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PRESENTACION 

CUADERNOS DE CAPEL, es una Ifnea de publicaciones del 
Centro de Asesorfa y Promociojn Electoral, secci6n y actividad per
manente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, enti
dad internacional. aut6nonma, de naturaleza acad6mica. dedicada a 
laensenan/.a, investigaci6n N piolnocion Lie los derechos humanos, 
Lile basa su acci6n en is principios Lie lademocracia representati
va, elestado de derecho, el pluralismo ideol6gico y el ,espeto a las 
libertades iundamentales del hombre. 

Se part( del supuesto Lie que lademocracia es tinsistema de 
vida que se basa en un mecanismo racional de convivelncia, legiti
mado por elcciInsentmienInO ciUdadano e\presado I tr,,vs de SU par
ticipacion, que sign ifica ideiltificaci6n Lieirom)siios entre gober
nantes y gihernados. 11n co1promiso que fija canales de exlpre
si6n yequilibrio de intereses plurales y a veces antag(iicos. 

La prdictica y laautenticidad del sufrabio. constituyen vfas 
de legitinlaci6n del poder politico. resultado del libre consenti
miento y ]a part icipaci6n popular. Asi'.la promoci6n del derecho 
y los procesos electorales autdriticamente libres V deniocriticos. 
debe entenderse como ladefensa de [III derecho hmano funda
menial que estii illtimailente relacionado con otros derechos bi
sicos, especialmente los de libie expresi6n y libre asociacion. 

Esta coleccioll recogeri elpensaminlto libre. sin ningua I
mitacion, de especialistas empefiados en elestudio del derecho y 
los procesos electorales Un esfuerzo constructivo orientado a la 
lucha por lademocracia y contra lainjusticia y laopresi6n. 

Jorge Mario (;arcfa Laguardia
 
Director Ejecutivo
 

CAPEL 
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I. 	 IMPORTANCIA DE LAS 
ELECCIONES EN LA REGION 

Centro America se ha ido incorporando poco a poco 
la (;uatemala,al carro democrdtico con celebraci6n en 

Honduras y El Salvador de procesos eleccionarios libres. 

este momento cuatro gobiernos que son elYa tenemnos e1 
resultado de olecciones populares librcs, donde hubo ani

plia libcrtad ie escogencia para los clectores. 

hochos armados de 1948. haCosta Rica. desde los 

mantenido una limpia trayectoria electoral, que cada dia 

robustece mis mediante cl perfeccionamicflto de sus insse 
hoy 	dia se ha convertitucioncs electorales, al punto que 

tido en una oscuela para los demnis paiscs dcl irea e inclusive 

para algunas naciones suranlericanas. Por ello es convenien

te explicar, a grandes rasgos, la organizaci6n y funciona

miento del sistoma electoral costarricense, antes de analizar 

las elecciones de febrero de estc afio. 
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I!. 	 BREVE EXPLICACION DEL REGIMEN

ELECTORAL COSTARRICENSE
 

Con 	 anterioridad a IaConstituci6n de 1949, ]a organizaci6n y direcci6n de los procesos electoralesrepartida entre 	 estabael Congreso y el Poder Ejecutivo. En efecto, la interpretaci6n de la ley electoral correspondfa alPresidente de ]a Repczblica, asf como la organizaci6n de loscomicios electorales. Posteriormente, el Congreso era elencargado de realizar la declaratoria oficial de los candida
tos electos. 

En 1946, sin embargo, se cre6 el Tribunal Electoralencargado de organizar las clecciones de 1948, con lo cualse elimin6 parcialmente ]a injerencia del Poder Ejecutivoen los asuntos electorales. No obstante, al anular el Congreso ]a declatatoria de Presidente clecto de don Otilio UlateBlanco hecha por el Tribunal Electoral, se desat6 una pequefia guerra civil que dio como resultado el derrocamientodel Gobierno de eltonces y ]a 	 creaci6n deGobierno que estuvo 	
una Junta de

18 meses en cl 	 Poder. Esta Junta deGobierno, encabezada por 	don Jos6 Figueres, convoc6 auna Asamblea Constituyente para la redacci6n de una nueva Constituci6n, la cual fue promulgada el 7 de noviembrede 1949. Inniediatarnente despu~s don Otilio Ulate asumi6la presidencia de la Reptublica, con lo que se restaur6 elorden constitucional quebrantado 18 meses antes.
La Constituci6n 
 de 1949 consagr6 Lin capftulopleto 	 corMa un 6rgano constitucional denominado TribunalSupremo de Elecciones (TSE). Una reforma posterior al
articulo 9 de la Carta Polftica, que consagra el principio de
]a divisi6n de poderes, le dio el rango de Poder, con lo cual
se 
 ha ido consolidando, poco a poco, el regimen electoral 
costarricense. 

El artfculo 99 de ]a Constituci6n Polftica dispone que: 

La organizaci6n, direcci6n v vigilancia de los actosrelativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva 
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al Tribunal Supreiio de Elecciones, el cual goza de 
independencia en el desempeTio de su cometido. Del 
Tribunaldependen los demids organismos electorales. 

Esta norma ha dado pie para que algunos sostengan 
que el Tribunal Suprenio de Elecciones es tin cuarto Poder, 
tesis que refuerzan con la reforma del articulo 9, cfectuada 
en 1975 y que dispone lo siguiente: 

Articulo 9. El Gobierno de la Reptiblica es popular, 
representativo, alternativo v' responsable. Lo ejercen 
tres Poderes distintos e independientesentre stY Legis
lativo, Ejecutivo ' Judicial. 
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de 
funciones que le son propias. 
Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e 
independencia de los Poderes del Estado, tiene a su 
cargo en forina exclusiva e independiente la organiza
ci6n, direcci6n v 'igilancia de los actos relativos al 
sufragio, asi' como las deinds funciones que le atribu
yen esta Constituci6ny las leves. 

Evidenteiente quienes sostienen la tesis de que el 
TSE es tin cuarto poder estin equivocados pues su natura
leza jurfdica es la de un 6rgano constitutcional. En efecto, 
el TSE es un 6rgano creado directamente por la Constitu
ci6n y coi independencia funcional. La refornia del artfcu
lo 9 de la Carta Polftica lo que pretendi6 fuc equiparar a 
los titulares del 6rgano -- sea a los Magistrados electorales 
-a los miembros de los Supremos Poderes- especialmente 
a los Magistrados del Poder Judicial-- a fin de que puedan 
ser titulares de los mismos privilegios y prerrogativas. 

Lo importante, en todo caso y desdc cl inguio que 
nos interesa, es que el TSE goza de total independencia 
funcional, con lo cual se' ha logrado crear un 6rgano espe
cializado, t6cnico y apolftico encargado de la funci6n elec
toral en Costa Rica. 
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El celo del constituyente sobre ]a no injerencia de los6rganos politicos en la funci6n electoral tleg6 a tal puntoque en el articulo 102 inciso 3) de la misma Carta Polftica 
estatuy6 que: 

El TSE tiene las siguientes Iiinciones: 1)... 2)... 3) interpretaren forma exciusiva y obligatorialas disposi
ciones constitucionalesy legales referentesa la materia 
electoral. 

Lo anterior signific6 romper con un principio clisico dela dognidtica jurfdica: que la interpretaci6n auttntica delas normas ]a 
Asi, 

realice un 6rgano distinto del que las cre6.entonces, todas las leyes ordinarias en materia electoral deben ser interpretadas aut6nticarnente por el TSE y nopor la Asamblea Legislativa como seria to usual y jurfdicamente correcto. Pero obs6rvese que la norma constitucional transcrita va nxis alki al permitir que el TSE pueda interpretar aut6nticamente inclusive las normas electoralesde rango constitutional. 0 sea, que el TSE tiene funcionesinclusive de Poder Constituyente derivado, lo cual es algobastante heterodoxo dentro de ]a teoria del Derecho Cons
titucional. 

Esta independencia del TSE se reforz6 con lo establecido en el articulo 103 de ]a misma Constituci6n, segn elcual las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones
 
no 
 tienen recurso, salvo la acci6n por prevaricato. Estanorma, correctamente interpretada, significa que las resoluciones del TSE en 
materia electoral son irrecurribles antela via contencioso-administrativa. Verbigracia, la declaratoria de Presidente de la Repfblica, de diputados, etc., sonactos administrativos firnies, que producen efectos de cosajuzgada, por no ser susceptibles de ser revisados en la viacontencioso-administrativa. Esta disposici6n es l6gica ynecesaria, pues garantiza que la totalidad de la funci6nelectoral corresponde de manera exclusiva at TSE. 

El TSE estj integrado ordinariamente por tres Magi&trados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte 
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Suprema de Justicia por el voto de no menos de los dos 
tercios del total de sus miembros. Deberin reunir iguales 
condiciones y estardn sujetos a las misnias responsabilidades 
que los Magistrados que integran la Corte. No obstante, 
desdc un afio antes y hasta scis ieses despu6s de la celebra
ci6n de las elecciones generales para Presidente de la Rep6z
blica o diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal 
SupreIno LiC ILecciones debe ampliarse con dos de sus 
Magistrados suplentes para forniar, en ese lapso, un tribu
nal de cinco micnibros. 

Los Magistrados dcl TSE duran en sus cargos por seis 
:tros. Un propietario y dos suplentes deberdn ser renovados 
cada dos afios, pero podrin ser reelectos. 

Los Magistrados del TSE gozan de las inmunidades 
y prerrogativas que corresponden a los rniernbros de los 
Supremos Poderes, luego dC la reforma constitucional 
de 1975. 

Sus l'unczoncs principales, adeniis de las anteriormen
te descritas, son la; siguientes: 

a) convocar a elecciones populares;
 
b) nombrar los miembros de las Juntas Electorales;
 
c) conocer en alzada de !as resoluciones apelables que
 

dicten el Registro Civil y las Juntas Electorales; 
cli) 	 investigar por si o por medio de dt!egados, y pronun

ciarse con respecto a toda dcnuncia frniulada por los 
partidos sobre parcialidad polftica d; los servidores 
del Estado en el ejercicio de sus car!,os, o sobre acti
vidades polfticas de funcionarios a quienes les est6 
prohibido ejerccrlas. Cuando la investigaci6n practica
da contuviere cargos contra el Presidente de la Repfi
blica, Ministros de Gobierno, Ministros Diplornticos, 
Contralor y Subcontralor Generales de la Repciblica, 
o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tri
bunal se concretar i a Oar cuenta a ]a Asainblea Legis
lativa del resultado de la investigaci6n; 

d) dictar. respecto de la fuerza ptiblica, las medidas per
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tinentes para que los procesos electorales se desarro
lien en condiciones de garantias y libertad irrestrictas. 
En caso de que estuviere decretado el reclutamiento 
militar, podri igualmente el Tribunal dictar las medi
das adecuadas para que no se estorbe el proceso elec
toral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir 
libremente su voto. Estas medidas las hace cumplir el 
Tribunal por sf o por medio de los delegados que 
designe. Lo anterior significa que ni aim en caso de 
invasi6n del territorio nacional se pueden suspender 
unas elecciones; 

e) 	 efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emiti
dos en las elecciones para Presidente y Vicepresiden
tes de la Repiiblica, para diputados a las Asambleas 
Constituyente o Legislativa y las de los regidores y 
sindicos municipales. 

El sistema electoral costarricense es el proporcional 
para la elecci6n de diputados y regidores municipales. Para 
Presidente y Vicepresidentes, 16gicamente el sistema es 
uninominal. Las elecciones se efectfian cada cuatro afios 
tanto para elegir Presidente, diputados y regidores munici
pales, el primer domingo del mes de febrero. Si ninguno de 
de los candidatos a la Presidencia de la Repfiblica obtuviere 
en dicha elecci6n al menos una mayoria que exceda el 
cuarenta por ciento de los votos vdlidamente emitidos, en 
tal hip6tesis se realiza una segunda elecci6n el primer do
mingo del mes de abril siguiente entre los dos partidos 
cuyos candidatos obtuvieren mayoria relativa de votos en 
ia primera vuelta. 

La elecci6n de diputados se hace a nivel provincial y 
en total son elegidos cincuenta y siete diputados. El n(ime
ro de diputados por provincia es proporcional al nfimero 
de votantes inscritos en cada una de ellas, sean los costarri
censes mayores de dieciocho afios. 

Tales son, en apretada sfntesis, los principios que re
gulan la organizaci6n y funcionamiento del organismo elec
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toral costarricense y las principales caracteristicas de 
nuestro sistema electoral. 

III. 	 LA DINAMICA DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS EN COSTA RICA 

En Costa Rica no existe una s6lida tradici6n partidis
ta, pues Cl (lnico que tiene una existencia superior a los 
cincuenta afios es el partido Coniunista. fundado en la 
dicada de los afios treinta. A partir tie 1951 se ha conso
lidado el Partido Liberaci6n Nacional, de extracci6n social 
deindcrata, l)e las (iltinias elecciones pareciera emerger un 
nuevo partido, el Partido Unidad Social Cristiana, de 
supuesta tendencia denincrata cristiana, pero que todavfa 
presenta una serie grande de contradicciones internas, lo 
qUe hace presumir que pasarnfl algunos afios hasta que lo
gre consolidarse plenaniente conio un partido con una 

ideologfa definida y coherente. Por clio, las elecciones 
presidenciales costarricenses que al igual queenciel resto de 
Amrica Latina marcan la pau ta y son las que reciben toda 
la atenci6n del clectorado se reducen a una lucha de candi
datos. de personalidades politicas antes que de ideologias. 
l-'s decir, en Costa Rica todavia tienc radical importancia 
la personalidad del candidato, quedando su plataforma 
politica relegada a Lin segundo piano. l)entro de este con
texto socio-politico debe analizarse el resultado de cual
quier elecci6n en Costa Rica, por lo que conviene analizar 
soineramente los antecedentes, plataforma politica y prin
cipales rasgos de los lideres de cada partido. 

1. 	 EL PAR TIDO LIBERACION NACIONAL 

Fundado en el afio de 195 1, el PLN es desde entonces 
cl partido de mayor arraigo dentro del electorado costarri
cense. Su ideologfa formal es la social deni6crata, por lo 
que integra la lnternacionral Socialista, al punto que uno de 
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sus n,'ixinos lfderes- el Lic. Daniel Oduber, fungevicepresidente. comoNo obstante, en ning61n gobierno ha logrado plasmar sus postulados doctrinarios en forma coherente. pues sus d istintas ad ministraciones han estado marcadasmeis por el telnperamento polftico Lie sus Presidentes quepor su platalornia ideol6gica. Asi ha habido gobiernos mniso menos social dernlcratas, como el de don Daniel Odubery el pasado (iedon Luis Alberto Monge: en cambio, durante las administraciones tie Figueres y Orlich muchos (ie lospostulados social-dem6cratas quedaron en el caj6n del 
olvido. 

Sus rafces las encontramos en un grupo de intelectuales jovenes, de c'ase media, q ue durant,? los afios cuarentaluch6 vohlmnentemente contra la corrupcion politicoelectoral que entonces vivfa el pals. )e estos j6venes profesionales, ahogados en su mayorfa, naci6 la Ilamada generaci6n dl 48, que fue la qne junto a FigUeres encabez6 elmovimiento armado lie1948 y q uc CuhLin6 con el derrocamieinto LId goliernO del Presidente Picado, que habiadesconocido el rcsUltdo electoral (ie1948 en favor delperiodis t a conservador Otilio Ulate. Una vez concIlida lalucia armada y venccdor el ejOrcito (ieLibcraci6n Nacional-de allf surgi6 posteriormenitte el nombre del partido-Junta (ie(;obierno, aUtoI 
una 

0enonlinada la Junta Fundadora(iela 
Segunda Rep(ihlica, gobern6 el pafs por dieciochoInCses. l)u ran tc cst e perIfodo SC nacionalizaron los principales bancos privados y se estableci6 la prohibici6n para 0stos
Lie recibir dep6sit0s (de pfiblico, lo cual qued6 reservado a
la hanca eslatal; se nacionaliz6 
 la I)rodIUcci6n ieenergfaelctrica' se fortaleci6 el sistema Lie sCgUridad social, el cual
se extendi6 
 a las zonas rurales y se tomaron una serie demedidas econ6micas y sociales que beneficiaron a ampliossectores de la poblaciOn. Con ello, el PLN sent6 las basesde su futura clientela electoral: el campesinado y la, clases 
medias. 

El PLN ha triunfado en las elecciones de 1953 (Figueres); 1962 (Orlich); 1970 (Figueres); 1974 (Oduber); 1982 
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(Monge); 1986 (Arias). En 1958 perdi6 porque el partido 
se escindi6 en dos tendencias, perdiendo por escasos 8000 
votos. )e no haberse dividido hubiera ganado c6moda
mente. En 1966 perdi6 por escasqs 4200 votos. o sea me

nos de un 10/0 de los electores: finalmente en 1978 perdi6 
por un margen mayor, pero debemos recordar que el candi
dato vencedor, el Lic. Rodrigo Carazo. era tn exliberacio
nista que logr6 captar gran cantidad de votos de simpa
tizantes de ese partido, justamente por su anterior mili
tancia en 1. 

Si analizamos los resultados electorales de todas las 
contiendas en que ha participado el PLN tenemos los si

6 4 guientes porcentajes: 1953: ,7 % 1958: 53,8% (suman
do tambi~n los votos del Partido Independiente que era 
una escisi6n del propio partido); 1962: 50,3%; 1966: 
49.5%: P-70: 548%; 1974: 49% (tomando en cuenta 
que los votos obtenidos por el Partido Renovaci6n Demo
craitica habian sido tradicionahnente votos liberacionistas, 
ya que 6ste habia nacido como consecuencia de haber per
dido el Lic. Carazo Odio la postulacion para presidente 
dentro del PLN en 1969 con don Jos6 Figueres); 1982: 
58.8% y 1986: 52,3%. 

Las figuras politicas predominantes han sido sus fun
dadores: Figueres, Oduber, Monge y el fallecido Francisco 
Orlich. Todos ellos, en menor o mayor grado, participaron 
en los hechos del 48, por lo que puede afirmarse que per
tenecen a la generaci6n del 48. Con la reciente clecci6n de 
don Oscar Arias por primera vez en la historia del partido 
un miembro de las nuevas generaciones asume el liderato 
m~Iximo. 1)urante la lucha de tendencias el Dr. Arias derro
t6 al candidato que apoyaron conjuntamente Figueres y 
Oduber. 0 sea que las 6ltimas elecciones marcan u:.ia reno
vaci6n radical en los cuadros dirigentes del PLN. 

El temperamento politico va desde el impredecible 
Figueres, pasando por el talentoso y calculador Oduber, 
hasta los campechanos y parsimoniosos Orlich y Monge. 
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De estas cifras podemos concluir que el porcentaje de 
votaci6n promedio del PLN nunca ha sido menor del 4 9% 
a lo largo de nueve campafias politicas en que ha participa
do, lo que demuestra su indiscutible liegemonfa como fuer
za politica mayoritaria. 

El Dr. Arias es de personalidad fuerte y con indepen
dencia de criterio, lo que 11p servido para que algunos lo 
comparen con el expresidente Carazo Odio. 

2. EL PAR TIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

Con tal nombre reci6n naci6 a la vida institutional 
como partido independiento hace escasos tres afios, pues
anteriormente particip6 como encoalici6n las elecciones 
de 1982 y en la de 1978 habfa participado con el nombre 
de Partido Unidad. 

Hist6ricamente los grupos que actualmente lo confor
man representan alrededor de un 40% del electorado. En 
efecto, la fuerza mayoritaria ha sido el calderonismo que
data desde los aflos 40 y que se aglutin6 alrededor del 
e::presidente CalderOn Guardia, un m6dico carismitico 
que tuvo la fortuna de vivir Lin momento coyuntural espe
cial, que le permiti6 traducir en realizaciones concretas las 
ideas sociales de los altos prelados de la lglesia Cat6lica y 
con el apoyo doctrinario y electoral del Partido Comunis
ta. Su obra social fue importante, aunque inconclusa. 
Durante su administraci6n se consagraron en la Constitu
ci6n, 
 pues ya existfan a nivel legal, las garantfas sociales; 
se fund6 la seguridad social, aunque con escasos recursos 
econ6micos y con una cobertura bastante exigua, la cual 
fue posteriormente fortalecida y ensanchada por los go
biernos del PLN; tambi6n tuvo feliz ideala de reabrir la 
Universidad de Costa Rica, cerrada desde finales del siglo
XIX por los liberales. Esta fuerza politica, sin embargo, es 
un fen6meno curioso, pues ideol6gicamente es poco s6li
da, ya que se asemeja bastante al populismo peronista. No 
obstante, esta fuerza polftica se ha mantenido fiel al Dr. 
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Calder6n Guardia y, luego de su muerte, a su hijo y here
dero politico, el Lic. Rafael Calder6n Fournier. 

Los otros sectores que conforman el PUSC son los 
neoliberaies que aportan ia cuota de pensarniento doctrina
rio al partido y que, en las Olltimas tres elecciones, han do
minado el pensamiento econ6mico y la plataforma poliftica 
del partido. Posiblemetiite este fen6nieno se deba a que 
dentro del sector propiamente calderonista no existe nin
gin intelectual de peso. Alrededor de este nacleo neolibe
ral se aglutina el electorado rnis tradicionalista del pais. El 
tercer segmento del PUSC lo constituye un pequefno grupo 
de entusiastas partidarios de la Democracia Cristiana, que, 
sin embargo, carece de importancia electoral. En efecto, 
s6lo en 1970 el Partido Dem6crata Cristiano logr6 elegir 
un diputado a la Asamblea Legislativa, el cual, dos afios 
despuds de estar en la Asaniblea Legislativa, dio su adhe
si6n al entonces diputado y futuro presidente, Daniel 
Oduber. En la pasada Administraci6n ese exdiputado de
m6crata cristiano fungi6 comno Embajador en Nicaragua. 

Este pequefio grupo ha tratado de aportarle al PUSC 
la cuota de ideologfa de contenido social que carecen 
los neoliberales y los calderonistas autnticos. No obstante, 
hasta el momento los grupos neoliberales han inpuesto su 
indiscutible hegemonfa intelectual tanto sobre los caldero
nistas como sobre los den6cratas cristianos. 

El PUSC y sus antecesores -Unificaci6n Nacional y 
Unidad- s6lo han gobernado al pafs en dos ocasiones, pues 
en 1958 s6lo prestaron sUs votos para que resultara electo 
como Presidente Lin politico de extracci6n totalmente con
servadora, el Lic. Mario Echandi, quien inclusive durante 
los afios 40 habia combatido ferozmente al Dr. Calder6n 
Guardia y al Gobierno del Lic. Picado que lo sucedi6. 

En 1966 el Partido Unificaci6n Nacional -rarai mezcla 
del partido calderonista y del Partido Uni6n Nacional que 
habfan disputado las elecciones de 1948 y cuyo resultado 
produjo los hechos armados de 1948, como consecuencia 
de haber desconocido la Asamblea Legislativa, dominada 
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por los calderonistas, el claro resultado electoral en favor 
de periodista Ulate-, gan6 las elecci6n por escasos cuatro 
mil votos al Lic. Daniel Oduber. El Gobierno de Trejos 
Fernzindez se caracteriz6 por ser conservador en todo el 
sentido de la palabra y podria resumirse en una palabra: 
parsimonia, t6rmino que describe ontol6gicamente al Presi
dente de entonces. En 1978. bajo la direcci6n del Lic. 
Rodrigo Carazo, quien provenfa de las tiendas del PLN, el 
Partido Unidad -ahora con nuevo nombre y nueva bande
ra- triunf6 cdmodamente frente a Luis Alberto Monge. 
Esta elecci6n es particularmente interesante. pues por pri
mera y iinica vez se rompi6 la hegemonfa liberacionista en 
las zonas rurales, adenids de que la clase media apoy6 deci
didamente al candidato de la Unidad, lo cual evidencia que 
el expresidente Carazo logr6 captar gran parte del tradi
cional electorado liberacionista, el cual, segiln los resulta
dos de las dos filtimas elecciones, volvi6 nuevamente al 
redil de los verdiblancos. 

La ideolog/a dominante dentro del PUSC es el neo
liberalismo. que propugna por una reducci6n drdstica del 
aparato estatal y por un retorno a las reglas de la oferta y 
la demanda en el campo econ6mico. 

Su lfder f6nico e indiscutido es el joven Calder6n Four
nier, quien aunoue carece de una s6lida preparaci6n acad6
mica, ha logrado aglutinar a su alrededor a la masa caldero
nista que hered6 de su padre. Como los calderonistas 
representan alrededor del 33% del electorado nacional, 
es evidente que su predominio dentro del PUSC, que repre
senta alrededor del 40% del electorado nacional, estd 
asegurado sin ninguna discusi6n. 

Algunos otros lideres tratan de despuntar en estos 
momentos, pero mientras el Lic. Calder6n siga activo es 
probable que todos ellos vean frustradas sus aspiraciones 
presidenciales. 
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3. EL PARTIDO COAUNISTA 

Fundado en la dfcada de los aflos treinta por un grupo 
de j6venes intelectuales bajo la direcci6n del Lic. Manuel 
Mora, constituye la Onica fuerza politica ideol6gica que 

se ha mantenido firme y congruente con sus principios en 

la historia costarricense. Al principio lograron llevar algu
nos diputados al Congreso, sobre todo a LaIz del papel fun
damental que jug6 en la Huelga Bananera de 1934, contra 
ia poderosa empresa norteamericana United Fruit, y de 
la indiscutible habilidad parlamentaria de sus nidximos 
dirigentes. En los afios cuarenta se aliaron con el Partido 
Republicano -entonces jefeado por el Dr. Calder6n Guar
dia- y lograron que en su Gobierno se elevaran las garan
tfas sociales a rango constitucional, ademnis de que se pro
mulg6 el C6digo de Trabajo y se fund6 la seguridad social. 
La alianza politico-electoral, denominada entonces el 
caldero-comunismo cometi6, sin embargo, enormes fraudes 
a la voluntad popular, al imponer en forma arbitraria en 
elecciones amafiadas al Lic. Teodoro Picado en 1944 y luego 
anul6 las elecciones de 1948 que dieron como claro gana
dor al periodista conservador Otilio Ulate y nombi6 como 
Designado a la Presidencia al candidato perdedor, el Dr. 
Calder6n Guardia. Adenmis que las protestas piblicas por ]a 
corrupci6n administrativa imperante en los gobiernos de 
entonces y por el irrespeto frecuente a las libertades elec
torales, fueron brutalnente reprimidas por la policia den
tro de la cual habfa in jerencia directa de los comunistas. 

Como consecuencia de los hechos armados de 1948 
los principales lideres del partido tuvieron que salir al exi-
No y en la Constituci6n de 1949 se prohibi6 la organiza
cifn y funcionamiento de partidos de esa ideologia. OLvia
mente el Partido Comunista no particip6, al igual que los 
calderonistas, en las elecciones de 1949 para elegir diputa
dos a la Asamblea Constituyente que redact6 la Constitu
ci6n Politica vigente. De ahi que es posible afirmar que el 
pecado original de nuestra Constituci6n Politica sea el de 
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haber sido el producto del compromiso de las fuerzaspoliticas dorninantes en ,se inomenito --fundanientalmente
el conservador Partido Uni6n Nacional y en menor grado lanaciente fuerza social den16crata que posteriormente
transforni6 se en el PLN- ya quc un 40% del electoradocostarricense no estUvo representado en esa Asamb'eaConstituyentc. Por eso no es de extrafiar que se tomaracomo base de discusi6n la Constitucion de 1871, la cualhabia sido diseflada para una sociedad enteramente dliferente de ]a de 1949, 1o quC explica entonces lo obsoleto de

nuestro regimen constitucional. 
Durante los aios cincuenta cl Partido Comunista concentr6 su actividad, aunquc camuflada bajo otros nonbres,al dinbito sindical, sobre todo en las zonas bananeras. Noes sino reci6n, en 1970 que utilizando un partido politicoprestado, irrumpe ntlevamente en la vida electoral, con laelecci6n de dos diputados a ]a Asamblea Legislativa en eseperiodo. En 1974 participan con el misino nonibre y bajo lainisma bandera y nuevamente logran elegir dos diputados.Durante este periodo a!gunos j6 venes marxistas, que habfansido expulsados del Partido Vanguardia Popular por oponerse a su lide; mdixino, el Lic. Manuel Mora o porque loconsideraban anquilosado, habian formado nuevos partidos de izquierda, cuya praxis era mils radical. En 1978estos partidos presentan nuevas alternativas ai electoradode izquierda, y consiguen elegir tres diputados a la Asam

blea Legislativa, dos de ellos por el tradicional PartidoVanguardia Popular, legalizado luego de ]a reforma constitucional de 
 1975, quc derog6 el segundc pirrafo del98 de artfculo la Constituci6n Politica, que anteriormente
proliibia la participaci6n electoial 
 Je los partidos de ideolog-a comunista. En 1982 todos los partidos de izquierdase aglutinan en una coalici6n bajo el nombre de PuebloUnido y realizan una masiva camparia politica, que en alguna medida se comparaba con la de los partidos mayoritarios. No obstante ,,)osiblernente debido a la situaci6ncoyuntural de Nicaragua que empieza a ser inolesta para el 
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pafs, obtienen s6lo cuatro escafios en el Parlaniento. Pos
teriormente, se produce una escision inlterna en los parti
dos mins pequellos, Partido Socialista ('ostarricense y Parti
do Revolucionario Autt'ntico. La crisis Ilega por fin hasta 
cl entonces ionol itico Partido Vanguardia PopuJlar, cuanl
do su grupo nids radical logra dominar las estructuras del 
Partido y sustitluye a los cuadros dirigentes. entre ellos. al 
Lic. Manuel Mora. liler tradicional del comunismo. El 
gru po qIe apoya al viejo I'der IuIlda un nuevo Partido, 
denorninado Part ido de los Trahajadores. que forrna una coa
lici6n, junto con iel Partido Socialista y el Movimiento Nue
va Repci blica. denonlinada Pueblo Unido. Por su parte, el 
Partido Vanguardia Popular torma una coalici6n con el 
partido Frente Amplio Democritico. y se inscribe bajo el 
nombre de Alianza Popular. Asi, entonces, en las eleccio
nes de 1986 el Partido ('omunista tradicional se presenta 
dividido en dos grandes sectores, lo que produce conmo 
resultado que s6lo obtenga dos diputados: uno Pueblo 
Unido y otro Alianza Popular. 

Sus lideres principales son. dentro de Pueblo Unido, 
el Lic. Manuel Mora Valverde, quien ya es octogenario y 
posiblemente tenga que ser sustituido a corto plazo. No 
obstante, no se otea en el horizonte ningfn lfder de nuevo 
curio que pueda tomar las riendas dl partido. Por su parte, 
el Partido Alianza Popular tiene como lider mniximo a 
Humberto Vargas Carbonell, un egresado de Derecho que 
posteriormente recibi6 una s6lida formacifn politico
activista en la Unidn Sovietica y quien propugna por una 
linea de acci6n nids radical que ]a del Lic. Manuel Mora. 
Dentro del Partido Socialista Costarricense un abogado y 
economista, excelente orador, es su lider nidximo, el Dr. 
Alvaro Montero Mejia. Dentro del grupo Moviniento 
Nueva Repiblica se destaca un arquitecto, diputado du
rante el perfodo 1982-1986, Ilanlado Sergio [rick Ard6n. 
Ninguno de estos partidos, sin embargo, tiene arraigo 
electoral. 
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IV. ANALISIS DE LAS ELECCIONES
 
DE FEBRERO DE 1986
 

Hay varios aspectos de intefds que podemos analizar en relaci6n con los pasados comicios electorales costa
rricenses. 

Para ello, sin embargo, es conveniente presentar algu
nos datos estadisticos que conviene tener presentes a ]a
hora del anilisis posterior sobre los resultados finales. 

1. DA TOS ESTADISTICOS FUNDAMENTALES 

En la campafla recien pasada habia inscritos 1.486.474electores, correspondiendo 749.153 a varones y 737.321 aniujeres. El electorado se concentraba fundanientalmente 
en ]a denominada Area Metropolitana (San Jos6: 3 9 ,7 3%;Alajuela 17,32%: Cartago 10,86% y Heredia 8,22%) para
tn 76,15% del electorado total, en tanto que las restantes
provincias ((uanacaste, Lin16n y Puntarenas) representa
ban s6lo el 23,85% ie los electores. Este dato de la distri
bucin geogrifica ie los electores tuvo importantes conse
cuencias en los resultados de 1986, conio lo veremos infra.

Otro dato estadistico relevante es la distribuci6n delvoto por edades. En efecto, el 68, 12% del electorado es
 
menor de 39 afios: entre 
los 18 y los 24 afios el porcentaje

de votantes fue de 34,22%.
 

El resultado final para Presidente, arroj6 un porcenta
je de 52.3% Oscarpara Arias, candidato del PLN y de45.6% para el Lic. Calder6n Fournier, candidato del PUSC. 

El abstencionismo fue del orden de los 18 ,2 %, lo cual 
merece un comentario aparte, puesto que esta suna en
realidad es mucho menor. En efecto, el porcentaje de abstencionismo toma en cuenta a todos los costarricenses quepor encontrarse fuera del pais el dia de las elecciones novotan, por cuanto nuestro sistema impide ernitir el sufragio
en los Consulados, como si ocurre en nunerosos paises.
SegOn estadisticas conservadoras, alrededor de un 9 % de 
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los que no votaron 10 fue justamente o porque residen en 
el extranjero (especialmente en los Estados Unidos y en 
parses vecinos), o bien porque por diversas circunstancias 
se encontraban fuera del pafs el dfa de lo.; comicios electo
rales. En consecuencia, el porcentaje real de abstencionis
mo es apenas del orden del 9%, lo cual considero muy 
bajo, sobre todo si tomamos en cuenta que en Costa Rica 
no existen sanciones contra quienes no acudan a ernitir 
el voto el dfa de las elecciones. 

2. LA ELECCIONPRESIDENCIAL 

El resultado electoral de febrero de 1986, en relaci6n 
con la elecci6n presidencial, puede ser analizado desde dos 
Aingulos importantes y complementarios: a) las causas de la 
victoria del PLN y b) los motivos de ]a derrota del PUSC. 

A. Las causas de la victoria del PLN 

Existen varias concausas que hicieron posible el triunfo 
electoral del PLN. Creo que se pueden resumir en las si
guientes: i) importancia electoral de Liberaci6n Nacional 
como partido permanente; ii) identificacifn psicol6gica del 
electorado con la bandera y luchas del partido en el campo 
social, econ6mico, electoral y politico; iii) el candidato 
liberacionista demostr6 ser un aut ntico i'epresentante de 
las nuevas generaciones y capt6 su voto; iv) buen manejo 
de los temas centrales de campafia; v) buena iniagen popu
lar del Gobierno de don Luis Alberto Monge; vi) apoyo del 
voto de las izquierdas y del antiguo ulatismo. 

i) Importanciaelectoralde Liberaci6nNacional 
como partidopermanente 

Como se indic6, aparte del Partido Comunista, Libe
raci6n Nacional es el iOnico con una trayectoria de perma
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nencia durante nmis de trein ta anos en la vida polflica cos
tarricense. Lsto indudablenient e tiene una seric die ventajas 
organizat ivas y psicologicas. Ln electo. cl PLN hIa logrado 

Cstructura 
Io largo y ancho del p;Iis, coll ClUbS JPu liticos aIhiertos en 
todos los rincones y con diricicia foeiad a cin v'arias lides 
electorales. Con los nuevos ade la tos de 1a inflornia tica Se 
hanl podido lograr censos hastnte precisos sohre Ia mili
tancia, cantOn por cailt6n. distrito por distrito y. en las 
ciUdad es, manzana pot malnzaMa. tso haWpcrm itido a 
orgaiizatcin de n~icleos orgaiizativos que trahajan pnic
ticmeuntIC de clsl por ClSa en Cada1 baIrrio. 1o Coal facilita el 
traslado de los VotU1.tCs en forma lmasiVat el dfa (ielas 
elecciones. lii pocas palabras. el niiel organ izativo del 
PLN. prodUcto dc mais LIe t rei ot aals de participar en l
chas electorales. garaniiza qu LIa grali mayorfi iesimiati
z/alt SeaC flicil meile localizable v. eln con seleCncia, p1 -- :I 
ser llcdai a lasIi rnas electorales sin mayor complicaci.m. 
La existencia Lie Ulna d irigencil experiMienlada con 1in mfni
iO dLie res o cuatro caminpan1a,. Ih exist.iicia Lie clubes 
pC rmnaiienteS del!partilo eln tod o el pajis Ipro)duce la 

crear LIInii electoral poderosa. qtu se extiende a 

sensa
cioni psicologicai en Cl elCct orado eLlqle se esti frente
 
d on alrtido pod e.roSo y Or'gallliZatdt, 1oCtloc aS ICsuV ilipor
tlnlt sobrel odo aa'i conVencCr al imd .ecisos de ,'iltima
pi los 
hora. i1 Costa Rica etiCe1mtchi ifll)Oraiicia para los 
iidecisos y solrC todo pa ra los ne'Iurailes tle caida cuatro 
a1(1S VO(I1 1)1"'r ca qile palezcac ip MiL1 ida10 CoiO Iavori to. 
el hespilieC Lie orgaMii.acon V) e'lect oral Ine denines-Noe 
tren los prll-tiLOS tr nIllltC N'SOble todo raiilehi Caliipa 1.. Idu 
Ialti ei se realizan las manifestaciones detiina seana qiC 
LuZ eliSa i .1os, V e!Mivi inieiito (ILCtlIesp ieCg,il l 

dfide las elcCcioiCs. 
lii hi paSa cainl USC incInzd IllltO hi senclPI .o 

SlCidn (iemayi'or l'orllzai ClcCtoral piC logiO eiiibanderar 
--costullnbrC t ipic d IChi liCrZl electoral ielose idicatii\'t de 
Ixtrt idos iiayoritarios prhniero quie el PLN. adeninis ie 
q tiC SC notba nmalyor Cn tusilsinlo N' igresividad proselitista 
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en sus l'ilas. tste fendmeno posiblenente ocurri6 por dos 
razones: primero porque sicnipre el partido ie oposiciOn es 
Iuds agresi vo, pues no t ieel nada que defender y si nIucho 
(Ile denunciar y en SCInd(o lugar porq ue debido a la re-
CiCnte lucha LiC te CndCICiaS en Cl SC11o liheracionista, Oue 
dtj6 inicial iente hondas heridas internas, el partido no se 
habIa agltltinado alrededor Lie Sn candidato. Esta 6ltinia 
circunstancia es iniportante, sobre todo Si t l1amoS el 
cuenla que los dos principales I deres tradicionales del par
tido, don Jose Figueres y el Lic. Oduber Quirds, habian 
apoyado publicainente al precandidato perdedor. el Dr. 
Carlos Manuel Castillo. AdemLis la celebraci6n de las 
AsambICas distritales, cantonales y provinciales para elegir 
los delCgadoS a la Asamblea Nacional del Partido, que es la 
encargada legalIente LiC ratificar la eleccion de los candi
datos a Presidente y Vicepresidentes asi conio elegir a los 
candidatos a dipultados, se extendi6 casi hasta el inicio de 
la campafla politica. la cual oficialnente se inici6 el dos 
de agosto ie 1985, sea seis meses antes de los comicios 
electorales. Al momento de iniciarse la campaha el PLN 
todavia no estaba completanlente vertebrado, pues habia 
resentiinientos internos que poco a poco se fueron saldan
do. sobre todo cuando el expresidente Oduber comenz6 a 
trabajar activamente en la campana, lo mismo que el pre
candidato perdedor, el Dr. Castillo Morales. Por ello duran
te los meses de julio, agosto y setiembre se not6 un pre
dominio del PUSC, al punto que las encuestas favorecian al 
Lie. Calder6n por un 36% contra on 320/. del Dr. Arias 
S&inchez. No obstante, en octubre se empez6 a notar un 
repunte importante del candidato verdiblanco, que se hizo 
notorio en noviembre, lo cual vino a confirmar la encuesta 
realizada en ese nies, que arroj6 in 44,5% para el Dr. Arias 
y un 42.8% para el Lie. Calder6n Fournier. Ya a estas altu
ras todos los principales llderes del partido hablan cerrado 
filas en torno a la figura de don Oscar y la campaha habia 
entrado en pleno fragor, con el debate ardiente de asuntos 
de politica exterior, economfa y corrupci6n administrati
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va. Conforme 'uC avanzando la campafia, la diferencia en 
favor del PLN se hacfa notoria. como lo evidenciaba el ni
nero mavori taio Lie banderas verdiblancas que port ahan 
los vehiiculos. Las dos mani'estaciones Lie fuerza, celebrada 
pri inc wla del PU"SC el sZihado trasanterior al dia de las 
eleccioies y Ia del PLN al dfa siguiente. dieron la tonica de 
1o QIC serfa Cl resulLdo fill de las elecciones: la liberacio-
Iista ItLe iuLtcho illis concu rrida. adenis le quC Seseot6 
LiMta excelenICte organizaCiOn; en cainhio en Ia del PUSC se 
not( desorden y la concurrencia Iue evidenltemente menor. 

F-11 sin tesis, en la victoria liberacionista t uvo impor
tancia decisiva su I rayectoria com(o partido permanente, lo 
(Iuc le ha permitido crear una sOlida estructura electoral. 

ii) 	 Identificacion psicolOgica del electorado con la 
banderaliberacioista ' sus luchas sociales, 
econ6micas, poli'ticas .yelectorales 

Es evidente y esto to saben muy bien los psic6logos, 
que el ser huiano Cs Un anilal iecostumbres. Pues bien, 
el PLN es el Uinico que ha mantenido la misma bandera a lo 
largo de 35 afios, 1o cual significa que mis de la tercera par
tc dCl clectorado de 1986 naci6 bajo la bandera verde y 
blaICo del PLN. Este ifactor da confianza al electorado, 
ptIes Cxiste desde niio, en numerosos casos, una identifica
ci6n total icsus ideales politicos con los que representa el 
partido con el que simpatizan sus padres. En otros t~rmi
nos. para muchos electores se convierte conio algo fIamiliar 
y parte de su existencia el pertenecer a un determinado 
partido politico, pues desde niflo se le inculc6 el cariflo 
hacia 01, sobre todo como en el caso del PLN. en que esa 
idcntificaci6n puede ser reforzada con signos externos rei
terados, como el uso iela misma bandera por muchos afios 
y la permanencia y vigencia politica de sus principales lide
rcs: Figueres. Oduber, quicnes Ilegan a convertirse en una 
especie de patriarcas que todos los simpatizantes respetan 
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y escuchan con devoci6n. El fen6meno no s61o es costarri
cense, sino que Se (1a en cualquier pafs en donde haya un
sistema democritico de partidos, como ocurre en Venezue
la con Betancourt y Caldera, etc6tera. , 

Por otra parte. hay que tomar en cuenta el hecho de 
que al PLN el electorado --sobre todo el de clase mediaurbana, el campesinado y recientemente el proletariado
urbano que durante nIucho tiempo fue patrimonio casi
exclusivo dei caldcronisnio- lo identifica con una serie de 
CoIlqiUistas socials Y eCon6nlicos en st! favor, tales como 
la nacionalizaci6n bancaria, la nacionalizaci6n de los servi
cios de utilidad pfiblica (agua, ILuz, teletonos), anteriormen
le en manos de transnacionales: ]a distribuci6n estatal de 
los derivados del petr6leo; la apertura del cr~dito rural; ]a
creaci6n de instituciones descentralizadas que han servido 
de fuente de trabajo a nurnerosas familias costarricenses; la
universalizaciOn de la seguridad social, que permiti6 que 
sus beneficios inicialmente confinados al proletariado urba
no -1o que tal vez explique, dicho sea de paso, el fuerte
arraigo calderonista de se tameste sector-, extendieran 

bi~n al campesinado y 
a los sectores mins marginados de ]a
poblaci6n: su creciente poliftica de empleos y de aumentossalariales. etc. En el campo institucional el PLN descentra
liz6 administrativamente el pai's y le dio mayor fortaleza al 
Poder Ejecutivo, en tanto que consolid6 el regimen electo
ral sancionado por ]a Constituci6n de 1949. 

Si unimos ambos elenientos hay que concluir que
gran parte del electorado se considera unido indisoluble
mente al PLN, ya sea por razones familiares o bien por
identificaci6n con determinados logros o luchas dadas por
el partido en los camipos social, econ6mico, politico y
electoral. En suma existe un gran conglomerado electoral 
affn al PLN por tradici6n y simpatfa con sus realizaciones. 

29
 



iii) 	 El candidatoliberacionistademostr6 ser un 
autcntico representantede las nuevas generaciones 

El )r. Arias tiCne un mrito innegable: luch6 dentro 
y fuera del partido contra vicnto y marea, con una tosudez 
encomiable para conseguir Io que anhelaba: ser Presidente 
de la Repiblica. 

Durante la lucha interna (ieIendencias el Dr. Arias 
plante6 el problema generacional y basado en la cdlebre 
frase de Kennedy de quC "la antorcha de la polftica ha 
pasado a una nueva generaci6n", trat6 de captar la aten
ci6n del voto joven y dei voto femenino. que a pesar de ser 
casi igual que Cl masculino, siempre ha estado relegado a 
un segundo piano por nuestros politicos, posiblemente 
debido a la psicologia machista que predomina en los paf
ses latinos. 

Recin entrado el expresidente Monge a ejercer la 

primera magistratura, en mayo de 1982, se comenzaron a 

barajar las posibilidades elcctorales de diversos dirigentes y 
aspirantCs dentro (lei PLN. )on Oscar Arias ocupaba en

tonces la Secretaria (;eneral dclPartido y. por tanto, tenfa 
control de la maquinaria electoral. Coino en 1982 el can
didato sc habia clegido en una Convenci6n cerrada, que la 

gan6 el entonces Secretario General dcl partido, don Luis 

Alberto MOnge por controlar ils de !amitad (ielas perso
nas con derecho a voto en esa Convcnci6n por ser nienl
bros iela n1aquinaria (de partido, se pens6 que habia que 
inIped ir,a toda costa. la celebracidn de una Convenci6n en 
iguales t~rminos a Ia Lie 1981. Entonces se sugiri6, como 
una forniIula dc transici6n. la Ilanmada "f6rinula mtigica", 
que proponla que el candidato io fuera el expresidente 
Figueres y conio Vicepresidentes figuraran el expresidente 
Oduber y el Dr. Arias, respectivaniente. Don Oscar se 

opLIsO a dicha tesis, la cual tue desechada por ei l)irectorio 
Politico del partido. Entonces se plante6 Iatesis de que el 
candidato deberfa escogerse en una primaria abierta, en 
la que pudieran votar todos los ciudadanos, liberacionistas 
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o no a condici6n de que al momento de emitir su voto, le 
dieran su adhesi6n oficial al partido. Obviamente esta tesis 
trataba de cerrarle el paso a don Oscar, puIes ya se sabia 
que los expresidentes Figueres y Oduher apoyaban al otro 
precandidato. 

Bajo estas condicioncs se escogi6 al candidato presi
dencial del PLN en encro de 1985. obteniendo el Dr. Arias 
un porcentaje de Lin 57 % contra un 4 3 % del Dr. Castillo. 
Su campaila, durante Ia lucha de tendencias, se centr6 en 
que l luchaba contra el establishment del partido y que su 
movimiento -denominado arista-- pretend fa una renova
ci6n de las estructuras y de la dirigencia del partido. Tan
bin su propaganda hizo hincapic en la revalorizaci6n del 
voto fernenino, lo ctial constituy6 una novedad en Costa 
Rica, inclusive prometi6 que uno de sus candidatos a Vice
presidentes serfa una mIjer y que en un eventual gobierno 
suyo varias mujeres Ocuparfan cargos importantes. 

Por otra parte la imagen de intelectual que autocre6 
el Dr. Arias cal6 muy hondo en los ciiculos estudiantiles, 
especialmente universitarios, donde una gran mayorfa de 
los estudiantes no s6lo le dio el voto sino su inapreciable
contribuci6n durante la campafia en diversas formas de 
proselitisnio y organizaci6n electoral. 

Todos los hechos anteriores configuraron al Dr. Arias 
como el candidato de las nuevas generaciones y del sector 
femenino, quien tenfa autoridad moral suficiente para
sostener esas posiciones, pues su lucha dentro del Partido 
habia sido justamente contra el establishment, al cual 
acus6 de anquilosado y cuyo proyecto politico se conside
raba obsoleto. Su razonamiento era simple pero eficaz: si 
Costa Rica es Lin pafs joven, se requiere un gobernante
joven. preparado, con suficiente experiencia politica, a fin 
de encauzarlo por nuevos horizontes. Por ello no en vano 
el leitmoth, de campafia fue "Oscar Arias, el carnino del 
futuro". 

Esta posici6n politica del Dr. Arias le vali6 el apoyo
irrestricto de los j6venes, sobre todo en las ireas urbanas, 
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donde emergi6 como la esperanza de la nueva generaci6n. 
Desde el punto de vista propagandfstico este elemento fue 
reforzado con iinigenes y reportajes bien logrados de su 
joven y atractiva esposa, asf como de sus hijos que apenas 
estin en edad escolar. 

ii) Excelente manejo de los temas centralesde campafia 

Aquf residi6 uno de los aciertos de los estrategas libe
racionistas. En efecto, la campafia del PLN se centr6 en 
tres IMs fundamentales: la paz en Centroamnrica; la 
necesidad tie dotar tie vivienda a inis de 80.000 familias 
costarricenses y la creaci6n masiva de nuevos empleos para 
la j uven tud. 

Si analizamos en conjunto estos tres temas encontra
mos que dos de ellos estTn dirigidos fundamentalmente a 
la juventud: a) 1a paz en Centroamrica, pues en caso de un 
eventual conllicto armado quienes mis sufrirfan directa
mente tal problema serian los j6venes y b) la creaci6n ma
siva de nuevos empleos, con lo cual se estaba tratando de 
halagar el odo de los nuevos votantes, que por miles se 
incorporran anualinente a un mercado de trabajo saturado 
desde hace afios. Para los j6venes estas promesas de cam
pafia abrian un amplio abanico de posibilidades, pues 
el candidato liberacionista les estaba garantizando que 
nunca tendrian que cambiar su pluma o su herramienta 
por Lin fusil -y asi io decfa la propaganda- y por otra 
parte les prometfa la creaci6n de empleos estables y bien 
remunerados. 

El tema de la paz es coyuntural en estos momentos, 
pues la existencia de un regimen marxista en Nicaragua se 
considera una amenaza latente para Costa Rica. Por ello 
era muy importante que se plantearan soluciones de indole 
polftica y no militar, pues de seguirse esta 61tima via, los 
mdis perjudicados serfamos los costarricenses. Con gran
habilidad la propaganda liberaciorista us6 el tema de la paz 
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como su arma principal contra el PUSC. Si se analiza con 
cuidado se trataba en realidad de una bandera de paz sin 
contenido y hasta ficticia, por cuanto en un pafs que no 
tiene ej6rcito por prohibici6n constitucional, como es el 
caso de Costa Rica, s6lo puede profanarse la paz por agre
si6n militar contra Nicaragua, lo cual pareciera totalmente 
irracional, o porque su r6gimen nos atacara, en cuyo caso 
el problema de ]a paz se volverfa Ln problema Le seguridad 
nacional. 

El otro tema que cai6 hondo en el ciectorado, sobre 
todo en el proletariado urbano y en los sectores mis pobres 
fue el de la construcci6n masiva de viviendas. El Dr. Arias 
prometi6 construir al nienos 80.000 viviendas en sus 
cuatro afilos de gobierno, lo cual para Costa Rica es impre
sionante, pues el INVU -instituci6n especializada en vi
vienda y quc ex:ste desde 1955- en toda su historia s61o 
ha resuelto alrededor de 50.000 problemas habitacionales. 
Construir 80.000 nuevas casas en Costa Rica en 4 aftos sig
nifica pricticarnente una revoluci6n social en el pafs. De 
ahf que este tera fuera sumaniente atractivo para la masa 
electoral, sobre todo para aquella parte de la poblaci6n 
que todavla carece de vivienda propia. 

La propaganda siempre gir6 alrededor de estos tres 
ternas ftndaimentales, ademdis de exaltar las virtudes per
sonales ttl I )r. Arias. comno hombre moy preparado para 
ioherllar. intelie ntc, con experiencia poltica y con nue
\',iOCJS el I)S CalllpoS oCOl ln iCO. social y politico. 

1Ln sinlesis creeinos que ell estla nateria la inteligente 
Cond cc i6i iale LillLie los lciI.S ieCalllpal factor decisivo 
ell los r,'s tllados electorales finales. 

) 	 Buenu imagen popular del Gohieino
 
de Luis A/berto Monge
 

Esta concausa debe explicarse con su1o cuidado, 
pues los que desconozcan la historia electoral costarricense 
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reciente, podrfan no entender la importaicia decisiva quetuvo la buena imagen popular de don tuiis Alberto Monge.l)esde 1949 a 1a fecha la tOnica do tic.eSt ra historiaelectoral es qie orma filent e tritunfa el partido de oposici6n, Salvo dlirallI Ca ca ipal-la de 1974, ell que el PLNrepiti6 la victoria. 1:xiste, por tanto. Ulla auttntica alternabilidad (leI poder en la praxis polftica costarriceilse, 1o cualpodrfa explicarse por till factor Psicologico de costarricensc: todo, los males, propios y extrafios. sc los achaca algobierno de turno. Por clo el mecanismo del ptndulo hafuncionado en Costa Rica como una sancidn, comO un verdadero control politico del clectorado sobre el partido enel poder. Se trata ie una especie de voto por venganza, enel que se vota no por ill caindidato, sino contra ci gobierno 
de turno. 

En la pasada campafia el voto venganza, sin embargo,no tuvo importancia en el resultado electoral final. i,A qu6se debt6 este fen6meno? La respuesta es simple y complejaa ]a vez: el pueblo vot6 no s6lo a favor de Arias, sino tambihn a favor de don Luis Alberto Monge y contra Rodrigo 
Carazo. 

Desde don Francisco Orlich el pais no habia tenidoLin gobernante quc sc asemejara tanto a 01: sencillo, humilde, inagninimo, por Io qu/e pretendi6 resolver todos losproblemas -inclusive los mis diffciles y que requerian
lucion1es autoritarias-

so
a base de consenso. Esta manera 
ser le cost6 muchas criticas, pero a 

de
 
la vez le depar6 mucha
simpatia. Ademis, coadyv6 cl hecho Cie que la personalidad y. por ende, el gobierno de don 
Luis Alberto Monge
fuera Ia antitesis del gobierno y de la personalidad del Lic.
Rodrigo Carazo. Como el Gobierno de Carazo ha sido el
mlis impopuilar en 
 la historia politica costarricense, al punto que en una reciente encuesta de popularidad, en Ia que alas opiniones favorables se restaban las desfavorables, elabanico t'uC desde don LUis Alberto Monge con 7 9 % positivo, hasta el Lic. Carazo Odio con 57% negativo. Las cifras soil elocuentes y explican perfectamente ]a aceptaci6n 
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personal que tuvo don Luis Alberto durante su gesti6n 
administrativa. 

Por otra parte don Luis Alberto Monge recibi6 el pais 
en ruinas: una inflaci6n galopante del 120/o ; una deuda 
externa quintuplicada en 4 aflos y proporcionalmente la 
imis alta per cfipita en CI mundo; no pago ni siquiera de in
tereses de la deuda externa y total rompiniento con el 
FMI. lo ilue habia cerrado el cr6dito externo; desocupa
ci6n del 12% -,recesi6n en las actividades econ6micas por 
escasez ie crtdito v falta de insumos b~isicos al no haber 
diVisas suficientes para su importacion: desprestigio inter
nacional total por una polftica exterior confusa y arnorfa, 
etc. I)e manera quC en 1982 s6lo habia dos posibilidades: 
0 seguir descendiendo lo que implicaba la destrucci6n total 
de nLcstro regimen denocnitico, o bien unir al pais y darle 
estabilidad. Luis Alberto Monge logr6 justarnente lo segun
do: unificar al pals y niediante una cuota de sacrificio con
sigui6, en escasos tres afios, la estabilidad econ6riica del 
pals: la tasa de inflacifn baj6 al 12% anual; se reabrieron 
los crditos externos y se renegoci6 la deuda externa; se 
baj6 dristicamente el indice de desempleo hasta un 7% ; se 
reactiv6 el morcado interno mediante incentivos a la cons
trucci6n v otras acti,idades y se sentaron las bases para la 
reactivaci6n econ6mica: en el campo internacional su 
controvertida tesis Cie neutralidad perpetua y permanente 
le devolvi6 el prestigio internacional que otrora gozara el 
pais y que perdiera durante la Administraci6n Carazo. 

Asi las cosas es evidente que el electorado no tenfa 
resentimientos ni razones para ejercer Lin voto protesta 
contra el gobierno de turno. Por el contrario, muchas per
sonas se sentfan agradecidas por la confianza y estabilidad 
que don Luis Alberto Monge le habfa devuelto al pais. 
Numerosos carros portaban stickers que rezaban: "soy 
agradecido, por eso voto por Liberaci6n". 

Como tel6n de trasfondo el pueblo estaba realizando 
Lin plebiscito entre el Gobierno de don Luis Alberto Monge 
y el de don Rodrigo Carazo, a quien identificaron, como lo 
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veremos luego con mayor delalle. con iel PUSC. li resulta
do tenfa que set obvio, Pues no habfa ningnih punto de 
coinparaci6n. 

vi) 	 ApOYO del roto de las izquierdasy
 
del antiguo u/atisilo
 

[:inalente. Cl (Ilti o1clemcnto que coadyuv6 en eltriunlo del PLN en las pasadas elccciones lo constituy6 elvoto 	extraliberacionista que recibi6 el Dr.Arias. 
Ls evidente que el voto de 'as izquierdas se quebr6 encuanto a la clccci6n presidencial, 1o cual queda demostrado 

con 	s6lo analizar la diferencia porcentu., (ue existe entrelos votos que recibieron park diputado: y los que obtuvie
ron los candidatos presidenciales. 

Ln efecto, para diputados las izouierdas recibieron el5.1% de votos vilidamente cinitidos, en tanto que para
Presidente s6lo recibieron el 1.2% 
 Lie los votos vilidamen
te enliticios. 

La raz6n por 	la quC las iz(luierdad votaran por Arias es obvia: la politica de neutralidad del PLN es mis convenicnte a sus interests en relaci6n con !a situacifn de Nicaragua quc la politica totalmente pro-norteamericana y de
mano dura contra los sandinistas que prohij6 el candidato

del PUSC duantc la campa a.Por otra 
parte, la platafor
ma 	 idCcol6gica del PUSC es radicalmente opuesta a los
dogmas marxistas de 
 los partidos de izquierda, en tanto
 
(]Lic muiLIcios 
 ie19S postulados social-dcm6cratas del PLNse asemejan a las doctrinas sociales y econ6micas que ellos 
profesan. 

Los anltiguos ulatistas, que representan alrededor deun 2% del clectorado total, tambihn se inclinaron por elcandidato verdiblanco, no s6io por razones sentirnentales,
pues el candidato del PUSC es hijo del Dr.Calder6n Guar
dia, en cuyo gobierno durante los afios cuarenta se persigui6 	despiadadamente a muchos de ellos o a sus familiares,
sino adcmis porque ]a hija del expresideuite Ulate le dio 
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la adlhesi6n pfiblica at I)r. Arias. IF£s decir. thabia razon es 
para que los ulatistas apoyarail al PLN, cno lohIiiicron 
taibill en 1902 cuiaiido apovaron a don IFrancisco ()Ir
lich. ainqule Ulate tamhic'n era calndidato por Cl tcmor 
de que y 1iiingutia para quc apoucanara ('ald er6n (AUard ia 
yaran al PUSC. 

En resuIen el PLN gan6 las elecciones (ie1986 por 
una SeriC iecircunstanLias itlUedo a sIsc 'avoI: dgigU n1S 
de orden pelrmlanIenl, coio la de ser tin partido Orgalliza
do electoral ilente y la identilicaci6n de muchos clectores 
Coll su handera y sus IlicIas sociales y ecoi~llicas y otras 
Lie orden COYun1iitural, COlO la situaci6n polftica eniNicara
gLIa, cl nial (ohierilO delcx prCsidenteC Carazo y el apoyo 
de las izquierdas y de los Ulatistas. Como todo fen6meno 
social ninguina elecci6n puede ser explicada en formna mlio
nocausal, sino muis hien por la ConCurrencia Lie u na multi
plicidad de factores quC inciden, ei una LI otra medida, 
sobre un resultado final. Por elio a con tinuaci6n analizare
mos los motivos de la derrota del PUSC. 

B. Los motivos de la derrota del PUSC 

Si bien es cierto que hubo elemenlos estLructurales y 
coyunturales quC favorecieron el triunlo del PLN. tainbi~n 
es importante destacar que huho elementos estructurales y 
coyunturales que hicieron posihle la (lerrota electoral del 
PUSC en febrero pasado. 

En mi concepto los inotivos de la derrota electoral del 
PUSC fueron las sigLienites: i)el Lic. Calder6n, al igual que 
su padre, tiene la desventaja (iepolarizar el ClectoraLo: ii) 
el candidato no es atractivo para las nuevas gencraciones, 
PueS se le considera un politico tradicional iii) el PUSC no 
pido defenderse con xito de ]a identificaci6n que la pro
pagainda liberacionista hizo de su programa iegobierno 
con el Gobierno del Lic. Carazo: iv) su posici6n radical 
ante el problenia nicaragbense asust6 a parte del clectora
do; v) su plataforma liberal asust6 especialmente a los 
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empleados piblicos; vi) ]a saturaci6n del tema de la corrupci6n 	se volvi6 como un boomerang en su contra a] final dela campaila, vii) el triuiflislno a destiempo ceg6 a sus dirigentes y no los dejO percibir la realidad de lo que estaba
pasando. 

i) 	 El Lic. Calder6nFournier,al igual que

su padre, polarizael electorado
 

Hay que abonarle ai candidato social cristiano el hecho 	de que trat6 de borrar toda vinculaci6ntratando dc sostener que el PUSC era 
con el pasado, 

un movimlento haciael futuro que nada tenia que ver con 	el calderonismo hist6rico. salvo que enriquecerfa y fortaleceriaccon6mica de avanzada, 	 con su politica
las conquistas sociales de los aflos 

cuare nta. 
No obstante, todos esos intentos fueron vanos,para 	 puesuna parte considerable del electorado el Lic. Calder6nsigue siendo el hijo del Dr. Calder6n Guardia, para bien ypara 	 real. Digo para bien porque pocos politicos hantan carisnr, iticos 	 sidoen ]a historia costarricensetantos 	 y ban tenidoy tan fieles seguidores comodia, 	 el Dr. Calder6n Guarpero tarnbifn poqufsimos Politicosrepudiados 	 han sido tany odiados conlo 61. que 	el Por ello podria afirmarseLic. Calder6n 

calderonisnio 
en su propia virtud Ileva su pecado. Elnunca ha sido mayoria electoral en el 	pais,aunque sf una fuerza muy respetable, que ha oscilado entreel 30% 

cipe 
y el 45%. Por tanto, en toda elecci6n en que partiun Calder6n 


a favor o 
las fuerzas politicas tienden a polarizarse
su en su contra. 

d2spliega 	
Es decir, es un candidato quesinlultineamente una 	gran simpatia y gran animadversi6n en su contra.


En ]a pasada campafla 
 este 	hecho qued6 dernostradohasta la saciedad. Hubo incontables ataques de orden personal, inclusive aigunos pasados de tono, que 	herian nos6lo la honra del Lic. Calder6n, sino la de su esposa, ]a de susuegro y ]a de su padre. Curiosamente se le atacaba m~isporlo que fueron o hicieron su padre o su controversial 
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suegro que por to que l habia hecho personalmente. lstc 

elemento, en alguna medida. coadynv6 :' tiLl Clecto

rado tuvicra una imagen distorsionada del Lic. (aILdeCr6n 
Fournier. 

E~s claro (11.ue los SiIUIpatiza tCS (ie izqu iClrd(a, aSi COfL10 

los tradicionales ulatistas. votaron por I PLN. yat tILC los 

prinmeros consideraron peligrosa Sn idCologia neolihCral y 

pro-norteanlericana y los segundos por ser el hijo del Dr. 

Calder6n. Asi de sencillo, pero ,,C conciLIyenTIc. En estC 

canpo estanios en presencia de fen6nienos irracionales, 

que no pueLen ser controlados ni siquicra por personas 

con suficiente mad urez y preparaci6n acad mica. En Costa 

Rica, digdmoslo claramente, hay muchos calderon islas, 

pero hay mis anticalderonistas. 

ii) 	 El candidato no era atiactivo jara las nuevas 
generaciones, pues se Ic considera 
un poh'tico tradicional 

Aunque el Lic. Calder6n Fournier tiene escasos 37 

afios y naci6 tin afio despu0s (ie los hchos armados ie 

1948 que desterraron a su padre por 10 aflos. se le considc

ra como un politico tradicional y 110 tin representante tie 

las nuevas generaciones. 
Para ello hay dos razones Lie peso: prinero que sU 

proselitismo electoral comenz6 desde que tcnia 17 aflos. 

habiendo ocupado el cargo de diputado a los 25 afios y cl 

de Canciller a los 29. Desde 1970 ha participado activa

mente en todas !as campafmas politicas por I0 (iLC la juven

tud 1o identifica con los politicos Lie viejo cuio. 

La segunda raz6n es que el Lic. Calder6n Fournier a 

1o largo de su carrera politica ha participado en divCrsos 

movimientos politicos: Unificaci6n Nacional ( 1970-1974): 

Partido Unidad (1978 y 1982); Partido Unidad Social Cris

tiana (1986). en los que ha figurado al lado de experimcn

tados politicos nacionales, como su tio Francisco ('alde

r6n, el Lic. Rodrigo Carazo y otros que Soil considerados 
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come politicos tradicionales y representailtes (Ie las viejas 
gen eraciolnes.
 

l)0r estas 'azones 
parte illport ane tde Ia joVellLid 1orechaza, pres I1(0lo collsid ela COlilt) tnll caldida t Lle Iepresente sos aspiraciones c in'eresCs, sino rois ben los delos politicos tradicionales. Inclusive so fornia de liacerJ)olItica y reLtricaso recoerd an mis a on politico tradicionaldqtLW a Lill rcpresentalte dIe aS InLleVaS gelelaciolles. Sisd iscuI rsos Soi eli'ot s, pero Sill Colltelldo Se dirigeti aexallar ohis las fibras elilocionalcs del anditorio qoc a sembrar inqI luiCtUdc: i o Cx poller ideas claras, ULtie es hl Calacteristica de los politicos d ie tIeVO Cuilo. Por el1, so cs!tilopolitico resulla obsoleto dev caren te d ncnsajc para lasnocvas gc INeracioICs, q uc butiscan el los politiCOs alSo nias(itue frases bilen hilvanadas pcO ayuN as Lie conte ido.El otro fact or qLIe 1o desfavorCci6 fientl e a las jLvctILI-Lies CS ( Lie. conlarianlelite al )i. ,\rias, carece LIe ona s6lida prepara ci6 iltelectua, I pLieS SLI vida sC ha consuin ido,desdC adolesce tc. ell el Proselitis mo electoral. Por ello 110ha dleido ticlmpoIde est Lidiar Ili reflexionar sobre los principales probleCias del pa is. Ili itIocho ilic os (ie tplantearsOILIciolIes propias a los prolle llas sociales y econnilicos.Fste hecho contrastante 'ltre la formaci61n acad&nlica deailihos candidatos U Oed6 tie Manificsto el los Lldbates
piblicos q Lie se realizaron a principios Lie ha cainpafia.Calder6n se mostraba segLIro y agrcsiv( cuiaildo se tocabantemas clis o t6 picos COni tiilCS el cainhio, cianiito las preguLntas de sLIs interlocLItores sC salian de esos moldes, titLbeaba y trataba ie escapar por la tangente. Verbigracia, ellulla mesa redolnda realizada en la Universidad de Costa
Rica, allte una pregUllta ie Lill estiidiante para (Lie 
 CIuluerara concre taiente sos realizaciones conlo Ministro, diputado y director ie la Caja 
 Costarricense del Seguro Social,se limit6 a responder nis o menos lo siguiCilte: "Desdeadolescente siempre lie estado al lado de los lils necesita-LoS y illis Ilchas en la vida piblica siempre han sido porellos". Obyiainente este nivel de respuestas nos indica cla
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ramente qie Se trata ie Lin politico tradicional. Contraria
mente el )r. Arias, debido a su solida preparaci6n acade
mica, era IMis efectivo cuando se Ic hucfan preguntas que 
lo obligaban a poner en JUego stIs conoci ientos eConomi
cos. sociales y politicos. l-ste iliarcado conltraste entre 
a iibos cand ida (0s hizO (Ue Cl VotO jov)'ei se canalizara en 
favor del cand idato tie mayor edad 45 anfos-- en vez del 
fias joven -37 afios- , poes Cl pri mncro. a1 nqle biol6gica
mente mayor, era existencial mente niis joven. 

iii) El PUS/ no pudo de 'nderse cot kito(de la
 
denti' cfaci(5n que la propaganda Iiberacionista
 

hizo de sit programade gohierno con la
 
A dininistraion(urazo
 

La sombra tie Carazo foe fatal para el PUSC. El ptinlo 
de comparacifn tie todo lo malo posible en la politica cos
tarricense foe cl (;obierno del Lic. Carazo: inflaci6n, 
desempleo, recesi6n, miseria. corropci6n, etcetera. 

IEl PLN atac6 ona y otra vez este flanco thbil del 
PUSC, hacienlo hincapie en que el (;obierno tie la Unidad 
de 1978-1982 habia sido el mis nefasto en la historia cos
tarricense. Para ello la propaganda verdiblanca repelta
 
hasta 
 la saciedad titic qo iCnes hab fan sido los colaboradores 
mis cercanos tie Carazo en esta campafia cran candidatos a 
dipii tados, ti110 incilsive a Primer Vicepresidente, o ftertes 
aspirantes a octipar los principales ministerios en on even
tual gobierno socialcristiano. Al mismo Lic. ('alder6n se le 
enrostraba el hecho de haber sido el Canciller durante los 
dos prinieros afios tie la Administraci6n Carazo y Lino de 
los responsables directos tie qie los sandinistas liegaran al 
poder el Nicaragua. Por eso la propaganda liberacionista, 
tanto ei los periodicos, como en la radio y en la televisi6n, 
identificaba con fotos e inligenes a los nuis cercanos cola
boradores tie Carazo y a los principales dirigentes de los 
socialcristianos, diciendo que son los mismos. 

No obstante, donue mis cal6 la identificaci6n entre el 
Gobierno de Carazo y el PUSC fte en su programa ccon6
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In'ico y el relaci6il con Cl grupo de sus priucipa'les asesores 
c este campo. LIlPLN sostu\o. LI forina exitosa, que los 
re ,ponsablcs del descalabro economico de la Administra
toion Carazo eran los iisinos ic Ihab ia redactado Cl pro
gr ila CCOIIOIniCO LC IOs soCialcristia nos y 'ILIC stis eventLna
les ejecttores serfan los tiSnMOS qiuC ocho aios antes 
habianIlcvado al pais al caos econoimco nuis grande que 
cot1oce SHIli 'tO'ia. 

Aiializada objetivanhentu la situaci6n planteada, la
 
realidad era otra. En efecto, el partido quie efectivainente 
ofrecia nil caiMbio eran los socialcristianos, puCs abogabani 
por una transformaci6in radical en la eSIltrut ra del Estado 
y ci el sistenna econ6ni ico qu e ios rige. Las doctrinas 
neol ihCrals,. qiue estaban detris ie tales planteamicntos, 
tucron ial explicadas at electorado y nlils bienCIel lugar Lie 
plesiltarse conio iliilovadores, los socialcristianos apare
cian cono retr6grados y conservadores. Il1PLN, enicai
bio. se escud6 en el COI it inuisino dcl GObilerno ieMoinge. 
lhihilnente el I)r. Arias no adopt6 tesis riesgosas en el 
caipo econ6mico y abog6 por el conLtinutiisino estahiliza
dor de la Administraci6n Monge. La tlictica evidente de 
Liberaci6n Ic j ngar conlservadoraienile durailte la caIpa
ila y,arriesgar todo durane el gobierno. Siin duda t'e una
 
posicion clecioralllente correcta, pies plantear ui 11I1evo
 
esqueiCa sieido partido d.- gobierno, era admitir pfiblica
mente que el progrania ecoinonico ielos social demdcratas
 
habia fracasado. 

El planteamiento del PUSC abogaba por un canibio a 
nivel nacional, en los 6rdenes econ6mico, social y politico. 
No obstante, el pais no cstaba ell esos llollientos prepara
do para ello, pues lo que ansiaba era la seguridad por el 
peligr(o latente de Lin conflicto b0lico con Nicaragua y el 
espejislo) ie volver a un nuevo gobierno de Carazo. Por 
cllo el cambio que plante6 el )r. Arias fue de renovaci6n
 
LeCntrO 
 dlI PLN ei iein del pais; es decir, continuar Io 
bueno de la Adniinistraci6n Monge y corregir los errores 
coietidos en aras del bienestar del pais. Este niensaje cal6 
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en el electorado, en tanto que el planteamiento renovador 
socialcristiano senibr6 temor e incertidumbre, sobre todo 
porque la propaganda liberacionista lo plante6 como un 
retorno al Gobierno dcl Lic. Carazo. 

El PUSC no tuvo la habilidad suficiente para desligar
se de 	la Administraci6n Carazo y terrain6 avalando implfci
tamente sus desaciertos. 

iv) 	 La posici6n radicaldel PUSCf)'ente al conflicto
 
con Nicaraguaasust6 a parte del electorado
 

A pesar de las hondas criticas recibidas de parte de los 
principalcs inedios inforniativos y por destacados intelec
tales, que entienden cl problema en su verdadera dimen
si6n, 	 la bandera de la neutralidad permanente y perpetua 
enarbolada por don Luis Alberto Monge penetr6 profunda
mente en el electorado. Juridica y politicamente es un 
sinsentido. pues se trata, pura y simplemente, del principio 
de la no intervenci6n con otro nombre y adobado con 
argumentos hist6ricos sobre el ser costarricense. Por ello su 
anilisis acad6inico no resiste ni siquiera los primeros emba
tes. No obstante, la idea es sugestiva, atractiva y armoniza 
con la psicologia del costarricense, al que no le gusta tomar 
partido, sino esperar a que "se aclaren los nublados del 
dfa", como dijeron nuestros antepasados cuando recibie
ron la noticia en octubre de 182 1 de que nos habiamos 
independizado de Espafia. 

La posici6n beligerante y frontal del PUSC contra 
Nicaragua y de apoyo irrestricto a la politica del Presidente 
Reagan asust6 a muchas personas, quienes vieron la inmi
nente posibilidad de que el pafs se viera envuelto en una 
lucha armada y desigual contra Nicaragua. Al final de la 
camparla el PUSC trat6 de rectificar su posici6n, pero ya 
era tarde, pues la propaganda liberacionista habia vendido 
la idea de que Calder6n era un candidato guerrerista y el 
Dr. Arias, en cambio, el candidato pacifista. 
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Como manifestamos supra, el PLN hizo de la paz sin 
contenido uno de los temas centrales Lie campafia y lo 
manej6 nuy bien a todo nivel. Inclusive se escribieron her
mosas canciones en que se enfatizaba expresanlente "paz 
para 	nii genie, paz con Oscar Arias, paz que amnamos tanto". 

Un pueblo pacffico por vocci6n hist6rica, coino el 
coslarricense, tenia que rechazar una posici6n tan belige
rante, aunque es0t6 en total desacuerdo con el r~gimen de 
Nicaragua. EI costarricense, por su manera de ser, prefiere 
(InC 	 la crisis de Nicaragua tenga un desenlace politico y no 
militar, el cual podria eventuahlente involucrarnos. 

v) 	 La plataftrmaneoliberaldel PUSC asust6
 
especialmentea los empleados p' blicos
 

Los 	 planteamientos econ6micos del PUSC, aunque 
te6ricamente bien fundamentados, a la hora de ser explica
dos al electorado produjeron un efecto nocivo. El tema del 
desmantelamiento del Estado, por ejemuplo, fue entendido 
como la supresi6n inniediata de numerosas instituciones 
p~iblicas y, por tanto, como la destitucifn de cientos o mi-
Hares de emplCados pfblicos. Contra esta eventualidad 
reaccion6 logicamente la burocracia estatal, que se agrupa 
en sindicatos poderosos y beligerantes. El resultado final 
fue 	 que muchos emplead6s pfiblicos, aunque estaban de 
acuerdo con algunos de los planteamientos de los social
cristianos, le dieron el voto al Dr. Arias por obvias razones 
de subsistencia personal. 

La Ilamada niodernizaci6n del aparato productivo, 
quc 	 pretendia desmantelar todo el sistema de subsidios 
estatales a la produccifn privada para hacerla mis competi
tiva. 	 fue interpretada por Lin sector del electorado comO 
una 	vuelta al caos econ6mico del Gobierno del Lic. Carazo 
en que los precios subian descontroladamente todos los 
dias, 	el d61ar se cotizaba por las nubes al impulso de los 
especuladores ie la Avenida Central. Para el costarricense 
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liberalizaci6n de la econoinfa es sin6nimo de que los pre
cios subirdin todos los dias. coil n quc Cl poder adquisitivo 
de la moneda mermani considerablemene. 

Dada la mentalidad del costarricense. qiLc tiende al 
paternalismo, la doctrina que mils halaga sus odos es aque-
Ila en que el Estado promete convertirse en el agentc de 
desarrollo, en proveedor de eipleos y de seguridad social. 
Tal vez esta es una de las razones por las que el PLN haya 
tenido tanto 6xito entre el electorado costarricense desdC 
1951 a la fecha, pues su gesti6n politica condujo a la crea
ci6n del Estado benefactor y paternalista, que actualente 
vivinos. 

vi) 	 La saturaci6ndel tema de la corrupci6n 
se volvio como un hoonterang en su 
contra al final de /a campaiia 

Durante el afio 1985 fue descubierto un cuantioso 
desfalco a] larnado Fondo Nacional de Emergencias, 
administrado directamente por el Segundo Vicepresidente 
de la Repfiblica, Lic. Armando Arauz y por los Ministros 
de Obras Piblicas y el de Gobernaci6n. Cuando se revela
ron los hcchos hubo gran publicidad por los distintos me
dios de comunicaci6n, ya que se trataba de un caso de 
corrul)ci6n administrativa sin precedentes en la historia 
del pais. pucs sC habia producido nada menos que a nivel 
de la Casa Presidencial. 

Fl PUSC tom6 la iniciativa y comenz6 a fustigar al 
liberacionismo con el tema de la corrupci6n administrativa. 
La campafia se centr6 en este tema hasta finales de setiem
bre imis o mienos. Luego. s0bitarnente, fue relegado a Lin 
segundo piano y la propaganda socialcristiana se centr6 
mnis en la exposici6n de sus planteamientos econ6micos y 
de su refornia polftica al Estado. La suspensi6n de la pro
paganda dcl tema de ]a cornpci6n administrativa coincidi6 
con la introducci6n del tema de la paz por parte del PLN 
en la campafia. Estos dos factores permitieron Lin repunte 
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vigoroso el las tiendas verd iblancas durante octubre y
noviembre. Luego dC laencuestla cClebradall en esi e (tilm
Ines y q eicdaba u na ventaja estrech alpero inarcaba una
tedLlencia irreversibl-, eln favor del )r. Arias. el PUSC revi-
Vio Cl tema LIe la corruptCi6n adninistrativa en forma inten
siva. Uno Lie SLIS principales diputados, el Lic. Danilo Cha
verri, presen tllll acciOn popular contra el \1icepreslente 
AraNz. 1o CtliaClecelldioMaS Idhlloguera. 

Los ataqLesCrlIiOS \,descarlados colra Vicepresi-Cel 

dienc AraLlZ. hioinbre tradicionallhllenle respelado por SLi 
iltegrlidad !lUlral y npOr slCoril \' scIicilla forila ie ser,
produLijeron hi reacciOn inlmnediata del PLN, ( LiC contrarres
t6 cl ataLic Con illlptta Ciolles d Ids suLpucstls rclaciones 
Liel stliciro del Lic. Caldero ii I otirnier actualni emnie perse
gulidlo por 11 jusliciiallC.xiCalla por Suti LIest as llalvCrsacio
ties de rondLios pblbcos coii conlocidos lide res Ld narco
trifico Mex ica.no. ('oii Cio se ra to ie iliSilliiar qLe parte
dLe hi niillonaria Cainpaia electoral del PUSC estaba siendo 
finaiiciada ialdirecla llellle coilndcros del nia rcotralfico 
internacional. 

Adeimis. iltllerosos amigos personales del Lic. AraIlZ 
salieronia defend erlo PublicalenIc. ('LdLO ILapropagalLda

sobre el teia 
de corr ipcioin administrativa arreci6, el 
PUSC cometi6 elc error Lie extender el calificativo Lie co
rrtuptos a i)odos los servidores pblicos de la Adlinistra
ciOn Monge. Inclusive Ci el ldisCmrSo Lie cierre de caipanla,
 
qLie ILIe tIcevisadlo en di recto a tolo cl pa is. el Lic. ('alde
r6ii dijo Le todLa hiadlinistn'ci6n Iiberacionista estaba 
corrUpta y quLe ell SLI gobierno habrfa mano dura contra
 
todos ellos. InluCiLsive adelant6 queon SLI 
 ftturo gobierno
 
se crearfa la "Procuradtirfa 
 contra Ia Corrupci6n".
 

L6gicamente 
 los empleados pfiblicos reaccionaron 
airados y pidieron p0blicaniente al Lic. Calder6n que se
 
retractara de lo dicho ei sti discurso final. Ante el silen
cio del PUSC por tal emplazamiento, esas personas i6gica
mete apoyaron al PLN. 
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Por otra parte el tema de la corrupci6n no liene 
importancia a nivel de la gran masa de votantes. pues stos 
consideran Clue todos los gobiernos. en alguna nedida, son 
corruptos. En una encuesta realizada por el PLN a nivel de 
las clases imis menesterosas, descubrieron qUe ni siquiera 
entendfan el significado de la palabra "corrupciOn". Para 
ellos se trataba de una instituci6n estatal imis, al igual que
la Contralorfa y que el IMAS (instituciOn estatal encargada
de proveer casas a los estratos imis pobres de la poblaci6n). 
Esta confusi6n fue sin duda el producto de la propaganda 
socialcristiana que hablaba de la "Contralorfa contra la 
Corrupci6n". En los estratos sociales mils elhumildes. 
t~rmino que se utiliza es "corrompici6n". el cual tiene 
una connotaci6n estrictanente sexual, dado que el "co
rrompido" es el que mantiene relaciones incestuosas o de 
ped erasta. 

Un desfalco coMo Cl dLFI-ondo Nacional de Emergen
cias. realizado mediante la emisi6n de cheques falsificados 
o a favor Ie enipresas fantasnas. es evidente que no podia 
ser entendido por la gran masa. ya que muchos de ellos ni 
siquiera saben 10 que es ufn cheque. Es decir. los delitos de 
esta clase s6lo pueden ser cabalmente comprendidos por 
personas con cierto grado de Cducaci6n. 

Lo que inicialmente fue Cl tenla que le pernliti6 al 
PUSC subir en foria acelerada ei las encuestas. rebot6 en 
su contra coIno un buomertng que le rest6 votos. Es claro 
que los estrategas del socialcristianisino manejaron equivo
cadamente esta poderosa arma coyuntural que les sirvi6 en 
bandeja el PLN a escasos diez meses de las elecciones. 

vii) El triunfalismo a destiempo ceg6 a 
sus dirigentesy no les deI6 percibir 
la realidad de lo que estaba pasando 

El PUSC apareci6 en ]a escena electoral sin compe
tencia, dado que el PLN se encontraba en crisis interna por 
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la recift pasada lucha de tendencias. COmo s6lo signos 
externos del PUSC se notaban y las disensiones internas 
de los verdiblancos en vez ieresolverse aumentaban dia con 
dIfa. los miximos dirigentes socialcristianos lanzaron preci
pitadamente las campanas al vuelo por SU in'ninente triun
fo electoral. Los resultados de las encuestas demostraban 
q 11e el PU"SC estaba adelante y que la candidatura del Dr. 
Arias parecia estar destinada al fracaso. Durante los meses 
de octubre y novienibre el PUSC baj6 la guardia, lo que 
coincidi6 justamente con la reconciliacifn interna del PLN 
y el inicio brioso iesU propaganda electoral y iela labor 
proselitista Lie sU poderosa maquinaria electoral. 

Cuando a finales de diciembre la dirigencia social
cristiana quiso reaccionar ie su letargo de triunfalismo 
ant icipado. ya era tarde. I electorado habfa hecho su es
cogencia y habfa decidido que preferfa el camino de la 
estabilidad al sendero eila reforma radical que proponfa el 
Lic. CalderOn: que preferfa Ia idea de ]a paz, a la ieuna 
heligerancia internacional suicida. En suma. el electorado 
habfa decidido qeC Ia alternativa realista del Dr. Arias era 
preferible. en este niomento hist6rico. a los cantos de sirena 
(uLeC
le ofrecta el PU SC. 

Fn sfntesis. los motivos de ]a derrota de los socialcris
lian0S fueron el prodUcto. al igual que las causas Lie ]a vic
toria del I)r. .\riaC ie lactotres CstrIucturales. tales COl1ie la 
talt; ie dent itaion de so ca ndidato con las nUevas 

ecielcIii: hlpolariiaci'n electoral ILIqe prouLce l Lic. 
('Ildclr, irp r sazIes ajeltas 9l. as colio deIIJ ,orjcas a 
CCleetlltos cOvo ltu'a les. :oni) el Inal Manejo de los telas 
de cainpanla y ci tllionfal jislo anticipadl Lie Sus mni :inos 
dirig1ens, 1o (Luie les impidiO analizar objetivamente la 
rca idad electoral LIe esc inmento y tomar las medidas 
CL)rrectivas correspolldilentes. 
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3. 	 COMPOSICIOA DE LA ASAMIBLEA LEGISLATI VA 
Y EL RESUL TADO A RA LA S IZQUIERDA S 
Los resultados electorales a nivel LIe Asamblea Legisla

tiva tambiin t'avorecieron al PLN. Cl c1at Obt uvo 29 dipu
tados. lo quc lc garantiza la mayorfa relativa dentro del 
Parlamento. El IIUS( ' obtuvo 25 dipltados, la Coalici6n 
Pueblo Ulnido 1n l ipotdLo; la Coalici6n Alianza Popular 
tin dipu tado y el Uni6n Agrfcola Cartaginesa ---tin partido
regional qu en trCs elecciones ha clCgido como diputado a 
Ull Iolcl6rico persona.i ruraIl y a so sobrino-- ti diptutado. 

)C aclerdo al conIportmlicnlto de la clecci6n presi
dencial, cl PLN debi haber obellido pot1o menos dos 
.iti tados mis, no obstantc, como lto inti1 en su oport 0
nidad. Csta falta Lie concordancia entre el voto presidencial 
dLe PLN y los votos obtenidos para dipitados, sC explica 
por la sencillia raz6n tie qlteC cl Voto tiC los simpatizantes de 
las izquierdas, tiC 'avoreci6 at I)r. Arias para Presidente, se 
canaliz6 hacia los propios candidatos a i)tItados (ilie pre
sentaron sus partidos. Tal es la conclusi6n l6gica que se 
extrac al comparar el porcentajC tie votos para Presidente 
que obtovicron las izqiierdas ( 1,2% ) y el voto recibido en 
cambio para diputados (5, 1% ). 

Salvo la pcqtiefia variante apuntada. la composici6n 
de Ia Asamblea Legislativa respondi6 a las preferencias 
generales dcl electorado. 

V. 	 PERSPECTIVAS 

Hay varias consecuencias que se pueden derivar dv los 
pasados conijcios electorales en Costa Rica, to mismo que 
intentar sugerir las perspectivas de los diferentes partidos 
que intervinieron en ellas. 

1. PARTIDO LIBERACIONNACIONAL 

En nuestro concepto estas elecciones eran cruciales 
para el futuro de los verdiblancos. De haber salido derrota
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dos posiblemente hubieran pasado al sector de oposici6n 
hasta 1994 por lo menos. En ]a coyuntura actual, salvo que 
ocurriera alguna situaci6n muy especial. Cs evidcntc qlue Cl 
PLN volveri a triunfar Cn 19 U. Su s61ida estructura orga
nizativa, aunada a un conjunto Lie rcalizaciones concretas 
ell favor de las mayorfas. a la estabilidad ccon6mica y a la 
confianza que rcstablcci6 la 6Itima administraciOn y que 
posiblemente sC consolide y mejore en la actual, hacen po
sible vaticinar (Itue Cl PLN ganani sin maVOrcs dificultades 
los prOximos comicios CectoralCs. Inclusive si s61o SC 
cumplieran parcialmente las dos grandtes proniCsas de call
pafia polftica LICI l)r. Arias, Cl partido 'crd iblanco podria 
presCntarv-0 ant C clCICtoradLo con un agajC 1uy positivo 
de rcaliz;,,ioncs concretas. Y dado que nucstro pueblo 
prcficre la estabilidad de lo viejo conocido a la incCrtidLum
bre de nuevas avCeturas ---quC ya cl el pasado lC costaron 
caro- su voto nmayoritario lo scri indudablenlente para 
cl PLN. 

El problema del PLN sC plantca intCrnamiCnte. pUts 
ya los lideres tradicionales no tiencn posihilidad LiC aspirar 
a la candidatura presidencial, por prohibici6n constitulo
nal expresa. Comio Cs bastantc improbable que SC reforme 
la Carta Politica en este pcr(oLo para permitirle a los ex
presidentes volver a figurar comio candidatos presidencia
les, es obvio que la luclia interna se dari entre algunos 
miembros de la gcneraci6n del cuarenta y ocho que toda
vfa tienen aspiraciones, como el Dr. Carlos Manuel Castillo, 
derrotado en dos primarias consecutivas, el Ing. Alberto 
Fait -que aunque de una edad similar a ]a de los miembros 
de esa generacidn, no comnenz6 a participar activamente 
dentro del partido sino reci~n en las Oltinias dos campaifas 
polfticas- y algunos representantes de las nuevas genera
ciones, como el Ing. Rolando Araya, actual Secretario Ge
neral y sobrino del expresidente Monge, el Dr. Mario Car
vajal y el Dr. Fernando Zumbado, hombres de confianza 
del actual Presidente Arias. 
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Si el prograna di'ienda tL\Viere txito, el Zui-Lie )r. 
bado tCndria huCias posibilidades de representar al sector 
arista. No obstante tien enn so Collt ra elhCcho Lie no ser 
muy C0IOCido t odavCfa por 1a dirige ncia i el partid o. 

i)entro de los de mis aspirantes la pelea promete ser 
dira y my paria, sore odo Ietre el )r. ('astilio. el Ing. 
Arava Monge y el Dr. Carvajal Hierrera. No crcemos qoc el 
Ig. [ait t IgaLIuciias )osibilidades ie6xito para lograr la 
candidatura dei PILN. ro dcscsti marse soan nqe nc p1cd 
IIran ca pacidad tie proselitismo Ip)litico. pes elIfe CIVer
dadcro artificc dei trio cicctora Lie don Ll is Alberto 
Molgc ell 982. 

I1I )r. Castilhl ha logrado formar hastante dirigencia 
de ltro del partido. iocgO) de sofrir dos rcvcses consccL tivOS 
ei las dos CIitinias primarias. Adeiis. parte del electorado 
lileracionista io considera un hombre hoiiesto y capaz.

1:1 I1rg. Araya Mongc parccicra. en cstos iomcntos, 

ser cl precCaItiidatio con nayorcs J)osihilidades, pucs desde 
so posici6n coMo Sccrcta rio (GceICrail tie part ido ha hogratlo 
pcncrar cstrctlras. adciiIs tie cstar ei contacto directo y 
pernia Ilente col Ilas hases. Carece ie Ila forniaci6ni intelec
tial y Lie Ia cx pericncia ptO) t ica tic i)r. Castillo, pero tiene 

a si favor so pjaantc jenycItliti y so graII capacitad tie orga
nizaci6ri. coalid aics tiU Soi las tiue, el ILmayoria de los 
casos. decidcnlisirst ItLlatitOs tie nas prinlarias. 

Finalmente el I)r. CarvaJal Herrera es Ln ifbrido entre 
los otlros t1os aspirantes. ptics posce uina s6lida preparaci6n 
acaditiica ell tcleias relaciotnados Co la cosa phllica. al 
ignal tIoe cl )r. Castillo. pcro al in isnIo ticipt) posee el 
dinamismo y la capacidad organizativa del Ing. Araya 
Moiigc. Stis eVCltales ptosibilidaICs tie 6xito dependen de 
si logra atraerse la niaquinaria electoral quee 1985 apoy6 
al Dr. Arias Sirchez. 

La locha dentro del PLN ltice refida e interesante y 
sU resultado final dependeri tie la coytintura de los meses 
cercaios a las Primarias. 
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2. EL PARTIDO UNIDAD SO IAL CRISTIANA 

La consecuencia inmediata para el PUSC es su conso
lidaci6n como maquinaria electoral, lo cual es on avance 
importante. No obstante, todavia existe una gran cantidad 
de contradicciones internas, sobre todo en Cl piano ideol6
gico. que ieripide q ue Cl partido pueda compet ir en 1990 en 
ignaidad tie condiciones con el PLN. adenuis tie que hay 
una carencia tie I(leres populares aparte de su jefe indiscu
tible, el Lie. Calder6n FOurnier. 

Asi las cosas, es claro que para las CICCCiones de 1990 
el Lic. Caldcr6in seri de nuevo, posiblemente el candidato 
die partido pIIes no exist e ninz11In aspirante dentro de los 
SociAlCIstia nos qIe pueda rivalizar con . debido a que la 
Ifuerza calderonista representa alrededor del 80% del PUSC. 

Sos eventOales opositores, el Lic. (;ernmin Serrano. 
NIinistro de TIrahajo duran1.1-31 ( ;obierno tie Carazo y hom
lre (ICconfianza Id expresidenle Irejos, carece de apoyo
popliar y Su event ual precandidatura estarfa impulsada por
el expresidente ]rejos y elIgrupo qtUe 1o rodca, q tie cOnlsti-
RI 1y lininoria sin peso especifico dentro (tel PUSC.una 


Otro eventl al cont enLor 
 lo serfa el actual Secretario 
(eneral. el Lic. Roherto Tovar. quien an nqtLIC nilS Conoci
do por Ia masa calderonista y inmis affn coil ella (ILIC el Lic. 
Serrano. no tiene tampoco el arraigo popular que se reqoUie
re para venccrcn unaslPrimarias al Lic. Calder6n.
 

l:inanlente 
 estarfa el l)r. Miguel Angel Rodrfguez, 
sin duda Cl 
Onic( (ielos aspirantes socialcristianlos con 
suf'iciente preparacion acadhnica y talento para gobernar 
el pais. pero qtiLe representa el nIovimiento neoliberal 
dentro del PUSC. que aunque ideol6gicamente es el mis 
s6lido y vertebrado. es al misnio tiempo el de menor 
arrastre popular. 

Asf las cosas es muy probable que el Lic. Calder6n 
resulte electo nuevamente comio candidato para 1990. Los 
denids aspirantes tendrin que posponer sus aspiraciones 
hasta 1994. luego de una mIuy posible tercera derrota elec
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toral consecutiva del Lic. Calder6n. para niontarse sobre 
el carro Le una rcnovaci6n d,! los lideres del PUSC. 

No obstante paia entonces existe el riesgo de que el 
PUSC se escinda, pues los diversos grupos que lo compo
nen s6o tiCnen en coIn(I n su antiliberacionisnio. 

3. LOS PAR TIDOS DE IZQUIERDA 

El resultado fue catastr6fico para las izquierdas, pues 
perdieron dos diputados, en relaci6n con 1982. Este hecho 
era de esperarse, pue., la division interna que sufri6 el por 
muchos aflos monolftico partido Vanguardia PopuL!ar, los 
afect6 sustancialInente, 1o IliSnE) (]Lie la coyuntura de la 
situaci6n polftica con Nicaragua. Los costarricenses, antes 
que Iniembros de su partido politico, son nacionalistas y 
dadas las reileradas muestras ie apoyo tuie los lideres de 
la izquierda han dado al regimen sandinista. es evidente 
CItIC el gruesto del electorado lks considera enetiigos del 
pafs. lste es Lin sentinlienito que. por otra pare, cultivaron 
los part idos mayoritarios. tratando de atraer agna para sus 
propios molinos. 

Las perspectivas siguen siendo dificiles, pues la ruptu
ra del Vanguardia Popular es irreversible. Por otra parte, su 
mejor clientela electoral. la Zona Sur del pais, ha desapare
cido. luego de que la United Fruit vendi6 al Gobier'no las 
antigUas plantaciones de b,'nano, debido a que los sindica
tos. manejados por Alianza Popular, mantuvieron en forma 
torpe 1na huelga ilegal contra la compafifa norteamericana 
por varios nieses. Al fimil, tuvieron que deponer el estdo 
de huelga y como parte de los bananales se habfan destrui
do, la conipafilia frutera decidi6 abandonar el cultivo del 
banano en esa zona y le vendi6 las tierras al C;obierno. Este 
hecho fue decisivo en las elecciones pasadas, pues ninguno 
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de los dos partidos de izquierda pudo explicar satisfactoria
mente a los trabajadores el error cometido. 

En consecuencia, consideramos que las izquierdas 
seguiri de capa caida al menos por un tiempo, sobre todo 
si ]a situaci6n tie Nicaragua se mantiene estacionaria, pues 
en la medida en Ique los sandinistas sigan constituyendo 
una anienaza, real o potencial contra el pafs, el electorado 
veri con desconfianza a SOs amigos locales: los partidos de 
izquierda. 

En conclusi6n. las elecciones Lie febrero de 1986 en 
Costa Rica resultaron interesantes y abren nuevas perspec
tivas internas dentro de cada partido, aunque consideramos 
que a nivel nacional seguira por alg~in tiempo el predomi
nio claro del PLN. 

San Josd, abril de 1986 
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ANEXO I 

Declaratoria de Elecci6n de Presidente y Vicepresidentes 
de la Rep6blica para el perfodo constitucional 

1986-1990 

No. I.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San Josd, a las 
nueve horas y treinta minutos del diecinueve de febrero de mil ove. 
cientos ochenta y seis.

l)eclaratoria de Elecci6n de liesidente y Vicepresidentes de la 
Reptiblica para el perfodo constitucional comprendido entre el ocho 
de mayo de mil novecientos ochenta y seis y el ocho de mayo de mil 
novecientos noventa.-

RESULTANDO: 

1) Que el Tribunal Supremo de Elecciones, en observancia de lo 
dispuesto en los artfculos 102, inciso I ) de la Constituci6n Polftica 
y 97 del C6digo Electoral, mediante )ecreto nmcmero cinco de siete 
de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, publicado en "La 
Gaceta" No. 155 del 19 del mismo rues, convoc6 a elecciones de Pre
sidente y Vicepresidentes de la Repblica, de Diputados a la Asam
blea Legislativa y de Regidores y Sfndicos MUnicipales para los pr6
ximos y respectivos periodos determinados por los articulos 106, 
107, 134, 136 y 171 de la Constituci6n Poli'tica; y 20 y 22 del C6di
go Municipal. fijindose como fecha para las elecciones en todo el 
pals el domingo dos de febrero en curso, de conformidad con lo que 
al respecto establecen los artfculos 133 de la Constituci6n Politica y 
98 del C6digo Electoral. 
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--

2) Que para participar en laelecci6n de Presidente y Vicepresi.
dcntes de la Reptoblica, inscribieron en el Registro Civil sus respec
tivos candidatos los partidos politicos: Independiente, Alianza Na
cional Cristiana, Alianza Popular (Coalici6n de los partidos [rente
Amplio Democritico y Vanguardia Popular). Unidad Social Cristia
na, Pueblo Unido (Coalici6n de los partidos Socialista Costarricense 
y de los Trabajadores), y Liberaci6n Nacional. 

3) Que conforme a Ioordenado, las elecciones se Ilevaron a cabo 
el domingo dos de este nies, emitiendo los electores el sufragio ante 
las Juntas Receptoras de Votos. instaladas en los )istritos L-ectora
les de todo el pafs, numeradas en forma consei:utiva de lan6mero 
uno (I ) a laseis il setecientas cincuenta y nina (0.75 1). LI total de 
electores inscritos ftoede tn mill6n cuatrocientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos setenta y cuatr) (1.486.474). 

4) Que de conformidad con lo que se ordena en los incisos 7) y 8)
del artfculo 102 de Ia Constituci6n Polftica y en los artfclos 130 y
132 del C6digo Electoral, el Tribunal Supremo de 'lecciones pro
cedi6, tan pronto fe recibida ladocument-,ci6n electoral de las 
Juntas Receptoras de Votos, a efectuar el escruinio definitivo de los 
sufragios enitidos para las elecciones de Presidente y Vicepresidentes
de la Reptblica, al cual dio prioridad por disponerlo asi los textos 
constitucionales y legales c;. dos; y 

CONSIDERANDO: 

I) Que de acuerdo c. n ]a funci6n sefilalada a este Tribunal por la 
Constituci6n Politica en su artfculo 102, inciso 7), el escrutinio 
definitivo de los sufragios emitidos para ]a elecci6n de Presidente y
Vicepresidentes de la Reptiblica, arroja el siguiente resultado: 
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San Jos6 Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Lim6n Totales 

Electoresinscritos 590.640 257.699 161.467 122.123 114.457 145.609 94.479 1.486.474 
Partido 
Independiente 477 123 140 74 117 125 73 1.129 
Partido Alianza 
Nacional Cristiana 2.407 721 695 503 289 583 449 5.647 
Alianza Popular 
(Coalici6n) 3.943 1.044 667 778 304 1.294 1.069 9.099 
Partido Unidad 
Social Cristiana 207.615 97.560 58.969 45.972 45.011 52.319 34.988 542.434 
Pueblo Unido 
(Coalici6n) 2.640 850 538 644 440 757 730 6.599 
Partido Liberaci6n 
Nacional 256.781 112.928 71.977 53.687 46.301 51.200 27.440 620.314 
Votos Vilidos 473.863 213.226 132.986 101.658 92.462 106.278 64.749 1.185.222 
Votos Nulos 7.633 4.074 3.236 1.722 2.746 3.768 2.850 26.029 
Votos en Blanco 1.438 1.040 561 317 525 646 522 5.049 
Total Votos 
Recibidos 482.934 218.340 136.783 103.697 95.733 110.692 68.121 1.216.300 



!1) Que do las cifras consignadas eilel cuadro anterior, resulta la 
evidencia de que el partido polftico quo obtuvo en las elecciones de 
Presidente y Vicepresidentes de la Reptiblica el mayor nfiinero dc 
votos vdlidos, en cantidad quc excede el cuarenta por ciento del ni
mero total de sufragios vwlidameinte emitidos, fue el Partido Libera
ci6n Nacional, que alcanz6 un total dc votos de seiscientos veinte rail 
trescientos catorce (620.314), on relaci6n coil lacantidad de on 
nill6n ciento ochenta y cinco mil doscicncos veintid6s ( 1.185.222), 
que representa lavotaci()n total vilida en todo el pais. Tomando en 
consideraci6n ese resultado oblenido por el Partido precitado, que. 
da cumplida laprevisi6n que establece elart 'culo 138 de la('onstitu
ci6n Politica. en lo que so refiere al nmfiiero de su tragios ohtenidos, y 
para los efectos do esta declaratoria. 
111)Quo las candidaturas inscritas por el Partido Liberaci6n Nacio
nal, para los cargos do Presidente de laReptlblica. dc Primer Vicepre
sidente de laRepC'biica y do Segunda Vicepresidenta do laRepcblica, 
corresponden respectivamen te a los ciudadanos Doctor Oscar Arias 
Siinciez, Ingeniero Jorge Manuel Dengo Obreg6n y Profesora Victo
ria (ar16n Orozco, a quienes con fundamento en eiresoltado de las 
elecciones, procede declarar olectos para el ejercicio de los referidos 
cargos durante elperfodo constitocional comprendido entre el ocho 
do mayo del afio on curso y elocho dc mayo d mil novecientos 
noventa.--

POR TANTO: 
l)e acuerdo con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones 
de orden constitucional y legal de que se ha hecho mrrito, se decla
ran constitucionalmente electos: al Doctor Oscar Arias Sinclez, 
Presidente de laRcpfblica; al Ingeniero Jorge Manuel Dengo Obre
g6n, Primer Vicepresidente de laRepfiblica, y a la Profesora Victoria 
Garr6n Orozco, Segunda Vicepresidenta de laReptblica, para el pe
rfodo constitucional comprendido entre el ocho de mayo de ril 
novecientos ochenta y seis y elocho dc mayo de mil novecientos 
noventa. Comuniquese esta resoluci6n a las personas de coya decla
ratoria de elecci6n sc trata y al Poder Ejecotivo de conformidad con 
los art culos 19, inciso d) y 147 dl ('6digo Electoral. ('omniquese 
asimismo a los Poderes Legislativo y Judicial. Consignese en el Libro 
do Actas y publfquese en el Diario Oficial.-

Francisco J. Sfienz M.
 
Rafael Villegas Antill6n Gonzalo Brenes Camacho
 

Rodrigo Montenegro Trejos Andr~s Benavides
 

Rodolfo Ledezma Pacheco
 
SECRETARIO
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ANEXO 2
 

Declaratoria de Elecci6n ce Diputados
 
a la Asamblea Legislativa para el perfodo constitucional
 

1986-1990
 

No. 2 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.-San Jos6, 
a las diez horas del veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta 
y seis.
 

Declaratoria de elecci6n de Diputados a la Asamblea Legislati
va para cl perfodo constitucional comprendido entre el primero de 
mayo de mil novecientos ochenta y seis y el treinta de abril de nil 
novecientos noventa. 

RESULTANDO: 

1 .- Que por decreto nfimero cinco de siete de agosto de mil 
novecientos ochenta y cinco, publicado en "La Gaceta" No. 155 del 
diecisiete del mismo ines, el Tribunal Suprcrno de Elecciones, en ob
servancia de lo dispuesto por los artfculos 102, inciso 1) de la Cons
tituci6n Pol'tica y 97 del C6digo Electoral, convoc6 a elecciones ge
nerales que se celebraron el domingo dos de febrero pr6ximo pasado, 
a fin de eiegir, entre otros funcionarios de representaci6n popular, a 
los Diputados a la Asamblea Legislativa para el perfodo constitucio
nal que se iniciari el dfa primero de mayo pr6ximo entrante y con
cluird el treinta de abril de mil novecientos noventa. 

2.-Que de conformidad con lo que dispone el artfculo 106 de 
la Constituci6n Polftica, pdirrafo final, los Diputados se eligen por 
provincias en el ni~mero de cincuenta y siete para todos el pafs; y de 
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acuerdo con el COltirno censo general de pohlaci(tii do ju rio de ril riovecie ltOS ocheC1 ta N'CuaLtro CorrespordiC, Co lfoii(rme A decreto do
convocatoria referido, lasiguiente asignaci61l i phias a adjudicar
por provincias: San Jos , veiurntitra: Alajuela. diez: Cartago, seis;
Heredia, ciCo: Guanacaste. cinco: Puintairenas. seis y Liill n, Cliatro. 

3. Oue para participar err tales elecciones inscrihierori ell su
oportunidad cairdidaturas a I)iputados on todas las proviicias del 
pa 's:Alia oza Nacional Cristiana, Alianza Popular ((oalici6n de los
Partidos :rente A..mplio I)rmocitico V \"anguardia Popular): UniOn 
Generalefia, Rept iblicano Nacional, Unidad Social Cristiana. Pueblo 
Unido (Coalici6n de los I'artidos Socialista (ostarricense v iolos
Trahajadores) y Liberaci6e Nacional: po)r las poviriCias iOSare Jose. 
Alajuela v Lin6n. el Parido Independielme: por la proviicia do Ala
juela. lo hicieror los IParlidos Acci6n i)emocrnitica Alajuelense y
Alajuelense Solidario: por hi piovincia deC('artao particip( olPati
do Uni6n Agrfcola Cartagines, por laprovincia do Puntarenas el Par
tido Nacional Democritico N'por h provincia do liInnn, of Partilo 
Autentico Limonense. 

4. Ouo Corn 'rine con lo oidorl.iLdo, las eleCCiornes ]lovarornso a
caho on todo elpa is en hIafccla sefalada. halitdose recibido lavo
taci6n do los electores en las Jintas Receptoras do \'otos que en riu
rero do seis ril seteietos CiniCtrita lia (6.751 ) funcionaron en
todo el te, ritorio nacioral. siondo romitida a osto 'I ribunal por di
chos orgariisnros electorales lacorrespondiente docllnoitaci6n para
 
su esCrut inio definitivo: y
 

CONSII)ERANDO: 

I Quo el escrutilio de ladocunientaci6n electoral recibida de
las Juntas Receptoras de Votos. practicado por el Tribunal, en Jo que 
a laeloccion do l)iputados a laAsamblea Legislativa so refiere, enteh
di6ndose por tal elexamen do dicha docunientaci6n, dirigido a la 
aprobaci6n o rectificacitn dolC~ICmputo aritrnitico y legal de votos 
quo II'aran hecho as Juitas. a fin de adludicar a los Partidos inscritos 
elnfnriero do plazas que el ]a eleccifn les corresponde (art (culo 130 
del ('6digo Electoral) dio elsiguieitro r'esultado de votos vdlidos por
provincia recibidos por cada uno de los Partidos que participaron en 
laelecci6n. 
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VOTOS PARA DIPUTADOS 

Electores Inscritos 
Partido Nacional Democritico 

Partido Uni6n Agricola Cartagins 
Partido Independiente 
Partido Alianza Nacional Cristiana 
Coalici6n Alianza Popular 
Partido Uni6n Generalefia 
Partido Aut~ntico Limonense 
Partido Acci6n Democritica Alajuelense 
Partido Alajuelense Solidario 
Partido Republicano Nacional 
Partido Unidad Social Cristiana 
Coalici6n Pueblo Unido 
Partido Liberaci6n Nacional 
VotosVdlidos 
Votos Nulos 
Votos en Blanco 
Total Votos Recibidos 

Fi 

San Jos6 

590640 
0 
0 

2708 
8839 

13515 
2815 

0 
0 
0 

3704 
189852 

16149 
233335 

470917 

7973 
3999 

482889 


Alajuela 

257699 
0 
0 

242 
2273 
2702 

109 
0 

4324 
3604 
1258 

88240 
2581 

104726 
210059 

5269 
3035 

218363 

Cartago 

161467 
0 

13575 
0 

1699 
2265 

160 
0 
0 
0 

847 
49103 

2195 
61027 

130871 
4596 
1242 

136709 

Heredia 

122123 
0 
0 
0 

2084 
2558 

122 
0 
0 
0 

762 
42457 

4116 
48715 

100814 
1814 
1023 

103651 

Guanacaste 

114457 
0 
0 
0 

2273 
746 
252 

0 
0 
0 

1599 
41726 

1325 
43575 
91496 

2992 
1226 

95714 

Puntarenas 

145609 
2054 

0 
0 

1750 
3260 
359 

0 
0 
0 

1564 
46242 

2260 
47191 

104680 
4339 
1589 

110608 

Lim6n 

94479 
0 
0 

117 
1054 
3505 

585 
3813 

0 
0 

864 
28240 

3059 
22125 
63362 

3684 
1073 

68119 

Total general 

1486474 
2054 

13575 
3067 

19972 
28551 

4402 
3813 
4324 
3604 

10598 
485860 

31685 
560694 

1172199 
30667 
13187 

1216053 



1.- Que la elecci6n dc Diputados a la Asamblea Legislativa se 
hace por el sistema de cociente y subcociente. Cociente es la cifra 
que se obtiene dividiendo el total de votos vdilidos recibidos por pro
vincia, por el nfnmero de plazas a Ilenar; y subcociente es el total de 
votos vdlidos emitidos a favor de un partido quc sin alcanzar la cifra 
cociente. alcanza o supera el cincuenta por ciento de 6sta (articulos 
134 , 135 del ('6digo Electoral). Efectuada la operaci6n correspon
diente a cada provincia, se obtiene el siguiente resultado: 

Votos Plazas 
Provincias vlidos a Ilenar Cociente Subcociente 

San Josd 470.917 21 22.424 11.212 
Alajuela 210.059 10 21.005 10.503 
Cartago 130.871 6 21.811 10.906 
Heredia 100.814 5 20.162 10.081 
Guanacaste 91.496 5 18.299 9.150 
Puntarenas 104.680 6 17.446 8.723 
Link 63.362 4 15.840 7.920 

Ill. Que de conformidad con las normas establecidas por los 
art 'culos 137 y 138 del C6digo Electoral, a cada partido que haya
concurrido a la votaci6n se le declararin electos en el orden de su 
colocaci6n cn Ia papeleta, por el electorado de que se trate, tantos 
candidatos corno cocientes haya logrado, hacidndosc primero la de
claratoria dc elecci6n del partido que mayor nfirnero de votos obtu
vo en el circuito electoral de que se trate, continunijdola en el orden 
decreciente de los mismos. Que si quedaren plazas sin llenar por el 
sistema dc cociente, Ia distribuci6n de las mismas sc har6 a favor de 
los partidos en el orden decreciente de la cifra residual de su vota
ci6n, pero incluyendo tambidn a aquellos partidos que apenas alcan
zaren subcociente, como si su votaci6n total fuera cifra residual: y 
si afin quedaren plazas sin Ilenar, se repetiri Ia operaci6n anterior 
hasta Ilegar a la adjudicaci6n total de plazas. Para los efectos de esta 
declaratoria y mediante la cornparaci6n de los datos que arrojan los 
cuadros anteriores, obtuvieron cociente en la votaci6n recibida en 
todas las provincias del pafs Cnicamente los Partidos Liberaci6n Na
cional y Unidad Social Cristiana, las Coaliciones Alianza Popular 
(Coalici6n dc los Partidos Frente Amplio Democrfitico y Vanguardia 
Popular) y Pueblo Unido (Coalici6n de los Partidos Socialista Costa
rricense y de los Trabajadores) obtuvieron subcociente en la provin
cia de San Josd y el Partido Uni6n Agrfcola Cartagints lo obtuvo en 
la provincia de Cartago. in Io que respecta a los Partidos Alianza 
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Nacional Cristiana, Uni6n Generalefia y Republicano Nacional no 
obtuvieron subcociente en ninguna de las provincias del pals, ni tam
poco los Partidos Independiente, Acci6n Democritica Alajuelense, 
Alajuelense Solidario, Nacional Democritico y Autntico Limonense 
lo alcanzaron en la elecci6n provhicial en que intervinieron. No par
ticipan estos ocho partidos, en raz6n de lo expuesto, en la adjudica
ci6n de plazas de Diputados a elegir. 

IV.-Que mediante la aplicaci6n de tales normas y practicadas 
las operaciones aritmnticas del caso para Ilegar a de'.errninar el nfime
ro de cocientes obtenidos por los partidos que intervinieron en la 
elecci6n, asi' como sus cifras residuales, tomando en consideraci6n 
unos y otras. procede hacer la adjudicaci6n de plazas de Diputados 
a Ilenar conforme al siguiente cuadro: 

IPARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES 

Provincias 
Unihn Agricola 

(a rlagin s 
Aliania Popular 

Coalici6n 
Unidad Social 

Cristiairv 
Puehlo Unido 
Coalicidn 

Liberaci6n 
Nacional Total 

Coc. Re%. 'oc. Re%. Coc. Res. Coc. Res. Coc. Res. 

S ITn JO ,: 
\laliucla 

( aItUl'tl 
1lercdla 
( al~a~T1.aq 
lltiarcna,+ 

Si11161 

I * 

1 * 
4 
2 

22 
2 

1 

I 

l 

I* 

1 

1(1 
4 
2 
2 

2 
I 

I 
1 
1 
1 
1 
1 

21 
10 
6 
5 
5 
6 
4 

SSuilcoccllte 

V. Que segiin las adjudicaciones de las plazas que se mencio
nan en el considerando anterior, Ian resultado electas las personas 
siguientes: Pot el Partido Liberaci6n Nacional: Provincia de San Josd: 
Fernando Volio Jinlenez, Alberto Fait Lizano, Rosa Maria Karpinski 
Dodero. conocida como Rose Marie Karpinski Dodero, Mario Enri
que ('arvajal Ierrera. Maria Guevara Fallas, conocida como Mireya 
Guevara Falias. Johnny Ramirez Azofeifa, Etelberto J imdnez Piedra, 
Alex Solis Fallas. Leonel Villalobos Salazar y Josd Alberto Aguilar 
Sevilla: Provincia de Alajuela: Fabio Molina Rojas, William Gerardo 
Corrales Araya. Jose Luis Valenciano Chaves, Anibal Enrique Gon
z'ilez Barrantes y Josd Luis Urefia Ulate: Provincia de Cartago: Jorge 
Rossi ('havarria. Josd Miguel Corrales Bolafios y Allen Ram6n Arias 
Angulo: Provincia de Heredia: Rodrigo Arias Sinchez, Hilda GonzAlez 
Ramirez y Edgar Allan Benavides Vflchez; Provincia de Guanacaste: 
Victor Julio Romin Mdndez, Antonio Tacsan Lam y Angel Marin 
Madrigal: Provincia de Puntarenas: Carlos Luis Monge Sanabria, 
Jos6 Joaqufn Solis Rodriguez y Alfonso Estevanovich Gonzdlez; 
Provincia de Lim6n: Clinton Cruickshank Smith y Orlando Avendaflo 
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Castro. Por el Partido Unidad Social Cristiana: Provincia de San 
Jose: Luis Manuel ('hac6n Jimnez, Cristian Tattenbach Yglesias,
Rodolfo M6ndez Mata. Oscar Manuel Saborio Vea, Luis Fiszman 
Zonzinski. Juan Luis l)elgado Monge. Josd Maria Borb6n Arias,
Jos6 Vega ('haves, conocido com(o Jose Ademar Vega ('haves y
Carlos Eduardo Araya Guilln: Provincia de Alajuela: Jose Antonio 
Lobo Solera, Victor Manuel Lizano Baraliona. Fernando Jirninez 
Maroto. Maria Eugenia BadiIla Rojas v Federico Villalobos Villa
lobos: Provincia de ('artago: ('arlos Manuel Monge Rodriguez y
Norma Jinenez Quir6s; Provincia de Iteredia: Rodrigo Araya Umafia 
y Olga Zamora Fonseca; Provincia de Guanacaste: Josd Joaqufn
Muijoz Bustos y Oscar Julio Avila Sold; Provincia de Puntarenas: 
Rodolfo Enrique Sotomayor Guevara. -rlin Valderramos Bermnndez 
y Omar Obando Sudrez: Provincia de Lim6n: Marcel Taylor Brown 
N ll6ctor Carballo Chaves. Por Pueblo Unido (Coalici6n de los Parti
dos Socialista Costarricense y de los Trabajadores): Provincia de San 
Jose: Javier Sol is Herrera. Por Alianza Popular (Coalici6n de los Par
tidos Frente Amplio l)eniocritico y Vanguardia Popular); Provincia 
de San Josd: Humberto Eli'as Vargas ('arbonel. Por el Partido Uni6n 
Agricola Cartaginds: Provincia de ('artago: Juan Guillermo Brenes 
Castillo. 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las dis
posiciones de los art iculos 102. inciso 8), 106 y 116 de la Constitu
ci6n Poltica, 132 a 138 del ('6digo Electoral. se declaran popular.
mente electos Diputados para integrar Ia Asamblea Legislativa, du
rante el periodo constitucional compreldido entre el primero de 
mayo de este afio y el treinta de abril de nail novecientos noventa, a 
las siguientes personas: 

PROVINCIA DE SAN JOSE 

I. 	 Fernando Volio Jinidnez 
2. -Alberto Fait Lizano 
3. 	 Rosa Maria Karpinski Dodero
 

c/c Rose Marie Karpinski Dodero
 
4. 	 Mario Enrique ('arvajal Herrera 
5.-	 Maria Guevara Fallas
 

c/c Mireya Guevara Fallas
 
6. Johulny Ramirez Azofeifa
 
7.- Etelberto Jimdnez Piedra
 
8.- -Alex Sol'S Fallas
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9. -Leonel Villalobos Salazar 
10. 	 Jos Alberto Aguilar Sevilla 
11. 	 Luis Manuel ('hac6n Jimenez 
12. 	 (Cristian Tattenbach Yglesias 
13. 	 Rodolfo MNndez Mata 
14. 	 Oscar Manuel Saborfo Vega 
15. Luis Fiszman Zonzinski 
16.- Juan Luis Delgado Monge 
17. 	 Jose Maria Borb6n Arias 
18. 	 Jose Vega ('haves 

c/c Jose Adeniar Vega Chaves 
19. 	 Javier Solis Herrera 
20. 	 Humberto Elfas Vargas Carbonel 
21. -Carlos Eduardo Araya Guilldn 

PROVINCIA DE ALAJUELA 

I.- Fabio Molina Rojas
 
2.-William Gerardo ('orrales Araya
 
3.--JosO Luis Valenciano Chaves
 
4.- Anibal Enrique Gonzjilez Barrantes
 
5.-Jose Antonio Lobo Solera
 
6.- Victor Manuel Lizano Barahona
 
7.- Fernando Jim6nez Maroto
 
8.- Maria Eugenia Badilla Rojas
 
9. --Jose Luis Urefia Ulate 

10. --Federico Villalobos Villalobos 

PROVINCIA DE CARTAGO 

I .- Jorge Rossi Chavarria
 
2.--Josd Miguel Corrales Bolafios
 
3.--Carlos Manuel Monge Rodriguez
 
4-Norma Jimnez Quir6s
 
5.-Allen Ram6n Arias Angulo
 
6.-Juan Guillermo Brenes Castillo
 

PROVINCIA DE HEREDIA 

I.-Rodrigo Arias Szinchez 
2.-Hilda Gonzilez Ramirez 
3.-Rodrigo Araya Umafia 
4.-Olga Zamora Fonseca 
5.-Edgar Allan Benavides Vflchez 
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PROVINCIA DE GUANACASTE 

I.-Victor Julio Ronin MWidez
 
2.-Antonio Lacsam Lan
 
3.-Josd Joaquin Mufioz Bustos
 
4.-Oscar Julio Avila So16
 
5.-Angel Matin Madrigal
 

PROVINCIA DE PUNTARENAS 

I--Carlos Luis Monge Sanabria 
2.-Josd Joaqu 'n Soli's Rodriguez
3.-Rodolfo Enrique Sotomayor Guevara
 
4.--Erlin Valderramos Bermn6dez
 
5.-Alfonso Estevanovich Gonzdilez
 
6 .- Omar Obando Suirez
 

PROVINCIA DE LIMON 

I -Marcel Taylor Brown
 
2.-Clinton Cruickshank Smith

3 .--H6ctor Carballo Chaves
 
4.-Orlando Avendafio Castro
 

Comuniquese esta declaratoria a las personas electas, asi conotambidn a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Insdrtese co.pia de ]a misma en el libro de Actas y publiquese en el Diario Oficial. 

Francisco J. Sjenz M. 

Rafael Viliegas Antill6n Gonzalo Brenes Camacho 

Rodrigo Montenegro Trejos Andr~s Benavides 

Rodolfo Ledezma Pacheco
 
SECRETARIO
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ANEXO 3*
 

CUADRO No. 1 

Electores y abstencionismo en votaci6n para
presidente y vicepresidente, elecciones de 

1953-1986 
Costa Rica 

Afio electoral Electores Abstenciones Porcentajes 

1953 293.670 96.181 32,8 
1958 354.779 125.236 35,3 
1962 483.980 92.574 19.1 
1966 554.627 103.137 18,6 
1970 675.285 112.519 16,7 
1974 875.041 175.701 20,1 
J978 1.058.455 198.249 18,7 
1982 1.261.127 269.448 21,4 
1986 1.486.474 270.174 18,2 

Blanco Odio, Alfredo. "Analisis estadistico de un resultado electoral", 
Fragua, No. 1, San Josd, Costa Rica, 1986, p. 7, 8 y 11. 
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CUADRO No. 2 

Votos totales y emitidos para el partido 
Liberaci6n Nacional en elecciones para

presidente y vicepresidente en las elecciones de 
1953-1986 
Costa Rica 

Aflo electoral Votos vdlidos emitidos P.L.N. Porcentajes 

1953 
1958 
1962 
1966 

190.768 
221.549 
383.462 
441.400 

123.444 
94.788 

192.850 
218.590 

67,7* 
42,8 
50,3* 
49,5 

1970 540.045 295.883 54,8* 
1974 678.157 294.609 43,4* 
1978 831.122 364.285 43,8 
1982 966.576 568.374 58,8* 
1986 1.185.222 620.314 52,3* 

Gan6. 

68 



Perfodo 

Electoral 


1953 

1958 

1962 

1966 

1970 

1974 

1978 

1982 

1986 


Dem6crata 

67.324 

18.832 

Movimiento 

Nacional 

37.127 


CUADRO No. 3 

Votos emitidos para partidos que integran 
la oposici6n a Liberaci6n en elecciones 

para presidente y vicepresidente en 
1953-1986 
Costa Rica 

Uni6n 
Nacional 

Republicano Independiente Dem6crata 
Cristiano 

23.910
102851 

51.740 	 135.533 


Frente
 
Nacional 

NacionalRenovaci6n 
Dem6crata 95.554 Independiente 5.015 

3.46161.820 	 Unidad 73.288 
Coalici6n 

Unidad Social 
Cristiana419.824 
325.187 

542.434 


Unificacion 

222.810 

222.312 
206.419 

419.824 

Total 

67.324 
102.851 

187.273 


222.810 

236.941 
364.050 

362.314 

542.434 


Porcentaje 

35,3 
46,4
 
48,8
 

50,5 

43,9 
53,7 

50,5 
37,5
 
45,8
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GRAFICO No. 2 

Electores totales y votos recibidos por partidos en 
Elecciones para presidente y vicepresidente 

1953-1986 
Costa Rica 

Miles de 
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FUIENTE: Tribunal Supremo de l-lecciones. 
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