrica Latina • .fonun-

, ciar recomendaciones como "fomentar y obtener un estadO ópti

mo de nutrición de las embarazadas y madres lactantes", "adi

cionar oportunamente alimentos adecuados a la dieta del nifio 

destetado", poco pueden ayudar a remediar o cambiar sustan

cialmente el panorama de la mortal~dad en nuestro pais sin un 

anb.lisis del proceso histórico que ga engendrado a grandes , 

masas de despose1dos y que nos aleja cada vez m~s de los ni

veles de salud infantil que otros paises han alcanzado. 

un aspecto segundo del carácter social de la MI como fenó

meno colectivo se revela al mirar cómo, al interior de una 

sociedad dada, la mortalidad en la' nifiez guarda una distri

bución distinta según los grupos sociales. Las probabilidades 



de que un niño logre sobrevivir sus primeros años de vida 

están dadas esencialmente por la clase social en que le ha 

tocado nacer. ~ste de ninguna manera resulta una novedad: 

ya en 1910 un inspector sanitario inglés le infor~aba al 

Parlamento' que "ningún hecho está establecido mejor que el 

que la tasa de mortalidad, especialmente la tasa .de morta

lidad en los niños, es alta en proporci6n inversa al status 

social de la poblaci6n"( 7 ) Des-

de entonces son numeroslsimos los estudios al respecto que 

confirman este hecho. Woodbury concluy6su estudio sobre los 

factores causales de la MI en EEUU, en 1925 estableciendo una 

realci6n determinante entre el nivel de ineresos del padre y 

la mortalidad; encontr6 que otras variables intervinientes 

como raza, condici6n flsica de la madre, edad materna, tipo 

de alimentaci6n, perlodo entre las gestaciones y otras inter

venlan, pero que todas estaban altamente correlacionadas con 

las ganancias del padre. Finalizada diciendo: "el análisis 

indic6 que el bajo salario del padre ejerci6 una potente in

fluencia sobre la prevalencia de estos factores y por tanto 

debe ser considerado como primariamente responsables para la 

mayor mortalidad asociado con ello. La presencia de factores 

intermediarios en la cadena de causaci6n no aminora la res-

ponsablidad de los bajos salarios como causas primaria" (8) 
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A continuaci6n mostraremos varios ejemplos de investiga

ciones en diversos paises que han confirmado lo anterior. 

Ántes debemos aclarar un concepto que en el siguiente capi

tulo desarrollaremos con mayor amplitud pero que nos obliga 

a definir una posici6n aqui, para evitar posibles malas in

terpretaciones. 10s términos "status social", estrato, nivel 

o incluso clase social (cuando se habla de clase alta, baja 

y media). tal como son empleados por la sociologia no marxis

ta, sobre todo la corriente empirista, difieren sustancial

mente del concepto marxista de clase social, tal como la 

pretendemos usar en nuestro trabajo. La casi totalidad de 

las investigaciones que han pretendido relacionar la mortali

dad infantil con "clase social" lo han hecho bajo una inspi

ración empirista; a pa rtir de indicadores como salario, tipo 

de vivienda, zona de re sidencia, educación y otros, han cons

truido escalas de estratificaci6n que permiten clasificar su 

poblaci6n de estudio en niveles altos, medios y bajos, jerar

quizando sobre una escala a los distintos individuos, fami

lias o grupos sociales. Lstas escalas de estratificaci6n s610 

nos señalan como ciertos atributos se distribuyen entre la 

pOblaci6n, de "menos" a "mtLs", pero no nos revelan nada sobre 

las relaciones que los individuos y grupos guardan entre si. 

La desigualdad distribuci6n de es~os atributos no es sino el 

resultado de determinadas vinculos que se establecen entre 

los grupos sociales, y que sbn la expresión y esencia de la 
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formaci6n social y del proceso hist6rico. Por ello, el pro

blema de las clases sociales no puede estudiarse correctamen

te S~ no es a partir de una teor1a general de la sociedad y 

de la historia. t 9 ) , Si bien las investigaciones que reseña

remos a continuaci6n emplean la categor1a de clase social en 

un sentido metodo16gico muy distinto al que nosotros le da

mos, la evidencia emp1rica que aportan será válida en la me

dida en que demuestran que efectivamente en el seno de la 

formaci6ri social, la MI es un fen6menos que tiene una distri

buci6n diferencial muy estrechamente relacionada con los 

atributos econ6micos y sociales de los grupos que lo forman . 

Inglaterra es prácticamente el único pais del mundo que 

clasifica sus hechos vi tales según "clases sociales", más 

bien estratos ocupacionrues que se clasifican de la siguiente 

manera: 

Clase I: Ocupaciones profesionales, incluyendo altos 

funcionarios, ' artistas y cuadros superiores 

del comercio y la industria. 

Clase II: Agricultores, pequeños comerciantes e indus

triales, administradores, empleados de bancos 

y seguros, oficinistas de la administraci6n 

pública y ocupaciones semiprofesionales. 
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~lase 111: Artesanos, obreros calificados, oficinistas 

del comercio y la industria, etc. 

l,;lase IV: 

l,;lase V: 

Obreros semicalificados 

Peones, estibadores, mozos de cordel, cuida

dores nocturnos, vendedores ambulantes. 

Sobre esta base, Morris, y Heady ( 10 ) efectuaron una re

visi6n retrospectiva de las tendencias hist6ricas de la MI la 

ocupaci6n del padre, entre 1911 y 1950. ~ntre sus hallazgos 

estaba el que todos los grupos ocupacionales habian reducido 

sus tasas en la misma proporci6n, cerca de un 53% para la neo

natal y un 87% la Pneo. Sin embargo, la brecha existente entre 

la l,;lase Social 1 y la V, en vez de disminuir habia crecido 

ligeramente. La tasa de MI entre los mineros que era de 113,7/00 

en 1911 era 4 veces m~s alta que la de los trabajadores profe

sionales, y la misma relaci6n seguia existiendo en 1950, aun

que la tasa de los mineros en aquel entonces era de 20,8/00 

(contra 4.9 para los profesionales). Por otro lado la de los 

autores observaron que al interior de cada clase social no 

habia niveles homog~neosj la clase 111, por ejemplo, incluye 

tanto empleados gubername·ntales (clerks) como mineros con 

cierto grado de capacitaci6n, mientras que los trabajadorea 

mineros no calificados se ubican en la l,;lase IV. Morris y 

Heady observaron que las tasas postneonatales de los emplea-

dos y los mineros de la clase 111 eran muy distintas, siendo 

• 

I 
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mhs altas los de estos 61timos y muy cercanas a los de sus 

compañeros de la IV. 

En el mismo estudio los autores quisieron determinar si 

las marcadas diferencias por clase social se pOdian explicar 

por una particular distribuci6n de ciertos atributos bio16-

gicos como edad materna, paridad de la madre o geogr~ficos 

como la regi6n de proceaencia, que variara de una clase a 

otra. ~ncontraron que la clase social ejercia un efecto pro-

pio aún en igualdad de estos factores, de modo que estos ele

mentos por sl solos insuficientes para explicar las diferen-

cias existentes entre las clasES sociales. 

yor 61timo, del trabajo de Morris y Heady se desprende 

una 61tirna observaci6n de bastante interpes • .::>i se grarica 

la tendencia secular de la rNeo y Pneo en el periodo 1911-

1950 para el conjunto de las clases sociales y se advierte 

un patrón muy característico \ Cuadro 2). 

al inicio del período, hay un predominio de la MPneo 

sobre la Neo, el cual va disminuyendo con constancia a lo 

largo de esta fase hasta que ambas tasas se igualen cerca 

1935, punto a partir del cual sigue descendiendo hasta ser 

bastante inferior. Es ta patrón de r educ ción de la mortalidad 

posneonatal es anotada por eehm ( 11 ) quien después de compa

rar el curso de la evolución de la ~ I en varios paises, ha 
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propuesto un modelo de evolución de la MI y sus componentes, 

basado en la experiencia histórica. Describe 4 etapas suce

sivas que se irian cumpliendo en todos los paises aunque en 

momentos distintos: 

Etapa 1: caracterizada por una MI muy alta y estacio

naria, en la que la 1"lNeo supera la PNeo. 

Etapa 2: HI alta pero descendente,. con una reducción 

mayor de la MNeo, lo que la lleva a alcanzar 

valores inferiores a la PNeo. 

Etapa 3: La MI alcanza tasas de un nivel medio, con 

descenso de ambos componentes, mayor en la 

~Neo que termina siendo menor que la MNeo. 

Etapa 4: ¡.jI baja. La Pneo est& reducida a un minimo y 

prevalece el componente neonatal. Ambas tasas 

continúan reduci ~nd ose gradualmente. 

De acuerdo con este esquema, Inglaterra parece haber 

realizado la transición de la la. a la 4a. etapa alrededor 

del 1935. Pero, si la evolución de ambos componentes de la 

mortalidad se analiza para cada clase social por aparte, se 

observa grandes diferencias en cuanto al momento en que esa 

transición s e efectúa. La clase 1 realizó su transición a 

la última etapa en 1911, la 11 en 1921, la 111 en 1931, la 

IV en 1935 y la v, los obreros sin clasificación, reci~n en 
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1939. u sea, si bien todas las clases sociales parecen sufrir 
. \ 

un mismo patrón de evolución "de la mortalidad, la ~ltima guar-

da con respecto a la clase más alta un retraso de 30 años 

para alcanzar los mismos niveles y relaci6n entre sus compo

nentes. ~e comprueba como, al interior de una sociedad desa

rrollada como la inglesa, el ritmo de evolución de la MI es 

tan desigual entre las clases sociales como entre los paises 

desrrolladosy subdesarrollados. 

Algunos autores han señalado que en los paises industria

lizados, los diferenciales en la MI por clase social son mini

mas (1 2); sin embargo, Antonousky y Beinstein, en una recien

te revisión del tema, demuestran que, en lo que a los ~stados 

unidos y Europa Occidental se refiere, la mortalidad infantil 

sigue presentando una distribución significativamente desigual 

seg~n el estrato social o ocupacional de los padres ( 13 ). 

Al analizar la diferencial por clase social en Inglaterra 

entre 1911 y 195U, muestran que la brecha entre la clase 1 y la 

clase V, por MINEO y MIPNEO permanece inalterable a lo largo del 

perlo do (100: 16u. 100: 380; respectivamente). A continuación 

refiri~ndose a 12 estudios diferentes realizados en ~ EUU y 

Europa Occidental, comentan: "Lo que impresiona más de la per

sistencia de una gran brecha en la mortalidad postneonatal por 

clase social es que indica que todos los avances en el cono-

cimiento y la atención m~dica, en la ingenierla sanitaria. 
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Cuadro 2. Mo rta lidad Neonatal y P os tneonatal por Clase Ocupacional. 
Inglater ra. 1911- 1950. 

1911 1921 1 93 1 1939 1950 
Mneo M M Mneo M M Mneo M . Mneo M Mneo Mpneo Mpneo M Neo P neo Mpneo Neo Pneo M pneo MneoPneo Mpneo Neo Pneo 

Profes.ionales . 26.8 2 8.3 0.95 23.4 15. O 1. 60 21, 7 11, O 1, 97 1 8, 9. 7.9 2.39 13. 5 4.9 

-
Inte rm erd ios 34. 8 63. 2 0.55 28.3 27.1 1. 04 27.2 17,8 1,53 23.4 11. O 2.13 ·16.0 5.9 - .' 

, 

Tr.abajadores " - . 
, 

, .. 
Calificados . 39.6 85.8 0.46 33.'7 43.2 0,_80 29,4 28.2 1.04 25.4 19:0 1. 34 17.8 1 0, 5 

T.ábaja.dores '· , , 

.. s enü - c álif. . 39.6 85.8 0.46 36.7 52.7 , 0. 70 31,9 34.9 O. 91 27, 7 23.7 1, 17 19.9 r4.1 
, 

. , 
Trabajador.es 
no calificados 42 . 5 11 O, O 0:38 ~6. 9 60.2 0.61 32.5 44.6 0.73 30.1 30. O 1.00 21.9 . 17.9 . '-

Tocias clae; es 39.1 85.8 O.4Ó 33. 9 45 . 3 0.75 30.2 31,4 -0,96 26 . 4 ,21. O 1. 26 18.2 11. 1 

Fuente: / Mo rris, Heady; " V. Mortality in relation to the father's ocupation 
" 1911 - 1950, Lancet. (1955) P 55:1- (Table 1). 

-

Mneo 
Mpneo 

2.76 

2,71 

1.- 70 

1.41 

1.22 

1,64 



la legislaci6n m~dico-social y en los niveles de vida durante 

el 0.1 timo si'glo, lo que preferimente serian de benefico para 

los sectores pobres de la pOblaci6n, no han servido para re-

ducir en forma sustancial la brecha en la mortalidad infamtll" (14) 

La amplitud de esa brecha es tanto o más real en la mayor 

parte de los pais'es latinoamericanos. nehm y colaboradores, 

utilizando el m~todo de Brass para estimar la mortalidad en 

los dos primeros años a partir de da~os censales, han estimado 

la rlI en varios paíS ( ~S del área \ 15 ). Empleando la educaci6n 

de la madre como medida de la es~ratificaci6n social, han de

mostrado que la mortalidad es entre uos y tres veces más alta 

en los grupos m~s bajos, en comparaci6n con las madres de ma

yor educaci6n. ~n la medida en que la educaci6n de la madre, 

en la sociedad latinoamericana es un buen indicador de la 

clase social, estas cifras son una demostraci6n elocuente de 

que la mortalidad en la infancia se distribuye socialmente 

mediante un patr6n constante y predecible; en los paises de 

nuestro continente. Independientemente del nivel global de 

la mortalidad en cada pais, la magnitud de la brecha entre 

los ~stratos sociales varía poco. ~e requirirlan estudios de 

tipo longitudinal para determinar si la brecha tiende a au

mentar ' o disminuir. ~in embargo, con base a la experiencia 

de la paises capitalistas desarrol lados es másprobable que la 

brecha, si no es que se ampl ia, probabiemente persiste con la 

misma magnitud. 



Cuadro 3.· 

Años de instrucci6n 
de la muje r 

Total 

Ningu.no 

1 - 3 

4 - 6 

7 Y más 

Proporci6n 

Ninguno / 7 Y más 

Probabilidad de morir entre el nacimiento y los dos años 
de edad según el nivel de educación de la madre. 
Chile 1965-66, Ecuador 196 9 w 70, Rep6blica Dominicana 
1970-71, Costa Rica 1968 w 69. 

Probabilidad de morir (por mil ) 

Costa Rica Chile Rep6blica El Salvador Bolivia 
Dominicana 

81 92 123 145 202 

125 130 163 158 245 

93 107 131 142 209 

70 92 108 111 17 6 

42 57 76 49 110 

297 228 214 322 222 

Fuente: Behm, La m o rtalidad en los primeros años de la vida en parses 
de América Latina. Rep6blica Dominicana. p. 22. 
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RESUHEN 

A nivel empirico, existe evi dencia certera de que la MI 

determinado en gran medida por la estructura económico-social . 

~sta determinanción se manifiesta en dos niveles principáes: 

en primer lugar,' en la comparación internacional, los paises 

de baja mortalidad infantil coinciden en haber alcanzado de

terminado grado de desarrollo económico y de productividad 

social que los distingue de l as nacion ' s de alta mortalidad¡ 

y m~s aún, l a tasa con que la 1, I ha descendido y sigue des

cendiendo en otros paises, provoca un ensanchamiento de la 

brecha interncional en es t e indicador. ~on los paises de la 

más alta MI los que, en t ~rminos relativos, ven descender su 

mor tali dad mDs lentamente con respecto a los paises más desa

rrollados. 

Por otro l ado, la MI se manifiesta en desigual dimensión 

en los estratos socio- económicos que conforman cada sociedad¡ 

esta brecha social, tanto en paises "desarrollados" como los 

"subdesarrollados", no se ha r educido con la disminución his

tó!"ica que la tU ha experimentado a lo largo de este siglo. 

Este "indi cador de salud" es , en consecu encia, una mani

festación de situaciones más amplias que la mera condi ci6n , 

sani taria de un pais o de un fe rupo social ¡ es , en el terreno 

de la Salud-Enfermedad, una de las variabl es más ligadas a 
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las relaciones de clase y, a la divisi6n internacional del 

trabajo. Al hecho emplrico de la distribuci6,n desigual de la 

mortalidad por naciones y clases, descrito ya desde el siglo 
, 

pasado, puede ser objeto de1 ' áná1isis materialista hist6rico 
, 

en la medida en que, en' su esancia, sus determinantes forman 

parte del ' proceso social. En este sentido, la MI es un fen6-

meno eC,on6mico. Esta afirmaci6n no pretende desconocer los 

factores bio16gicos, culturales y sani,tarios que intervienen 

en la fenomeno10g1a de la mortalidad, pero sl considera que 
, 

las relaciones econ6micas, intra , e internacionales, son la 

fu ente ecp1icativa de la MI en la infancia. 

I 
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.J!¡LE!-lZNTOS PARA UNA EXPLICACIO :~ mBTOmCA DE LA EORTALIDAD 

1 NF ANI'IL • ~ 

a) Nivel ~ vida ~ reproducci6n ~~ia1:-

Hemos es tabl ecido en los apartados anteriores que la mor

talidad infantil guarda una es trecha relaci6n lo que común

mente se conoce como "el nivel de vida de la población". 

Tanto las diferencias entre l as naciones como entre las cla

ses y gru.pos sociales , así CODO las tendencias históricas 

observadas, apar ecen como el resultado de seme j anzas en con

dicones de vida exist entes en cada período, en cada pals y 

en cada grupo soci al. Pareciera también que estos distintos 

grados de exis t encia s e uoicaran histórica y especialmente 

sobre una escal a progresiva , representando un proceso unidi

reccional mediant e el cual se iría mejorando inexorablemente 

estas condiciones de existencia hacia unasituaci6n 6ptima 

futura. 

A mayor nivel de ·vi da , menor 1'1. Se establece así una 

relación biunívoca entre ambos fen6menos, una correlaci6n 

en que conociendo uno de· los términos permi tiría calcular el 

valor del otro. Sin embargo , si mira un poca más de carca, 

la simetría de la f6rmula s e cuelve sospechosamente tauto16-

gica. si no indagamos con más profundidad en el sentido de 

sus términos, poco habremos dicho para explicar el fondo del 

problema. Antes que nada, es necesario esclarecer cual es el 
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significado de nivel de vida, término ambiguo 'apto para múl-

tiples y disímiles interpretaciones . 

Qué significa en real i dad "nivel de Vida"? Como expresi6n 

lleva implícito la idea de una sucesi6n ordinal, de etapas 

progresivas. significa que dadas dos situaciones a modes con

cretos de existencia, es posible compar 'ar y ordenarlas de 

menor a mayor, de mala a _uena , de i nadecuado e no. Es en 

definitiva un juicio d ~ valor; nec 2si t a partir de alg,ma idea 

precisament e de al&una conc epción previc que marque las pautas 

con las que se establecen los parámetros de demarcaci6n. La 
. 

construcci6n de una esc ala de niveles de vida es una t area 

eminentemente subj e tiva, puesto que siempre s e hará privile-

giando ciertos hechos o valo r es que en la me nte del clasifi

cador se . hallan en lo s pelsanos ~uperiores . Hea quien sea el 

que marque los límites , su concepci6 n de nivel de vida es tará 

estrechamente relacionado con las circunstancias ma terial~s 

y social es que él valoriza co ~o propias de una 6pti~a con

dici6n de existencia. 

~sto explica por ejemplo, la constante inclinaci6n por me

dir el nivel de vida por el nivel de ingr esos , hasta el punto 

de que para gran parte de la sociología no marxista, ambos 

t ~ rminos son prácticamente sin6nimos. Ubicándose de lleno 

en la racionalidad capitalista , asumi endo l a eterna univer

salidad de sus supuestos, se utili za la f6rmula "Más ~ler cancias 
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Más satisfacci6n= ¡':ayor N de ' V.". Se su pone que el nivel de 

ingresos, al determinar directame nte el nivel de consumo, 

marca el grado de satisfacción de las necesidades. ~n el 

fondo del razonamiento está premi s a de que existen un conjunto 

dado de necesidades humanas, na tural es y preexistentes a toda 

sociedad, ante las cual e s los hombres busc an procurarse el 

máximo de satisfacción, per o que his tóri camente nunca han 

podido colmar, permaneciendo s i empr e un remanent e de insatis

facción que serla el a guijón de nueva s empres as y búsquedas, 

Dada esta i Gualdad de necesidades, el poder de consumo deter

mina el grado en que cada i ndividuo lo era "llenar su saco", 

cuyas dimens iones son i Gual es a l ns de cualqui er ciudadano. 

Al menos es t a conc epción no s ubica en un terreno un poco 

más firme; vincula la noción de nivel de vida a la del binomio 

necesidad-satisfacción. Las condiciones de existencia expresan 

la manera en que ambos elementos se relacionan. ~in embargo, 

las condiciones de exist encia no se reducen al estado de con

sumo, entendiendo como tal el pr oceso ae aprobación de l a na

turaleza por el hombre , en que '()s t e , al t ransfor mar y destruir 

ciertos Obj Htos se reproduce a s i mismo , s i no se imbr i ca 

simultáneamente con el proc es o de producción en que de t er mina 

y da f orma al proceso de consumo. O s ea, las condiciones de 

existencia vi enen determinadas por la forma en que los hom

bres se relacionan con l a natural eza y entre sl. ~ stas formas 

de relación no son únicas y et ernas, ' sino que SUlren tr",nsfor

maciones pro fundas a lo largo de la hi storia. ~n realidad, 
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comuni tarias en el folclor ac tuul no son ~lás qué débiles ves

tigios de estas prácticos dp consumo de bienes espirituales, 

prácticas que se vuelv en superfluas con la mo::lernizaci6n ca-

pi tali s ta, con su atomizaci6n de la vié.a cornuni taria. lJesde 

el punto de vista de la salud colectiva, no llevaría a nada 

discurrir sobre cual ti!,o de orcanizaci6n socir\l colmaba mejor 

las necesidades, ni sobre qué sociedad es más saludable, si 

no se establece antes cuáles son los determinantes hist6ricos 

de las nec esidades y de sus satisfactores. Para reguir una 

interpretaci6n idealizEda del problema de las condiciones de 

vida, de la relaci6n entre satisfacci6n y necesidad, es preciso 

mirar el proceso hist6rico concreto, "la producci6n de la vida 

mat erial ce l os ho.r·ore~", para cescri bir las ar ticulaciones 

entr e la "producci6n d(~ neccGiClades y las necesidades de la 

producci6n" 

En la exposici6n irá ·1 ~roD6sito de mostrar que la evolu

ci6n de la salud-enfermedad, y l'1Íls particularmente de la ~:I, 

en lo s últimos dos siglos de desarrollo capitalista, responde 

a los cambios en las condicionc,s de vida, y o.ue estos cambios 

no hacen más qu e reflejar el proceso de ca~bio de las necesi

dades humanas que l a acumulClci6n ca pi tali sta ha ocasianado 

como r equerimientos dp su pro~io desarrollo y evoluci6n . 
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b) ~ proceso ~ reproducción social ~ ~ capitalismo. 

Para iniciar la discusi6n de las formas en que la MI se 

articula con las prácticas de consumo, y ~stas con el proceso 

de producci6n, es preciso antes bosquejar ciertos conceptos 

referentes a los determinantrs y características del proceso 

de reproducción social capitalista. ~n ese sentido, se le 

dará un tratamiento un tanto esquemático a algunas categorías 

fundamentales del materialismo hist6rico, pretendiendo con 

ello tan s610 establecer una plataforma te6rica que haga com

prensible las ligas que queremos establecer entre la formación 

social y el fenómeno de la MI . Luego, con base en estas cate

gorías más abstractas, se pretenderá describir c6mo cierto~ 

determinantes concretos de salud; enfermedad, como la alimen

taci6n, vivienda y atenci6n m~dica han surgido como necesidades 

a satisfacer, en diferentes grados y distintas prioridades, 

según el tipo de desarrollo económico de los países y ' regio-

nes. 

~l primer concepto fundamental es el de ~ de producción: 

el complejo integrado por las fuerzas sociales productivas y 

las relaciones ligadas a un determinado tipo de propiedad de 

los medios de producción 

En la historia, según l'larx, han existido cuatro MP , como 

~pocas progresivas de la formaci6n econ6mica de la sociedad: 
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el MP asiático, el antiguo (esclavista)" el feudal (servil) 
", 

y el moderno burgu€ls o capitalista l 3 ). , Como concepto gene

ral, el MP se refiere a la forma en que os hombres obtienpn 

sus medios materiales de existencia, en el modo en que la 

sociedad, el sujeto social, se reproduce a s1 mismo. Este 

proceso de reproducci6n supone dos Úpo's de relaci6n íntima-
, . 

mente relacionados entre sí, cuya inter'acción y contradicci6n 
1''- l" 

I 

es la fuente primaria. del cambio hist6rico y del desarrollo 
. , 

social. 

En primer lugar, el ~lP implica. la ' relaci6n de los homqres 

como sujeto con la naturaleza • . ,En un : de terminado momento los 
/ 

hombres poseen una capacidad dada para ·obtener a partir del 

mundo natural los materiales necesarios para su reproducci6n , 

y desarrollo, capacidad que . se expre s'a en sus conocimientos, 
>, 

sus t€lcnicas, máquinas, herramientas, en la organizaci6n del 

proceso productivo, e'tc. ::;e designa esta conjunto como las 
• ' t.t. 

fuerzas productivas. ~s ta categoría no se refiere exclusiva-
• • I 

mente a la tecnolo gía mat~rial, sino . también a la . energ1a 

humana que la pone en ' movimiento. ' ~s ' de'cir, en forma un tanto 
. • I 

esquemática pero clara, las -fuerzas productivas incluyen tanto . ' , 

los medios de producci6n (materias primap, intrumentos de tra-, 

bajo) como l.5! fuerza .Qg trabajo ( el con'junto de facultades 
, ' 

físicas'f mentales que existen en la ,corporeidad en la perso

nalidad vi va de un sér humano y qué ' él , pone en movimiento, 
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cuando produce valores !ie uso de cualquier índole. \ 4 ) 

No carece de importancia el hecho que la ¡'T forme parte 

de las FP: con el desarrollo de és tas, también se incrementa 

y transforma aquella. 

j!¡l grado de evoluci6n de la ¡'p en cada ~ l P implica al mismo 

tiempo una determinada for ~a de existencia de la FT . Según 

los rasgos y caracteristicas del proceso de trabajo, de su 

desarrollo técnico y productividad, así se determinan las 

necesidades objetivas del sujeto productivo y la posibilidad 

de su satisfacci6n. Para entender el proceso de consumo que 

en cada época practican los productores es indi spensable com

prender antes el qué y el c6mo producen, y ante todo, las 

relaciones qu e los hombres instituyen entre sí en la organi

zaci6n de su reproducci6n social. 

A este aspecto se r e fiere el término de r elaciones socia

l e s de producci6n, o sea, en las palabras de l" larx, aquellas 

que los hombres en la producci6 n social de su existencia con

tra en corno necesarias e independi entes de su voluntaJ y qu é 

corresponden a un determinada fase de desarrollo de sus 1'uer-

zas productivas mat erial es, r el aciones cuyo conjunto for ma la 

e struc~ura econ6mica de l a so ciedaa. ( 5 ) 
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Esta estructura es la base real y material sobre la que se 

levanta un edificio jurídico y pOlítico y a la que correspon

den determinadas formas de conciencia social. 

Del conjunto de las relaciones de producci6n, son esencia

les aquellas ligadas a la propiedad de los medios de produc

ci6n, ya que determinan las formas de canalizaci6n del exce

dente econ6mico y el grado efec tivo de divisi6n de trabajo, 

base a su vez de la capacidad expansiva de las fuerzas pro

ductivas. Goma señala Laclau ( 6 ), por modo de producci6n 

"designamos en consecuencia, la articulaci6n lógica y mutual

mente condicionante entre : 1. un de termi nado tipo de propiedad 

de los Hedios de producción; 2. una determinada forlta de apro

piaci6n del excendente econó:r.ico ; 3. un determinado grado de 

desarrollo de la división de trabajo ; 4. un determinado nivel 

de desarrollo de las fu erzas productivas ••• Dentro de esta to

talidad, la propiedad de los medios de producción constituye 

el elemento decisivo." 

Para nuestros fines interesa caracterizar el t-IP capitalista 

en cuanto a sus rasgos esenciales, de acuerdo con la definición 

anterior. Al respecto nos dice I"Jarx ( 7 ) 

"El dinero y la mercancía no son capi tal desde un prim'er 

momento, como tar:1pocO lo son losmedios de producció n y de 

subsistencia. Requieren ser transformados !in canital. Pero 

esta transformación ;!Iisma sólo se puede operar bajo determi

nadas circunstancias coincj dentes: es nec esario que se 
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enfrenten y entren en contacto dos clases muy distintas de 

poseedores de mercancías ; a un l~do los proDietarios de dinero, 

.~ medios de producción y de subsist encia, a quienes les toca 

valorizar, mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena, 

la suma de valores de que se han apropiado; al otro lado, 

trabaj adores libres, vendedores de la fuerza de trabajo propia 

y por t anto vendedores de trabajo . Trabajadores libres en el 

dobre sentido de que ni están incluidos directame nte entre 

los medios de producción -como si l o es tán los esclavos, 

siervos de la gl ega , e tc.- ni tamr oco l es pertenecen a ellos 

los medios de producción a la inversa de lo qu e ocurre con el 

campesino que trabaj a su propia ti erra , etc.-hallándose, por 

el con trario, libres y dese mbé' razados de esos medios de pro

ducción. von esta polarización del morcado de mercancías 

están dadas las condiciones fund am entales de la pro ducción 

capi talista. LA R11.ACION 0"1:. CA:'ITf.l.. PRSSUPONE LA ;;:SCISION 

ENTSE LOS T :~ ABA J ADO;:¡ F S y LA P;W? I 2 DllD SOJ3" E LAS CO!TDICIONF.!S 

D: rt ;: /J..IZACIOn D':L '!.' ;~ .4 i3 AJ () ." 

Para l'~ arx, el re.sc;o fun dam ental del NPC es esta esci si6n 

entre el pr oductor y medios de producción , en tre el obrero y 
la propiedad de sus condiciones de trabajo, pro ceso que por 

un lado, tp.ansforma .en cari tal l os merlios de producción y de 

subsistencia social es, y por otra convier t e a los produc tores 

direc tos en asal.ariadolii. 
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Pasando por su r c1acióll con lo " m,.,dios G!) producción se 

deslinda l os dos grupos esenci al es y anta.g6nicos del ~lPC: 

105 propi etarios , poseeñores ée1 capital, y los trabajadores, 

poseedores únicamente de su fu erza de trabajo. Las implica

ciones de es t a r elaci6n para el ~roceso de reproducci6n so

cial conjunta y de l a reproducci6n de la fuerza de trabajo 

en particul ar, con sus conse cue ntes r epercusiones sobre las 

condicio nes de vida y l a sal ud, son de terminantes. En todos 

l os MP anteriores la producción so cial ha estado orientado 

a llenar dos fines o propósitos; primero, reproducir el fon

ao de medios de subsistencia (alimentos, ves tido, bi enes cul

turales, etc.) necesarios para la autoco nseryaci6n y repro

ducci6n del trabajador; y segundo, crear un excedente de bie

nes, aqueJ.lo que sobra de 10r bienes destinados para el primer 

fin, el cual es apropiado por la clase dominante. En el capi

talismo, también se produce con estos fines , pero con una 

diferencia fundam ental, que distineue e n forma radical al 

HPC de todos los anteriores: el propósito fundamental del 

I1PC no es l a producción de bienes de uso, de bi enes para el 

consumo, ni siquiera para la clase poseedora de los medios de 

producción; el "capitalismo no sólo es producción de mercan

clas; es, en esencia, producci6n de plusvalor" ( 8 ) 

El móvil fundamental de to da producci6n capitalista es l a 

creación de plusva11a, du g<-.niolncia , el incr<JmflOto de la 
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invf:rsión , d"l valor ori c;inal ( L.'l SUr.1 H de l os medios de pt'o -

ducci6n y la fuerza de traba jo). La fu e r~a da trabajo y esta 

es la piedra bis ica de toda la cnncp ry('i 6n ~ a rxista de la cri-

tica de la economía poli tica- es la (mi ca r:1BJ.' cancia que puede 

cree.r valor. ]!;n el proceso de produ'_~ ción capi talista, los 

medios prOductivos ,máquinas, mat eria !lrima y demás) extraen 

del traba jador una ca ntid;Hi de t erminada de ti empo de trabe. jo. 

el cual se obj e tiva en un a c an ti dad detcrJ' ~ in ad a del producto 

final, que tiene un deter minado valor de cambio, o sea , equi-

val e , unA. ve;', pueG t,o ee¡ el !""rcado , () cllillquicr car.t.idad de 

otra mercancí a qu u obj~ tiv e en si m i s~o 1.'3. mioma Cantidad de 

tiempo de t. l' abe.jo soci alf.1 s nte n <:: c fJ snrio . t:sta equi valencta 

se expr es a com6nmcnte en tl r~inos de dinero, el cual e s usual-

~ G nt.e J a rie rc el1cí a. en :!.;;~ c ll al t odas lo.s dei!lás expresan su va ..... 

El valor de la rr~ rc nnc {a cRpit ulis ta , del prOducto del 

proceso de valorizaci6n del capital , oe descompone e n 10R 

sigui e ntes componentes : 

Valor = capi tal co nIJtü.nte + capitol vari.able+Plusvalor 

Capi tal oonstante: véllor de los IlHJdio3 ele produccj.6n \ máqui

nas , mat(;rta prl ll¡o. , e nergía , e tc.) 

Capital v ariable:: valor cie l a 1"1" 28 eJe trabajo humann 

1 1 . t ' ,,' 't ., 1 t· !' ~ va or d.~ 0 0ft r ' ~0rC ~n C j;1 IH", t a ,')P, e r ,"Ill n(3~a ~"t o r a can 1. -



la ley (lql valor ( 9 ) ~ ' l c u().l! ll'~ h t'~ , la ' ¡'¡1<" rza, de traba~o , 

como mercancí a que es" comprada "or el capi tal:i.sta, tiene s u 

vll.lor, que equivale "ü val or' <1", lil '1"sa (le hienes nec 0p.é\r:'ios 

para su subsistencia y reproóur.r.ión, no 8610 indivi él' <tl sino 

como clase. Como el ob !'~ ro no Ill'OÓ UCe directamente sus pro

pios l7leci5_os 'de subsistencia, rtat~1l. la dtvitüón Gocj,aJ. oel t,rél.

bajo aUH' pxiElte y aument o r.on -1' Llc ..;ar rollo có.':'i talista, sim' 

un proc1n cto específico, no <Ii:' ')cta, Ante consumibl e (hilado, 

aut.os, etc .), el ca ~ i taLir;ta de he pae;arle a su traba ,jaaor 

un salarlo cuy valor üquiva1 e ;.>, la masa de artículos que 

llenan lé'.s necesj_o.ades del t rd)njador y do GU f ar.-,),lia . Est" 

IM,S éI de valor €Os producj_do po:' ?l mtsmo t !'abajador en su 

p!'ocep,a r" - O(lu r.t¿ _ r~. El h0ch,-.. ,',e. (11\') el pa trón le ad el a nte el 

P~C/ ' :-3(1 G,<l_,·'.r '" el a su t. r,Jb"":~,-.;.r!or en tlR,:a camota el hecho de 

qvc (' ,~ el PJ:";:,pjo t.~:,?r.;.JJ,":l.r.nr cJ <:110 :::ed.;,D.nt.e su t-r.-=tbajo repr.o

duce el volor c(l,u'LvaJ r-:itc n] de su fUC!' 7, ;1 ~.n 1 ·.) ~é\hajo. \ 10) 

S' n er.!bargo , si el t.r <lbajo dl'] ohrero 0. 11; céI"1ente proClll;j e ra 

un valor equivale nto <11 c¿F'i t.aJ_ cons t E' nte y el ca3':i ta1 varia

ble, el valor de la mercé\nc:La pro0,ucida una ve z pue s ta en e l 

merc ado , ú"icamente serviriía p¿·r e. re90 nerle al capi tuJ.ista 

el valor de su inve ~'sj,ón orj.,).né1!.. Lo que pag6 al j_nstel= 

su fábrica, CO!:1pr<:lr s u mate ria prima y contratar a sus tra

bajadores, se le devolvería integro al finalizar I!T! cj_clo 

de proó,ucci6n. Hobria trocéldo una cantidad detern1inada de 
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rtinero por un conjunto de mercancías, que una vez procesados 

y transformados en un nuevo producto, dnicamente le serviría 

para recuperar la cantidad original invertida, pero nada m~s. 

Pero tal ciclo sería absurdo, desde el punto de vista del 

empresario; únicamente la posibilidad de extraer una ganan

cia, de recuperar la suma invertida y algo m~st pOdría justi

ficar semejante empeño. Este af~n de valori zar el valor ori

ginal invertido, de capitalizar la inversi6n, es en realidad 

lo que mueve el capitalista, y todo el modo de producci6n co

rreepondi,ente. De hecho, la mercancía producida contiene no 

s610 el equivalente al capital constante y el variable, sino 

adem~s un nuevo valor, que no existía antes, un valor que es 

creado en el proceso productivo, valor del que se apropia el 

capitalista. ~l origen de este nuevo valor, de este plusvalor, 

no es otro que el trabajo del obrero. La fuerza de trabajo es 

capaz de producir no s610 su propio valor, sino además el 

plusvalor. Si se expresara en términos de tiempo estos dos 

valores, el de la fuerza de trabajo y el plusvalor, como par

tes de la jornada laboral, se vería que una par te de la jor

nada es ocupada por el trabajador para producir un valor equi

valente al de su propia fuerza de traba jo; y otra parte, la 

restante, est~ dedicada a crear el valor sobrante, el plus

valor, objetivo ~ste de toda l a producci6n. 

• 
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,:,i el prop6sit.o f un dam ental ti ' , toda la produc ci6 n es la 

generaci6n de plusvalor, es obvio que el capitalista se in

teresa por extraer el máximo ~osible de sus trabajadores. 

Para ello hay dos cami nos o fo rmas posibles, ninguna de las 

cual es excluye a la otra. ~or un l a do, ~uede aumentar la jor

nada laboral, suponi endo con c t an t ~ el tiempo de trabajo ne

cesario para reproducir el equiv al ent e al valor de la fuerza 

de trabajo. A este m(¡todo J.arx denomina plusvalía absoluta(11). 

Esfa forma de aumentar las ganancias fue hist6ricamente la 

predominél.nte en los inicios de l a producci6n capitalista, 

es el período tie transici6n c'.e l a. producci6n artesanal-gre

mial a l a manufactura, entre los S~VI y XVIII, debido a la 

relativamente baj a productividad del proc eso de trabaja, aun

que asalariado mantiene las viejas formas artesanales de 

orGanizaci6n t~cnicas. " i endo más o menos invariable, en 

estas condiciQnes, lo qu o cada trabajador puede producir en 

un lapso de terminado de tiem po, la única forma de aumentar 

el rendimiento de plu s valla es alargando el tiempo de trabajo 

para incrementar el plustrabajo d·., donde s e desprende el plus

valor. La posibilidad de exL,nder el período de trabajo tiene 

límites obj e tivos. Por un l aG.o , 01 di e. ti ene solo 24 horas, 

y por otro, la necesidad fi siolócica dcl descanso. En última 

instancia la sobreexplotación ~ 9 l a fuerza de trabajo perju

dica los mismos intereses del capitalista, ya que nec esita 

cont",.. cnn OH " SUB t.I' !r. ajé'r:cri~S m:mt '3T1¡;an al me nos un mínimo 
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de condiciones que posibilit e el consuno de sus energías y 

capacidades en el proc eso productivo. Ademá.s , los mismos 

obreros asumen muy tempranamente l a reinvindicaci6n de un 

lImite legal de la jornada laboral , como reacci6n a la so

breexplotnr. ió l1 a que es some tido. (1 2) 

~ s por ello que, mediante el desarrollo de la productivi

dad del proceso de tfbajo, a travé3 de una portentosa evo

luci6n de las fuerzas productivas , el capitalismo r 0suelve 

su problema de extraer el ~úxi~o de plusvalía . Mediante la 

reducción del tiempo de traba jo nec esario para crear un va

lor equival ente al de la fuerza de trabajo, haciendo uso de 

una crecien t e tecnificación y racionalización del proceso de 

trabajo, por la pr08resiva división técnica del trabajo, por 

la introducci6n de la máquina, y sobre todo en el primer 

período de la ~evoluci6n lndus trial, por el uso extensivo de 

la mano de obra f enemina e infantil, el capitalismo logra 

aumentar paulatinamente el rendimiento del trabajo; a través 

de la maquinización, el obrero pro duc e en una jornada de tra

bajo una cantidad de me rcancías mucho mayor de lo que pr día 

bajo los viejos métodos art esanales, con las consecuencias 

de que, por un lado, abarata el precio de' cada mercancía indi

vi dual y por otra, r epr oduce en un tieml'o mucho más corto, el 

valor de su fuerza de trabajo en su equivalente de üi enes de 

consumo. ~i antes el zapatero artesano podía fabricar dos o 

treñ zapatos al dí a , ahora el obroro de unD fábrica de 7.apatos 



portr~ el oborar un promedio de 2000 . ~i antes un zapato r e

presentaba el valor de la f uerza de trabajo del artesano, 

quedaban dos zapatos para el fondo del pl uflvclo r que r evi er

te a capital, o sea una r elación de 2/1 ltasa de plusvalor. 

haciendo abstracción del capital constante). Con la nueva 

situación supongamos qu e 1000 zapa tos equivalen al valor de 

l a masa de bienes de subsist encia del obrero , sobrando 1700 

para plusproducto convertible en capital, una tasa de plus

valor muy superior de 17/3. 0i este proceso ocurren en todas 

las r ama s de la producción, sobi'e todo en aquellas dedicadas 

a la producción de biens salario lalimentos , vestidos, etc.), 

la consecuencia obvia es lB reducción en valor de los bienes 

dA consumo necesarios , y por rnde del tiempo de trabajo social 

acasario para reproducir la fuerza de trebajo, o sea, nn 

c.l''1en t o de 111 2. 11~.§.V :J.l í.ci! Q..l1 L'-lill1 relativa. 

; econsideremos lo el:prcsado a~teriormen t e, a saber: el 

móvil de la economía capi talista no es a di ferencia de los 

modos de producción precedentes- la producción de bienes para 

el uso, sino la creación de valor; el incremento de la inver

sión mediante la extracción de un plusvalor , cuyo origen est~ 

dado por la diferencia existE:nte entre el valor de la fuerza 

de trabajo del obrero y el v¡;].or ClUB él puede crear una jor

nada de trabajo . Para el caét t:ü las mercand.as importan en 

s u carácter de desposi tarias df' trebajo exceden t e ; sin embar

go , m5.entras las merc and .as son formas fí.sicas,ea Manos del 



propietario original, su im portancia es pot encial. Para que 

ese plusvalor generado en la esfera de l aproducci6n pue da 

r evertir y aumentar el valor original a delantado po r el ca-

pitalista, debe r ealizar §g valor median t e el intercambio 

en el mercado, donde el traba j o excedentario incorporado en 

la mercancla s e tran forma en capi t al monetario apto para 

!'evertir al proc eso de trabajo y ampliar la producci6n de 

plusvalía. La producci6n de plusvalía es i mposiole sin la 

circul aci6n; en la esfera de la circulaci6n se verifica el 

proc eso aa distribuci6n y consumo de los bi enes y valores 

produCi do s en el pr oceso de produc ci6n. yor tanto, en el 

morlo de producci6n CDl; i t alis t él , el proceso de consumo asume 

una i mportancia y adopta rr.odaliofldes total me nte nuevas , en 

comparaci6n con los s i stu..as G(l c5. al 0.s y econ6micos preceden-

t es. En esta articulaci6!1 cn tre l as necesidades de la pr o-

ducci6n de necesi •. ades que permite explicar las condi-

ciones de vi da imperantes t ant o en los país es capitalistas 

centrales desarroll ados y los países capitalistas perif6ri-

cos subdesarrollados , y por tan to, es el elemento centraJ 

de donde se despremien lo s de t e r minantes sociales de ] a 
, 

superviv encia en lo s años de la niñez. 

LA DETE ~:' I Nf\.J¡ CIOr< D 'L CeN ~¡¡H; P(P LA P~ODUCCI0N 

Hemos anotado l os rasGos esenc iales del P.PC en cuanto pro-

ceso de produc ci6n; r es t a ahora subrayar algunas de sus ca

racterísticas en cuanto prcr; •. sQ d(~ consumo. En primer lugar, 

• 
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haremos r e ferencia a l as ar".iculaci.ones ¡:;r,ncrales que lé< 

pro ducci6n y el consumo pr esent a n en cualqulAr ~ dA P , para 

luego ahondar en l as parti.cul ari dades d.Jl consumo car-italis

ta, y las formas concretas en que el proc eso de acumulaci6n 

de capital genera y reproduce maneras particular es de con

sumir , estilos de vida nu eVas y funcion al e s para la repro 

ducción ampliada del sistema . Finalmente analizaremos l a s 

, ~erencias que el pr oceso do ~roducci6n y consumo guardan 

un lo s paises de capi t alismo c '8 ntral y perif llrico, asi como 

e l carlcter de clas e del proc aso de consumo, elementos Astos 

c:ue nos permitirán e x:clic ar l a evoluci6n qu e la r-JI ha segui

do en 102 distintos países y grupo s social es . 

:'-:arx s eñala en la Introducci6 n ['pneral .S! la C:'.: ;'i ca de la 

:"conomía po lítica de~: (13) 

liLa producci6n pr oduc e , pues , e l consumo, 1) creando 

el material de és te; 2) de t er:rj nando e l mo do de con

s umo; 3; provoc ando e n e l consumidor la necesidad de 

pro ductos que el l a ha creado oriGinariamente corno 

obj e tos. ~n consecu8nci a , el OOj Ato del consumo, el 

modo del consumo y e~ im r.ulso ,,11 con sumo." 

JJB producci6n o.e t crr.lina ,,1 consur;o ; propo rciona al con

sUrJO su material, su obj e t o ; a cu vüz. , crea el consumidor, 

e n la med i ua e n que le pro>,orcj_Oi¡,:'¡ ur"', f o r ma particul ar 1"1 

o bj e t o qU E: le i mpr ime un !",() r;, ¿"c tll i:~r (1,' uso . Por úl timo, 
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~ arx : '~a producci6n no s610 pruduce un objeto para al sub-

jeto, sino tambi.én un s uj e to para el objeto". ( 14 ) · 

Producci6n y consumo s e articulan en forma estrecha; se 

denota la ambi Guedad de un t úrr.:ino co mo "nivel de vida" si 

no se asocia con el conjunto ~e l~ actividad econ6mica y 
, 

social. En el proceso de producci6n se hall a la clave de 
, 

las prác ticac de c onsu~o , de las condiciones de existencia 

de los ho~bres. En la moderna soc iedad c8.pi t alis ta, las 

contradicciones particulares de su pro c eso de reproducci6n, 

de acumulaci6n, se r e fl ejan en las ~odalidad~ s concretas y 

e specí fi cas que el mo do de> vido a3ume dun¡nt e su desarrollo. 

Prheceille (15) ah·J oda en ' el análisis de 

las arituclaciones particulares que ligan la Producci6n y 

el consumo e n el ¡"pe; a nota ~l, en orden de menor a mayor 

concreci6n, las sigui t.nt .: s !"laci one s r: ntre ambos elementos, 

que manifiestan el pa.pel éomj n:"nto de 1 8. pro ducci6n e n la , . 

determinanci6n del cons umo: 

1) La producci6n es el consurr.o productivo de los medios 

de producci6n y' de la fu e rza de trabajo; es decir, 

como an t es anotara !':arx, hay una uni dad inm"dia t.a 
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entre la pr~ducci6n y el conSumo en lo qu e r especta 
" 

al consumo productivo. Aún mr\':S , : el Erado de de"a., , 

rrollo de los medios d ~ producci6n, de la organiza

ci6n del trabajo, y dél proc eso pro ductivo en [cneral 

determina y define el tipo de fuerza de trabajo qu e 

se debe reproducir. ~l pr oce so ,de trabajo constitu-

ye el proceso de consumo productivo de la fuerza de 

trabajo, el cual a su vez cons,urne lo s medios de pro

ducci6n para trans formarlos en productos. ~ sta fuer-

za de trabajo, co mo produ c to ' a ser consumi do , de be 

reunir l as c ~ racter{ s tic as y cualidades , la califi-

caci6n y la e xperiencia necesarias para que su consu

mo sea 6ptimo y, su r enair.Jien t o m~ximo . F.s t e punto 

Guarda un estrecho con t :;¡cto co'n l a probl emática de. 

l a saludj enfer medad y de l a pr~ctic a m€l dic a bajo el 

capitalismo. Bast a señal ar el proceso de producci6n 

capi talista- cuyo prO ducto es , e n esencia , plusvalia

le 'impone un ,mo do particular de consumo de la fuerza 

de trabajo que deter r.Jina ci ertas ~x i g e n cia s en cuan

to al re poso , al consumo alime nticio, a las distrac-

ciones , etc. 

2) Las condiciones inmedi atas de la reproducci6n de la , 

fuerza de traba jo, sus po t encialidades reales de con

'sumo, ta m bi~n srin ' cons ecuencia direc t a del modo de 

producci6n. Los nivel es salariaÍes, los horarios de 



t i empo l ibre , l ~ c~p~cidB ~ do conrrB ~J 109 di s t into s 

es t ratos ocupacio nMl es s a n to ( os produc t os his t 6rico s 

del pro c8so de r eprodu cci0n del c~ p it a l , y se or igi

nan , en par t e d~ lns ne cesidades obj e tivas do l a acu

mul a ci6n capi t alista y a s u ve z , e n parte do la capa

cidad r e i nvindi c a tiva ( ~. é' . !,ro }1ia cl ase obrera que 

l e ll eva a s uperar Gns c'1 :1,l';'cio ncs mat eri a l es de exis

t ancia . Si bic n el 5CJ 1.rio ci1))i t,ü i s t ::: reprr.senta el 

valor de l os 111 -: n ::5 : ) 0 c"ns' mo ne cesarios par a r 8pro

ducir la fuo!' ~a de tr p.b . ~ jo , l a cuc ntía de este stock 

mínimo par a lD. reproducción no es e3tática ; es vR>:'ia

bl e de ~POC é:. c. ~ ' :-:O C 8 y ~1 ';: ~) a l !J n pa1s . Las c ondicto

nes his t ~rica B y r aci onales 0nt!'Rn un combinac i ón pa

ra deten.in 9r e l C;1,I ~ , c.:ituc". -::ión cu9.1 e s el mínimo de 

bü;ncs ne c a::;erios ,1é:.rf' r ¿'j'r'od.lIcir satisfactori8I1ente 

la c D.pa Ci (l<Hl l<'bo r al del tra':Ja j ado r y aseeurar la per

petuaai6n de su ~spncie . ~i bi on hay un lími t e fisio-

16c;ico por tb hajo rJ ..... l cu ¡¡,l l a vi da (:el t rabajado r s e 

torna físi cal'(lnt. l1 ir:-par;iblE: , hay o t r o nivel superior , 

- que i '~a n de l ll:::lra " hü't»rico " (1 6 ) - que incl uy e el 

con junto de biene s laat.erj.also y cul tural s s que los 

usoS y costumbr es han c )nsti tui ~o en i ~dis?onsa ble 

par a una ade cuada rc po:::;id.6 n y c a;;>aci t a ci6n 0 0 la 

fue r za laboral . La evnlucl.6n e incre ,ge nto da e s t e 

co mpon'l nt.p. " I,·¡ o: tl, ico" á .-:l solario r c, al "'0 Al r.1odo 

, . 



. . , 
'ae producci6n capitalista r espo n ~e a una s eri e de leyes pre-

~isas y ~omplejas. LO que en definitiva ,determina estas fluc

, ' :tuaciones son, las leyes de la acumulflci6n del capital. 

. Este proceso d,e "acumulaci6'n ' r esulta de la lucha dialéc-
. , 

tica que' se e ntabla ent~e el trab~jo muerto y el trabajo 
• • 1! 

,vivo" éntre 'el \japital (plustraba jo conv ertido en valor) y , , . 
el' 'rrabajo (fuent,e ,del ,valor). 'Por un l ado . el crecimiento . . , , , 

a~pliado de · la capacidad de producci6ri requi er e un constan-
, 

te incremento de la capacidad ae 'consumo, pero por otro la-
, . 

~o, el desarrollo mismo de la capacidaa de consumo s610 pue-
, 

de obtenerse a costa de una interferencia negativa en el 

desarro l lo de la capacidad dé producci6n. 

\joma señala Ve .uanvy ( 17), la capacidaa de consumo pueae 

'expanairse a trav~s del incremento relativo ae la participa

ci6n ael trabajo en el producto social o meaiante el incre-
¡ 

, 
,mento relativo de la participaci6n del capi tal y las rentas. 

La primera ' al ternat'i va im plica un incremento sostenido del 

salario real," y 'por ende, un ensanchami ent'o de los bienes , . , 

necesarios para la reproducci6n de la fuerza de trabajo • 

.. Pero también esta 'Opci6n conduce a una reducci6n o estanca-
, ' 

miento de ~a tasa de plusvalia; favor eciendo la calda ten-
, . 

dencial de la tasa de ganancia, deteri?rando asl el proceso 

de acumulaci6n. Aqul s e antepone la racionali dad individual 

y la ra~ionalidaa de clase del capitalista; los trabajadores 
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como comprad.ores de mercancías son importantes para 

e'l mercado, pero como vendedores de su fuerza de 

trabajo , su mercancía , la sociedad cpaitalista tien

de a mantenerlos en su precia más bajo. Además, el 

consumo individual del obrero es también un elemen-
, 

to del proceso de producci6n del capital (1 8 ), pues 

es la operaci6n por la cual el obrero convierte los 

medios de subsistencia en fuerza de trabajo presta 

para reingresar el proceso de producci6n de plusva

lía. ~s decir, el consumo de los trabajadores es si

sultánearnente el oriren de la producci6n de plusva

lía y de su realizaci6n y conversi6n en capital, 

pero al mismo tiempo, la expansi6n de su consumo li

mita, perj udica la expansi6n y acrecentamiento del 

capi tal. 

Por ello, uno de los rasgos distintivos del capi

talismo es la cr ~a ci6n constante , las nuevas nece

sidades de consumo y la expansi6n del cúmulo de 

bienes de subsistencia disponibles e indispensables 

para la reproducci6n de la fuerza laboral. En este 

afán de aum entar las necesidades de consumo encuen-

tra salida las necesidades de la producci6n, es de

cir, l as de encol'litrar un meréado propicio ara rea

lizar el valor de las mercancías y acumular capital. 

Sin embargo , la expansi6n del consumo encuentra su 

límite objetivo en la imposibilidad de reducir la 



11-25.-

• tasa de plusvalla y l as ganancias. 

La salida que el capitalismo ha descubierto y segui

do históricamente para superar esta paradoja es la de 

, acompañar cada aumento del salario r eal y de los me

dios de consumo del obr '3ro po r un incremento del con

sumo de su fuerza de trabajo. Aún cuando la mejorla 

en los nivel es salariales ha sido consecuencia direc-

ta de la acción reivindicativa de los trabajadores, 

esta apárente victoria del trabajo ~ivo sobre el tra-

bajo muerte ha sido acompañado por un avance en la 

productividad y en el ritmo de trabajo, con la con

secuente aumento de la tasa de explotación . Es este 

proceso de depauperaci ón r elativa - o sea, el 

hecho de que el aumento de los salarios r eales sea 

inferior a largo plazo al aumento de la riqueza so-

cial y de la productividad media del trabajo. Para 

ilustrar este fenómeno tomamos de Mandel el siguien

te cuadro, en que se observa la evolución del produc-

to real bruto por hora de trabajo y de los sal arios 

reales brutos por hora, en promedios decenaless" en 

la industr ta manuf acturera norteamericana: ( 19) 



II-26.-

l"roducto real por ::ialario real por 
hora en índices hora en índices. 

189 1-1900 100 100 

1901-1 9 10 122,8 102 

1911-1920 146,0 109,1 

1921-1 930 196 ,4 137,2 

1931 -1 91+0 233,5 158 

1941-1950 281,3 209 

Suponiendo que el mejor de los casos efectivamente 

ocurra un incremento de los salarios reales, éste 

es tará más Qu e com?ensado ~or el aumento de la pro-

duc ti vidad, y por ende , de la explo tacilin de los tra-

bajadores. Aunque aumenta la masa de bienes de consu

mo de los asalariados, en realidad es tán recibiendo 

una cantidad cada ve z :nenor del "pastel econ6mico"; 

aumenta la r elaci6n entre el trabajo excendentario 

y el trabajo necesario, aumenta en definitiva, la 

extracci6n de plusvalía; en consecuencia, aunque haya 

un aume nto en el ingr0co real de los trabajadores, 

ello no implica necesaria.r1ente que ese aumento vaya 

acompaftada de una Msyor satisfacci6n de l as necesi-

dades . ~n realidad, las exi ucncias que el nuevo ri t-

mo de productivid ad l e i mpo nen al trabajador le crean 

nuevas necesidad s de descanso , re?oso , transporte, 

gastos médicos, etc ., c te., que bien pueden estar 
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a~n más insatisfechas que las que cargaba en su anti

gua situación, aunque en términos cuantitativos puede 

estar consumiento una mayor cantidad de bienes. Nue

vamente vernos que el nivel de vida medida como gastos 

de consumo o ingresos no refleja este equilibrio entre 

necesidades y satisfacción que sólo un análisis glo

bal del proc eso de producción-consumo puede manifes

tar. 

::;uscintamente queda así enmarcado el proceso por el 

cual la acumulación capitalista conlleva un aumento 

de los salarios r eales , ~ por tanto, de la capacidad 

de consumo de los trabajadores, y al mismo tiempo, un 

incremento de sus necesidades reales: es decir, si 

bien tiene a su disposic ión unamayor cantidad de sa

tisfactores, también posee un conjunto mayor de re

querimientos que llenar. ~ignifica esto que cualita

tivamente el trabajador ha alcanzado un mayor nivel 

de satisfacci6n, o mejores condiciones de vida, si 

entendemos por ello un mejor equilibrio entre nece

sidad y satisfacción"{ Desemboca este proceso en esta

blecer una me jor o más ad cuada reproducción social? 

' Depende, para una forma de evaluar el grado de ade~ 

cuaci6n o conveni encia de las nuevas prácticas de 

consumo engendradas po r el capitalismo sería la de 

examinar la evolución de la salud y l a enfermedad 

colectiva: compara las enfer ' edades prevalentes en 
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los distintos perIódos . loe cambios en el pRtrón dr 

mortalidad, el surgimiento de nU ·2vas patolo glas. t 

al llevar adelante eRte análisis serIa esencial dis

criminar por sectores ocupacionales, por sexo, edad; 

no bastaría con consignar una r uducci6n general de 

la mortalidad, si con una disminuci6n de la morbili

dad infecciosa, como tampoco el incremmto generali

zado de las patologlas cardiovasculares o degenera

tivas. Más i rr.portante aún sería i den tificar con 

cierto rigor qu e evoluc i6n sufre la salud-enfermedad 

en los distintos gru~os sociales en las difer l ntes 

etapas de su vida produc tiva . De esta forma se 

construiría s ") ore un", base ob j e ti.va una valoraci6n 

hist6tica de la evoluci6n de las condiciones de 

vida. 

Ya anotamos en el ~a p itulo anterior la casi univer

sal tendencia de reducci6n de la l"J1 en los países de 

capitalismo desarrollado; este dato parece señalar, 

que al menos en los primeros años de la vida hay una 

efectiva mejoría en las condiciones de existencia, 

expresada en una mayor pr obabi lidad de supervivencia. 

De hecho, esta mayor supervivencia r efleja la aper

tura de una creciente gama de bienes consumibles que 

permanecían inexist entes o ±naCCcsibles para la mayor 

parte de lo s hOmbres on r: pocas anteriores. La dispo

ni bilidad de alimentos infantiles, de lecha Vacuna, 



de medidas de salud pública" de atenci6n rrJédica (pre 

y postnatal), de antibi6ticos , etc ., es parte impor

tante ael elemento "hi s tórico" del s i:l1ario moderno, 
• que rebasando ampliament e las necesidades meramente 

fisio16gicas, se convi erte en un derecho habitual oe 

todos los aslariaaos. 

En este sentido señala Preteceill e otra forma ae 

articulación entre el proc eso productivo y el con

sumo (20 ), la producci6n de t er mina las condiciones 

sociales de la re producci6n de la fuerza de trabajo; 

defiende el campo real ae los valores de uso consu-

mibles y las condiciones de su apro piaci6n real. 

~~s decir, produce un " modo" de consumo , en la medi@-

da en que posibilita l a cxist yncia de un deterrnina-

do c:mjunto de obj e t cs , cor. une. forma y finalidad 

~art~culBres , ~ ar a c ~ y J UEO el consumi óor nec esita 

asumir ciertas form as de comportamiento y adquirir 

determinadas costumbres nuevas y distintas antes de 

la aparici6n del nuevo producto . Las prlicticas de 

alimentaci6n, transporte, de diversi6n, las modali

dades de atenci6 n m~dic a y todas las actividades no 

directamente productivae que r eali zan los hombres 

asumen unas formas particulares que responden en 

última instancia a leE necesidade s del proc eso de 

reproducci6n y acumul aci6n ( el ca1)i tal; para enten-

der las prlicticas consu~iste s y las condicione s de 

t 
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vida es dispensabl e una comp~'ensión ue (·; s tas articu

laciones con la producció n de la vida material. 

Si nos h ornos ext endido con cierta amplitud en las 

consideraciones anterjores, es para establecer en un 

primer nivel un tanto eeneral, la justificaci5n del 

m'todo que hemos ado pt ado para analizar la evolución 

de la mortalidad infantil en Costa 'Rica. ~i bien 

-hemos anotado- hay una multitud de experi encias 

que confirman la fu en t e interrelación entre la MI y 

las condiciones socioeconómicas de la po blació n; sin 

embargo, nin ~ uno de l os que han estado a nuestra dis

posici5n han ido ~is alll de la constatación de las 

condi ci 0lL8 d0 vicla ce,me condicionüs de consumo, y 

todos en mayor o menor grado , han hocho abstracción 

o i gnoran la activi dad produc tiv a de los grupos es tu

diados. <'ensamos qu e para establ ecer una relación sig

nificativa entre un fenómeno de salud- enfer medad y las 

condiciones de vi da de un grupo so cial, ~stas deben 

ser contempladas en su doble naturaleza de prOduc ción 

y cnsumo, t onto d8sde el punto de vista del marco na

cional o r egional , como de la clase s ocial, así como 

del individuo. Aún tra tándos¿, de infantes y preescola

res, supuestanente alejados de la producción económica 

en cuanto tal, su salud y posibilidad de supervivencia 

estln estrechament e en rel ación con l a estructura 
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social y politica en l a cual s e c\e senvuelven sus pro

genitores , y con el proc&so de trabajo me diante el 

cual ellos aS eGuran su r eproducción y sustento: de 

ello s e deriva sus nec esidades, sus posibilidades 

de satisfacción, y el modo en que se realiza. 

3) La mortali dad deriva de la calidad de la HSFT . 

:<:1 proceso de acumulación capi talista cons iste en la 

reproducción apmpliada del ca.IJit al, tanto del capital 

constant e lmedios de producción , maquinari a , materia 

prima) , co mo del capital variable (la fuerza de tra

I)ajo qu e pone en lnovi r.li ento él los ~l P) . Hist6rica

~ e nt e , el avanc e tecnoló8ico en la produoci6n, o sea, 

el c'esarrollo eJ. " las fue: r'zas productivas capitalist as, 

ha llevado a un inc ~ sa nt 0 incremento en la producti

vi dl1d del t r aba jo, es d ,~ cir, a la creciente extensi6n 

de la canti dad de MP que una unidad deter minada de 

fuerza de traoajo e s capaz de movilizar por unidad 

de ti empo. Como conse cu nCi a , el desarrollo del capi

t alismo está marcado :po r un :nayo r incr emento del ca

pital constan t e en relación al capital variable, lo 

que ¡o¡ar x denomina el i ncremento en l a composici6n 

or Gánic a Gel .82Pi t. al. 

"La reproducci ón en escal a ampl i ada, o sea, la 

acu:nulación r e::rcduc e la r "laci 6 '1 C".éJi talis t aen 



II-32.-

escala ampliada: mfis cDpi talista~~ ' o . c a ~ i talistas más 

grandes en.- este polo, mfl.s asalariados en aquel" ••• 
. . 

Acumulaci6n del, ,capital es , port;mto, aumento del 

proletariado". (21) 

El desarrollo de las l"P conlleva el incremento del 

producto soc,ial; ' en ciertos periodos económicos de 

equilibrio, parte de este plusproducto fluye hacia 

los trab a ja do r ~ s bajo l a ~or~a de un incremento en 

los metJ.ios d" pago de I:1anera qu e pucé.an ampliar el 

circulo de sus dis tint as , mej ,) rar su alimentaci6n, 

su vestimenta . Sin per der su condición de explotados, 

ya que, como hemos e jemplificado la t endencia histó

rica es l a de reducir l a p~rticipación r elativa de 

los trabajadores e,} el (;On8U',,0 del produc to social 

total, en t~r minos absolutos, las condiciones Glo

bales de la D,SFT~ ~n los paises c apitaslitas cen-

trales, qan mantenido un incremento paulatino, en 

tprminos del número y variedad de m8rcancias y ser-

vicios que el t rabajador y s u f amilia pueden consu-

miro 

En realidad , es ta 8mpliaci6n de l a masa de medios , 

de consumo es c onsecu encia y condición esencial de 

la reproducci6n amplieda d81 capitDl. En las econo-

mias capitalistas centr :ü es , rü consumo que hace la 

1" de T de los medios necesarios para su reprOd!ICción 



consti tuy e r:l :,:¡rillcipaJ. tc!'rr-,no c)0 ndc la . l usval ía 

se r ealiza, donde la mercancía capitalista se con

vierte finalm8n t e en valor incrementacio. La mercan

cía capitalista es producida con la finalidad de que 

se convierta nuevamente en capital; y este proceso 

requiere necesariament e su consumo por la r· de T, 

consumo productivo en la ~ed ida en qu e contribuye 

a la r eproducción indivi dual y so c; Al al' los traba

j <1-doros. 

Como consocu0¡;ci3. , .La r-,;pr ú.lucci6n del capital, 

y de la F de T, conlleva un proc eso constante de rner

cantiliz8ción del consu mo , es de cir, la conversi6n 

de los valo res de uso r equeridos para la autocon~ 

servación d€: la J<'T en valor",s de cambio . ~~n este 

proceso, l 08obj etos a GOl' consumidos adoptan el 

carácter do mercancí u . De l a m isl ~u f or:71a en que la 

transición de l u 8u·ó sunci6n for;;¡al a la subsunción 

r eal del trabajo al célpi t al impli c: . una progresiva 

separación en t re l a fuerza de traba jo y los medios 

de producción, t ~~bi~ n s o opera la división entre 

aquel y los medios de consumo . En los fon dos de pro

ducci.ón an t eriores al capi tali smo , el tra.bajador , 

además de en tregar part e ~e l producto de su tra-

bajo a su a~o o señor , no pierde por ello la posi 

bilidad de p!'oducir ¡::ara s í r.¡i s mo y ll f. var algunas, 



formas pr ecapi tal ist.as de prouucción y aÍln en l a s 

·,ses iniciales rtel capitalismo pr cíabril , el pro-

auctor sati s f ace , medi a nt e su propi o t rabajo, muchos 

r equ erimi entos par a r eproducir su fu erza de traba jo. 

~ l siervo rural, y aún el ar t 0sano urbano , se pr o-

porci ona buena par t e de sus medios de subsist enci a . 

En es t e aspecto , el t rabajo familiar , sobre t.odo el 

de la ~ujer, j u[aba un p~pel esenci al en la r epro-

duc ción dH la l'·. T. Criln "arte de la alimentación, - . 

la v 0 s t i~antB y aún la vivienda se ob t pn{ a como 

fruto di r ecto del t rDbajo del núcleo f amiliar . 

Pero como r esultado de la pene t raci6n de l as rela-

cionas capi t alistas en todos los domi nios da la v i.~n 

econ{l;rri.ca, 1 8 fuerz<' c!.f. tr"),~¡ajo pierdG su capD.c:i.daC! 

de prOducir los bi !' !1<'s ¡¡ara su consu ~~ o ; uno por uno , 

LOS prOductos qu e ¡::ntano se proporcionaba por su pro-

pio es fu er7:o le son enajenados ', en la medida en ql'.e 

es despojado d-::. J.os medies nec(~sarios .? ar ~ su prorlt\ ~ -

ci6n. ~l artesano urbano y el c8mpesino son incorpo-

re.d..os como fuerza de t rabajo al proceso prOductivo, 

en que l a crecientl' dlvision técnicas y social del 

proceso d.e trabajo los convierte , a nivel indi vic!.ual, 

en piezas parciales de un proceso [lobal cuyo control 

y mane jo esth fuera dG sus manos . ~l campesino pierde 
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el aCC '3 50 a la ti e rra , ',1 tr"ba j n<lor urhélno EJS despo -

jado <le sus ins"rurne ntoG de t r aba j o ; terMi na siendo 

dUeY10 tan solo d ,,· eu f ,.t" ,r ?: Cl. <l.e traba jo , <l,'J 0 de be 

vender a diario para Obt. ':ne r el valo r equival ent e Ct. 

los m9di o s ne c esarios p8ra su reproduc ci6n. La re-

produc ci6 -a. oJ :¡ ~ ) J .i a cJa (l ", l cap~t a l es también r e pr o-

OUC:C iÓ,l , en e scélle cad.:t ve:-. ~ ' 8 .yor , de la cl.ependo!'!cia 

de I R fu erza d ~ t r~ )~ jo d01 capi t ol; el traba j ador , 

pura po(\': r subsi :::;tir , no 8010 se ve obligac1.o a ve n-

derle su F de T al cé'.¡·i tDl ; ad" mú¡; , d '"berá interoam-

biar su F de T al ca!Ji t al para que (,st e le proporcio-

ne to dos lo e elemento s necesarios para su s ub¡:;is t en-

CÜI . PHulatinarre nt e , t.o dos los Obj '3 tOS y bie nEls de 

G u broiG t · · ,nci~. I !.dq ui ~r c n l a forma de merc ancia . 

~n el ~ c do , ,~ roduc c ~6n capitslista , la fuerza de 

traba jo Po S una r.Jer c "llcíc.: ti ene , ad·er.1áS do su valor 

de uso , cual es s ervir par a pro ducir otros volores 

de uso , un ve,lor ti :: CUT"bi o , que s e expr esa en traba-

jo social ment e ne c esarios para crear la masa de bie-

nes necesarios par a su r eproducci6b . decir , la 

fU Erza de tr ~baj o se ~e,ro d uc e en cuanto s e intcr-

cambia po r o t ro:::; va101' '' s eb combio s s e r eproduoe 

baj o la .r ·O ::;I;i~ V ;'l.'() ~ (22) . Sin embF.rco , en uno. f o r r;1iJ.-

ci6n social concr e t a , no todo s lo s p r oQ uctor ~s r epro-

(lUC e n su f uer? a d ~ , tr -;",a ':;o ba j o lo f or:w. vBlor . 
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.h;xisten trabajadores que no venden su fuer: ~ ,a de tra-

bajo como mercancía, si no que dispone de sus propios 

medios de producción de Modo que pueden reproducir 
, 

su fuerza de trabajo co mo valor de uso pero no corno 

valor de cambio, es decir',' reproducen su fuerza de 

trabajo' bajo la FORMA ¡m-VALOl< . :<:n el primer cano se 

ubica el proletariado y asalariado en ~e neral: en el 

segundo, los trabaj adores independientes, como arte-

~anos, pequeños campesinos, o comerciantes. 

La fuerza de trabajo no se reproduce exclusivamen-

te bajo la forma valor o la forma ,no-valor, también 

puede re pro ducirse bajo ambas for mas en combinación, 

En el caso de l a pequeña bureues1a agraria o urbana 

en v1as de prol etarizaci6n, como el campesino mini-
, 

fun c,i sta que complem';l1 ta Gl ingreso familiar prove-, 

ni ente de su tierra con la v e ~ta ' estacional o perma-

nente de su fuerza ' de traba jo. También el traba jo 
, , 

asalariado d,e las muj eres' y de los niños per mite a 

los pequeños productores cubrir parte de los costos 

de r eproducoión de l a fuerza de traoajo f amiliar. 

Como, señalamos anteriorrcenté , es un~ ,ley del capi

talismo l a tendencial ' sustit,ución de l a f orma no-va-, 
lor por la forma valo r de la fuerza de trabajo. ( 23 ) 

De la manera en que, ' en sus diferentes etapas, el 

desarrollo deJ_ célpita:'.isrw h:, conll evado este proceso , 
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es posibl e identificar vari os estadios hist6ricos 

caracterizados por una particular articulaci 6n de 

formas de reproducci6n de la fuerza de trabajo. 

~stas formas de reproducci6n se manifiestan en va

rios niveles ; del anál isis de estas manifestaciones 

es posible derivar una interpretaci6n hist6rica de 

la evolución de la salud-enfermedad en las socieda-

des capi t alis t as , y más particularmente, de la mor

talidad infantil y sus determinantes epidemio16gi

caso A su vez , de l a forma en que se arti culan estas 

firmas de reprodu cci6n en l as formaciones sociales 

concretas dependerá en última instancia la mortali

dad di f er encial por clase social y fracci6n de clase. 

yara nuestros prop6sitos , los niveles en que este 

pro ceso se evidencia mejor son los s i guientes: 

El modo predominante de acumulaci6n de plus
valla y la articulaci6n de formas no- capi talis
tas con el H capitalista predominante. 

El grado de desarrollo cuanti y cual itat ivo de 
l a FT; de su valorizaci6n y diferenciaci6n. 

El rol de la mujer y la f amili a en el proceso 
de acumulaci6n. 

El papel del ~stado como regulador de la ex
plotaci6n y reproducci6n de la FT" asl como 
del proceso de acumulac;i6n en general. 
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r artie ndo 0..- es t os n':'\' e1"s oe análisi s intentar e

mos inter pr e tar el fen6rr ¡,~n o de l a mortal i dad infan

t.:iJ. en las t r e s rlblo·. nsion(!s que [,1;;rcan s u evol uci6n 

y clj.s tri buci6 n d (l sie;ual el tel!l po r al- hi s t6r i co , el 

eF;pacial-regional y el es tructural-clasista. 

4) Rcnroducci6n Socl"l X. I~I ·:m el Capita l ismo l,; ent ral. 

En primer lugar r evisar emos las f ases que el desa

rrollo del ca pi talisn'e ha teni do en los paí ses capi-

t alis t as c entrales y la f or ma en qu e en cada 

una l as c a r ac t erís t i (;.:U; dol proceso de a cumulacj.ón 

modifi c a ). <18 condic.Lone n en que se da la PSFT , y 

po r ende , l a. epide m iolo c 1 1 ~ dI) la ¡-,I . l.uego, r.1l0.1 iza

remos las part icul e. ri. cJé'.des de 18. acurr.ul a ci6n en 103 

pa l ~ es peri fAr i coE c a~i t ali~ t as , o. fin de ex~licar 

l as di fer e ncias ent r e Ambos t ipos de for ¡!laci ón so 

cial. Por último , prcctarer.lo::: atenci6n a la f or ma 

q l! C Clue l a 8.r U cul a ción de diversos mocios de pr oduc

ción e n en el seno :~ e laG forlllD.cionca ca,>i t.alis t as 

peri f Ar icas deter r.lin o. 1 as él.l tas c.i f ere:lcial es de 

mortal i da¡t por c1;).s \' ' ~o.(:i¡)l , coma cOl1 s ccn cnciél de 

l a a:!lpl ic c ,:.,cn rl ( , fo1"'n. °! (; y "'J.i V rJ .C fc ~l e re!' . oducci6n 

social que ha:' en eS:-lf" ~~(H:j () .. ~ nd e.s . 
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l. ~ fase de acumulaci6n originaria: el proceso de subsun

ción formal del capital. 

El dinero y l a mercancía existen desde mucho antes del 

capitalismo, así como los medios de producción y de subsis

tencia. Para que hist6ricamente se pueda producir la rela

ción capitalista, y por consigui ente, con asumir la fuerza 

de trabajo su forma de valor, es necesario que se enfrenten 

y entren en contacto dos clasos de poseesores de mercanc1as. 

Por un lado, los propietario s de di nero, de medios de pro

ducci6n, a quien les toca valorizar, medi ante la adquisici6n 

de fuerza de tre.bajo ajena, la suma de valor de la que se 

han apropiado; al otro lado, trabajado r es libres, vendedores 

de la fuerza de trabajo propia y por tanto, vendedores de 

trabajo. Trabajadores libres , en el do ble sentido de que ni 

están incluidos directament e entre los medios de producci6n 

como si lo están los esclavos, s i ervo s de la gleba , etc.-, 

ni tampoco l es pertenecen a ellos los me dios de producci6n-

a la inversa de lo que ocu r re con el campesino que trabaja 

su propia tierra etc.-, hallándose , po r el contrario , libres 

y desembarazados de esos medios de producción. Con esta 1'0-

larizaci6n del mercado de merc ancías es tán dadas las condi

ciones fundamental es de la produCCión capitalista. La rela

ción del capital presupone la escisión entre los trabajadores 

y la propiedad sobre las condi cione s realización del traba

jo ••• El proceso" que crea a la r elación del capital, pues , 
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no puede ser otro que el proceso de escisi6n entre el obrero 

y la propiedad de sus condi ciones de trabajo, proceso que, 

por una parte, transforma en capital los medios de produc

ci6n y de suosistencia sociales, y por otra parte convierce 

a los productores directos en asalariados. La llamada acumu

laci6n ori ginaria no es , por consi guiente, más que el pro

~ hist6rico ~ escisi6n entre productor ~ medios ~ ~ro

ducci6n. 

Esta fase preparatoria de l capitalismo se inicia, en ~u

ropa, a partir del siglo XVI, y el fundamento de todo el 

proceso lo constituye la expropiaci6n qu e despoja de la tie

rra al trabajador, bajo la apariencia de la disoluci6n de 

los lazos de servidumbre , acto viole nto 'que lo cransforma 

en proletaria liore , que par a r eproducir ~~ fuerza de tra

bajo debe venderla co mo mercancí a bajo su fo rma de valor. 

Ahora bien, la prosecuci6n de este despojo asume distintas 

particularidades que no son del caso de describir. :;u resul

tado fue el enrarecimiento de la po blaci6n rural independien

teme nte que cultivaba sus pro pias tierras, el incremento de 

la masa de asal ariados rural es y urbanos y un incremento 

notorio del r endimiento y la productivi dad agrícola; la r e

voluci6n en l as relaciones de pr opiedad de la tierra iba 

acompañada de métodos de cultivo perfeccionados, una mayor 

cooperaci6n, l a concentraci6n de los medios de pro ducci6n, 

etc. ~sta revoluci6n en l a agricultura e j erce profundos efec

tos sobre los patrones de vida , no s610 de los productores 
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r ural es directamente afectados , sino sobre el conjunto de 

la sociedad. La introducción de la relación capital en el 

agro no sólo libera co rno mercancía a la fuerza de trabajo: 

tambi~n libera sus medios alimentarios anteriores. El ali

mento asume predominantemonte la forma de valor más que en 

cualquier período anterior. ~e transforma en elemento ma

terial del capital variabl e . "El campesino arrojado a los 

caminos debe adquirir de su nuevo amo, el capitalista in

dustrial, y baja la forma de salario , e l valor de esos me

dios alimentarios." ( 24 ) Est e primer paso haci a la creaci6n 

de un mercado de me dios de subsis t encia llevar~ hacia la 

pr oe;resi va madi f icaci ·jn de los hábitos de alimentación de 

la poblaci6n de ::: uropa, no s610 en cuanto a la variedad y 

calidad, sino sobre t OQO en cuanto al carácter de la pro

ducci6n y :J.istri bución del alimento . Se inicia el proceso 

típicamente capital is t a de disociaci6n del campo y la ciu

dad, y se posibilita la concentrHción urbana de la pOblaci6n. 

Si anteriormente el exc eden t e agrícola era escaso, y la ma

yor parte de la producción agrícola iba destinado a llenar 

las necesidades del productor agrícola direc to y su familia, 

el capi talismo agrario har á posibl e que un n~ mer o cada vez 

menor de traba j ador es agrícolas ge ner al suficiente alimentos 

para mantener una pObl ac i6n urbana creci ente. La creaci6n 

de un merc ado de alimentos y de una división social del 

trabajo rural y urbano es l a base sobre la cual se crea el 
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mercado interno para el capi t al indus trial. Si antes, median

te formas artesanales de traba jo el campesinado elaboraba 

bloqu es terminodos a partir ó r, s us P:CO Gucto s asrícolas 

(hilado, de lana y lino, herrami , ntas de tr8bajo, etc), ahora 

se convierte en consumidor de Ulla gran cantidad de artículos 

antes producidos en el car.l"O mismo . De esta manera, parale

lamente a la expropiaci6n de los carr.pesinos que antes cul ti

vaban sus propias tierras y que ahora se ven divorciados de 

sus medios deproducci6n, progresa la destrucci6n de la indus

tria rural subsidiaria, el proc 2so de escisi6n entre la ma-

nufactura y la agricultura 3ste programa, durante el 

período manufacturero, previo a la gran indus troa capitalista, 

se funda en el artesanado urbano y en la indus tria subsidia

ria doméstido-rural¡ se produc e una nueva clase de pequeños 

campesinos, que cultivan el s uelo como ocupaci6n subsidiaria 

y practican como actividad principal el trabajo industrial 

para vender el producto a la manufactura, sea directamente 

o por medio del comerciante. ~l desarrollarse la gran indus

tria capitalista, durante l a Revoluci6n lndustrial, la in

troducci6n de la máquina aniquila estas formas intermedias 

de articulaci6n: se expropia r adi calment e a la mayoría de 

la pOblaci6n rural, y se ll eva a término la escisi6n entre 

la agricultura y la industria, se constituye en forma cabal 

el mercado interno. 
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!JUrante este periodo de formaci6n del m,', rcado interno, 

por tanto, una parte cada vez mayor de la publaci6n se vá 

separando de la agricultura, y aum enta el crecimiento de la 

pOblaci6n in :::ustrial a expensas de la agrícola. La formaci6n 

de centros industriales, ~l aumento de su número y el hecho 

de que atraigan a la población "liberada" influye produnda

mente en toda la estructura del campo, provocando por un 

lado el incremento de la agricultura capitalista y por otro, 

posibilitando el proc eso de urbanización que caracteriza el 

desarrollo europeo durante los siglos XVIII y XIX. Lo que 

más nos interesa en este asp6cto es el hecho de que, con la 

formación y crecimiento del mercado interior, los bienes de 

consumo que antes se producian mediant e el trabajo familiar, 

y con los cuales se Frocuraba en forma directo el trabajador 

su reproducci6n y el de su farülia, se convierten en mercan

cías que inte'gran el capital, como capital variable, de igual 

manera que los implementos de trabajo, la tierra y las ma

t erias primas que antes pertenecian o eran usufructadas por 

los productores son expropiados por el capital para integrar 

su fracción constante. Se abren varios nuevos mercados, don

de el capital podr~ realizar la plusvalía extraida del tra

bajo, y donde en forma creciente se irán mercantilizando 

bienes y servicios que antaño se reproducian en forma casi 

nat ural. ~e creará el mercado de los medios de producción, 

de l os uales se "libera" el pequeño productor y se convierte 
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en capital en manos de su nuevo propietario; se abre el mer

cado para los productores cr~ados por los medios de produc

ci6n, en una escala jamás vista, conforme las nuevas formas 

de organizaci6n del traba jo, la mecanizaci6n y la concentra

ci6n amplifican la capacidad productiva en el campo y la 

industria. La fuerza de trabajo, libre, sin ataduras, se 

consti tuye a su vez en un bien mercantil. r ,_ por (¡l timo, los 

medios de subsistencia se transforman en elementos materiales 

del capital variable, se oonvierten en mercancías, y se crea 

el mercado interior para los artículos de consumo. 

"El 'mercado interior! para el capitalismo se crea por el 

propio capitalismo en desarrollo, que profundiza la división 

social del trabajo y divide a los productores directos en 

capitalistas y obreros. ~l grado de desarrollo del mercantil 

es el grado de desarrollo del capitalismo en el país" 

(25 ) Y, agregamos, lo es del grado de Rub

sunción del trabajp en el capital. Lo que distingue al modo 

de producción capitalista de las formas previas es que no 

existe, idealmente, ninguna relación política, de hegemonía 

y subordinaci6n, entre el compre dar y el vendedor de l a fuer~ 

za de trabajo: la relaci6n establ ecida entre ambos es de 

índole mercantil, monetaria. ~l poseedor de las condiciones 

de trabajo no necesita coaccionar al trabajador para que 

~ste le proporcione plustrabajo; este s e ve obligado, por 



, II-45.-

motivos puramente económicos, porque "sus condiciones obje

tivas' ~ .. trabajo (medios de l)ró duc ción) y condiciones sub.je 

tivas de trabajo (medios de subsistencia) se le enfrentan 

como capital, como monopolizado s por el adquirente de su 

capacidad de trabajo. \"'uanto más plenamente se 'e enfrentan 

esas condic iones de trabajo como propiecaa ajena, tanto más 

llena y !'ormalmente se establ ece la r elación entre el capi

tal y el trabajo aSiariado, vale decir la subsunción formal 

del trabajo en el capital, conuición y premisa de la sub

sunción r eal " ( 26 ) 

En esta fase de subsunción fo~mal , el pro ceso laboral, 

desde el punto de vista t écnico, se realiza en la misma for·· 

ma que antes, sólo que ahora es tá subordinado al capital. 

Se utilizan los mismos impl ementos de traba. jo, la producti

vidad por traba j ador es la misma ; sin embargo , l a relación 

económica de subordinación hace que el capitalista vigile 

y dirija el pro ceso de trabajo, .imprimiéndole al mismo una 

gran continuidad e intensidad, y una. economia mayor en las 

condiciones de trabajo. Antes de la introduccióri de los me

dios mecanizados de producción, los esfuerzos del capitalis

ta por aumentar la tasa de !-·lusvalía y su ganancia se orien

tan hacia la extracción de plusvalía absoluta. Durante es te 

períOdO (primer a mitadl cel siSlo XIX) , lat~ndencia pre

dominante será la ' de consumir casi sin límites la capaci

dad de la fuerza de trabajo, a fin de extraer un máximo de 
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plustrabajo; y de r educir al mini mo vital, o aún por debajo 

del mismo, el valor del salario con el que el obrero deber~ 

reproducir su fuerza laboral . ~ara lograr este prop6sito, 

el capital recurrirá a vario s medios , todos los cuáles con

ducirán al marcado deterioro de l as condiciones de vida de 

la clase obrera ( 27 ~. La prolongaci6n de la jornada laboral, 

el .trabajo nocturno, el trabajo femenino e infantil son as

pectos inseparables de ·las ccndiciones de trabajo que el 
! 

capital le impondrá a los productores directos durante el 

periodo de la Il ev'01uci6n .wdustrial. Las consecuencias que 

tendrá en la reproducci6n de la fuerza laboral, en el papel 

de la familia, en l a salud y la enfermedad son important es 

de recordar. La producci6n capi talista no solo le priva al 

obrero y su familia de sus condiciones normales de funcio-

namiento y desarrollo, sino que además engendra el agota-

miento y la muerte precoz, de dicha fuerza. "En su desmesu-

rado y ciego imp~lso, en su hambruna canina de plustrabajo, , . 

el capital no ,s610 trasgrede los limites morales, sino tam

bi~n las barreras' máximas puramente fisicas de la jornada 

laboral. usurpa el tiempo necesario para el crecimiento y .. , 

el desarrollo "y el man t enimiento de l a salud corporal. Hoba 

el itmepo que s e requiere para el consumo de aire fresco y 

luz del sol. ~scambtea tiempo de las ' comidas y cuando puede, 

las incorpora al proceso de producción mismo~ de tal manera 

que al obrero se le echa comi da como si él fuera un medio 

de producci6n más, como a la caldera carb6n y a la maquinaria 
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grasa o ac ei te¡ 'RedOc 8 el sucho saludable a l as horas de 

sopor que sean indispensables para revivir un organismo 

absolutamente agotado ••••••• )';1 capital no pregunta" si

gue Marx" "por la duraci6n de la vida de la fuerza de tra

bajo. Lo que le interesa es 6nicamente que m~ximo de fuer

za de trabajo se pu~de movilizar en una jornada laboral. 

Alcanza este objetivo reduciendo la duraci6n de la fuerza 

de t~abajo, asl como un agricultor codicioso obtiene del 

suelo un rendimiento ácrecentado aniq\lilando su fertilidad," 

(.28 ). 

LO anterior dista mucho de ser una denuncia panfletaria¡ 

los hechos hist6'ricos acerca. de l a mortalidad durante esta 

fase del de sarrollo ' del ca ~ it a lismo aportan abundantes prue

bas cuantitativas de la for m~ progresiva en la capacidad de 

repro ducci6n de l a cl ase obrera. ':Irigley describe c6mo en 

COlyton, Inelaterra, la esperanza de vida al nacer , antes 

de 1600; era entre 41 y 46 años , entre 1625 y 1699 baj6 a 

35-39 años y alrededor del año 1750 variaba de j8 a 41 años. 

)';1 mismo autor señala que la mortalidad infantil antes de 

160u era de 120 a 140 por mil, incrementándose en la primera 

mitad del siglo XVIII, alcanzando niveles de 160 a 203 por 

mil ( 29 ). La mortalidad creciente en Inglaterra como un 

todo fue un fen6meno común en el si510 XVIIl. 
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t;ngels describi6 qu e l a tasa uruta de mortalidad en las 

ciudades industri ales de Liverpool y ~ ~ anchester eran de 33 

por mil, va la cifra de 22 por mil a nivel nacional en I n

glaterra en 1840. A nivel nacional mo rían ' 32 por mil niños 

antes de cumplir los 5 años , pero en ¡'¡anchester esta cifra 

era de 57 .para las clases trabajadoras y sólo 20 en las cla

ses superiores ( 30 ). En 1864 , un informe de Salubridad P~bli

ca en Inglaterra señala el deteriori fí s ico de los niños y 

los jóvenes , de l as esposas y los obreros. vonde era ;·.~ e nor 

la participación de l as muj er es en el trabajo, menor era 

también la' mortalidad infantil. l 31 ) 

El principal factor "epidemioló gico" p,-, a 

sobremortalidad inf<? ntil a caecida c.iurante el desarrollo del 

capitalismo f abril es l a incorporación del trabajo f e~ enino 

al proceso fabril. Gon la ayuu8 de la fu erza mecánica , se 

destruye el monopolio de los obreros masculinos en las ta

reas fabriles. La mano de obra masculina es r elativamente 

cara en comparación con la f emenina 6 infantil. "Al hacer 

superflua la fuerza muscular, la máqUina permite emplear 

obreros de escasa musculatura •••• Guando el capi tal se adue

ñó de la máqUina, pi dió a gritos : trabajo de mujeres , tra

bajo de niños." ( 32 ) Los s alarios de las trabajadoras in

dus triales holandesas en el siglo XIX variaban entre el 60 

y 66+ de los s alarios de los hombres , los de los niños en

t re 20 y 30%. l 33 ) La incorporación de la muj er al trabaj0 
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pro ductivo (productor de plusvalía) ciertamente abarat6 el 

valor de la fuerza de trabajo, no s6lo por per~ibir ~sta un 

salario menor, sino porque ta~bi~n p ~ rmite r educir parcial

mente el monto del salario del obrero destina do a posibili

tar la reproducci6n de su familia. Sin embarGo, las conse

cuencias de este proceso S0bre el proc eso de reproducci6n 

familiar son muy profundas y de l e t~re a s. ~r e viam e nte, el 

trabajo de la mujer s e da bajo l a f orma de no valor, es de

cir, como trabajo dom~stico, en la m·,dida 8n que es indis

pensable para la r eproducci6n de la fuerza de trabajo: el 

trabajo en el seno de la familia exige un tiempo del cual 

el obrero no dispone . ~ste trabajo no valoriza el capital, 

pero í"orma parte del capital variable, en la medida en que 

el salario debe cubrir los gastos de manutenci6n de la mu

jer que realiza para el obrero las múltiples tareas que su 

reproducci6n y la de sus hijOS, r equi eren. "La incorporaci6n 

generalizada de la mujer al proceso de producci6n , hace 

necesario: 1) la definitiva sustituci6n de aquellos pro

ductos o servicios que la mujer realizaba dentro de la fa

milia para el consumo familiar, por pro ductos y s ervicios 

mercantiles y/o 2) la introducci6n de aquello s medJos de 

producci6n que reduc en el tiempo socialmente necesario para 

la realizaci6n de dichos productos y servicios." ( 34 ) 

Este fenómeno conduce a un incremento del volumen de las 

mercancías necesarias para la reproducci6n de la fuerza de 
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trabajo, incremento en la masa que no significa necesaria

mente el incremento de su valor. Al contrario, la liberaci6n 

de la fuerza de trabajo doméstica y su integraci6n al pro

ceso productor de plusva11a, junto con la ingente mecaniza

ci6n del trabajo fabril, y l a reducci6n del tiempo de tra

bajo socialmente necesario para la fabricaci6n de los bienes 

de consumo, conducen a la disminuci6n del valor de esta masa 

incrementada de bienes y servicios a consumir por la familia 

obrera •• ero el desarrollo de este fen6meno es ',J:ontradicto

rio, y transcurre por diferent es fases. La sustituci6n del 

trabajo dom~stico fe menino por bienes y servicios sucedáneos 

guarde un marcado desfase con respecto a la entrada en el 

proceso productivo de la mujer . Durante esta transici6n en 

el papel de la familia como unidad reproductora de la fuer

za de trabajo, ésta pasa de ser productora de bienes y ser

vioios a consumi dora de mercancías equival entes. Al conver

tirse la unidad famili ar en productora de plusvalor y con

sumidora de mercancías y servicios, se abre un largo espa

cio hist6rico donde las formas tradicionales de existencia 

son trastocadas por las nec esidades del proceso de acumula

ci6n. Dada la capacidad de esta fase del desarrollo capita

lista, el desequilibrio producido entre el ' consumo de la 

fuerza de trabajo y las condiciones para su reproducci6n 

s610 se irá corrigiendo en sus consecuencias más nocivas y 

obvias conforme l a capacidad reivindicativa de la clase 
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obrera logre imponer barreras a su demedida explotación; le 

corresponderá principalmente al Estado burgu~s regular las 

condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, asi como 

asegurar la disponibilidad de ciertos s ervicios indispensa

bles (salud, saneamiento, educación, etc.) para garantizar 

la reproducción de la clase obrera, at endiendo en todo caso 

a los intereses generales del capital. 

Par~ ahondar en la forma e n qu e la alimentación asume 

diferentes prácticas y está ligada estrechame nte con el pro

ceso de acumulación y si e f ecto sobr e el papel de la mujer, 

señalaremos el e jemplo, de Inglaterra a p rincipio ~ de si

glo. En este caso, se patenti za como l a mercantilización 

en gran escala de un bien "na tural" como la l t- che maternal 

(me j or dicho, su sudedáneo co merci al, la l eche vacuna), con

tribuye para "equilibrar" las pr ecarias condiciones de repro

ducción de la clase obrera inelesa. 

Aún en 1906 G. Nel'lman ~ 35 ) advertia que la MI inglesa 

era relativamente alta en compar ación con otro s paises cer

canos como Escocia, Noruega, Suecia y aún la atrasada lrlan

da. Se encontró con que además , al i nt er io r de Inglaterra 

existian importantes diferencias, habi endo una mayor morta-

idad en las zonas de alta dens i dad poblacional y un grado 

considerable de industrializaci6n . ~n efecto, el condado de 

menor ~1I era una de las zonas rurales más atrasadas del pals. 

Newman quiso explicar esta di s tribución particular apel ando 

al status económico diferenciado! de l os pObladores de las 
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zonas. De hecho, al interior de una mi s ma ciudad s e demos

traba grandes diferencias entre las zonas proletarias y la 

no proletarias; sin embar go, el f actor económico no lograba 

explicar las diferencias urba no-rurales observadas, puesto 

que en la mayor parte de lo s casos los campesinos tenían 

ingresos tanto o más bajos qu e lo s del proletariado urbano . 

~sta situación lo llevó a pensar que la principal causa 

de la sobremortalide.d infa ¡ltil urbana era atribuible al em

pleo de las muj er es en l a inJ ustr i a ; en su opirui~n, el cor

to período de cuarentena postparto qu e guardaba la mayor 

parte de las obreras parturi entas, obligadas en algunos 

casos a trabajar a escasos e ó 16 días después de dar a luz, 

ejercía un efecto nocivo para su pr opia salud y la de sus 

hijos. Las maares que S 8 empl eaban en la fábrica estaban 

ausentes de su hogar durante t odo el día, y el cuidado de 

sus niños quedaba a cargo de jóvenes empleadas, a menudo 

no mayores de 8 a iO años , o en manos de muj eres ancianas. 

~n ausencia. de los prcducto s al i menticios artificiales mer-

, cantiles hacía qu e el el i mento in f antil más común fuese una 

papilla a bese de pan y aeua , endulzada con azúcar, la cual 

se la admini s traba aún a lo s niños más pequeños. Apuntaba 

Nel'lman que "la enferme da d e s l a conse cuencia natural de es

te modo antina tural de alimenta ci ón infantil; niños que son 

saludables en el momento de na car de deterioran en este sis

tema de mal manejo, pierden su sal ud y se vuelven inquietos 

y desmedrados" . 



Esta perniciosa situaci6n al imen t ici a mat erna e infantil 

S8 reflejaba en el cuadro de causas pr i ncipal es de MI: 

Prematuridad y condiciones c o n g~ n i tas 

"Atrofia y debilidad" ( Desnutrici6n proteico-ca16rico) 

Diarrea y enteritis 

Neumonia y bronquitis 

Tosferina 

¡:¡arampi6n 

actualmente múltipl es autor es han es t abl eci do con bastante 

precisi6n lo que s e ha venido a l l amar " el compl e jo de des

nutrici6n-infecci6n ( 36 ); ha si do ampliamente comprobado 

los mecanismos por los cual es l a i nfecci6n y l a desnutrici6n 

se potencializan y s e agraban mutuamente, f avo r eci endo la 

mayor morbilidad y letalidad de l as enf er medades infeccio

sas propias de l a infancia . ~ ara Neuman esta asociaci6n ya 

era clara: demostr6 que l a diar rea epi démi ca er a 7 u 8 veces 

mayor en las ~reas urbanas hacinadas que en el campo inglés 

y postu16 que la pr~ctic a de la lactancia nat ural constituia 

el factor protector que pr evel ecia en el área rural y qu e se 

habia perdido en l as zonas urbanas pr ol e t ar ias , donde se sus

tituia por al imentos de ba j a calidad y generalme nt e con t ami

nados. 

~o m o es sabido, ~ ste, que era el cuadro pr eval ent e en el 

continente europeo y en Norteameri ca , sufri 6 una dr am ~tica 

transformaci6n en las 7 d~c a d as t r anscur ridas has t a nuestros 

1 
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dias ; al mismo tiempo, ln l ac t anc ia ne,tural, en vez de ha

berse extendido , s e ha vue lto casi obsol e ta e n esos pai "es . 

La principal causa del descenso de la m ortali ~ , ad infantil 

ha sido la me.;oria de la alimontación , t an to mat erna como 

infan t i l; los can:bios en lo s patrones de alimentación do 

los pai ses desarroll a dos es tán estrechamente ligados a la 

consti tuci6n de un ,!ercado mundial para los ) roductos al i 

me nticios , a la t e cnj,ficación d" la aericul tura , al surei

mi onto de grandes monopolio s BGroinr' u s triales y a l a for 

maci6n de un gra n mo,:,cac1,o de consumo , co nfor me una fr a ccj,ún 

cada ves mayor de la población c.su:ci a l a condici6n de élsa

lar~a d os urbanos , r educiéndose a fracciones mínima s de la 

.pE1\. agrícola qu e se sust ünt. ·,) éll ''-eno s pal'cialment n de S I 

propia producci6n . Aún en 1 0[; pa 5.ses pc rif(¡ r lGos predominan

terr.ente agd,colas con un pasa do colonial (los paises afri 

canos, el subcontinente indi o , e tc . ) heredaron del color.ia

lismo una mí nima infraestru c tura (vías de comunic é-\ción , e tc.) 

que facilit6 la distribuci6n de aJime ntos , y contribuy6 mu

cho más que el control de l a mal;¡ri a o e l saneami ento ambien

tal a la disminuci6n de la I"JI ( 3 7 ) 

~l caso de Ne\'!lr.a.n n j llmplifi ca como la rr.er a ca' " Qoré:c i6r 

del nivel de consumo , o nivel de incresos , es insufici ::;nte 

para estable cer una corroe t a artj_culaci6n con l a MI: si se 

hubier a excluido l a fo::-ma de i nserci6n de la muj er prol e ta

ria en el proce so productivo, ir.1 IJOsible habria sido explicar 

la sobremortalidad i.nfantil urba na; a(m con ni veles de ingre

sos iGual e s o superiore" a lo s de los. :c al'lpes i nos ineleses o 
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j.rlandeses , las e:d. . 0. ocias ,lel tr ::!ba jo de l a muj er obr"ra 

e n particular determinanb an l í mites o bj e ti vos a l as r o s i bJ.

lidade s real es de c onsumo ; a simismo, el ni vel histó r i co de 

LOS salarios, y el apar ~ t o productivo, aún no incluí a n de

termina da s mercancías capac es de s ustituir l as modalidade s 

má s "naturales" de cui da do y alül<Jnt a ción infctntil. 

De i c ual maner a que l a alimentaci ón , l os otros compo nen

t es del nivel de vi da de la clase obrer a e n esta fas e del 

capital ismo s ufrieron un claro de t e r i oro en r el a ción a l as 

condicione s de . exist :mcia que di s frut a ban lo s .. pro ductores 

dir ecto s en perío dos ant er ior es . La pr olongaci6n an tina tu

r al de ln ~ o rn a d a do t r:::bajo , y la i n cl, usi.6n de l os nt ñ0 s 

y l ".s mu j er es al proc8s o pr o d.uctivo , han si cnifj.cado el 

deterioro dA l a sal ud d3 la clase t r a baj adora . Para reali

zar l a plusvalía produ cida , 8; c úpi t a l ni 6.epe ndJ. a t an to, . 

en lo s comienzos, de l a cape.c i ded d.e compra d" sus obr eros. 

Los s a l arios pO dí a n r ed.ucir s e a niv81 e s mínimos: los a sala

riado s del capital s e viste n peor, s e aloj an má s miser a ble

ment e , comen peor, duer me n menos, que los traba j adores i n

depe ndi entes . La e x t rac ci 6n a l m á xir~ o é1.e r>lu s""l l ~ absolu

t a ha de t er ior ado lo s ni v eles de vi c'a , h é!. aum", ntado la mor

t.aJ i dad , : . .. incrementado l a mi. ", ~ ~ · ta , ha c.estrui do gran can

tida d de fll er ?,,, de traba jO, pero 01 s us oxpensa s ha com:trui

do y desar roll a do el ca pital. 
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1:<': . El.. proceso ilil SUbsull cilín r eal :L ti inCi' p.me nto de l a 

~ Q mposición orgánica de~ can ital :L del traba jo.-

Para pOder co n"Oi nuar 01 proc e s o de e xpl o t a cilín de la 

fuerza de t.r'nhajo, el :: a pi t al SE' ve obl i ga do a poner coto 

a su desmedida expoJiaci ón de l a cl a s e obrera; en parte por

que el proc eso de conc entrac i ón ha cre a do gr andes n6cl eos 

de trabajadore s que se orbani zan para reivi ndi ca r con cada 

vez mé,s fuerza su derecho a una e;:ist encia l'l á s digna. ~; n 

pa':'te tétmbHm , po r qu e obj etiv ame nt e e l proc oso de r epro duc

ci lín amplia da del capi t al r oquier e e l desar r ollo cualita-

t i va dE: l a fu er za l a bol'E\l, d ,, ~ s ar :c o l l o qu e per mi tirá incre

ment.ar su pr oductivi dad , y po r ende , s u pxplotaci6n. ;:,urge 

en lo s sec t or e s m ~ s l Gci:o s do l a burGuesia la cl ar a conci en

cia d e l a nec es i únQ. de l ir-.i t"r l [IS co n cl.ic io ne8 (l.e e}:pl ota

cilín de los obrer os . A s u VAZ , 10 8 t r aba j adore s a dqui er en, 

a pasos agiganta dos, l a c onci , nci a y oq;an1 zaci6n que l e s 

permitirá enfrentar con mayor cohesión l a s embestidas del 

del Ca-9 i tal • .-e ro sobre t odo, e n el de sarrollo técni co de 

la produccilín, de l a mecani ílaeió n , a sí como el pr o c eso de 

conc entracilín y y c en trali za ci ón del capital, la apari ci6n 

de los monopolios y l os pr il" e r 0 8 pél.SOS del imperialismo los 

factores qu e harán pos ibl e u n cambi o en l a s ituación de la 

clase obrera. A lo largo del .:;iglo XIX, en Ingl a terra y los 

demás c entros del ca pitalismo, s e i rá limitando progresiva

mente la jornada lanoral, el t raba jo f e menino e infantil,y 
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el :::s tado asumi rá l a r p. t5:?o nF.: a bD.j. dad de al i vi a r o r egula r 

las condiciones de vida de l o s tra ba j adores . 

J-'a r a po der i nc r e!!! (,m t.ar el gr &do d.o exportación del t r aba jo, 

al capital no le queda otro r emedio que r educir r elativame nte 

el t iempo de tra bajo n :. c esar io par a r epr oducir l a fu er za de 

traba jo. Zs t e result a do l o cO !1si ¡;ue m ed i an t ~ el desarrollo 

de l as fu er zas pr oducti va s s ocia les . Co n est o s e r e duc e e l 

t iempo d.e t raba j o socialme nte ne c esar io pD.ra produ ci r l as 

mercancía s r e qu er idas par a r epr o f uci r l as !uer zas de t raba 

J O. l-omo s eñalar.1os en lo s apé\rt ado s a n t e r iore s , es te proc eso 

i mpLic a el incremento cons t ef! t e en l a composi ción orgáni c a . 

del capital ; pe r \!¡ no menos ü nportaf!t e , par a logr ar es t e pro

pósi t o , es el dese.rrol l o ~ it a t i. v n de l a f u erza de trabajo. 

El de s a r r ol lo de las f uer zas pro d.uc ti vas l o 9 S no sólo de 

lo s medios de pr oducción : taé'iJi É' E i nc l uy e , a l a f uerza de 

trabaj o. Al aumentar l a f:laso. de bi e ne s y s ervicio s qu e con

sume el obrero , s e i ncremen t a pr n po r cional men t e más su pro

ductividad, y por ende , s u ~ r ¡;: do o.e BxpJ.o t a ci ón. 
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ÜI. Elementos hist6ricos .9& la formaci6n econ6mica :J.. social 

~ Gosta~. 

111.1. La economia mercantil simple .9& la colonia. 

Hay dos caracteristicas básicas que explican la 

estructura de clases en ~osta Rica hasta el pe

riodo de la introducci6n del cultivo del caf~ en el ~XI X . 

Uno es la poca densidad de la poblaci6n existente y el otro, 

la poca importancia del pais en t~rrninos de los intereses 

econ6micos para la me tr6pOli. 

En Costa Rica, la coloniz,aci6n no era de gran in-

ter~s para España, salvo en lo que se refiere al aspecto geo

politico: mantener su dominio en un t erri torio que estaban 

entre r egiones ricas en oro y plata. Ve ese modo, los espa-

ñoles enviaron a Gosta Rica colonizadores, int ~ ntando imponer 

el mismo tipo de colonizaci6n practicando en otros lugares. 

El intento fracas6: "La empresa de conquista ~ Costa ~ 

~, dentro ill ámbito hisDanoamericano, una empresa llevada 

adelante SQn ~ tardanza. Se inici6 acá el ~ l2Q! SQn la 

entrada del ~. Juan de Gaval16n . Este f actor de tardanza, 

ciertamente fue beneficioso, Dor cuanto ~ posible desarro

~ modalidades más equilibradas de sometimiento .9& los 

naturales, ~ particular si establecemos comDaraciones SQn 

las formas anteriores de conquista ..... " Tambi~n la falta 

~ brazos forz6 ~ que ~ ~ práctica nQ ~ pudiese poner 

~ funcionamiento ~ ré(imen de contrataci6n laboral: ~

taban además los excedentes que permitieron ~ muchos 
/ 
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es tablecer ~ contratación , do ~odo que imperó el trabajo 

familiar, f.Q.!l!Q base pa r a la 0x "l o t a ción ocl pr edio. y fQ1!lQ 

§l1 ~ periferia exist en to C D. vi~ al , ,unas ti orras par€! exulo

m, ~ lógico Que .lll! .!l1 proc eso ili1. cr ecimiento demográfico 

natural Qg ~ pobl ación est as gent e s nec e sitadas , busc asen 

desplazarse, i mpidi endo l a vi r;;e ncia de ill! exceden te de !!!ill!Q. 

de obra , qu e llevase al r ecurso de ~ empleo dependi ente, 

por parte de qui en gozase .!k mayores bene f icios". \. 1 ) 

Hacia el año 1500 , la !,obl ución indí ge na exis t ente en 

~osta Rica era de 27000 personas ap rox i madalu~n te; en 1500 

la población tOtal ~i n : í Ge n a y no indígena ) era de aproxima

damente 15000 personas, siendo l a indí gena de 14000 personas, 

es decir disminuyó a la ~i t as en este período ( 2 ). Por m~s 

efectiva que fues e la explotación de la mano de obra indíge

na en esta época , los tribu to s así generados er an irrisorios 

para ~spaña , debido a l a inexis t encia de minas de oro y plata 

y la escasa densidad de esta población. ~l indíge na pOdía 

fu garse fácilmente y s obrevivir l e jos de los bl ancos, ya que 

la economía a que est aban aco s tumbr a dos er a fundame ntalmente 

de subsist encia, con poquí s i ma división del traba jo, e tc.¡ 

si tuaci6n muy similiar a l a de los indígenas en Brasil y 

Argentina, donde la colonización en l aG~ a l a mano de obra 

ind:í.gena fr acasó rotundamente. ,Ju s t an:ent e el mayor desarrollo 

del indí gena a z t eca , maya , inca , e tc., cuyas economías se 
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basaban en formas productivas similares el modo de producci6n 

asi~tico definido por Marx, que implicaba una amplia divisi6n 

del trabajo y la existencia de una economía colectiva de gran

des proporciones, es lo que permitió el control de su econo

mía por parte de los españoles. ~stas poblaciones no podían 

fugarse de los lugares donde ~staban asentadas. Ahí estaban 

sus templos, sus grandes obras de irrigaci6n, sus ciudades, 

etc •• 

El fracaso de l tipo propuesto de coloni zaci6n dio lu~ar a 

una economía fundamentalm cl nte agrícola, basada en la pequeña 

propiedad y que generaba poquísimos excedent es, práctica:r.en

te una econ::>mía natural, con escaso desarrollo mercantil. 

La creaci6n de grandes \ o important es) núcleos urbanos 

ra imposible debido a la pequeña pOblacilin 'lxis.tent e ; esto 

de terminaba un escaso mercado de consumo para' eventuales pro-

ductos artesanal es , o para el comercio de las mercancías pro

ducidas por las zonar rurales. La creaci6n cié' grandes lati-

fundios igualmente era imposible debido' a la inexistencia de 

posibles trabajadores libres. La única al terna.tiva visible 

fue la pequeña propiedad farr iliar, orientada a la economía 

de subsistencia. Las condiciones de vida era.n extremadamente 

modestas. Las casas eran construi das según las técnicas indí

genas ~ranchos), y sol amente más tard8 se adopt6 el adobe, 

pero el t e cho continuaba si s njo n" paja. \ 3 ) 
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La única manera de aumentar el nivel de vida de l as gen

tes era encontrar al gún producto agrícola de exportaci6n. 

Todas las t entativas que se hicieron, fracasaron . Las eiCpo r

taciones eran mínimas y generaban un ingreso t an pequeño, 

que se puede deci r oue no se importaba nada . Todo lo que se 

consumía internamente era producido en el país. Así, debido 

a l a inexistencia de una artesanía desarrollada, los costa

rricense de es tas (¡pocas consumían principalmente productos 

al ropecuarios. Por otro lado , la cantidad de tierra cüsponi

bJ.e era muy grande . 

~: !1 el ano 1824 , a.proximaClament c un 80 por cien t o de la 

pobl ación vivía con base exclus1vament e en una economía a gr5 -

cola. 6egún el mismo r'Jeléndez , el 90 por ci ento de l a pobla·· 

ción vivía en el val le Central . ve estos datos, se puede 

establ ecer qu e la gran mayorí a ae la po olaci6n era rural y 

que l a mayorí v vivía en el valle Central. ~os t a nica era un 

país a grícola y además,~u población se concentrana en un área 

de aproximada.mente 2 .700 ki16me tros cuadrado s (correspondien

tes al ),3% del territorio act~al de ~osta Rica). ( 4 ) 

De los datos anteriores , se puede llegar a l a cifra de 

41. 000 personas qU8 vivían de la a gri cul tura en la mese ta 

central. Suponicl' do que cada fan¡ilia ocupaba 5 hectáreas de 

tierra y que cada una do ellas S8 co ns tituía de 5 personas , 

el t otal de hec tár eas ocupad ¿~ -~ este año era de aproxi

madamente 41. 000 qu e , comparac'as con las 270 . 000 hec táreas 
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., 
de to(l.o el Valle central (2.700 j{m'-) , nos da un porc t..l1 t <: J e 

(le 15 por ci en to de tierras ocupadas . Si s u )onemos también 

aue habíe.n algunos propictar::'0" que t Aní an e': t. E nsio nHs oe 

ti er ra mayor es, de t al manera que el promod i o po r f amil i a 

no fueGp. de 5 he ct ár aas sino de 10 , s :) lm( ~ mt e el 30 por 

ciento de las tierras estarían ocupadas . Debe t c nerSG en 

cuen ta que e l Valle Central ti e ne una a.nc i:lUra :?romedio de 

20 kil.5matros , y que a L 'a v~ s de su lo n[,it ud es taban ya 

consti tuidas l as ciuda des especificadas en el CU<l0rO anter:i.o . " 

Cualquier persona po dí a , sin rW.c has dificul tadN;, ocupar una 

finca y estaba siemp r ~ rclativ a~e nt e cerca da un c en tro po-

bJ. a d.o para hacer los int. erca!l'bios de mer cF.1Dclc,s nc cesf'.rion 

C Qsb~o ~c p ro ~ uct os BcrícolDc). 

~'1 c ondtcion:~s ton f a.vo"'¡- "::-lc;.s .. ·OT · ... 1,'1 colonizaciór! 0r. baso 

corno e.sale,riado . To dos t € nían !,osi bilidndes 0.G tener tiey'r as 

para traba j ar por cu r,n ta proriD. . La únic a posibilidad ce 

::;urt:iltiunto c),l capitalismo en lJosta ::lic a podrí a darse cuan-

do SE' E.co t aran ] as tic r:.-é'.s 0..1 valle Centré.le ¡es muy irnor-

tant. , por t e.to , t~nAr en cusnta nsti aspecto pare enlpn-

der l~E peculiariJed s d~l desnrro!]c socioecon5mico de Co s-

ta 2tca. 
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Los núcleos urbanos 'pn r.l uy peq u0iios, tO Ga l a ac ti vidad 

del país giraba ¿lrededor de l a a Gricultura ; Y el excedente 

producido por los campesinos era mínimo. Este último as pec

to puede ser comprobado fácil men t e : si casi no había comer

cio internacional todo 10 que se producía era consumido in

t ernamente . ~or los mismos motivos tampoco llegaban bi enes 

del ext erior . bi en 1824 sol amente el 20 por ciento de la ' 

pOblación era urbana, solament e un 20 por ciento de la pro

ducción o.'"rícola pro duci da po r los c ampesinos era excedente, 

ya qu e era necesariamente consu mi da por la pobla ción urbana. 

Por t anto, solament e un 20 por cien t o del valor producido 

poy' los campesj,nos era car:biarlo por artículos no agrícolas, 

prClducidos por los artes ano s CA l as ciudades , y :Jor servj,

cios de C: iver so s tipos . Aderró" , se !luede decir " ue el eo 
por ci0nto d.l=J l trabajo O.€l ca¡"pef;:ino era c onsu:-r i c.o en 81t

m!J ntación . 

Las r elaciones no c apitali s t as er an dominan t es en <1 s t.a 

sociedad, y estaban formados por pequeños propi e tario s aErl

col as no asa10.riaáos, qU0 prOducían l a mayor pnrte de l os 

productos agríCOlas para su s ubsict enci a , e intercanbi aban 

una pequeña parte de ellos para obtener me rc ~m cías no agrí

colas imprescindib19G para 1 1' r <3 yroducción "d.e: su f uer zf'- de 
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de los nflcl e:o s nrbenos, ccnstitui cos funJ.amsntalmente por 

artesanos y comerciantes, to dos e~ funci6n de l a pro duc ci6n 

c ampesina, ya que su existencia no e r a posible si s l exce

dente asrlcola no fues e del 20 por ci en to. Lo que movia a 

esta sociedad , era la producc i6n agríCOla en base a la poque-

ña propie c1.an individu al y sin mano de obra asalariada . Si. 

en la so cie dad capitD_: s ta lo que muev e D la sociedad es 

el capital, en aquell a era el valor producido , or J.06 (' ,.,,.,~ 

pesin"Js . La socie dad c8!, i t alis t a e s movida por el v-lar "U/1 

se in c!:~ ... i ~ nt.a (capital) , 10 que no suc e de en el caGO de'::'a 

sociedad ca·;pesina , ya f! ue el capital no pueele existir en 

una s,"ciedef que procluce u n e>~ c e d e nte t an ¡, <". j o d .a Gi1 n( 5.c1.ac'. 

el.o : ~. er ca r ! c:í. [\s e s liml tada ··or ' 1 tamaDo d~' la pobJ <I';i6n , y 

.'. a ~ .. ~ m"l'r~~~ t a~ llO ~ r r1. · co l ~.~ ~s 11.·m~ta c·a ~' e-ce' · nt -... _ ............... _ 1. ~ ... u . ..; ¡ .. .L A C f; ~_ _ .... ...., ... ~ -, ro-

(.~u cido , c.j ,n r.:u ltt ~')lica"('se indefinic.amento) . Paré!. }.a :-/' ·o6nc .... 

ci6 11 de cst··, vé).lo r QU2 110 se j.ncrerrcnta ~ \ !! :10 capj. t 1'}) , 

eran ne cesarios , po r un l a~ o , l os campesinos y p o~ 0 t L0 , 

los er t 0siJI:OG y cor.1ercian tes . ,;stas son las dos pe.r t e s i.llme·· 

diatar.,ü l"!t s particulares tiel toco valor qu e, no se v81:)r17.1'I . 

t;l d e':1"3:: ~-cJ.l c de esta socieriad en di r ecci6n al ce.pi taJ.ismo 

sólo se l , ~).ed.'l d.ar si surge el aco t arü ¿)nto (' " IDoS tierras dis

!lnnibl es , e )o r l a ví a del d ')S9:J jo si li \J era u na cantidal' 

i mpor tp~ t p {l ~ fu erza do trabajo dis puestn & vendersB ~o r un 

salario . 



lII-8.-

Cabe entonc es anali zar el acotalr. i ento de las tierras dis-

. ponibles en Gosta Rica, y el cor r es pondi ent e proceso de acu

mulaci6n originaria, qu e conduc e al país de una economía mer

cantil simpl e hacia una economí a aeroexportadora y capitalis

ta de tipo perif~rico. 

111.2. ~ introducci6n ~ ca fé: orige n del cauitalismo 

comer cial ~ financi ero. 

Debido a que l a pobl a ci 6n cos t arric ense siempre 

se concentr6 en l a me s e t a central, la coloni za-

ci6n en otras área s era e x tr a ~ a d amen t e dificultosa . ~ artire

mos entonc es de esta afi r maci 6n que i mplic a , en es encia, su

poner que cuando toda el área de l a ~e s e t a s e agote , empezará 

a haber super pobl aci6n y po r tanto , esta rán dadas las condi

ciones de existencia de r el a ciones capitalistas de producci6n 

( disponibilidad de fuer za de t raba j o libre en el mercado). 

De hecho, l a introducci6n cel caf é como cultivo de expor

taci6n fue lo qu e cre6 las condiciones para el surgimi ento 

de una fuerza de trabajo asalariado, germen del capitalismo 

en el país. 

~n el siglo pa s a do hubo un consider able aume nto en la de

manda internacional del café : "m! consumo g ampli6 .l!: las 

masas proletari as, de'ci do .l!: dos important es cualidades ~ 

café: por Yn lado estimula la cir culac i6n de la sangre, m!

primiendo así la sensaci6n de cansancio: por otra disminuye 



la sensaci6n ~ hambre". t 5 ) Lo anterior explica la entrada 

de Costa Rica en el mercado internacional de productos agra

rios. ~l monopolio del suelo con condiciones climáticas apro

piadas permiten la producci6n de un café competitivo en el 

mercado internacional de productos agrarios. ~l monopolio 

del suelo con condiciones climáticas apropiadas permiten la 

producción de un café competitivo en el mercado internacional. 

En 18 21 el gobierno del ayuntamiento de San José , reparte 

almácigos gratuitamente a los interesados en cultivar el ca

fé. ~n 1831 las tierras baldías que por 5 años nubiesen sido 

dedicadas al cultivo del café (así como del cacao, algodón, 

caña de azúcar, yuca, bananos y otros productos), serían con

siderados como propiedad privada del que la trabajara 

l 6 ' ) 

Lo anterior demuestra una vez más que : 

1. En Costa ~i ca existían a esa fecha grandes can

tidades de tierras sin cultivar. 

2. ~l Estado estaba interesado en promover el cul

tivo de productos de exportaci6n (principalmen

te el café). 

3. No había todavia condiciones para la existencia 

de la mano de obra asalariada en el país. 

Todo lo dicho anteriormente no significa que la sociedad 

costarricense no estuviese dividiaa en clases sociales. ia 
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hemo s visto que existían campesinos , que ellos eran la clatie 

principal de la sociedad y qu e , en función de su existencia, 

existían los artesanos y los com e ~ci a nt e s . Habia, S1n em Oar

go , una oligarqu!a política que, aunque no dominante económi

camente,. tenia mayores ingresos debido a que tenían más dine

ro, tenian mejores y mayores extensione s de tierra, etc •• 

Justamente con la aparición de l a }lrvducción cafetal era, 

esta divisi6n de la sociedad costarricense empezó a profundi

zarse¡ la oligarquía, que antes existia pero no pOdia enrique

cerse debido a la pobreza generali zada del país, pas6 a ser 

una oligarquia econ6mica, además de politica. 

Despu~s de la introducci6n del caf~, su cultivo se mantuvo 

relativamente estable en t~rminos de avances tecno16gicos. 

~in embargo, el proceso de beneficio exi ge ciertos i mplemen

t os , que implican la utilización de técnicas más avanzadas, 

posibles de ser perfeccionadas • .i!:sta posibilidad determina 

un desarrollo creciente de la productividad en esta fase de 

la producci6n del café . La oliGarquí a politica, que tenía las 

me jores posibilidades de comprar implementos para ll evar a 

cabo este proc eso , empi e za a controlar cada vez más toda la 

fase de post-cultivo del café. Además , como el produc to es 

esencialmente de exportaci6n, genera automáticament e comer

ciantes exportadores , así como comerciant es importadores de 

mercancías para ser vendidas en e l mercado interno, lo que 

es posible por primera vez. en el país , ya que el café creaba 

las divisas necesarias. 
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~l caf~ era producido por los campesinos con base en una 
, 

economía familiar' y . no asalariada¡ sin embargo, despu6s de 

la cosecha del mismo, pasaba a ser controlado por una oli-

garquía beneficiadora y comerciante. 

De ahí para ' que empiecen a surgir sectores financi eros 

ligados a esta oligarquía es un paso: muchos campesinos for

zados a recurrir a préstamos y que no cumplen con las condi

ciones del pr6stamo por razones ajenas a su voluntad (climá-

ticas fundamente), pierden sus tierras, que estaban hipote

cadas y ' 6stos son progresivamente acaparadas por esta oligar

quía económica y pOlítica. Lo que, antes de la introducción 

del café, estaba en forma latente se desarrolla y concretiza. 

Surge una verdadera clase dominante en la sociedad y todo el 

rr.ovimiento de ella pasa a ser dominado por esta oligarquía . 

'1'00.0 pasa a girar alrededor de sus intereses. 

~ el advenimiento de la economía de exportación cafet2-

~ ~ produj eron grandes modificaciones 12 el modo ~ rQ

ducción de le sociedad costarricense ~ r epercutiero n, ~ 

cisament e , ~ l a formaci6n nada menos ~ cie .ill1 .t:stado nacio-

.lli!l, ~ decir, ~ .ill1 c ar~ bio r adic al de la estructura ac.minis-

trativa ~ política. Lo que sí sucedi6 ••• fu e .ill1 vuelco ma-

~ ~ ~ clase social domiante ~ de origen colonial hacin 

la producci6n cafetalera , proceso gue l e ,P.grlÜ tió sellar 

vie jas di fer encias, aumentar la cohesi6n de la clase ~, al 

n:ismo tiempo, cambiar la posición, en el proc eso nrodupj:iJ[Q, 



cedieran givisiories irr e v ersibl. ~ n Y.. a n rJ ro\li z,an t ep, .!Ul la .§Q-

ciedad global. ( 7 ) 

Costa idca viene así a f or mar parte de l a periferia del 

mundo capi talista~ pasan do a exportar caffl, l o que d e t ermina 

el surgimiento de una oligarquí a que' control a todo el proceso 

de beneficio, comercializaci6n , e tc •• 'l'ambién, Cl sta misma 

oligarquía controla el poder polític e: "el paí s , dando al mis-

mo , por primera vez , un c arác t ');· n11cio l'al. 

~ se control pOlítico por par t A do la oliGarquía ligada al 

c a fé, ti e ne variadí s imas consecu encias . JJ a fun dament a.l e s .'. a 

fal ta de inter és eJO la . Inisrna e ' ) pr n t0cer el desarrollo de l a 

t • l;' • t ' ' . . .L. 1 t • 1 .. . ar esan1"' .• é,r a ma.s ve n a Joso 1 ri[O r car o s ar 1.C i..l os J.n c.ustr1 A.-

li zados desde el extra j él'o . 1.'3. ar t esania , que ahora t enía con-

diciones de desé~rr o l l [Jrs e y tr plJr:fo r marsc e n una verdadera 

indus tria capi te.lis t a no agrari.e , fue r ápü J.amente destru.ida , 

generando pObla ci6n dispuest.a :; v .: nll') r su fu er za de trabajo 

a esta ol iaarquía. Lo mismo ocurrió en las zo nas rural es , por 

motivos y r . . explicados . 

En lo s centros uroanos err:pezaron a sur , ~ ' ir una seri e de 

servicios como e s el caso lel comercio , control ado por la oli 

garquía . La su perpoblaci6n qu e c0r.10nz6 a ser generada por el 

sistema fu e absorvida por estos Dll bVOS sec t oros e con6mi cos, 

ant es i nexiste nt e s . Vea ~ os co mo s e e xplic a ~l cr ecimien t o de 

San ,Tosé : "", .2.§. ]@ nerfi l a ndo , CAda ~ con ~ : ~ s fuerza , !ill 
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menor medida industrial ~beneficios ~ manufacturas), conyir

ti~ndose ~ ~ receptáculo de la producci6 n cafetalera ~ ~ 

~ punto de partida ~ ~ realizaci6n, conformándose en ella 

Y..!1: fuerte sector de trabajo dedi cada al "comercio " ~ los ".2,tl

vicios" ••• la burguesla agro-exportadora , que f.Q.!l el ~ U 

g consoli da , exi tte ella t ambitln. por. ~ 11ill9., .Ylli! serie ~ 

servicios (desde empleadas dom~sticas hasta abogados ~ ~

cadores ) ~ ~ resultando necesariamente ~ ~ desarrollo 

ili!1 comercio ~ 1Q§ servicios". ( 8 ) 

La producci6n de café trans form6 compl etamente la fisono

mia del pais. Estos cambios se expresan principalmente en la 

creaci6n de una oligarquia econ6mi ca que toma el poder aproxi

madamente a mediados del siglo pasado . Pero el afán de expor

tar cada vez más café , y en mejo res condiciones, transrorma 

tambitln flsicamente el pais , principalmente en el sentido de 

las nU 2vas vias de comunicaci6n que se abrieron, generando un 

nuevo espacio econ6mico, que sobrepase por primera vez en 

forma clara, los limites del Val le ~entral. ~sta expansi6n del 

espacio econ6mico interno, se dio casi exclusivamente debido 

a los intereses de la oligarqula cafetal era. "!&.2 escasos 

habitantes de ~osta~, al empezar l a vida independiente, 

estaban concentrados ~ la Meseta Central , Q ~ ~ la ~ 

misma donde empez6 ~ desarrollarse el café. Hasta los años 

.!.lli& los cafetales estuvieron limi tados ~ las tierras ~

,dedal' ~ Aan Jos~. DeSde, inediadoR del pido nasado" bajo el 

impUlsb dé la carrétgra e. rU!htarenas . il exnansi6n ,caretaléra 
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~ extendió hacia ~ oeste, ~ la Provincia de Alajuela. En 

los ~ la2Q. siguiendo fQmQ ~ 12 dijimos los rieles del 

ferrocarril del Atlántico, los vall es del Heventazón Z de 

'l'urrialba fueron alcanzados por ill cafetos" ( 9 ) La expan

sión del espacia económico indirectamente se dio debido fun

damentalmente a la posibilidad de cultivo de cualquier pro

ducto ( no sólo café), en lugares que antes eran inaccesibles. 

Hacia fines del ~glo pasado, todos los esfuerzos por me

jorar las carreteras se concretaron con la unión por tierra 

de Puerto Limón con el Pacifico, pasando por todas las ciuda

des principales del Valle Central. La región de Limón ya est~ 

ligada a dan José, Cartago, etc., y se puede expandir notable

mente la producció r. cafetalera. En la misma zona de Limón 

aparece la united Fruit Ca., que cambia también la fisonomia 

de esta región. Más tarede, esta misma compañia se traslada 

al Pacifico. construyendo varios ramales ferroviarios para su 

uso exclusivo. 

Con excepción de algunas zonas, como las cercanas a las 

fronteras con Panamá y con Nicaragua (parte Atlántica), el 

pals se expande a través del desarrollo de las vias de comu

nicación,impulsado por la oligarquia cafetalera ya ligada a 

los intereses de los centros. Esta expansión aumenta muchas 

veces el espacio económico del pals, permitiendo la expansión 

de la agricultura en varios puntos, antes incomunicados con 

los puertos y con los centros consumidores del Valle Central . 
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vebido a la exp1.lns i6n ciel (;;¡1. ~ i v,) '; .1 c a f'- e n el ·" alle , s e 

crea un nuevo polo de desarrollo en el país: Guanacaste. Ahí 

se desarrolla , en gran escala , l a cri a ~0 [anado para el mer

cado consumidor , concentrado ej'1 01 valle. 

III.3. La penetraci6n del Capi talisll'.;Q Ü'perialisté\: el 

cultivo d e ~ banano.-

La creaci6n de un IlU C VO polo ele r'esDrro1.10 en el espacio 

económico costarric ensp a fi nos dol siGlo pasado es tuvo 

basado en las grandes plant8cion f:s e e banano , que pr ovo ca ron 

un aumento absoluto y r e l a tivo de la pob} <Jción de la r egión 

o::,iental . La pObl a ci ón del Val l e ~e ntr a l no est .::.ba dispu esta 

a dirigirse hacia esta r e Gión, incluso Rn t e s del inicio del 

cultivo de l ba nano . Para l E'. cons t r ucci6n del f errocarril se 

contrataron a mil e s de inmi [r8n t es del Caribe ( Jamaica , prin

cipalment e ), de ¡ ~ur op; l lita ] iano::- , : ) rtn cip ~l l r;, : nt <' J, nicarac;uc -

Ges e incl u8u chi.no (; . ,·:::;t :) l_u bl :)c i ón f ue a bs or .ü '\a C O"JO asa

lariada con 1 2. introduccHm eLl barwno e n 1 1'. zo na . La !:' obl a

ción limone ns e eS , :)o r t.:'l1 t o , e30 nc i 8.1r.:c nt ,o C; c,. oric e n ex t ran

j ero. Zn el censo ele 186/+ l a pobl D. ci6n de Lim6n era, apr oxi 

madamente , e l 1 ¡ or ci ~ n to de la pobl a ci6 n t o t a l ~e l :al s . 

~ n 1927 este porc e nta j e pasa a s ~ r un 7 por ci0nto \ 1 0 ) . 

Dada la importancia del cu. tivo del banano , l a pobl él ción que 

f ue absorbida en est , ) roc . s o es r , l a t iva ~e nte pequeña ; esto 

se explica fund a ~ ent almen t . por l B, alta productivi ~ D d , dasde 

su inicio, del cultivo realiza do s i s~ pre con base e n r elacio

nes capitalistas de producci6n ( [ r a ncie s planta ciones y 
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proletarios asal a .:-iadosJ . 1::1 d ·: sarrollo (1." Limón se o.i 6 , e n-

tonces , de for n .~ -:.() talment~ rlistlnt", a 1 '1 del Valle . En ~ste 

preaorninaba el ca:",)' ; no y t. ~ .. 1 :'rimero , el prol etario asa-

lariado que trabaja ", n gr andes pl¡' lltacio n cs . ;:,in embargo , el 

surgimiento de r el ac iones asa lariadas y capitalistas en Lim6 n , 

se dio en forma tal que no destruyó a la pequeña pro piedad en 

e1; valle: como hemos visto, en Li m6n pr á cticam .J nte no habí a 

pOblación . El cultivo introduci do no competía con la prOducción 

de café hecha en el Valle . vebido a es tos factor ~ s , en s u 1ni-

.. i oción, la prOducción de banano fu e r eal mente un enclave . 

Enclave en términos de zona y e'l términos <le que la 'llisrln po-

bl ación util izada tuvo que ser traí da de o tro s palses . NO se 

puede olvidar que l a ?obla ci , ~n de Limón no llodí a ll'igrar libre-

mente haci a l a meseta : en este caso , no s ería posible 01 en-

clave . Además , el hecho de que pal"1 l a implantaci6n de este 

enclave se necesi tara r ecur ri r él la fuer z a de trabajo asala-

riada extranjera, es una prueb2 m~E dg qu e en ?s ta Gpoca no 

habla todDvl a en el \la,lle una Bupsnn blaci.ón considJ'rable . 

Por otro lado, la pr o ducció n de ¡;anado en l;uanacast 3 tam

bién se dio de for ma capita)i s t v .• ':1 hecho de que el g3.nado 

para corte no exige gran cantidéF\ (:0 pobl c\ci6n con r elaci6n 

al par ea que ocupa , no produjo crr.ndes cart:bios , ni corri en-

t es mibr a t orias hacia es ta reGión . Fundamentalmente , la po

bla ción que viví a en e s A. zona , fue a bsorbie\.:( par a satisfacer 

la expansión de es ta activi dad e conómica. 

I 
j 
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Paralelamente, la ciudad de ~an Jos~ creci6 durante todo 

el periodo que va desde el comienzo de la exportaci6n de cafll 

hasta nuestros dias. Sirvi6 así, de válvula de escape para 

los eventuales pequeftos focos de superpoblaci6n que se crea

ron debido a la ocupaci6n parcial de las tierras del Valle 

por la gran propiedad oligárquica cafetalera. 

A comienzos del siglo, Costa Rica tenía todos su territo

rio ocupado. En uuanacaste habia grandes haciendas de gana

do. En la meseta, campesinos y oligarquía cafetalera com

partian el territorio y en la zona de Lim6n la ~ia. rlanane

ra ocupaba las mejores tierras. Por supuesto que, debido al 

desarrollo de las carreteras 'por todo el país, se colonizaron 

nuevas ~reas (Tilar~n, ~an Carlos, etc.>, permitiendo, de 

esta manera, a la eventual superpoblaci6n dislocarse terri

torialmente. La frontera agrícola, sin embargo, ya había lle

gado a los limites actuales. Es taban dadas las condiciones 

para la creaci6n del capitalismo agrario en Costa Rica, por 

losmenos en lo referente al espacio econ6mico generado. La 

pOblaci6n campesino no tenía más posibilidades de expansi6n. 

Ahora bien, estando ya dada una condici6n desde el cOmienzo 

del siglo, faltaba otra, tan importante como la anterior. 

La existencia de un sector capitalista productivo en los n6-

cleos urbanos. 



• 
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La expansión de la población de San JOs~ hasta la d~cada 

de los años 50 de nuestro siglo, fue principalmente producida 

por cultivo del caf~. Se creó un núcleo fuerte de comercio, 

financiamiento, de algunas fábricas pequeñas , empresas de 

transporte, servicios ligados al Estado, escuelas , etc., Sin 

embargo, el desarrollo deuna industria capitalista no se dió, 

debido fundamentalment e a la existencia de la oligarqula, 

cuyos intereses eran contrapuestos a este desarrollo. hl libe

lismo económico implantado no permitió el surgimiento de fá

bricas de productos ae consumo popular y mucho menos ae bie

nes de producción, basadas en la mano de obra asalariada. La 

competencia con las mercancias extranjeras era siempre des

ventajosa, principalmente en un pals de escasa población don

de no era posible una economia ~ ~ productividad. ~l pals 

se mantuvo entonces como productor ae caf~ y banano para la 

. exportac16n, productur ae mercanclas agrarias para el cons~mo 

interno y productor de servicios en las ciudades, con algunos 

focos de industrias semi-artesanales que podian,eventualmente, 

competir con las mercanclas extranjeras . Todo lo demás se im

portaba. Maquinarias, bienes de producción ,articulos suntua

rios, etc. A pesar del impulso dado por el . caf~, el pa1s se 

mantenia en la condición de pa1s esencialmente agr1cola, sin 

poder salir de esta situación. 

" 
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Costa Hi ca fu n, hasta la i nt roduc ci6n del ca pi talis ~ o no 

agrario, ocurrido princ i palmente a r~ r tir de 1950, un paí s 

que producla mercancías a¿¡ícol as 6nic amante. 

Todo el valor producido por la sociedad, lo era en las 

zonas rurales. Parte de este valor era exportado en forma 

de m e rcancl a -c af~, pr incipalr.18nte (el banano era un enclave), 

e i mportado en forma de merc ancías no agrícolas , que eran 

consumi das en los centros urbano s . ~l ciclo era claro : la 

fuerza de trabajo rural producla toda la rique7,a del país y 

la distribuía a lo s centros urbanos , per n!i ti endo l a exist en-

cia de una pobla.ci6n esencialment e no productiva . Ahora bien, 

l a producci6n de mer cancías agrarias , tiene l í mites muy defi-

nidos. Abstrayéndose el cumento en la pr oductividad, la ex-
, 

t ensión de las tierras es limitada y la pOblación es el 11mite 

oe la producci6n interna de estas me rcancíAs . ' Asimismo , en el 

caso de una tlercar.cía abrícola de , ?x~o rtaci6n; hay lír.1i tes , 

ya que la poblaci6n de los par·ises i mportadores ,no aumenta 

su consumo indefinida mente . · Ad e ~ás , exis t e la competencia 

en el mercado internacional , lo que siÓlifica un ltmj,te muy 

claro para la exportaci~n de mercancl ~ as ,. é¡.gricolas. De esta 

manera , todo el proceso gene rador de r,iql.\ezas social de'l pals 

estaba concentrado justamente do nde no era posible una expan

si6n indefinida en la producci6n de mercancías . NO era posi-

ble, entonces, una acumulaci6n creciente de capital. ~l capi-, 
tali smo agrario, por t anto , tampoco pudO expandirse : su tasa 

de ganancia er a ' baja. 
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Cómo r efle o de l o dicho ant r r i\lr lP en t e ,. 'podemos citar a 

:samuel .,tone: "ill erubarrrq , el ' ..i.!illundium costarric ense ' illill

Qi! aícanz.6 . lilll·.l2!'oporcion es lli ·J.atifundÚlm tradicional illi

no americano. E.r ·pe6n ll eg6 2 ser un a s a l a riado, y. su DUlill~ -
.. 

raGlán dependia Q&. la oferta y. l a demandq por la mano ~ 
1> i 

~. P e ~ fQmQ est~ cambio ~ ~ es tructura aGraria evolu-

cion!> l ent arn rmte , Y.. . e),. neE.ocio c\ill .s: a f €l crecia rápidame nte , 

1 "1 d8mrmda excedió 1.ª oferta Y.. el nj.vel d ~ .1.9..§ salario s illl

ment6. Un viajero escribió !!.!l ~ , ~ J.os s alarios eran de 

dos reales ' por día , lQ ~~ per mi ti a a l peón vi~ mucho ~~. ~ 

Que cuando il..€! pro oi<;1.a.rto .• " ( 11 ) I~ u eco , el subdesarrollo 

deJo sector no agra.rio productivo determinó el no desarrollo 

del sector a crarj.o capi telista , perrü tiendo la sobrevi ve!1cia 

del campesino, a pesar de que L{s t i err as sin cul ti var er a n 

ca¿la ve ~ r:lr1S esc asas . l Widente ~!le n t e , l a s CaUsas fun da:,,:enta -

les de esta si tuaci.6n sui genoris fueron, l a existencia del 

. campesino corno fuerte elemento productivo en l as zonas rura-
, 

les y en sugundo lugar, l a existencia de una oligarqula li-

gada al comercio de exportación e in.portacián, que no pe r ~ ! i

tiá el desa rrollo del capi t a l no aGrario pr od.uctivo . , 
I • ~' 

~n sínt esis, s e puede decir que : 
, 

a) A cO,rní enzos de la colonL1.6\ci6 n s e impone el cam-

pesj.nado corno f or ll1a de producci6n , debido a la escasa po bla

ción existe nt e en el país y al poco i n t e r€ls econó mico que 
, ' 

tenía la corona espa rrolé¡ po r e's t a's ti. er r as . 
" 
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. . ~, I 

b) Con ', la int,;rouucción d(,l café 'como producto de 
, ; 

a x po rta~ión, se genera una olicarquía c a f('t~' ,,~ "'(: 1 ""' (' ,,1 

podp." ~')J -{ ti ~O: ;lpro'ximadai"lente en 18?O. 

c) Esta oligarquía, debido a sus intereses propios, 

dificulta el de'sarrollo del capitalismo no agrario productivo. 

d) Los centros urbano s eran productores de s ervicios 

indirecta:nente productivos , fundame ntalmente , y no generaban 

plusvalía ' esto debido al factor ~ . 

e) El factor anterior t Q) no permitió un desarrollo 

efectivo de una burguesía agrar ia productiva tla 01igar qu1a 

era indi rectamente productiva, salvo en el caso de la burgue

sía beneficiadora, que no era pro piament e a¡;raria ) . 

f, El factor anterior per ni tió la perpe tuación del 

campesino como p~oductor básico "l1 ] a p(l( iedad , y su concen

t. l ·a~ ió l1 en el VaJ,le c:entral. 

g) El desarrollo de laproducción de caf~ para la 

exportación, generó todo el sis t ema de carreteras y ferro

carriles, expandiendo el espacio económico del país . 
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) -';st.e espacio cconiíT"i t: " fue ocupado (a excepción 

del valle Central) por un? " urgu8Sl.a ganadera ( GuanacesteJ 

y una burgnesía internacional \~,i mó n y Pacífico ~ur). 

III.4. g desarrollo del ~;stado .!'!acio..!1§1 :t. la democracif!, 

liberal -ª.!l.1~ dI'¡ 1%8. 

¡·luy sucintamente r evtsaremos como las caract e .. s

ticas del modelo a gro e xportador arriba descrito 

da origen al particular desarrollo del J<;stado en (;osta Pica, 

siguiendo los cauces de un mo delo libernl que per mite a la 

burguesía cafetalera mant ener su domi nél.ctón poli tica hegenó

nica hasta el prirlCl' t ercio del sielo X/C. Seg(¡n Carnacho t 12 ), 

e l r&gi men d ~ dominac ió n de l a ol ifarquía agro exportadora 

perr::ene~e con be.stante estabilic!ad porque el pr o ceso de acu.

mulaci6n no conlleva en un i nic i o a agudos enfrentamientos 

de clase, bás icamente por dos r nzo nes . Primero , porque el 

cultivo del caftl en Costa 1(ica no produce un tipo de obrero 

puro, que v:l.va sólo de un salario, sino un ~ -obr ero que 

además cuenta con los bie nes qu e s e proporciona, mediante el 

trabajo familiar, de su parc ela, SE: a alimentos o dinero pro

veniente c e la merc an tili zaci ón rle s u pro ducci6n . La peql!eña 

propieda le permite al tra ba j ado r obtener ingresos adicional e s 

que evi tan que la r el ec5.6 n de e xpl o tación ll ec;ue a produ cj.r 

una situación aguda de pobreza. " De esta manera la acti vidad 

pequeño-campesina subvenciona a l a empr e s a capitalista en la 



medida en que al trabajar e ~ obrero en su parcela tiempo ex

traordinario, contribuye por su cuenta , a reproducir la fuerza 

de trabajo que ' vende al capitalista. " (1 3 ) 

Otra situación que impide que las contradicciones entre 

las clases dominantes y subordinadas se agudicen hasta hacer 

peligrar la estabilidad política es la existencia de la fron

tera agrícola, como lo hemos señalado arriba. ~or otro lado, 

el dominio de la oligarquía agro-exportadora es absoluta en 

la medida en que no exista durante este periodo otra fracción 

de burguesía que pudiera disputar su hegemonía. 

También es necesario tener en cuenta que el país no here

dó del período colonial resabios ae modos ae prdocucción pl'e

capitalis~ as que hicleran m~s complejas las relaciones socia

les. En Costa Hica la acumulación de capital pasó r~pidamente 

a firmas capitalistas de producción, sin antes tener que li

quidar formas semifeudales arcaicas,como era el caso en otros 

países de la región. "Al estar concentrado en manos de grupos 

con orientación capi talista el poder econ6mico y pol' t ico y 

al no existir una oligarquía arcaica y terrateniente a la 

cual el primer grupo hubiera tenido que derrotar, no se hizo 

indispensable, para implantar las instituciones liberales ne

cesarias para el desarrollo del capitalismo, vencer al enemi

go conservador. Esta necesidad del capitalismo de implantar 

la ideología liberal ll evó a la guerra civil a muchos de nues

tros países hermanos." ( 14 ). 
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Por otro lado , el naci ente prole tario agrícola no logra 

impulsar sus propias organizaciones de clase. 6U carácter 

migratorio, el paternalismo que media tiza su r elación con el 

capital, su carácter semi-campesino, la baja tecnificación 

de la producción, la ausencia de concentraciones de pobla

ción y la fue,r t e dominación ideológica reproducida por la 

extensa red de instrucci6n pública son los factores sustan

ciales que limitan la capacidad del pr ole tariado cafetalero 

'dar salida organizativa a sus r eivi ndicaciones . 

"Esta singular estructura econ6mica y social hace posible 

la formación de un ~ s t ado burgués de corte liberal que no se 

limita a l evantar un andamiaje juridico formal de inspiración 

liberal, como sucede en muchos países de América Latina, sino 

que a través de una serie de r e formas lo gra concre tar una po

lítica que le da contenido . ~sto sólo fue posible en la me

dida en que la explotación y expr opiación del campesinado 

era llevado a cabo, fun damental mente, por medio de mecanis

mos económicos." ( 15 ) 

El comercio, el préstamo usurario y el trabajo asalariado 

conforman la base sobre la cual se montó l a acumul ación de 

capital de l a burguesía aGroexplotadora. Los grupos dominan

tes no tuvieron que recurrir a cuerpos r epr esivos ni a la 

arbitrariedad que eliminar a el armazón de su ~stado liberal 

para impulsar la expropiación masiva de la tierra campesina 
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y la pl" "'isi6n de mano de obra p r sus hac i endas y planta

ciones. La pequeña propiedad se encontraba plenamente incor

porada a las necesidades del capital : una parte rel evante dr 

la producci6n cafetalera desc ansaba en ella y l e proveia a 

las grandes haciendas los brazos necesarios para satisfacer 

la demanda estacional requerida para la cosecha del café. 

De esta forma el Estado costarricense pudo asumir ante el 

pueblo la apariencia de un benefactor paternal, imagen que 

logra r eforzar por medio de una serie de reformas tal es como 

la secularizaci6n de lo s bi enes de la 19l esi a y los cemente

rios, la limitación de las órdenes r eligiosas, la s eculari

zación de la educación, l a enseñanza primari a obligatoria y 

gratuita. 

Gon la introducci6n del cultivo del ba nano a fines del 

siglo XIX, el capital imperialis t a penetra en Costa Rica, 

extrayendo ganancias ya no mediant e el intercambio co mercial 

y la financiación ba ncaria de l a producción cafetalera, sine 

mediante la explotación direc t a de l a mano de obra local y 

extranjera que migra a las pl antaciones establecidaS. ~ste 

hecho no establece una contradicción inmediata con el régimen 

social o politico i mperante, porque la explotación bananera 

no genera una burguesia local capaz de entrar en conflicto 

con la oligarquia agroexportadora dominan t e . Por su carácter 

de enclave, la burguesia extran jera es l a dir ect a l~ ente bene

ficiada por la explotación bananera. ~in embargo , en el otro 
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polo, el de ' ac clases ~ 0~inadas, la actividad bananera dar' 

como r esultado el establecimiento de una fracción de clase 

muy característica, que t endrl una impor tancia fundamental 

en los años subsigui entes de la historia costarricense: el 

proletariado rural bananero, que jugará un papel determinan

te en las luchas sociales y la crisi s del estado burgués en 

los años 30 y 40. Hasta 1930 , las instituciones liberales 

burguesas y el Estado logran sobrevivir al gunas situaciones 

críticas , gracias a la persistencia de l a frontera agrícola, 

la baj a densidad de población y la dominación ideológica que 

ejerce a través del aparato educativo . ~in embargo, existen 

manifestaciones latentes de factores que cambiarln radical 

mente los esquemas de dominación política a partir de 1930 . 

La cri sis general del capitalismo en los años 1929 y 1930 

tuvo i mportant es consecuencias en la econo mía del país y con

secuentemente en sus esquema s de dominaci6 n política . La bur

guesía agro expor tadora se ve privada de par t e de sus ingresos 

provenientes del exterior. Los comerciantes ven restringidas 

sus actividades en vista de l os obstlculos para la importa

ción. Entre los grupos populares los efectos se si enten en 

forma mucho mls int ensa puesto que el enc ar ecimi ento de los 

productos de primera neces i dad influye directamente en su 

nivel de vida. La disminución de los salarios reales y el 

deterioro de las condiciones l abo r al es perjudica sobre todo 
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a los empleados industriales, del comercio y los jornaleros, 

mientras los artesanos y los pequeños campesinos dedicados 

a los cultivos de subsistencia ven reducidas- las posibilida

des de venta en sus pro ductos. Por otro lado las compañ1as 

bananeras aumentan sus ganancias r estringiendo los salarios 

y condiciones de trabajo de sus obreros. En esta ~poca él 

dominio de la burgues1a agro exportadora se tambalea en vista 

de la crisis y la guerra que transtornan los mecanismos de 

acumulaci6n y disminuyen la capacidad de la econom1a pequeño

campesina para completar el increso de los trabajadores y 

servir con ello de válvula de escape . 

En ese momento irrumpe el prol etariado como una nueva 

fracci6 n de clase en la vida politica el pals y encuentra su 

expresi6n politica en el Partido Comunista dentro del cual 

estrecha su alianza con el campesinado, el incipiente prole

tariado industrial urbano y los intelectuales revolucionarios. 

~ste sector plantea la mayor lucha popular , proletaria y anti

imperialista que se habia dado en el pais, cuyo punto culmi

nante en la huel ga bananera en 1934. 

Tambi~n se da oriBen a otros movimientos politicos como el 

populismo no tranformista de ~al d er6n Guardia ( 16 ). ~n una 

é p~ca e~ ~~e se c;~ e ~: ~ ~ ~ E~~ :~~ ~ ~ : ~r=~ ~~t e ~sa l ~ s e ~ectos 

de la paup~~izac:'~n y la ~X .:· : ': t~c i~::, e: ::: c :1 2 ':ljC' s .) c:.ru dt;" 

~alder6n liuardia y pr~tica de ayuda paternalista a los 
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nncesitados encuentra eco y resonan~ia. La hegemonla de la 

burguesla agro exportadora ya no es absoluta: empiezan a dis

putarsela tanto otras fracciones de la burguesia corr.O los 

grupos aominaaos, unos revolucionarios y otros reformistas. 

vurante el gobierno de ~alderón Guardia (1940-44)~ ~ste 

pierde su base de apóyo burgu~s, principalmente por su resuel

ta polltica antinazis"ta, que lo lleva al rompimi ento de rela

ciones con Alemania, fuerte mente presio nado por el gobienno 

norteamericano. Se produce una aguda recesión económica qu.e 

origina agudas tensioues entre gobierno y la burguesla cafe

talera. Esto lo obliga a buscar sustentación en otros secto

res sociales, para mantenerse en el poder . Es dentro de este 

marco que se establece la alianza entre el gobierno y el Par

tido Gomunista, alianza que cuenta con el aval de la iglésia 

católica. Como resultado se impulsa desde el gobierno un pro

grama de reformas conocidad como la Legislación Social . Entre 

ellas se destaca el Código de Trabajo, el Seguro Social, la 

fundación de la Universidad de Costa Rica y una avanzada le

gislación sobre vivienda popular. 

La alianza entre el populismo social cristiano y el Parti

do ~omunista hace tambalear la dominación exclusiva de la bur

guesla cafetalera. Esta circunstancia hace que la propia bur

guesla ponga en entredicho la persistencia de las reglas de

mocrático-burguesas que ella misma ha conformado. p~ triun

far la alianza cladero-comunista en las elecciones 

• 
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presidenciales de 1944, el enfrentamiento de clases inevita

blemente llegará a rebasar los marcos institucionales. En 

1948 Jos~ Figueres, con el apoyo de la oligarqutá cafetalera, 

la pequeña burguesía intelectual agrupada en el Centro de 

Estudios Nacionales y el Departamento de Estado Norteameri

cano, encabezará el movimiento armado que derrocará al go

bienno de Teodoro Picado y sus aliados comunistas. A partir 

de ese momento, el Sstado ~ostarricense , con base en un re

agrupamiento de fuerzas sociales y políticas, emprenderá una 

reestructurD.ci6n profunda que lO Gr e earantizar la dominaci6n

de la burguesía, pero ya no hegemónica de la oligarquía cafe

talera, sino tambi~n de nuevos sectores de la burguesía y 

pequeños burguesía en ascenso. 

En el siguiente capítulo revisaremos las características 

del nuevo modelo económico y político que se gesta en el país 

a partir de 1948, y las particularidades que asume el desarro

llo del capitalismo en Costa Hica, la estructura de clases 

y el papel del Estado hasta nuestros días. 
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CAPITULO IV 

El desarrollo del capitalismo en 

Gosta Rica a partir de 1950 
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1.- ~ambios ocurri dos a partir de la d~cada del 50 . ~omo 

hemos visto en el capitulo anterior , debido principal

mant e a condiciones geográficas y pObl&cionales , el paí s no 

se transformó en un país tipical!;ente ca.pi t alista hasta el 

comienzo del siglo aunqu 9 ya formaba parte de la peri f eria 

capitali s ta.( 1 ) 

La oligarquia económica que controlaba el poder político 

era indirec t amente pro ductiva; el país dependía de una econo

mía basada principalmente en la pequeña propiedad . ~l lati

fundio sólo existía en áreas muy específicas del país y no 

pudo desarrollarse en el valle Central hasta el punto de des

truir el pequeño productor agrícola. 

~ sta situación d ~ rel a tiva es tagnación capitalista, se 

mantuvo hasta los años de la d~ c ada del 50 ó más , específica

mente, hasta 1948 , en que toma el poder el ~arti¿o Lib9ración 

Nacional. 

La rel a tiva estabilidad e conómica de vosta Rica va cam

biando, poco a poco, desde l a introducción del café hasta la 

década del 50. 

~n 1950 solamente un 25 por ciento de la PEA agríCOla, 

según ~us da to s censales de es t e año no era asalariado . · 

Estos son los campesinos pr opiame nte . ~l 59 por cien t o de la 

pEA agríCOla, según el mismo censo, reciben salarios dUI' : nt e 

• 

---------------
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alg(m periodo del año. De estos , ap roxima (~ a m ente la mitad son 

trabajadores de las bananeras. 

Lo importante , sin embargo, es que la Co s ta Hica del ario 

1950, no era más el pais de campesinos que había sido en el 

siglo pasado. Lentamente , el "es pacio econ6mico fue siendo 

ocupado por formas capi tal i stas de producci6n, quedando el 

campesino cada vez más en peores condiciones de competir con 

formas más avanzadas ~c api t a li s t a s). El campesino prol etari

zado es r eflejo de la creaci6 n de una superpoblación en el 

agro. 

Otro sector que emer ge en el sigla xX, es el que podría

mos llamar de nueva pe queña burGuesí a . Asalariados ligados a 

todo el sector imp~o d uc t ivo desarroll ado en las ciudades, in

telectuales, etc •• En 1950 apro ximadament e un 34 por ciento 

de la poblaci6n vivía en zo nas urbanas; ~st e es otro cambio 

sustancial, ocurri do l entame nt e desde comienzos del siglo. 

Sin embargo, est e cr ecimi ento urbano fu e lento . De aproxima

damente un 20 por ci ento de pobl ación urbana s e pasa a 34 por 

ciento en un período superior a un s i glo ( 2 ). 

La poblaci6n ocupada en l as manufacturas era aproximada

mente el 11 por ci ento, es decir, apena s un 25 por ciento de 

la poblaci6n urbana. l!:videntel¡lente , esta manufactura era fun

damentalmente artesanal, prO ducía al gunos artículos de co nsumo 

popular, y no eXigía grandes inversiones en t~rminos de capital 

constante . 
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La estructura social atrasada que hemos descrito, no permi-

tía que el poder político fuera homog~ neo, aunque estuviese 

controlado por una burguesía indirectamente productiva. No 

había partidos políticos con ideologías y programas claros. 

Los gobiernos de turno adoptaban las políticas que fuesen 

m~s convenientes, según la situaci6n, e incluso los intere

ses personales de quienes lo detentaban. Ve esta manera, 

pudo surgir el ~alderonismo en la d~cada del 40. ~alder6n 

Guardia er a un gobernante ligado a es t : oligarquía, pero de

bido a su populismo, tenía el apoyo de amplios sectores de 

la soci edad. LOS campesinos y prole tarios lo apoyaban debido 

a, como veremos, algunas medidas de carácter social propi

ciadas por ~l. ~l hecho es que, inicialmente apoyado por 

toda la oligarquía, poco a poco perdi6 el apoyo de la misma. 

La única salida política del ~alderonismo fue aliarse con el 

~artid o ~o munista y la 19lesia, hasta ent onces desplazados 

del poder pOlítico. burgen así las primer as leyes sociales 

favorables a los sectores más pobres de l a sociedad, princi

palmente los grupos urbanos. Surge el beguro uo cial, se desa

rrolla la medicina social, etc. La experi enci a política de 

la d~cada del cuarenta es suficiente para incentivar el sur-

gimiento de sectores ligados a la cla~e media y a algunos 

sectores más avanzados y de visi6n de las clases dominantes, 

interesados en crear un modelo polí tico váli do para el país. 
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.:>urge así el "Centro de ¡o;studios ele los Probiemas ¡'¡acionalet;" 

que, posteriormente, da origen al Partido de Liberación Nacio

nal. ~s un grupo pOlítico ele sectores medios aliaelos a la uli

garquía, con una visi6n hasta entonces desGonociela .en el país 

(globalizante, anticomunista, socialdem6arata). Se basaba en 

análisis de la realidad hechos por intelectuales como Rodrigo 

Facio, Benjamín Núñez, etc •• 

La revplución del 48 es, por . tanto, una gran alianza entre 
• 

los sectores medios y los sectores oligárquicos, amedrentados 

por la presente posibilidad de una evoluci6n radical del po-

pulismo caldero';'comunista. La fecha significa un gran réflujo 

del movimiento de masas trepresi6n a los sindicatos comunis-

, tas, etc.). Paradojalmente,. se llega a un período de paz 

social, sostenida por un auge en el crecimiento económico 

y eJ. rne.ntenimiento y desarrollo de las leyes de carácter sodal

demócrata iniciadas con el Calderonismo. 

~J. desarrollo eel aparato administrativo y asistencial del 

Estado se hace de menera muy especial. No es controlado por 

una burocracia aislada de las clases sociales dominantes, si

no por la misma oligarquía que "cede" a las necesidades supe

riores de mant ención de la paz social. Para citar un ·sóJ.o 

c jeD~lo, en la época de la nacionalización bancaria el prin-

cipal baqquero privado pasa a ser el primer preSidente de l lJ. 

Junta Directiva del Banco Central. Es cierto que los préstamos 
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bancarios pasar a ser canalizados al sector cafetalero, pero 

también se beneficia la m~diana burguesía que va transformán

dose paulatinamente en burguesía industrial . be crea además , 

a través del mecanismo de los créditos de los bancos estata-

les, nuevos sectores dinámicos en el país. Se activa la pro

.aucci6n de ganada para la exportaci6n. Se crea la burguesía 

azucarera, etc •• 

El modelo político i mplantado por el Partido Liberaci6n 

Nacional; es efectivo y conrliciona el desarrollo del capita

lismo en el país de manera absolutamente clara: se diversi

fica la economía y se crean lo s primeros polos de desarrollo 

industrial de acuerdo con las nU 3vas t endencias de los cen-

tras de introducir la producci6n no agraria en las perife-

rias. Además de la singular caract.erís tica de que el aparato 

del Estado Pasa a ser controlado ".irecta y explícitamente por 

los sectores d'e clase comin.:mtes , l a nu eva consti tuci6n poli

tica crea mecanismos para oue es t e control se perpetúe: son 

creadas docenas de empresa ;:; aut6nomas del E:s tado que, aunque 
J • • 

estatales, functonan 8xactam nte como empresas capitalistas . 

, JÜ objetivo central 'C. u ~, h~ . definido este modelo es el de 

convertir a la s6ci~ Cad cost Dr ricense en una sociedad moder-

na" -eficiente y m [ J.~ juc t a j 1>1' oc. ello ha sido preciso pos tu

lar la necesidade d'e un est ado fuerte y fundar esta fortal eza 



IV-6.-

en su capacidad de int ervenci6n e!l la econo¡ní a y, sobre todo" 

en su rol integrador de la sociedad CO!l BU imperativo de amor

tiguaci6n de los conflictos sociales y de organizaci6n, diri

gida y controlada, de una participáci6n popular a distintos 

niveles. M~S adelante veremos que estos , elementos s on decisi

vos en ' la caracterizaci6n del Sstado que surge después de la 

llamada "Revoluci6n del ¡f8". 

Respecto a los "contenidos social es" del Estado (en el sen

tido de leyes y garantias sociales) POdC'lldS afirmar qu e con 

el advenimiento de la Segunda República s e reafirman y profun

dizan. Pese a que la revoluci6n, encabezada militarmente por 

Figueres, y legitimada por la ferviente llartic ipaci6n de los 

miembros del Centro " se r ealiza con el t otal apoyo, tanto de 

los sectores más conservadores internos como de la ~m b a jada 

de los Estados Unidos, la Junta de Gobi erno que asume el poder 

bajo la direcci6n del propio 1"igueres, realiza cambios de sin

gular i mportancia. Entre estas medidas se cuenta l a nacionali

zaci6n de la banca ; la creaci6n de un impuesto del 1 0~ a toaas 

, las propiedades ,de un valor superior a los 5O . 00u colones, la 

creaci6n de instituciones áut6nomas que retiran ciertas acti

vidades de manos del sector privado , la expansi6n de la s eou

ridad social, y, ' en general, la cre ~ ci6n de varios organismos 

de "promoci6n social" y benefici enci8 . 
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Pociemos señalar que la profun':izaci6n m~nc~onada de la 

labor benefactora. del Ss tado , <:,ue se opera. a partir de Fi¡;ue

r es y que se prolonca hasta. el r resente en todo el período de 

hebemonía de Li b:::raci6n r:acionál , ,;p ",.Jsarrolla il la par de 

un desmantelami ento cie las or"anizD.ciones sindica.l ·] s exi sten

t es previamente y de una persecusi6n de los dirigentes comu

nistas que t ant a influencia habían alcanzado en las c ~pas 

populares del pals . La tradici6n inauGu:cada por los anti~uos 

liberales parece perpetuarse; (·) 1 liberalismo ilustrado y bene

factor ahoró. tir::nQ" <:. '':.é3::::-son,,":izeJ'srJ y convertirse en una 

s61ida corrien te poli tica de amplia base social. 

2.- 1Q" estado ;L la econoTIlía . 

La importancia que cobra el ;~ stado en la economía costa

rric ense es muy grande a partir de 1948 . En estas líneas 

solament e se trazar~n algunos rascos que dan cuenta del peso 

de esta participaci6n en t~rminos cuantitativos y cualitativos. 

a) El peso ~ sector público . 

La informaci6n dis,onible nos mUéstra la evoluci6 n 

de la participaci6n del sec tor en el P . 1.3. entre 

1957 y 1972 . ~n es t 8 período el total del P .!. 1 . ¡;ene

rada por el sector pública pas6 d¿ .)19,8 millones de co

lones a 1.721,5. ~sto siGnifica que en quince años se 

acrecentó en 5,38 veces, pasando del 12.8 por cient o 

del total del P. I . o., al 21. 0 po r ciento. ( 3 ) 
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Es digna de considerarse la 8volución del empl eo por 

parte del sector público . ~l Gobierno ~en tral incrementó 

la ocupación de llf.564 personas en 1954 a 23.7 50 en 1';160 

y a 38.831 en 1972. El aumento es de 2. 6 veces en cada 

subperio do ( 4 ). Si to rnarnos en cuenta al conjunto del 

sector público tenemos que 8ntre 1963 y 1972 el empleo 

asciende de alrededor de 43 . 300 personas a 68.800 , es 

decir se incrementa en más de un 58 por ciento, repre

sentando el 11.4 por ciento del empl eo total en 1963 y 

el 12.3 por ciento en 1972. 

La inversión pública se incrementa t am bi ~ n en forma 

muy intensa. ~n 1965 ella asciende a 224,7 millones, ele

vándose en 1973 a 621,8, lo que representa un incremento 

en los ocho años de 1'/6 por ciento . r~sta inversión se 

orienta fundam entalmente hacia servicios de apoyo a la 

modernización económica y hacia servicios comunales, so

ciales y personales. Por e jemplo, la inversión en elec

tricidad, gas yagua asci ende de 98 , 8 millones a 143,3 

entre 1965 y 1973. La inversión en éranspo rte, almacena

miento y comunicaciones sube de 63 , 8 millones a 234,9. 

La inversión en servicios social )s y comunales crece de 

59,8 a 193, 6 millones. ~stos rubros absorben más del 93 

por ciento de la inversión pública, monto que se com90 ne 

de un 27 por ciento en el primer rubro considerado \ elec

tricidad, gas, yagua,) , ele ale;o más de un 59 por cienéo 
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en el segundo ~ tranE]ote, al n:a cena.mi ento, comunicaciones} 

salud, segurica¿ s:Jc:al y ot:-os). 

b) ~ sistema bancario. 

Su caracterizaci6n e s fundam·ental para dar cuenta 

del papel del Es" ado en la economla. vesde 1~48 se na

cionali zan to dos los bancos que funcionan con dep~si tos 

en cuentas corri entes. ~ xis ten s610 dos bancos privados , 

el Banco de Lyon y el Bank of ~ ~~r ica, que participan 

s610 del 2.4 ?or ci~nto del capital de todo el sistema 

bancario y contribuían en 1972 con el 0.3 por ciento 

del cr~dito ofrecido. ( 5 ) 

~l Banco Gentral se crea en 1950. ~oordina y regula 

todas las activi dades de la banca com~rcial y de todas 

las actividades crediticias d~l i'als . 'l'iene como obje

tivo, además. promover el desarrollo ordenado de la 

economla. Para estos efoctos detern:ina las poll ticas 

crediticias, los 11mites de las colocaciones , las tasas 

de inter~s, los plazos , las limitaciones y garantlas de 

los usuarios. ~n realidad, det ermina la estabilidad o 

el cambio en l a estructura pro ductiva del J als a trav~s 

de la asignaci6n del ct~dito. 

~n 1956 un 40 por ciento se destina a la a¡;ricultura 

el 11 por ciento a la g~nad .-, rla y pesca , algo similar a 
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l a industria, al c~:'urc:o ; a l a vivi enda . En 1972 

l a dict.ri buci6n 85 (LL'!"'nt e : e l 26 ¡:or ci en t o se 

orienta a la ganaferi a , ciertamente de exportación, 

algo similar a la BCX'icul tura y el 18 por ciento 

a la in..iuGtria . Los cambios Gon interesantes y pre

ñados d" co nsecuencias t 6 ). El incremento del cr~

di to al ccraercio y del cr',Lli to personal puede atri

bui.rso a las cof!:IJaiiim; financie r a s privadas que se 

i ns t ::: lan en los (,1 tÜ10S .:>fíos y se r egulan por una 

ley de finos v.:' 1972. ';1 avance de la t;anaderia , e n 

cambio , o becece a cr2 d::' to (1 CÜ Gistema bancario que 

beneficia Grand~~.onte a un sactor elitista de la 

'our gucsíe ac,r:"'l'ia , y QU, t iene escasos e fectos mul

tiplicE' e.ores y redif'tl'i bu t i va G. 

c) El proceso de in'lustrialiy"1l.ción . 

::s t e proc aco ('e hond[')' re r::: r.cusiones sociales , ti ene 

sus inicios e n ul final d0 l a 06 cada del cincuenta 

y encu entra en el '::st,,;o su :Jrincipal pr omotor. 

J<;n 1959 se prol ~ ulL [l. la .l ey de Protección y lJesarro-

110 Inci.u s trial. ~;n 1960 los !)Io ducto s induGtriales 

alcan zan al 4 . 2 IJor clentG r:e las exportaciones del 

país . En 1963 el porcentaje ha a scendido al 7. 2 por 

ci ento . Lue GO d 21 inGreso de vO s t a Rica al 1<íercado 

vomún Centroamericano t 1962) la eleva ci6n de e ste 

porc ent aj e es sostenida llegando a figurar en 1972 
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con el 23 por ciento del valor total de las expor

taciones. 

El estimulo del ~stado a la actividad industrial 

se ha expresado de la siguiente manera: 

1. La promulgaci6n de la ley de Protecci6n y Desa

rrollo Industrial a fines de 1959. 

2. La incorporaci6n del país al proceso de inte

graci6n econ6mico centroamericano que amplia 

los mercados. 

3. Los planes específicos del Sistema Bancario Na

cional para el financiami ento industrial a largo 

plazo, iniciado primero con recursos internos y 

luego externos. 

4. La creaci6n del Departamento de Promoci6n In

dustrial en el MAl (con apoyo de la AID) orien

tado a la capacitaci6n de personal t~cnico y 

ejecutivo, entrenami ento de empr esarios y estu

dio de inversiones. 

5. La creaci6n del Hinisterio de Industria y Co

mercio en 1960. 

6. La creaci6n del Ge ntro para la ~ro m oci6n de las 

ExporGaciones y de l a s inversiones. 
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7. ~l fortalecimiento de la enseñanza t~cnica : 

Instituto Nacional de Aprendizaje, Colegios Vo

cacionales e lnstituto Tecnológico. 

8. La creación de la Corporación de Desarrollo y 

de la Ley de Fomento de las ~xportaciones. 

Dentro de este panorama la incorporación de Cos

ta Rica al Mercado Com~n Centroamericano es qUizás 

lo más importante y constituye una trascendental 

decisi6n politica en orden a implementar un proceso 

de industrializaci6n. 

La industrializaci6n, inducida y promovi da por 

el Estado, es un innegable factor de modernizaci 6n 

de la sociedad costarricense y desencadena una al

teración de las pautas tradicionales de consumo de 

importantes sectores de la población. LOó ~fectos 

sociales y . politicos ya pueden ser preVisibles , como 

asimismo las repercusiones en las formas de repro

ducci6n y consumo. 

d) ~ infraestructura econ6mica. 

Un primer el emento di gno de notarse es la evolu

ci6n de la inversión pública entre 1958 y 1968. 

~l Cuadro 2 indica las cifras agrupándose las in

ver siones en transporte , energía y telecomunicaciones, 
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como inversiones en "infraestructura econ6mica", y 

las inversiones en salud, vivienda y educaci6n como 

inversiones en "infraestructura social". 

Los datos muestran una t endencia bastante mar

cada, aunque se refieren sólo a inversi6n en infra

estructura en los rubros indicados. No se consideran. 

por lo tanto, gastos de operación ejecutados según 

el presupuesto nacional. 

utro indicador del peso que adquiere la política 

social del ~stado puede encontrarse en la evolución 

del empleo por parte del gobierno central. 

Los tres ministerios que podrían considerarse de 

orientación social, a saber, el de Educación, Salubri

dad y Trabajo, aportan en 1960 el 47.4 por ciento del 

empleo total del Gobierno Central ascendiendo sta 

participación al 52.4 por ciento en 1972. ( 7 - ) 

El Ministerio de Educación,. que es el que mues

tra un empleo más alto, lo aumenta en un 83.5 por cien

to en los doce años considerados, siendo el incremento 

total del empleo en el Gobierno Central del orden del 

63.5 por ciento. Otros ministerios muestran una tasa 

de crecimiento mayor pero partiendo de niveles muy 

bajos. 
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Cuadro l . 

INVERSIONES PUB LICAS EN ACTIVIDADES EC ONOMICAS y SOCIALES, 
1958-1968 (MUes de colones) 

A i'io s Infraestruct. Económica Infraestruct. Soc ial 

Absoluto Relat i vo"/o Absoluto Relativo % 

1958 97 882 79. 1 25 885 20.9 

1959 58 533 61. 3 36 99 0 38. 7 

1960 72 683 70.5 30 380 29. S 

1961 73 333 66.4 37 174 33. 6 

1962 92 587 72. 8 34507 27.2 

1963 85 491 60.8 SS 129 39.2 

1964 90472 64.7 49 309 35.3 

1965 152 390 69.7 66214 30.3 

1966 11 0239 56. O 86 381 44. O 

1967 107 323 55.4 86470 44. 6 

1968 102 833 59.3 70593 40. 7 

Fuente : OFIPL.t\N, Previsicmes del Desarrollo Económico y. Soc ial . 
1969-1972, Tomo 2. pág. 57. 

. , 



Ahora bien , si tomamos el empleo del conjunto del sector 

p~blico, incluyendo tanto al Gobierno ~entral como las ins

tituciones aut6nomas, veremos ' que el sector social participa 

en un altisimo porcentaje del conjunto del empleo del sector 

p~blico. Su crecimiento en el periodo es algo mayor que el 

crecimiento del total del empleo pliblico. Por otra part.e, el 

sector que experimenta el m~s grande incremento es el elec

tricidad, gas yagua, el cual, entre los rubros comprendidos 

en el sector econ6m1co, es el que más hondas repercusiones 

acarrea sobre las condiciones de vida de la pOblaci6n. 

El desarrollo relativo que en Costa ~ica han alcanzado los 

servicios pliblicos en lo tocante a la seguridad social, edu

caci6n y salud, y la atenci6n que los gobiernos le han dis

pensado en los lil timos 25 años, revela que la tradici6n "be

nefactora" del Estado costarricense , aludida en el capitulo 

anterior, lejos de desvanecerse, se ha reafirmado. ~n el ca

pitulo que sigue trataremos en forma algo m~s Qetenida las 

po11ticas pertinentes. Por ahora nos contentamos con una 

caracter1zaci6n global del ~stado benefactor e integrador. 

e) ~ modelo econ6mico ~ §Y§ consecuencias sociales. 

Entre 1950 y 1967 la economia costarricense experimenta 

cambios muy importantes. Hasta alrededor de 196u predo

mina una estructura productiva de car~cter fundamentalmente 

agro-exportador basada en la producci6 n de cal:"~ y de banano. 
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La importaciOn de bienes de consumo era decisiva 

ante la falta de diversificaci6n productiva. A par

tir de 1960 se comienzan a manifestar importantes 

cambios que afectar~ en forma diferenciada a los 

distintos sectores sociales. Trataremos de dar cuen-

ta de este fen6meno en las " p~ginas , que siguen. 

El crecimiento econOmico y la modernizaciOn so

cial se muestran como un proceso dinámico entre 1950 

y 1957. El i mpulso está dado por el valor de las ex

portaciones debidas a un excepcional precio del café 

que alcanza en ese periodo a $1.35 por Kg., descen

diendo entre 1958 y 1962 a '$0.93. Este producto re-

presenta alrededor de 1950 el 45 por ciento del va-

lor total de las exportaciones, incrementando su im

portanC'ia hasta llegar a un 53 por ciento en 1960. 

El banano disminuye en la década su participaciOn 

porcentual de alrededor del 30 por ciento al 23 por 

ciento. Ambos productores en conjunto contribuyen en 

1950 con m~s del 75 por ciento del valor de las ex-
, 

portaciones, porcentaje que se mantiene en 1960.Cg ) 

La economia del pals reposa en el cultivo del ca

fé y del banano; es por lo tanto, dependiente en alto 

grado del comercio exterior. Las importaciones alcan

zan durante el periodo a un ,33 ,por ciento del producto 

interno bruto. 

, .'. 

L 
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Cuadro Z. 

" 

PARTICIPACION SECTORIAL EN EL EMPLEO DEL SECTOR PUBLICO 
(En porcentajes) 

,. 

Tasa de 
1962 1972 crecimiento 

l. SECTORES.SOCIALES . 56. 1 58.6 6.3 

,a) Educaci6n 32.3 32.1 . 5.9 
b) Salud, seguridad y asistencia " 

soc ial. '16.3 19.7 7.9 
c) Vivienda y planeamiento urbano 

y rural. 7.5 6.8 4.8 

Ir. SECTORES ·ECONOMICOS 23.1 23.5 5. 8 

a) Agropecuario, . Industria y 
comercio. ' 3. Z 4.4 9.4 

b) Electricidad, gas yagua 1.9 3.1 11. 6 
e) Transporte y almacenaje 12.7 8.7 1.9 
d) Establecimientos financieros 5. 9 7.3 8.2 

IIL OTROS SERVICIOS 20. Z 1L..2. 4.6 

Servicios Generales 20.2 17. 9. 4.6 

TOTAL EMPLEO SECTOR PUBLICO 100.' 0 100. O 5.9 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo. 1974-1978. 

¡ . 
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Declamos que entre 1970 y 1957 la econom1a costa-

rricense experimenta un gran crecimiento debido al 

alto precio del caf~. La expansión en superficie 

cultivada y. los cambios tecnológicos introducidos se 

traducen en un incremento sustancial de los vo16me-

nes exportados (casi se triplica en 1960). 

La calda de los precios del caf~ en 1957 no reper

cute muy desfavorablemente sobre el sector p6blico; 

fuera de que el impacto se produce con un cierto des

face en el tiempo, el fenómeno se compensa en parte 

por el aumento del volumen exportado y en parte por 

el surgimiento de nuevos productos agropecuarios de 

exportación. 

Durante la d~cada del cincuenta comienza una par

ticipación, que ser~ posteriormente muy significati

va, del ganado y de la caña de az6car en las exporta

ciones. En 1960 el ganado llega a participar en un 

5.6 por ciento del valor de las mismas y la caña al-

canza a un 2.2 por ciento. otros productos de expor

tación ascienden en conjunto a un 15 por ciento. 

El dinamismo económico se debe en gran parte al 

sector agrario. La mayor parte de la pOblación se 
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sitúa en las zonas rurales, no existiendo condicio

nes para una demanda suficiente de fuerza de trabajo 

en las áreas urbanas. La industria se limita a labo

res de transformaci6n de productos de origen agrope

cuario , siendo considerable en o t ros campos el peso 

de la actividad semi-artesanal. 

A pesar del carácter todavía bastante t radicional 

de la economía costarricense , el Est ado ya des empeña 

tareas cada ~ez más importantes, dentro de los linea

mientos econ6micos que se diseñan en el proyecto po

li tico liberacionista. ~·uera del campo de lo s servi

cios sociales (educaci6n, salud, seguridad social). 

comienza a jugar un papel destacado en la pro ducci6n 

de energía, en la infraestructura y en la distribu

ci6n y control del crédito lnacionalizaci6n bancaria). 

Las instituciones del ~stado se desarrollan y m ulti~ 

plican, aumentando considerabl ernente su capacidad 

de empleo. 

~n suma, durante esta década el modelo agro-ex

portador tradicionalm3nte imperante, luego de dar el 

máximo de sí mismo por la bonanza cafetalera de los 

primeros siete años, comienza a mostrar los si gnos 

de su agotamiento. El descenso de los precios , uni

do a la presi6n desarrollista e industrialist a que 
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existe en ' el área centroamericana y que se encauza 

hacia la conformaci6n de un mercado integrado como 

condici6n de la industrializaci6n, termina por im

poner un cambio de orientaci6n~ requiriendo trans

formaciones en la estructura productiva. 

~ese a todo, puede considerarse que la década del 

cincuenta representa para la economla costarricense 

un perlodo de gran crecimiento y de progreso econ6-

mico-social, que beneficiará, como veremos más ade

lante, en primer lugar a las capas medias urbanas. 

La década del sesenta está marcada por cambios 

muy importantes en la estructura produc tiva . La en

vergadura de estos cambios es lo que permite concluir 

que, a pesar del peso relativo del sector agropecua

rio en la economla, se redefine el modelo econ6mico 

tradicional. El papel de la industria y del capital 

extranjero comienza a ser cada vez más decisivo , lo 

cual va a desencadenar transformaciones manifiestas ' 

en otros sectores de la economla. 

Los factores fundamentales de dinamizaci6n eco

n6mica y de modernizaci6n del antiguo modelo son, a 

nuestro juicio: 
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a) La diversificaci6n y expansi6n de la pro-

ducci6n agropecuaria, particularmente de 

exportaci6n. 

b) La industrializaci6n y la formaci6n del 

Mercado Gomún Centroamericano. 

c) La transformaci6n del Estado y el papel 

del sector público. 

d) La penetraci6n del capital extranjero en 

nuevos sectores de la econom1á. 

La acci6n conjunta y combinada de estos facto-

res ha perrni tido la extraordinaria modificaci6n de 

la estructura econ~mica que se percibe durante la 

década del sesenta. Tal modificaci6n ha repercuti-

do en forma muy intensa y diferencial en los sec-

tores sociales, incorporando a algunos a los bene-

ficios de la modernizaci6n y rezagando a otros que 

no encuentran cabida en el nuevo modelo. 

i) ~ diversificaci6n ~ expansi6n de la' producci6n 
agro pe cuaria. 

, ' 

'La evoluci6n de la demanda ' externa por .produc- , 

tos agropecuarios se muestra muy favorable én 

la segunda mitad de la década del sesenta. La tasa 



~ , ' 
, , , 

. " 

, ' 

• Cuadro 3. 
. ' 
.' 

1, 

EXPORTACIONES ,TOTALES POR SECTOR DE ORIGEN j , . ", 

" 

~ 
,~''''l 

, 1 f ¡ Ir," .. 
.. , 

" ~ . \ ~ . 
• ,',_ ~ t, " ~.~ (' ... 

".: " ~ JI' 

, , 
J , ' 

, , 
, " .. 

¡. , 

" ./' . 
" ! ' ' .... ' f' 

/', ~ .. , . J .;. 
~ ';'" 

• • ', '1 
i ,~ 

., " \ 

, , , . 
1,. Bienes agr'opecuario,s 

, ',~ I • • 

1:1 Caí~ • 
"'1.2 Banano ' 

I 

l. 3 AzíÍcar' , L' ,' 1 . , . . ' 
1.4 Carne vacuna ~ 

,1 1.5 Qtros agropecuarios 
.....! . . 

" 
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Jo _.1 

1966 

, 
1 05~ 8 : 

, 
56.6' 
29.2 , 

8.7 
5.5 " 
9. 8 

I ,. ;,., 
29.9 

, , 
,~ 135.7 

.. .. 
"'J 

.. '. ~ 
" ' 

, , 
•• , ' 

'. 'l>' 

, , 

, , 
" 

" 
... 1, 

" 1972 

200. O 

77.7 
75.8 
12.6 
21.9 

, 6. O 

I • 
' 74. O , 
~ 

) , , 
274. O 

• ,. 
" .. 

t'" .. .' Fuente': ' 'Dir'ección iGeneral 'de Esta,Hstica y. Censo~. 

1966 - 1972 
Tasa de crecimiento 

anual 

' ~en porcentaje) 

~ 

6.7 
17. \1 
6.~ 

31. 1 
-7.8 

: 16.3 

_/ , . '" ~ . ",", .\ .í!!, , Excluye caíe. azucar . y ca,rne Vacuna. ' ' 
¡ •. I ~ .J, • Entt; ~ ,l'9~5 y 197í 'la. tasa,llegó a un 18.5' por ,ciento. l' 

. .. .. 
~ " 
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de crecillJiento ahual del valor de las exportaciones 
. ~ .r ... 

agropecuarias asciende entre 1966 y 1972 a un 11.2 
, 

por ,ciento. ~eremos el comportamiento de los pro, 
" 

ducto? · m~s important~q. ( 10 ) . 
, , 

" a. g caf/!¡.- , 

" É nt~ e 1962 y 1966 se v~ve una seria crisis 
, , ' 

cáúsad~ por las erupciones del , volcán Ira-
• . f. ' 

Zú.EJ,.'; "V9~urmen físico export,a Q.~, que había au-
r ' • 

mentado viol ~ntamente entre' 1958 y 1962, descien-
, , 

de .aunque el precio internacional se recupera. 

Sin embargo,' a ¡par'tir de 1956 ' la producci6n se 

expande; creciendo el volumen físico exportado 

a un ritmo de 7. 5 por ciento anual entre 1966 y 

1972. La ,Qscilaci6n de los precios muestra una 

tendenci¡¡. lev emente alcista, con lo que el valor 

'de las 'expor'taciones se eleva de 52.6 millones 

a 77,.7 mi,llones de colones. 

La producci6n cafetalera ti ene una importan

cia decisiva en la generaci6n de divisas para el 

sector público. Además, su orcanizaci6n y dinámi-

ca productiva conlleva implicaciones sociales. lo , 

que nos lleva a detenernos un poco en ellos . 

La extensi6n de la superficie plé'.ntadD. de 

cafl!! no se incrementa mucho entre 1963 y 1973 a 

nivel nacional. ve 35.390 manzanas se pasa a 

37 . 757. ~in embargo , a nivel provincial la expansi6n 
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es grande en Alajuela t8.500 manzanas). y en 

Puntarenas (5.300 manzanas), debi~ndose a la 

incorporaci6n de nuevas zonas, en el norte y 

en el sur respectivamente. San José presenta 

un leve incremento, reduci~ndose la superficie 

plantada en Heredia y en Gartago. 

En Alajuela y en Puntarenas se aprecia un 

aumento del tamaño medio de las fincas cafeta

leras, facilitado por la expansi6n territorial 

del producto. En Cartago y en Heredia se obser

va, por el contrario, ~na cierta parcelaci6n de 

las fincas, al aumentar su n~mero y disminuir su 

superficie. 

Si nos detenemos a analizar los volúmenes de 

producci6n según el tamaño de las fincas, veremos 

que la actividad cafetalera reposa principalmente 

en la mediana propiedad. El 18 por ciento de la 

~ producci6n se realiza en fincas menores de 5 hec

t~eas. ~l 44 por cientiD en fincas de tamaño com

prendido entre 5 y 50 hect~rea8. El 12.6 por cien

to en fincas de 50 a 100 hectáreas, y s610 un 9 . 8 

por ciento en finc as mayores de 500 hect~eas 

(cuadro 3). Llama la atenci6n el aporte del mi ni 

funcio (18 por ciento) referido al de la gran em

presa capitalista, 'que en Costa Rica, y para el 



Cuadro 4. 

CAFE: EXTENSION PLANTADA y NUMERO DE FINCAS 

Datos Preliminares del 
Censo Agropecuario de 19732/ 

Datos del Censo 
Agropecuario de 1960 

Niimero de Extensi6n plan- Niimero de Extensi6n plana 
fincas tada en manzanasg fincas ta da en manzanaGd 

San José 12.447 37.757.2 11. 168 35. 390.2 

Alajuela 8.542 42.207.3 8.448 33.731. 4 

Cartago 3.294 -19.014.4 3.068 20.302. 6 

Heredia 2.878 -13.867.7 2.445 15. 996. (l 

Guanacaste -1.111 -2.863. O 1.988 3. 853. 3 

Puntarenas 

Limón 

Fincas menor_e" 
de 1 manzana!! 

Total del paLa 

-2.021 

299 

30.642 

-11.687.8 2.079 

865.6 579 

5.000 

128.263. O 34.775 

Fuente: Caracterizaci5n Económica de Gosta Rica, R. Carcanholo. 

6. 336. 1 

767.9 

3.186. O 

119.564. O 

~ Los datos del Censo Agropecuario de 1963 no incluye las fincas menores 
de 1 manzana, cuyo niÍmero fue estimado por la Oficina del Café en 
5. OOÓ¡lá extensión de esas fincas sL apareé e en el Censo de 1963 en un 
solo dato: 3. 196 manzanas. 
Incluye todas las fincas, aiÍn las menores de 1 manzana. 
Incluye café en edad y en no edad de producción. 
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caso del caf~, se encuentra ciertamente a partir 

de 100 hectáreas l25.7 por ciento). La mediana 

propiedad tentre 5 y 100 hectáreas) contribuye 

con un 52. 6 por ciento de la producción total. ( 9 ) 

Esto debe tomarse en cuenta a propósito de la 

difusión social de los beneficios del auge cafeta

lero. Si embargo, el procesamiento del caf~ es la 

actividad que media entre la producción y la comer

cialización en el mercado internacional , siendo 

los beneficiadores del pro ducto los que captan una 

parte sustancial de los ingr esos. 

A pesar de los incr ementos en volúmene s y en 

valor de la pr oducción cafetalera, su participaci6n 

en el total de las exportaciones disminuye desde 

1960 a 1973 de u,n 53 po r ciento a un 27 por cien

to, lo cual revela un desarrollo muy dinámico de 

otros productos de expor t ac ión. 

b. El banano. 

Hasta 1967 este producto manifiesta >algu

nas señales de estancamiento. La United 

Fruit Compariy inicia sus ac tividades en Costa Ri

ca en 189 ~ . ~l monopolio de exportación se acaba 

en 19 j 6 con la instalación de la Standard, la 

cual en 1962 inicia la compra de fruta a productores 
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nacionales. uos subsidiarias de otras empresas 

transnacional es se es tabl e c ~ n en 1965. ~andeco 

y Cobal. 

Solamente en 1973 se inscribe legalmente la 

Asocia ci6n oananera Nacional (ASBANA) que congre

ga a empresarios nacionales del banano. La pro

ducci6n de la fruta se realiza, por lo tanto, en 

base a grandes finc as que en gran par ;, . .. é ~ de 

compañias extranjeras. 

~l incremento de la producci6n y exportaci6n 

se da en t~rminos expec'taculares a partir de 1968. 

J!:n 1960 'Ü valor de l as exportaciones bananeras 

asciende a 2U millones de d61ares y se incrementa 

paul a tinament e hasta 1967 cuando alcanza la cifra 

de 30,9 millones . En 1968 ya produce 42,7 millones, 

elevándose en 1972 a la cantidad de 82,8 millories. 

En la d~cad a el valor de las exportaciones se cua

driplica. uentro de un periodo de gran expansi6n 

de las exportaciones, el banano aumenta su par ti

cipaci6n del 23 por ciento al 27 por ciento. 

Ssta gran dinamismo se debe en parte a las com

pañias extranjeras que intensifican sus esfuerzos 
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productivos llevando al pa1s a ocupar un lugar 

des tacado en la producci6n mundial de banano y 

en parte a la acci6n de ASBANA que r ecibe un 

f uerte apoyo es tatal. 

Las repercusiones econ6micas y sociales de la 

exportaci6n de la fruta se canalizan principalmen

te a través de los ingresos fiscales. ~u partici

paci6n en t perminos de empleo tambi~n es importan

te, generando all1 salarios m~s altos que los pre

dominantes en el sector agropecuario, y equivalen

tes a los industriales (570 colones mensuales co

mo salario m1nimo). 

c. ~ carne :t. la caña ~ azó-car. 

Es tos son los productos que mayormente han 

contribuido a la diversificaci6n de las 

exportaciones agropecuarias durnate la d~cada. La 

causa de este fen6meno debe encontrársela en las 

condiciones favorables del mercado internacional. 

La evoluci6n de la carne es espectacular. ,l!On

tre 1960 y 1973 el valor de las exportaciones sUDe 

de 4.6 millones de d6lares a 26.7 aumentando su 

participaci6n en las exportaciones del 5.6 por 

ci ento al 10.4 por ciento. La si tuaci6n de la caña 

es similar aunque con valores más bajos. ~n t~rmi

no s de valor sube de 1.8 millones a 10.8 en 1973, 
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" 

representando una participaci6n ascendente del 2.2 

por ciento al 4.2 por ciento. En conjunto ambos 

productos constituyen casi el 15 por ciento del 

valor total de las exportaciones 

La expansi6n de la carne se debe eh buena par

te a una favorable politica crediticia por parte 

del Estado que, como veremos m~s adelante, orien

ta hacia ese sector (por ejemplo en 19'12) un volu

men de cr~dito superior al que recibe toda la ac

tividad agricnla en su conjunto. ~n t~rminos socia

les el ,privilegio de la ganader1a de carne ha oca

sionado una dr~stica reducci6n del empleo rural en 

las zonas en que se implantado (Guanacaste). 

En cuanto a la prod~cci6n cañera, su producci6n 

ha intensificado la organizaci6n capitalista de la 

agricultura, cambiando las relaciones sociales en 

importantes zonas de Guanacaste, Alajuela y ~artago. 

~n r esumen , la diversificaci6n e intensifica

ción de la actividad agropecuaria, con la rápida 

modernizaci6n que ha acompañado, fuera de los efec

tos económicos favorables que ha manifestado en 

t~rminos del incremento de las exportaciones, ha 

acarreado consecuencias importantes en el campo 

• 
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de la transformaci6n social. Esta ha sido estimu

lada ) or una expansi6n de la infraestructura de 

transportes y ha expedido las r elaciones comercia

les en zonas anteriormente no bien incorporadas a 

la economía nacional. Las labores campesinas de 

tipo tradicional se han visto alteradas por las 

relaciones salariales y de mercado, con lo cual 

el proceso de modernizaci6n econ6mica, preñado de 

consecuencias sociales y culturales, ha per." t , ~ado 

nuevas zonas rurales. ~onjuntamente s e ha desarro

llado un proceso , intenso en algunas partes, de 

emigraci6n de las !reas rurales, que ha contribui

do al cambio en el peso r elativo de los sectores 

sociales. 

B. La indus trializaci6n ~ el ~e rcado ~om~n Centroamericano. 

Hasta 1960 la estructura industrial costarricense presenta 

una fisonomías tradiconal , en -do nde la pequeña empresa y 

la industria artesanal de tipo doméstico predominan dentro de' 

las ramas de actividad manufacturera . La artesanía ocupaba a 

m~s de la mitad de la poblaci6n empleada en el sector. La ma

yor par t e de la demanda de bien~s manufac turados era abaste

cida por productos importados de fuera del !rea centroamerica

na. NO se había iniciado aún un proceso ae sustituci6n de iw

portacioneo, ni siquiera en las líneas consideradas habitual

mente como fáciles lalimentos, textiles, vestuarios, cueros, 

calzado, etc.) ( 11 ). 
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Durante la d~c ada del sesenta, en particular a partir de 

1963 , momento en que Ijosta Ric a ingresa al 11erc'ado Ijomún Cen

troamericano, la situaci6n se va a alterar profundamente . Fue

ra de la posibilidad de acceso a un mercado integrado a nivel 

regional, existe otro factor que favorece el salto hacia la 

industrializaci6n. NOS referimos al crecimiento de la eabnom1a 

costarricense y, por lo tanto, del ingreso nacional, debido 

principalmente a las favorables condiciones del mercado inter

nacional que prevalecen durant e la mayor parte de l a d~cad a 

del cincu enta. Tal crecimiento del inereso nacional, que se 

acompaña de una expansi6n de las capas medias urbanas , deter

min6 una considerable ampliaci6n del mercado interno, sin lo 

cual l a indus tria no hubi es e pOdido establecerse. 

La indus tria se i mpl anta en Costa Rica , estimulada , ade

más, por la ~ n tr ada pr ofusa del capital externo , particular-

mEnte nort eamericano. Algunos indicadores nos mues tran este 

desarrollo: en 1960 l a indus tria pro porciona solamente el 14 , 

por ci ento del Producto I nterno tlruto. En 1972 alcanza al 18 

por ci ento . Par a int er pr e tar esta evoluci6n hay que conside

r ar que l a agricultura desci ende del 26 por ci ento al 19 por 

ci ento en t~rminos de eeneraci6n del P.I.B. Por otra parte, 

el consumo indus t rial de ener g1a el~ctrica se expande entre 

1950 y 1960 en un 177 po r cien t o y entre 1960 y 1972 en un 

762 por ciento . ~ 12 ) 
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Desde el punto de vist a de la diversificaci6n de la estruc

tura pr oductiva es int er esante considerar el papel que comienza 

a jugar l a industria en las exportaciones. En 1966 se exportan 

29. 9 millones de d6lares en pro duc t os manufacturados, que equi

valen al 22 por ciento del valor t otal de las exportaciones. 

~n 1972 se exportan 74 mil l ones, que as cienden al 27 por cien

to del total. ~ráctica m ente la totalidad de l as exportaciones 

de bienes manufacturados se desti nan al V,ercado Común Centroa

meri cano . t 13 ) 

En cuanto a l a participaci 6n de l a indus tria en la genera

ci6n del empl eo , la Oficina de Pl ani f icaci6n Nacional estima 

que entre 1963 y 1972 el sec t or manufacturero expandi6 la ocu

paci 6n de 43, 200 a 68 .000 personas empl eadas, lo que represen

t a un incremento del 57 por ci ento. Sin embargo, en t~rminos de 

l a p3 rticipaci6n del empl eo indus t r i al en el total de la i' E A, 

l a gananCi a es bas tante débil , pasando de un 11.46 por ciento 

a un 12. 63 po r ci ento. ( 14 ) Los nivel es de i ngr eso de los 

traba jadores manufactureros son l evemente superiores al pro

medio del sector privado, asc endiendo a 560 colones mensuales, 

frente a un promedio de 526 para el total de la actividad pri

vada. 

lJentro de la indus t ria , l a rama de alimentos , bebidas y 

tabaoo continúa .si endo l a preponderante . rar t i ci pa en 1967 

con el 50 por ci en t o del produc to in t erno bruto generado por 
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el sector , desc endi endo en 1972 s610 en 2 puntos. Le sigue en 

importancia la rama de derivados del caucho, del petr61eo y 

productos qulmi cos, quc colabora con un 13 por ciento y un 14 

por ciento del p. I . n. industrial en los dos momentos conside

rados. Los textiles, cuero, calzado y vestu~rio, y la rama de 

metal mecánica s e s itdan en un tercer lugar con un 9 por cien

to, aunque , esta última se increme nta hasta llegar a un 11 por ' 

ci ento en 1972. 

~n suma , el proceso de indus trializaci6n en Costa Rica y 

e n l a r cci6 n cen t roamericana se manifiesta en una expansi6n 

de l as r amas correspondientes a bi enes intermedios y a la in

dus t r ia me t al - me cánica, aumentándose la demanda interna y ex

terna por estos bi 9nes. No obs t ante, la producci:m industrial 

s iGue estando casi en un 60 por ciento basada en alimento; be

bi das, t extiles, cal zado y vestuario. ventro de es te contexto 

se observa un incr e~j en t o notable de la i mportaci6n de bienes 

~an uf a cturadosj debido al peso que tie ne la importaci6n de 

maquinari a , cquipos p a r ~ la industria, es t e crecimiento es 

superior al de l a demanda interna por es tos bienes ttasa anual 

de 11.5 y de 9.7 r espectivamente). Este f en6meno manifiesta 

qu e l a dupe ndencia del comerc io ext erior no se ha superado, 

sino qu e por el contrario, se ha intensi fic ado aún más. 
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Puede sosten~rse que 1 a expansión global de la economia 

costarricense, debida principalmente al increm ento de las 

export acio nes agropecuarias , posi bili tó el desarrollo indus

trial. El producto interno creció a razó de un 6 por ciento 

anual, l o cual duplica el tamaño del mercado interno en 12 

años; la industria, activada por este crecimiento, colabora 

a expandirlo a~n m~s, al par ticipar en mayor medida en la 

gr, neración del producto. ~~sto significa no solamente una ex-

pansión del mercado sino un cambio en los patrones internos 

de consumo. Un n~mero considerabl e de productos nu evos, o que 

antes eran consumidos por sectores muy r educidos, se han intro-

ducido en el mercado nacional. Los sec tores medios urbanos se 

han favorecido con la extensión del consumo de bi enes m~s 

elaborados , sobre todo de bienes durables , y han brindado una 

importante base par a la f o rl ~ ación de un mercado nacional más 

diversifi cado . 

yara ,xplicar el desarrollo industrial es necesario con-

siderar junto con es t a ampliación del mercado interno la crea-

ción de un importante mercado r egional integrado, como es el 

!~er cado Común Centro americano lt'; . c. C. A. ) • 

~osta ~ ica ingresa al M. C.C.A . en 19b3. En ese año las 
I 

exportaciones a Centroarr.erica ascendian sólo a 3. 9 millones 

de dólares \un 4 por ci ento del valor total de las exportacio

nes). ~n 1967 ya la situación ha cambiado, l as exportaciones 
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al ~r,a integrada se elevan a 26.9 millones, equivalentes a 

un 18. 8 por ciento del total exportado. ~n 1971 ~stas llegan 

a una cifra de 47 millones constituyendo el 21 por ciento 

del total. Estas exportaciones están compuestas casi en su 

totalidad por productos manufacturados. (15 ) 

La formación del M. C.C.A. consistió principalmente en el 

establecimiento de una zona libre de comercio y en la fijación 

por parte de los paises participantes, de un arancel uniforme 

de aduanas . ~l objetivo era la promoción de una industrializa

ción sustitutiva de importaciones, a través de la ampliación 

del mercado y de la fijación de una fuerte protección arance

laria común . 

TUVO como efecto la instalación en Costa Mica de empresas 

mayores, filiales de compañias extranjeras, y la ampliación 

de la capacidad productora de otras antes establecidas que 

se orientaron a producir para el área centroamericana. A estas 

empresas se les garantizaba un mercado ' y una protección aran

cel aria, fuera de otros privilegios \principalmente de tipo 

impositivo) . Por otra parte, se les limitaba su esfera de 

acción con la exigencia de requisitos técnicos en cuanto al 

ta~año de las plantas, los precios, los abastecimientos y la 

calidad. De esta manera, lo que se ha creado, en el fondo, es 

un com plejo de mono polios regulados dentro de un mercado in'te

grado . ~n est e proceso, la intervención de los ~st ados ha sido 
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dctermin,:m ~ e; los acuerdos tomados a nivel poli tico , que se 

han complementado con una serie de medidas internas y con la 

creaci6n de institucio nes de apoyo y fom ento econ6mico, han 

provocado el proceso mismo de industrializaci6n. 

:lecapi tul ando sobre la caracterizaci6n que proponemos de 

la industrializaci6n en Costa Rica, podemos decir lo siguiente: 

- el proceso ha significado una transformaci6n estruc

tural del sistema productivo; lo ha diversi ficado y 

modernizado en su conjunto a partir del impulso in

dustrial; 

- ha expandido el mercado interno y car:lbiado la pauta 

de consumo de ir~portantes sectores sociales . Sin 

embargo, el factor crucial de dinamizaci6n ha sido 

la confor~eci6n de un mer cado intebrado a nivel re

Gional; 

- ha destruido pro crcsi vamente el sec tor tradicional 

o artesanal de la manufactura . Se han cr eado empresas 

de tamaiío pequeño pero al tamente modernizadas . Esto 

ha dorivado en una concentraci6n de la actividad 

inuustrial; 
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- se ha basado en la producción de bienes de consumo; 

en el caso de los bi encs de consumo duradero se rea

liz~n en el pals las etapas terminales de producción 

o ensamblaje, utilizándose para ello materias primas 

importadas de alto grado de elaboración; 

- en el desarrollo de la industrializ,ación, el capital 

e xtr~J¡jero ha jugado un. papel de suma importancia; 

el otro e lem f ~ nt o dinamizador ha sido el incremento 

de las exportaciones agropeaUarias, algunas de ellas 

con un considerable grado de elaboración lcaña de 

azúcar, caf~ y carne de vacuno); 

- por último, el proceso mencionado se ha acompañado 

de una gran concentraci6n espacial de la actividad 

manufacturera. La industria se ha instalado en la 

r egión central del pais, en torno a las ciudades de 

San Jos~, Al~juela, Heredia y Cartago. 

G. La transform~ción del Est ado ~ ~ papel ~ sector público. 

~ ste es otro de los el omentos que han producido un enorme 

impac t o en los cambios de la estructura económica y so~al 

de ~os ta Rica du rante l a d~cada del sesenta. 

Acerca del papel del Estado en este periodo se han dado 

al bunos antecedentes en el apartado anterior. All! se mencionó 

.. 

, 
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su LJ.bJ r e n el campo del desarrollo infraestructural , a l cual 

el ::s t <::do dedica un :lOrc entaje muy al to de la inversión p(¡bli

ca . ~'; sta inv(jrsi6n se aplica a la construcción de carreteras 

y trans:or t es on ceneral y a la producción de energla , a tra

vis dq la ~e finer l a Costarricense de Petróleos ( JECOPE) y del 

Instituto vostarricense de ~ lectricidad (ICE), Asimismo el 

ü:,Julco dado a la industrialización a trav~s de una cantidad 

de decretos , de leyes y d ~ instituciones creadas para el de

sarro~lo indus t rial . ~e ha destacado la inportancia que ha 

courauo la r edis tribución del cr~dito r.J ediant8 el control por 

~a rt e d~l ~stado dal sistema bancario nacional . la nos hemos 

r of 0r1do a! ~Dpcl ue ter?inc nt es desempe~ado por un ~s tado que 

Ge co.r acLrizél IjOr GU capacidad de diri8ir y coordinar la ac

tivid ~d prODuctivo. en su conjunto . 

~l esf u · r ~o de industrialización y dA mO~'rni~ación eco

nó r::ic¡¡ en ",,,neral ha sit;nificado un r eal Gacrificio fiscal, 

que ha repercutido principalmente no en los r.i r ·,) ctar,·ente be

n" fi¡;lauos (81 sector cT1:!,resarial) sino en 1013 hombres de la 

:,oblaci6n consu:"i ciora . 

la .to l a pOlltico. tributaria como la pal l Uca cre<1iticia , 

qu~ se h& ,,~ b o~a do m~s arriba , muos tran una clnra decisión de 

favorecer la ~ eL,? r OSBS mAs dinlmicas: la in0ustria , por los 

b" !l '.,flcio G tribut ,'rios de qu e Goza , y ln ::anad" ría , ,!-or el 
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trato preferencial desde el punto de vista crediticio. ~stos 

dos parámetro s , muy gener al es por ci erto, pueden servir de 

indicadores del car~ct e r concentrado que adquiere el proceso 

de moder ni zaci 6n econ6 mi ca en Cost a Rica, y de c6mo el Estado 

es un important e instrume nto de concentraci6n al ori entar ha

cia deter minados sectores el goc e de lOS r ecursos o las car

gas i mpos i tivas. 

Nos r est a des t acar el crecimi ento que experimenta el en

deudami ento del sector pdblico. Este casi s e duplica entre 

1960 y 1970 , cons tituyendo l a fu ent e de financiami ento del 

sector pdblico que cr ece a una t as a m ~s alta (13.6 por ciento 

anual) . (1 6 ) 

D. ~ penetraci6n ~ ~au it a l Ext ran jero. 

Entre 1960 y 1970 el capital extranj ero penetra la eco

nomla cos t arri cense en magnitudes hasta entonces descono

cidad y parti cul ar ment e en el sector manufacturero. ~l ingreso 

de estos r ecursos s e hace en f or ma de inversi6n directa y de 

pr~stamos tanto al s ector pr i vado como al sector pdblico. 

Según el diagn6s tico de OFIPLAN. ha posibilitado un ritmo de 

inversi6n superior a la capaCidad de ahor ro i nt erno, como asi

mismo un financiami ento de impor taciones mayor que l o qu e se 

habla conseguido con recursos proveni entes de l as exportacio

nes. ' ~a contribución de los recursos ext ernos en el financia

miento de l a formación bruta del capital pas6 de meno s de 30 

r , 
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por ciento en los años anteriores a 1962 , a un 38 por ciento 

en los (11 timos años . Es de cir, l a dependencia con respecto al 

capital extranjero en el proceso de formaci6n de capital ha 

aumentado". (17 ) 

El porc entaje apuntado se r efiere a la totalidad del ca

pital, tanto p6blico como -privada . En los últimos años el aho

rro externo a largo plazo se ha orientado en proporciones cre

cientes al sector privado. ~n el sector público las exigencias 

de servicios de la deuda han limitado los ingresos netos. A 

pesar de ello en 1972 la deuda pública externa, a largo y cor

to plazo , asciende a $240 millones , es decir, algo menos del 

valor de las exportaciones en un año. 

Con respecto a las inversiones direc tas,. el sector agro

pecuario ha sido el principal receptor, en especial a trav~s 

de las compañias oananeras y recientemente, la ganaderla. ~in 

embargo, durante la d~cada se incrementa intensamente la cana

lizaci6n de la inversi6n al sector manufacturero. 

Excluyendo del an~lisis al sector agropecuario, que con

tiene la ingente inversi6n en las bananeras, nos centramos en 

la manufactura que muestra el mayor dinamismo. ~ara este sec

tor poseemos informaci6n acerca de los proyectos de inversHm 

ejecutados que figuran registrados en el Ministerio de Econo

mla, Industria y Comercio durante el periodO 1961-1970. ~l 
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monto de la inversi6n y financiamiento extranjero asciende a 

587 millones de colones \cerca de 70 millones de d61ares) y 

se restringe al sector privado. De esa cantidad el 63.6 por 

ciento corresponde a ahorro externo llegado en forma de apor

tes de capital o de crédido extranjero. Esto significa que 

poco m~s de un tercio del capital industrial es nacional . t 18 ) 

Si consideramos que la inversi6n directa de capital ascien

de a 253.6 millones, concluimos que un 55 por ciento corres

ponde a la inversi6n nacional y el 45 por ciento restante "a 

inversi6n extranjera. Pero si nos fijamos en el crédito indus

trial, que representa casi al 57 por ciento del aporte total 

de capital, observamos que es este cre~ito un 77 por ciento 

est~ constituido por cr~dito extranjero. 

El peso del capital extranjero es particularmente fuerte 

en una de las ramas m~s din~micas de la industria que como 

vimos oportunamente, incrementa su producci6n para el mercadO 

común centroamericanv, a saber, los productos qulmicos y deri

vado s del caucho y del petr61eo. Esta rama concentra m~s del 

31 po r ciento de la inversi6n total en la industria y un 33.7 

por ci ento del aporte de capital extranjero: posee adem~s, un 

car~ct e r estrat~tico por su condici6n de productora de insumos 

i ndus trial es. 
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El papel dinamizador de la economía que juega el capital 

extranjero es indiscutible al corto plazo. 

La transformaci6n que ha experimentado la estructura pro 

ductiva en la década del sesenta y el rápido crecimiento eco , 

n6mico que la ha acompañado, pu'eden explicarse por la acci6n 

conjunta y combinada de l os cuatro factores de modernizaci6n 

que hemos señalado. 

Hemos caracterizado muy breve y esquemáticamente la polí 

tica exo n6mica que se ha implementado en Costa Rica, a fin -

de fundamentar un análisis acerca de los cambios sociales 

que se han producido en el país. Sobre esto nos detendremos 

e n punto siguiente. 

2. Las transformaciones Sociales. 

Un interesante estudio de Miguel G6mez y Vera Bermúdez 

nos revela que los niveles de vida de la poblaci6n costarri-

cense variaron considerablemente entre 1950 y 1970 ( 19 ). -

Si tomamos en cuenta la evoluci6n del Producto Nacional Bru-

t o per cápita, vemos que se elev6 entre esas dos fechas de -

US$ 249 a US$ 537, a precios corrientes . Hecho el cálculo a 

precios constantes, y tomando como base el año de 1962, el -

ascenso experimentado es de US$ 280 a US$ 465. Esto signifi-

ca un crecimiento neto del 70 por ciento en el período, para 

una tasa anual promedio de 2 . 5 por ciento. 
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Para valorar mejor el significado de estas cifras habria 

que tomar en cuenta que en este mismo periodo el crecimiento 

de la poblaci6n ha sido muy alto . alcanzando una tasa de pro

medio anual de 3. 5 por ciento. La expansi6n econ6mica vivida 

por el pais en el periodo lo coloca en una posici6n des tacaoa 

dentro del contexto latinoamericano. 

s in embarGo, l os beneficios reportadas por la expansi6n 

econ6 mica General del pais no se difunden necesariamente en 

forma s i mil ar a l os distin tos sectores sociales. La r edistri

buci6n del ingreso depende <le la participaci6n de la poblaci6n 

en el empl eo y de l os niveles salarial es exist entes. ~sto nos 

lleva a consi derar estos aspectos. 

1\ . _~ mpl e o , salarios ~ ingresos . 

Secún l a uficina de Planificaci6n Nacional la evolu

ciÓn del empleo ha sido favor able durant 0 la última 

dAc ada . Destaca el incre ~ en t o del empleo en l a i ndus tria 

y en el sec t or público y una r elativa estabilizaci6n en 

el sector a[rario. ( 20 ) 

Según OFI PLAH el empleo del sector agropecuario se 

incr ementó en 41.400 ocupaciones , creci endo a una tasa 

anual del 2.2 por ci ento . La cifra ya es baja si repara

mos en qu e la rZA se mul tiplica en el peri odo a un ritmo 

de 3.4 por ciento como tasa anual . Sin embargo, el cre

cimi ento del empl eo a ¿;ropecuario debe haber sido bastante 
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inferior al estimado por OFIPLAN; en efecto, la ~EA 

ocupada en la agricultura se incrementa s610 en 15.267 

personas entre 1963 y 1973. creciente a un ritmo de 

0.76 por ciento como tasa media anual. Esto lleva a 

pensar que el desempleo y subempleo en el agro debe 

haber sido bastante elevado. 

Al interior del sector la expansi6n brusca de la 

producci6n bananera ha atraido importantes contingen

tes de fuerza de trabajo. Pero. fuera de la actividad 

bananera, el empleo rural se ha visto obstaculizado 

I 

en su desarrollo en virtud del patr6n de modernizaci6n 

que ha primado en la proctucci6n agropecuaria. Un fac

tor muy importante lo ha constituido al estimulo dado 

a la ganaderi a de carne, cuyo auge ya señalamos. La 

situaci6n se ha revelado particularmente aguda en la 

provincia de Guana,aste en donde la emigraci6n por 

falta de empleo ha sido elevada, pero constituye un 

fen6meno generalizado en las regiones bajas o coste

ras. En estas regiones, adem~s, la modernizaci6n del 

cultivo del arroz y de la caña de az6car ha reducido 

fuertemente el empleo estable en la agricultura; la 

pObl aci6n rural se ha visto obligada a emigrar, crean

do pro bl emas de mano de obra en la ~poca de la cosecha. 

la cual es pro p orci~nada por trabajadores estacionales 

de otras regiones, incluso nic araguenses. 



Cuadro Y-S 

EYOLUCION DE LA OCUPACION POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
(Número de personas) 

Ocupación Incremento de la Porcentaja 
Sector de actividad 1963 1972 ocupación entre anual de 

1963 y 1972 crec imiento. -
I 

l. Ag r opecua rio. lSS. 600 230. 000 41.400 2.2 

2. M inas y canteras. 1. 100 l. SOO 700 5.6 

3. Industria manufac-
turera. 43.200 6S. 000 24. SOO 5.2 

4. Industria de la , 
construcción. 20.900 27.000 6.100 2.9 

5. E1ectric idad, agua 
y gas. 4.200 6.200 2.000 4.4 

6. Transporte y 
comunicaciones. 14.000 2S.000 14.000 S. O 

7. Comercio 37.600 75.000 37.400 S. O 

S. Bancos y otros 
servicios finan-
cieros¡ 2.900 5.900 3.000 S.2 

9. Gobierno 36. 200 56.700 20. 500 5. 1 

10. Otros servicios 30. SOO 61.400 30.600 !....Q. 

Total 379.500 560. 000 lS0.500 4.4 

Fuente: Oficina de Planificaci6n Nacional, Plan de Desarrollo 1974-197S. 
Diagnóstico pág. 74. 
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En la Meseta central, productora de caf~ y de 

caña de az~car, la situaci6n no ha sido mejor. El 

desarrollo tecono16gico ha reducido el empleo de 

los trabajadores permanentes y aumentado la necesidad 

de mano de obra estacional. verific~ndose una fuerte 

emigraci6n en casi todos los cantones. (21 ) 

Desde el punto de vista del significado de estas 

cifras en t~rminos de modernizaci6n econ6mica, habria 

que pensar que la ampliaci6n del sector manufacturero 

junto con la de los transportes y bancos reflejan me

jor el dinamismo econ6mico. Los dos 6ltimos se incre

mentan a mayor ritmo, aunque partiendo de valores 

m~s bajos. 

~Lo contrario se podria pensar del sector comercio 

y servicios. Si bien en ~stos se encuentran empresas 

din~micas y modernas. se concentra alli en forma ve

lada el sUbempleo y la marginalidad~ resultando difi

cil una correcta discriminaci6n al respecto. ~n suma~ 

la ampliaci6n del empleo urbano es sustancialmente 

mayor que la del rural, aunque su significado se tor

na ambiguo de interpretar. Si embargo, el incremento 

mostrado por el empleo global (4.4 por ciento) se 

muestra superior al de la PEA (3.4 por ciento)," lo 

cual nos lleva a pensar en una probable sobreestima

ci6n del mismo por parte de la Oficina de Planificaci6n~ 
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sobre todo si pensamos que la reducci6n relativa del 

empleo rural debe afectar fuert emente la capacidad 

de empleo del conjunto del sistema. 

En slntesis, ante un notable incremento en los 

sectores dinámicos pero de reducida capacidad de absor

ci6n de fuerza de trabajo, se aprecia un crecimiento 

notable del empleo urbano. ~ste es más amplio en los 

sectores de comercio y servicio que como ya observa

mos, puede estar escondiendo el sUbemplé,o urbano. JJe 
• 

ser asl, junto con la conformaci6n de un prOletariado 

urbano en torno a la industria fabril, y con la amplia

ción de las capas medias, como veremos más adelante, 

se puede hipotetizar acerca del incremento de la mar

ginalidad urbana, producto de la terciarizaci6n defor

mada de la economla. 

~l estudio del empleo deberla ser complementado 

por uno acerca d'e la evolución de los salarios, Des

graciadamente, no se dispone de investigaciones emp1-

ricas al respecto. Sólo po demos basarnos, aqu1, en 

antecedentes proporcionados por la oficina de plani

ficación, relativos a un solo año, a 1971. 

, 
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Cuadro V-lO 

SALARIO MENSUAL PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES ASEGURA.OOS 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN 1~71 

Salarios 
Sector de Actividad (En colones) 

SEC TOR PRIVADO ID. 
l. Agropecuario 388 

al Banano 572 
b Resto 314 

Z. Minas y canteras 518 

3. Industria manufacturera 560 

4. Industria de la construcción 523. 

5. Transporte y comunicaciones 557 

6. Comercio 644 

7. Otros servicios 628 

SECTOR PUBLICO 952 

l. Gobierno central 1.013 

2. Empresas no financieras 8Z2 

3. Bancos y otros es tablee im ientos financ ieros 1.302 

4. Municipios 497 

5. Instituciones autónomas de seguridad social 
y Juntas de Servicios Públicos. 1.041 

Ó. Otras instituciones 737 

TOTAL 660 

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social. 

\ 
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dispone del 5.4 por ciento de los ingresos totales. 

En las ~reas rurales la fracci6n del grupo m~s pobre 

recibe algo m~s respecto del ingreso total rural, que 

la fracci6n más pobre urbana respecto del ingreso to

tal urbano (6.9 por ciento y 6.2 por ciento respecti

vamente). En las zonas urbanas la distribuci6n del 

ingreso es m~s regresiva que en las 'I,zonas rurales. 

Por otra parte, la diferencia entre los tres sectores \ 

considerados en el cuadro es muy elevada siendo las 

desigualdades de ingreso particularmente altas en la 

zona metropolitana. 

El cuadro muestra una gran concentraci6n del in

greso en las capas altas urbanas, siendo más que pre

sumible que sus fuentes est~n constituidas tanto ~ 

actividades urbanas, industria, comercio y servicio, 

como por actividades agrícolas. Correlativamente, los 

niveles de ingreso de las capas bajas son realmente 

exiGuos. Para el conjunto del pals el 30 por ciento 

de ~a pob1aci6n gana un promedio de t 362 (42 d61ares 

mensuales). que se distribuye en t579 en el área me

tropolitana, en t537 en el resto urbano y t317 en las 

~reas rurales. Hay que tomar en cuenta que en 1972 

m~s del 40 por ciento de la poblacf6n activa está 

empleada en la agricultura. Además los trabajadores 

bananeros, que no llegan al 10 por ciento de los tra

bajadores agrícolas, perciben una remuneraci6n que es 



Cuadro V-12 

COSTA RICA: DISTRmUCION DEL INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

Porcentaje Porcentja del Ingreso . Ingr.eso Familiar Promedia!!! 

de familias. - PaCs A. Metrop. UrbanaY Rural PaCs A. Metrop. Urbana!! Rural 

10% más bajo 2.1 2.1 2.3 2.8 248 387 335 218 
Segundo 10% 3.3 3.2 3.9 4.1 384 589 570 329 
Tercer 100/0 4.2 4.2 4.8 5.1 490 763 706 404 
Cuarto 10% 5.1 5.2 5.7 6.1 603 962 826 483 
Quinto 10% .6.2 6.4 6.6 7.2 730 1.166 981 569 
Sexto 10% 7.5 7.6 8.2 8.4 883 1.411 1.191 675 
Séptimo 10% 9.3 9.4 9.6 10. 1 1.085 1.739 1.428 800 
Octavo 10% 11.7 11.6 12.5 12.3 1.378 2.117 1.813 981 
Noveno 1 0% 16.2 15.8 17.2 15.8 1. 895 2.924 2.543 1. 255 
Décimo 10% 34.4 34.7 29.1 28.2 4.104 6.445 4.299 2. 255 

TOTAL 100. O 100. O 100. O 100. O 1.175 1.846 1.463 796 

20% más bajo 5.4 5.3 6.2 6.9 316 487 452 274 
30% s i§uiente 15.5 15.8 17.1 18.4 608 964 838 486 
50% m as bajo 20.9 21. O 23.4 25.2 491 773 682 401 
20% más alto 50.6 50.5 46.3 44. O 4.081 6.445 4.299 2.255 
5% más alto 22.8 22.9 17.2 17.8 5.376 8.599 5.089 2.847 

Fuente: Céspedes, V. H •• La distribución de ingreso :i consumo de algunos alimentos. U. C. P •• 1972. 
Y Excluyendo el Area Metropolitana. 
fiJ Colones por mes. 
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poco menos del doble de ~stos. Por lo tanto, el sec

tor m~s pobre del campesinado, el m~s numeroso, debe 

recibir un salario mensual inferioR a t300. Las dife-
. 

rencias entre los pobres del campo y de la ciudad ~n 

bastante significativas. 

Bl mismo estudio citado da cuenta de la evoluci6n 

en la distribuci6n del ingreso entre 1961 y 1971. 

Lo s datos dicen lo sigui ente: 

1961 1971 
por ciento bajo recibe 6.0 y 5.4 del ingreso total 
por ciento siguiente recibe 34.0 y .44.0 del ingreso total 
por ciento sie;ui . nte r.ecibe 14.0 y 16.2 del ingreso total 
por ciento sigui f; nte recibe 46.0 y 34.4 del ingreso total 

Las cifras son elocuent es para mostrar que pese a 

la concentraci6n del ingreso ha habido una cierta re

distri buci6n de las capas medias. Los sectores altos 

se han visto afectados con una reducci6n significati

va. ~ambién el sector más bajo ha vis to deteriorada 

su posic16n relativa, lo cual debe estar asociado al 

aumento considerable de la marginalidad y del trab~ 

informal. 

~urge la interroGante si el deterioro relativo que 

se observa en el 20 por ciento inferior y en ellO por 

ciento superior ha sido o no co~pensado por la eleva

ci6n del ingreso per c ~nita producido durante el 
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periodo. ~e seña16 en p~ginas anteriores que seg6n 

estimaciones recientes el PNB per c~pita se habria 

elevado entre 1950 y 1970 a uná tasa neta media anual 

de 2.5 por ciento. Si se asume que el ingreso per 

c~pita real creci6 entre 1961 y 1971 a una tasa equi

valente, se pueden hacer las siguientes estimaciones( 23 ). 

1961 
Ingreso Ingreso 
total per c~oita 

6. 0 1 
34.0 1.90 
14.0 4.66 

~ 15.31 
100 

1971 Incremento real 
Ingreso Ingreso ~ ~ entre 
total per c~pita 19b1=T971 

6.9 1.17 17 ~ 
56.3 3.13 65 % 
20.7 6.89 48 % I 

li.!l& 14.65 -4 % 
128 

~n este ejercicio se hace el ingreso total a repar

tir entre 100 personas en 196 1 igual a 100. Por la ele

vaci6n del ingreso per c~pita entre 1961 y 1971 este 

ingreso total habría pasado de 100 a 128. En las co

lumnas 2a y 4a aparece el ingreso medio per c~pita 

en cada tramo a valores constantes, dando valor 1 al 

ingreso per c~pita del 20 por ciento inferior en 1961, 

lo que facilita la comparaci6n de los tramos entre s1 

y de cada tramo en los dos años considerados. 
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Si lo s supuestos adoptados son v~lidos, se puede 

concluir de este ejercicio que en el 20 por ciento de 

ingresos m~s bajos la el evaci6n general de los ingre-

sos más que compens6 el deteriori r elativo experimen

tado por este grupo en el perlado. ~l gran tramo cen

tral ubicado entre el 3er y 8vO decil experimenta un 

incremento real de su iner eso medio del orden del 65 

por ciento. Tambi~n se observa una elevaci6n substan-

cial en el ingreso del noveno decil que corresponde

rla al estrato medio alto. En el estrato superior, 

en cambio, el mejoramirneo global del nivel de ingre
I 

sos no habrla alcanzado a com~ensar el deterioro re-

lativo sufrida, dando po r resultado una leve reducci6n 

del inGreso medio en t~rminos reales. ~sta constata-

ci6n r ~su lta realmente sorprendente y llega a serlo 

a~n más si SP. analiza lo que habrla ocurrido en el 

5 por ciento superior en base a las estimaciones pre

sentadas por ~~spedes en el trabajo citado. Seg6n ese 

autor, el 5 por ciento m~s alto que en 1961 percibla 

el 35 por ciento del ingreso total estarla percibien

do 10 años despu~s s610 el 22 .8 por ciento, lo que 

implica, seGún el ejercicio hecho anteriormente, que 

este es trato habrla experiment ado un deterioro real 

un su 1ngreso medio del orden del 17 por ciento . 
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~s posible concluir en grandes lineas que en la 

d~ ca da del 60 en Costa Hica el crecimi ento económico 

fue acompañado por un impor tante proceso redistribu

tivo hacia los estratos medios~ sin beneficiar el es

trato más pobre el que , aunque no ve deteriorado en 

t~rminos reales su nivel de ingreso, no participa del 

mejoramiento global experimentado por la sociedad cos

t arric ense. 

~ l panorama presentado se refl e ja, en par te, como 

plenamente consecuente con los postulados :tdeológilcos 

del Partido Liberación Nacional y con el proyecto po

litico que ha implementaao en forma hegemónica. La 

ampLiación de l as capas medias y su participación ma

yor en el ingreso , se deben asi, t anto al fortaleci

miento y expansión de la ac tividad del Estado, como 

a lo s efec t os de la modernizaci6n económica, que junto 

con estimular la industria, desarrolla el comercio y 

una gran variedad de servicios . 

tl. Transformación ~ las estruc tura de clases 2 ~

.ll!: de .12jQ. ( 23 ) 

Como hemos se5alado, en Costa Rica a comienzos 

del siglo pasado la diversificación social es ca

si inexistente ; r eina una mediana propiedad rural en 

economla natural. No han existido concentraciones 
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indlgenas de consideraci6n, ni cultivos significativos 

necesitados de mano de obra, ni minerla digna de tomar

se en cuenta; por lo tanto, no se pOdrla esperar una 

diver sificaci6n en las relaciones de producci6n. La 

pOblaci6n es escasa: algo m~s de 50.000 habitantes, 

de los cuales 8.000 son indlgenas reducidos en comuni

dades en la cordille;a de '1'alamanca, lim1trofe con 

Panam~. y en el noroeste del territorio. En general 

la poblaci6n se encuentra muy esparcida, dedicada a 

cultivos de subsistencia, dentro de una gram pobreza 

y muy desvinculada del exterior . 

El café, introducido en la primera d~cada del si

glo XIX, ser~ el producto que cambiar~ la situaci6n 

social; vincular~ al pa1s con el exterior y generar~ 

una riqueza desconocida hasta entonces . Ser~. por lo 

tanto, el factor que pone en marcha la evoluci6n de 

la estructura econ6mica y social. 

Con el caf~ penetra el capitalismo en la agricul

tura centroamericana y se inicia un proceso de concen

tración de la tierra acompañado de la pulverización 

circundante a la gran propiedad. ~sto se da en Costa 

Rica pero muy lentamente a lo largo del siglo pasado. 

la mediana propiedad sigue imperando en la Mese ta Cen

tral, la región m~s poblada. ~n las llanuras costeras, 
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casi a fines del siglo pasado, el banano se implanta 

en tierras cedidas por el Estado a las compañias ba

naneras; al11 se dan condiciones propicias para la 

generaci6n de un asalariado agricola. eon todo~ y a 

pesar de las condiciones particulares de Costa Rica 

en t~rminos de homogeneidad social, es licito suponer 

que durante todo el siglo XIX se produce un fen6meno 

de concentraci6n de la tierra y de la riqueza, y de 

parcelaci6n o de despojo de la misma para los secto

res en proceso de pauperizaci6n. 

Se puede afirmar que a comienzos de siglo surge 

propiamente un proletariado rural en las regiones ba

jas que se manifiesta plenamente conhesionado en la 

gran huelga bananera de 1934. QUizás lo predominante 

en la meseta, fuera del pequeño o mediano propietario, 

es el peonaje tradiaional. o el minifundista que tem

poralmente se ocupa en la hacienda cafetalera. Hasta 

1950 se observa un fuerte sector campesino que no re

cibe salario durante todo el año y que debe situarse 

principalmente en la regi6n central (25~ de la PEA 

agricola), constituyendo los trabajadores que reciben 

salar10,al menos durante alg~n periOdO del año, un 

59%, de los cuales la mitad pueden ser obreros bana

neros. 
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En los sectores urbanos existe a comienzos del 

sielo xX un núcleo artesanal significativo que se 

desarrolla muy lentamente hasta 1950. ~eguramente 

la formaci6n de un proletariado urbano ha sido segui

da de la constituci6n de un sector medio que, aunque 

muy d~bil, emerge a mediados del siglo. 

En slntesis, la evoluci6n va desde la pequeña 

propiedad rural ceneralizada, hasta la emergencia de 

sectores sociales diferenciados tanto en el agro como 

en la ciudad. Creemos que la diversificaci6n social 

en el agro puede haber dado origen a cuatro clases o 

sectores sociales: se ha formado la capa de los gran

des propietarios o de la burguesla rural; se mantiene 

una capa de pequeños y medianos campesinos, en eco no

mla dc subsistencia o en r elaciones mercan~iles, que 

al no ser ni asalariados ni emp~dores no son propia

m-, nte una clase social perteneciente al modo de pro

ducci6n capitalista; se crea un proletariado rural, 

claramente defini do en las bananeras, y menos evidente 

en otras zonas; por último existe un trabajador campe

sino que pOdrla para efectos de comodidad desi Gnarse 

como marginal, y es aquel que ni posee ni tierras ni 

empleo estable o que es un minifundista que trabaja 

te:r.poralmente corno salariado por lo precario de su 

ingreso. 
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:!:s ta 3structura de cuatro sec tores o clases socia

l es en el aGro yar ece ser la imperante a mediados de 

s i elo . ~n 1950 l a pOblaci6n ocupada en la agricultura 

es un 59~ del t o t al de la ~EA. 

Zn la ciuaad tambi~n se puede observar es t e fen6-

me no d'= di ve rsificaci6n social. Durante la primera mi

tad de sielo surge , aunque muy incipiente, una burgue

s l a inr.:.u:, t rinl, que s610 s e va a consilidar como clase 

co n el rercado Común ~ e ntroa me ricano, en la d~cada del 

60 . ~xiste un importante sec tor medio compuesto por un 

art esanado, que se puede estimar en 1950 como cercano 

al 25'·", tie l a pobl i1 ci6n activa ocupada en manufac turas, 

o ,'or lo e empl eados medio s del sector p(¡blico y priva

,f a . b e observa ya un !lrolet ariado urbano, localizado 

;;>ar ..:irümen t e .::n la industria y m ~s decididament e en 

l os servicios . 

na creemos que a mediarlos de siGlo se pueda apre

ciar l a "resencia signi ficativa de una "marginalidad" 

en las ciudades costarric enses j el empleo agrario to

davla es fle xibl e y el flujo del campo a las ciudades 

no es int enso. La poblaci6n ocupada en ac tividades ma

nufactureras es un 1 0 , 9 8~ de la PEA, mientr as que en 

l os cervi cioB s~ cn cu~ n tra el 33,91 %. 
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~artiendo de una estructura de clases como la pos

t ulada para 1950 , po demos apreciar su evolución desde 

ese moment o hasta 1973. Es lo que intentamos esquema

tizar a continuació n: 

a . - ~ relaciones campo-ciu dad: 

La ac t ividad agr1 cola es es encial en 1950 y lo 

sigue siendo en la actualidad, sin embargo, algunos 

cambios se han producido. ~n primer lugar, la pobla

ción ocupada en la agricultura ha experimentado un 

gran cambio en tlrmin~s nu ~ lr ic os: en 1950 es de un 

54% del total de la ~~A , ba j a en 1963 a un 49,15% y 

en 1973 a un 37, 96~ 

El an~lisis de este cuadro puede int er esar de s de 

ffiuchos ~ngulos: veamos aqu1 sol ament e l o que respecta 

a las relaciones campo-ciudad desde el punto de vis~a 

de l a fuerza de traba j o. Cos t a Hica es t~ de jando de 

ser una sociedad rural: el cambio es muy brusco en la 

úl tima di cada. Pese a la "urbanizaci ón" del empleo, no 

se ve surGir una actividad important e en la industria; 

sin embarbo, dentro del sector ha exis t ido un fuerte 

desplazaMi ento de la actividad artesanal a la propia

mente industrial; esto lo veremos m~s adelant e . Lo 

rn~s siGnificativo es la ampliación de l a ocupación en 

servicio~ que se acentúa bruscament e en l a última 

dlcada. 



Cuadro l. 

EVOLUCION DE LA COMPOSICION SECTORIAL DE LA PEA 
(1950 - 1973) 

1 9 5 O 1 9 6 3 1 9 7 3 

0/0 0/0 

Ocupacibn en 146.970 54.05 194. 309 49.15 209.576 
agricultura 

Ocupac ión en 
manufactura 29. 870 10.98 45.332 11.46 69.764 

Ocupación en 
servicios 92.248 33.91 148. 997 37.69 270.987 

Otra ocupación 2.896 1.06 6.635 1.68 1.637 

0/0 

37.96 

12.63 

49.09 

0.29 

TOTAL 271. 984 100. 00 395.273 100.00 552.000 100.00 

Fuente: Censos 1950, 1963 Y 1973. Dirección de Estadrsticas y Censos. 
San Jos ~. Costa Rica. 
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b.- ~ evoluci6n social dentro del ~: 

~l cambio es marcado en t~rminos de la polarizaci6n 

social, lo que hace que esa sociedad de pequeños pro

pietarios sea algo del pasado. Esta evoluc i6n se pu~de 

percibir por el análisis comparativo del geso que tie

nen los distintos sectores sociales en distintos momen

tos uel tiempo. 

Salta a La vista la evolu~i6n del sector patronal 

que pOdrlamos considerar representativo de la burgue

sla agraria. La drástica reducci6n en n~meros absolu

tos de los patronos evidencia una fuerte concentraci6n 

del pOder econ6mico, entendido aqul como el poder para 

contratar asalariados. Bs to puede reflejar dos fen6me

nos paralelos: el deterioro de algunos ex-patronus, de 

pequeña y mediana propiedad, que ya no pueden contra

tar peones y que se convierten en trabajadores por 

cuenta propia o la mecanizaci6n de medianos producto

res que reemplazan trabajadores por maquinaria¡ en 

segundo lu~~r, el aumento de un sector de la fuerza 

de trabajo que no puede emplearse bajo salario y que 

debe recluirse en el minifundio o desplazarse hacia 

la frontera agrlcola. Sste proceso deberla revelar la 

Generaci6n de una marginalidad agraria, el crecimien

to del s ubempleo o del ,desempleo. Resulta bastante 

difIcil determinar a trav~s de los censos el carácter 



Cuadro 2. 

EVOLUCION DE LAS CATEGORIAS DE OCUPACION EN U AGRICULTURA 
(1950-1973) 

1 9 5 O 1 9 6 3 1 9 7 3 

PEA ocupada 
en agricultura 146.970 1000/0 194.309 1000/. 209.576 1000/0 

Patronos 22.192 15,10 7.709 3,96 1.777 0,84 

Empleado bajo 
salario 87.963 59,86 101.958 52,49 122.317 58,38 

Trabajador por 
cuenta propia 13. 065 8,89 42.226 21,73 54.765 26,13 

Trabajador fam iliar 
no remunerado 23.750 16,15 36. 178 18,61 30.631 19,61 

Otros - - - 6.238 3,21 86 0,04 
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de este f e n6meno~ ' El 40% de la pOblaci6n ocupada en 

agricultura que no recibe salario, encierra dos sec

tores sociales dificiles de cuantificar por ahora: un 

sector de actividades mercantiles (un solo modo de 

producci6n mercantil simple). y un sector de subsis

tencia o marginal. Sin embargo el peso de este último 

sector debe ser grande. Un estudio del CrDA de 1965 

estima que se encuentran 48.673 familias en explota

ciones subfamiliares (de menos de 10 hectáreas) sefia

l~ndose que el número de familias requeridas para el 

trabajo en esas parcelas es de 24.375. El excedente 

de fuerza ,de trabajo, por lo tanto, es de un 50% en 

ese sector. ( 24 ) 

Por último, se ha hecho una estimaci6n de los con

tingentes comprendidos en los cuatro sectores sociales 

en el agro, en base a la muestra del 10» del censo de 

1973 de Costa Rica. (25 , ) 

1) Burguesia rural: 1.770, el 0,84% de la pobla

ci6n dedicada a la agricultura. 

2) Mediano ~ pequeño campesino: se calcula en 

t~rminos conservadores en 27.326; obtenemos 

esta cifra considerando el 32% que el crDA 

estima como el porcentaje empleado en fincas, 

mayores de 10 has. y menores de 500 has. so

bre el ,total de la fuerza de trabajo en la 

agricultura. 
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Este 32% lo aplicamos sobre el total de los 

trabajadores que no son ni empleados, ni em

pleadores, esto es 85.396. Estos 27.326 cons

tituye el 13.03~ de los ocupados en la agri

cultura. 

3) Asalariad~agrlcolas:122.317 trabajadores, 

que configuran el 58,38% de la fuerza de 

trabajo agrlcola. La cifra debe ser algo 

menor pues -se incluye el sector profesional 

y Hcnico contratado en tareas agrlcolas, 

que es más significativo en las bananeras, 

pero despreciable en otras actividades. 

4) Sector marginal ~ ~ agricultura: Lo esti

mamos de un modo similar al campesinado me

dio. uegún ese estudio del ~IDA el 68% de la 

fuerza de trabajo se compone de trabajadores 

sin tierra y de minifundistas. Aplicamos ese 

68~ al total de los trabajadores no emplea

dos bajo salario. La cifra es de 58.069, 

esto es, un 27,70% de la fuerza de trabajo 

agrlcola. 



1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Cuadro 3. 

EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA EN LA INDUSTRIA 
(1950 - 1970) 

1 9 5 O 1 9 6 3 197 3 

PEA Total: Z n. 984 395.273 552.000 

PEA Industrial 29.870 45.332 69.764 

Patronos industriales 1.627 1.661 773 

Trabajadores remunerados 
en el sector 21.640 32.286 59.910 

Trabajadores no remune-
rados en el sector 6.603 U.385 9.081 

2/1 x 100 10,98% U,46% 12,63% 

3/1 x 100 0.59% 0,42% 0,140/. 

4/1 x 100 7,95% 8,16% 10,85% 

5/1 x 100 2,42% 2.88% 1,64% 

3/2x100 5,44% 3,66% 1,10% 

4/2x100 72,44% 71,21% 85,87% 

5/2 x 100 22,10% 25.11% 13.01 % 

Fuente: Censos Agropecuarios 1950, 1963, 1973. Direcci6n General de 
Estadísticas y Censos, San Jos~. 



• 
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2.- La evolución social ~ ~ sector urbano. ~os referiremos 

a dos tenden~ias que se pueden apreciar empfricamente: la 

evolución del sector indutrial, en donde se puede apreciar la 

formació n de una concentrada burguesfa y de un proletariado 

industrial en la última d~cada; la evolución del sector servi

cios y el significado que puede tener. 

Para el an~lisis del sector industrial hemos elaborado 

el siguiente cuadro: (cuadro NO. 3.) 

El an~lisis de estos datos nos lleva a sacar algunas con

clusiones , ~n primer lugar, la participaci6n casi estable de 

la industria en la g8neración del empleo. ~asa en casi 25 a

ños , y en el perfodo en que se produce la industrialización, 

de un 10, 98% a un 12,63~; posiblemente, como veremos m~s ade

lante, el significado de ese porcentaje sea diferente, pero 

el fenómeno de la poca capacidad de expansión de la industria 

en t~rminos de empleo llama la atención. 

Un fen6meno poderosamente significativo es la formación 

de este perfodo de una concentrada y reducida burguesfa indus

trial. Va desapareciendo la mediana o pequeña absorbida por 

la grande de 1.627 patronos industriales existentes en 1950, 

quedan 773 3n 1973. Se puede observar que el proceso de con

centración y exclusión se produce claramente en la última d~

cada. Por cada 100 trabajadores empleados en la industria hay 



lV-57.-

un patrono en 1973; la situaci6n era de menos de 20 trabaja

dores por un patr6n en 19 ~0 . 

La formaci6n de un proletariado industrial tambi~n puede 

apreciarse en el cuadro. ~n t~rminos cuantitativos el proce~o 

es muy d~ bil. ~e pasa de casi un 8% a casi un 11~ entre 195U 

y 1973. ~in embargo, se puede percibir que ese porcentaje en 

1973 indica más propiamente un proletariado industrial y mues

tra una r educci6n muy significa tiva del artesanado. ~e puede 

observar que los artesanos urbanos son en 1950 un 22,10% de 

la fuerza de trabajo industrial mientras que en 1973 consti

tuyen s610 un 13,OI ~ . Consideramos como artesanos a los tra

ba j adores por cuenta propia m~s los trabajadores familiares 

no r eclunerados, empleados en la industria. ::;e ve que este sec

tor social aumenta porcentualmente de 1950 a 1963, de un 22~ 

a un 25%, p,,, ro desciende bruscamente entre 1963 y 1973 del 

25i'b al 13%. 

El sector industrial, siendo poco significativo num~ri

camente, se destaca cualitativamente durante la última d{¡ca

da, configurando claramente una clase burguesa industrial y 

un proletariado industrial. 

La evoluci6n. del sector terciario tambi~n tiene una clara 

incidencia en el desarrollo de la clases sociales. Respecto de 

esta evoluci6n hemos elaborado el siguiente cuadro: 

\ 



Cuadro" 

EVOLUCION DEL SECTOR TERCIARIO (1950-1973) 

1 95 O 1 96 3 1 9 7 3 

1) PEA Total 271.984 395.273 552.000 

2) PEA del terciario 92.248 148.997 270.987 

3) Construcción 11.625 23.304 40.088 

4) Servicios 40.166 48.954 122.420 

5) Servicios personales 21.859 22.188 50.400 

6) Electric., gas, agua 
y servo sanit. 1.607 1.905 4.482 

2/1x100 33,91 "/0 37.69% 49.09% 

3/1 x 100 4,27% 5,89% 7.26% 

3/2 x 100 12,60% 15,64% 14.79% 

4/1x100 14,76% 12,38% 22,17% 

4/2 x 100 43.59% 32.85% 45,17% 

S/lxlOO 7,93% 5.61% 9,13% 

S/2 x 100 23,40% 14,89% 18.59% 

6/1 x 100 0,59% 0,48% 0,81% 

6/2 x 100 1,74% 1,27% 1,65% 



LO primero que salta a la vista es que el desarrollo del 

terciario est~ muy asociado al desarrollo de la industria, o 

m~s precisamente a los camoios estructurales que se observan 

en la úl tima década, tanto en el sector industrial como en 'el 

agrario. ~sto vale en general para el terciario que asciende 

del 33,9 1% al 37,69~·y al 49,09%; para el sector servicios 

propiar.lente tal, 14,76~" al 12,38" Y al 22,1"/%; Y para los 

servicios generales m~s "industriales" como la electricidaCl, 

agua, gas y servicios sanitarios, que suoen del 0,59" al 0,48 

y .al 0,81 %. 

vin embargo, este desarrollo puede tener significados 

bastante diferentes. Ll proceso de terciarizaci6n tiene que 

haber aumentaao el contingente que conforma el proletariado 

urbano. 0reemos que esto es perceptiole en el aumento de los 

servicios conectados", la inc.ustria, como la producci6n de 

electricidad , agua potable , gas y ser.vicios sanitarios; esto 

es muy si[nificativo en la última d~cada. También la construc

ci6n jueta un papel muy decisivo albergando a un sector pro- " 

letario bastante tlpico e importante. En Costa Rica ha ascen

dido en el perlado de 11.625 a 40.088. 

~l sector servicios propiamente tal también ha experi

mentado un alza significativa pasando del 14,76% al 22,17%. 

2s te sector cuenta con un componente que puede ser claramente 

proletaria, como ~os obreros que trabajan en servicios ligados 



IV-59.-

a la administración p~blica. Por todo esto podemos afirmar 

que con la producción de servicios se acrecienta el proleta

riado urbano. 

Otro sector muy ligado al terciario est~ constituido 

po r los grupos medios. Este sin duda ha experimentado un desa

rrollo muy acentuado en los ~lti mos diez años. Por ejemplo, si 

consideramos los grupos ocupacionales, podemos apreciar que 

los qu e se ubi can en los renglones de profesionales, t~cnicos, 

oficinis t as y trabaj adores afines pasan de 20.325 (un 7,47% 

de la pEA) en 1950, a 41.314 (10,45% de la pEA) en 1963, y a 

121.086 ( 2 1, 93~ de la PEA) en 1973. Otro indicador para captar 

la consi de rable ampliación de los sectores medios en Costa 

Hica es el crecimiento de los servicios gubernamentales, que 

emplean mayoritariamente a oficinistds. ~n 1950 hay 5.738, o 

un 2,11~ de l a PSA; en 1973 pasan a 9.249, o un 2,34% de la 

~ ZA; el asc enso brusco se produce en la última d~cada, que 

llega a 25.171, o un 4,56 ~ de la PEA. Es t e es un punto de cru

cial i mp ort ~ nc ia en la evolución de la estructura de clases 

en Gasta Rica. 

Un terc er elemento que habria que t omar en cuenta es qme 

la evolución del terciario esconde el subempleo y la "margi

nali ciad". Con los datos de que disponemos esto es bastant e 

dificil de capt ar . Un indicador puede ser el desarrollo cua n

titativo de los servicios personales; estos evolucionan de la 
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sicui,.nte Man era: en 1950 encontramos a 21.589 trabajadores 

en este rubro qU0 confor~an un 7,93% de la PEA o un 23,40~ 

de los trabajadoros ocupados en 01 terciario; en 1963 son 

22.188, o sea un 5,61 % de la PEA y un 14,89% del terciario; 

en 1973 ascienden a 50.400 , lo que constituye un 9,13% de 

la ~ZA y un 18,59 ~ de los ocupados en el s ecto r . Esto r evela 

un au!': :nto important " . de los servicio s qu en buena parte 

pueden ser considLrados como marginales, pero que resulta muy 

dificil do d e t ~ rminar • 

Sintetizando la situaci6n imperante en la d~cada de 1978 

podemos ~ostular la presencia de cuatro sectores sociales bien 

diferenciados en la 9structura de clas es a nivel urbano. 

1. La ourguesia urbana: es bastante dificil de ope-

racionalizar en t(¡r!'inos cuantitativos, pero la 

podemos considerar apuntada por la categoria "geren

tes, administradores y funcionarios de categoria di

rectiva" que nos arroja la clasificaci6n de la ocupa

ci6n. Alli encontramos a 9.420 personas, esto es, un 

1,7 0~ de la ?EA. 

2. ~ sectoros medios: a su vez, pueden ser dividi

dos en dos sectores: los medios altos y los pro

piamente medios. Considerados como medios altos 8 los 

prof0sionales y t~cnicos mls calificados, y la cifra 
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que no s da el c enso par a esta categoría es de 47. 530 , 

o sea , un 8, 61» de la P~A . uentro de los sectores me-

dio s propiam', n t.) t a l es co nsi (!eramo s a 13. 000 ar t esanos 

y 73. 556 empleados d~ oficina, lo que hace un co njunto 

de 87.056, un 1 5 ,77 ~ de l a PEA. 

3. 21 prol e tariado urbano: para cuan tificarlo con-

s i deramoG a t o do s los traba jado r es que aparecen 

,' n los cru pos o c upacio n al(~s como obreros o simil ares 

que ~er ciben un sal Qrio , descontando de al11 los tra-

b é< j o.do r e s en s ervicio s personales, que sabemos escon

-)e n un¿\ v ilr i ¡ó dad de ocupaciones d~bilmente integradas 

al s i s t ema pro Juctivo . ~ec 6n nues tro cllculo son 

148 .70.:' , o sea un 2¿ , 937c de la PEA. 

~l . LOS tr ::...bJ.j arlo r os marr;inales : est e gurpo se int e-

CI'urin :JC!' lo s t rabn j ado r es en servicios persona-

l es , 44.608 , ~'s los traba j ado r es qu e se8 6~ los gru-

90 r ocu p¡¡c ion<:\l e s se consideran como obreros per o que 

t, [,b,\ jiln por cue nta pro ?i a :l so n tra ba j ado res familia-

r llS , d(,:,cun t en r]o d ,; <:\111 a los que s e ubican en l as 

rnanufacturaE , cons trucci6n y transport e , que puede n 

G ~ !' cnnsi:!erados c o~o or t ~ sanos . ~n total seri an 

~~ . 71 6 , lo ~U0 hace u n 9~ de la PZA . 

... 
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~n es t e capítulo examinaremos la acción desplegada por el 

~stado en tres ámbitos relevantes para la explicación de los 

ni veles y el cambio de la H 1 en las diferentes clases y frac

ciones de clase , como son los de la educación, la seguridad 

social y la s alud. 

~ n la medida en que es tos servicios sean provistos princi

palmente por aGencias privadas y deban, en consecuencia, ser 

co mprados , puede esperarse qu e su acceso dependa estrechamente 

del nivel de ingreso de los usuariospotenciales y del contexto 

en que ellos se ubiquen, ya que los servicios tenderían a con

centrars e en los lu[ares donde la poblaci6n está concentrada 

y hay mayor pOder de compra tciudades ), en detrimento de las 

áreas de baja densidad demográfica y reducido pOder de compra 

(áreas rurales). Así en una estructura económica heterog~nea, 

la pert enencia a distintas clases o fracciones de clase -por 

razón del diferente nivel de ingreso, capacidad de presi6n y 

loc ~ lización espacial ue las mismas- condicionaría fu er temente 

el ac ceso e f ec tivo a los servicios sociales. 

':;1 volume n de r ecurso s que el l!;stado asigne para la imple

méntaci6n de las políticas sociales, la forma como los distri

buy en en el espacio nacional y las prioridades que establezca 

en cuanto a s ectores s ociales beneficiados incidirán decisi

vamente para romper o mantener la asociación entre posición 

de clase y contexto socio-espacial de ubicación, por una parte, 

y acceso a lo s s ervicios sociales, por otra. 
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1. Politicas ~ Educaci6n. 

La importancia dada a la educación en ~osta Rica se 

r emo nta a los dias de oraulio ~arrillo, cuando junto 

a la expansión del car~ y de las comunicaciones viales la 

educación era entendida como un pilar del desarrollo so

cioecon6mico del pais' y fundamento de la democracia libe

ral que se deseaba implantar. 

En 1892 el analfabetismo alcanzaba en el pais la ci

fra de 68 . )8 por ciento, funcionaban 282 escuelas en las 

que impartian enseñanza 47'1 maestros. j!;n 1912, los resul

tados ya son sorprendentes. El analfabetismo llega al 30 

por ci ento e imparten enseñanza más de 920 maestros. (1). 

~n 1888, debido a discrepancias entre la Universidad 

y el gobi erno, apersonado en el Ministerio de !nstrucci6n 

~6blica, s e suspende a aqu~lla. El vacio se pro longa has

ta 1940 en que bajo el gobierno de Rafael Angel Calderón 

Guardia se crea la actual Universidad de Costa nica. 

Zn 1949, al promulgarse la nueva Constitución, se am

I,lla l a fa~ul~a", y la ubligación del :StadO para (;Uu la 

euuca · ... 6 .. p6.0.l.ica • .1<;1 carll.cter gratuito de la educaci6n 

primaria se extiende a la secundaria, debiendo ser finan

ci ada ta moi~n por el ~ stado. LO que no se amplia es el 

carácter obliga torio que posee la primaria. En la consti

Luci6n se establece ta ~bi~n que la educación pública debe 
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s"r organizada como un "proc eso int egr al", que v~a 

desdo el nivel pre-escolar hasta el universitario. 

La educaci6n superior no será eratuita pero el Es

tado se r espensabiliza de facilitar la prosecusi6n 

de estudios superiores a..-que nas personas que careza 

can de r ecursos, mediante l a creaci6n de un sistema 

de becas y de auxilios . Al mismo tiempo, se estimula 

y pro mueve la educaci6n privada permitiendo a insti

tuciones el ejercicio de labores docnetes . 

'l'al como he mos afirmado , la luchas contra el an:ü

fab c: tismo comi cmza bastante t emprano en !,;osta ~ ::¡ ica. ~l 

cuadro 1, nos r.tues tra l a evoluci6n del fen6meno d sd , 

1950 has ta 1973. 81 descanso del analfabetismo a ni v l 

global es consitlerable, siendo aún más intenso entre 

1963 y 1973 al ba j ar de 14. 3 por ci ento a 10. 23 por 

ciento. J'Jo existen prác ticame nt e en Costa Rica dife

rencias entre el alfab t tismo de los hombres y l as mu

j er es de m~s de 10 años. La diferencia que s1 es im

po rtante es la que se establece entre las zonas rur a

l es y las zonas urbnas. ~sta se manti ene en los mi ~ 

mas t~rminos en los tres censos considerados; en 19 50 

es de 8.12 por ciento y 28.49 por ciento en zonas ur

banas y rural es respec ti vameilte; en 1963 desciende a 

5.20 por ci ento y '19 . 67 po r ciento ; llegando "n 1 ~/.) 
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a Lf.43 por ciento y 14.68 por ciento. Si observamos 

la distinci6n según sexo en zonas rurales y urbanas 

veremos diferencias en las zonas urbanas en 1950 y 

1963. La cifra es de 6.54 por ciento en hombres y 

9.41 por ciento en mujeres en 1950 y de 3.95 por cien

to y 6.22 por ciento en 1963. ~n 1973 llegan a la 

misma cifra de 5.09 por ciento. Curiosamente. en las 

zonas rurales la diferencia del alfabetismo según sexo 

es menor. y en clara disminuci6n en el tiempo. 

~l cuadro 1 permite concluir que fuera de ser 

bajo el analfabetismo en Costa rtica. disminuye muy 

fu ert er:1ente, acercándose el nivel de las zonas rura

les al de las urbanas, e igualándose el puntaje de los 

ho mbr¿s y de las mujeres en 1973. 

I 
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Cuadro l. 

COSTA RICA: ANALFABETISMO Y TASA DE ANALFABETISMO, 

1950-1963-1973 

Costa Rica 1950 1963 1973 

Total (urbano y rural) 

Poblacilln total 10 años o más 556.075 869.983 1.323.832 
Analfabetos 118.105 124.493 135. 395 
Tasa analfabetismo 21.24~ 14. 31~ lO. 23~ 

Poblacilln total hombres 10 años , 
o mas 275.584 432.219 660. 323 
Analfabetos 57.698 60.893 67.119 
Tasa analfabetismo 20. 94~ 14. 09~ 1 o. 16~ 

Poblacilln total mujeres 10 años 
o más 280. 491 437.764 663.509 
Analfabetos 60.407 63.600 68.276 
Tasa analfabetismo 21.54% 14.53% 10.29% 

Urbano 
Población total 10 años o más 197.986 322. 350 575.183 
Analfabetos 16.079 16. 759 25.457 
Tasa analfabetismo 8.12% 5.20% 4.43% 

Pblación hombres 10 años o más 89. 161 145.642 267.083 
Analfabetos 5.834 5.759 9.769 
Tasa analfabetismo 6.54% 3.95% 5.09% 

Población mujeres 10 años o más 108.825 176.708 308. 100 
Analfabetos 10.245 11.000 15. 688 
Tasa analfabetismo 9.41% 6.22% 5.09% 

Rural 

Población total 10 años o más 358.089 547.633 748.649 
Analfabetos 102. 026 107.744 109.938 
Tasa analfabetismo 28. 48~ 19. 67~ 14. 68~ 

Población hombres 10 años o más 186. 423 2.86.577 393.240 
Analfabetos 91.864 55.134 57. 350 
Tasa analfabetismo 27. 32~ 19. 24~ 14.58~ 

Poblacilln mujeres 10 años o más 171.666 261.056 355.409 
Analfabetos 50.162 52.600 52.588 
Tasa analfabetismo 29.22% 20.15% 14.80% 

Fuente: Censos de Población 1950, 1963. 1973. Dirección General de 
Estad(stica y Censos. 
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Si consideramos ahora a los analfabetos funciona-

l es, defini endo como tales a los que no han llegado a 

aprobar el tercer grado de primaria, las cifras son 

obviamente superiores. 

1. Pobl aci6n de 10 años y más 

2. ~obl aci 6n de 10 años y más 
sin nintún Grado apro bado. 
2/1 porcentaje 

3. PObl aci6n de 10 años y más 
con solamente 10. y 20. 
grado apro bado 

3/1 porcen t a j e 

4. Porcen t a j e de analfabetos 
funcionales 

.!.2jQ 

556.075 

108.888 
19.6 

143.287 
25.8 

45.4)'6 

ll.6..2 
869.983 

134.675 
15.4 

170.458 
19.6 

130.852 
9.9 

160.556 
12. 1 

~ l progreso mostrado con este indicador más ex~n 

t e es notable. Bn el primer periodo intercensal el 

po rc entaje de analfabetos funcionales se reduce en 

un 23 por cien to; en el seGundo periodo, que es tres 

años más corto, la reducción del analfabetismo funcio-

nal alcanza al 40 por ciento. 

La educaci6n en Costa Rica tiene un grado de COber-

tura bastante ac eptable en todos sus niveles, mostran

do progresos de consideración en el periodo en estudio. 

Se estima que en 1973 ha logrado una incorporaci6n a 
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la enseñanza prim2ria del 94 por ci ento de la pobla

ción en edad escol ar \ 6-1 2 años ). La educación media 

acoEe al 41 por ciento de la pOblación comprendida 

~ ntr e l os 13 y 10 años . Por último , la educación su

perior a ti ende al 10 por ciento de la población de 

19 a 25 años. \ 2 ) 

Por último, s i qu <; remos evaluar el erado en que 

l a pobl ación de ~os t a ctica ha el evado su nivel educ a

cional durant e los últi ~os años , veremos qu e los r e

sultados son r ealment e ~ ositivos . 

~os int er esa aqul percibir el margen de aumento 

g")ner al de l a educación en el pais. Par a esto consi

deramos el contingent e que ha lO Gr ado aprobar la pri

maci a compl e t a \ 6 años; , suponi endo que al transponer 

ese umbral se CnCU 8l!tra capacitado para obtener car

eos de mejor remuneración y ac cede a un mlnimo nivel 

cul tural . Suponemos 'que es t e f enómeno de la elevación 

ge ner al de l a educación actuar~ sobre l os factores oe 

comport ami ento r eproductivo , y ,l a mortalidad en la 

infancia. 

El cuadro 2 no s proporciona l a inf orma ci~ n para 

el pals. seeún sectores urbano y rural y según sexo. 

Alll vemos que ?ara el conjunto del pal s el porcenta

j e que ha pasado el umbral de los 6 años de primaria 
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aumenta en algo m~s de dos tercios pasando de 17.15 

por ciento a 28.75 por ciento. ~ste incremento es m~s 

d~bil en las zonas urbanas, que muestran en 1963 una 

cifra mayor, pero 'es muy intenso en las zonas rurales. 

Al11 el cambio es m~s que significativo \11.76 por 

ciento a 27.86 por ciento) El nivel educacional, segdn 

el patr6n con que lo estarnos midiendo, llega casi a 

nivelarse entre zonas urbanas y rurales en 1973. ~l 

esfuerzo en las ~eas rurales es tanto m~s grande, 

cuando que ellas contienen vo16menes de poblaci6n su

periores, la cual se encuentra territorialmente m~s 

dis~ersa . En 1963 la pOblaci6n rural constituye el 62 

po r ciento disminuyendo en 1973 al 55 por ciento del 

total. 

~i observamos los diferenciales según sexo; vemos 

que a6n con este indicador m~s exigente que los habi

tuales ~alfab e tis m o), pr~cticamente ~stos no existen, 

La 6nica diferencia importante, tanto entre los hom

bres como entre las muj eres, est~ dada por la locali

zaci6n en la zona urbana o la rural. 
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Cuadro 2. 

POBLACION MAYOR DE 15 AÑOS Y POBLACION CON 6' DE PRIMARIA 
APROBADO SEGUN SECTORES URBANO Y RURAL 

Y SEGUN SEXO. 1963-1973 

1963 1973 

Poblaci6n 6' Primaria Porcentaje Poblaci6n 6' Primaria Porcen-
15 años y+ Aprobado 15 años y+ Aprobado taje 

Total C. Ro 699.609 119.963 17.15 1.047.318 301.129 28.75 

C. R. Urbano 266.351 69.031 25.92 470.820 140.533 29.85 

C. R. Rural 433.258, 50.932 11.76 576.498 160.596 27.86 

c. Ro Hombres 346.199 58.460 16.89 519.719 149.814 28.83 

C.R. Mujeres 353.410 61.503 17.40 527.599 151.315 28.68 

Hombres Urbano 118.394 31.623 26.71 215.268 64.872 30.14 

Hombres Rural 227.805 26.837 11.78 304.451 84.942 27.90 

Mujeres Urbano 147.957 37.408 25.28 255.552 75.661 29.61 

Mujeres Rural 205.453 24.095 11.73 272.047 75.654 27.81 

Fuente: Censos de Poblaci6n. 1963-1973. 



V- l 0. -

Dado que nos int ere s a particularmente el nivel 

educ a tivo de l as mu j ~ r es de Costa Rica, con la con

s 8cu nn t e capaci t ación para el trabajo y acceso a 

nuevos patrones culturales que involucra, habrla que 

es tu diar la evolución del porcentaje de ellas que lo

gra n";ro bar s610 la pri maria, sino tambilln el nivel 

r.!<cdi o de s ecundaria ~ 3er grado) y el nivel de secun

dar ia compl eta . 

L<.: in formación resu rrida la t enemos en el cuadro 3. 

Hes pe cto del porcentaj e de mujeres que ha accedido a 

l a pri maria co mpl e t a s e r eproduce la información ya 

prr.scnt acla y comen tada , con el único agregado de in

CO I' }:Ol' :.; r .- 1 pr ')Gr eso r ee;i s trado entre 19 50 y 1963. l<e

sul t s noti.lbl (! qu" el ava nce m ~s grande se registra entre 

1 ~ ' 63 y 197:, . ~;:l el período interc ensal anterior ~ 13 

afias) el l¡rocreso !1ara Ijos ta Rica es de 5.51 puntos, 

r;¡i.;utrns que en el último (10años) asciende a 9.30 pun

t oe . Lu difer,'! ncia 8ntre lo s perlodos es m~s grande 

un l as pr o vinci as a trasadas tales como üuanacaste, Pun

t a r anas y Li r.:ón . ~n el primer perIodo ganan 4.84, 1.76 

Y 0 . e 7 puntos r ,-,spcctivament e , mi entras que en el se

:u nr'o suben 15 . 78 , 12 031 Y 9.05 puntos. l!:stos da tos 

c Ollf irr ~ an qu e el proGreso e ducativo a nivel de prirna

ri n co,r.;)l c t a se verific a en l a {¡ltima allcada, siendo 

0.1 a v a nc ~ ant e rior bas t a nt e dllbil. 
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Cuadro 3. 

NIVEL EDUCACIONA L E N AÑOS APROBADOS DE LAS MUJERES 
DE 15 - 45 AÑOS, SEGUN PROVINCIAS, 

1950-196 3-1 973 

Porcentaje aprobado Porce ntaj e a probado P o rcentaj e aprobado 
Primaria Te rc e r a Secundaria Secundari a 

1950 1963 1973 1950 1963 1 973 1 95 0 1 963 197 3 

C o s t a Rica 11.47 16.98 26.28 1.52 2.44 4. 71 1, 45 2 . 49 5.22 

San J osé 16.36 22.32 28.19 2.62 2.83 6.40 2 . 87 4.13 7.95 

A1ajuela 7.04 13.24 24,61 0.73 1.63 3.62 0.45 1.28 3.20 

C"artago 9.42 15.90 28.51 1.11 1.50 3.90 0.72 1.84 4.19 

Heredia 14.42 22.29 29.13 1.41 2.35 4.67 1.13 2.50 6.24 

Guanacaste 5.03 9.87 23.65 0.44 1.27 3.17 0.27 0.99 2.18 

Puntarenas 7.14 8.90 21.21 0.70 1.13 2~ 61 0.49 0. 81 1.99 

Limón 12.73 13.66 22.71 0.69 1: 47 3.43 0.64 1. 19 3. 31 . 
Fuente: Censos de Población, 1950, 1963 Y 1973. 
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~i tomamos en cuenta el porcentaje de mujeres que 

alcanzan el tercer ~ raao de secundaria, aunque ~ste 

parte de valores consideraolemente m~s bajos, mues-

tra un progreso aún mayor. Los valores m~s altos se 

encuentran en ~an Jos~ y, bastante m~s distanciado, 

Heredia. Los m~s bajos est~n en Guanacaste, Puntare

nas y Lim6n. l~uevam ente el progreso es mayor en el 

se¡;;undo periodo que en el prim~ro. l!;n San Jos~ y He

redia el al~a es de 1.19 y 0.94 puntos en un caso y 

de 2.57 y 2.37 en el segundo caso. ~n Guanacaste, run

tarenas y Lim6n s e ganan 0.83. 0.43 y 0.78 puntos en

tre 1970 y 19b3. mi.entras que el ascenso es ae 1.90. 

I.Lf8 Y 1.9b puntos entre 1';163 y 1';173. Sin embargo, tln 

el nivel educativo que es ~amos considerando. aunque el 

progreso de la última a~caaa es grande. los diferencia

l es entre las provincial; se maatienen importantes. 

~an Jos~ alcanza en 1973 un 6.40 por ciento de mujeres 

con terc ero de secundaria aprobado , mi entras que Pun

tarenas llega s610 a un 2.61 por ciento. Por lo tanto, 

la nivelaci6n apuntada respecto de la primaria comple

t a no 'se registra a un nivel superior de educaci6n. 

Al observar el porcentaje de mujeres que tienen 

aprobada la secundaria completa. no se encuentran cam

bios de sicnificancia respecto ce las que aprobaron 
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sólo el tercer grado. Esto permite concluir que la 

deserción escolar, es anterior al tercero de secun

daria. Las mujeres que alcanzan esta meta terminan 

el ciclo. Por esto, los porcentajes de mujeres con 

estudios compl e to s son a grosso modo superiores a 

los de aqu~llas que fr anquearon el umbral del ter

cer año. ~sto acontece en San Jos~, vartago, y Here

dia. En el r esto de l as provincias, comprendiendo 

Alajuela que tiene cantones bastante atrasados, la 

dcserción ant cs de t er minar la secundaria es mayor. 

2. La polltica de Seguridad Social. 

Durant e l a primera d~cada del siglo se producen 

cambios i mportant es desde el punto de vista eco

nómico y social. La vida campesina, generalizada en 

Costa ~ica hasta entonces , comienza a alterarse. vos 

factores inciden fuert emente en esto: en primer lugar 

la formación de un proletariado rural en las bananeras, 

en donde antiguos campesinos de la meseta central se 

convierten en obreros agrlcolas, y la migración a las 

ciudades en donde las manufacturas y las actividades 

de cons trucción, que muestran el auge del modelo expor

tacor, atraen a grupos campesinos que se convierten 

en obreros urbanos. 
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El surgimiento de un real proletariado hace irrum

pir en Costa Rica "la cuesti6n social". Aparecen los 

problemas de empleo, de vivienda, de salud,de eleva

ci6n del costo de vida, y otros signos de que la po

breza, otrora escondida y refugiada en el protector 

mundo campesino, se presenta a la luz p~blica, y de 

que los "pobres urbanos" cared.an de todo tipo de de-

fensa y apoyo por parte de la sociedad. 

Durant e la primera d~cada del presente siglo sur

~en los gremios en la ciudad de ~an Jos~ y en ellos 

algunos peri6dicos que hacen presente en la concien

cia nacional, la situaci6n de abandono de un importan

te sector social. En 1913 la incipiente organizaci6n 

de los trabajadores da un paso adelante al fundarse, 

con el apoyo de algunos intel ectuales, la "Confedera

ci6n de Obreros de ~osta Rica." ( 3 ) 

La conciencia que se ha despertado gracias a la 

presi6n obrera se manifiest a a nivel institucional 

del ~stado con la presen t aci6n en 1907 de un primer 

proyecto de ley sobre accidentes del trabajo. El pro

yecto, que contempla el derecho de los trabajaaores 

a una indennizaci6n po r IE rte del patrono por acciden

tes ocurridos durante las faenas y la creaci6n de coo-
\ 

perativas ~ ara auxiliar al sector patronal, se discute 

un año en el Coner eso sin que s e llegue a una soluci6n 

al r especto. ( 4 ) 
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~; n 1914 se presenta un nuevo proyecto sobre la 

misma materia. Durante el debate del proyecto surge 

la iniciativa de dar simult~neamente una ley de se

guros, con el objeto de facilitar a los patrones el 

cumplimiento en las obligaciones y responsabilidades 

econ6micas derivadas de la legislaci6n social en 

referencia. Bl sector patronal s e defiende arguyen

do con el peligro de hundimiento de las empresas in

dustriales establecidas. Un nuevo proy ecto de la 

misma natural eza es pr eRentada al Congreso, con lo 

que el tr~mi te de aprobaci6n s e demora a(m m~s. La 

t:.i scusi6n t ermina cuando el Congreso decide traspa

sar ul probl ema al pode r ejecutivo para que regla

mente al r especto a partir de los preceptos conteni

dos 8 n el G6diGo Givil, referidos a 105 principios 

universal es de justicia y fraternidad. Aquí termin6 

el intento de legislar sobre la materia. 

En 1914 es designado Presidente de la Hep6blica 

~l licenciado alfredo González llores, diputado ver

sado en asuntos ecón6micos y social es. Intenta impor

t antes r e formas, tales como una nueva política tribu

taria que obligara a los ricos a "pasar como ricos y 

lo s CJobr '; s como pObres" y la creaci6n de un Banco de 

Cr~dito Hipot ecario destinado a crear líneas de cré uito 
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para los sectores desfavorecidos económicamente. La 

pol~micas social se intensifica durante tres años 

hasta que culmina con el golpe de estado organizado 

por dos Generales, los hermanos 'l'inoco. La represión 

que sigue echa por ti erra todo intento de establecer 

una legislación social. 

Luego de la guerra civil de 1919, comienza a ju

gar un papel decisivo la figura de don Jorge Volio 

Jim~nez. ~e convierte pro nto en el portavoz de la 

(;onfedeJ:)ación de Trabajadores, en el seno de la cual 

se funda en 1923 el Partido Heformista. ~ste nace como 

el "primer gran partido de obreros y campesinos", el 

cual, por primera vez en el pals, se presenta como 

dotado d~ un pro&rama de acción y de coherencia ideo

lÓGica. ~urse ante la necesidad de otorgar a la clase 

obrera un instrum~nto polltico. ya que la ~onfederación 

de Trabajadores , a pesar de haber consee;udio en 1920 

la j ornada de 8 horas, no era capaz de darle la fuerza 

para difundir sus planteamientos a niv el nacional. 

~l Parti do Heformista designa a ~orge Volio como 

su candi da to a la presidencia en las elecciones de 1923. 

Al no conseguir ninguno de los candidatos la m~orIa 

absoluta, el ~ongr eso debe elegir el presidente. En 

este momento Jorge Volio negocia su apoyn a ~icardo 

Jim~ne z a cambio de una inmediata aprobación de unaley 

de accidentes del trabajo. 
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Durante todo el año de 1924 se discute la legisla

ci6n a la que se incorpora el debate acerca del seguro 

correspondiente del ~stado. ~n enero de 1925 se aprue

ba la ley, en la que se expresa que los patrones est~n 

obligados a pagar un seguro en favor de sus obreros 

ante el J:!anco nacional de seguros. (;on esto, y a par

tir de entonces, el Sstado es el único autorizado y 

reponsabl e de garantizar la seguridad social todos los 

trab<ljadores. 

En 1925 comienza a operar este B8~CO. sin embargo, 

su labor s e centra desde el comienzo en la atenci6n a 

d~mandas de seguros individuales y privados antes que 

sociales . Los seguros que se cpntratan son principal

mente de vida y contra incendios. ~l seguro contra 

accidentes del trabajo queda en la pr~ctica postergado. 

Luego en 1928 se presenta el primer proyecto desti

nado a crear una secretaria del Trabajo y previsi6n 

Social, que habría de comprender todo lo relativo a 

previsi6n y seguro. La propuesta es sometida a debate, 

señGlándose la necesidad de separar el campo de un se

guro social del de uno privado . La crisis que se inicia 

en el año 1929 posterg6 la discusión y aprobación de 

una ley más específica y r eglamentada so bre seguros 

sociales propiamcnt~ tales. 
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La d~cadil (]f'l 30 es bastante convulsionada y mar

ca un importante avance or~anizativo y politico de las 

clases dominadas. La creación del Partido \,;omunista y 

el car~cter de las huelgas de la o~cada marcan una 

nueva fase del movimiento obrero caracterizado por su 
/ 

mayo r capacidad de presión. 

Sl r ~gimen de Rafael Angel Calderón Guardia en 

194U r e t oma muchos de los plant eamientos formulados 

por Jorge Volio y el rartioo Rel'ormista acerca de los 

proolemas sociales; su marco ideo16gico es relativawen

t e similar. LUr: gO, y ante el retiro del apoyo que en 

un momento le orind6 el vector más poderoso econ6mica-

mente , establ ece un pacto con el Partido Comunista • 

. ~s t e f e n~~ e no politico parece ser decisivo en lo tocan-

t e a las politicas social es. 

~n e f ecto, en 1941 se dicta la primera ley consti

tutiva de l a Caja Costarricense de Seguro Social, que 

reclamenta y pone en manos de la Caja lo referente a 

lo s r egi menes de enferme dad, maternidad, vejez y muer

t e . Uicho proyecto contempla la inclusión de los emplea

dos públicos y los empl eados particulares. ~n 1941 la 

Gaja comienza a prestar servicios m~dicos en condicio-

nes precarias, mi entras se le acondiciona un edificio.( 5 ) 



, 
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Durante el año, 1943 se le incorpora a la Gonsti

tuci6n Poli tic a un capitula correspondiente a las ga

rantias sociales ~' se crea el Ninisterio de Trabajo y 

Previsi6n Social. Con esto , el seguro social se consti

tuye en una norma constitucional. ~uedan como sujetos 

de seGuro todos los trabajadores, manuales o intelec

tuales, qu e ganan un sueldo o un salario". , 

En 1948 , Figueres se cons tituye en el hombre fuer

te de la uunta de Gobierno fundadora de la Segunda He

p ~blic a . Ha firmado un acuerdo con los dirigentes co

wunistas, ya prácticamente derrotados, de mantener las 

Carantias ~ociales conseguidas en buena parte graciE a 

la lucha de ellos . Las instituciones de seguridad social 

se mantienen durante la d~cada del 50 sin sufrir alte

raciones . ~l cambio más importante se produce en 1961 

y bu sca universalizar los seguros sociales. ~e reforma 

la Gonstituci6n Politica vigente con el objeto de com

.promet er constitucionalmente a la t:aja Costarricense de 

~ et;; uro Social a "realizar la universalizaci6n de los 

diver sos seguros puestos a su cargo, incluyendo la pro

t ecci6n f amiliar 2n el r~t;;imen de enfermedad y materni

dad en un pl azo no mayor de diez años, contados a partir 

de esta r oto ma constitucional" • ( 6 ) 
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Por 61timo, en 1963 se crea la uirecci6n General 

de Bienestar Social, que sustituye a la Direcci6n Ge

neral de Asistencia M~dico-ciocial, decretada en 1950. 

que deber1a coordinar y controlar las instituciones 

del ramo. 

Antes de entrar propiamente a analizar los conte

nidos de la seguridad social en ~osta Rica, parece 

oportuno referirse a otro tipo de instituciones que 

r ealizan actividades de beneficiencia social. 

a) Asistencia sociai. 

Existen al respecto organismos p6blicos y pri

vados que desarrollan al gunos programas. Estos 

programas no pr e tenden otra cosa que brindar algu

na aYUda, de tipo meramente paliativo, a personas 

que enfrentan una situaci6n de pobreza extrema. 

En este campo se pueden incluir a los comedores 

infantiles, ho bares sustitutos, guarder1as, atenci6n 

a menores de edad Y a adultos en estado de abandono, 

ayudas en caso de extrema necesidad, servicios de 

nutrici6n, etc. 

Los ministerios de -l'rabajo Y ,seguridad ~ocial 

y de Salubridad P6blica despliegan alguna actividad 

en la materia. El sector p6blico con otros programas 
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de subsidios familiares, de pensi6n obrera, en base 

a donaciones del ~stanco del Consejo riacional de 

Producci6n y del ~atronato Nacional de la Infancia. 

~ntre los organismos privados est~n la asociaci6n 

Vicentina. ~~ritas de Costa Rica, el Club de Leones 

y otros. 

¡"n 1971 se crea el Instituto Hixto de Jlj'uda 

Social tIMAS) como instituci6n financiada y dirigi

da conjuntamente por el Estado y los empresarios 

privados. Su objetivo , que cumpli6 un importante 

papel en la camparía presidencial de l"igueres en 1970, 

es el de combatir l a pobreza extrema. Tiene un 

car~ct e r puramente asis t encialista. 

otros programas de asistencia econ6mica, social 

y t~cnica se han ido creando en los últimos años. 

~or e j emplo , en 1968 se promulga la Ley de Asodla

ciones y Cooperativas , con el objeto de promover el 

mejoramiento econ6mico y social de personas de esca

sos recursos. En 1970 se crea el Banco ~opular y de 

Desarrollo (;omunal con la funci6n especIfica de 11 

dar protecci6n econ6mica y bienestar a los trabaja

dores, mediante el fOmento del ahorro y la satis

facci6n de sus necesidades de cr~dito. 
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LA SEGU1IDAD SOCIAL 

La constituci6n responsabiliza de ella a la Caja Costarri

cense de Seguro bocial. Sin embargo, los riesgos profesio

nal es no caen en el ámbito de las preocupaciones de la Caja. 

Tienen un t ratami ento más bien privado y son administrados por 

el Insti tuto Nacional de Seguros, que monopoliza los seguros 

de toda 1ndole en Costa Hica. Fuera de esto existe un seguro 

de desempl eo, reglamentado por el Ministerio de trabajo y Se

~ uri dad Social, de carácter muy secundario, que lo mencionamos 

solamen t e. 

La seguridad social propiamente tal e impartida por la Caja 

Cos t arric ense de ~eguro ~ocial, comprende dos tipos de seguro; 

El seGuro de enfermedad y maternidad, de cobertura bastante 

ampl ia , y el ~eguro de invali de z~ vejez y muerte, de cobertura 

menor. 

El pr imero co mprende: 

- Asistencia m~dica ~eneral , especial y quirúrgica. 

- asistencia hospi t alaria. 

- ~ervicios de Farcmacia. 

- ~ e rv i c ios de odontolog1a. 

- bubsidios en dinero. 

- Guotas de sepelio. 

- Prestacione's social eS . 
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yara lo s servicios m~dicos ho spitalarios el seguro cuenta 

con in s t al aciones propias , pero tambi~n opera a trav~s de con

tratos especificas con otros ho spitales, particularmente con 

lo s dala Junta de Yrotecci6n Social. 

Cuando se trata de incapacidad por enfermedad, el trabaja

dor asegurado puede recibir el 50 por ciento del salario deven

gado durante el ~lti mo mes de cotizaci6n, o el 50 por ciento 

del pr omedia de salarios de los dos ~ltimos dos o tres meses, 

si r esulta mayor . 

~l asegurado a este ti po de seguro conserva sus derechos y 

los de sus f amiliar es has t a hace tres meses despu~s de que el 

traba j ado r queda cesnate siempre . que hubiere cotizado tres de 

los cua tro Meses anteriores al momento del des pido. 

;'0 co nsideran familiares para los e f ectos de este seguro: 

- La esposa 

- Los hijos menores de ambos c6nyuges hasta los 18 años, 

aunqu e no sean com ~n es . 

- La madre na tural o adoptiva , o l a qu e hubiere prodigado 

los cui dados propios de madre . 

~ l padr e de m~s de sesent a y cinco años o menor de esa 

edad pero incapacitado para trabajar. 
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- Los menores cuya custodia haya sido confiada al asegu

rado, en dep6sito judicial o a trav~s del Patronato de 

la Infancia, hasta que cu~plan 18 años. 

- Los hijo s com~nes de paares no casados, hasta que cum

plan los 18 años. 

- ~l esposo de la a segurada directa que por invalidez com

probada no pueda trabajar. 

El otro seguro que imparte la Caja Costarricense de Seguro 

~ocial compre nde los subsi dios por invalidez, vejez y muerte. 

Las prestaciones pueden otrogarse a los propios asegurados o 

a l as viudas , hu~rf atros , paares o hermanos. 

~ a ra aaquirir der echo a la pensi6n de invalidez se requie

re, además de ser invt!li do, haber cotizado al menos 36 cuotas 

meneual esj para t ener derec ho a una pensi6n por vejez, se re

quiere haber cumplido 65 años y tener acreditada~ por los me

nos 120 cuotas mensualesj puede otorgarse la pensi6n a los 60 

años pero disminuida. ~i la pensi6n va ala viuda sert! igual 

al 40 por ciento de la que dis t"rutaba el asegurado fallecido. 

~l seguro t ambi én dispone de un sistema de rehabilitaci6n 

d,)l invt!lido que ofrece al aseguradoj aaemt!¡; todo aseguraao 

adscrito al r~gimen de invalidez adquiere automt!~icam e nve el 

derecho a lo s servicios ael asoguro de enfermedad y maternidad. 
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Aunque la Caja Costarricense de Seguro ~ocial imparte se-

~ u ro de invalide z , no cubre el campo de los riesGos de acciden

t e . Como ya lo adelantarnos, la prevenci6n de estos riesgos es 

tarea d'31 Insti tu to Nacional de ~e g uros. Sin embargo. los ser_ 

vicios, prev ·" ntivos y educativo<l en buena parte, que el INS 

presta, parecen orientarse ante s que a la seguridad directa 

de los trabajadores a la facilitaci6n de sistemas preventivos 

al s ector patronal tsupervisores industriales, prevención de 

incendios, etc.) 

Antes de entrar a analizar la cobertura del seguro social 

en Costa :üca, parece útil proporcionar algunos elementos acer-

ca da su financiami ento. ( 7 ) 

La pr opia ~onstituci6n de la ~epújlica proclama que el 

oecuro se financia mediante la contribuci6n obli5atoria del 

~stado, de los pa tronos y lo s trabajadores. Yara el seguro de 

enfermedad y maternidad los patronos deben aportar el 5 por 

ciento del monto del salario pagado a cada empleada; los tra-

bnj adores lo hacen con el 4 por ciento y el Estado con el 2 

por ciento. Ss ta cotizaci6n incluye la protecci6n de los tra-

b:.jCldores y sus far.1iliar es. Hespecto del seguro de invalidez, 

ve j ez y muerte, los patronos , los trabajadores y el Estado 

contribuyen por partés iguales con el 2.5 por ciento del sa-

lario devengado hasta un tope de 2.000 colones. Sobre los 

exc·,;sos , a partir de esta cantidad, cada una de las partes con-
• 

tribuye con un suplemento del 1 por ciento. 
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";1 monto de r e cursos econ6micos que est e sist tl ma de finan

ciamiento puede acumular, por una parte, y el car[¡cter de ins

tituci6n aut6noma que posee l a Gaja, que implica autonom1a 

administrativa con sus posibilidades de dinamismo empresarial, 

por otra, explican de al~una manera el inter~s de universali

zaci6n de los seguros. 

:~l cuadro 4 nos presenta los ingresos de seguridad social 

e n 196B y 1973 , lo que nos permite apreciar los vol(¡menes de 

l os r Gcursos y su distribuci6n por fuentes de proveniencia. 

Dura nte lo s cinco años considerados los ineresos de la 

c.c:. s . s . se han mul tiplicado dos veces y media. ¡';sto debe estar 

~uy r ~ l a clon ado con el intento de universalizaci6n del seguro. 

Las can tidades r epr esentan respecto del presupuesto ordinario 

de l a naci6n, alrededor de un 24 por ciento en 1968 y alrede

dor de un /, 1 por ciento en 1973. Esto nos da una idea acerca 

del incre rr.ento r ~ia l de los in ~ r eso s de la seguridad social ' 

en es t e ¿ 3r1odo . 

Al analizar l a contribuci6n de las distintas fu ant es de 

int,reso , constatarr.os que la parti cipaci6n de los asegurados 

':..!" '"(; tus ha aume ntado conside r !Jbleme nte, al pasar respecto del 

::,':I nt o t o tal Ut; un 28 po r ci ento en 1968 a un 32 por ciento en 

La contribuci6n patronal ha disminuido, incluso en un!;. 

~ r ;¡ 1 ¡ orci6n moyor, dc:sc¡¡ndiendo de un 35 por ciento a un 29 por 



Cuadro 4. 

INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN FUENTES 

1968-1973 

Fuente de ingreso Monto 1968 Monto 1973 

Contr ibución asegurados cotizantes 56.096.567,2.1 161. 781. 758. 64 

Contribución patronos 71.2.15.780,78 151.066.2.97,00 

ContribucicSn Estado 52.. 054. 362., 02. 145.916. 079,74 

- Como Patrono 14.957.378,2.8 39.2.37.176,37 

- Como Estado 37.096.983,74 106.678. 903, 37 

Ingresos provenientes inversiones 17,476.363,62. 43.170.008,73 

Otros ingresos 3. 760.585,46 6.157. 12.8,11 

TOTALES 2.00.603.659,09 508.091.2.72.,2.2. 

Fuente: Anuarios Estadrsticos de Costa Rica, 1968-1973 

V-2.7. -
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ciento. ~l aporte es tatal se ha incrementado relativamente 

al subir de un 18.5 por ciento a un 21 por ciento. Dado que 

l a legislaci6n no ha variado respecto de la parte correspon

diente a pat ronos , trabajadores y Estado en el financiamiento 

del se[uro, los cambios apuntafos pueden ser entendidos como 

una incorporaci6n considerable de los trabajadores por cuenta 

propia a la C.C.S.S., o bien como r esultados de pollticas es

peclficas • 

.si la mayor participaci6n en el financiami ento de la ~.C.S.S. 

de los traba jadore s aseGurados se explica por una mayor incor

poraci6n de aqu~llos que laboran por cuenta propia, deberla 

existir un aumento sus t ancialnente mayo r de cotizantes. ·¡·ene-

mo s qu~ los as eGurado s al sistema de maternidad y enfermedaa 

ce i ncrementaron en los cinco a~os en cuesti6n de 161.711 a 

?89.561 \un 79 po r ciento); los del sistema de invalidez, ve-

j ez y muerte pasaron de 92. 161 a 21~.Oll \un 136 por ciento), 

s iendo a qu1 el apo r t e de trabo.jadores, patronos y :Sstado por 

part ~ s iLuales. ~l aumento total de aseeurados a la ~.C.S.S. 

asc cndi6 a un 99 por ciento. ~in embargo, el aumento de la 

coti%8ci6n de lo s asegurados directos aument6 en un 188 por 

ci ,nto, lo cual diflcilmente puede deb erse en su totalidad a 

una F.w.yor incorporaci6n de nuevos asegurados, ni siquiera en 

el caso de que s e tratáse de trabajadores por cuenta propia. 

1<.:1 ht: cho de qu e los trabajadores paguen una cuota ascendente 
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~ n t~rminos r elativos len 1968 menor que la patronal en un 26 

por ciento y en 1973 mayor que 6sta en un 7 por ciento), indica 

que la polltica s eguida por l a ~.C.S.S. ha provocado un real 

despl azami 3nto del costo de la seguridad social hacia los 

asegurados directos, principalmente mediante la incorporaci6n 

de trabajadores remunerados de altos ingresos. 

LA C0B ~RTU R A D3L SSGURO . 

La dc cisi6n de universalizar los s eguros, tomada en 196 1 

ne mat eri aliza ún un verdadero esfuerzo por incorporar a 

un porcenta je cada vez más alto de la poblaci6n activa a los 

r ~g lm e n e s de seguridad existentes. 

yr ~se ntamos en el cuadro 5 la informaci6n respecto de la 

empliaci6n del s ecuro al r~ g im en de enfermedad y ~aternidad. 

Sntrc 1950 y 1963 el n6mero de asegurados asciende de 63.31/ a 

11 g.374, qu ~ sicnifica un aum8nto ¿el 23 por ciento al 29 por 

ciento de la Y.Z.A. Sntre 1963 y 1973 el n6mero se eleva de 

118.374 a 289.561, es decir, se pasa del 29 por ci ento al 50 

por ciento de la y. E.A. ~l aumento es bastante significativo 

~urante la 61tima d~cada, que constituye nuestro perlodo de 

int€ r ~s . Las cifras mu estran que el mayor avance se produce 

en los 6ltimos cinco años del perlodo (del 33 por ciento al 

50 por ciento). En la d~cada considerada, mientras la y.E.A. 

se increDenta en un 40.5 por ciento, el n6mero de trabajadores 
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Cuadro 5. 

SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD. POBLACION ASEGURADA 
COBERTURA EN CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTAJES, AÑOS 1944 

A 1973. CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE. 

(1) (Z) ( 3) (4) (5 ) (6) Z 
(7)= 1i (8): # 

Traba- Asegu- Total Pob1aci6n Poblaci6n Porcentaje " p'orcentaje 
rados de ecooomi-

en cobertura .'·en cobertura. 
jadores pób1aci6n . .' 

Años {ami- asegu- nacional . 

camente económica- 'Pob1ación asegu· 
liares rados mente activa Total rados activa. 

1944 B.710 - - 683.30Z Z33.0e3 10 -'. 

1 ?45 43.47Z 704.434 Z39.507 18 
. - - -

1?46 47. In - 7Z5. ZZZ Z46.575 19 
1947 50.333 - - 745.9Z4 Z53.614 ZO -
1948 5Z.750 - - 766.064 Z61.096 ZO -1949 57.398 788.05Z Z68.798 ZI -
1950 63. 317 - 81Z.016 Z75.774 Z3 -
1951 65.900 - - 830.054 Z8Z.434 B -
195Z 70.189 - - 868.741 Z90.159 Z4 -
1953 71.876 - - 971.31Z Z97.347 Z4 -
1954 75.0n 1.008.766 306.935 Z4 -
1955 79.Z90 4Z.813 1ZZ.103 1.048.51Z 313.133 Z5 1Z 
1956 81.348 51.935 133.Z83 1.069.570 3Z6.363 Z5 1Z 
1957 84.390 58.351 14Z.741 1.131.760 335.739 Z5 13 . 
1958 86.019 7Z.308 158.3Z7 1.176.480 347.588 Z5 13 
1959 n.215 56.265 148.480 1.Z26.895 359.80Z 26 1Z 
1960 94.304 94.802 189.106 1. 276~ 001 371.7Z6 25 15 
1961 105.56Z 119.983 225.545 1.320.66Z 384.179 27 17 
1962 111.279 157.018 268. Z97 1.367.867 396.060 Z8 20 
1963 118.374 198.713 317.087 1.414.910 410.898 Z9 22 
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Cuadro 5. 

SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATE RNIDAD. POBLAC ION ASEGURADA 
COBERTURA EN C IFRAS ABSOL UTAS Y PORCENTAJES, A ÑOS 1944 

A 1973. CIFRAS A L 31 DE DICIEMBRE 

(1 ) (2) ( 3) (4 ) (5) (6) 
2 

(7): 6' 4 
(8):: 5 

Traba- Asegu- Total Población Porcentaje Porcentaje , en cobertura en cobertura 
jadores r ados de Población economi-

población 
Años asegu- asegura- nacional camente ' . Población 

lami- dos economlca-:-
rados liares activa. mente total 

activa. 

1964 126.435 214. 362 340.797 1.464.437 419.819 30 23 

1965 131.928 319.462 451.390 1.515.292 430.126 31 30 

1966 138.450 397.284 535.734 1.567.230 446.676 31 34 

1967 152.346 453.408 605.754 1.615.480 476.367 32 37 

1968 176.148 528.300 704.448 · 1.664.581 499.374 35 42 

1969 194.942 584. 826 779.768 1.710.083 513.025 38 46 

1970 202.291 606.873 809.164 1.762.462 528.739 38 46 

1971 231.934 695.802 927 .• 736 1.811.290 544.210 43 51 

1972 254.696 764.088 l. 018.784 .1.867.043 560.114 4 5 55 

1973* 289.561 868.683 1.158.244 1.924.516 577.355 50 60 

!I Estimado. 
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asegurados lo hace en un 144.6 por ciento. tii observamos ahora 

el n6mero total de asrgurados, incluyendo los asegurados fami

liares, vemos que el avance es aun mayor, pasando del 22 por 

ci ento de la poblaci6n nacional al 60 por ciento de la misma 

en 1973. A partir de 1964 se intensifica al aumento gracias 

a una intensificaci6n de la cobertura de los asegurados fami

liares. ~sto permite hipotetizar acerca de una politica especi

fica de la ~.C.S.S. 

a) La Co bertura seGún Sectores OOCiales. 

Si intentamms, ahora, analizar el grado . de cober

tura del seguro s eg6n las categorias ocupaciona1es, 

y GU desarrollo l os diez años comprendidos entre 1903 

y 1973 , debemos Cle t enernos primero a observar c6mo ha 

camoiado en tre estos años la dist;ribu'C:j..6n de la .t'.E.A. 

según es tas ca tegorias. 

Para estos efectos ofrecemos el cuadro 6 que no~ 

muestra cambios interesantes en la estructura ocupa~io

nal de ~osta Hica. ~n primer lugar, tenemos una dr!sti

ca r cducci6n del porcentaje de patronos, explicable por 

una gran concentraci6n de la unidad empresarial, par

ticularmente in t ensa en las zonas rurales. ~omo corre

lato de es ta r educci6n de los patronos, se presenta 

una considerable a ~p liaci6n del trabajo remunerado o ,/ 

asalariado, que ta m bi~n encuentra en el agro un nivel 



Cuadro 6. 

DISTRlBUCION DE LA PEA SEGUN CATEGORlA DE OCUPAClON 

1963-1973 (porcentajes) 

V-32. -

Total Urbano Rural 
Categort'as ocupacionales 

1963 1973 1963 1973 1963 1973 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Patronos 3.4 0.8 3.*7 . l. 1 3.2 0.5 

Trabajadores familiares 10.4 5.9 2.4 l. O 15.9 9.7 

Trabajadores remunerados 66. O 73.5 78.6 82.7 57.9 66.5 

Trabajadores por cuenta propia 17.4 16.3 12.6 12.5 20.2 19.2 

Trabajadores nuevos 2.8 3.5 2.7 2.7 2.8 4.1 

1fuente: Censos de Poblaci6n, 1963-1973 , 



V-33.-

de int ensidaa mayor. Esta ampliaci6n del trabajo asa

lariaao en el campo se r ealiza en primer lugar a cos

ta del trabajo fam:i.liar, . que desciende bruscamente y 

en s egundo lugar. : del trabajo por cuenta propia. El 

trabajo asalariado en 1~63 constitu1a una fracci6n de 

2/3 de la YEA; en 1973 alcanza ca~i a los 3/4 de la 

misma. Es t e ren6meno ' de cambio en las relaciones de 

trabajo debe ser f a vorable a la gener~lizaci6n de la 

seguridad so sial. 

~lcuadro 7 nos muestra los porcentajes generales 

de asegurados sobre l a PEA y los porcentajes de ~stos 

en cada una de l as categor1as ocupacionales. La evolu

ci6n pere,i t e confirmar el avance ya señalado del segu

ro en el d~ c ada . Por tratarse de datos censales los 

niveles de seguridad social son algo inferiores que 

lo s s eñalados por l as es tad1sticas de la Caja Costa

rri cense de Seguro ~ocial, que hemos reproducido m~s 

arriba, pero en t~rminos gl obales son convergentes. 

El cuadro permi te apreciar un mayor aumento del 

seguro en las zonas rurales; mientras el avance total 

en la d~cada es de un 67.7 por ciento en las zonas 

urbanas alcanza a un 47.2 por ciento y en las rurales 

a un 79. 8 por ciento . De todos modos, los niveles de 

seeuridad son sus tancialmente mayores en las zonas 

urbanas. 
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Cuadro 7. 

PORC ENTAJE DE ASEGURADOS SEGUN CATEGORLA DE OCUPACION 

y CONTEXTO DE RESIDENCLA, 1963 y 1973 

(porcentaje sobre PEA) 

Categor(as ocupacionales Total Urbano 
1963 I973 191';3 

Total 27.2 45.6 41.3 

Patronos 3.9 19.7 6.2 

Trabajadores famUiares 2. O 4.6 4.9 

Trabajadores remunerados 39.4 58.5 50.9 

Trabajador por cuenta propia 2.3 8. O 5.1 

Trabajdores nuevos 14.3 25.2 10.3 

Fuente: Censo de Pob1aci6n, 1963 y 1973 

" .' 

I973 

60.8 

24.5 

10.2 

70.1 

l4.0 

27.2 

Rural 
1 ~1';3 1973 

18.9 33.9 

2.3 12.1 

1.8 4.2 

30.4 47.5 

1.3 5.1 

16.6 24.2 
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Los trabajadores r emunerados, que se incrementan 

fuertemente en el perlada , constituyen el sector so

cial más cubierto por el seguro , progresa tanto en 

las zonas urbanas como en las rurales. ~l caso de los 

trabajadores familiares es diferente: su importancia 

es sisnificativa solamente en las áreas rurales, aun

que r epr esentan una categorla en descenso; el seguro 

avanza r especto de ellos principalmente a las áreas 

urbanas, en donde no tienen peso , y muy escasamente 

en l as rurales . Algo similar acontece con los trabaja

do res po r cienta pro pia, que conforma una categorla 

relativamente importante, incluso en las zonas urba

nas. ~n estas zonas la cobertura del seguro avanza 

nlás rápidamente. 8n las rurales, en donde la catego

rla m u ~s tra niveles mayores como porcentaje de la PEA, 

el se[uro tiene un desarrollo más lento. 

Para analizar los nivel es de cobertura del seguro 

social s e g ~n los tipos de ocupaci6n, exis te informa

ci6 n en el Censo de Po bl aci6n de 1963. Desgraciadamen

t e , el Censo de 1973 no consignan los datos que permi

tirlan real i zar una comparaci6n en los cambios ocurri

dos en ese perla do . Sin embargo, reci entemente se ll ev6 

a cabo una ~ncuesta Nacional de utilizaci6n de cierv1-

cios r~dicos ~ 8 ) en que s e desglosa el nivel y tipo 

de cobertura s~Gún erupo ocupacional para 1978 (Cuadro 

9) , informaci6n que será ~til para establecer la com

paraci6 n mencionada. 
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6ft RIx:A - 10fAL 

Iblo Aotl". (12 .... , .L, m.m 10?5OO 21117.m 100.00 -«ulClllllM, tIoDio... .... 20060\4 14.,g6 6.O'a 100.00 
l'IIltes, Mdntatr ••• ño. • 501~ 1 .. 111 30m 100.00 
~.ot1eiMt .... 20.11>7 14.707 50960 100.00 
ntsc' ........ 290921 1..,5 220506 100.00 
;riollltclNs, Or?' 

_, no. 
186.569 2502?1 186.569 100000 
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3006 ~ 
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~onsiderando la PEA total en 1963 tCuadro 8) tene

mos que el mayor porcenta j e de asegurados lo registran 

los empleados de oficina. M~S del 80 por ciento de 

~stos se encuentra en zonas urbanas, siendo incluso 

mayor all ! la cobertura del s eguro (73.4 por ciento) 

que en sus similares de l as zonas rurales (61.4 por 

ci ento) . En segundo lugar se e ncuentran los profesiona

les y t~cni c os , que tam bi~ n s e registran en un 73 por 

ciento en las ~r e as urbanas . El porc entaje de asegura

dos de este grupo ocupacional es mayor en las ~eas 

rurales (75.3 por ciento co ntr a 69.0 por ciento), por 

tratarse de t~cnicos contratados s eguramente por em

pr esas grandes (bananer as , ingenios, beneficios, etc.) 

SI tercer lugar, en t~rm i nos de cobertura del seguro, 

es t~ ocupado por el sector correspondiente a obreros 

y jornaleros. ~s t e sector es urbano en un 52.5 por 

ciento y su nivel de cobertura alcanza al 57 por cien

to siendo similar la cobertura en las zonas urbanas y 

rurales. 

si nos fijamos ahora en los sectores menos servi

dos por la seburidad social , vemos que el dltimo lu

ear es t~ ocupado por los agricul t Ores y ganaderos, 

cubiertos s610 en un 12. 5 por ciento por los servicios~ 

y que se localizan obviament e en casi un 95 por ciento 

er. las zonas rurales. ~s t os t r aba jadores si se encuen

tran en zonas consideradas urbanas participan en un 
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grado mayor del seguro (21.5 por ciento contra 11.1 

por ciento). En orden ascendente a los agricultores 

le siguen los trabajadores no especificados , ubicados 

en un 55 por ciento en las ~reas rurales, cuyo acceso 

al seguro se constata en un 15.6 por ciento. ~l grupo 

calificado como vendedores tamb1(¡n disf.ruta en forma 

bastante limi~ada de los beneficios de la C.C.S.S.j 

se localizan en un 66 por ciento en las zonas urbanas, 

pero aquellos que se encuentran en esas ~reas partici

pan bastante m~s del seguro que los que habitan las 

zonas ruralesj la diferencia es de 32.2 por ciento a 

16.6 por ciento respectivamente. 

~n 1978 {ver cuadro 9)~ se constata que el nivel 

de cobertura por grupo socio-ocupacional presenta po

cos cambios, salvo en lo que se refiere a la cobertu

ra del campesinado. ~n 1963, s610 un 12.5% de los 

agricultores, ganaderos y afines estaban afiliadosj 

en 1978, el 36.5~ son asegurados directos y el 12.5~ 

l o son por cuenta del Estado, lo cual arroja o.una co

bertura total de casi el 5O~. Esta cifra, sin embargo 

es bastante inferior a la de los asalariados urbanos. 

y aún de los asalariados del campo que presentan una 

cobertura total del 70~. Es notorio, sin embargo, la 

progresiva extensi6n de la seguridad social hacia 
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Cuadro 9. Afiliación a la Caja Costarricense de Seguro Social. según grupos socios ocupacionales. 

Jefes de Familia ocupados. Marzo 1978. (Porcentajes) 

ASEGURADOS NO ASEGURADOS 
Pago Cta. del Otras 

Total Directos Familiares Directo Estado Pensionados formas Desconocido 

Total pars 3Z926Z ~ 1.7 g¿ hl l. Z 0.7 0.6 

Patronos grandes y 
medianos. 6Z49 66. Z Z7. O 0.6 1.3 Z.6 Z.3 

Propietario agr(cola 
grande y mediano. 7300 45.1 Z.7 4Z.9 Z.6 - Z.9 3.8 

T~cnicos gerenciales 37514 94.6 O. Z 4.6 - O.Z O. Z O. Z 

Profes ionales y t~c. 
de industria. 1808 36.5 - 55.5 3.5 4.5 -

Cuello blanco Z9946 91.8 l. 1 0.8 0.8 0.4 5.1 -
Artesanos y comer-

Z9671 ciantes independient. 36.7 4.1 46.8 6.5 4.9 0.6 0.4 

Campesinos 41405 36.5 Z.3 45. O lZ.5 0.8 1.7 l. Z 

Trabajadores calif. 84484 77.8 Z.4 15.5 3. O 0.4 0.6 0.3 

Trabajadores no calif. 33547 87.8 1.3 8.4 1.3 0.7 O. 1 0.4 

Asalariados del campo 5Z760 60.3 0.6 Z6.3 9.7 1.6 0.7 0.8 

No calificados cuenta 
l!ro12ia• 4578 3Z.9 3.8 38.1 18.7 4.7 - 1.8 

Fuente: Encuesta Utilización de Servicios M~dicos. Encuesta Nacional de Hogares, marzo 1978. 



grupo s previamente descubiertos, especialmente en el 

~rea rural. a6n el grupo de trabajadores no califica

dos por cuenta propia, claros miembros de la sobrepo

blaci6n urbana, presentan una cobertura del 70~, en 

su mayor parte por cuenta del ~stado . 

Es aparente por tanto, el resultado de una po11ti

ca estatal de constituir una cobertura amplia de .la 

poblaci6n bajo el r~gimen de la Seguridad Social; per

sisten, sin embargo, grupos sociales en desventaja, 

especialmente los pequeños productores del campo. 

La consideraci6n de la cobertura del seguro social 

s e~n ramas de act~vidad nos permite complementar el 

an~isis que venimos e fectuando. El cuadro 10 nos reu

ne la informaci6n acerca de la evoluc16n de ambos se

Guros. Al t ener en un solo cuadro la evoluci6n de ambos 

seguros, se destaca el avance experimentado por el ~e

guro de invalidez, vejez y muer te, cuyos valores se 

acercan en todas las ramas, salvo agricultura~ a los 

mostrados por el seguro de enfermedad y maternidad. 

Salta a la vista la deficiencia de la seguridad 

social para cubrir a los trabajadores del agro; el 

progreso experimentado por el seguro de enfermedad 

y maternidad no es despreciables, pero se mantiene 
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Cuadro 10. 

P ORC E NTAJE DE ASEGURADOS SEGU N RAMAS DE ACTNlDAD 

1963-1973 

Porcentaje de Porcentaje de 
Pob1aci6n asegurados en- as egurados, 

Ramas de a ctividad activa fermedad y invalidez, vejez 
maternidad y muerte 

1963 1973 1963!J 1973 1963!1 197.3 

Agricultura, silvicultura, 194. 309 213.226 10.4 23. O 0.2 3. O 
ca:ray pesca. 

Minas y canteras. 1.127 1.557 32.3 72.4 15. O 71.3 

Industria 45.332 69.917 52.3 86.7 7. O 85.4 

Construcci6n 23. 304 39.078 18. O 51.4 1.3 51.2 

Electricidad, gas yagua. 4. 215 5.531 - 78.7 - 81.3 

Comercio 38.660 67.675 44.3 59. O 24. O 58,5 

Transporte, alm. y como 14.738 24.964 43. O 54. O U.2 53.5 

Servicios 68.080 132.696 63.1 75.9 28.9 58.9 

Total relativo 100 100 29.9 49.1 15.6 37. O 

Total absoluto 395.273 589.313 U8.374 289.561 61.827 218.011 

Fuente: Anuario Estad(stico de la C. C. S. S,I 1973. 
Censos de Pob1aci6n, 1963-1973. 

V Los valores para 1963 son estimados cuando se trata de las ramas y no ase 
los totales que corresponden a datos proporcionados por la C. C,S. S. 
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todav1a a niveles bajos. En 1963 los trabajadores del 

agro representan un 49 por ciento de la PEA, descen

diendo en 1973 a un 36 por ciento. Son todav1a una 

porción importante, la ae mayor volumen, y tienen un 

acceso muy limitado a los beneficios sociales. El se

guro de invalidez. vejez y muerte es pr~cticamente 

inexistente para los campesinos. 

Las r amas mejor yubiertas por el seguro social son 

la indus tria, la producción de electricidad. gas y 

agua , l a producción de servicios y la actividad de 

minas y canteras. Esta 61tima no tiene importancia en 

Costa Rica. Las otras tres re6nen casi a un 30 por 

ciento de la yEA en 1963 y un 35 por ciento en 1973 • . 
bon actividades b~sicamente urbanas y experimentan un 

considerabl e avance en t 6rminos del seguro de enferme

dad y maternidad. alcanzando en 1973 porcentajes altos 

l86.7 por ciento en indus~ria, 78.7 por ciento en elec

tricidad , gas yagua y 75.9 por ciento en servicios) . 

La cobertura del seguro de invalidez, vejez y muerte 

se expande en forma impresionante en estas ramas duran-

te los diez años considerados (el sector servicios en 

menor t~rmino). 

Con valores intermedios encontramotÍ a las , 'amas de 

comercio y transporte, que parten de cifras relativamente 
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altas en 1963 y avanazan desde el punto de vista del 

seguro en forma moderada. El caso de la construcci6n 

es digno de destacarse. En 1963 constituye un 5.9 por 

ciento de la PEA pasando en 1973 a un 6.6 por ciento. 

A pesar de - ser un sector de trabajo relativamente ines

table. la cobertura del seguro se expande all! violen

tamente. alcanzando niveles relativamente altos e igua

l~ndose la protecci6n de ambos seguros en 1973. 

~intetizando lo que hemos venido exponiendo acer

ca de la cobertura diferencial del seguro respecto de 

sectores sociales heterog~neos. se puede afirmar que 

la seguridad -social en Costa Rica alcanza en primer 

lugar a lós trabajadores remunerados. ~ntre ~stos. 

los sectores medios urbanos son los que alcanzan ni

veles m~s altos (profesionales. t~cnicos y empleadas 

de oficina). -La industria y servicios urbanos parecen , 

congregar en 't(¡rminos prioritarios a estos trabajado

res privilegiados. Los sectores proletarias urbanos 

son aquellos que ocupan un segundo lugar segdn la co

bertura del seguro; estos proletarios deben ser prin

cipalmente los que ~aboran en la industria y en los 

servicios pdblicos m!s desarrollados empresarialmente. 

en especial los del ~stado (electricidad. agua. gas. 

servicios gubernamentales, etc.) Los campesinos han 
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quedado mayoritariamente rezagados de la politica de 

seguridad social seguida en el pais. Como veremos mAs 

adelante, s6lo los trabajadores agricolas de algunas 

zonas de productores de exportaci6n)(caf~, caña y ba

nano) se ven relativamente cubiertos por el seguro. 

Por lo tanto, la difusi6n del seguro, que avanza 

formalmente hacia una universalizaci6n, se asocia cla

ramente con la estabilizaci6n de un trabajo remunerado 

por una parte, como asimismo con la presencia de un 
,. 

contexto socio-espacial urbano. Seria dificil precisar 

si esta asociaci6n implica una causalidad diferencial 

en t~r m inos de condici6n de urbanidad o ruralidad, o 

en t~rminos del car!cter remunerado y estable del tra-

bajo. Ambos factores s e encuentran manifiestamente 

correlacionados entre s1. ~l fen6meno que haria privi

legiar el último aspecto, es decir, la condici6n de 

remuneraci6n y estabilidad en el trabajo, es el alto 

nivel de seguridad de los trabajadores bananeros (can

tones de Pococ1, Lim6n, y bi~uirres) y de los trabaja

dores cañeros, que se ubican en cantones alejados de 

los centros ~rbanos. 
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c) po11ticas ~ Salud. 

Durante el siglo pasado el cuidado de la salud de 

la pOblaci6n estaba encomendado a algunos hospita

les que se crean mediante el concurso de organizacio

nes religiosas y de caridad. Solamente en 1845 se crea 

el Hospital üeneral del Estado. No existe todav1a in

t entos en t~rminos preventivos o asistenciales. Como 

efec to de la agitaci6n social llevada a cabo por el 

Partido neformista en las elecciones de 1923. se pro

mulgan en e·se afio dos leyes importantes: la Ley de 

Asistencia Pdblica y la Ley de ~rotecci6n de la Salud 

Pdblica . La aprobaci6n y vigencia de las Garant1as 

~ocial es introducir~n modificaciones importantes en 

la ~alud ~dblica de ~osta Rica . ( 9 ) 

1. - uesarrollo Institucional.-

Dos son l as grandes instituciones que se responsabilizan 

de la salud en Co sta xica: La ~aja Costarricense de Seguro 

Social y el Ministerio de Salud. Constituyen dos sistemas muy 

diferentes en lo administrativo y en lo financiero. La primera 

es una lnstituci6n aut6noma que administra los fondos que re

cibe el Est ado. 108 patronos y los trabajadores. La segunda 

recibe los r ecursos del presupuesto nacional y de fondos espe

cificas y opera con d~ficit. 
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La frecuente superposici6n de labores y descoordinaci6n 

entre las dos lineas de servicios de salud ha llevado a las 

autoridades a plantearse posibles reorganizaciones del siste

ma global. En 1962 la ~aja Costarricense de ~eguto ~ocial pre

senta un "Plan Nacional de lntegraci6n de los ::Servicios M~di

cos a trav~s de la Caja Costarricense de l>eguro Social l1 • Alli 

se recomienda, la absorci6n paulatina de los servicios asis

tenciales por parte de la Caja, dejando al Minis terio una 

labor principalmente asistencial. Otro intento se reliza en 

1965 bajo la forma de un I1Convenio !i5.sico l1 entre la Caja y el 

Ministerio de ~alud. Luego de una tercera iniciativa, en 1966 

surge la Comisi6n Nacional ~oordinadora de Actividades de ::Sa

lud P~blica, Asistencia y l>eguridad Social, en donde est~n 

representadas varias ins1ituciones de salud, junto a otras 

como la Oficina de Planificaci6n Nacional y el Servicio Nacio

nal de Acueductos y Alcantarillados. En 1968 se intenta una 

reforma de la Ley constitutiva de la ~aja y la creaci6n del 

Servicio Nacional de ::salud. con el propósito de generalizar 

el acceso a la salud a toda la poblaci6n, no solamente a aque

llos que tienen un trabajo remunerado estable. 

Solaolente en 1973 se van a promulgar las leyes que rees

tructuran la organiz~ción de la Salud ~~blica en Costa Hica. 

Ellas ser~n la Ley General de tialud. la Ley Org~nica del Minis

terio de ~alud y la Ley de Traspaso de los hospitales de la 
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' ~.C • .s . ::;. El efecto transformador de estas leyes se podrtl 

per cibir p. n los años siguientes al indicado. No caben, por l o 

t an t o , dentro de nuestro periodo de estudio, ra.:z6n por la Gu:ll 

no l as -consideramos en el antllisis ins titucional que en es t 1'l 

parte realizamos. 

Dejando por fuera la pr~ctica privada de atenci6n m~di cR , 

que se ~educe a algunas c11nicas (8) y a los consultorios y 

laboratorios particulares, la salud pfiblica se canaliza a tra

v~s de la~ instituciones dependientes del Ninisterio de ::;aluú 

y de la ~.C.S.S. 

La Ca ja Costarricense de Seguro ::;ocial opera a travfls üP. 

sus cuatro hospital es \dos en San Jos~, uno en Tur rialba y 

otro en üu~piles), de sus cuat?o c11nicas perif~ricas y de 

numerosas sucursales ext endidas a lo largo del territorio. 

Celebra tambi~n contratos con otros centros de salud. 

Dentro de la actividad desplegada por el Minist erio 

de Salud se cu entan: 

- La Direcci6n üeneral de Asistencia rl~dico-::;ocial . 

Coordina l a labor del sistema hospital ario nacional. 

~l sistema hospitalrio nacional compr ende : Dos hospi

tales centrales, s eis hospitales r egionales \en cada 

hospital de provincia), si et e hospitales perif~rico .; , 

di eciseis centros rurales de asistencia y diez ins

tituciones de asistencia m~dica especializada. algu

nos de estos centr os se administran a trav~s de Jun

tas de Pro t ecci6n uocial de diversas localidades. 
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La Direcci6n üeneral de Salud • 

.r°uera de su divisi6n administrativa, cuenta con divi

si6n de epidemiologla ~lucha contra el c!ncer, la le

pra, ven~reas, etc .J, la divisi6n de regiones progra

m'ticas ~salu d rural y cinco regiones program!ticas). 

la divisi6n de saneamiento ambiental (labor de control) 

y la divisi6n de servicios m~dicos(cuenta con departa

mentos tales como el materno-infantil y el nutricional). 

Esta difecci6n se ocupa principalmente de la prevenci6n 

y promoci6n de la "alud. 

a) El Servicio Nacional ~ Acueductos ~ Alcantarillados 

Un punto muy importante para la salud p6blica es 

la organizaci6n del suministro de agua potable y 

la evacuaci6n de aguas negras. Hasta 1961 no existe 

en ~osta Rica una instituci6n especIfica encargada de 

estas labores. Las diferentes municipalidades se en

cargaban de la administraci6n de los acueductos y al

cantarillados, con lo cual el servicio estaba librado 

a los recursos y dinamismo del r~gimen municipal. En 

abril de 1961 se crea el Servicio Nacional de Acueduc

tos y Alcantarillado (S.N.A.A.) como una instituci6n 

aut6noma, y se le confla la misi6n de centralizar 
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estos servici o~ . Hasta la fecha no ha podido asumir 

la administraci6n -de todos ellos, quedando algunos 

en manos de las municipalidades o de otras institucio

nes tales como las bananeras y el Ferrocarril ~l~ctri

ca al Pacifico (Puntarenas). 

En cuanto a la pureza del agua suministrada por 

los acueductos, puede decirse que la del S.N.A.A. es 

plenamente potable de acuerdo a las normas internacio

nales. Sin embargo, la que es administrada por las mu

nicipalidades, y que en 1971 todavia abastecen al 65 

por ciento de la pOblaci6n del pals, no es potable en 

la mayoria de 106 aasos. ~e ha estimado en esa misma 

fecha que del total de la pOblaci6n servida por agua 

de las municipalidades (65 por ciento), solamente un 

30 por ciento recibe agua potable . Por lo tanto, pue

de concluirse que el 45.5 por ciento de la poblaci6n 

costarricense no recibe agua plenamente potable. (10) 

El cuadro 11 nos muestra la cobertura del abaste

cimiento de agua, las diferencias entre el !rea rural 

y urbana y los avances entre 1966 y 1969. En la actua

lidad, 1976, el estado de los servicios de agua debe 

ser mejor. El cuadro muestra que toda la poblaci6n 

urbana se beneficia con agua (f!cil acceso a fuentes 

de aGUa) Y un alto porcentaje posee una conexi6n 
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Cuadro 11 . 

COSTA RICA: POBLACION SERVIDA CON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA. URBANA Y RURAL 

1966 ·1 969 

Area Urbana ~ Area Rural!!! 
Población Benefi· Por· Servida Por· Benefi- Por- Servida 

total Población ciada con cen- con co· c en- Población ciada con cen- con co· 
acueducto taje .". 

taje acueducto taje 
.". nexlon neXlon 

1966 1.567.230 767.943 767.943 100 689.613 89.8 799.287 390.851 48.9 270.958 

1967 1.615.480 791.585 791.585 100 71 0.843 89.8 823.895 408.652 49.6 280.948 

1968 1.664.581 815.645 815.645 100 738.974 90.6 848.936 449.936 53. O 292.034 

1969 1.698.444 832.238 832.238 100 768.988 92.4 866.206 476.413 55. O 333.489 

Fuente: Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. 

y Se considera poblaci6n urbana la de centros poblados con más de 2.000 habitantes. 

!!! Un 15 por ciento de la poblaci6n rural se abastece con agua de pozos. 

Por-
cen-
taje 

33. 9 

34.1 

34.4 

38.5 
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domiciliaria. La situaci6n es bastante diferente en 

'las ~reas rurales , aunque se puede observar un avan-

ce entre los a ~ os considerados. De todos modos~ el 

45 por ciento de la poblaci6n rural no tiene f~cil 

acceso al agua, De ese total un 15 por ciento cuenta 

con pozos para satisfacer sus necesidades. Luego, en 

1969 un 38.25 por ciento de la pObl aci6n rural del 

pals carece de agua. 

Respec to del alcantarillado, la pOblaci6n servida 

es todavla muy pequeña (alrededor del 12 por ciento 

del total) y se sitúa enteramente en las ~reas urba

nas . ~l cuadro 12 nos muestra la realidad y la evolu

ci6n entre 1967 y 1969 . ~uede apreciarse que s6lo un 

57 por ciento de la pOblaci6n urbana posee en 1969 

alcantarillada o t anque s~ptico. La situaci6n en las 

zo nas rurales es bastante deficiente aunque el aumen

to de la pOblaci6n servida con tanques s~pticos es 

importante en el perlada. 

tl. Recursos fl sicos , humanos ~ financieros. 

En 1968 existlan en ~osta Rica 59 centros de salud 

de los cuales 50 contaban con camas y por lo tanto, se 

inclulan en el Sistema Hospitalario Nacional. Estos 

centros se encontraban agrupados de la siguiente manera: 

~ 
I 



Año 

1967 

1968 

1969 

Cuadro 12. 

COSTA RICA: POBLACION SERVIDA CON ALCANTARILLADO Y OTROS 

MEDIOS SANITARIOS DE ELIMINACION DE EXCRETA 

V-52. -

Area Urbana Area Rural 

Población Pobla-
Servida Por- Servida Por- Servida Por- Servida con al- con tan- Pobla- con al-total ., cen- een- con tan-C10n c:;antari- cen- que s~p-

.. 
Clon canta- taje 

, 
llado taje que sep-

taje tico rUlado tico 

1.615.480 791.585 169.399 21.4 210.562 26.6 823.895 O O 250.464 

1. 664. 581 815.151 185.151 22.7 243.878 29.9 848.936 O O 297.128 

1.698.444 832.238 199.737 24. O 276.303 33.2 866.206 O O 343.018 

Fuente: Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado 

Por-
cen-
taje 

30.4 

35. O 

39.6 
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2 ho spitales centrales en ~an Jostl; 6 hospitales re

gional es ubicado s en las capitales de provincia ex

cep tuando ~an Jo s6 : 7 hospitalesperiftlricos locali

zudos en ciudades de cierta importancia en la Meseta 

Central; 16 c e nt r o ~ r urales de a sistencia; 7 institu

ciones de asistencia mtldica especializada; 8 entida

des parti culares; 4 hospital es pertenecientes a la 

Caja Costarri cense de ~eguro Social. De los 50 centros 

considerados 34 brindan servicio de pediatrla y 39 

ti enen salas de mat ernidad. 

1{especto de la distribución de las camas por hos

pi t al y su evolución en los seis años comprenaidos 

úntre 1964 y 1969 , present amos la información conteni

da en el cuadro 13. ~s interesante destacar que las 

instituciones de asis t encia mtldica especializada mues

tran el porcentaje m~s alto de camas, situ~ndose en 

sexto y pen61timo lugar en ttlrminos de egresos. ~l 

porcentaje mayor de egresos lo muestran los hospitales 

regionales, seguido de los dos hospitales centrales. 

Dentro de los distintos tipos de unidades hospitala

rias consideradas en el cuadro, el que muestra una 

mayor dinámica de crecimiento es la eaja Costarricen

se de Seguro ~ocial , que aumenta en el perlodo el n6-

m¡, ro d<; camas dispo nibl es de 526 a 1.1 35. Esta a:l!pli:

ci6n debe expli car se por l a habilité!ción "n 1969 t' f:l .-------.,. ---
---- .~ ----

-~.-

• 
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Cuadro 13. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Total Eara Costa Rica 

Número de camas 6.326 6.226 6.243 6.345 6.441 7.126 
Número de egresos 147.393 155.713 159~713 167.903 175. 046 189.828 
Ocupación o/. 76,1 77. O 78.1 ,79" O 80,9 75,8 

HosEitales Centrales 

Número de camas 1.631 1.426 1.323 1.419 1.456 1.478 
Número de egresos 38.031 41.440 41. 722 43.631 42.202 49, 225 
Ocupación % 76,6 84, O 95,7 90,6 89, 1 94, 4 

HosEitales Regional'es 

Niimero de camas 1.109 ' 1,122 1.151 1.144 , I.,125 1.125 
Niimero de egresos 43. 934 46.772 46.848 47.554 47.295 ' 50.845 
Ocupación % 68,5 66,3 64,5 58,0 67,6 73,9 .- ,-

HosEitales Perif~ricos ' 

Número de camas 501 499 495 497 509 525 
Número de egresos 23.104 25.018 25.439 25.625 27.549 28.936 
Ocupación % 70,1 70,7 71,1 70,8 76, O 74, 9 

Centros Rurales de Asistencia 

Número de camas 217 211 207 204 211 221 
Número de egresos 5.091 6.150 6.130 6.236 6.064 7.050 
Ocupación % 21,6 21,2 ' 20.2 19,7 17',7 19,9 

Instituciones de Asiste nci a M~dica ESEeclalizada 

Número de camas 2.052 2.112 2.178 2.119 2.099 2.315 
Número de egresos 8.336 9.293 10. 761 11.647 11.421 12, 728 
Ocupación % 89,1 88,5 88,1 92,2 95, O 85,S 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Número de camas 526 562 582 629 714 1.135 
Núm ero de egresos 18.743 17.873 19. 143 22.984 25.448 29.380 
Ocupación % 69,2 66,1 68,4 61,5 84, O 65,7 

Continúa ••• 



Cuadro 13. (conclusión) 

NUMERO DE CAMAS, EGRESOS Y PORCENTAJES DE OCUPACION SEGUN 
TIPO DE INSTITUCION EN EL PERIODO 1964-1969 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Entidades Particular!!s 

Núm ero de camas Z90 Z94 301 333 3Z7 3Z7 
Número de egresos 10. 106 9.0Z7 9.676 10.ZZ6 11.067 11.664 
Ocupación "!o 

Fu!!nte: 

~: 

49,7 50,3 5Z,6 35,3 40, O 

Anuarios Estad(sticos del Sistema Hospitalario Nacional, ~ 
1964-1969. 

45,9 

Por (ndice o porcentaje de ocupación se entiende la re1aci6n entre 
los d('as - paciente y los d(as -cama expresada en porcentaje. 
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Hospital M~xico en ~an Jos~. si consideramos el por

centaje de ocupaci6n de las distintas unidades, vere

mos que el mayor es el que muestran las instituciones 

de Asistencia M~dica ~specializada, seguido del de 

los Hospitales centrales, que en 1969 elevan este por

centaje al 94.4 por ciento. Ahora bien. si considera

mos que la gran m~orla de las instituciones de Asis

tencia M~dica Especializada se encuentran en San Jos~, 

concluiremos que la capital del pals, junto con ser 

la regi6n m~s provista de recursos hospitalarios, es 

la m~s ocupada. 

~i consideramos ahora la existencia de m~dicos 

en Costa Hica desde 1960 hasta el presente, veremos 

un considerable aumento, explicado en gran parte por 

la creaci6n de la ~'acul tad de Medicina en esa fecha. 

Al respecto puede consultarse en cuadro 14. que nos 

muestra que el n~mero de m~dicos asciende de 351 a 

1.743, es decir, casi se quintuplica; el incremento 

es m~s intenso a partir de los filtimos años de la 

d~cada del sesenta. La raz6n de m~dicos a partir de 

los ~ltimos años de la d~cada del sesenta. La raz6n 

Jo m ~dicos por habitante tambi(¡n aumenta muchísimo, 

u. O.?8 a 0.79, lo que significa un incremento de 

~ ~ G i trc E voces. ( 11 ) 
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Cuadro 14. 

ESTIMACION DEL TOTAL DE MEDICOS EN EL PAlS. POBLACION 
TOTAL y TASAS EN EL PERIODO 1960-1976 

A ños 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Fuente: 

Nota: 

PoblacicSn Número de Médicos por 
(en miles) Médicos mil habitantes 

1246,4 351 0,28 

1293,3 395 0,31 

1342,1 447 0,33 

1393,4 533 0,38 

1443,6 561 0,39 

1495,6 616 0,41 

1549,4 668 0,43 

1605,2 728 0,46 

1663, O 810 0,49 

1722,9 889 0, 53 

1784, 9 983 0,56 

1849,2 1.123 0,60 

1915,8 1.283 0,64 

1984,8 1.352 0,68 

2056,3 1.490 0,72 

2130, 3 1.610 0,76 

2207, O 1.743 0,79 

Al unos as ectos relacionados con el cr cimiento d la Pob1ac icSn 
y. la Distribuci n de los Medicos ~or Area Geogr fica y. Eor Insti-
tuciones. 1970. Dr. Rodrigo Gutierrez S. 

Las cifras son estimaciones y en algunos casos no coinciden 
exactamente con los datos reales. 
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La ciü , t ribuci6n de lo s m ~ d i cos , sin embargo , no 

e s l H m!lS a'h, c:u a da . ~;l cuadro 15 presenta una infor

r.1ilc i6n i nt e r c f,:mt " al r e s pecto . Lo s m~d ico s se con

c0ntr¿, n ¡;n ':><111 J os(¡ en t(,rmino s a bsolutos y relativos; 

ezic L n e n 1970 diez m(¡ dicoü e n San uos~ por uno en 

;üo ju·;l a , !lroviJ1c i a que l e s i gu e s eg(¡n la do taci6n 

Ll" : ' ~ 6 d ic o f) . Si v <Jr.:o:::; l a r a z6n de m~dicos por habi t an

t es o ::'sRrv .')rr,C1? l o gran dif er '.' nci a exist e nte entre las 

pruvi nci .., ,,. . ¡" i "ntr<,s .:> a n J os fl posee un n6mero de m~ 

d"icos s u '.lc rio r al r e COr.l"nda dO C un m()dico por mil ha

bi t Dn t d ;), l a pr ovincia de Puntarc na s no alcanza a 

l a r u in t ~ ,o rt p de l a cifra r e comendada, exist e un 

m(; dico l ):~ r ¡:: rr !.t ~ de '3 . 000 hDb-it a ntes . 

Lr co ~c & ntr ac:i6 n de l eG m'dicos en la provinc ia 

uf"! .'; :, :! J CL. ~ s " hu vis t o o.ul" c nt 8,da cturant e los' 61ti-

r:0 " 0.'1 (; 6 . Di cpo n L. l!",o s de infor mación detallada sola

~ ~ n t c 'a r a l o e cua tro a Hos comprendidos entre 1967 

y 1':;i 'n , l . .., OUE p r e s e nt o. ~ lo c en cuadro 16. All! obser

vamOE que e n 1967 m ~ s de dOG o t ercios de los m'diCos 

ce ,;unc co ntraban en va n Jo c f> C6e, 8 por ciento), cifra 

~ U u ~G c i v n de en 1970 al 75, 4 por ciento . Ssta concen

tr~ ci ~ n se r e al i za en de smedro de todas las otras 

! , r~ vinci as , s alvo Li m6n qu a aum e nta su porc entaje de 



Provincia 

TOTAL 

San José 
Alajuela 
Cartago 
Guanacaste 
Puntarenas 
Heredia 
Limón 

Cuadro 15. 

MEDICOS POR PROVINCIA, CIFRAS ACTUALES Y 

CIFRAS RECOMENDADAS, 197 O 

Médicos por 
Población Total real mil habi- de médicos tantes 

1.773.993 0.51 .2.!lli 
635.565 1,04 666 
3Z1. 171 O, Zl 68 
Z06.095 O, Z3 49 
193.646 0,17 3Z 
Z15.917 0,19 4Z 
110,156 O, Z4 Z7 

89.0Z6 o. Z6 Z4 
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Total 
de médicos 

recomendados 

1.774 

636 
3Z1 
Z06 
194 
Z16 
110 

89 

Fuente: Al unos as ectos relacionados con el crecimiento de la Población 
y la Distribuci n de Médicos por Area Geogr fica y por Institucio
nes. 1970. Dr. Rodrigo Guti~rrez S. y Phyllis Fiedler A. 
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Cuadro 16. 

NUMERO DE MEDICOS INCORPORADOS POR PROVINCIA Y PORCENTAJES 

1967-1970 

Provincia 

TOTAL 

San Jos~ 
Alajuela 
Puntarenas 
Heredia 
Cartago 
Guanacaste 
Lim6n 

Número 

.llL 

505 
61 
36 
37 
50 
31 
15 

1967 

Porcentaje 

100. O 

68.8 
8,3 
4,9 
5. O 
6.8 
4,2 
2, O 

1970 

Número Porcentaje 

2.Qll 100. O 

666 73.4 
68 7.5 
42 4,6 
27 3. O 
49 5,4 
32 3.5 
24 2.6 

Fuente: Al unos as ectos relacionados con el crecimiento de la Poblaci6n 
y la Distribuci n de los Medicos g,0r Area Geogr fica y por Insti
tuciones, 1970. Dr. Rodrigo Gutierrez S. 
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m~dicos respecto del total del pals desde 2,0 por 

ciento a 2,6 por ciento. Las provincias m~s afecta

das son Heredia y Cartago, que reducen fuertemente 

su porcentaje. 
Mortalidad Infantil 

Un reciente estudio de Mugo Be~ acerca de la mor-

talidad en los primeros años de vida nos muestra in

teresantes resultados sobre diferenciales segdn pro

vincias (12 ). Las cifras corresponden al año 1974 y 

dan cuenta del porcentaje de defunciones generales sin 

asistencia m~dica, de defunciones infantiles sin asis

tencia y de porcentajes de nacimientos ocurridos en 

el tiogar, expreso~do en su conjunto la cobertura m~-

dica existente. Respecto de las defunciones generales. 

San Jos~ presenta un porcentaje equivalente a un ter

cio sin asistencia mfldica (32.3). estando Heredi'a en 

mejores condiciones (31,5). La raz6n de esta diferen-

cia puede encontrarse en el hecho de que Heredia tie. 

ne su pOblaci6n muy concentrada alrededor de los cen

tros urbanos mientras ~an Josf¡ presenta cantones muy 

rurales y bastante alejados de los ndcleos m~s pobla

dos. En Guanacaste la situaci6n es la m!s grave; dos 

tercios de las de funciones no tienen asistencia m~di

ca. ~ntarenas y Lim6n sigue a uuanacaste como las 

provincias de menor cobertura. 
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Respecto de las defunciones infantiles la situa

ci6n es similar: San Jos~, Heredia y Cartago muestran 

porcentajes que oscilan entre el 24,3 por ciento y 29 

por ciento. La situaci6n m~s grave ocurre en Guanacas-

te (68.9 por ciento) y luego en Puntarenas (48.3 por 

ciento). 

Los nacimientos ocurridos en el hogar muestran 

diferenciales m~s intensos entre las provincias. San 

Jos~ y Hererlia est~n en una muy buena situaci6n con 

un 7.5 por ciento y 7,6 por ciento respectivamente. 

En Guanacaste el porcentaje se acerca a la mitad de 

los nacimientos totales (46,6 por ciento), siendo 

bastante alto tambi~n en Puntarenas (38,2 por ciento) 

y Lim6n (29.7 por ciento). Para mayor informaci6n se 

puede consultar el cuadro 17 • 

Durante los ~ltimos años el Ministerio de Salud 

ha mostrado una particular preocupaci6n por las regio

nes rurales, especialmente las dispersas. Para ello 

ha creado el Departamento de Salud Rural que est~ or

ganizando la atenci6n de la salud en las regiones m~s 
-

alejadas. ~ero esta iniciativa se vuelve importante 

solamente a partir de 1975. Otra actividad que se 

impulsa en las ~eas rurales es la creaci6n de Centros 
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Cuadro 17. 

COSTA RICA: ALGUNOS INDICADORES DE COBERTURA DE LA 

Provincia 

,. 
San Jos~ 

Heredia _ 

Alajuela 

Cartago 

Guanacaste 

Puntarenas 

Lim6n 

Total del Pars 

Fuente: 

ATENCION MEDICA, POR PROVINCIAS, 1974. 

Porcentaje de defun- Porcentaje de defun- Porcentaje de naci-
ciones senerales ciones infantiles mientes ocurridos 
sin aSlstencia sin asistencia en el hogar 

3Z.3 Z4.3 · 7,5 . 

31,5 Z8.4 .7.6 

38,1 43.Z ZO.7 

33,8 Z9. O 17,8 

66.Z 68,9 46,6 

5Z.4 48.3 38.Z 

46. O 4Z,8 Z9,7 

40.1 ~ ZO.6 

Behm. Hugo, La Mortalidad en los Primer Aflo de Vida en PaÚles 
de la Am' ri a Latina' Costa Rica 1 68-196 CELADE, Serie A. 
N° 10Z4. diciembre, 1976, p g. 36, cuadro 18. 
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de Educaci6n y Nutrici6n. Estos centros sobrepasan 

en n6mero .a los 120 en 1971, 

en 1976 la cifra de 282. 

llegando a alcanzar 

! 

Si nos detenemos a analizar los gastos de salud 

y su evoluci6n durante el periodo que consideramos, 

veremos que el incremento de los mismos es manifies

to. El cuadro 18' nos presenta una primera distribuci6n 

de los gastos del sector salud. 

Llama la atenci6n el incremento notable del gasto 

total en salud, que se multiplica m~s de cuatro veces 

en los doce años considerados en el cuadro. La distri-

, 

buci6n del gasto total entre lo asignado a medicina 

preventiva y medicina asistencial se mantiene en los 
'j-' .~ -

mismos t~rminos con una clarisima ventaja para el as-

pecto asistencial o curativo. Por otra parte, el por

centaje de gasto del Hinisterio de Salud respecto del 

presupuesto nacional (que excluye las instituciones 

aut6nomas), se mantiene tambi~n en el mismo nivel 

(2,2 por ciento). Lo que si se reduce marcadamente es 

el porc entaje del Ministerio aludido respecto del gas

to total en salud, lo cual nos indica que el aumento 

del gasto de las instituciones aut6nomas y del sistem~ 

hospitalario que tiene financiamiento de la loteria 



aa .. 

1957 
~ 

58 
1959 

1960 

1961 
1962 
1965 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

"""'tal 

~..b:a 

~,7 7.zzo,e 
590~,7 a.~,7 

65.'169,9 a..,2,5 

66.?114,99 a.m.7 

69.11"1 1O.72OtS 
82.892,8 150760,5 
95.095,7 14,39Ot9 

112.m,9 16.702t8 

127.705,5 21.~,9 

145.072,4 25.111,1 

202.599.5 250865,5 

245.04,7 550544,6 

1Il:DICJII& ASlS!DICIAL, USOUIlOS t RBLAnVOS, 1957-1968 

o.u.. <le oCll_) 

IIIIDIOS lIIL&!1WQI 

lIodioiDa 1IocIio. lIod1oi. aute 
&aiatIo!o1a1 "-- &W- 110 <le SoPA 

tba ~ .. -...oto 
!I !I ".... .•. 

48.-'27,9 1"0 87,0 2,2 
!>'I.201,O 14,0 86,0 2,4 
57.557,6 12,8 87,2 2,4 

580~2 15,1 86,9 2,5 

580592,6 15,S 84,5 2,5 
690152,5 16,6 as,4 2,2 
eG.702t8 15,1 84,9 1,9 

95.689t1 14,9 85,1 2,1 

1~.!>'I,,4 16,7 "8"5 2,5 

1190961,' 17,5 82,7 2,4 

1780756,0 11,8 88,2 2,0 

209~1 15,8 86,2 2,2 

I'rerisi_ cIel DosuroUo lIDon&doo 1 Sooial, 1969:=!9?2t CIPIFUII, pfs. 294-

!I Jaol..,. al ,.;.I«t'll'io <le Se' e u .. P&IUoa , al SIWo 

auto 
<le a. P. 

.....,aoto a 
total 

1"0 
14,0 
12,0 

1"1 
14,6 
12,5 

9t7 
'),,9 

1002 
11,0 

7,2 

7,5 

!I JaolllJa la CeJa ~ <le s.c- Sooial, ID«t1tato ... 1-.1 <le s.- , la ~ 
a..rat <le ~ia lIIdioo - Sooial. 

!I c:aa _ ... la poblaoi" al 50 <le ~o <le .... aiio. 

,.. 
ofplta 

•• 
!I 

5Ot1 
57,6 
54,8 

55,2 

55,2 
61,7 
68,4 

'llt1 

as,7 

94,2 

127,1 

147,4 
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(Junta de Protecci6n Social) y de otras fuentes pr o

pias es muy grande . A la misma conclusión se llega 

cuando se observa que el gasto de ras medicina asis

tencial, que incluye l ~ Caja Costarricense de ~eguro 

Social , el Instituto Nacional de ~eguros y la Direc

ción General de Asistencia M~dico-tiocial (es decir, 

sistema hospitalario nacional). se incrementa al mis

mos ritmo pero en niveles mucho m~s bajos que el gas

to de la medicina preventiva (Ministerio de ~alud y 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados). 

En t~rminos de vol~menes de recursos la diferencia 

es cada vez m~s grande. Por ~lti mo , el descenso por

centual del gas to del t1inisterio respecto del gasto 

en salud, per~ane ci endo const ante el gasto de las 

agrupaciones de Instituciones consideradas, debe 

explicarse por un incremento notable de los recursos 

destinados al Servicio Nacional de Acueductos y Alcan

tarillados. 

La ~ltima columna muestra el gasto per c~pita de 

salud en el pals. Lá evolución indica que el mismo 

casi se triplica en los años considerados. ~sto est! 

i,ndicando que si bien el gasto en salud se incrementa 

al mismo ritmo que el gasto p~blico (relación al pre

su, uesto nacional), el volumen de r ecursos destinados 

resul t a cada vez m~s alto . ( 13 ) 
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~l cuadro 19 nos muestra la evoluci6n de los re

cursos en las instituciones m~s importantes del sis

tema de salud. Alli puede observarse mejor . la tenden

cia que venimos señalando. ~l gasto de operaci6n del 

Ministerio de .::Ialud se inct'ementa en un 153 por cien

to; la Direcci6n General de Asistencia M~dico-Social 

lo hace en un 198 por ciento; la Caja Costarricense 

de .::Ieguro ~ocial lo hace en un 666 por ciento. Resul

ta muy clara la din~mica diferente de las principales 

instituciones de salud. 

~i ahora analizamos los gastos de inversi6n y su 

distribuci6n segdn los mismos organismos, constatare

mos que es la Caja Costarricense de seguro Social la 

que absorbe gran parte de los gastos. En este periodo 

se construye el Hospital M~x1co que amplia considera

blemente los servicios de la 0aja. De esta manera, 

tendencialmente es la C.C • .::I.8. la que empieza a cons

tituirse en el organismo central m~s importante de la 

salud p~blica en Costa Mica. Posteriormente, a la fe

cha de que hablamos (1968), la C.C.S.S. ha conseguido 

en principio el traspaso de algunos hospitales a su 

administraci6n y como señalamos en p~ginas anteriores. 

pretende para si el rol de organizar en forma m~s cen

tralizada el funcionamiento de los servicios de salud 

en el pa1s. 



.,;.,. lIbdst. de 
Sa1aIIrid.d 
Pe.Uoa !l 

1957 7.220,8 

1958 8.30'7,7 

1959 a.412,3 

1960 8.735,7 

1961 100072,8 

1962 10.367,1 

1965 90188t9 

~ 11.136,0 

1'365 13.031,5 

1966 150937, 3 

1967 140689,' 

1968 180266,7 

"""'to. 

c:.dN 19 

0ASl0S DI CI'IIIUCJIII DI LIS D sut\ICliMES DEL sa. PUBLJCO • SWII, ",7 _ 

OI11es deW-> 

o. Oral. de CaJa CcR. Iutit. 1Ia9. l •• 
~ de SIgaro l lIDioaal deAo .. 
1IIdia .... Sao. Soolal !I de s.a.!! r AloaDt. ~ 

!120781,9 13.999,1 1~ 9 - ~7 

""989t2 1~1 1.795,7 !1900",,7 

~,7 19017Ot2 1. 939,7 63.'169.9 

33.~"0 210211,3 10792.9 "': : , ro, . .... : 
660-'9 

370891,8 ZW38,2 1.962,6 30'7,7 690""1 

37.307,' ~5 2oJ/606 3.J92t2 12 81)2,8 

,,"729,8 33.120,3 20852,7 50202tO 95oCI95t7 

~O ~, 1 ~ O 3.566,8 112J91,9 

!1900'l62,6 ~~,O ~, 8 8.358,' 127.'/03,3 

6W6007 51,95Ot3 30350,3 90173,8 1'5oCI12,' 

86,011,3 88.802t7 3086q0 90""'1 20WJ905 

97,821,1 107.510,& 4.357,2 150277,2 ~7 

PNrisi_ del DosarroUo raco&w.o Z Soolal. ~ orJPUI, ..... 293 

!I Ses6lliquldoolCIIIS del pr .. ~-w Clldialrio r ~Oo '-te. Dopto. 
Planes Aoaalla de orJPUI. 

!I Se .. rt.e • patoa del rIsi- de ...re lIad r __ Id.d, lo lJaol ..... 
de iII'rerai&a. r_to. Depto. riD __ ccss. 

!! Se ftI1_ • pa\GI .. MdioiDu, baIIonrioe .ldiaa., pato. .. IIospltolos r -. 
1'IBIto. Depto. de ~ ProhSioaallst DIS. 

~ Se ostla6 ..... el _ aallll .. patS el 50 poi' o1IDto del ta&el del pRo del 
sru. 1'IBIto. Depto. riDImol-. SIWo 
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Respecto de l os gastos en inversiones se destaca . 

en el ' periodo el bervicio Naci onal de Acueductos y 

Alcantarillados. En 1965 par t ici pa en un 12,66 por 

ciento del total de gastos en inversi ones del s ector 

salud. ~l porcentaje asciende al 24 ,81 en 1969. mos

~rando una duplicaci6n. 
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METODOLOGIA 

La me todologl a ut ilizada es la de un estudio epidemio16gico 

descr iptivo, de t ipo eco16gico, donde las unidades de an~isis 

son las unidades polltico-administrativas en que se divide el 

pals, llamadas cantones. 

La r azOn de ello es que son estas las unidades administra

tivas m~s pequefias para las cuales se puede obtener la informa

ci6n estadlstica requerida. La magnitud pOblacional de los can

tones varla entre los 10.000 a los 100.000 habitantes. De los, 

80 cantones del pals, 53 fueron i ncluidos en el an~isis. El 

criterio para escoger un cant6n er a de que el 5O~ o m!s de la 

poblaci6n econ6micamente activa t PEA) estuviera dedicada a la 

agri cultura. De este modo se excl uyen aquellas zonas rurales 

que por su cercanlaa l os centros urbanos contienen una alta 

proporci6n de su poblaci6n dedicada a actividades no agrlcolas. 

En esta for~a, se excluyen las ~reas urbanas y suburbanas del 

Valle ventral y las cabeceras de provi ncia. (Ver figura 1). 

Las !re as incluidas en el an~lisi s abarcan aproximadamente 

al 50% de la pOblaci6n total del pals. 

Los cantones pueden ser, a su vez, agrupados segdn ciertos 

criterios g eogr~ficos-econOm1cos en di s tint as regiones que guar

da en su criterio, algfin grado de homogeneidad en cuanto a 

•. 
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estructura productiva, clima, disponibilidad de servicios, etc . 

En la t abla sicuiente se ano t an con los cantones correspondien

tes y las características m~s sobresalientes . (Ver fig. 2): 

REG!ON 

Central 

Pac1fico ::;ur 

CANTONES 

Puriscal 
'1'arrazd 
Nora 
Acosta 
Turrubares 
Dota 
;jan Ram6n 
Grecia 
San Mateo 
Atenas 
Naranjo 
Palmares 
Poás 
urotina 
Alfaro l<uiz 
Valverde Ve ga 
Paraí so 
Ji m~nez 

.uvarado 
Oreamuno 
l>uarco 
Turrialba 
Le6n vortés 

Phez Zeled6n 
I:luenos Aires 
Osa 
Aguirre 
Golfito 
t;oto Brus 
Parrita 
Corre dores 

CARACTERISTICAS 

~lima moderado y tierras 
fértiles y de f~cil acce
so. 
Poblado desde tiempos 
de la colonia. 

Principal, sitio donde 
se cultiva el café, aun
que también incluye al
gunas de las zonas cañe
ras. 
Mayor desarrollo de ser
vicios b~sicos e infra
estructura de comunica
ciones, así como cerca
nía a las áreas urbanas. 
Poblaci6n en 1973: 
1.174.80¿ 
~ pobl aci6n rural: 48% 
Analfabetismo: 7% 

Abarca dos zonas de ca
racterísticas diferentes. 
Una que corresponde a 
parte de las provincias 
de ;jan José y Cartago, al 
sur del Valle Central, 
que presenta estaciones 
bien de finidas, donde pre
domina la producci6n de 
Granos y café. 



REGlON 

fac1f1CO l:iur 
Cont • •• ) 

Pacifico norte 

CANTONES 

Nicoya . 
Santa t:ruz 
Bagaces 
Carrillo 
Cañas 
Abangares 
'l'i1ar~n 
Nandayur e 
La Cruz 
Esparza 
Montes de Oro 

Ver t iente Norté l:ian Carl os 
Upala 
Guatuso 
Los Chiles 
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CARACTERISTICAS 

La otra corresponde a 
la parte Sur de la Pro
vincia de ~ntarenas, 
menos quebrada, m~s llu
viosa, donde se cultiva 
banano y palma africana 
en grandes plantaciones, 
as1 como asentamientos 
campesinos y fincas ga
naderas. 
Poblaci6n: 174.287 
89.6% pOblaci6n rural 
Analfabetismo: 16.4% 

..-
Formada por la provincia 
de Guanacaste y la parte 
norte de Yuntarenas. Casi 
un 70% de la superficie 
de uso agr1cola est~ de
di cado a pastos y la ga
nader 1a extensiva, gene
r ando la falta de tierra 
cultivable y desocupa
ci6n. 
~oblaci 6n: 178. 691 
76% r ural 
Analfabetismo: 14.6% 

Zona lluviosa de gran 
fertilidad. l''ue una re
gi 6n de frontera agrlcola 
hasta el decenio pasado. 
Poco desarrollo de los 
servicios y las comunica
ciones. 
Poblaci6n: 94.454 
89.7% rural 
Analfabetismo: 19.3% 
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REGION 

At Hmti co 

CANTONES 

Barapiqu1 
pocod 
Siquirres 
'ralamanca 
Hatina 
Guáci mo 

• 
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., . 
.. 

CAR.(CTERiSTICAS · 

Clima h~medo ' y 'abundantes llu
vias. Primera zona bananera 
hasta 1950. A partir de 1965 
se reinstala la producci6n . 
bananera y otras actividades 
agrícolas (ganader1a, arroz) 
Poblaci6n: 122.379 
Rural: 68.% 
Analfabetismo: 13.9% 

Para cada ~ant6 n se recolectaron los siguientes datos a partir 

de l as fu entes estad1sticas oficiales, y tabulaciones in5ditas de 

la JJ.G. B.C. 

a. Nacimientos ~ defu nEiones infanti les i n scrita8~ total~ 

neonatales l ant es de 28 d1 as de vida ) y posneonatales, 
l. . 

( entre 28 d1as y 12 meses de edad) para l os años l-%8, 

1963, 1:164, 1';167 , 1968, 1969, 19'/5, 1976 ,' 1977 J. 

b. Defunciones i nf ant i les seg~n causa, agrupando segdn 

los siguientes rubros : 

1. Enferme dades diarreicas (009 . , cr E 1965). 

2. Enfermedades preven1bles por vacunaci6n: 

uifteria (032. ~rE 1965) 

. T~ t ano s \0337. ~l E 1965) 

Sarampi6n (055. ~r E 1965) 

Tosferi na (0}3.9 ~r E 1965) 

3. lnfecciones ~e s p 1ratorias (460 a 493, crE 1965) 



• 

4. Cnusas Perinatales y Prematuridad (7bO. a 779.9) 

en: 1965) 

5. Anomal1as Congtmitas (740. a 759.9, elE 196;) 

G. Causas mal definidas (780.2 a 796.9, elE 196;) ' 

c. I ndic ado r es ~ atenci6n mlldica. 
" 

1. Porc entaje de partos "atendidos por m~dico o en

f er nera obst~trica (s610 disponibles para 1968, 

8n t a bulaciones especiales de la DGEC). 

2. Porc en taje de de funciones con atenci6n mlldica 

( ,¡i sponibl es para todo el periodo). 

::; . A:1 0 d,; i ni cio r1 el pro rama de salud. Rural. 

d . Indicador : s S o c io- e con6~ico • 

1. P ~ A ocu pada en Agricultura o Ganaderia (Censo 

1973). 

2. ..: r::;A asal a.riada cOn ingresos inferiores. 

:;, . >ó PEA con condici6n de asalariado (Censo 1973) 

l¡ . : : ~ o.:'! l a po blaci6n cubierta por Seguridad Social 

( Censo 1973). 



o. Ini1cadores ~ 09tiVi4~Q a;r{cola 

1. Indice de producci6n de aranos para autoconeumo. 

(Unidades de mals y frijol consumidos en la tin

ca C. PEA dedicada a la agricultura). 

Fuente: Censo Agr{cola 1913). 

Por ~lt1mo. se hizo una tipolog{a de la estructura agraria 

predominante en cada cant6n. con los siguientes criterios: 

TIPO DE :::S T ~ W C'rURA 

Campesina 

Semi-proletarizada 

Proletarizada 

PEA ASALARIADA 

Menos del 50\6 

: · : ~s del 50» 

M!S del 50» 

Defini~os cada tipo de estructura: 

nIDI CE DE GRANOS 
P~~A AUTOCONSUMO 

Alto 

Alto 

Bajo 

C~ ~ P ~ ~ I~ O : producci6n agr1cola basado en el trabajo faci

liar. sin contrataci6n permanente de mano de 

obra. destinado al consumo propio 1 cultivos 

comerciales. 

::;E::IPnOLT::TA,UZAIXH Predominio de minifundios insuficientes 

para sostener una familia. con la consiguiente 

necesidad de contratarse en forma temporal o 

permanente en otras actividades remuneradas. 

agr!colas o no. para complementar el ingreso 

tamiliar. 

I 
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PROLETARIZADO: Predominio de campesinado sin tierra, que 

obtiene sus ingresos exclusivamente de la 

venta de su fuerza de trabajo, u obreros 

agrlcolas propiamente dichos. 

~eg6n la tipologla propuesta, se obtiene una distribución 

de los 52 cantones en estudio de la siguiente torma: 

Campesinos: 14 cantones 

Semiproletarizados: 15 cantones 

Proletarizados: 23 cantones 

Por dl timo, se cl:lsificaron los cantones segdn las catego

rias de las variables de estudio, es decir, scg6n Kegiones, 

nivel salarial, tasa de desocupación, tasa de cobertura por 

Seguridad ~ocial, grado de at ención m~dica del parto y estruc

tura agraria, calculándose para cada grupo de cantones las ta

sas ponderadas trianuales de mortalidad infantil, mortalidad 

neonatal y postneonatal y mortalidad infantil por causas, para 

todo el perlodo de estudio. Por 6ltimo, se agruparon seg6n dos 

variables, estructura agraria y grado de atención m~dica, con 

el objeto de valorar mejorar el efecto de la estructura agraria 

per s., independiente de la atención m6dica. 
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Es de notar que se evita expresamente un an11isi8 esta~ 

tico del tipo de regresi6n m~ltiple o multivariado; la raz6n 

de ello est~ aunque el uso de tales t6cnicas dificultan la 

correcta interpretaci6n de la informaci6n, dado el marco te6-

rico-metodo16gico que orienta el trabajo. Pensamos que el anl

lisis multivariado impide establecer la jerarquizaci6n l6gica 

de los factores intervin1entes; no es en la adici6n de m~s y 

mls variables que permitan a~u8tar y producir mejor la curva > 

deseada, que se obtiene la correcta explicaci6n te6rica del 

fen6meno de la mortalidad. Al contrario, es en la b6squeda de 

las leyes y procesos rols generales de la din!mica social. que 

no siempre expresan su efecto en t~rminos cuantitativos flcil

mente incluidos en las f6rmulas de regresi6n. La historicidad 

dG~ fen6meno obliga a utilizar t~cnicas estadlsticas sencillas, 

con las variables sociales y econ6micas rols relevantes. que se 

desprenden del planteamiento te6rico de la mortalidad infantil 

como fen6meno hist6rico y social. 

UI. R2SULTADOS 

A. Evoluci6n de mortalidad infantil por causas, en 

Costa Rica. 1958-1976. 

En la tabla ~o. 1 y figura No. 3.> se muestra el 

descenso de la mortalidad proporcional por causas. La cifra 

pasa de 80.6 por ml. nacidos vivos a 33.3 por ml. en 1976. 



Tabla 1. -

- ... 

Principales causas de muertes en ninos menores de 1 aña. Tasas por mil nacidos vivos y mortalidad proporcional 
en %. Costa Rica 1958 - 62, 1968 - 72, 1976. 

1958-62 1968-72 1976 
Causas Tasa % Rango Tasa % Rango Tasa i 

Gastroenteritis y otras enfermedades 
diarreicas 25 .4 31.5 1 15.3 25 .6 1 5.1 15.3 
Causas de morbilidad y mortalidad 
perinatal 14.5 18.6 2 12.9 21.6 2. - 9.3 27.9 
Infecciones Respiratorias 
( Neumonfa,8ronquitis,Influenza ) 12.4 15.4 3 9.4 15.8 3 4.1 12.3 
Anomalfas Cong~nitas 1.9 3.1 5 2.8 4.6 5 4.6 13.8 
Desnutrfci6n * 1.9 3.2 6 1.7 5.1 
t-1eningitfs 0.6 0.7 8 0.9 1.6 7 0.57 1.7 
Sarampi6n 0.7 0.8 7 0:9 1.5 8 0.05 ~ .J5 

Tosferina 1.2 1.5 6 0.4 0.7 9 0.3 . 90 
Ha 1 Defini das 12.3 15.3 4 5.7 9.5 4 2.7 8.1 
Otras 12.4 15.4 9.5 15.9 4.7 11.8 
Todas 80.6 100.0 59.8 100.0 33.3 

* Este rubro no ffguraba en la C.I.E: 1955 • 
Fuente : Departamento de Estadfstfca. Ministerio de Salud. 
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Salta a la vista en primer lugar la notoria disminuci6n 

de las muertes por enfermedades diarreicas. sobre todo entre 

1968 y 1976. Un 50% de la reducci6n total de la MI en ese pe

riodo es atribuible a la disminuci6n de es te rubro. Es dificil 

estimar qu~ tanto de la reducción de la mortalidad por enfer

medades diarreicas se debe a una menor incidencia real de la 

diarrea infantil. o a la mejora de los sistemas de atenci6n 

que actdan previniendo la muerte. o a una combinaci6n de am-

bos. No exist en estudios de la mortalidad por enfermedad diarrei

ca que abarque el periodo de estudio. en Costa Rica. Sin embar

go. es probabl e que el desarrollo de los servicios de puericul

tura y de salud materno-infantil, as! como las extensas campa

ñas de educación para la salud y de letrinizaci6n del &rea rural. 

sobre todo a partir de 1970. jugaron un papel importante en la 

proyecci6n primaria de esta patologia infantil. 

La mortalidad atribuible a causas perinatales ligadas al 

parto. incluyendo la prematuridad. presentan una reducción menor. 

y pasan a ocupar el primer lugar de mortalidad infantil en 1~76. 

Uisminuyen en un 36~ en el periodo, representando esto un 10% 

de la reducción total de la HI. NO obstante, esta cifra repre

senta una notable mejoria en la atenci6n de la embarazada en 

el per!odo pre y perinatal. Debe recordarse que el porcentaje de 

partos con atención hospi t alaria o institucional eleva considera

bl emente en es t e periodo. ~n la actualidad este rubro incluye a 

casi el 30% de las defunciones infantiles. 

, 
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Las infecciones respiratorias se redujeron en un 67~ en ese 

periodo; y contribuyen en un 16% a la reducci6n total de la MI. 

Aqui si cabe pensar en un efecto atribuible a una mayor dispo

nibilidad de servicios de atenci6n m~dica que previenen~ en 

forma secundaria, la muerte . 

Las mu ertes por anomalias cong~nitas m!s bien se incremen

tan, de un 1.0 por mil nacimi entos a 4.6 por mil, y pasan a 

representar el 13.8» de las muertes en el primer año de vida. 

La explicaci6n mfJ.s probable de este fen6meno ,es la mejoria en 

los m~todos de dia&n6sticos precoz y la mayor atenci6n hospita

laria del parto; muchas de~tas muert es se c1asificarian anti

guamente entre las causas mal definidas, consecuencia, de la 

mayor disponibilidad de la at cnciOn m~dica, es de esperar el 

aumento de l a morbimortal idad, previamente no detectada. 

Es de not ar que la desnutri ci6n como causa de mu erte perma

nece estacionaria en el periodo, y r epresenta en la actualidad 

un 5» de la !H total. 

~sto hace pensar que es poco probable que la disminuci6n 

en la moroimorta1idad infant i l, sea explicable por una notoria 

mejoria en la calidad de l a di et a del costarricense. Si bien 

varios estudios señalan una mo derada mejoria en los indicas 

nutrlcionales del niño costarri cense en los ~ltimos años l ) , 

el i ~p actv del mi smo es muy escaso en l a mortalidad infantil, 
.. ' 

aunque t al ve z pO dria s er mayor en l a mortalidad preescolar ( ). 



VI-ll.-

La tosferina y sobre todo el sarampi6n muestran un abrupto 

descenso en su incidencia, consecuencia sin duda de la vacuna

ci6n masiva de la poblaci6n infantil, pero esta reducci6n con

tribuye muy poco a la caisa global de la ~ : I en el perido. 

En la tabla 2 y figura 4 se comparan las tasas de mortalidad 

por causas, para ~osta Rica y Francia, en 1976, con el fin de 

contrastar las cifras del pais con las de otro altamente desa

rrollado. Aunque íos paises escandinavos tienen niveles de 1-\1 

m5.s bajos que el de !"rancia~ el ejemplo nos sirve para el pro

p6sito. 

I!:n primer lugar, la ~H en Costa Rica es casi 3 veces mayor 

que la del pals de referencia, es decir , que de existir en Costa 

Rica el mismo nivel de mortalidad de Francia, se evitarian al 

año m~s de 700 mu ertes de ~as mil que ocurren en menores de un 

rulO. 

Por otro lado, las diferencias en algunos r ubros especifiCaS 

de mortalidad son adn m~s llamativos; muerte por enfermedades 

diarreicas son 23 veces m~s frecue ntes en Costa Hica, y la des

nutrici6n lo es 170 vec es. Esto demuestra con clarida(' el gran 

trecho que el pals debe recorrer para disminuir la mortalidad 

ligada a las malas condiciones de existencia de un amplia sec

tor de lá poblaci6n. 



Tabla z. -

Principales causas de muerte en niftos menores de 1 afto. Tasa por mil nacidos vivos y mortalidad 
proporcional en %. Costa Rica 1976, Francia 1976 • 

Costa Rica Francia 
Causas Tasa % Rango Tasa i Rango 

Gastroenteritis y otras Enf.Diarreicas 5.10 15 . 30 2 0.22 1.95 6 
Causas de morbilidad y mortalidad 
perinatal 9.30 27.90 1 3.43 30. 33 1 
Infecciones Respiratorias 
( Neumonfa, Bronquitis, Influenza ) 4.10 12 . 30 4 2.43 21.66 3 
Anomalfas Congénitas 4.60 13. BO 3 2.51 22.19 2 
Desnutrición 1.70 5.10 6 0.01 0.09 7 
Meningitis 0.57 1.70 7 0.23 2.03 5 
Sarampi6n 0.05 0.15 9 0.01 0.09 7 
Tosferina 0.30 0. 90 8 0.01 0.09 7 
Mal definidas 2. 70 8.10 5 1.99 17.60 4 
Otras 4. 70 14.8 0.45 3.97 
Todas las causas 33. 3 100. 0 11.31 100.0 

Fuente : ~Iorld Health Statistics Annual, 1979 • 

Tasa CR. 
Tasa FR. 
23.2 

2.7 

1.7 
1.8 

170.0 
2.5 
5.0 

30 .0 
1.4 

2.9 



Tabla 3. -

Mortalidad Infantil y causas principales de muerte en Costa Rica y 52 Cantones Rurales. 1976. 

Costa Rica Cantones Rurales Rurales x 100 tlo. Tasa por No. Tasa por Costa Rica 
1000 NV. 1000 NV. 

Número Nacidos Vivos 59.965 28.336 47 % 
Número muertes en nillos menores 
de un ano 1.988 33.3 1.071 37.8 54 % 
Número muertes en ninos menores 
de un mes 1.044 17.4 472 16.7 45 % 
Muertes por Infecciones Respiratorias 345 5.8 142 5.0 41 % 
Muertes por Enfermedades Vacunables 20 0.33 14 0.75 70 % 
Muertes por Gastroenteritis y otras 
enfermedades diarreicas 306 5. 1 215 7.6 70 % 
Mue~es por causas perinatales y 
prematuridad 558 9.3 196 6.9 35 % 
Muertes por causas mal definidas 162 2.7 147 5.2 91 % 
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Figura 4. -
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l'n la t abla 3 se COlnparan las cifras de MI y las principa

les causas en t oda Costa Rica y l os 52 cantones rurales estudia

dos, para 1976. Se observa que pese a que las áreas de estudio 

representan el 47% de los nacimientos, aportan el 54% de las 

muertes infantiles del pa1s , el 70% de las muertes, por enfer

medades prevenibles por vacunaci6n y por enfermedades diarrei

cas, y el 91 % de muertes por causas mal definidas. Y aunque el 

35% de las muertes por causas perinata1es y prematuridad se 

consis-nan en ,,1 área rural, es de suponer que ello sea atri

buible a un subreGis tro de este rubro, y la probable inc1usi6n 

de r.',uchos casos de morbimortalidad perinatal en las áreas rura

l es entre l as cuasas mal definidas. 

Los datos anteriores muestran la necesidad de brindar espe

cial atenci6n a la MI en el ~rea rural, donde exis te una sobre

mortalidad r elativa, sobre todo en aquellas causas m~ s ligadas 

a las condiciones de vida o que dependen del acceso efectivo a 

la at ,nci6n m~di ca. 

~ . Evoluci6n de la ~i en lo s c antones rurales segdn algu

nas variabl es socioecon6micas. 

1. Gobcrtura ~ geguridad Social 

3n la tabla y fi &ura A-l se constata que la pendien-

te do la reducci6n en la MI tiende ' a ser mayor entre 

I:I1Is alto sea el porcentaj e de la pob1acllln ,cubi erta por el r¿bimen 
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de la Seguridad Social. Sin embargo, aparece trunbi~n que la .. ,,:.' .:~., ... . 
: ........ \ ••. , .... _.~ t 

MI en . 1976 es m!s baja en los cantones intermedios, y m~s .alta, . • 
~ ..... . . 

en los extremos, es decir, en los que tienen muy baja o ~ uy , -
al ta ,co ber tur,a. - ~ .... ,. 

. ' -.; 
~sto parece indicar que, por un lado, la extensi6n de a }~ 

. . " ~ .... ' 
cobertura de la Seguridad Social, con el consiguiente aumento 

en la disponibilidad de servicios m~d icos, es . un factor 'que 

ayuda a ac elerar la caida de la HI, pero, a su vez, la mayor 
• 

oferta de servicios m~dicos, par se, no garantiza la obtenci6n . 

de bajos niveles de mortalidad. ~n aquellas regiones con un , 

pobre grado de cobertura m~di c a . es de esperar que la MI se 

mantenga al t a . Pero, c6mo explicar qu e lo mismo sucesa en aque

llos cantones en que m~s de un 5O~ tenga acceso a los servicios 

m~dicos de alta compl e jidad que brinda el Seguro Social? La 

explicaci6n, a nu estro entender, radica en las diferenci as en 

cuanto a la estructura agraria y la resultante composici6n cla

sista de cada regi6n. En aquellos cantones con un al t o nivel 

• 

de cobertura por el Seguro Social, predominan los jornaleros y 

obreros agricolas, es decir, el proletariado del ~ampo , el cam

pesino .sin ti erra, cuyas condi ciones de vida son en mucho infe

riores a l as de l os ~amp esinos minifundistas. En los siguientes 

cuadros se profundizar! en este aspecto , y se podr~ mostrar con 

mayor clari ¿ad l a n0cesidad de incorporar la categoria de la es

tructura agraria para explicar las diferencias regionales y 

cantonales encont radas . 

, 

... 'i; 

• 
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2. Nivel ~ salarios. 

En el cuadro y figura A-2 se clasifican los canto

nes según el nivel de ingresos de la PEA asalariada. 

Se excluye, por t anto, la estimaci6n de los ingresos de la PEA 

no asalariada, es decir, el que trabaja por cuenta propia. Pa

rad6jicamente, pareciera ser que en aquellos cantones donde una 

mayor proporci6n de los trabajadores perciben un ingreso igual 

o superior al salario m1nimo, la MI es persistentemente m!s alta 

que en aquellas regiones donde los niveles salariales son m!s 

bajos. 

La expli caci6n qu e proponernos es similar a la an

terior; es decir, en aquellos cantones donde lo s salarios son 

m~s altos, predominan los obreros agr1colas de grandes planta

ciones (banano, palma africana, caña, etc .)~ que a trav ~s de 

sus luchas r eivindicativas y gradO de organizaci6n han logrado 

alcanzar una r emuncraci6n mejor; sin embargo, en comparaci6n, 

el ca ~ pesino minifundista semiproletarizado, que perCibe ingre

sos salariales menores, logra mantener mejores condiciones de 

existencia, mediante el cultivo de su propia parcela, que aun

que insuficientemente la manutenci6n de su familia, permite . 

compl ementar sus ingresos monetarios. Nuevamente se ve la nece

sidad de remitirse a la estructura del pro ceso productivo en 

el agro para interpretar adecuadamente las relaciones encontra

das. 
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3. Nivel QQ desocupación. 

En la t abla y figura A-3 se muestra la relación 

entre el nivel de desocupación y la MI. En aque

llas ~eas en que l a tasa de desocupación es mayor del ó%, la 

NI tln todo el periodo se mantiene persistentemente m~s elevada, 

y la brecha entre las curvas tiende a aumentar. La tendencia 

de las curvas (-2.87 y -2.78 , respectivamente) se mantienen 

similares. 

Parece indicar lo an t erior que el nivel de ocupaw 

ción es un f actor determinante de relativa importancia, en el 

~e a rural, de lo s niveles de vida, y por t anto, de la MI. Es 

de suponer que en aquellas regiones en qu e existen grandes gru

pos de carr. pesinos sin tierra, y sin fuentes de trabajo al ternas, 

como en l as zonas ganaderas de Guanacaste, es te factor incide 

para explicar l a al t a mortal ic:ad ~ ncontrada en algunas r egio

nes, co mo vere~los en el an~lisiS de la MI por regiones. 
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4. Nivel ~ nt enci6n m~dica . 

En la tabla y fieura &-4, se observan las tasas 

de MI de los cantones agrupados segdn el porcen

taj e de partos con a_enci6n institucional. Esto es un buen in

dicador de la disponibilidad r eal de los servicios m~dic os de 

parte de la pOblaci6n, sobre todo de los servicios materno-in

fantiles. 

~e constata que los niveles de mortalidad son m~s 

elevados en los cantones con menor atenci6n m~dica del parto; 

la cifra r elativa,,:ente baja de 63 por ml de 1963 es atribuible 

al subregistro de mortalidad que era mayor en aquella ~poca en 

los cantones, m~s desprovistos de los servicios b~sicos. En la 

actualidad, el subregistro, adn en estas regiones, ha disminui

do sensiblemente, y hace m~s confiables los datos a partir de 

1970. , 

Para 1976, se observa una diferencia de lO puntos 

(40 vs. 30 por mI) entre los grupos extremos, y de seguir las 

tendencias observadas hasta 1980, esta brecha aumentar1a hasta 

los 20 puntos. ~i se observan las pendientes de las curvas se 

constata que las tasas de reducci6n son mayores conforme aumen

tan los niveles dé atenci6n m~dica (-2.31 vs. -3.22). , 
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Se puede concluir que l a at ención perinatal, y los 

~ervicios materno-infantiles en general, juegan un papel impot

tante para explicar el ritmo de la di sminución de la MI en este 

periodo. Es decir, en aquellas ~reas provistas de una adecuada 

oferta de servicios m~dicos, la r educción relativa de la morta

lidad fue mayor y m~s r ~pida. ~s decir, ind~pendientemente de 

las difer entes-estructuras productivas y las condiciones de exis

tencia imperantes en el área rural , la atención m~d1ca, per se, 

ejerce un efecto beneficioso propio para r educir la MI. Sin em

bargo, en l os an ~li sis posteriores , veremos que este efecto no 

disminuye las diferencias r elativas entre los cantones. Es decir, 

confor me disminuye las ci f ras de MI en t~r m in os absolutos, au

mentan l as difer encias en t~rminos r el a tivos, en vez de homoge

nizar l as c0nuiciones de sobreviua en el primer año de vida, 

la mayor disponibilidad de atención m~dica lleva a una mayor 

brecha entre los erupos sociales, brecha que es atribuible a las 

desieualdades en las condiciones de vida que presenta cada clase 

o sector social. 

Po dernos sintetizar diciendo que dado un minimo adecua

do de disponibilidad de servicios de atención m~di ca, las dife

r ~ ncias observadas en las tasas de MI de los diferentes grupos 

sociales serán atribuibl es a las di ferencias en sus condiciones 

de vi da . 
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Los r esultados de la tabla A-5 y fig. A-5, donde se 

clasifican los cantones de acuerdo con el porcentaje de defun

ciones con a t enci6n m~dic a , corrobora las observaciones ante

riores. 

5. ~ seg6n r egiones. 

En la t abl a y figura A-6 se muestran las tenden

cias y niveles de la MI por regiones , la regi6n 

Central muestra los niveles m~s bajos y la mayor rapidez de 

reducci6 n. '~s to es consecuencia 16gica de la superioridad en 

cuanto a l a disponibilidad de servicios b~sicos y a las mejores 

condiciones de vida i mperantes en el Valle Gentral, en compara

ci6n con aqu ellas que se encuentran en las zonas perif~ricas del 

país. La zona Atl~ntic a muestra el mayor retraso ~ n cuanto a la 

mortalidad, las ~reas del .Pacifico y de la Vertiente Norte. 

Ocupan pQSiciones inter medias . 

~s de notar que la Vertiente Norte muestra un 

r~!lido descenso a partir de 1968 , similar al experimentado por 

la Regi6n Central si tomamo s en cu enta que esta zona se caracte

riza po r un m1nimo desarrollo de obras de infraestructura y de 

servicios de atenci6n, y a la vez es una regi6n eminentemente 

canpesina , esto parece indicar que se dan condiciones m~s favo

r ables en la pobl aci6n rural de esta regi6n para mejorar el indice 
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de mortalidad. Si se dispusiera de un mayor acceso a la atenci6n 

m6d1ca y otros servicios b~ s icos, esta ~ea apartada podria al

canzar niveles similares a lo s del Valle Central • 

.l!:n cambio, el Atl~ntico .y el Pacifico Sur, Area bana

nerar y de grandes plantaciones agricolas, tienden a aumentar 
" 

su brecha con respecto a la r egi6n central del pals. . " 

6. ~ según .tipo ~ estructura productiva ~ ~~. 

En las tablas A-7 a A-20, se muestran los indi~ 

cadores de mortalidad infantil global y sus 

fracciones neonatal y post-neonatal, as1 como las tasas de mor

talidad por causas, en los ~antones agrupados seg~n la estruc

tura agraria predominante. 

Se obs erva en primer lugar que los ~~ntones campesinos 

mantienen los niveles m ~ s altos en to dos los rubros, salvo el de 

mortalidad por caUsas perinatales (A-13). Esta excepci6n es 

atribuible a que el subregistrode patolog1a perinatal en los 

cantones campesinos es rel a tiva :~ e nte alta. Una alta proporci6n 

de las definiciones en los cantone s campesinos s e clasifican 

como mal defini das lA-16 y A- 20 ). 

Los cantones proletarizados ocupan una posici6n inter

media, salvo en 'mortalidas post-neonatal, donde muestran los 
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nivel es m~s bajos, y en la mortalidad por diarreas, donde es 

mAs alta. 

En general, la situaci6n de los cantones proletariza

dos parecen tener mejores niveles de mortalidad que los campesi

nos. Sin embargo, es necesario notar que la disponibilidad de 

lOS servicios de atenci6n m~dica es muy desigual en cada grupo 

~Ver tabla A-20). De lo~ cantones campesinos, s610 el 18% de 

los partos ocurren en cantones con un 40% o m!s de atenci6n 

rn~dic a del parto; en cambio, el 50% de los partos en los canto

nes semiprole tarizados y proletarizados, respectivamente, ocu

rren en esas condiciones . Es decir, la calidad de atenci6n m~

dica es notori amente superior .en las dos 61timas categor1as, 

lo cual dificulta el an~lisis del ef ecto de la estructura agra

ria pcr se , sobre l a MI. 

Para obviar es ta dificultad, se cl asificaron los can

tones s egún dos variabl es , estructura agraria y porcentaje de 

partos con atenci6n m~dica, a fin de observar las diferencias 

atribuibl ~ s a la estructura agraria, independiente de la aten

ci6n rn~dica lTablas A-21 a A-29). 

Al hacer este ajuste s e demuestra que conforme mejora 

la asi s t 8ncia m~dica , la sobremortalidad de losmntones campesi

nos se invi erte; mós bien se cons t a t a que a mayor grado de 
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proletarizaci6n, en igualdad de condiciones de asistencia m~dica. 

mayor es la mortalidad, sobre todo aquella m ~s ligada a las con

diciones de vida , como son la mortalidad post-neonat al y por 

enfermedades diarreicas. 

En los ~antones con un alto nivel de atenci6n m~d1ca 

del parto, la mortalidad infantil global en 1976 en el grupo 

pro~etarizado es 11 puntos mayor que en los ca ~pesin os, la post

neo natal es 2 vec es mayor y la mortalidad por enfermedades dia

rreicas es sieta veces m~s fr ecuente ~A-21. A-23, A-24). 

Ade m ~s se obs erva qua conforme mejora el nivel de 

atenci6n m~dica, las diferencias entre los tipos de estructura 

a¡;raria se hac en mayores. 

~n conclusi6n, el tipo de estructura productiva, y las 

condiciones de existencias de ~l derivados, ejercen un importan

te efecto en la mortalidad infantil, efecto que es enmascarado 

por las desigualdades existentes en el ~ rado de atenci6n m~dica. 

1's decir, si exi s tiera un nivel uniforme y homo g ~n e o de asisten

cia ~~dica en toda el !rea r ural, l as r egiones donde predOminan 

la producci6n acr1cola campesina tendr1an niveles de mortalicCiad 

siGnificativamente m~ s ba jas qu e las de las ~rea s donde preva

l ece el campesinado en ti erra y el proletariadO agr1cola. 



/ 

VI-22.-

~n re sumen, el desarrollo dol capitalismo en el campo 

ejerce un doble efecto sobre la mortalidad infantil. por un lado, 

en la medi da en que obliga a la extensi6n de la cobertura m6d1ca 

y la prestaci6n de servicios de a t enci6n para los asalariados 

agr1col as , contribuye a reducir la mortalidad. ~ero, por otro, 

lado al crear un amplio sector de campesinos sin tierra y de 

obreros agr1col as , cuyas condiciones de exist encia son inferiores 

a los del pequeños y mediano campesino aumenta la brecha en la 

mortalidad y hac e resaltar las diferencias atribuibles a las 

condiciones de vida de las clases sociales . Es decir , se reducen 

los nivel es global ~s de mortalidad , pero se aumenta la brecha 

~ ntr e l as clas ~ s social es. 
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Tabla A-l. -

Tendencia de la mortalidad Infantil en 52 cantoneS rurales, 
Social ( según Censo 1973 ). Costa Rica, 1963 - 1976 * 

1963 1968 1973 

15 % o menos población asegurada 67.9 64.3 55.0 

16 - 30 % P.A. 75.2 60.1 44.4 

31 - 50 % P.A. 77 .1 73.8 48.4 

51 % o más P.A. 88.5 79'.0 55.3 

* TASA por mil nacidos vivos. 

** " a " y " b " son los coeficientes de la ecuación lineal 
TASA de M.I. en A~o x = a + b ( a~o x ) 

según % de población cubierta por Seguridad 

1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
a ** b ** esperada 

1980 *** 

41.0 194.65 - 1. 97 37.4 

31.0 286.7 - 3.34 19.2 

36.1 291.1 - 3.32 25.7 

41.8 324.0 - 3.68 29.3 ~ 

*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 
1963 - 1976. 



Tabla A-Z. -

Tendencia de la mortalidad Infant il en 52 cantones rurales según PEA asalariada que percibe menos de 500 
colones mensuales ( según Censo Población de 1973 l . Costa Rica, 1963 - 1976 * 

1963 1968 1973 1976 Coefi ciente Coeficiente 
a ** b ** 

20 % o más de PEA asalariada percibe 
más de 500 colones I mes 76.1 69.0 54. 3 41.8 243.4 -2.6 

Menos del 20 % PEA asalariada 
perci be más· de 500 colones I mes 72.2 67.1 47.0 33.0 269.4 -3.1 

* TASA por mil nacidos vivos . 
** " a " y .. b .. son los coeficientes de la ecuación lineal de regresión: 

TASA de M. l. en Año x = a + b ( año x l. 
*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 

1963 - 1976 . 

Tasa 
esperada 
1980 

34.1 

24.2 



• 
Tabla A-3. -

Tendencia de mortalidad Infant il en 52 cantones rurales según tasa de desocupación de P.E.A. ( según 
de Población de 1973 ). Costa Rica, 1963 - 1976 * 

1963 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente 
a ** b ** 

Desocupaci ón de 6 % o menos de PEA. 70.2 66.2 46.9 33.7 254.9 - 2.87 

Desocupación de más de 6 % PEA 78.3 70.0 55.1 41.6 256.4 - 2.78 . 

* TASA por mil nacidos vivos. 
** " a " y " b " son los coeficientes de la ecuación 1 inea1 de regresión: 

TASA de M. l. en Año x = a + b ( año x ) . 
*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 

1963 - 1976 

Censo 

Tasa 
esperada 
1980 *** 

25.6 

33.4 



/ 

Tabla A-4.-

Tendencia de la mortalidad Infantil en 52 cantones rurales, según % de partos atendidos por médico o 
enfermera en 1967-69 . Costa Rica, 1963 - 1976 * 

1963 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
a ** b ** esperada 

1980 

20 % o menos partos con atención 
médica 68.4 74.7 54.7 40.0 220.7 - 2.31 36.3 

21-40 % P.C.A.M. 76.7 64.6 57.9 39.4 242 .5 - 2.61 33.5 

41 - 60 % P.C.A.M . 85.1 69.6 49.9 39.7 309.2 - 3.55 25.6 

61 % o más P.C .A.M. 70.3 57.9 38.1 29 . 7 272.2 - 3.22 16.8 

* TASA por mil nacidos vivos 
** " a " y " b " son los coeficientes de la ecuación 1 ineal' de regresión: 

TASA de M. l. en Año x = a + b ( año x ) 
*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la causa 

1963 - 1976 . 



Tabla A-5. -

Tendencia de mortalidad Infantil en 52 cantonres rurales según % defunciones con atención médica (en 
1967 - 69 ) Costa Rica • 1963 - 1976 * 

1963 1968 1973 1976 Coefi ci ente Coefi ci ente Tasa 
a ** b ** esperada 

1980 *** 

25 % o menos O.C.A.M. 73.4 68.3 61.3 46.4 196.6 - 1.92 43.2 

26 - 50 % O.C.A.M. 75.3 66.1 49.7 38.2 258.2 - 2.87 28.6 

51 % o más O.C.A.M. 73.6 70.2 47.2 33.1 281.3 - 3.22 23.8 

* TASA por mil nacidos vivos. 

** " a " y " b " son los coeficientes de la ecuación lineal de regresión: 
TASA de M. l. en Año x = a + b ( año x ) . 

*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 
1963 - 1976 . 



Tabla A-6. -

Tendencia de la mortalidad Infantil en 52 cantones rurales del país , según regiones del país. 
Costa Rica. 1963 - 1976 * 

1963 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
Región a ** b ** esperada 

1980 

Central 76.0 62:0 40.7 31.2 300.1 - 3.54 17.10 
Pacífi co Sur 74.3 69.9 62.0 42.9 216.9 - 2.21 40.18 
Pacífico Norte 71. 5 67.3 55.8 35.4 239.9 - 2.61 31.45 
Atlántico 86.8 83.5 64.8 57.0 243.2 - 2.43 48.72 
Vertiente Norte 63.3 84.5 49.0 36.2 235.3 - 2353 32.92 

* TASA por mil nacidos vivos 
** " a " y " b " son los coeficientes de la ecuación lineal de re9resión. 

TASA de M. l. en Año x = a = b ( año x ) 
*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 

1963 - 1976 • 



Tabla A-7. -

Tendencia de Mortalidad Infantil en 52 can tones rura le s, según Estructura Agraria. Costa Rica, 1963 -197 6 * 

Estruc tura Agraria 19 63 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Ta s a 
a ** b ** esperada 

1980 *** 
Pequeño Campesino 65.1 58.5 51. 3 40.0 181. 4 -1. 82 35 . 5 

Semi-Pro1etari zado 74.9 69.8 50.9 33.8 277.6 -3.15 25.9 

Prole tari zada 80.8 74.6 50.8 37.9 300.3 -3.4 26.8 

Total 74.3 68.1 51. O 37.8 255.3 -2.8 29.6 

* TASA por mil nacidos vivos. 

** " a" y "b" son los coeficientes de la ecuación lineal de regresión: 

TASAdeM.I.enAñox-a b (añox) 

*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 1963-1976. 



Tabla A-B. -

Tendencia de Morta lidad Neona ta 1 en 52 cantones rurales, seg ún Estructura Agraria. Costa Rica, 19 63-197 6 * 

Estructura Agra ria 1963 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
a ** b ** esperada 

1980 *** 

Pequeño Campesino 21. 6 20 .8 18. 2 16. 5 47.3 -.40 15.3 

Semi-Pro1etari o:ado 26. 9 2 6.4 20.4 17.1 77.9 -.79 14.8 

Pro1etarizado 24.1 24.5 20.6 18 . 4 54.4 -.46 17.3 

Total 24.1 23 . 7 19.7 17.4 58.8 -.54 15.9 

* TASA por mil nacidos vivos • . 

** .. a" y" b" son los coeficientes de la ecuación lineal de regresión: 

TASA de M. l. en Año x = a b (año x) 

*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en lo~ coeficientes a y b que se derivan de la curva 1963-1976. 



Tabla A-9. -

Tendencia de Mortalidad Post-Neonatal en 52 cantones rurales. según Estructura Agraria. Costa Rica. 1963-1976 * 
, 

Estructura Agraria 1963 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
a ** b ** esperada 

1980 *** 
Pequeño Campesino 43.5 37.7 33.1 23.5 134.2 -1. 42 20.2 

Se mi-Prole tari zado 48.0 43.4 30.5 16.7 199.7 -2.36 11 .1 

Prole tari za do 56.7 50.1 30.2 19.5 245.9 -2.95 9. 6 

Total 50.2 44.4 31.3 20.4 196.5 -2.28 13.7 

* TASA por mil nacidos vivos. 

** " a" y" b .. son los coeficientes de la ecuación lineal de regresión: 

TASA de M. I. en Año x = a b (año x ) 

*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 1963-1976. 



Tabla A-lO 

Tendencia de Mortalidad por Diarreas, según Es tructura Agraria , 
Costa Rica, 1963-1976 * 

Estructura Agraria 1963 1976 % Reducción 
1963 - 1976 

Pequeño Campesino 15.9 7.5 52.B 

Semi-Proletari ?'ado lB.l 6.0 66.9 

Proletarizado 27.4 B.4 69.3 

Total 21.3 7.6 64.3 

* TASAS por mil nacidos vivos. 



Tabla A-II.-

Tendencia de Mortalidad Infecciones Respira toria s, según Estructura 
Agraria, Costa Rica, 1963-197 6 * 

Estructura Agraria 1963 1976 % Reducci6n 
1963/1976 

Pequeño Campesino 9.3 5.7 38.7 

Semi-Prole tarizado 11. 2 3.2 71.4 

Proletarizado 12. 8 5.3 58.6 

Total 11 . 2 5.0 55.4 

* TASAS por mil nacidos vivos. 



Tabla A-lZ 

Tendencia de Mortalidad Vacuna b1es, según Estructura Agraria , 
Costa Rica, 1963 - 1976 * 

Estructura Agraria 1963 1976 % Reducción 
1963-1976 

Pequeiio Campesino 5.8 2.5 56.9 

Semi-Proletarizado 6.1 1.6 73.8 

Proletarb'ado 4.3 1.5 65.1 

Total 5.3 1.9 64.2 

* TASAS por mil nacidos vivos. 



Tabla A-l3 

Tendencia de Mortalidad Perinatales. según Estructura Agraria • 
Costa Rica, 1963-1976 * 

Estructura Agraria 1963 1976 % Reducci6n 
1963-1976 

Pequeño Campesino ll.l 5.2 53.2 

Semi-Pro1etarizado 16.7 6.7 59.9 

Proletarizado 18.5 8.4 54.6 

Total 15.7 6.9 56.1 

* TASAS por mil nacidos vivos. 



Tabla A-14. -

Tendencia de Mortalidad Anomalías Congénitas , 
según Estructura Agraria, Costa Rica, 1976 * 

Estructura Agraria 

Pequeño Campesino 

Semi-Proletarizado 

Proletarizado 

Total 

* TASAS por mil nacidos vivos. 

1976 

3.0 

3.2 

3.8 

3.4 



Tabla A-IS. -

Tendencia de Mortalidad Mal Definidas, según Estructura Agraria, 
Costa Rica , 1963-1976 * 

Estructura Agraria 1963 1976 % Reducci6n 
1963-1976 

Pequeño Campesino 10.1 7.5 25.7 

Semi-Proletarizado 10.9 4.3 60.6 

Proletarizado 8.2 3.7 54.9 

Total 9.5 5.2 45.3 

* TASAS por mil nacidos vivos. 



Tabla A-lb. -

Porcentaje de defunciones infantiles por Causas Mal Definidas en 52 cantones rurales según 
% de partos con Atención Médica y Estructura Agraria. Costa Rica. 1976. 

Estructura Agraria 

Pequeño Campesino 

Se mi-Proletarizado 

Proletarizado 

Total 

20% o menos 

19.6 

16,5 

7,5 

16,9 

21-40 % 

· 18,9 

10,5 

15,9 

16,2 

41-60 % 

11, 8 

15,1 

10 ,1 

11, O 

Más del 60 % 

5,9 

3,7 

7,1 

6,1 



Tabla A -1 7. -

Evolución de Tasa de Mortalidad Infantil en 28 cantones rurales de regiones periférica s según tipo de Estructura 
Agraria, Costa Rica, 1963-1976 * 

Estructura Agraria No. Canto 1963 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
a ** b ** esperada 

1980 *** 

Campesi no 10 67 .4 61. 1 59.7 45.3 160.6 -1. 5 43.8 

Se mi-Pro1etarizado 9 77.4 76.6 57.7 37 . 2 275.8 -3.05 31. 8 

Pro1etarizado 9 73. 4 83.9 56.5 42.0 249.7 -2.65 37.4 

Toda la región 28 72.8 73.2 58. O 42.2 224.9 - 2.33 38. 2 

* TASAS por 1000 nacidos vivos. 

** "a" y "b" son los coeficientes de la ecuación lineal de regresión: 

TASA de M. I. en Año x = a b (año x) • 

*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 1963-1976 • 



Tabla A -lB. -

Evo1uci6n de Tasa de la Mortalidad Neonata1 en 2B cantones rurales de regiones periféricas según tipo de Es
tructura Agraria, Costa Rica , 1963-1976. 

No. Canto 1963 196B 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
a ** b ** esperada 

19BO *** 

Campesino 10 22.5 20.9 20.4 17.6 43.6 -.33 17.0 

Semi Proletarizado 9 2B.2 27.9 21. 6 lB. 5 79.3 -.79 16.2 

Prole tari zado 9 23.3 25.0 20.B 19.9 44.6 -.32 19.1 

Toda la regi6n 2B 25.2 24.4 20.9 lB.6 5B.6 -.52 17.1 

* TASA por mil nacidos vivos. 

** .. a" y" b" son los coeficientes de la ecuaci6n lineal de regresi6n : 

TASA de M.l. en Mo x - a b (ailo x) • 

*** La tasa esperada en 19BO se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 1963-1976. 



TablaA-l9. -

Evolución de Tasa de Mortalidad Post-Neopa tal en 28 cantones rurale s de regiones periféricas según tipo de 
Estructura Agraria. Costa Rica, 1963-1 976 * 

No.Cant. 19 63 1968 1973 1976 Coeficiente Coeficiente Tasa 
a ** b ** esperada 

1980 *** 

Campesino 10 44.9 40.2 38. 8 24.9 129.3 -1. 32 24.1 

Se mi-Pro1etari zado 9 49.2 48.4 29. 8 15. ti 220.2 -2.63 9.4 

Proletarbado 9 SO .1 60 .6 31. S 21. 2 219.6 -2.55 15.3 

Toda la región 28 47.6 48.8 33.6 21. 3 182.3 -2.06 17.2 

* TASA por mil nacidos vivos. 

** .. a" y" b " son los coeficientes de la ecuación lineal de regresión: 

TASA de M.l. en Mo x = a b (ai\o x) • 

*** La tasa esperada en 1980 se calcula basada en los coeficientes a y b que se derivan de la curva 1963-1976 



Tabla A -2 O. -

Proporción de Nacimientos en cada grupo de Estructura Agraria según el grado 
de atención del oarto. Costa Rica. 1968 • 

Estructura Agraria 

Campesinos 

Se mi-Proletar1 ?ados 

Proletari?ados 

-' 

% de partos con atención médica 
20% o menos 20-40% 41-60% Más del 60% 

.58 

.30 

.22 

.25 

.19 

.08 

.06 

.26 

.41 

.12 

. 24 

.28 



Tabla A-21. -

Tasas de morta l idad Infant i l en 52 cantones rurales, según 
agraria. Costa Rica, 1976 . * 

% de 

20% o menos 21-40% 

Estructura Agraria *** N°Cantones Tasa N°Cantones 

Pequeño Campesino 8 42.9 3 

Semi pro1etarizada 4 41.1 3 

Pro1etarizada 3 30.2 4 

* 
** 

*** 

Tasa promedio por mil nacidos vivos, 1975 - 77. 
Información disponible para 1967 - 69 
Información Censo Agrícola 1973. 

% de partos con atención médica y estructura 

(!artos con atención médica ** 

41-60% Más del 60% 

Tasa N°Cantones Tasa N°Cantones Tasa 

38.8 1 27.7 2 22.7 

35.3 4 32.5 4 25.0 

43.2 9 42.7 7 33.8 



T abl a A-n. -

Tasas de Mortalidad Neo nata l en 52 Cantones rurales. segón porcenta je de 
partos con atenci6n médica y e structura agraria. Costa Rica. 1975-1977 * 

% de partos con atención médica ** 
Estructura Agraria *** 20% o menos 21-40 % 41-60 % Más del 60 % 

Campesino 

Semi-Proletari zado 

Prole tarizado 

16.2 

22 .0 

14.3 

19.8 

14.9 

17.6 

* Ta sa promediO por mil nacidos vivos. 1975 - 77 . 

** Información disponible para 1967 - 69 • 

9 . 8 

16. 3 

22 .0 

*** Información del Censo de Población y Censo AgríCOla 1973 

13 . 8 

13 .7 

16.0 



Tabla A-23. -

Tasas de Mortalidad Post-neonata1 en 52 cantones rurales, según porcentaje de 
partos con atención médica y estructura agraria. Costa Rica. 1975-1977. * 

% de partos con atención médica 

Estructura Agraria *** 20% o menos 

Campesino 

Semi-Proletar1?ado 

Proletari 7ado 

26.7 

19.1 

15.9 

21-40 % 

19. O 

20.4 

25.6 

41-60 % 

17.9 

16.2 

20.7 

* Tasa promedio por mil nacidos vivos, 1975 - 77. 

** 

*** 

Información disponible para 1967 - 69 • 

Información Censo Agrícola 1973. 
• , 

** 

Más del 60 % 

8.9 

11. 3 

17.8 



Tabla A-Z4. -

Tasas de mortalidad en menores de un año por Gastroenteritis y otras enfermedades diarreicas en 52 cantones rurales, 
según % de pa rtos con atención médica** y estructura agraria.*** Costa Rica, 1976.* 

20% o menos 

Estructura agraria N° Cantones TASA 

Pequeño campesino 8 872.0 

Semi proletarizado 4 678.0 

Proletarizado 3 465.0 

* 

** 

Tasas por 100.000 nacidos vivos. 

Información disponible para 1967-69. 

**** Información Censo Agrícola 1973. 

% de partos con 

21-40% 

N° Cantones TASA, 

3 626.01 

3 619.0 

4 801.0 

atención médica 

41-60% Más del 60% 

tl° Cantones TASA N° Cantones TASA 

1 407.0 2 178.0 

4 579.0 4 509.0 

9 832.0 7 1212.0 



Tabla A -2 5. -

Tasas de Mortalidad en menores de un ai'lo por Infecciones Respiratorias en 52 
cantones rurales segón porcentaje de partos con atenci6n médica y estructura 
agraria. Costa Rica. 1976 * 

% de 2artos con a tenci6n médica ** 
Estructura Agraria *** 20% o menos 21-40% 41-60% Más del 60% 

Campesino 620.0 490.0 650.0 270.0 , 
Se mi-Pro1etarizado 430.0 310. O 310. O 190.0 

Pro1etarizado 390.0 530.0 700.0 370.0 

* TASA promedio por cien mil nacidos vivos. 1975-1976. 

** Informaci6n di ponib1e para: 1967 - 69 • 

*** Informaci6n Censo Agr~cola 1973 • 



Tabla A-2b. -

Tasas de mortalidad por Enfermedades Perinatales y Prematuridad en 52 canto 
nes rurales seglÍn porcentaje de partos con atenci6n profesional y estructura 
agraria. Costa Rica. 1975 - 1976 . * 

Estructura Agraria *** % de partos con atenci6n profesional ** 
20% o menos 21-40% 41-60% Más del 60% 

Campesino 

Semi-Proletar1zado 

Proletarizado 

490 

830 

640 

660 

620 

600 

330 

650 

1050 

* 

** 

TASA promedio por cien mil nacidos vivos , 1975 - 1976 • 

Informaci6n di , ponible para 1967 - 69 . 

*** . Informaci6n del Censo de Poblaci6n y Censo Agrícola 1973 

580 

530 

790 



Tabla A-27. -

Tasas de Mortalidad por Enfermedades Prevenibles por Vacunación* en 52 
cantones rurales según porcenta de partos con atención médica y estructura 
agraria. Cbsta Rica. 197 6 ** 

% de partos con atención profesional *** 
Estructura Agraria **** 20% o menos 21-40% 41-60% Má s del 60% 

Campesi no 

Semi -Pro1etarizado 

Proletarizado 

280 

280 

150 

* Difteria, Tétanos y Sarampión. 

200 

310 

210 

240 

50 

110 

** 

*** 

TASA promedio por cien mil nacidos vivos, 1975 - 1976. 

Información disponible para 1967 - 69 

**** Información Censo Agrícola 1973 . 

130 

20 

200 



Tabla A-ZB. -

Tasas de Mortalidad por Anomalías Congénitas en 52 cantones rurales según 
porcentaje de partos con atención profesional y estructura agraria. Costa 
Rica. 1976. * 

Estructura Agraria *** % de partos con atención profesional ** 
20% o menos 21-40 % 41-60 % Más del 60% 

Campesino 

Semi-Pro1etarizado 

Proletarizado 

320 

280 

370 

200 

310 

410 

330 

250 

400 

* Tasa promedio por cien mil nacidos vivos, 1975-76 • 

** Información disponible para 1967 - 69 • 

*** Información del Censo de Población y Censo Agrícola 1973 

490 

440 

340 



• 

"!·aJ!J. A. - 2 . . -

Tende~cias die la no rt alij"d irfr¡ti1 en 52 Cantones Rurales de 

Costa Ricu y tOGO e l País. 1953- 73 , 1973-77 . 

1968-73 1973-77 

Región Soef. a Cae f. b CC'¿> f.a Coef.b 

Todo e l país 357 . 7 - 4 . 2 373.7 - 4.5 

Centra l 351.5 - 4. 3 271.9 3. 2 

Pacífico Sur 177.3 - 1.6 526 . 8 - 5 . .1 

Pací fi co Norte 223.7 - 2 . 3 552.2 - 6.8 

Atlá ntico 337.8 - 3.7 254.6 - 2.6 

Vert. Norte 567.3 - 7.1 360 . 5 - 4 .3 



<-\ 

T ab l a A-30. -

Tasa de Mortalidad en me nores de un año po r Causas Mal Definidas en 52 canto 
nes rurales, segón porcentaje de pa rtos c on ate nc ión mé d ica y es tructura agra -
ria . Costa Rica. 1976 . * 

% de Qartos con atención médica ** 
Es truc tura Agraria *** 20% o menos 21- 40% 41- 60% Más del 60% 

Pequ eño Campesino 838 . 0 733 . 0 3 26.0 133 . O 

Se mi - Proletarizado 678 . 0 371. O 490 . 0 93 . 0 

Proletar i zado 226 . 0 686 .0 432. 0 23 8 . O 

Total 672. O 635.0 438. O 182 . 0 

* TASA promedio por cien mil nacidos vivos , 1975 - 1976 . 

** Información di sponible para 1967 - 69 . 

*** Información Censo Agríc ola 1973 • 


