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Resumen 
E l  p resente  documento aborda e l  proceso de creacion de l a  Ley 8555 

"lntegracion del regimen artistico a1 estatuto del servicio civil" aprobada el 28 de 

setiembre del 2006. Esta ley marca un punto de inflexion importante para el 

reconocimiento de  10s derechos de 10s artistas como trabajadores culturales. Esta 

ley fue una iniciativa del poder ejecutivo, presentada en junio del 2005 ante La 

Asamblea Legislativa de  Costa Rica con la intention de reconocer y mejorar las 

condiciones de  trabajo, de seguridad social, disposiciones fiscales y derechos de 

jubilacion de  10s trabajadores culturales. 

La aproximacion a dicho objeto de  estudio s e  realiza a partir de  la relacion entre 

wltura y poder, e s  decir a la contribucion que realiza la cultura para sustentar el 

ejercicio del poder, entendiendo a la cultura como un elemento con distintas 

dimensiones de la cuales se nutre el poder para mantener sus re lac iones  de 

dominacion mediante ac tos  simbolicos que sus tenten  su condicion, e s t e  

campo de accion, e s  c e n t r a l  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  c u l t u r a  y e l  a r t e .  

A l  f i n a l  de e s t e  documento concluimos que l a  transformacion d e l  

regimen de cont r a t ac ion ,  d i g n i f i c a  a 10s t rabaj  adores a r t i s t i c o s  que 

laboran para e l  Estado, a t raves d e l  reconocimiento de l a  exper iencia  

como f a c t o r  determinante,  s e  mejoran l a s  condiciones l a b o r a l e s  y e l  

ingreso  economico de 10s t rabajadores c u l t u r a l e s .  Sin embargo, l a  

p s l i t i z a c i o n  d e l  regimen y e l  con t ro l  e x p l i c i t 0  que e x i s t e ,  de l imi ta  

e l  campo de accion y aumenta e l  cont ro l  de l a  e l i t e  p o l i t i c a  sobre 

sobre l o s  a r t i s t a s .  Y que, e s t e  i n t e r e s  de l o  p o l i t i c o  sobre e l  mundo 

c u l t u r a l ,  radica en e l  uso d e l  poder simbolico como fuen te  de 

leg i t imacion  de l a s  re lac iones  de poder y d e l  dominio, e s  d e c i r  de l a  

capacidad de s u s t i t u i r  e l  uso de l a  fuerza  f i s i c a  o de l a s  fue rzas  

economicas, para e s t a b l e c e r  e l  dominio, a s i  l a  ideologia  y e l  poder 

simbolico subyacente ocul tan l a  re lac ion  de dominacion y a 10s grupos 

hegemonicos dominantes. 



I n t  roduccion 

La c u l t u r a  es un elemento presente  en todas l a s  sociedades, 

es un todo complejo que engloba l a s  costumbres, va lores y 

v i s i ones  de mundo. E l  Estado ha incurs ionado en e l  impulso 

de l a  c u l t u r a  en l a  sociedad costar r icense desde f i n a l e s  d e l  

s i g l o  X I X  continuando con e l l a  hasta l a  ac tua l i dad .  

En e l  s igu ien te  documento se presenta una aproximaci6n a l  

e s t u d i o  de l a s  p o l i t i c a s  pub l i cas  de c u l t u r a  d e l  Estado 

costar r icense,  especif icamente aquel los  elementos 

re lacionados con l a  creacion de l a  Ley 8555 creacion d e l  

R6gimen A r t i s t i c o ,  es to  mediante un acercamiento a l  proceso 

de creacion de l a  l e y  y algunas de sus imp l i cac iones  mas 

s i g n i f i c a t i v a s ,  para e l  Estado y para l o s  t raba jadores 

c u l t u  ra les .  

Esto  deviene impor tante  para l a s  e l i t e s  p o l i t i c a s  en el 

poder pues reconocen l a  impor tanc ia  de l a  c u l t u r a  como un 

elemento necesar io para e l  d e s a r r o l l o .  Debido a l o  a n t e r i o r ,  

en l o s  par ra fos  s igu ientes se j u s t i f i c a  l a  impor tanc ia  de 

e s t e  ob je to  de estudio,  continuando con 10s o b j e t i v o s  

buscados, presentando l a  cond ic i6n d e l  problema de 



investigation y f i n a l i z a n d o  con l a  h i p o t e s i s  que  se p e r s i g u e .  

J u s t i f  icacion 

La a c t i v i d a d  a  r t i s t i c a  t r a e  g r a n d e s  b e n e f i c i o s  pa ra  l a  s o c i e d a d .  

Es un rnedio p a r a  e x p r e s a r s e ,  t r a s m i t i r  i d e a s ,  comportamientos y 

v a l o r e s  p o l i t i c o s .  ~ s t a  a c t i v i d a d  es ademas una f u e n t e  de  r i q u e z a ,  

g e n e r a  empleos d i r e c t o s  ( p a r a  l o s  a r t i s t a s  d e  p r o f e s i o n )  y empleos  

i n d i  r e c t o s  (come r c i a n t e s  de  a  r t e ,  due ios  d e  t e a t  r o ,  a u d i t o  r i o s  , 

vendedores  de  a c c e s o r i o s ) ,  a s i  como consumidores y p r o d u c t o r e s  d e  

b i e n e s  y s e r v i c i o s  a r t i s t i c o s .  

E l  a r t e  y l a  c u l t u r a  son rnedios e x p r e s i v o s  y d e  empleo, f u e n t e s  d e  

e n t r e t e n i m i e n t o  y hacen de l a  v i d a  una a c t i v i d a d  mas p l a c e n t e r a .  A 

t r a v e s  de e s t o s  rnedios l o s  s u j e t o s  son c a p a c e s  de  e n c o n t r a r  

s e n t i d o  a  l a  v i d a ,  i d e n t i d a d ,  s e n t i d o  de  p e r t e n e n c i a  a  un g r u p o ,  

s e n s i b i l i d a d  y es un elernento n e c e s a r i o  para l a  forrnacion i n t e g r a l  

d e l  s e r  hurnano, a s i  corno una a c t i v i d a d  econ6mica de  i m p o r t a n c i a .  

La c u l t u r a  y e l  a r t e  son g u s t o s  a d q u i r i d o s ,  es d e c i r ,  e l  d i s f  r u t e  

d e  d i c h a  a c t i v i d a d  depende d e  l a  forrnaci6n d e l  s u j e t o  ( i n c l u i d a  l a  

v i d a  s o c i a l ,  e l  n i v e l  y l a  c a l i d a d  d e  l a  e d u c a c i 6 n ) ,  l a  c u l t u r a  

donde se e n c u e n t r a  inrnerso y d e  l a s  p o l i t i c a s  p u b l i c a s  de  a c c e s o  a  

education de c a l i d a d ,  a  e n t r e t e n i m i e n t o  y a  p o l i t i c a s  d e  

distribution en  "espec ie"  de  l a  r iqueza  med ian te  m a n i f e s t a c i o n e s  

a r t i s t i c a s  y d e  i n c l u s i o n  s o c i a l .  



La c u l t u r a l  r e a l i z a  a p o r t e s  en l a  memoria h i s t o r i c a  ( d e  10s hechos 

r e l e v a n t e s  d e  una soc iedad ,  mediante l a  p i n t u r a ,  l a  l i t e r a t u r a ,  l a  

mus ica ) ,  en  e l  deshago s o c i a l  ( d e  l a  f r u s t r a c i o n  s o c i a l ,  d e  10s 

hechos s o c i a l e s  vergonzosos ,  de 10s a c i e r t o s  y  d e s a c i e r t o s  d e  l a  

v i d a  politics), f o r t a l e c e  l a  democracia ,  l a  t o l e r a n c i a  y  l a  

d i v e r s i d a d  mediante  l a  t r a n s m i s i o n  de  v a l o r e s  e i d e a s  en  l a  

a c t i v i d a d  a r t i s t i c a .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  a r t e  y  l a  c u l t u r a  son 

elementos i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  s o c i e d a d :  

c o n t r i b u y e  economicamente a l  c r e a r  empleos  y  con con un peso 

i m p o r t a n t e  en  PIB  n a c i o n a l ,  c o n t r i b u y e  p o l i t i c a m e n t e ,  p o r  que 

t r a n s m i t e  i d e a s ,  v a l o r e s  y  denuncia  l o  q u e  o c u r r e  en l a  s o c i e d a d ,  

en u l t ima  i n s t a n c i a ,  d isminuye l a s  t e n s i o n e s  s o c i a l e s ,  c a n a l i z a n d o  

l a  f r u s t r a c i 6 n  s o c i a l  a  t r a v e s  de  l a  a c t i v i d a d  c u l t u r a l .  

Por o t r a  p a r t e ,  l a  c u l t u r a  es un e lemento  p a r t e  d e l  s i s t e m a  

p o l i t i c o ,  l a  pa r t i c i p a c i o n  c iudadana,  e l  e j  e r c i c i o  de  10s derechos  

y deberes  p o l i t i c o s ,  se t r a n s m i t e n  desde  e l  mundo de  l a s  i d e a s  y 

desde  p a t r o n e s  d e  conducta que  son marcados por  l a  t r a d i c i o n  y  l a s  

i d e a s ,  es p o r  e s t o  que e l  poder e s t a  e s t r echamente  v i n c u l a d o  a l  

mundo d e  l a s  i d e a s  y d e  10s v a l o r e s  que  comparta una pob lac ion  

( P o u l a n t z a s ,  1972,  p. 254) . Las e l i t e s  c u l t u  r a l e s  convergen con o t  r a s  

e l i tes  con l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  c o n t r i b u i r  en  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  

i d e a s ,  10s s imbolos  y l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  y  d e  ser e l  c e n t r o  d e  l o  

a r t i s t i c 0  y  d e  l o  i d e o l o g i c o .  

1 En e l  c a p i t u l o  re fe ren te  a  l a  perspec t iva  t e o r i c a  abordar nuestro 
posic ionamiento entorno a l  concept0 de c u l t u r a .  
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Sumado a l o  a n t e r i o r ,  4s te  o b j e t o  de es tud io  ( l a s  p o l i t i c a s  

p l i b l i cas  sobre c u l t u r a ) s o n  impor tan tes  para l a  C i e n c i a  P o l i t i c a  

por  l a s  s i gu ien tes  razones: l a  c reac ion  de l a  Ley 8555 

" I n t e g  r a c i o n  d e l  regimen a r t i s t i c 0  a l  e s t a t u t o  d e l  se r v i c i o  c i v i l  

(Ley 1581) aprobada e l  28 de set iembre d e l  2006 es una punto 

coyuntu r a l  que permi te  observar como l a s  e s t  r uc tu ras  p o l i t i c a s  d e l  

s istema c u l t u r a l  cambian , es to  mediante una p o l i t i c a  p l i b l i c a  d e l  

Estado que regu la  c i e r t a  a c t i v i d a d  s o c i a l ,  gana c o n t r o l  y  coopta 

sec to res  en bene f i c i os  de l a  e l i t e  p o l i t i c a .  

Para t e n e r  una imagen mas completa de d i c h o  proceso/prob lemat ica,  

hemos rev isado  l a s  s i gu ien tes  t e s i s :  Montero, 2004, Rojas y 

Fernandez, 1982, Amador, 2007, Calvo, K .  Garro, L .  y  Le iva,  V.  

2005 y Fernandez, F. 2002, que versan respect ivamente sobre 

p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s  en l a  Mun i c i pa l i dad  de Escazli, l a  c reac i6n  

d e l  M i n i s t e r i o  de C u l t u r a  y  Juventud, un es tud io  de caso sobre 

p o l i t i c a s  p l ib l i cas  en l a  Compafiia L i r i c a  Nacional ,  l o s  procesos de 

modern izac ion admin is t  r a t i v a  d e l  M i n i s t e r i o  y  l a s  p o l i t i c a s  

c u l t u r a l e s  d e l  Estado en e l  u l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  XX, de &s tas  

t e s i s  hemos podido ob tener  datos h i s t 6 r i c o s  sobre l a  c reac idn  d e l  

M i n i s t e r i o ,  a s i  como l i s t a s  sobre l a  l e g i s l a c i o n  c u l t u r a l  d e l  p a i s  

y  da tos  sobre l a  r e a l i d a d  d e l  sec to r  c u l t u r a l  en e l  p a i s .  



Planteamiento d e l  prob'lema 

En l a  decada de 10s 70s se c re6  en Costa R i ca  e l  M i n i s t e r i o  de 

C u l t u r a  Juventud y  Deportes (MCJD), a  t raves  de l a  Ley 4788 d e l  5 

de j u l i o  de 1971. E l  MCJD t u v o  como antecedente a  l a  Direction 

Genera l  de Ar tes y  Le t ras  d e l  M i n i s t e r i o  de Educacion creada en 

1963 po r  A lber to  Caiias. E l  M i n i s t e r i o  se creo con e l  s i g u i e n t e  

p r o p o s i t o :  

(...) fomentar y  preservar  l a  p l u r a l i d a d  y  d i v e r s i d a d  c u l t u r a l  

y  f a c i l i t a r  l a  p a r t i c i p a c i o n  de todos 10s sectores s o c i a l e s ,  

en 10s procesos de d e s a r r o l l o  c u l t u r a l ,  a r t i s t i c o " ,  a s i  como 

tambien " c rea r  espacios y  oportunidades que p r o p i c i e n  l a  

r e v i t a l i z a c i b n  de l a s  t r a d i c i o n e s  y man i fes tac iones  

c u l t u r a l e s ,  e l  d i s f r u t e  de 10s bienes y  s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s ,  

a s i  como l a  c reac ion  y  a p r e c i a c i o n  a r t i s t i c a  en sus d i v e r s a s  

mani festac iones ( M i n i s t e r i o  de Cu l t u ra  y  Juventud, 2007). 

La c u l t u r a  en Costa Rica v i v i o  duran te  l a  decada de 10s 70 una de 

sus mejores epocas, durante e s t e  per iodo e l  presupuesto d e l  

M i n i s t e r i o  era d e l  1,3% d e l  presupuesto nac ional ,  s i n  embargo pa ra  

e l  aiio 2007 e s t e  alcanza e l  0,38% d e l  presupuesto n a c i o n a l  

(Montero,  2003b), vease e l  G r a f i c o  N . U .  

La a c t i v i d a d  t e a t r a l  es un ejemplo d e l  apogeo v i v i d o  por  e l  s e c t o r  



c u l t u r a l  du ran te  esa decada, en es te  sen t i do :  

La dkcada de 10s afios 70 es conocida corno l a  epoca de o r o  d e l  

t e a t r o  en Costa Rica:  se crea l a  Compafiia Nac iona l  de Tea t ro  

(CNT) y  l a s  escuelas de t e a t r o ,  se dan grandes monta jes  que 

g i r a n  p o r  e l  pa is ,  impor tantes d i r e c t o r e s  y  ac to res  

la t inoamer icanos  enr iquecen con su p resenc ia  e l  movimiento 

t e a t  r a l  , nacen grupos de  t e a t  r o  independ ien te  con i n q u i e t u d  

e s t e t i c a  y  compromiso e t i c o  (T i e r raneg ra  f u e  e l  mas 

pa rad igm i t i co ,  bajo e l  l i d e r a z g o  de L u i s  Car los  Visquez) y  e l  

gran p l j b l i c o  acude en masa a  l a s  puestas en escena (Diaz,  

20032 ) . 

En l a  Tab la  N . Q  1 es p o s i b l e  encont rar  l a s  ent idades p u b l i c a s  

encargadas de l a  cuest ion c u l t u r a l  y  a r t i s t i c a  en Costa R i ca .  

La ca l i dad  de l a s  ac t i v i dades  a r t i s t i c a s  hay i d o  desmejorando, 

durante  e l  afio 2002 t r e s  de l o s  ocho premios mas impo r tan tes  

otorgados p o r  l a  organizac idn de l o s  Premios Nacionales de Tea t ro  

quedaron d e s i e r t o s  por  l a  mala c a l i d a d  de l o s  montajes r e a l i z a d o s  

(Diaz,  2 0 0 3 l ) ,  a  su vez, proyectos l l e v a d o s  a  cab0 p o r  e l  

m i n i s t e r i o  exceden su presupuesto, ese es e l  caso de l a  

remodelacidn de La Aduana, para  l l e v a r  a  cab0 ese p r o y e c t o  se 

requ ieren $9000 de colones mien t ras  que e l  presupuesto t o t a l  d e l  

m i n i s t e r i o  ronda 10s $11000 (Diaz,  2005t ) .  



Tabla N.Ql 
Ent idades de l a  administration pObl ica encargadas de l a  cues t i on  

le C u l t u r a  
uventud y 
leportes 

i n v e s t i g a c i o n  y 
conservacidn d e l  
pat  r imon io  
c u l t u r a l  de Cost 
Rica . 
5 Centro  
Nac ional  de l a  
Cu l t u ra  (CENAC) . 
5 Compaiiia 
Nac ional  de 
Danza . 
5 D i r e c c i o n  
Nacional  de 
Bandas. 
5 D i r e c c i o n  
Nacional  de 
B i b l i o t e c a s .  
5 D i r e c c i o n  
General de 
Cu l t u ra  . 

Nac iona l .  
5 B i b l i o t e c a  
Nac iona l  de 
Costa R ica .  
5 Casa d e l  
a r t i s t a .  
5 Cent ro  
c o s t a r r i c e n s e  de 
c i e n c i a  y 
c u l t u  r a  . 
5 Centro  
c o s t a r r i c e n s e  de 
producc ion 
cinematog r a f  i c a .  
5 Co leg io  de 
Costa R i ca  
5 Compaiiia 
L i r i c a  Nac ional .  
5 CompaFiia 
Nac iona l  de 
Danza de Costa 
Rica . 
5 CompaFiia 
Nac iona l  de 
Tea t ro  de Costa 
Rica . 
5 Coro 
S i n f o n i c o .  
5 Orquesta 
S i n f  o n i c a  
J u v e n i l  de Costa 
Rica.  
5 Orquesta 
S i n f d n i c a  
Nac iona l  de 
Costa R ica .  
5 T a l l e r  
Nac iona l  de 
Danza de Costa 

i a c i o n a l  de 
:onmemo rac iones 
i i s t o r i c a s .  



M i n i s t e r i o s  o  
poderes  con 
compe tenc ia  en 
a s u n t o s  
c u l t u r a l e s  

R i c a .  
5 T a l l e r  
N a c i o n a l  de 
T e a t r o  de Costa 
R i c a .  
5 T e a t r o  
N a c i o n a l  . 

5 Banco C e n t r a l  de Costa  R ica .  
5 Comis ion  de Asuntos  I n d i g e n a s .  
5 Fundac ion  Museos d e l  Banco C e n t r a l  de Costa 
3 i c a .  
5 I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de Seguros. 
5 M i n i s t e r i o  de Educac ion  P u b l i c a .  
5 M i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .  

F u e n t e :  E l a b o r a c i o n  p r o p i a  con base en (OEA, 2 0 0 7 ) .  

Grafico N . O  1 

Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Cultura y Juventud 

F u e n t e :  e l a b o r a c i o n  p r o p i a  con base en (Montero, 2003)  

La s i t u a c i o n  de l o s  museos y de l a s  b i b l i o t e c a s  no es me jo r ,  e l  

p r e s u p u e s t o  d e l  S i s tema Nac iona l  de  B i b l i o t e c a s  p a r a  e l  at70 2005 
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e r a  de t 7 m i l l o n e s  que debia s e r  r e p a r t i d o  e n t  r e  58 b i b l i o t e c a s  que 

e x i s t e n  en e l  p a i s  (en e l  p a i s  e x i s t e n  33 museos, de e l l o s  8  e s t a n  

cerrados, 7  no e x i s t e n  mas que en l o s  documentos o f i c i a l e s  que l o s  

c rearon  y uno f u e  el iminado, l o  que nos da un t o t a l  de 14  que 

funcionan con un presupuesto de 20 m i l l o n e s  de colones (Diaz,  

2 0 0 5 ~ ) ~  cabe mencionar que Abe l  Pacheco p romet io  en su campaha 

p o l i t i c a  aumentar e l  presupuesto d e l  MCJD en a l  menos un 1% d e l  

presupuesto nac iona l ,  meta no alcanzada du ran te  l a  administration 

Pacheco (Diaz,  2 0 0 5 ~ )  (Diaz, 2006y).  

Empero, l a  a p a r i c i b n  de l o s  programas como e l  F e s t i v a l  

I n t e r n a c i o n a l  de l a s  Artes ( F I A ) ,  creado en 1989, y l a  a p a r i c i o n  

d e l  F e s t i v a l  T r a n s i t a r t e  por  p a r t e  de l a  Mun i c i pa l i dad  de San Jose 

en e l  2004, son impulsos para e l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l .  

No obstante, duran te  l o s  afios 2002-2006 se impulso a l  s e c t o r  

c u l t u r a l  con l a  prornulgacion de una s e r i e  de p o l i t i c a s  p u b l i c a s  

desa r ro l l adas  p o r  l a s  s i g u i e n t e  l eyes :  Ley Num. 8394 D ia  Nac iona l  

D e l  Sabanero d e l  30 de oc tubre  d e l  2003, Decreto NO. 

31859-MCJD-MEP Consejo Nac ional  D e l  L i b r o  Y La Lectura d e l  20 De 

J u n i o  De 2004, Decreto  NO- 34200 Creacion de l a  Comision Nac iona l  

de Salvaguarda d e l  Pat r imonio C u l t u r a l  I n t a n g i b l e  d e l  17 de 

oc tub re  d e l  2007, Decreto E j e c u t i v o  N% 30421-C Cons t i t uc i on  De La 

Compahia Nac iona l  De Danza Como Programa De l  Tea t ro  Popular M e l i c o  

Sa lazar  d e l  6  de Mayo d e l  2002, Ley N? 8347 Creacion De l  Cent ro  

Nac iona l  De La Musica d e l  19 de febre ro  d e l  2003, Decreto NQ 34024 

D e c l a r a t o r i a  de i n t e r e s  p l j b l i c o  nac ional  l a  i n d u s t r i a  c u l t u r a l  
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cinematografica y audiovisual  en Costa Rica de l  31 de j u l i o  del  

2007,Ley N Q .  8346 Ley Organica Del Sistema Nacional De Radio Y 

Television Cul tura l  (SINART) de l  12 de f eb re ro  de l  2003 y l a  Ley 

N . Q  8560 Aprobacion De La Convencion Para La Salvaguardia Del 

Patrimonio Cul tura l  Inmater ia l  del  24 de  octubre de l  2006, y por 

llltimo l a  Ley 8555 "Integracion del regimen a r t i s t i c 0  a l  e s t a t u t o  

de l  s e r v i c i o  c i v i l "  aprobada e l  28 de set iembre del  2006. 



Pasemos a h o r a ,  a  d e s c r i b i r  l a  s i t u a c i o n  d e l  a r t i s t a  en e l  p a i s .  E n  

Costa  Rica  todo t r a b a j a d o r  goza de c i e r t o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  

e s t a b l e c i d o s  en l a  C o n s t i t u c i o n  P o l i t i c a  y en l a s  r e s p e c t i v a s  

l e g i s l a c i o n  l a b o r a l ,  po r  ejemplo,  c o t i z a r  para l a  Ca ja  d e l  Seguro ,  

a c c e d e r  a  una p o l i z a  de  v i d a ,  s i n  embargo quienes  s e  dedican a  l a  

r s .  una. f a n  
s6lo- de. dete 
os. de. dere 
e. lo.  pue 
lo.que. los- s 
:er,. &tee e! 

con- impl ip ;  
un a est.adn 
in ~embi 
volat i. 

3ma. e 
.acionei 
ntesla. 
s.. Esta- c 
m. 4ue. ex 

s.que.sr-c 
1. (rs. da 

ninguna-organizacion 
a. 10s. l h i t e s .  j u r i d j  
organiraciones, - t, 
regionales. 0% globale 
de-cardcter-pr ivacto- 
l o -  interno,. r s .  dct 
def ine. los.&rgenes 

p o l i t  i( 
wciec 

itac 
40) 
5 .  r egla 

- es f r ra  
~rganizac i i  
e . l i rni tes . 
n - un. pre 
b (Bozman : segu r o  

desempleo,  n i  con i n f o r m a c i o n  que nos p e r m i t a  a f i r m a r  l a  

e x i s t e n c i a  de1 t r a b a j o  clandestine n i  c u a n t i  f i  c a r l o " ,  "NO 

e x i s t e  Z e g i s l a c i o n  n i  reg lamen tac ion  que r i j a  l a  fo rmac idn  de 

a r t i s t a s  de forma e s p e c i f i c a  (UNESCO, 2 0 0 7 ) .  



Sumado a l o  a n t e r i o r :  

No e x i s t e n  medidas para  favorecer  1  a  i n t e g r a c i b n  

espec i f icamente de 10s y  las  a r t i s t a s  d iscapac i tadas ,  

solamente se cuenta con l a  Ley No. 7600 Igua ldad  de 

oportunidades para Zas personas con d iscapac idad ( fdem) . 

Y p o r  u l t i m o :  

Las p o s i b i l i d a d e s  de c a p a c i t a c i o n  perrnanente e s t a n  s u j e t a s  a  

l a  coyun tu ra  que f a c i l i t e  l a  l l e g a d a  a  n u e s t r o  p a i s  de  

maestros en a l g u n  a r t e  que i rnpartan cursos ,  t a l l e r e s  o  

seminar ios ;  becas en e l  e x t e r i o r ;  cu rsos  i r n p a r t i d o s  en l a  

Escuela Casa d e l  A r t i s t a ;  a s i  corno l o s  t a l l e r e s  y  cu rsos  que 

l a s  u n i v e r s i d a d e s  i rnpartan con e s t e  f i n .  (1dern) 

Dado e s t e  c o n t e x t o ,  l a  Ley 8555 " I n t e g r a c i o n  d e l  regimen a r t i s t i c 0  

a l  e s t a t u t o  d e l  s e r v i c i o  c i v i l "  c r e a  un r e c u r s o  l e g a l  con e l  c u a l  

e l  a r t i s t a ( a q u e l l o s  que t r a b a j e n  p a r a  e l  Es tado)  puedan acceder  en 

c o n d i c i o n e s  de i g u a l d a d  a  l o s  rnisrnos b e n e f i c i o s  que gozan t o d o s  

l o s  t r a b a j a d o r e s ,  es p o r  e s t o  que e s t a  l e y  rnarca un p u n t o  de 

i n f l e x i o n  en l a s  p o l i t i c a s  p u b l i c a s  c u l t u r a l e s  y  l e  o t o r g a  un 

arnparo l e g a l  a l  grern io de a r t i s t a s  d e l  p a i s .  

La c r e a c i o n  de l a  Ley 8555 f u e  una i n i c i a t i v a  d e l  poder e j e c u t i v o  
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presentada en j u n i o  d e l  2005 ante l a  Asamblea L e g i s l a t i v a  de Costa 

Rica, es te  proyecto t i e n e  como motivation complementar 10s 

compromisos adqui r idos en 10s Convenios y  l a s  Recomendaciones de 

l a  Organization d e l  Trabajo,  estos son: a )  reconocer a l  a r t i s t a  

como un t raba jado r  c u l t u r a l  y  b) mejorar  l a s  condiciones de 

t raba jo ,  de seguridad s o c i a l ,  d isposiciones f i sca les ,  y  derechos 

de j u b i l a c i o n .  Por o t  ra  par te ,  estan l a s  responsabil idades 

cons t i t uc iona les  en e l  a r t i c u l o  50,56 y  57 de l a  Cons t i t uc ion  

P o l i t i c a  estos establecen que e l  Estado t i e n e  l a  o b l i g a c i o n  de 

ga ran t i za r  un sistema de seguridad s o c i a l  que l e  permi ta  a  l a s  

personas una v i d a  digna, ademas en 10s a r t i c u l o s  33 y  56 se 

establece e l  Estado debe procurar  que 10s ciudadanos tengan una 

ocupacion debidamente remunerada y  honesta (Asamblea L e g i s l a t i v a ,  

2005). 

En s i n t e s i s  es ta  l e y  pretende: 

(...) que ningun a r t i s t a  suf ra  de d i sc r im inac ion  en terminos de 

f i s c a l i d a d ,  seguridad s o c i a l  y  l i b e r t a d  de asociacion debido 

a  su s t a t u s  p ro fes iona l  (...) l o  a n t e r i o r  t i e n e  que v e r  con e l  

empleo, l a  es tab i l i dad ,  e l  sa la r i o  j u s t o  y  e l  derecho a  l a  

j u b i l a c i 6 n .  (1b id:p 3-4)  

Las leyes son p o l i t i c a s  pub l icas ,  estas son mecanismos mediante e l  

cua l  e l  Estado responde a  necesidades que se mani f iestan en 10s 

habi tantes de un t e r r i t o r i o ,  no todos 10s su je tos  pueden a d q u i r i r  



de l a  misma manera l o s  recursos necesar ios  para su d e s a r r o l l o  

pleno, entonces l a  poses idn de esos recursos coloca a su poseedor 

en una s i t u a c i o n  ven ta josa  sobre a q u e l l o s  que l o s  poseen menos2, en 

e s t e  s e n t i d o  l a s  p o l i t i c a s  pub l i cas  regu lan  l a s  necesidades de l o s  

su je tos ,  para es te  caso l a s  necesidades d e l  sector  a r t i s t i c o .  

Es e l  Estado (Vease Recuadro Num. 1, Los alcances d e l  Estado) e l  

p r i n c i p a l  responsable de l a  creac idn de p o l i t i c a s  p h b l i c a s .  E l  MCJ 

es una o rgan izac idn  p o l i t i c a  d e l  Estado cuya func idn  es regu la r  e l  

r o l  s o c i a l  de l a  c u l t u r a  dent ro  de l a  es fe ra  s o c i a l ,  reconociendo 

en l a  c u l t u r a  un elemento generador de iden t idad ,  de sen t i do  d e l  

o r g u l l o  y  de simbolo c o l e c t i v o s ,  l a  c u l t u r a  const ruye i den t i dad ,  

es d e c i r  un nexo de per tenenc ia ,  de formar  pa r te  de un grupo, de 

d i f e r e n c i a r s e  de l o s  o t r o s  ( v e r b i  g r a c i a ,  l a  nac iona l i dad )  y  a  

t raves de es ta  i d e n t  i d a d  tambien se repa r t e n  comportamientos y  

r o l e s  s o c i a l e s .  Es a su vez, un elemento de dominacion, que 

pe rm i te  t r a n s m i t i r  i deas ,  y  formas de pensamiento (Roemer, 2003, 

p. 176, p.  113-114). Es mediante l a  creac idn de l e y e s  luego  

operac iona l i zadas  po r  e l  MCJD que e l  s e c t o r  c u l t u r a l  es regulado. 

La c r e a c i d n  de La Ley 8555 es una man i fes tac idn  de una respuesta 

i n s t i t u c i o n a l  ante un sec to r  desproteg ido de l a  poblac ion,  per0 

sobre t o d o  de un s e c t o r  que apo r ta  un a l t o  grado de carga 

2Valles (2004:32p) reconoce 10s siguientes grupos de recursos: 10s economicos, que permiten a 
su poseedor recompensar o penalizar 10s actos de 10s otros, 10s recursos de coaccih, que 
permiten limitar o anular la libre decision de 10s otros y 10s recursos simbolicos, como la 
information, la cultura, la religion o el derecho, que son 10s que proporcionan la capacidad de 
explicar la realidad social, dando de ella la version mas favorable a 10s propios intereses. 



15 

s imb6 l i ca ,  de a l t a  i n f l u e n c i a  en l a  conformacion de i deas ,  

as ignac ion  de r o l e s  y  funciones, con grandes bene f i c i os  que 

abarcan desde e l  p l a c e r  de d i s f r u t a r  de una p resen tac ion  a r t i s t i c a  

h a s t a  l a  generac ion de empleos y  r iqueza, pasando po r  e l  

f o r t a l e c i m i e n t o  de va lo res  democ r a t i c o s  como l a  equidad, l a  

i gua ldad ,  l a  t o l e r a n c i a ,  l a  l i b r e  expresion, y  e l  derecho a l a  

opos i c i on ,  son f u e n t e s  de empleo y  de r iqueza,  mecanismos de 

desahogo s o c i a l ,  r e f l e j o  de l o s  temas de impo r tanc ia  que se 

m a n i f i e s t a n  en una sociedad, con t r ibuyen  a conformar l a  memoria 

h i s t o r i c a ,  f o r t a l e c e n  l a  cohesion soc ia l ,  l a  p a r t i c i p a c i o n  

ciudadana c r i t i c a  y  democratica, ademas de l a  c r e a t i v i d a d  elemento 

necesa r i o  para e l  d e s a r r o l l o  y  l a  innovacion,  cumplen una f u n c i o n  

mora l i zan te  en l a  sociedad y  son a su vez pa t r imon io  de una 

nac ion ,  que deben de conservarse para l a s  generaciones p o s t e r i o r e s  

( I b i d ,  p. 91, 7 3 ) .  

Es ta  respuesta i n s t i t u c i o n a l  c o n t r i b u y e  a l  foment0 d e l  a r t e  y  l a  

c u l t u r a ,  cabe reco rda r  que e s t o s  dos elementos son gus tos  

adqu i r i dos ,  es d e c i r ,  es necesar io  poder t e n e r  c i e r t o  n i v e l  de 

educac ion y  formacion para poder d i s f  r u t a r l o s ,  son ademas b ienes  

m e r i t o r i o s ,  b ienes que una sociedad por  su v a l o r  e  impor tanc ia  

cons idera  deben de s e r  est imulados. 

Es p o r  l o  elementos antes presentados que e l  nuc leo de e s t a  

i n v e s t i g a c i o n  es:  
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iCual  es l a  r e l ac ibn  e n t r e  e l  s i s tema de  c o n t r a t a c i b n  y 

admin i s t r ac ibn  d e l  persona l  a r t i s t i c o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  C u l t u r a  y 

Juventud en  e l  context0 d e  l a  formulacibn y dec i s ibn  d e  l a s  

p o l i t i c a s  p u b l i c a s  c o s t a r r i c e n s e s  inmersas en  el M i n i s t e r i o  d e  

Cul tura  y Juventud de  Costa Rica ,  e n t r e  e l  per iodo 2002- y 2006 y 

l a  c reac ibn  d e l  rkgimen a r t i s t i c o  Ley 8555 " In t eg rac idn  d e l  

regimen a r t i s t i c o  a l  E s t a t u t o  d e l  Se rv i c io  C i v i l  aprobada e l  28 d e  

se t iembre  d e l  2006?" 



Objetivos 

O b j e t i v o  Genera l  

C a r a c t e r i z a r  e l  regimen de c o n t r a t a c i o n  a r t i s t i c o  d e l  M i n i s t e r i o s  

de C u l t u r a  y  Juventud, y  su impact0 en l a  fo rmu lac ion  y  d e c i s i o n  

de l a s  p o l i t i c a s  p h b l i c a s  c u l t u r a l e s  d e l  M i n i s t e r i o  en  e l  context0  

de c r e a c i o n  d e l  Regimen A r t i s t i c o  Ley 8555 " I n t e g r a c i o n  d e l  

regimen a r t i s t i c o  a l  e s t a t u t o  d e l  s e r v i c i o  c i v i l  aprobada e l  28 de 

set iembre d e l  2006 considerando e l  p e r i o d o  2002-2006. 

O b j e t i v o s  Espec i f i cos  

D e s c r i b i r  e l  proceso de formulac ion de l a  producc ion c u l t u r a l  

y  a r t i s t i c a  en Costa R ica  d e s a r r o l l a d a  po r  e l  MCJ en e l  

p e r i o d o  2002-2006. ( C a p i t u l o  3)  

D e s c r i b i r  l o s  Planes Nacionales de D e s a r r o l l o  de l a s  

adm in i s t rac iones  Pacheco de l a  E s p r i e l l a  (2002-2006) en l o  

a t i n e n t e  a  l a  p o l i t i c a  c u l t u r a l .  ( C a p i t u l o  3  secc ion  3.1) 

D e s c r i b i r  l o s  p lanes campaha de Pacheco de l a  E s p r i e l l a  

(2002-2006) en l o  a t i n e n t e  a  l a  p o l i t i c a  c u l t u r a l .  ( C a p i t u l o  

3  s e c c i o n  3.1) 

D e s c r i b i r  e l  p l a n  e s t r a t e g i c o  y  l o s  p lanes anuales ope ra t i vos  

d e l  M i n i s t e r i o  de C u l t u r a  y  Juventud en e l  per iodo  2002-2006. 

( C a p i t u l o  3  secc ion 3.2)  



E l u c i d a r  l a  g e s t i 6 n  p resupues ta r ia  d e l  M i n i s t e r i o  de Cu l t u ra  

y  Juventud en e l  per iodo 2002-2006 (Cap i t u l o  1 secc ion 1.5)  

C a r a c t e r i z a r  e l  proceso de f o rmu lac i6n  de 10s programas d e l  

MCJ en e l  pe r i odo  2002-2006. ( C a p i t u l o  3) 

I d e n t i f i c a r  e l  pape l  de 10s f u n c i o n a r i o s  c u l t u r a l e s  en esa 

formulaci6n.  ( C a p i t u l o  3  secc i6n  3 .4 )  

E l u c i d a r  e l  proceso de toma de dec is iones  d e l  MCJ en e l  

pe r i odo  2002-2006. (Cap i t u l o  3  secc i6n  3.3.) 

Ca r a c t e r i z a r  e l  regimen de con t  r a t a c i 6 n  a r t i s t i c 0  

implementado antes de l a  l e y  8555. (Cap i t u l o  1 secc i6n 1.6  ) 

Determinar e l  Regimen A r t i s t i c 0  creado mediante l a  l e y  8555. 

( C a p i t u l o  4)  

Comparar l a  a n t i g u a  forma de con t  r a t a c i o n  a r t i s t i c a  con nueva 

forma creada mediante l a  l e y  8555. (Cap i t u l o  4 )  



Hipotesis 

Dada l a  l6gica funcional de l a  e l i t e  po l i t i c a  costarr icense y l a  

log ica  del  sistema po l i t i co  en funcion de l a  prevencion de l  

conf l ic to  soc i a l  (Cuevas, 1995), e l  sector a r t i s t i c o  es cooptado a 

t raves del control  y l a  regulacibn, como u n  mecanismo para 

mantener e s t ab l e  l a  e s t  ructura po l i t i c a  costarr icense,  e s  por e s t o  

que a p a r t i r  de l o s  elementos teoricos esbozados, se propone l a  

s iguiente  h ipo tes i s  de l a  invest igacion:  

La 6 Z i t e  poZ i t i ca ,  desarroZZa una p o ' l i t i c a  de c o n t r o l  

c rec ien te  sobre e l  personal a r t i s t i c o  y  cuZturaZ deZ 

M i n i s t e r i o  de CuZtura y  Juventud, por medio de Za aprobacidn 

de Za Ley 8555 " In teg rac idn  deZ r6gimen a r t i s t i c o  aZ E s t a t u t o  

deZ S e r v i c i o  C i v i l "  y  Zas modif icaciones que t r a e  consigo e l  

aparato a d m i n i s t r a t i v o  de contratac ibn,  Zo que a  su vez Ze 

permite aumentar su c o n t r o l  sobre Za formu'lacidn y  d e c i s i d n  

de Zas p o l i t i c a s  p0bZicas deZ M i n i s t e r i o .  

Finalmente, e l  estudio de l a s  po l i t i cas  pljblicas de cu l tu ra  ha 

s ido subestimado por l a  Ciencia Pol i t ica  costarr icense,  no 

considera que e l  creador o a r t i s t a ,  es  un  su je to  inmerso en un  

sistema soc i a l ,  en una realidad determinada con l o s  mismos hechos, 

sucesos relevantes y una ideologia que comparte una sociedad. E l  
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creador y su creacion no pueden separarse de l a s  condiciones 

soc ia les  que l o  rodean, n i  d e l  yo i n d i v i d u a l  que l o  conforma como 

persona Onica y d i f e ren te  de o t ros .  

E l  elemento s o c i a l  es inseparable de toda accion y omision 

humana, mas no por  e l l o  deja de se r  e l  i n d i v i d u o  quien 

piensa, s ien te ,  negocia, reconoce l a  verdad y  c rea  obras de 

a r t e ,  aunque como p a r t e  y  organo de una c o l e c t i v i d a d  (Hauser, 

1982, p .61) .  

Por o t r a  p a r t e :  

La c reac ion  a r t i s t i c a  no es un combate que asp i re  a  mostrar 

ideas, s i n 0  una l u c h a  en contra d e l  enmascaramiento de l a s  

cosas po r  aquel las [po r  l a  i d e o l o g i a  o  l a s  i deas I3 (  ...) ( I b i d ,  

p. 20) 

Y por O l t imo : 

E l  a r t e  habla siempre a  a lgu ien  de p a r t e  de a lgu ien  y  r e f l e j a  

l a  r e a l i d a d  v i s t a  desde una pos ic ion  s o c i a l  con e l  f i n  de que 

se l a  vea desde t a l  pos ic ion .  (...)El a r t e  no se l i m i t a  nunca a  

ser  expresion, s ino  tambikn d iscurso;  l o  r e t o r i c o  es uno de 

sus elementos esencia les.  ( I b i d ,  p. 161) 

Es por e s t o  que l a s  p o l i t i c a s  pub l i cas  de c u l t u r a  deben de 

3 Parentesis cdadrado del autor, no consta asi en el texto original 
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e s t u d i a r s e  con mayor profundidad por  l a  Ciencia Politics, debido a  

su a l t o  contenido s imbo l i co ,  a  su  capacidad de  denunc ia  y  sobre  

todo  porque l a  p o l i t i c a  no escapa d e  10s o t r o s  fendmenos s o c i a l e s  

que l o  rodean. 



En este apartado examinamos las unidades de analisis a partir de la 

hip6tesis planteada. Asi, las unidades analiticas son las politicas 

pljblicas culturales del Ministerio de Cultura y Juventud en la coyuntura 

establecida (2002-2006) y el regimen artistico de contrataci6n del 

Ministerio, en relaci6n con la primera unidad esta se refieren a 10s 

programas, festivales y a las distintas actividades desarrolladas por el 

Ministerio, v.g. el Festival lnternacional de las Artes y la temporada 

teatral, en relaci6n con la segunda unidad es donde seria visible el 

posible aumento del control por parte de la elite en el poder. 

Pasemos ahora a identificar las variables, segljn la primera unidad de 

analisis. La formulaci6n y decisi6n de las politicas pljblicas de Cultura 

del Ministerio de Cultura y Juventud constituye la variable independiente 

o causa. El Ministerio formula politicas pljblicas de cultura acorde a 

factores tales como: el presupuesto, el Plan Anual Operativo, el Plan 

Nacional de desarrollo, y las exigencias ciudadanas y del sector 

artistico, posteriormente estas iniciativas de politicas pljblicas son 

aprobadas o rechazadas y por ljltimo son implementas. 

Para poder clarificar esta variable es necesita determinar: 

1. Articulation del personal artistico con la politica cultural. 
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1.1. Grado de involucramiento en la formulacion de las politicas pQblicas 

de cultura. 

1.2. Grado de involucramiento de 10s artistas con el proceso de 

planificacion de la actividad cultural. 

1.3. Nivel de influencia artistica en la decision de las politicas culturales. 

1.4. Definition de roles del personal artistico en  la decision de las 

politicas de cultura, 

La variable dependiente la constituye el aumento de control de las autoridades 

del Ministerio para con el sector artistico contratado, con la creacion de la Ley 

8555 la contratacion de artistas para ejecutar 10s programas, planes, proyectos 

y festivales del MCj solo puede ser mediante el la creacion de un registro de 

elegibles (figura establecida en el  capitulo VII articulos de 228-229 del Ley 

8555 "lntegracion del Regimen artistico al Estatuto del Servicio Civil"), para 

elucidar esta variable se requieren 10s siguientes indicadores: 

1. Las politicas de seleccion del personal artistico: 

1.1. Metodos de seleccion de elegibles (carteles pGblicos, concursos). 

1.2. Personal requerido s e g h  actividad. 

1.3. Criterios de Seleccion. 

1.4. NGmeros de artisticas contratados. 

2. Politicas de  administracion del recurso humano artistico: 

2.1. Proceso de induccion. 

2.2. Entrenamiento. 

2.3. Distribucion de funciones. 

2.4. Politica salarial 



2.5. Capacitacion. 

3. Ley 8555 

3.1. Metodo de selection establecido en la Ley. 

3.2. Administration del personal contratado. 

3.3. Nexos con otras leyes. 

3.4. lmpacto en la formulacion y decision de politicas pbblicas de cultura 

(En cuanto al contenido de la Ley). 

3.5. lmpacto en la ejecucion politicas pbblicas de cultura (En cuanto al 

contenido de la Ley). 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Introduction metodoloaica 

Al estudiar el aumento de control por parte de las elites con las politicas 

pljblicas del Ministerio es necesario acudir al Regimen Artistic0 de contratacion 

utilizado por el MCJ, por que es ahi donde se puede observar como la elite en el 

poder coopta al sector artistico en la implementacion de las politicas pljblicas 

del Ministerio. 

Para poder esclarecer lo planteado en 10s parrafos anteriores seleccionamos el 

periodo 2002-2006 debido a 10s siguientes hechos relevantes: en la campafia 

politica de Pacheco de la Espriella se prometio aumentar en un 1% el 

presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, hecho incumplido por la 

adrninistracion Pacheco (2002-2006). La creacion del regimen artistico Ley 

85551 "lntegracion del regimen artistico al estatuto del servicio civil aprobada 

el 28 de setiembre del 2006 es un punto de inflexion en la politicas pljblicas 

culturales costarricenses; durante este periodo el Festival lnternacional de las 
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Artes estuvo a punto de desaparecer, junto a el aparece otro festival artistic0 

impulsado por la Municipalidad de San Jose llamado Transitarte y por ultimo se 

recupero uno de 10s sitios historicos y patrimoniales del pais la Antigua Aduana. 

Durante este mismo periodo las Bibliotecas Nacionales enfrentan serios 

problemas para continuar ofreciendo el servicio por falta de recursos y 

presupuesto, durante el aFio 2002 10s premios nacionales de teatro quedaron 

vacios debido a la mala calidad de las puestas en escena, y por ultimo, durante 

este periodo se creo una serie de legislacion cultural como la Ley NQ. 8394 Dia 

Nacional Del Sabanero del 30 de octubre del 2003, Decreto NQ. 

31859-MCJD-MEP Consejo Nacional Del Libro Y La Lectura del 20 De Junio De 

2004, Decreto NQ 34200 Creacion de la Cornision Nacional de Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Intangible del 17 de octubre del 2007, Decreto Ejecutivo 

NO. 30421-C Constitucion De La CompaFiia Nacional De Danza Como Programa 

Del Teatro Popular Melico Salazar del 6 de Mayo del 2002, Ley NQ. 8347 

Creacion Del Centro Nacional De La Musica del 19 de febrero del 2003, Decreto 

NQ 34024 Declaratoria de interes publico nacional la industria cultural 

cinematografica y audiovisual en Costa Rica del 31  de julio del 2007,Ley NQ. 

8346 Ley Organica Del Sistema Nacional De Radio Y Television Cultural 

(SINART) del 12 de febrero del 2003 y la Ley N.Q 8560 Aprobacion De La 

Convencion Para La Salvaguardia Del Patrimonio Cultural Inmaterial del 24 de 

octubre del 2006. 

INFERENCIAS OPERATWAS 

Las fuentes a consultar son: la Ley 8555, El Estatuto del Servicio Civil, 10s datos 

presupuestarios del MCJ, 10s programas, planes, festivales, temporadas 

teatrales del MCJ, el plan de gobierno de la Administracion Pacheco, el plan de 
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campafia de Pacheco, 10s planes anuales operativos del MCJ, ademas de 

entrevistas con expertos en el tema de politicas publicas culturales, 

funcionarios del Ministerio, asi como artisticas que hayan trabajado para este 

organo del gobierno. 

Mediante el analisis documental y el analisis estadistico es posible obtener 

datos duros, evidencia y elucidar procesos que permitan sustentar o rechazar 

las variables de la hipotesis. Las entrevistas, cuestionarios y grupos focales las 

emplearemos con la intencion de obtener la vision de poder en el MCJ por 10s 

artistas, 10s funcionarios y expertos. En la Tabla N.Q 2 se puede observar el 

tratamiento de las fuentes segun tecnica a utilizar y por ultimo en la Tabla NO. 3 

se encuentra una Matriz Metodologica que resumen la operacionalizacion del 

proyecto de investigation. 

Tabla N . Q  2 

Registro Artistic0 

Estatuto del Servicio Civil y su reglamento 

Analisis documental Y 
estadistico 

Analisis documental 

Programas, planes, festivales, temporadasAnalisis 
teatrales del MCJ 

Datos presupuestarios del MCJ 

documental Y 
estadistico 

Analisis documental Y 
estadistico 

Plan anual operativos del MCJ 

I 

Analisis documental 



Planes de gobierno y planes de campaia de la 
Administracion Arias y Pacheco 

Analisis documental 

Expertos, funcionarios, artistas. 

I I 

Fuente: elaboracion propia. 

Entrevistas, cuestionarios, 
grupos focales. 

Contratos realizados por el MCJ Analisis documental Y 
estadistico. 









Alcances y Iimitaciones 
E l  desa r ro l l o  de " ~ l i t e s ,  p o l i t i c a  y poder", a l  i g u a l  que 

muchisimas inves t igac iones  requ ie re  de insumos, datos y 

v a r i a b l e s  que no siempre estan d isponib les  o son de d i f i c i l  

acceso. Este es e l  caso de 10s indicadores relacionados con 

e l  peso de 10s bienes y s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s  a l  PIB nac iona l  

y e l  peso d e l  v a l o r  agregado a 1  PIB. 

( e l  Banco Cent ra l  de Costa Rica (BCCR) e s t a  
trabajando actualmente con l a  Comision de Cu l tu ra  y 
Economia d e l  M i n i s t e r i o  de Cul tura y Juventud, e l  
Programa Estado de l a  Nacion (PEN), l a  Unidad de Cu l t u ra  
d e l  I n s t i t u t o  Tecnologico de Costa Rica (TEC), y e l  
I n s t i t u t o  Nacional  de E s t a d i s t i c a  y Censos (INEC), en l a  
creaci6n de una Cuenta S a t e l i t e  de Cu l t u ra  en Costa R ica  
(CSC), es to  con e l  o b j e t i v o  de poder medir  e l  impact0 de 
l a  cu l t u ra  en e l  Producto I n t e r n o  Bruto  (PIB) d e l  p a i s .  
(Monge, Mar ia  Jose. 2011, p.43) 

Mas adelante en ese mismo documento se nos sefiala l o  

s i gu ien te :  

E l  Sistema Nacional de Indicadores Cu l tu ra les  
( h t t p : / / s i c u l t u r a . g o . c r / e s t a d i s t i c a s - e - i n d i c a d o r e s - c u l t u  
ra les / )  es probablemente una de l a s  mas importantes 
herramientas con l a s  que cuenta e l  pa is  en es te  momento, 
pues e l  mismo fue concebido como un mecanismo 
s is temat ico para l a  generacion de datos, e s t a d i s t i c a s  e 
indicadores c u l t u r a l e s  que permitan medir  e l  apor te  de 
l a  c u l t u r a  a l  Producto I n t e r n o  Bruto (PIB)77. Con e s t e  
f i n  se disef i6 un plan de acc idn e s t r a t e g i c a  que a l a  
fecha ha generado: a. l a  definition d e l  modelo de 



sistema de i nd i cado res  m6s p e r t i n e n t e  pa ra  Costa Rica, b .  e l  
d isei io metodolog ico para l a  generacion de i n d i c a d o r e s  
c u l t u r a l e s  y  medic ion d e l  a p o r t e  de l a  c u l t u r a  a l  PIB, c .  un 
acopio de da tos  para l a  generacion de e s t a d i s t i c a s  e  
ind icadores,  d. l a  Primera Encuesta de H6b i t os  y  P r 6 c t i c a s  
Cu l t u ra les  2010, y  e .  l a  herramienta t ecno log i ca  que 
contendra e s t o s  ind icadores .  "E l  o b j e t i v o  e s e n c i a l  de 
obtener t oda  l a  in fo rmac ion  a n t e r i o r  es p roporc ionar  un 
sistema de in fo rmac ion  economica que pe rm i ta  es t ima r  e l  
impacto de l a  c u l t u r a  sobre e l  con jun to  de l a  economia 
cos ta r r i cense  (...) Por e l  momento l a  i n f o r m a c i o n  economica se 
i r 6  incorporando a l  sistema de ind icadores ,  pos te r io rmente  se 
estab leceran l o s  mecanismos para in te rcomun icar  e s t e  s is tema 
con l a  cuenta s a t e l i t e ,  qu ien  a lbergara  i nd i cado res  meramente 
en e l  campo de l a  economia y  l a  c u l t u r a "  (Monge, Mar ia  Jose. 
2011, p.127) 

S i n  embargo, a l  c o n s u l t a r  d i cha  in fo rmac ion  sun no se cuenta con 

l a s  est imaciones de su apor te  a l  PIB. Por su p a r t e  en e l  Disei io y  

E laborac idn  de un Sistema de Ind icadores  C u l t u  r a l e s  Real izado p o r  

l a  Direction de C u l t u r a  d e l  M i n i s t e r i o  de C u l t u r a  y  Juventud en e l  

Marco d e l  Programa Conjunto d e l  Fondo para e l  l o g r o  de 10s  

O b j e t i v o s  d e l  M i l e n i o ,  se es tab lece  como o b j e t i v o  g e n e r a l :  

"Disei iar un Sistema NacionaZ de Indicadores Cu Z turaZes para Za 

medicidn deZ apor te  de Za cuZtura aZ PIB." ( M i n i s t e r i o  de C u l t u r a  

y  Juventud. 2011, p.20) 

Asimismo no medimos l a  can t idad  de bienes y  s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s  

producidos,  s i n o  que descr ib imos l a  can t i dad  de t raba j ado res  

c u l t u r a l e s  que l a b o r a n  para e l  Estado cos ta r r i cense ,  a s i  como su 

i n g r e s o  promedio en e l  per iod0 comprendido. 

O t r a  de l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  e s t u d i o  es que e s t e  no corresponde a  

un es tud io  comparat ivo e n t r e  l a  administration en l a  c u a l  se 

promulgo l a  l e y  y  l a s  admin is t rac iones  p o s t e r i o r e s ,  a s i  como no 

eva lua  e l  impacto de l a  l e y  una vez ap l i cada  y  puesta en e j e c u c i o n  

con su respec t i vo  reglamento, e s t o  podr ia  d a r  paso a  una nueva 

s e r i e  de i n v e s t i g a c i o n e s  de t i p o  e v a l u a t i v o  sobre e l  impacto de 



l a  l e y ,  v i s i b l e  en l a  can t i dad  de t raba jadores  c u l t u r a l e s  

cont ra tados,  b a j o  cuales condic iones,  con que s a l a r i o s ,  con que 

jornadas l a b o r e s  e n t r e  o t r a  s e r i e  de i nd i cado res ,  debido a  que 

e s t o  supera e l  o b j e t i v o  planteado p o r  l a  i n v e s t i g a c i o n  y  

r e q u e r i r i a  de l a  creation de un marco muest ra l ,  dado que l a  

can t idad  de in fo rmac ion  no es manejable pa ra  e l  d e s a r r o l l o  de una 

t e s i s ,  c o n s t i t u y e  una f r o n t e r a  de alcance de l a  i n v e s t i g a c i o n ,  a s i  

como fuente p o t e n c i a l  para i nves t i gac iones  pos te r i o res .  



CAPITULO I 
LA CULTURA E N  EL ESTADO 

COSTARRICENSE 

El Ministerio de Cultura y Juventud marca la culminaci6n de un proceso que se 

gesta desde finales del siglo XIX. La creacion del Ministerio marca un punto de 

inflexidn en el desarrollo de las politicas culturales del pais, promotion que se 

muestra en la cantidad de leyes creadas desde 10s inicios del Ministerio y el 

presupuesto asignado durante la primera decada de su funcionamiento. 

1.1 El desarrollo cultural en Costa Rica desde finales del S.XIX hasta 1941 

A lo largo de la historia de Costa Rica ha existido una preocupacion por 

incentivar la cultura. Durante la administracion de Bernardo Soto, un 28 de 

enero de 1888, que se creo la primera polftica pljblica de cultura, la Ley num. 5 

creacion del Museo Nacional. ~ s t e  organism0 se crea con la intencion de: 

(...) coleccionar y exponer permanentemente 10s productos naturales y 

curiosidades historicas y arqueologicas del pais, con el objeto de que 

sirva de centro de estudio y de exhibicion. (Asamblea Legislativa, 1888, 

p.1) 

Contemporanea a la creaci6n del Museo Nacional, lo fue la creacidn de la 

Biblioteca Nacional, esta institution tuvo varios organismos que lo 

antecedieron hasta culminar en la creacion, via decreto ejecutivo, de la 
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Biblioteca Nacional. Durante la administracion de Bernardo Soto se cre6 un 

archivo de rezagos encargado de centralizar todos 10s archivos y documentos 

de 10s ministerios del Estado. Posteriormente, durante la administracion de 

Prospero Fernandez, a traves del acuerdo num. 66 del 5 de junio de 1885, se 

creo una biblioteca circulante, per0 solo podian disfrutar de esta, educadores y 

quienes contribuyeran a financiarla (Rojas, 1982: 98). 

Consecutivamente, en 1887 se crea la Oficina de Dep6sito y Canje de 

Publicaciones, que tenia como funcion: 

(...) el conservar y distribuir a otros paises las publicaciones nacionales, 

asi como mantener un canje de periodicos, libros y otras publicaciones 

(Ibid, p. 98-99) 

Consecuentemente con la abolicion de la Universidad de Santo Tomas se 

acuerda mediante Decreto Num. 131 del 13 de octubre de 1888, convertir la 

biblioteca de ese centro educativo en la Biblioteca Nacional (Ibid, p. 99). 

Otra institution de importancia en el desarrollo cultural del pais, son las bandas 

militares, durante el siglo XIX, por ejemplo: 

(...) cada cabecera de provincia tiene una Banda Militar sostenida por el 

Gobierno. En total son siete: la de San Jose con 70 profesores, la de  

Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limon con 30 

profesores cada una, teniendo cada banda su Director, adem6s de un 

Director General. (Araya, 1942, p. 15). 

Las Banda Militares fueron casi las unicas organizaciones musicales que 
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existian y que contaban con el apoyo Estatal.   st as daban conciertos al aire 

li bre, participaban en desfiles y en actividades religiosas. 

Las bandas fueron las primeras instituciones que se dedicaron a la 

extension cultural, y las ljnicas que llegaron a todas las provincias del 

pais. La mljsica de bandas es la primera forma de educacion cultural y 

artistica que reciben 10s costarricenses en todo el pais. (Rojas, 1982, p. 

Las bandas militares tuvieron un auge durante la administration de Cleto 

Gonzalez. En este period0 se contrato a Juan Lootz, quien se encargo de la 

direccion de las bandas militares, quien fuel ademas el responsable de la 

creacion en 1926 de la primera Orquesta Sinfonica Nacional. 

Durante estos aiios se crearon una serie de instituciones Estatales dedicadas a 

fomentar la enseiianza musical y a mejorar la inclusion de jovenes de escasos 

recursos, como la creacion de la Escuela Nacional de Mk ica  durante la gestion 

del Dr. Carlos Duran. Sin embargo, esta institucion desaparece por falta de 

interes y presupuesto debido a la construccion del Teatro Nacional. 

Ulteriormente, aparece en escena la Escuela de Mljsica Santa Cecilia la cual 

inicio labores desde 1894 hasta 1962 y a causa del cierre de la Escuela 

Nacional de Musica adopta a un grupo de ciudadanos que perdio el apoyo 

Estatal para su formacion musical. En 1912 se creo el Conservatorio de Mljsica 

y Declamation, sin embargo, desaparece por las mismas razones de la Escuela 

de Mljsica. 

Es hasta en 1942 que se crean en Costa Rica dos instituciones de educacion 
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musical con relativa estabilidad, estas son la Orquesta Sinfonica Nacional y el 

Conservatorio Nacional de Mljsica, se crearon como instituciones 

independientes de las Bandas Militares y con el fin de llevar la formation 

musical a aquellos ciudadanos que estuvieran interesados en ellos sin querer 

ser parte del ejercito de Costa Rica. 

La creacion de la Escuela de Bellas Artes es otro punto de inflexion en el 

desarrollo cultural de Costa Rica. ~ s t a  se crea durante la administracion de 

Rafael lglesias en 1897. Esta institucion quedo adscrita a la cartera de 

lnstruccion Pljblica, en la cual se impartia lecciones de: dibujo, pintura, 

escultura, estetica, anatomia artistica y perspectiva. Los estudiantes de la 

escuela debian realizar un trabajo anual para el Museo de la Escuela, si este 

era destacado pasaba a formar parte del Estado quien lo exhibia en el Museo 

Nacional. La Escuela de Bellas Artes continljo con su labor a pesar de la 

oposicion de ciertos sectores de la poblacion que consideraban que dicha 

actividad debia ser funcion privada y no pljblica, sin embargo, el Estado 

continuo impulsando las artes plasticas hasta que en 1941 la Escuela de Bellas 

Artes paso a ser parte de la Universidad de Costa Rica constituyendose como 

Facultad de dicha entidad (Rojas, 1982, p. 110-113). 

Otro hecho de vital importancia en la cultura del pais fue la creacion del Teatro 

Nacional, la creacion de este fue aprobada el 28 de mayo de 1890 por la 

Asamblea Legislativa mediante decreto nljm. 33. La creacion del Teatro 

Nacional muestra un interes de la clase dominante por impulsar la actividad 

cultural en  el pais, per0 la creacion de este es el responsable de la desaparicion 

de otra institucion importante como fue la Escuela Nacional de Mljsica. En la 

llustracion N.Q. 1, se encuentran resumidas las principales instituciones del 
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Estado costarricense que intervinieron en el desarrollo cultural del pais desde 

finales del S. XIX hasta 1941. 

Ilustracion 1: 
Principales instituciones responsables del desarrollo cultural de Costa k c a  desde finales del S. XIX 

hasta 1941 

Esct 
k a Escueia 

F16sic~ 
Santa  

Ceci l ia  
(1890-1962) 

Fuente: elaboracion propia con base en Rojas, 1982. 

1.2. Ministerio de Cultura. luventud v D@Q&-Q d de Estado 

en el neriodo 1948-D70, 

La cultura en Costa Rica no ocupaba un papel preponderante en la vision de 

Estado que tenia el pais antes de 1948, a pesar de 10s esfuerzos por crear 

instituciones encargadas de asuntos culturales, esa cultura no era para todos, 

Pero aunque la reflexion y la discusion en torno a la cultura no ocupa en 

la decada de 1940 un lugar estelar, 10s planteamientos generales que se 
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hacen sobre el papel del Estado, la difusion de 10s beneficios de la 

produccion, la participaci6n ciudadana en el control de la accion estatal, 

etc., son importantes para el tratamiento posterior que se le dara a la 

cultura. (Cuevas, 1995, p.16). 

Asi, antes de 1948 la cultura estuvo a cargo de tres carteras diferentes: la 

cartera de guerra y policia, que se encargaba de las bandas, la cartera de 

instrucci6n, en la cual se localizaban la Biblioteca Nacional, la Escuela de Bellas 

Artes y el Museo Nacional y finalmente la cartera de fomento, la cual contaba 

con el Teatro Nacional bajo su tutela. 

Posteriormente, el primer intento de crear un Ministerio de Cultura fue 

impulsado por Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Oduber y Carlos Monge, miembros 

del Centro de Estudios para 10s Problemas Nacionales (CEPN), quienes le 

presentaron el proyecto de crear un Ministerio de Cultura a la Junta de 

Gobierno de 1948, pero debido a la situacion de la guerra civil no tuvo acogida 

(Rojas, 1982, p. 121). Asi, 

Las concepciones del CEPN son importantes como antecedente de las 

politicas culturales estatales que se impulsan en Costa Rica a partir de 

1948. Aunque es muy posible que -como afirman hoy algunos de 10s 

protagonistas- las nuevas fuerzas sociales que arriban a1 poder del Estado 

en 1948 no tengan n i n g h  proyecto concreto en el orden (Cuevas, 1982, 

p. 24). 

Sumado a lo anterior: 
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Los miembros del Centro piensan que ellos son 10s llamados ahora a 

impulsar esa funcibn social de la cultura; son ellos tambien 10s que afios 

mas tarde gestan las concepciones generales a partir de las cuales se 

orientaran las politicas culturales del Estado costarricense (Ibid, p.27). 

Con la creaci6n de un nuevo modelo de Estado product0 de la victoria 

Figuerista, el concept0 de cultura en este modelo pasa a tener un  lugar mas 

preponderante. 

(...) el nuevo lugar que se le asigna a la educacion y a la cultura en la 

gestacion del nuevo Estado que se esta fundando: a diferencia del Estado 

de tipo liberal, que pone el acento en la formacion de habilidades y en la 

adquisicion de conocimientos primarios, el nuevo Estado pretende 

ampliar el espectro de 10s sectores sociales que se benefician de la 

educacion y, ademis, evidencia la necesidad de que las mayorias 

accedan a niveles superiores de especializacion y formacion (...) (Ibid, p. 

3 1) 

Producto de este interes creciente se conformo un grupo de artista que fue el 

antecedente inmediato de la Direccion de Artes y Letras del Ministerio de 

Education. Este grupo fue conocido como el Grupo 8, Cuevas a1 respecto nos 

sefiala lo siguiente: 

El Grupo 8 es el antecedente mas importante e inmediato de la Direccion 

General de Artes y Letras. Se forrna por iniciativa de Rafael Angel Felo 

Garcia y Manuel de la Cruz Gonzalez, quienes convocan a otros seis. 
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artistas plasticos: Luis Daell, Haroid Fonseca, Hernan Gonzalez, Nestor 

Zeledon G., Guillermo Jimenez y Cesar Valverde, con 10s que disponen 

reunirse en uno de 10s pasillos de la Facultad de Bellas Artes, ubicada en 

el antiguo Barrio Gonzalez Lahman, << para alborotar el cotarro >> y, ya 

como Grupo 8, exponer en un  lugar pljblico: Las Arcadas, frente al Teatro 

Nacional. Se ha mostrado, con anterioridad, como algunos de sus 

principales integrantes (Rafael Angel Felo Garcia, Manuel de la Cruz 

Gonzalez) encontraban << raquitico >> el medio cultural costarricense. Por 

esta razbn, al formarse el Grupo en noviembre de 1961, deciden: << [...I 

hacer lo que debia hacer un Ministerio de Cultura, ya que no existia 

apoyo por parte del Estado D. (Ibid, p. 74-75). 

Fue hasta en 1953 que se cred el Departamento de Extension Cultural adscrito 

al Ministerio de Educacion Pljblica que posteriormente evoluciono en la 

Direction General de Artes y Letras. Sin embargo: 

La direccion no logra pues, dar una respuesta efectiva a 10s grupos de  

creaci6n cultural que  demandaban apoyo estatal, ni tampoco satisfizo las 

expectativas de la clientela en el area cultural. (Rojas, 1982,p. 124). 

De esta forma existia una incapacidad del Ministerio de Educacidn para cumplir 

su deber como promotor de la cultura, 

(...) el Ministerio de  Educacion Pljblica no da abasto para atender sus 

obligaciones en este campo: <<En realidad al Ministerio de Educacion no le 

queda tiempo para atender 10s asuntos no urgentes que hasta el  
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momento ha tenido a su cargo. Todas las instituciones de tipo cultural que 

existen, han sido mas o menos manejadas por el personal subalterno y 

parece que la preocupacion de 10s costarricenses por 10s problemas 

culturales es ya mayor que el tiempo que el MEP puede dedicarle >>. 

(Cuevas, 1995, p.100). 

Antes de la decada del 70, se entendia la cultura como aquella manifestacion 

propia de San Jose y 10s artistas eran cooptados para que conformaran parte 

del proyecto cultural del partido Liberacion Nacional, 

En el ambito de la cultura, se ha mostrado como las politicas se 

dirigieron, en el period0 anterior a 10s aAos setenta, hacia la difusion de la 

cultura que se crea y recrea en San Jose, esto principalmente a traves de 

la labor de la Editorial Costa Rica, en lo referente a la literatura, y de las 

giras artisticas de Artes y Letras; y hacia la cooptacion de artistas e 

intelectuales, que de esta forma se incorporan, de una u otra manera, al 

proyecto liberacionista de cultura. (Ibid, p.104). 

Asi pues, debido al fracas0 de la Direction de Artes y Letras se plantea la 

necesidad de crear un Ministerio que se encargue de 10s asuntos culturales, 

Daniel Oduber en su plan de gobierno quien acoge la idea, sin embargo perdio 

las elecciones presidenciales ante Jose Joaquin Trejos, para ser retomada en la 

tercera administracion de Jose Figueres Ferrer. 

En ese entonces la juventud del Partido Liberacion Nacional solicitaba la 

creacion de un Ministerio de Juventud, consiguientemente se unio la solicitud 
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de la juventud del partido junto con la propuesta de Oduber de crear un 

Ministerio de Cultura, a todo esto: 

(...) al sacar del Ministerio de Educacion Publica la Direccion General de 

Artes y Cultura y el Movimiento Nacional de Juventudes; quedo huerfano 

el Departamento de Deportes. Los integrantes de esta section solicitaron 

que se les incorporara al nuevo Ministerio, solicitud que fue muy bien 

acogida por el sector de juventud que estaba sumamente interesado en 

mantener una relacion directa con el area de deportes (Rojas, 1982, p. 

271). 

El 13 de marzo de 1970 se presenta un proyecto de ley con la intencion de 

crear un Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, lo que culmina con la 

aprobacion de la Ley 4788 del 5 de julio de 1971 "Creacion del Ministerio de 

Cultura, Juventud y DeportesU4 m. En la Ilustraci6n N.Q 2 se encuentra la 

evoluci6n de las instituciones encargadas del tema cultural, tal y como se 

present6 en 10s parrafos anteriores. 

4 La forma con la cual se ideo el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes se 
cre6 en Francia como contraposicion al modelo italiano, en la primera se 
centraliza la actividad cultural en una unica entidad, mientras que en la 
segunda intervienen varios ministerios que aportan al sector cultural (Roemer, 
2003, p. 268). 



Ilustraci6n N." 2 
Evolucion de las instituciones encargadas de la cultura hasta su culminaci6n en el 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

C a r t e p a  d e  

Fomento I 

Fuente: elaboracion propia con base en Rojas, 1982. 

1 ..3.0raa Ministerio de Cultura v l u v e n t a  

El Ministerios de Cultura, juventud y Deportes se crea mediante una ley 

ordinaria de la Republics (Ley 4788) y no mediante una ley organica5 bajo la 

forma del modelo frances de ministerio de cultura (La forma con la cual se ideo 

- 

5 Esto es importante porque en Costa Rica a pesar de que las leyes organicas, 
ordinarias y codigos t ienen el mismo rango, la ley organica t iene una serie 
de ventajas sobre las leyes ordinarias, estas definen las funciones y la 
organizacion del organo que se esta creando, ademas cuando existen dos 
leyes sobre un mismo tema priva la legislacion especial sobre la general, es 
decir, la ley organica seria de primera aplicacion y la demas legislacion se 
convertiria en un complemento de esta (Gonzalez, 0 y Sequeria, R, 2008). 
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el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes se creo en Francia como 

contraposicion a1 modelo italiano, en la primera se centraliza la actividad 

cultural en una unica entidad, mientras que en la segunda intervienen varios 

ministerios que aportan a1 sector cultural). 

El Ministerio de Cultura es uno de 10s organos con mayor cantidad de entes 

adscritos a el, esta conformado por: u n  organo principal, varios organos 

dependientes, diversos entes de la administracion descentralizada, otros 

organos vinculados y finalmente otros Ministerios o poderes con competencia 

en asuntos culturales. En la Tabla N.Q. 4 se desglosan todas las instituciones del 

Estado encargadas de velar por la cultura en el pais y en la Ilustracion N.Q.3 se 

presenta el organigrama actual (2008) del Ministerio de Cultura y Juventud, en 

esta se muestran todos 10s organismos y entes vinculados a1 Ministerio. 

Por otro lado, un hecho de relevancia en la organizacion del Ministerio fue la 

separacion de la cartera de deportes durante el at70 2007, a traves del 

dictamen C-023-2007 de la Procuraduria General de la Republica de Costa Rica. 

La cartera de deportes se encontraba bajo la tutela de la Direccion General de 

Educacion Fisica y Deportes, organo dependiente del Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, asi estipulado en el articulo segundo de la Ley 4788 

"Creacion del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes", sin embargo con la 

creacion de la Ley 7800 "Creacion del lnstituto Costarricense del Deporte" se 

derogo dicho articulo de la ley 4788, asi como el articulo 23 inciso m)  de la Ley 

General de la Administracion Publica, pues desaparece la Direccion encargada 

de 10s deportes dentro del MCJD. 

Con la creacion del lnstituto Costarricense del Deporte (ICODER) se crea una 

nueva realidad institucional. 
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Asi las cosas, si bien el ministerio se denomina Cultura, Juventud y 

Deportes, con la entrada en vigencia de la Ley nQ 7800, hoy en dia solo 

tiene competencia en las dos primeras materias, no asi en la ult ima pues 

la materia del deporte se le atribuyo a un ente descentralizado, cuya 

naturaleza es la de una institution semiautonoma (Procuraduria General 

de la Republica, 2007, p. 10) 

Sumado a lo anterior: 

(...) al pasar la materia de deporte al nuevo ente, hoy en dia esa cartera 

ministerial [MCJ] se reduce a la de cultura y juventud. Si antes era de 

deportes esa cartera ministerial por mandato expreso de la Ley nQ 4788, 

con la entrada en vigencia de la Ley nQ 7800, por derogatoria tacita, ya 

no lo es6.(lbid, p. 11-12) 

Desde su creacion en 1971 esta ha sido la unica modificacion en las 

competencias del Ministerio. 

Tab la  N . 9  4 
Entidades de l a  adrn in is t rac ion  pub l i ca  encargadas de asuntos 

c u l t u r a l e s  v a r t i s t i c o s  en Costa Rica 

Ministerio de I Centro de 1. Archivo ~ a c i o n a l j  Comision 

0rgano 0rgano Adrninistracion Otros organos 
Principal dependiente descentralizada vinculados 

Cultura Juventud y investigacion y Biblioteca Nacional de 
Deportes conservacion del Nacional de Costa conmemoraciones 

patrimonio cultural Rica. historicas. 
de Costa Rica. Casa del artista. 

= Centro Nacional Centro 
- - 

6 Parentesis cuadrado del autor. 



Otros 
Ministerios o 
poderes con 

competencia en 
3suntos culturale: 

de la Cultura 
(CENAC). 
CompaFiia 

Nacional de  Danza. 
Direccion 

Jacional de Bandas 
Direccion 

Nacional de 
Bibliotecas. 

Direccion Genera 
de Cultura. 

costarricense de 
ciencia y cultura. 

Centro 
costarricense de 

produccion 
cinematografica. 

Colegio de Cost? 
Rica 

CompaFiia Lirica 
Nacional. 
CompaFiia 

Nacional de Danza 
de Costa Rica. 

CompaFiia 
Nacional de  Teatro 

de Costa Rica. 
Coro Sinfonico. 

Orquesta 
Sinfonica Juvenil de 

Costa Rica. 
Orquesta 

Sinfonica Nacional 
de Costa Rica. 

Taller Nacional 
de Danza de Costa 

Rica. 
Taller Nacional 

de Teatro de Costa 
Rica. 

Teatro Nacional. 
ica. 

i 

r 

Banco 
Cornision de Asuntos Indigenas. 

Fundacion Museos del Banco Central de Costa Rica. 
lnstituto Nacional de Seguros. 

Ministerio de Educacion Publica. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

- 

I 

Central de Costa 

-uente: Elaboration propia con base en (OEA,2007) 



Ilustracion N."3 
Organigrama del Ministerio de Cultura y Juventud (2007). 
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KWBh BLWIPIC,iaON Y 
DESAMOLM I ~ C l O N A L  
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Se excluye de la eshctwq el lnstituto 
Costamcense delDeporte y la . . 
Recreaci6n(ICODER), s e g h  dictamen 
NW3 de13 1 de enero del2007 de la 
Procwaduria General de la Replibhca 

I 

I O R G A N I G M  

Fuente: Oficina de Planificacion del Ministerio de Cultura y Juventud. 

1,4.Funriones del Ministerio de Cdtura v luventud 
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En el siguiente apartado el autor presenta una caracterizacion de las funciones 

por las que debe velar el Ministerio de  Cultura y Juventud. El Ministerio se creo 

con el siguiente proposito: 

(...) fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural y facil itar la 

participacion de todos 10s sectores sociales, en 10s procesos de desarrollo 

cultural y artistico, asi como tambien crear espacios y oportunidades que 

propicien la revitalizacion de las tradiciones y manifestaciones culturales, 

el disfrute de  10s bienes y servicios culturales, asi como la creacion y 

apreciacion artistica en sus diversas manifestaciones (Ministerio de 

Cultura y Juventud, 2008). 

Segun lo establecido en la Ley num. 4788 en sus articulos 2do y 4t0, son 

funciones del Ministerio de Cultura y Juventud las siguientes: 

Articulo 2Q.- El nuevo Ministerio asumira las responsabilidades, injerencias 

y funciones que la ley sefiala al Ministerio de  Educacion Publics en 

relacion con la Direccion General de Artes y Letras, la Direccion General 

de Educacion Fisica y Deportes, la Editorial Costa Rica, el Museo Nacional, 

la Orquesta Sinfonica Nacional, 10s Premios Nacionales Magon, Aquileo J. 

Echeverria y Joaquin Garcia Monge, y la Comision establecida por ley NQ 

3535 de 3 de agosto de 1965. Articulo 4Q.- El nuevo Ministerio tendra a su 

cargo la elaboracion de una politica nacional de juventudes, por medio de 

las instituciones y programas adecuados, que tienda a que la juventud se 

incorpore plenamente al desarrollo nacional y a que participe en el 



estudio y solucion de 10s problemas nacionales." 

Desde la creacion del Ministerio se han implementado programas como el Taller 

Nacional de  Teatro, el Taller Nacional de Danza, la Compafiia Nacional de 

Danza, la Compafiia Nacional de Teatro, cuya funcion consiste en captar nuevos 

talentos y brindarles una mejor formacion, en el caso de 10s talleres; en el 

asunto de las Compafiias, su funcion consiste en llevar espectaculos de alta 

calidad a la mayor cantidad de publico posible, ademas de representar al pais a 

nivel internacional. Asimismo, la Orquesta Sinfonica Nacional cumple una 

funcion de formacion de nuevos musicos, de proyeccion a nivel internacional 

de la musica nacional y de compositores foraneos, asi como de l levar lo mejor 

de la musica a1 publico costarricense. Tambien, el Museo Nacional es un 

programa que funciona incluso anteriormente a la creacion del MCJ, no solo 

realizando exposiciones, sino colaborando en el rescate del patrimonio 

arqueologico, arquitectonico y biologico del pais. 

Cabe mencionar, ademas, que la Biblioteca Nacional funciona desde la 

creacion de la Republics y con la creacion del Ministerio pas6 a conformar uno 

de 10s varios organos adscritos al ministerio. 

1.5. Sobre el presupuesto del Ministerio de Cultura 

En parrafos anteriores se abordo de manera general la evolucion de 10s entes 

culturales del Estado costarricense, asi como de 10s diversos organos 

encargados de la ejecucion de las funciones del Ministerio, asi que a 

continuacion se muestran datos relativos al presupuesto del Ministerio y al 

regimen de contratacion implementado. 

El presupuesto del Ministerio de  Cultura y Juventud durante la decada de su 



creacion (1971) alcanzaba el 1,3% del presupuesto nacional, sin embargo para 

el aAo 2007 apenas alcanza el 0,38% del presupuesto. Tanto Pacheco de la 

Espriella (2002-2006) como Arias Sanchez7 (2006-2010) prometieron en su 

campaha polkica aumentar el presupuesto del MCJ en al menos un 1% del 

presupuesto nacional, meta no alcanzada durante la administracion Pacheco y 

e incumplida por la administracion de 0scar Arias (Diaz, 2005) (Diaz, 2006). En 

el Grafico N.9 2 se muestran 10s porcentajes del presupuesto nacional asignado 

al Ministerio para 10s aAos 1971, 1990-2011, en el cual es notoria la 

disminucion del presupuesto asignado, con tasa decreciente a partir de 10s 90 

con un leve repunte hacia el segundo quinquenio del 2000. 

Grafico N . O  2 

Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Cultura y Juventud 

AAo 

Elaboracion propia con base en MCJ 2011. 

Sumado a lo anterior, el 60% del presupuesto se ocupa en el pago de las 774 

plazas que tiene la entidad (Calvo, 2005, p. 212). El Plan Nacional de Desarrollo 

"MonseAor Victor Manuel Sanabria Martinez 2002-2006", seAala lo siguiente al 

7 Esto para el 28 de diciembre del 2006 



respecto: 

El panorama se ensombrece al considerar que mas del 60% del 

presupuesto se destina a cubrir gastos por concept0 de planillas que, 

aunque son indispensables para ejecutar las acciones sustantivas, en el 

aiio 2002 tan  solo dejo el 26% de 10s recursos financieros para atender 

otros gastos(MIDEPLAN, 2002). 

Por otra parte, algunos proyectos del Ministerio exceden su presupuesto, ta l  es 

el caso de la remodelacion de La Aduana, para llevar a cab0 ese proyecto se 

requeria $9000 millones de colones mientras que el presupuesto total  del 

Ministerio ronda 10s $11000 millones (Diaz, 2005), razon por la cual el 

Ministerio debe buscar constantemente donaciones para poder cubrir parte de 

sus gastos. Otro ejemplo, es la situacion de 10s museos y de las bibliotecas, el 

presupuesto del Sistema Nacional de Bibliotecas para el aiio 2005 era de 

$7millones que debia ser repartido entre 58 bibliotecas que existen en el pais 

(en el pais existen 33 museos, de ellos 8 estan cerrados, 7 no existen mas que 

en 10s documentos oficiales que 10s crearon y uno fue eliminado, lo que nos da 

u n  total de 14 que funcionan con un  presupuesto pauperrimo (Diaz, 2005). En 

la tabla N.Q 5 se muestran 10s datos absolutos del presupuesto del Ministerio, 

asi  como su tasa de crecimiento y la relacion con el presupuesto national. 



Tab la  N. 9 5 
Presupuesto d e l  M i n i s t e r i o  de Cu l tu ra  y Juventud, en t e rm inos  

absolutos,  po r cen ta je  de c rec im ien to  y r e l a c i o n  con e l  presupuesto 
nac iona l  

Fuente: Ministerio de Cultura y juventud, Departamento financier0 contable 

La tasa de crecimiento del presupuesto alcanzo un tope maximo de 

crecimiento en el aiio 2007 afio en el que crecio 1,61%, sin embargo el 

presupuesto asignado en relacion con el presupuesto nacional no  supera en 

ninguno de 10s afios sefialados el 1,5%, con una media de 0,72% a lo  largo del 

periodo. 



1.6. Regimen de con t ra tac i~n  de persanal art jst iro 

Dentro del Ministerio existen dos mecanismos de contratacion del personal 

artistico. El primer0 es aquel en el que existe una relacion contractual que 

busca servicios profesionales como un apoyo o complemento para efectuar 

programas especificos del MCJ, como 10s festivales artisticos, estos artistas son 

contratados mediante una licitacion publica que es pagada por una partida 

presupuestaria diferente de la utilizada para pagar 10s gastos fijos de planta. En 

segundo lugar, encontramos a 10s artistas que se encuentran en una relacion 

laboral con el MCJ en plazas fijas o interinas, estas personas son contratadas 

bajo 10s preceptos del Regimen del Servicio Civil o de la Autoridad 

Presupuestaria. 

Los artistas que concursan para participar en una relacion contractual con el 

MCJ enfrentan dificultades para aplicar a las licitaciones, debido a que su 

trabajo no  es estable y a que no existe una desafiliacion automatic 

Social. Por ejemplo, un artista fue contratado por 3 meses y 

tiempo estuvo cotizando para la Caja del Seguro, sin embargo I 

finaliza el contrato no puede dejar de cotizar hasta hayan 

:a del Seguro 

durante ese 

uego de que 

transcurrido 

lomeses, per0 el artista no puede cotizar por algo que no recibe (un salario), 

sucede entonces que si aplica para una nueva licitacion dentro del MCJ o 

cualquier ente public0 no puede ser contratado por deudas con la Caja 

(Gonzalez y Sequeira, 2008) 

La situacion de 10s artistas que se encuentran en una relacion laboral dentro 

del Ministerio no es mejor, muchos de 10s artistas que laboran en esa 
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institucion tienen una gran bagaje y experiencia mas no grados academicos 

(10s grados academicos son requisitos del servicio civil para acceder a mejores 

salarios), esto significa que si bien son expertos en su labor, reciben 10s 

salarios mas bajos dentro del MCJ, porque son contratados en el mejor de 10s 

casos con salarios de Tecnico tipo 1, o reciben el salario de una recepcionista o 

miscelaneo (ldem). 

A razon de la situacion que viven 10s artistas en 10s dos tipos de relacion con el 

Ministerio, surge la Ley 8555 "lntegracion del regimen artistic0 al estatuto del 

servicio civilam" aprobada el 28 de setiembre del 2006, buscando: 

(...) que ningun artista sufra de discrimination en terminos de fiscalidad, 

seguridad social y libertad de asociacion debido a su status profesional 

(. . .)  lo anterior tiene que ver con el empleo, la estabilidad, el salario justo 

y el derecho a la jubilacion .(Asamblea Legislativa, 2005 ,  p.3-4 

Esta ley fue una iniciativa del poder ejecutivo, presentada en junio del 2005 

ante La Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este proyecto tiene como 

motivacion complementar 10s compromisos adquiridos en 10s Convenios y las 

Recomendaciones de la Organizacion del Trabajo, estos son (Asamblea 

Legislativa, 2005, p.4): 

a) Reconocer al artista como un trabajador cultural. 

b) Mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad social, disposiciones 

fiscales y derechos de jubilacion. 

Por otra parte, estan las responsabilidades constitucionales en 10s articulos 

50,56 y 57 de la Constitucion Politics, estos establecen que el Estado tiene la 

8 Los detalles de esta ley seran tratados en capitulos posteriores. 
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obligacion de garantizar un sistema de seguridad social que les permita a las 

personas una vida digna, ademas en 10s articulos 33 y 56 de la Constitucion 

Polkica se establece que el Estado debe procurar que 10s ciudadanos tengan 

una ocupacion debidamente remunerada y honesta. 



1.7. L a, leqislacion cultural del Estado costarricense (1971-2002). 

La legislacion cultural de Costa Rica se encuentra tutelada por 10s articulos 89 

y 76 de la Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica, estos indican lo 

siguiente: 

Articulo 89 Entre 10s fines culturales de la Republica estan: proteger las 

bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio historic0 y 

artistico de la Nacion y apoyar la iniciativa privada para el progreso 

cientifico y artistico Articulo 76 "El espahol es el idioma oficial de la 

Nacion. No obstante, el Estado velara por el mantenimiento y cultivo de 

la lenguas indigenas nacionales. 

El articulo 76 de la Constitucion Politica ha sido operacionalizado mediante las 

leyes: Ley NO. 7623 Defensa Del ldioma Espahol Y Lenguas Aborigenes 

Costarricenses del 11 de setiembre de 1996, Decreto Ejecutivo Num. 

22073-MEP Academia Costarricense de la Lengua Espaiiola del 2 de marzo de 

1993 y Ley NO 8054 Ley De La Diversidad ~ t n i c a  Y Linguistics del 30 de 

noviembre del 2000. 

En cuanto al articulo 89, la primera caracteristica de importancia es que si 

bien, se establece como deber del Estado proteger y conservar el patrimonio 

artistico de la Nacion, no establece la obligatoriedad del Estado para con ello 

(el patrimon io  artistic^)^. 

9 Existe otra corriente de interpretacion que considera que a pesar que el 
termino "obligatoriedad" no esta presente en el articulo 89 de la Constitucion 
Politica el Estado asumio dicho deber al crear la cartera de cultura, mediante la 
Ley 4788 y mediante las asignaciones correspondientes en la Ley de la 
Administracion Publica (Gonzalez Ceron y Sequeira Carazo, 2008). 
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Por otra parte, las leyes que versan sobre el tema cultural tambien son 

numerosas: 

(...) en el archivo de la Asamblea Legislativa se encuentran 1 8 1  leyes con 

referencia directa o indirecta a las politicas culturales y temas afines, de 

las cuales no se encuentran vigentes veintiuna (12%) (...) (Fernandez, 

2002, p. 212) 

De esas 1 8 1  leyes, 44 leyes, decretos y reglamentos tienen relacion directa con 

el tema cultura, estas se presentan en la Tabla N.c 6 agrupadas en 6 categorias 

distintas: legislacion general, de fomento, de incentivo, derechos laborales del 

artista y reglamentos. Es importante de observar que en el pais solo existe una 

ley para la proteccion de 10s derechos laborales del artista (Ley 8555), contra 8 

de incentivo y 13 de fomento cultural. 

De las 44 leyes que tienen relacion directa con cultura solo existen 5 

reglamentos, en otras palabras, solo el 12,82% de las leyes vigentes de cultura 

han sido operacionalizadas por el Ministerio, aunque no todas las leyes 

requieren de algun reglamento para su aplicacion. En el Grafico N.Q 3 se 

muestran la cantidad de leyes creadas por atio en Costa Rica, asi desde finales 

del siglo XIX hasta inicios de la decada de 10s 90  hay una clara tendencia a que 

mantiene la cantidad de leyes creadas a razon de una ley por afio, a partir de 

la decada de 10s 90 hay una tendencia al aumento en la cantidad de leyes 

sobre cultura creadas en el pais, sin embargo hay una disminucion en el 

presupuesto asignado durante esta misma decada (comparese Grafico 3 y 2). 



Grafico 3 

Cantidad de leyes en materia de cultura vigente, creadas por at70 desde 1888-2006 

6 

Aiio 

Fuente: elaboracion propia con base en Ministerio de Cultura, Asamblea 

Legislativa y Procuraduria General de la Republica. 











1.8. lmplicaciones de la restructuracidn economica para la ~o l i t i ca  
cultural de Costa Rica. 

Costa Rica experimenta una serie de transformaciones en su estructura 

econ6mica y social en 10s ultimos 30 afios, este proceso esta marcado 

por una fuerte tendencia hacia la liberalization de la economia, que 

puede caracterizarse en al menos tres periodos a partir de 10s afios 80, 

una primera etapa entre 10s afios 80 hasta el afio 1998, afio de la 

llegada de Intel a Costa Rica, con una fuerte presencia de la industria 

manufacturera y el auge hotelero, un segundo periodo marcado por la 

aparicion de la transnacional lntel lo que trajo consigo una re 

estructuracion del sector manufacturer0 hacia exportaciones de alta 

tecnologia tendencia que se mantiene hasta aproximadamente el 

periodo 2004-2005, a partir de este periodo la economia costarricense 

se caracteriza por movimientos internacionales de capital conocidos 

como "hot money" o capitales golondrina, que consisten en 

movimientos de capital de tip0 cortoplacista y especulativo que 

pretende de manera general aprovechar las fluctuaciones en las tasas 

de interes y 10s tipos de cambio, tendencia que se mantienen hasta la 

actualidad. 

Este proceso de re estructuracion de la economia national, estuvo 

antecedido por un modelo con una fuerte participacion del Estado en la 

economia hacia un modelo que reduce cada vez mas la influencia 

Estatal. 

(...) a partir de la crisis 1978-1982 dio lugar en Costa Rica a un 
movimiento de reorientacion estructural de la economia cuyos 
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objetivos centrales eran reducir el papel del Estado en la economia, la 

Iiberalizacion y desregulacion de esta y su mayor apertura a 10s mercado 

internacionales. (Vargas Solis, 2002, p. 161) 

De manera general podemos contextualizar el proceso de reestructuracion de 

la siguiente forma: la decada de 10s noventa se caracteriza por la consolidacion 

de una serie medidas de politica economica tendientes a la Iiberalizacion de 

mercados, apertura hacia el exterior, medidas para la disminucion del gasto 

publico, menor participation del Estado en la economia y un fuerte contenido 

transnacional y globalizatorio y el primer decenio del dos mil por fuerte 

presencia de capitales especulativos y cortoplacista. 

Al respecto Vargas Solis (2002, p. 19) seAala que la transnacionalizacion de la 

economia: 

(...)hate referencia a la flexibilidad de movimientos de 10s capitales 

financieros a nivel international, el surgimiento de empresas que, cada 

vez mas actuan sobre una base transnacional y no nacional, y, en 

relacion con lo anterior, la capacidad del capital productivo para 

reubicarse de acuerdo con las posibilidades mas rentables de cada 

localization posible, todo lo conlleva una creciente interpenetracion de 

las economias nacionales que, por lo tanto, cada vez dejan de ser tales 

conforme se reduce su autonomia y grado de autoconcentramiento. De 

otra forma es esto a lo que, mas usualmente, se acostumbra designar 

como globalization de la economia. 
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Ahora bien, este period0 historic0 se encuentra precedido por el agotamiento 

del modelo desarrollista o interventor, modelo que empieza a finales de 10s 

afios cuarenta y que estuvo acompafiado por el modelo de sustitucion de 

importaciones que inicia aproximadamente a finales de 10s afios cincuenta y 

mas precisamente con la incorporaci6n de Costa Rica al Mercado Comun 

Centroamericana en 1963. 

Asi, el modelo desarrollista se caracteria por atribuir a 10s estados una 

capacidad de producir un desarrollo economico y social por medio de una 

rnodernizacion industrial acelerada. Por ende, su objetivo consiste en lograr 

" una industrializacidn que cond ujera a la auto sustentacidn econ6mica" 

(Calvento, 2007, p.16)) asi las medidas tomadas por el modelo desarrollista 

pretenden reducir las vulnerabilidades frente a 10s grandes acontecimientos 

economicos internacionales, propiciar la intervencion del Estado en la creacion 

y mejoramiento de la infraestructura material y el subsidio del credit0 para el 

sector privado. 

De la mano con lo anterior, parte de la estrategia implementada por el modelo 

gira entorno a politicas sociales con la intention de elevar el nivel de vida y 

consumo de 10s trabajadores tratando de este mod0 ampliar el consumo 

colectivo e individual a traves de politicas de empleo, salarios y precios. Parte 

de la propuesta desarrollista trata de implementar una estrategia de 

diversificacion productiva, manifiesta en la sustituci6n de importaciones, que 

trata de un tip0 de industria que produce bienes para el mercado nacional o 

interno en lugar de la exportation. Sin embargo, esta estrategia trajo consigo 

la necesidad de importar materias primas y bienes de capital para el 

funcionamiento del aparato productivo industrial. 
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Durante 10s afios de 1974-1975 y en consonancia con la crisis internacional el 

modelo del Estado desarrollista da signos de debilitamiento, el modelo de 

sustitucion de importaciones es incapaz de exportar fuera del area 

centroamericana y parece ser incapaz de una produccion diferente a la de 

consumo ligero. De esta manera, surge la necesidad por parte del Estado de 

impulsar una industrializacidn de gran escala, especialmente de materias 

primas como el aluminio y el cement0 entre otros, per0 esta intervencion del 

Estado levanta importantes resistencias por parte del sector empresarial 

costarricense, que ve en el Estado empresario a un fuerte competidor y una 

amenaza para sus intereses economicos. Sumado a lo anterior, la insolvencia 

de la economia nacional para hacer frente a la deuda externa, product0 del 

desequilibiro de la balanza de pagos y el desequilibrio fiscal, generan la 

antesala para la aplicacion de la estrategia de liberacion economica con un 

fuerte cuestionamiento del papel del Estado. 

De tal manera que el proceso de liberalizacion economica coincide en el 

context0 latinoamericano con: 

(...)la crisis de la deuda externa que, en su gran profundidad y alcances, 

supondra una reorientacion de amplios alcances en las modalidades y 

tendencias del desarrollo en Amkrica Latina. Si bien es usual situar el 

inicio de esta crisis de la deuda en 1982 con la explosion del problema en 

Mexico-lo cual es comprensible dada la magnitud del trastorno que eso 

implicaba- lo cierto es que, con antelacion (afio 1981), Costa Rica habia 

ya entrado en moratoria parcial de pagos de su deuda externa." (Vargas 

Solis, 2002, p.54) 



En este sentido, el proceso de Iiberalizacion economica pretende como objetivo 

remediar las distorsiones creadas por la fuerte intervencion estatal dentro de la 

economia, colocando el enfasis en la apertura comercial y de la economia, asi 

como del desarrollo a traves de la exportacion, de esta manera se eliminan las 

formas de control mediante aranceles a las importaciones, un fuerte desarrollo 

de la banca privada, se privatizan instituciones del Estado, particularmente 

aquellas relacionadas con la Corporacion Costarricense de Desarrollo 

(CODESA), hay Iiberalizacion de precios y se debilita el credito subsidiado, las 

mypimes, entre muchas otras medidas. 

Con respecto al Estado, se cuestiona tanto su intervencion 

-distorsionante- en 10s mecanismos del mercado, como su participacion 

directa en la produccion (el llamado Estado empresario) y, en general, su 

tamafio considerado "excesivo" con relacion a la magnitud y necesidades 

de la economia en su conjunto. Aquella manipulation de las sefiales del 

mercado propicio el desarrollo de una industria de sustitucion de 

importaciones orientada principalmente al mercado laboral y 

secundariamente y a lo sumo al mercado centroamericano. (Vargas Solis, 

2002, p.55) 

De la mano con la transformacion del modelo economico, otra serie de 

acontecimientos de caracter politico y social, marcan el agotamiento del 

modelo de desarrollo, entre estos acontecimientos vale la pena mencionar la 

serie de transiciones democraticas y de instauracion de economias de mercado 
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en Latinoamerica, aproximadamente entre el period0 1982-1990 y la caida del 

muro de Berlin en 1989, acontecimiento que marca el final de la guerra fria y el 

fin del mundo bipolar. 

Asi, poco tiempo despues de la caida del muro de Berlin en 1989 y de las 

reconfiguracion de las nuevas realidades Latinoamericanas, surge la busqueda 

de un modelo economico, abierto y liberalizado que Cree soluciones a la crisis 

de la deuda externa y a1 establecimiento de un entorno transparente y de 

estabilidad economica. Producto de lo anterior, el Consenso de Washington 

(CW) sistematiza conceptualmente un conjunto de politicas (de Iiberalizacion y 

apertura economica) que fueron objeto de aplicacion en America Latina a lo 

largo de 10s a ios  ochenta, el CW es una formalization teorica a posteriori de la 

aplicacion de las medidas antes mencionadas en America Latina. 

El CW se caracteriza por establecer una serie de al menos diez medidas en su 

primer momento, cuyos ejes centrales giran en torno a 10s siguientes aspectos: 

10s deficit fiscales son fuente de trastorno macroeconomico y 10s principales 

responsables de la inflation, el desequilibrio de la balanza de pagos y la 

evasion de capitales. Asimismo buscaba una reduccion del gasto pljblico 

desviandola hacia la inversion en areas como la sanidad, la educacion y la 

infraestructura sin tener una intervencion directa en el mercado, por ejemplo 

mediante subsidios, de la mano con tipos de interes y de cambio determinado 

por el mercado, fuertemente inclinados hacia el aumento en la competitividad 

y la expansion de las exportaciones, lo que nos lleva hacia una Iiberalizacion de 

las importaciones y de apertura respecto de la inversion extranjera directa, 

junto con una fuerte politica de privatizacion, amparada bajo 10s siguientes 
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supuestos: a) que la industria privada gestiona mas eficientemente que las 

empresas estatales y b) que la reduccion del Estado mediante la privatizacion 

reduce la presion sobre el presupuesto del gobierno y c) fortalecer 10s derechos 

de propiedad, especificamente tratando de implementarlos en la region. Estas 

politicas de privatizacion y de Iiberalizacion economica estaban acompaiiadas 

de una politica de desregularizacion que pretende fomentar la competencia 

superando la fuerte regulacion de 10s gobiernos latinoamericanos antes de la 

reforma. 

Por otra parte, en el caso de Costa Rica dicho proceso ( de Iiberalizacion 

economica) inicia luego de la administracion Carazo, cuando en la 

administracion Monge ~ l va rez  se restablecen relaciones con el Fondo 

Monetario lnternacional y el Banco Mundial, durante esta administracion se 

implementa la tesis sobre el cuestionamiento del Estado, la Iiberalizacion de 

mercado, la apertura comercial y la inversion extranjera directa. Medidas 

manifiestas en el primer programa de ajuste estructural, cuya intencion giraba 

en torno a la reduccion del Estado costarricense, de este mod0 da inicio el 

proceso de privatizacion y reduccion de las instituciones del Estado. 

Aunque de be anotarse que " la estrategia de liberalizacidn y ajuste estructural 

no corrige el problema de la vulnerabilidad externa. Lo cierto es que si lo 

reformula de una forma bien paraddjica: se trata de una nueva vulnerabilidad 

cuya novedad consiste en desarrollar una cada vez mds amplia exposicidn a 

10s mercados internacionales y a 10s flujos de capital extranjero, sin contar 

para ello ni siquiera con el minimo de instrumentos defensivos que tal cosa 
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demandaria. Esto diferencia la vulnerabilidad en la epoca del ajuste estructural 

y la liberalizacidn econdmica del periodo desarrollista" (Vargas Solis, 2002, 

p.146) 

Asi en resumidas cuentas, podemos caracterizar el periodo sucesor a 10s aAos 

80, como el periodo de la "globalizacion financiera", en el sentido de que la 

apertura de la cuenta de capital de la balanza de pagos se ha convertido en 

norma del proceso de liberalizacih. Lizano (2005, p.5) nos sefiala que la 

globalizacion financiera se entiende como : 

(...)el aumento en lo vinculos internacionales creados por 10s 

movimientos de capital a traves de las fronteras nacionales. Un termino 

relacionado es el de integracion financiera, referida a 10s ligamenes m6s 

estrechos de la economia de un pais respecto de 10s mercados 

internacionales de capital. 

Sumado a lo anterior, durante el periodo comprendido entre finales de 10s aAos 

80 hasta aproximadamente hasta el afio 2004, la economia costarricense esta 

marcada por una fuerte inclinacion hacia el exterior, en un primer momento 

mediante la manufactura ligera y el auge hotelero, seguido de manufactura de 

aka tecnologia luego de la entrada de la transnacional INTEL a nuestro pais, 

mediante una estrategia de apertura comercial, marcada por la creacion de 

tratados de libre comercio, bajo la premisa de las ventajas comparativas, la 

creacion de regimenes de excepcion conocidos como zonas francas, atraccion 

de inversion extranjera directa y mayor vinculaci6n a 10s flujos de capital 

internacional, siguiendo con lo anterior, luego del aFio 2004, la economia 



nacional recibe grandes ingresos de capitales especulativos, en terminos de 

Lizano (2005, p.13) 

(...)estos capitales golondrinas (hot money) se caracterizan por su 

extrema movilidad de acuerdo con el comportamiento de las tasas de 

interes pasivas en 10s diferentes mercados financieros, con la misma 

rapidez con que ingresan, tambien salen del pais. 

Finalmente, podemos resumir el proceso de reestructuracion economica de 

Costa Rica de la siguiente manera, luego de la crisis de finales de 10s aiios 70 y 

el agotamiento del modelo desarrollista e interventor, Costa Rica se encamina 

hacia una serie de transformaciones de la estrategia de desarrollo seguida por 

el pais, marcada por un fuerte inclinacion a la disminucion del papel del Estado 

y una fuerte participacion dentro de 10s procesos de transnacionalizacion y 

globalization de las economias nacionales. 

Asi, la economia nacional atraviesa una serie de etapas o procesos marcados 

por 10s programas de ajuste estructural en 10s ahos 80 y posteriormente por las 

medidas y las recomendaciones del Consenso de Washington. La primera fase 

de la estrategia neoliberal en Costa Rica, esta marcada por productos de 

exportacion ligera como: maquila textil, productos agricolas y del mar, 

promocion de las exportaciones y el turismo, acompaiiado de una politica de 

estimulo fiscal a traves de exenciones tributarias, en otras palabras, 

manufactura ligera y atraccion turistica y hotelera; posteriormente en una 

segunda etapa, el sector se vuelca hacia manufactura de alta tecnologia, 

debido a la llegada de INTEL en 1998 a Costa Rica, lo que a su vez promueve la 
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llegada de otras compaAias dedicadas a 10s servicios, tecnologias medicas y 

farmac~uticas, asi como compaiias de tecnologias de la informaci6n y de la 

telecomunicaci6n, que se acogen a 10s beneficios tributarios en 10s regimenes 

de zonas francas, conservando la atracci6n turistica(es en este period0 que se 

instalan hoteleras transnacionales de gran tamaAo) y de inversi6n extranjera 

directa, de la mano con la disminuci6n y debilitamiento de instituciones 

sociales claves para el bienestar social costarricense. 

Sumado a lo anterior, durante 10s noventas es claramente visible un patr6n 

ciclico de expansi6n y retracci6n del gasto pljblico y del deficit fiscal, debido a: 

"(...)a la vinculaci6n/desvinculaci6n entre el sistema tributario y la estructura 

productiva, el cual fue la concrecidn de intereses emergentes que en el 

sistema institutional y de gesti6n de las politicas publicas, eventualmente 

devinieron hegemdnicos" (Vargas, 2011, p. 96) 

De la mano con la anterior, la ratificaci6n de tratados libre comercio ha sido 

parte importante, asi como la creacion de zonas de excepcion conocidas como 

zonas francas. Sin embargo, es importante anotar que 10s ciclos economicos 

pasan a estar afectados en mayor medida por la tendencia mundial, product0 

de la actividad exportadora y el turismo y posteriormente por 10s capitales de 

corto plazo. 

Luego de la etapa manufacturera hasta finales de 10s aAos 90, la economia 

costarricense ha seguido marcada por el debilitamiento de instituciones 

sociales claves, como la Caja Costarricense del Seguro Social y en otro sentido 

el lnstituto Costarricense de Electricidad. En la esfera econ6mica, la apertura 

hacia capitales del tip0 golondrina es una tendencia que parece iniciarse en el 

2004, Lizano (2005, p. 16) seiala lo siguiente: 
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(...)los paises con cuentas de capital abiertas, con aka integracibn 

(dependencia) de 10s mercados financieros internacionales -por tener 

cuentas corrientes muy deficitarias-, y sin esquemas de controles de 

capitales, sufren las consecuencias amplificadas de acontecimientos 

normales en 10s paises desarrollados, como las variaciones en las tasas 

de inter&. La situation observada durante el primer semestre del 2004 

responde a esa caracteristica. 

Sin embargo, es en el aAo 2005 cuando se da un increment0 de 10s flujos de 

capital especialmente de corto plazo, Vargas 2011:95, nos seAala que las 

entradas de capital se vuelven determinantes, por encima de las exportaciones 

y las cuentas fiscales. Esto se vuelve claramente visible en la relacion entradas 

de capital, inversion extranjera directa y capital de corto plazo, en el grafico 

N.04 siguiente. Asi Vargas (2011, p.97), nuevamente nos advierte que: 

(...)durante el period0 2003-2007, 10s flujos de capital de cartera 

-especulativo- habrian alcanzado un total de US$ 1806millones, lo que 

representaria un 29,2% del total de las entradas de capital registradas 

durante ese quinquenio. 

Para 10s aAos 2008, 2009 y 2010, 10s capitales de corto plazo (CCP) 

representan un 16,7%, -89,3% y un 33,% respectivamente, cabe hacer la 

observacion de que para el aAo 2009 se observan grandes salidas de capital. 

La tendencia de la tercera fase puede ser resumida del siguiente modo: 

desequilibrios en la balanza de pagos y flujo de capital extranjero con especial 



importancia de CCP o capitales golondrina. Sobre 10s CCP, se sabe que dichos 

capitales tienden a propiciar inestabilidad econornica, crisis de  financieras y 

situaciones de aguda recesion y grave desempleo, (Vargas,ZOll, p. 97). 

Graf ico N. 9 4 
Costa  R i c a ,  e n t r a d a s  de  c a p i t a l ,  I E D  y c a p i t a l  de c o r t o  p l a z o  2006-2010 

C a p i t a l  
D I E D  
r CCP 

Fuente: elaboracion propia con base en datos de  BCCR. 

Los CCP tienen como principal consecuencia el debilitamiento del empleo y del  

crecimiento economico, per0 ademas producen una revalorizacion del colon 

frente a1 dolar como una tendencia de  mediano y largo plazo que a su vez 

viene en detriment0 de  la competitividad del pais, del comercio, la atraccion 

turistica y de las empresas de peque io  y mediano trabajo vinculadas a la 

estructura exportadora. 

1.9. Reflexiones v Conclusiones del capitulo 

El Estado costarricense desde 10s primeros afios de la Republica ha mostrado 

u n  interes en apoyar y desarrollar la cultura en el pais, sin embargo desde 10s 
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inicios de la Repljblica las instituciones creadas estuvieron al servicio de la elite 

social del pais, Rojas al respecto nos dice lo siguiente: 

La Escuela (de Bellas Artes) llego a convertirse en un centro donde se 

educaban las hijas de la clase economicamente fuerte y corrio la suerte 

de otros centro culturales en nuestro pais en esos aios; a pesar de estar 

aparentemente abierta a todas las capas de la sociedad, solo unos pocos 

privilegiados podian entrar a ella. En este sentido un elemento 

determinante fue el hecho de que por esos afios la profesion de artista no 

se consideraba como tall sino como un pasatiempo que adornaba las 

cualidades de las seioritas o sefioritos de sociedad (Rojas, 1982, p. 112) 

Y continlja con lo siguiente: 

En 1902 la Escuela de Bellas Artes ve en peligro su subsistencia, el 

Gobierno de Ascension Esquivel decide suprimir al minimo su 

presupuesto, por lo que practicamente la condenaba a desaparecer; 

gracias a la contribution economica de politicos, educadores, cafetales y 

comerciantes tales como: Don Cleto Gonzalez Viquez, Don Ricardo 

Fernandez Guardia, Don Mauro Fernandez, Don john M. Keith, Don Walter 

Field, Don Adrian Collado, Don Juan F. Ferraz, Don Jeronimo Pages y otros; 

la Escuela de Bellas Artes logra seguir trabajando. (idem) 

A pesar de lo anterior, las bandas militares cumplieron una importante funcion 

de extension cultural, ademas durante mucho tiempo 10s miembros de la 

Orquesta Sinfonica. Nacional fueron: "( ...) farmaceuticos, medicos, zapateros, 



escritores, sastres, diputados, etc. (I bid, p. 106)" 

Por otra parte, la creacion del MCJ en 10s 70 marca un punto de inflexion en la 

cultura nacional, este proceso es la consolidacion de una de las funciones del 

Estado costarricense en el desarrollo de la sociedad, que no fue definido por el 

cambio en la elite politica durante 1948, es mas bien durante este periodo que 

se consolida un proceso que se gesta desde finales del siglo XIX. 

Otro hecho de importancia es que la forma con la que se creo el modelo del 

MCJ responde mas bien a las necesidades coyunturales mas que a la influencia 

de modelos extranjeros, a pesar de que la forma corresponde al modelo 

frances de Ministerio de Cultura. 

Para terminar, la creacion del Ministerio calza con un auge en el desarrollo de 

las politicas pljblicas de cultura, 37 de las 44 leyes fueron aprobadas luego de 

la creacion del MCJ. Durante la decada de 10s 90 y principios del 2000 ha 

ocurrido un gran auge en la creacion leyes sobre el tema cultural, lo cual no se 

ha transformado en un aumento en el presupuesto del Ministerio, que durante 

el mismo periodo ha tendido a ser cada vez menor, aunque hay un increment0 

en la creacion de leyes hay muy pocos reglamentos para operacionalizarlas, lo 

que se traduce en un discurso politicos fuerte y respaldo por hechos (leyes), 

per0 que en realidad no se estan ejecutando; esto deviene en un aumento del 

control que tienen las elites dominantes sobre el sector, pues hay instrumentos 

creados por la misma elite que satisfacen las expectativas de 10s grupos 

poderosos, mas su beneficios no llegan a 10s sectores culturales. 

Esta relacion entre un aumento en la cantidad de leyes y una disminucion del 

presupuesto parece revelar una division entre 10s grupos dominantes sobre el 

rol que debe desempepar el Estado sobre el tema cultural, esto tambien se 
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refleja en las discusiones sobre la obligatoriedad del Estado en relacion a1 

articulo 89 de la Constitucion Politica en la preservacion, conservacion del 

patrimonio artistico. Esta division dentro de la elite politica nos habla acerca de 

la discusion sobre el modelo de Estado que posee el o 10s grupos en el poder. 

Por un  lado, encontramos a 10s que estan impulsando una mayor participacion 

del Estado como principal propulsor del arte y la cultura y, por otro, a 10s 

grupos que consideran que esa funcion no le corresponde a1 Estado y son 10s 

responsables de la disminucion del presupuesto del Ministerio. 



~l i tes,  cultura y politicas publicas 
La c u l t u r a  es un concepto complejo y  pol isemico, es dec i r ,  evoca 

una p l u r a l i d a d  de s ign i f i cados  y  de sentidos, p o r  l o  tan to  nues t ra  

i n t e n c i 6 n  es c a r a c t e r i z a r  algunas de l a s  aproximaciones a  l a  i d e a  

de cu l tu ra ,  su r e l a c i h  con e l  poder, l a  e l i t e  p o l i t i c a  y  l a s  

p o l i t i c a s  p Q b l i c a s .  

2.1 .  A~roximaciones a l  concepto de cultura 

La c u l t u r a  p a r t i c i p a  en l a  cons t rucc i6n  s imb6 l ica  de l a  r e a l i d a d  

a s i  como de sus p rac t i cas  soc ia les ,  entendidas como: " e l  con jun to  

de simboZos, va Zores, a c t i  tudes, habi Zidades econ6mi cas, 

conocimientos, bienes mater ia  Zes, formas de comunicacidn y 

organizaciones soc ia les  que hacen posibZe Za v i d a  de una sociedad, 

a Z i gua Z que su cont inuacibn y transformacidn" (Tovar 2000 : 24), 

cumple l a  func i6n  de ordenaci6n de l a  rea l i dad ,  mediante l a  

c reac i6n  de simbolos, a  t r a v e s  de una e s t r a t e g i a  de t i p 0  

homogenizadora. Como nos sefiala Bauman: 

( .  . . )  e l  e idos de una c u l t u r a  s e r i a  su apariencia,  sus 
fenomenos, todo aque l l o  que se puede d e s c r i b i r  
expl ic i tamente,  mient ras que l a  r e a l i d a d  escondida, mas 
profunda, que proporciona coherencia y  regular idad a  l a  
s u p e r f i c i e  fenomenica es e l  ethos, l a  cua l idad t o t a l  de l a  
cu l tu ra  que resume simultaneamente aque l l o  que c o n s t i t  uye l a  
d ispos ic i6n  o  e l  carac ter  de un i n d i v i d u o  y  e l  sistema de 
ideas y  va lo res  que domina l a  c u l t u r a  y  t iende, a s i  a  
con t ro la r  e l  t i p o  de conducta de sus miembros. (Bauman, 
2002,p.247) 

La p r a x i s  de l a  c u l t u r a  coloca e l  acento en l a  exper ienc ia humana, 

Bauman acertadamente, nos sefiala que l a  c u l t u r a ,  a  d i f e r e n c i a  de 

l a  c ienc ia  p o s i t i v a ,  incorpora  todas l a s  dimensiones de l a  

exper ienc ia sens ib le ,  sensor ia l ,  t a n g i b l e  y  r e a l .  



( . . . ) l a  c u l t u r a  es un modo de l a  p r a x i s  humana en e l  cua l  e l  
conocimiento y  e l  i n t e r e s  son uno. A l  c o n t r a r i o  que l a  
p o s i c i o n  de l a  c i e n c i a  pos i t i va ,  l a  c u l t u r a  representa y  se 
adscr ibe  a  l a  premisa s e g h  l a  c u a l  l a  e x i s t e n c i a  real ,  
t a n g i b l e  y  sensor ia l ,  l a  que ya se ha real izado, sedimentado 
y  ob je t i vado ,  n i  es l a  Onica n i  l a  que es ta  dotada de mayor 
au to r i dad  n i l  mucho menos, e l  Onico ob je to  de conocimiento 
in te resado ( Ib id ,p .  336) 

La c u l t u r a  como concept0 de estudio pueden c l a s i f i c a r s e  en a l  

menos t r e s  grandes ca tegor ias  que engloban algunas de sus 

dimensiones a n a l i t i c a s ,  l a  primera de e l l a s  se r e f i e r e  a  l a  

dimension s o c i a l  de l a  cu l tu ra ,  es d e c i r :  "(. . . ) a1  proceso 

continuo de creacidn de un conjunto de conocimientos concretos, 

de l im i  tados y espec i f i cos  sobre e l  un iverso ma te r ia l ,  c i e n t i  f i c o  y  

tkcn ico ,  conocimiento que se t ransmi te,  recrea y r e c t i f i c a  o 

con f i rma de generacidn en generacibn mediante sistemas formales e 

in formales y ,  sobre todo a t ravks  de l a  educaci6n organizada." 

(Coulomb, 2006:23). La segunda dimensi6n pod r ia  cata logarse como 

l a  dimensi6n a r t i s t i c a - e s t e t i c a ,  en o t  ras palabras: "una s e r i e  de 

obras, b ienes,  se rv i c ios  y  productos suscept ib les  de crearse y 

a d q u i r i r s e  o d i s f r u t a r s e  Zucrat iva o a lucrat ivamente,  mediante una 

contraprestac i6n en forma g r a t u i t a ,  en unos y o t ros  casos a t ravks  

de medios tecnoldgicos o de manera y  en espacios y  en escenarios 

natura les o a r t i f i c i a l e s .  ,, ( I D E M ) .  La t e r c e r a  dimension hace 

re fe renc ia  a l  espect r o  ideolbgico,  ( . . . a  con j unto de 

representaciones, percepciones, i n te rp re tac iones  y  va lores 

simb6l icos, o  bien, senci l lamente de s ign i f i cados ,  expresados en 

r e f l e j  o  de lenguajes, costumbres, f ormas compartidas de ve r  e l  

mundo y  de ac tuar  de modo pecu l i a r  y  d i f e r e n t e  a l  de o t ros  

ind iv iduos ,  pueblos o  sectores soc ia les."  ( I D E M )  

La c u l t u  r a  t iene  o t  ras dimensiones que debemos conside ra  r, por 

ejemplo, una dimension econ6mica, es d e c i r  es un f a c t o r  de 



produccion y  generacion de empleo, . . cada vez mas en Za 

economia contemporanea no son o b j e t o s  ma te r i a l es  s i n 0  s ignos, Zo 

que supone un desplazamiento de Za produccibn i n d u s t r i a l  a Za 

cuZturaZ" (Lacarr ieu y  ~ l v a r e z .  2002, p. 11) .  

E l  sistema c a p i t a l i s t a  de produccidn t i e n e  un i n t e r e s  p a r t i c u l a r  

en e l  es fera  c u l t u r a l  de l a  rea l idad,  puesto que l a  economia 

mundial t i e n e  una i n c l i n a c i 6 n  hacia l o s  bienes i n t a n g i b l e s :  1)dada 

l a  tendencia mundial hac ia  l a  automatizacion de l a  producci6n y  2) 

l a  desmater ia l izac idn de l a  producci6n, es d e c i r  e l  desa r ro l l o  de 

una economia basada en l a s  comunicaciones, e l  entretenimiento y  

l o s  bienes cu l tu ra les  relacionados con e l  a r te ,  l a  comunicaci6n y  

l a  producci6n s imbol ica.  Como nos seiiala R i f k in , J .  (2000, p. 89) .  

E l  p r i n c i p i o  basico de l a  es fera  econbmica, apunta B e l l ,  es 
l a  economizacion de recursos. En l a  esfera p o l i t i c a ,  e l  v a l o r  
p r i n c i p a l  es l a  pa r t i c ipac ibn .  En l a  c u l t u r a l ,  l o  es l a  
r e a l i z a c i 6 n  y  e l  desa r ro l l o  d e l  yo. En e l  t ranscurso d e l  
s i g l o  pasado, l o s  valores de l a s  esferas p o l i t i c a  y  c u l t u r a l  
se han i d o  mercant i l izando progresivamente, siendo 
arrast rados hacia l a  esfera econ6mica. 

Mas adelante nos seiiala l o  s iguiente:  

E l  sistema c a p i t a l i s t a  se s i r v e  d e l  marketing para t r a d u c i r  
no rmas, p rac t icas  y  act iv idades c u l t u r a l e s  en mercancias . Los 
espec ia l i s tas  en marketing u t i l i z a n  l a s  a r t e s  y  l a s  
tecnologias de l a  comunicaci6n para a t  r i b u i r  va lores 
c u l t u r a l e s  a  productos, se rv i c ios  y  experiencias, inyectando 
s i g n i f  i cac i6n  c u l t u  r a  a  nuest ras compras ( I b i d ,  107) 

Este apor te  de l a s  i n d u s t r i a s  c u l t u r a l e s  a l  sector  product ivo es 

especialmente importante para l a s  economias nacionales, e l  Banco 

Mundial seiiala que e l  aporte de l a s  i n d u s t r i a s  cu l tu ra les  

representa cerca d e l  7% d e l  PIB mundial y  cerca d e l  3,4% d e l  

c o m e r ~ i o ~ ~ ,  en e l  caso costarr icense l a  adminis t rac ibn C h i n c h i l l a  

10 World Bank. 2003. Urban development needs c r e a t i v i t y :  How c r e a t i v e  i n d u s t r i e s  



2010-2014 desarrol la  una e s t r a t eg i a  para medir e l  aporte de l a  

i ndus t r i a  cu l tu ra l  a l  P IB  national, dato aun no disponible para e l  

Canclini  nos seiiala que e s t e  par t i cu la r  i n t e rks  de l a  e s f e r a  

economics en l a  dimension c u l t u r a l  t iene una c lara  intencion 

homogenizadora, que l e  permite a l  mercado controlar  l a  difusion y 

e l  acceso a 10s d i s t i n t o s  medios productivos. 

( . . . ) l a  indust  r ia l izacion de l a  cultura es  l o  que mas e s t a  
cont ribuyendo a homogeniza r l a  . S i n  duda, l a  creacion de 
formatos indust  r i a l e s  aun para algunas a r t e s  t radicionales y 
l a  l i t e r a t u r a ,  l a  difusion masiva gracias a l a s  tecnologias 
de reproduccion y comunicaci6nI e l  reordenamiento de 10s  
campos simbolicos bajo un  mercado que controla unas pocas 
redes de ges t ion,  cas i  todas transnacionales, t iende a l a  
f ormacibn de publicos-mundo con gustos seme j antes .  (Canclini ,  
2001, p.143) 

Otra de l a s  dimensiones de l a  cultura se relaciona con 10s  

instrumentos de legitimation y reproducci6n de l  poder directamente 

vinculada a l a  dimension ideologica de l a  cu l tu ra ,  es dec i r  en 

determinadas circunstancias l a  cultura en alguno de sus 

componentes, por e jemplo e l  a r t e ,  puede ser  i n s t  rumentalizada a l  

s e rv i c io  de l a s  corrientes hegemonicas del  poder. Coulomb nos 

expl ica  l o  s iguiente :  

( .  . . )  se puede concebir a l a  cul tura  como una herencia s o c i a l  
transmisible, l a  cual se encuentra compuesta por u n  elemento 
material o inf  raes t ructura l  representado por l a s  fuerzas  
productivas y tecnologicas , relaciones i n t  erpersonales e 
intergrupales . Ademas incluye ins t i tuciones  socioculturales 
que se transmiten y reproducen e l  conjunto de a r t e f ac to s  
materiales (herramientas, u tens i l ios ,  productos, 
construcciones),  a s i  como de un elemento inmaterial o 
superestructural  como son 10s sistemas simbolicos, e l  

a f f e c t  urban areas. Documento e lec t  ronico disponible en: 
h t t ~ :  //www-wds. worldbank. ora/external/def ault/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/0 
7/22/000889486 20040722120802/Rendered/PDF/29668.~df 



l enguaje ,  l a s  costumbre, l a s  formas cornpartidas de pensar  e l  
mundo, e l  a r t e ,  e l  derecho,  l a  moral,  10s v a l o r e s  y l a s  
t r a d i c i o n e s .  De e s t a  manera l a  v inculac ion  e n t r e  c u l t u r a  y 
poder se manif ies ta  en e l  marco de l a s  re lac iones  s o c i a l e s  
porque u n  elemento de l a  sociedad impone una c u l t u r a  m a t e r i a l  
e i n m a t e r i a l  a l  r e s t o  de sus  componentes conv i r t i endo  e l  
concept0 de  cu l tu ra  en u n  ins t rumento de l eg i t imac ion  y 
dominacion de una c l a s e  sobre  l a s  o t r a s ,  l a s  cua les  se ha l l an  
en lucha  por e l  poder. (Coulomb, 2006, p .21)  

E l  Poder para  mantener sus re lac iones  de  dominaci6n debe hacer 

uso de ceremonias mediante a c t o s  s imbol icos  que s u s t e n t e n  su 

condicibn,  como nos seiiala Balandier(1994: 124) : ( . . e e f e c t o  

deZ poder s i n o  es convocado a Zo imag inar io ,  Zo irrational, Zo 

simb6Zic0, Zo que es capaz de captar  Za atenc idn de Zos 

gobernados", es d e c i r ,  s i n  r e c u r r i r  a l  uso de simbolismos y 

elementos r ep re sen ta t ivos  y c u l t u r a l e s  no s e  puede puede gobernar ;  

mas ade lan te  nos a d v i e r t e  de  l o  s igu ien te :  

Lo p o l i t i c o  depende cada vez mas d e l  a r t e  de a p a r e n t a r ;  e l  
acontecimiento l o  pone en situation, el  ceremonial  l o  
r i t u a l i z a ,  l a  conmemoracion l o  mantiene vivo por medio de  l a  
r e p e t i c i o n .  Este a r t e  es hoy d i a  es tud iado  y e x i s t e n  
p ro fe s iona le s  que educan por medio de e l .  A e l l o s  l es  debemos 
grandes progresos en e l  desc i f r ado  d e l  idioma ceremonial ,  en 
e l  que d i s t i n t o s  elementos contr ibuyen a l a  e f i c a c i a  
expres iva :  l a  organizacion e s p a c i a l ,  e l  programa concebido a 
l a  manera de  un  e scena r io ,  e l  pro tocolo  y l a  ordenacion de 
en t r adas ,  10s codigos ve rba l e s ,  musicales  y l a s  formas 
r e t b r i c a s ,  l a s  convenciones que r igen  l a  apa r i enc i a  de  10s 
a c t o r e s  p r inc ipa l e s  - y  l uego ,  10s comentarios que preparan a l  
pOblico para  r e c i b i r  e l  resu l tado  f i n a l  - . " (Balandier ,  1994, 
p. 164-165) 

E n  o t r a s  p a l a b r a s  e l  poder no s o l o  requiere  d e l  e j e r c i c i o  l e g i t i m o  

y l e g a l  p rop ia s  d e l  dominio, s i n o  tambien de  elementos de  indo le  

ceremonial y simbolico,  que permita s u s t e n t a r  e l  e j e r c i c i o  de l a  

dominaci611, es por e s t a  razon que l a  c u l t u r a  y sus d i s t i n t a s  

dimensiones cobra v i t a l  importancia  para e l  e j e r c i c i o  d e l  poder de 

10s grupos hegemonicos, part icularrj lente para  10s grupos que se 



encuentran en una c l a r a  posicion de p r i v i l e g i o .  

A7 u n i f i c a r  70s mercados econdmicos e i n t e r r e l a c i o n a r  
simuZtAneamente Zos movimientos f i nanc ie ros  de todo eZ mundo, 
aZ produc i r  para todos Zas mismas n o t i c i a s  y parecidos 
entretenimientos,  se crea por todas par tes Za conv icc idn  de 
que ninglin pa is  puede e x i s t i r  con regZas d i f e r e n t e s  de Zas 
que organizan e l  sistema-mundo. S i  es te  r e l a t o  ha s ido  tan  
persuasivo en muchas sociedades es porque efect ivamente 
e x i s  t e n  bancos, empresas y organizaciones no gubernamenta Zes 
mundiaZizados, y tambien redes de consumidores in t regradas 
como comunidades transnaciona Zes de usuarios de t a  r j e t a s  de 
c r e d i t 0  y s e r v i c i o s  de computacidn, espectadores de 
peZicuZas, in formacidn y v ideoc ' l ips.  Convert ida en i deo log ia ,  
en pensamiento un ico ,  Za gZobaZizaci6n -proceso h i s t d r i c o -  se 
ha vueZto gZobaZismo, o sea impos ic idn  de Za u n i f i c a c i d n  de 
70s mercados y reduccidn a7 mercado de Zas discrepancias 
p o Z i t i c a s  y de Zas d i fe renc ias  cuZturaZes. AZ subordinar 
es tos  dos escenarios de Zas d i f e r e n c i a  a una soZa v i s i d n  de 
Za economia, Zo p o l i t i c o  se d i ' luye y e l  Estado parece casi  
i nncesa r io .  Las p o l i t i c a s  cuZtura Zes deben ceder a Za 
comercia Zizacidn de Zos simbdZicos cua lqu ie r  pretensidn 
e s t e t i c a  y cuaZquier reconocimiento de d i f e r e n c i a s  que no 
Sean Zas que pueden e x i s t i r  e n t r e  c ' l ientes.  Lo exc' lu ido o Zo 
d i s i d e n t e  no puede se r  pensado s i n 0  como Zo que no en t ra  en 
Za organizacidn mercantiZ de Za v i d a  sociaZ. ( C a n c l i n i ,  2001, 
p. 180)  

Vemos a s i  como l a s  r e l ac iones  e n t r e  l o  p o l i t i c o ,  l o  economico y l o  

c u l t u r a l  s e  mezclan e n t r e  s i ,  para d e s a r r o l l a r  una e s t r a t e g i a  de 

consol idac ion  y de expansion d e l  e j e r c i c i o  d e l  poder ,  que t i e n e  

como elementos c e n t r a l e s  l a  busqueda de l a  homogenizacion no so lo  

d e l  consurno, sin0 de  10s elementos s imbol icos  y de 

s i g n i f i c a c i o n e s ,  e s  ademas una e s t r a t e g i a  que pre tende  defender 

10s i n t e r e s e s  de 10s grupos hegemonicos en e l  poder y su condicion 

de c l a s e ,  en l a s  cual  s e  requiere  de p o l i t i c a s  pub l i ca s  disehadas 

para e s e  f i n ,  "(. . . )hay razones p o l i t i c a s  y econdmicas para es ta  

neg' l igente desatencidn, propias de un tiempo en que gobernar se 

reduce a admin is t ra r  un mode10 econdmico que ent iende 7 0  gZoba7 

como Za subordinacidn de Zas p e r i f e r i a s  a un mercado omnipotente 

-son subsumidas en Za homogeneidad e.con6mica." ( C a n c l i n i ,  2001, 





2 . 2 .  ~lites v e l  e i e r c i c i o  d e l  poder 

En l a s  sociedades democraticas actuales e l  poder es e j e r c i d o  por 

un grupo pequeiio de personas que ostentan una forma de poder 

pa r t i cu l a r ,  e l  poder p o l i t i c o ;  esta es l a  p r i n c i p a l  ca rac te  r i s t i c a  

que d i fe renc ia  a l a  e l i t e  p o l i t i c a  de l o s  o t ros  grupos 
m inor i ta r ios  que ostentas o t r a s  formas de poder. Meisel nos describe 

a la elite politica como: 

(...) una serie de altos circulos cuyos miembros son seleccionados, 
preparados y certificados, y a quienes se permite el acceso intimo a 10s 
que mandan las jerarquias institucionales impersonales de la sociedad 
moderna (Meisel, 1978, p. 22) 

Las elites se refieren a una minoria que ostenta el poder frente a otros que 

carecen de el o lo posee en menor grado, tienen tal condicion debido a que 

existen relaciones de desigualdad, esto incluye a1 poder, que tiende a 

concentrarse en un grupo pequeiio o grupos de sujetos, en este sentido es el 

poder politico el determinante para la elite, porque mediante este obtiene y 

legisla sobre su condicion. Los miembros de la elite al ser pocos y estar unidos 

por intereses comunes, construyen reglas cartel, que le permiten asegurar su 

condicion de clase y el acceso a 10s recursos necesario para mantenerse en el 

ejercicio del poder. Chomsky en relacion con lo anterior nos aporta lo siguiente: 

(...)la democracia y 10s mercados libres estan probablemente decayendo 
a medida que el poder se concentra cada vez mas en manos de las elites 
privilegiadas. La libertad y la democracia han sido consideradas siempre, 
a lo largo de la historia, una amenaza, un peligro que hay que evitar y 10s 
mercados un instrumento para controlar y someter a otros mientras se 
exige que el poder del Estado intervenga para preservar las riquezas y 10s 
privilegios propios. (Chomsky, 2002, p.46) 

Existen otros grupos minoritarios que no posee control del poder politico, pero 



tienen importante influencia social como: 10s artistas, 10s intelectuales, el 

sector financier0 y el sector industrial entre muchos otros (Ontza. S.f, p. 214). 

Por ejemplo, las elites culturales son parte de 10s diversos grupos que 

convergen en una sociedad, con la particularidad de contribuir en el desarrollo 

de las ideas, 10s simbolos y las significaciones, es el centro de lo artistico y de 

lo ideologico. 

En otras palabras, se encargan de la reproduccion simbolica y significativa de 

la realidad, es donde convergen 10s artistas, intelectuales e incluso la tradicion, 

es el n lk leo del arte, de las visiones de mundo y desde donde se desprenden 

roles y conductas aceptadas dentro de la socializaci6n cotidiana. 

Sin embargo, "es la forma y la altura de la gradacidn del poder que tenemos 

que examinar si hemos de comprender el grado de poder que tiene y ejerce la 

minoria" (Mills, 1975, p.24), en otras palabras, a pesar de que existen diversas 

elites con capacidad de influjo social distinto, no todas ellas pueden acceder a 

10s puesto de mando de las instituciones o incluso empresas, es decir a la 

organizacion necesaria para ejercer el control y el poder que busca la elite 

politica. 

Asi, la elite politica se distingue de las otras (elites) en el sentido de que 

buscan ocupar 10s puesto de mando y si no 10s poseen tienen a su favor 10s 

elementos de intercambio necesarios (dinero, prestigio, influencia, control de 

10s medios de produccion) como para influir en las decisiones de las personas 

en 10s puestos de poder. 

La elite busca presentarse como legitima ante la masa, porque de lo contrario 

esta podria rebelarse y colocar a una nueva minoria, en otros terminos seria el 

principio de un proceso morfogenico lo que elite intenta prever. Este problema 

es resuelto por 10s pequefios grupos en el poder justificando su mod0 de 

actuar, en otras palabras: 
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(...)justificar su intervencion: es decir, presentarla como justa y 

merecedora de la aceptaci6n voluntaria de todos 10s actores. E incluso 

cuando recurre de la aplicacion de un cierto grado de violencia o coaccion 

se presenta esta accion como necesaria. (Valles, 1. 2004, p.39) 

Sumado a lo anterior Foucault. (S.f, p.12) nos muestra lo siguiente: 

El ejercicio del poder consiste en guiar la posibilidad de conducta y poner 

en orden sus efectos posibles. Basicamente el poder es mas una cuestion 

de gobierno que una confrontacion entre dos adversarios o la union de 

uno a otro. 

El control ejercido por la elite requiere del uso simbolico de la realidad, de las 

fuerzas violentas como la policia y el ejercito, ademas de la satisfaccion de las 

necesidades basicas de la poblacion, como el alimento, la vivienda, el vestido y 

el entretenimiento. Bachrach, nuevamente observa lo siguiente: 

La elite conserva su predominio mediante la manipulacion de simbolos, el 

control de 10s abastecimientos y la aplicacion de la violencia. (Bachrach, 

1967, p.109) 

Sin embargo, lo anterior solo es posible mediante el control de ciertos valores e 

ideas. Valles (2004, p.38) nos sefiala lo siguiente: 

Gracias al poder que confiere el control de las ideas dominantes, no solo 

se consigue la no-decision sobre un problema abierto: se obtiene tambien 



que la situacion aparezca como un no-problema. 

Sumado a lo anterior Lasch, (1996, p.53) nos indica que: 

Mientras 10s trabajadores crean generalizadamente que la oportunidad 

esta a disposici6n de 10s que realmente quieran intentarlo y (...) tengan la 

inteligencia y el talento necesario, su fe en el sistema vigente (...) 

sobrevivira a 10s desengahos cotidianos. 

A su vez, Berger y Luckmann, nos aportan lo siguiente: 

El universo simbolico tambien ordena la historia y ubica todos 10s 

acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye 

el pasado, el presente y el futuro. Con respecto al pasado, establece una 

memoria que comparten todos 10s individuos socializados dentro de la 

colectividad. Con respecto al futuro, establece un marco de referencia 

comlh para la proyeccion de las acciones individuates. De esta manera el 

universo simbolico vincula a 10s hombres con sus antecesores y sucesores 

en una totalidad significativa, que sirve para trascender la finitud de la 

existencia individual y que adjudica significado a la muerte del individuo. 

Todos 10s miembros de una sociedad pueden ahora concebirse ellos 

mismos como pertenecientes a un universo significative, que ya existia 

antes de que ellos nacieran y que seguira existiendo despues de su 

muerte. La comunidad empirica es traspuesta a un plano cosmico y se la 

vuelve majestuosamente independiente de las vicisitudes de la existencia 



individual." (S.f, p.133) 

La legitimidad es una condicion importante para la comprension del ejercicio 

del poder (en su forma de organizacion politics), la cultura y el arte engloban el 

mundo de las tradiciones, 10s valores, las normas y la expresi6n colectiva. 

Valles citando a Weber, nos aporta al menos tres fuentes de legitimidad: 

(...) la tradicion, es decir la adaptacion a 10s usos y costumbres del 

pasado, la racionalidad, el fundamento de una orden o de una demanda 

es aqui la adecuada entre 10s fines que pretende y 10s medios que 

propone y por ultimo el carisma, una cualidad excepcional de quien 

formula o adopta la decision, y por ultimo el rendimiento, en otras 

palabras sobre el resultado de sus propias actuaciones, siempre y cuando 

sea percibido como satisfactorio y se ajuste a las expectativas generales. 

(Valles, 2004, p. 41-42) 

La elite en el poder gracias a 10s intelectuales a su servicio, intenta desarrollar 

mediante las politicas publicas un proceso de control. En este sentido, la 

manifestacion concreta del control de las ideas se materializa en la 

construccion de la ideologia, es decir, de la ocultacion de la dominacion y de la 

dicotomia elite-masa mediante el control de las ideas de la poblacion, " la  

mayoria de /as decisiones son obedecidas porque se les juzga autoritativas, 

porque se les estima razonables (o potencialmente razonables) dentro del 

context0 valorativo de quienes la obedecen. " (Bachrach, 1967, p. 11 4), 

ademas: 
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(...) si, a pesar de todo, no la ignoran [la relacion elite-masa], y si el 

subuniverso [proceso macrofuncional] requiere privilegios y 

reconocimientos especiales de la sociedad en general entonces el 

problema consiste en mantener alejados a 10s profanos [masa] y al 

mismo tiempo, lograr que se reconozcan la legitimidad de este 

procedimiento. Esto se efectlja mediante diversas tecnicas de 

intimidacion, propaganda racional e irracional (que apela a 10s intereses y 

a las emociones de 10s profanos [masa]), mistificacion y, en general, 

empleo de simbolos de prestigio. (Berger y Luckmann, S.f., p. 114) 

Lo anterior es posible de la siguiente manera: 

Solo en una sociedad en que las palabras y las imagenes se parecen cada 

vez menos a las cosas que supuestamente describen [nos hace creer] 

una sociedad gobernada por 10s mejores y 10s mas brillantes (Lasch, 

1996, p. 41) 

En otras palabras, la ideologia es una herramienta capaz de hacer que cada 

vez sea mas dificil distinguir la realidad del simulacra de la realidad, de que 

existe una elite que gobierna, que posee beneficios diferentes y una calidad de 

vida distinta de la masa, asi la cultura en su dimension ideologica y como 

fuente de construccion simbolica y de signficaciones adquiere vital importancia 

para el ejercicio del poder por parte de la elite. 

Se trata de una clara situacion de poder en la cual A (la elite) recibe de B 

(la masa) la tacita opcion de coincidir o bien sufrir una severa privacion: 
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la perdida de poder. El ejercicio efectivo de poder nunca es mas que una 

amenaza; solo cuando la amenaza no logra acatamiento es que se deben 

imponer sanciones severa, y entonces el poder se convierte en fuerza. 

(Bachrach, 1967, p.116) 

Para que lo anterior sea posible, la ideologia de la elite requiere de 

organizaciones y canales de difusidn (el Estado, 10s medios de comunicacidn 

masiva y las manifestaciones culturales) para transmitirse en todas las capas 

sociales, en segundo termino requiere de intelectuales que creen mecanismos 

de difusidn para esa visidn de mundo, asimismo "se necesitan individuos sin 

una imaginacidn viva para desarrollar politicas sin imaginacidn ideadas por una 

elite sin imaginacidn" (Mills, 1975, p.188) y, finalmente, necesita de material 

ideoldgico, es decir, de bibliotecas, de un sistema de educacidn, de medios de 

comunicacidn masiva e incluso de arte para transmitir la ideologia.(Portelli, 

1997). 

Es mediante la ideologia y la legitimacidn de la condicidn de elite, que el poder 

se materializa en autoridad o en manipulacidn y finalmente en la cimentacidn 

de la condicidn de la elite dentro de la sociedad, al respecto Mills, W nos seiiala 

lo siguiente: 

La autoridad es el poder explicito y al que se obedece de una manera 

mas o menos voluntaria, la manipulacidn es el ejercicio secret0 del poder, 

sin que se den cuenta de ello sobre aquellos sobre quienes se influye. 

(Mills, 1978, p.294). 



La ideologia satisface la necesidad de un sentido de identidad, de pertinencia 

con otros, le otorga al individuo seguridad, at determinarle un rol social y a su 

vez, le hace sentir formar parte del mismo proceso en que estan imbuidos 

millones de personas, en otras palabras un sentido de pertenencia a una 

colectividad. La ideologia es tan efectiva para mantener el control de la 

sociedad por parte de la elite debido a que satisface, no solo la urgencia de 

seguridad, ni solo la organizacion del acceso a las necesidades basicas de las 

personas, sino que satisface necesidades psicologicas tambien. 

De hecho existe una relacion inversamente proporcional entre la busqueda de 

libertad versus la busqueda de seguridad, es decir, a mayor libertad menor 

sera la seguridad del sujeto y a mayor seguridad menor libertad.ll 

Las elites no estan exentas de este proceso, se inclinan hacia la busqueda de 

seguridad, puesto que de esta forma les permite mantener su condicion de 

clase, mediante la ideologia y la construccion de determinados hechos 

estructurales (por ejemplo, la educacion y 10s medios de comunicacion) es 

posible la formacion de la conciencia de 10s diversos grupos que conforman la 

sociedad. Al respecto Fromm (1991, p. 49), nos seiala lo siguiente: 

(...)podriamos decir: el proceso social, al determinar el mod0 de vida del 

individuo, esto es, su relacion con 10s otros y con el trabajo, moldea la 

estructura del caracter; de esta se derivan nuevas ideologias - 

filosoficas, religiosas o politicas- que son capaces a su vez de influir 

sobre aquella misma estructura y, de este modo, acentuarla, satisfacerla 

11 Para mayores detalles vease La modernidad liquida de Zygmund Bauman, El 

miedo a la libertad de Erich Fromm 
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y estabilizarla; 10s rasgos de caracter recien constituidos llegan a ser, 

tambien ellos, factores importantes del desarrollo economico e influyen 

asi en el proceso social( ...) 

Bachrach por su parte considera: 

(...)en las sociedades en que 10s medios de poder son de enorme alcance 

y estan centralizados, unos pocos individuos pueden ocupar un lugar tal 

dentro de la estructura historica que modifiquen con sus decisiones sobre 

el uso de tales medios las condiciones estructurales en las que viven la 

mayoria de 10s hombres. (Bachrach, 1967, p.95) 

La ideologia alivia la relacion libertad-seguridad, privilegiando la seguridad 

sobre la libertad. De esta forma la sumision a la autoridad de la elite se 

internaliza por parte de la masa, "( ...) el individuo siente que /as drdenes de la 

conciencia son /as suyas propias, y asi icomo podria rebelarse contra si 

mismo?" (Ibid, p. 77) y a su vez, la gran masa de poblacion sirve a la elite. 

Fromm, E. nos seAala lo siguiente: 

(...)podemos tener pensamientos, sentimientos, deseos y hasta 

sensaciones que, si bien 10s experimentamos subjetivamente como 

nuestros, nos han sido impuestos desde afuera, nos son 

fundamentalmente extraiios y no corresponden a lo que en verdad 

pensamos, deseamos o sentimos( ...) (Ibid., p. 86) 

Ademas: 

Gran nljmero de nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino que 



95 

nos han sido sugeridas desde afuera; hemos logrado persuadirnos a 

nosotros mismos de que ellas son obra nuestra, mientras que, en 

realidad, nos hemos limitado a ajustamos a la expectativa de 10s demSs, 

impulsados por el miedo a1 aislamiento y por amenazas a h  m6s directas 

en contra de nuestra vida, libertad y conveniencia. (Ibid, p. 91) 

Condensando, cambios en 10s procesos estructurales dentro de cualquiera de 

10s planos de la realidad modifican conductas y comportamientos dentro de 10s 

sujetos, debido al temor propiciado por la angustia de sentirse sin identidad, 

inseguro y aislado. Asi, la elite, en su bljsqueda constante por preservar su 

condicion, utiliza como herramienta a 10s procesos ideol6gicos, cuyo mayor 

logro es establecer la relacion de dominacion elite-masa, como un proceso 

interno dentro de 10s sujetos y no como una relacion desde "afuera", en otras 

palabras la autoridad se presenta como una fuerza invisible y 

despersonalizada. Fromm, nuevamente nos sefiala lo siguiente: 

La autoridad an6nima es mucho mSs efectiva que la autoridad 

manifiesta, puesto que no se llega a sospechar jam& la existencia de las 

6rdenes que de ella emanan y que deben ser cumplidas. En el caso de la 

autoridad externa, en cambio, resultan evidentes tanto las 6rdenes como 

la persona que las imparte; entonces se la puede combatir, y en esta 

lucha podr6 desarrollarse la independencia personal y el valor moral . 

(Ibid, p. 77) 

Lo anterior es posible (mantener su posicion de dominio, e incluso de manera 



"invisible") dado que la masa posee las siguientes caracteristicas: 

Primero, [en la masa] es mucho menor el nlimero de personas que 

expresan una opinion que el de aquellas que la reciben, pues la 

comunidad de pliblicos se convierte en una coleccion abstracta de 

individuos que reciben impresiones proyectadas por 10s medios de 

comunicacion de masas, segundo, las comunicaciones que prevalecen 

estan organizadas de tal mod0 que es dificil o imposible que el individuo 

pueda replicar en seguida o con eficacia, tercero, la realization de la 

opinion en  la accion esta gobernada por autoridades que organizan y 

controlan 10s cauces de dicha accion, cuarto, la masa no es 

independiente de las instituciones, al contrario, 10s agentes de la 

autoridad penetran en esta masa, suprimiendo toda autonomia en la 

formacion de opiniones por medio de la disuasion. (Mills, 1978, p. 283) 

La organizacion social creada por la elite, mediante la educacion y la cultura 

por ejemplo, se encarga de desaprobar el pensamiento original y critico, en 

cambio propicia 10s pensamientos ya preparados, convirtiendo a 10s sujetos en 

"maquinas" que solo registran hechos, incapaces de pensar por s i  mismos. 

(Fromm, S.f., p. 110-112) La educacion cumple la funcion social de preparar a 

10s sujetos para 10s diversos roles que tendra que desempehar, roles que son 

culturalmente disefiados, esto lo hace "moldeando" el caracter y la 

personalidad hacia aquel que sea mas eficiente seglin la estructura 

macrofuncional que sea su determinante. En otras palabras, la formacion de las 

personas realmente no es suya, sino mas bien el resultado de 10s procesos 
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sociales y la funci6n macrofuncional que le Sean m6s cercanos. Veamos lo 

siguiente: 

La formaci6n del yo debe, pues entenderse en relacion con el 

permanente desarrollo del organism0 y con el proceso social en el que 10s 

otros significativos median entre el ambiente natural y el humano. 

(Berger y Luckmann, S.f., p. 70) 

Sumado a lo anterior: 

La identidad se forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza, es 

mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones sociales. Los 

procesos sociales involucrados, tanto en la formaci6n como en el 

mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social. 

(Berger y Luckmann, S.f., p .  216) 

De esta forma la elite se configura de tal forma que permite y consiente la 

organizacidn de la sociedad en 6lites y masas. Veamos lo expuesto por 

Bachrach: 

Asi, la pasividad politica de la gran mayoria del pueblo no se toma como 

un elemento del deficiente funcionamiento de la democracia, sino, por el 

contrario, como una condicion necesaria para permitirle a la elite 

funcionar de forma creativa. (Bachrach, 1967, p.62) 

Complementario a lo anterior, el mismo autor seAala lo siguiente: 



(...) un  compromiso relativamente escaso con 10s partidos y creencias 

politicas por parte de 10s que no participan en la vida politica favorece las 

soluciones de transaccion y la estabilidad. La heterogeneidad del 

electorado genera un pluralismo politico que suministra suficiente 

consenso para mantener unido al sistema y suficiente disenso como para 

mantenerlo activo. (Ibid, p. 63-64) 

La formacion de la masa por parte de la elite se consolida mediante reglas 

cartel en la organizacion para 10s puestos de mando, la educacion, la 

organizacion del trabajo y finalmente en 10s comportamientos creados desde 

afuera en 10s sujetos, es decir desde la cultura. La ocultacion de la dominacion 

y la ocultacion de la autoridad ejercida por la elite sobre la masa, es posible 

gracias a ciertas diversiones anestesicas que "distraen" a las personas, de esta 

forma no prestan atencion sobre las decisiones adoptadas por 10s miembros de 

10s altos circulos de poder, tales "anestesicos" han sido catalizados por 10s 

medios de comunicacion masiva, tales como la radio, la television, el internet, 

las industrias culturas y del entretenimiento. Asi: 

( .  . . )  quienes t ienen es tud ios  han s ido  educados y 
adoctr inados en l a  idea y po r  e l l o ,  muy a menudo, han 
as imi lado una imagen fa l sa  d e l  mundo, debida a l a  i n f l u e n c i a  
d e l  sistema educat ivo, de 10s per iodicos,  e t c .  ; es dec i r ,  a 
10s instrumentos de con t ro l  ideo log ico .  (Chomsky, 2002, p.  
62 

Los aparatos ideologicos como el Estado y la educacion se encargan de 

"adormecer" cualquier pensamiento o intencion de provocar un proceso 

morfogenico. 



A fin de seguir confiado en que es realmente quien Cree ser, el individuo 

requiere no solo la confirmacion implicita de esta identidad que le 

proporcionaran aun 10s contactos cotidianos accidentales, sino tambien la 

confirrnacion explicita y emotivamente cargada que le brindan 10s otros 

significantes (como el Estado, la educacion, la televisi6n, 10s partidos 

politicos, entre muchos otros posibles). (Berger y Luckmann, S.f., p. 189) 

Luego de l o  a n t e r i o r ,  s i  b ien e l  Estado cuenta con muchos aparatos 

e instrumentos a su se rv i c io ,  nos gustar ia mencionar e l  r o l  

c e n t r a l  que juegan l o s  medios de comunicacion y de l a  in formacion 

en e l  proceso de leg i t imac ion  d e l  poder. Sabemos que l a s  elites 

requieren de instrumentos para la operacionalizacion de la ideologia, para 

asignar roles, perseguir sus intereses propios, preservar su condition de clase y 

organizar la funcionalidad de la sociedad. Los medios de comunicacion masiva 

y las politicas pljblicas son dos de 10s instrumentos mas generales y de mayor 

alcance (pueden haber muchisirnos mas), de 10s cuales se valen las elites para 

perseguir sus intereses. 

En primer lugar, 10s medios no solo dan informacion, guian nuestras propias 

experiencias, nuestras normas de credulidad, lo que provoca que nuestras 

normas de realidad tiendan a fundarse en dichos medios mas que en nuestra 

experiencia fragmentaria. Por lo tanto, aunque el individuo tenga una 

experiencia directa y personal de 10s acontecimientos, esta no es realmente 

directa y primaria: esta organizada en estereotipos. Segundo, 10s medios no 

5610 se han infiltrado en nuestra experiencia de las realidades exteriores, sino 

que han penetrado tambien en nuestra experiencia acerca de nosotros 

mismos. Nos han suministrado nuevas identidades y nuevas aspiraciones 

respecto a lo que deberiamos ser, y a lo que deberiamos parecer. Nos han 

brindado en 10s modelos de conducta que nos presentan una serie nueva, mas 

vasta y mas flexible de apreciaciones de nuestros propios yos. Finalmente, 10s 

medios le dicen al hombre de la masa quien es (le prestan una identidad), le 



dicen que quiere ser (le dan aspiraciones), le dicen c6mo lograrlo (le dan una 

tbcnica) y le dicen c6mo puede sentir que es asi, incluso cuando no lo es (le 

dan un escape) (Mills, 1978, p. 289, 291, 292). Fromm, nos presenta el 

siguiente ejemplo: 

Otro mod0 de paralizar la capacidad de pensar criticamente lo hallamos 
en la destrucci6n de toda imagen estructurada del mundo. Los hechos 
pierden aquella calidad que poseen tan s61o en cuanto constituyen parte 
de una estructura total, y conservan Onicamente un significado abstract0 
y cuantitativo; cada hecho no es otra cosa que un hecho mas, y todo lo 
que importa es si sabemos mas o menos. La radio, el cine y la prensa 
ejercen un efecto devastador a este respecto. La noticia del bombardeo 
de una ciudad y la muerte de centenares de personas es seguida o 
interrumpida, con todo descaro, por un anuncio de propaganda sobre 
jabon o vino. El mismo anunciador, con esa misma voz sugestiva, 
insinuante y autoritaria, que acaba de emplear para convencernos de la 
seriedad de la situacion politica, trata ahora de influir sobre su pOblico 
acerca del merito de determinada marca de jabon, que ha pagado 10s 
gastos de las noticias radiofonicas. (Fromm, S.f., p. 112) 

Los medios de comunicacion y de la informacion impactan en el proceso de 

formacion de roles sociales, conductas, comportamientos y tambien en el 

adormecimiento de todas aquellas iniciativas contra el status quo de la elite en 

el poder. Noam Chomsky, nos sefiala en relacion con lo anterior que: 

( .  . . )es  prec is0  c o n t r o l a r  'la mente p6b'lica, t a l  como 
reconoci6 e l  sector empresarial a p r i n c i p i o s  d e l  sig'lo, 
haciendose eco de ideas que se remontan c ientos de afios 
a t ras .  Es necesario c o n t r o l a r  e'l pensamiento y l a  opin ion,  y 
d e s t r u i r  en l a  comunidad y en e l  l u g a r  de t r a b a j o  l a s  
organizaciones que podr ian proporc ionar  oportunidades e 
i n f l u e n c i a  a l a  gente que no conviene que l a s  tengan. (2002, 
p.25) 

Mas adelante e l  mismo au to r  nos sefiala: 

( . . . ) b s t e  es un aspecto d e l  sistema de c o n t r o l  d e l  
pensamiento. Otro aspecto es l a  d i s t r a c c i 6 n  pura y simple de 
l a  chusma. Tenemos que qu i ta rnos la  de encima. Basta que 
consigamos que preste atencion a o t r a  cosa, no a l o s  asuntos 
p6b l icos  que no son cosa suya. Por l o  tan to ,  hay que procurar 



que se d i s t r a iga  con e l  deporte, l a  sexualidad, l a  
violencia ..., con l o  que sea. (2002, p. 61) 

Esta persistencia de l  sistema de dominacion, en e l  cual l a  e l i t e  

p o l i t i c a  es  e l  pr incipal  benef ic iar io ,  es  dec i r  e l  grupo 

privi legiado por e l  sistema hegemonico de dominacion, solo e s  

posible mediante una ordenacion, reglamentacion y estructuracion 

de l o s  in tereses  hegemonicos de l a  e l i t e ,  para e l l o  se requiere 

que e l  poder o  mejor dicho que e l  e je rc ic io  de l  poder sea 

part icularizado,  Vargas Sol is  nos seiiala como e l  poder se  

par t i cu la r iza  es  dec i r ,  pone en marcha rnecanismos de poder 

par t i cu la res  . 

E l  ambito economico concent ra 10s medios de produccion , 
d i r i g e  l o s  movimientos de acurnulacion de c a p i t a l  y controla 
l a  distr ibucion de l a  riqueza generada. E l  ambito po l i t i co  
maneja l o s  mecanismos de l a  legal idad vigente, inclusive e l  
e j e r c i c i o  monopolistico de l a  violencia y, cuando compete, e l  
poder rnilitar mas que simplemente policiaco.  E l  ambito 
mediatico cont rola l o s  d isposi t  ivos fundament a l e s  de control 
de l a  informacion y, por esa v i a ,  de formacion de opinion, 
difusion de l a  ideologia y adoctrinarniento. E l  ambito 
ideologico e s  e l  nljcleo pr incipal  desde e l  cual  se generan 
l a s  racionalizaciones que buscan crear constelaciones 
cu l tu ra les  e  imaginarios colect ivos  de j  us t i f i cac ion  de l  
orden establecido.  ( . . . ) E s t a  estructuracion y ordenarniento 
racional de l o s  in tereses  hegernonicos t i ene  lugar 
principalrnente por rnedio de l a  produccion in te lec tua l  
originada en l o s  centros de formacion ideologica y sus 
cuadros ideologos sistemicos. A h i  se disefian l a  s  
perspectivas es t ra teg icas  fundamentales. Los grandes medios 
son l o s  d i fusores  cotidianos mas poderosos de l a  esa 
ideologia,  a l  mod0 de altavoces que replican l o s  productos 
ideologicos legit imantes y l o s  vulgarizan para su consumo 
masivo. Los mecanismos del poder pol i t ico  -en par t icular  l a  
escuela y l a  re l ig ion-  son l a s  bases es t ruc tura les  mas 
so l idas ,  que perpetlian esa ideologia, y social izan y 
d isc ipl inan desde l a s  categorias que es ta  formula. (2010, 
p. 42-43) 



2 .3 .  Polit icas p4blicas de  cultura 

Luego d e l  apartado a n t e r i o r  sabemos que l a s  p o l i t i c a s  p 6 b l i c a s  de 

c u l t u r a s  cons t i t uyen  l a  forma m a t e r i a l  mediante l a  c u a l  l o s  grupos 

hegemonicos en e l  poder u t i l i z a n  l a  p o l i t i c a  de c u l t u r a  para  

asegurar  su hegemonia. 

( . . . ) se asegura l a  hegemonia cuando l a  c u l t u r a  dominante 
u t i l i z a  l a  education, l a  f i l o s o f i a ,  l a  r e l i g i o n ,  l a  
p u b l i c i d a d  y e l  a r t e  para  l o g r a r  e l  que e l  predomin io  
e j e r c i d o  r e s u l t e  y parezca n a t u r a l  a l o s  grupos heterogeneos 
que cons t i t uyen  l a  sociedad. ( ) a s  p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s ,  
como i n te r venc iones  o r i en tado ras  d e l  d e s a r r o l l o  s imb6 l i c0 ,  
cont r ibuyen a es tab lecer  e l  orden y l a  t rans fo rmac ion  
l e g i t i m o s ,  l a  unidad y l a  d i f e r e n c i a  v a l i d o s ,  l a s  i d e n t i d a d e s  
l oca les ,  r eg iona les  y nac iona les  . Su s e n t i d o  p r o f  undo apunta 
mas a l  hacerse de l a  sociedad, a l a  conformacion de marcos y 
pautas genera les de conv i venc ia  que a l a  so la  i l u s t r a c i o n  
humanist ica o e l  c u l t i v o  e s t e t  i c o  . (Coulomb, 2006, p. 46) 

Pero antes de con t i nua r  es necesar io  p r e c i s a r  que son l a s  

p o l i t i c a s  p u b l i c a s  y c u a l  es su r e l a c i o n  con l a  c u l t u r a ,  e l  poder 

y l a s  e l i t e s ,  a s i  l a s  politicas publicas se conciben como: 

Una practica social y no un evento singular o aislado, ocasionado por  la 
necesidad de reconciliar demandas conflictivas o establecer incentivos de  
accibn colectiva entre aquellos que comparten metas, per0 que 
encuentran irrational cooperar entre otros. (Ruiz:S.f., p. 15) 

Como nos sefiala Bozeman, todas las organizaciones y politicas, tanto publicas 

o privadas se desempeian en el plana publico y, por tanto  son afectadas por 

las normas que regular y delimitan u n  territorio, ninguna organizacion escapa a 

las reglas del juego, a 10s limites juridico-politicos establecidos para u n  

territorio que engloba a las organizaciones, tanto en esferas locales, regionales 

o globales, asimismo toda organizacion es tambien de  caracter privado pues 

t iene limites econ6micos a lo interno, es decir t ienen u n  presupuesto que  



define 10s margenes de accion. De esta forma, las organizaciones economicas, 

politicas, sociales y culturales, estan todas entrelazadas entre sf, en  primer 

termino porque comparten u n  territorio, en el cual hay ciertas reglas 

establecidas por u n  Estado, a su vez todas las organizaciones tanto del Estado, 

como de otros sectores (economicos, sociales, culturales, artisticos) t ienen u n  

presupuesto que determina el margen de accion, es decir la cantidad de 

personas que se podrian contratar, la calidad, eficiencia y eficacia de las 

acciones llevadas a cabo, asi  como cargas tributarias. Veamos, toda 

organizaci6n privada se encuentra bajo 10s preceptos del derecho privado, en 

otras palabras pueden hacer todo aquello que la ley no  prohiba, todo lo  que el 

Estado no prohiba mediante legislaciones, incluso si alguna organizacion 

privada recibe u n  trato "especial" o diferenciado se hace mediante una ley que 

le  permite recibir ese trato diferenciado, vease por ejemplo el caso de las zonas 

francas (Ley 7210 Regimen de Zonas Francas) que reciben tratos preferenciales 

y cargas tributarias diferentes de las otras organizaciones privadas que  no se 

encuentran en zonas francas. 

Ellas cuentan con u n  serie de etapas minimas que pueden entenderser del 

siguiente modo: 1)Construccion del Problema: existe u n  problema en  tanto 

existen demandas, necesidades, juicios normativos sobre algun tema, o 

promesas incumplidas. No todos 10s problemas son resueltos por el Estado, el 

sector privado tambien participa, ademas si u n  problema no cuenta con: el 

apoyo pliblico necesario entonces no ser6 una prioridad en la agenda politics. 

2)ldentificacion de soluciones o formulacion: esta etapa se refiere a la 

construccion de estrategias, tacticas, planes de accion, metodologias, 

objetivos. 3)Adopcion de soluciones o etapa de decision: una vez identificadas 

las soluciones se procede a que lo  tomadores ultimos de  decision elijan entre la 

gama de posibilidades, que no necesariamente t iene que ser la tecnicamente 



mas adecuada o eficaz, puede ser aquella que tiene un costo politico menor o 

tiene beneficios politicos mayores. 4)lmplementacion: se refiere a la ejecucion, 

a la puesta en marcha de la decision tomada por aquellos agentes con 

capacidad de decision. 5)Evaluacion: este es un proceso que existe para 

verificar el grado de cumplimiento de 10s objetivos o metas propuestas. 

Sin embargo, e l  Estado no es creador de cu l tu ra ,  es pa r t e  de e l l a  

y como t a l  contribuye a su reproduccion, es e l  resu l tado de un 

proceso h i s t o r i c 0  de ordenacion de l a  rea l idad  y de l a s  funciones 

p o l i t i c a s  de l a  rea l idad,  puede i n t e r v e n i r  en l a s  cuestiones 

cu l tu ra les  de una nacion, esto mediante un m in i s t e r i o  de cu l tu ra  

que t r a t e  de i n c i d i r ,  promover y admin is t rar  p o l i t i c a s  publ icas de 

cu l tu ra  o b ien mediante una se r ie  de p o l i t i c a s  pcb l icas  o de 

l e g i s l a c i o n  que t r a t e  a l  menos l o s  s igu ientes  grandes temas: 

Los derechos de autor .  

La proteccion y preservacion d e l  pat rimonio, cu l t u ra l ,  

a r t i s t i c o ,  arqu i tec ton ico y de l a  humanidad. 

Incentives y benef ic ios  f isca les  para l a  creacion a r t i s t i c a  y 

c u l t u r a l  o de l o s  bienes derivados . 
E l  foment0 de l a  educacion a r t i s t i c a  y e l  aprecio cu l t u ra l ,  

en 10s programas de estudio de l a  formacion pr imaria, 

secundaria y u n i v e r s i t a r i a .  

D i fus ion  y acces ib i l idad de l  a r te .  

Este t i p 0  de act iv idades pueden ser  l levadas a cab0 por 

act iv idades de t i p o  e s t a t a l ,  empresarial o bien por  actores 

comunita r i o s ,  quienes or ientan e l  desar ro l lo  simbol ico y 

sat isfacen l a s  necesidades cu l tu ra les  de l a  poblacion (Cancl in i ,  

2000, p. 79), ex is te  o t r o  t i p 0  de ac tor ,  conocido con e l  nombre de 

indust r i a l e s ,  estas cumplen una doble f uncionalidad, una de 

caracter c u l t u r a l  y o t r a  de t i p 0  economico, l a s  indus t r ias  



c u l t u r a l e s  se r e f i e r e n  a: 

( . . . ) l a  i ndus t  r i a  de l a  palabra,  a  l a  i ndus t  r i a  de l a  imagen 
o  l a  producci6n masiva de bienes, simbolos, a l  cine, a  l a  
t e l e v i s i 6 n  y  a  l a  musica, a l  rad io ,  a  l a  t e l e f o n i a  y  l a s  
comunicaciones. (...)comprenden desde l a  producci6n de bienes 
tang ib les  hasta l a  p rov i s i6n  de se rv i c ios  (Coulomb, 2006, p.  
57) 

E l  Estado vela porque l o s  bienes c u l t u r a l e s  que es tan  fuera de 10s 

i n t e r e s e s  pr ivados puedan ser acces ib les  a  t r a v b s  de p o l i t i c a s  

p c b l i c a s  a l  alcance de l a  poblac i6n y,  de acuerdo a  Canc l i n i :  

( . . . )una func idn  d e l  Estado es e v i t a r  que 10s bienes y  l a s  
busquedas c u l t u r a l e s  se reduzcan a  mercancias, y  defender l o  
que en l a  v i d a  simb6l ica de l a s  sociedades no puede s e r  
comerc ia l izable,  necesitamos que ex is tan  espacios como l o s  
museos nacionales, l a s  escuelas, l a s  universidades pub l icas  y  
l o s  centros de i nves t i gac i6n  y  experimentaci6n a r t i s t i c a  
subvencionadas po r  l o s  Estados, o  por sistemas mixtos donde 
l a  colaboraci6n de 10s gobiernos, empresas pr ivadas y  
agrupaciones independientes ga ran t i ce  que e l  i n t e r e s  y  l a s  
necesidades de in formacidn y  recreacidn de l a s  mayorias no 
seran subordinadas a  l a  r e n t a b i l i d a d  comercial .  La acc i6n  
s o c i a l  de l o s  Estados debe d i r i g i r s e ,  primero, a  defender y  a  
r e f o r z a r  l o  adqu i r i do  h is t6 r icamente  en l a s  luchas soc ia les ,  
en l a s  cu l tu ras  nacionales y  mantenerlo en l a  memoria y  l a s  
acciones i n s t i t u c i o n a l e s .  Luego, es necesar io  que esa 
va lo rac ion  y  preservacion de l o  publ ic0 encuent ren f ormas 
o  rganizadas supranacionales , de manera que l a s  conquistas 
soc ia les  y  c u l t u r a l e s  no sean at ropel ladas po r  l o s  ac tores  
d e l  mercado g l o b a l .  (2001, p.  194) 

Las politicas publicas de cultura pueden responder a  partir de cuatro 

formulaciones basicas: a)de manera prescriptiva, cuando busque definir 10s 

parametros del arte, controlar 10s medios de insumos, de producci6n y  de 

difusi6n; y  en este sentido el Estado es el principal productor de bienes y  

servicios culturales; b)de manera descriptiva, cuando busca difundir y  

conservar las practicas culturales ya existentes, mediante incentivos fiscales y  



formation pljblica y educativa sensible al arte y cultura; c)de mod0 sistemico, 

esta manera de hacer politicas pljblicas de cultura reconoce la existencia de 

divenos sectores que promueven de la mejor manera posible ciertas 

actividades, es decir son las fuentes de apoyo las que deterrninan que 

actividad se incentiva, en este sentido el Estado se encargaria de salvaguardar 

todos aquellos bienes y servicios culturales que no Sean comerciables y que 

representen el interes pljblico y finalmente d)formulaci6n reactiva; este 

metodo parte de la creacion de dependencias que responden a las solicitudes y 

necesidades del sector artistico, per0 que no participa en forma directa, esto lo 

logra mediante ayudas de corto plazo que no involucren un compromiso 

vinculante con el sector, por ejemplo la derogacion de algljn impuesto o cierto 

apoyo financier0 inicial (Ref: Roemer, A. 2003: 191-201). Existen muchas 

formulas diferentes para el diseAo de politicas pljblicas, sin embargo en 10s 

parrafos anteriores, nos inclinamos por las formulaciones basicas para el 

diseho de politicas pljblicas de cultura. En realidad, no existe receta para la 

creacion de politicas pljblicas, sino mas bien preceptos basicos y 

fundamentales, en la tabla N.Q 7 es posible hallar de manera condensada 10s 

principios basicos para la formulaci6n de politicas pljblicas de cultura. 

Tabla N . Q  7 
T i ~ o  de formulacion de ~ o l i t i c a s  ~ h b i c a s  de cultura 

10s bienes y preserva y difunde encarga de responde a 
servicios culturales la cultura ya aquellas necesidades 
y le "receta" a la existente. actividades inmediatas sin 

sociedad arte. artisticas no tener un papel 
"comerciales" y de protagonico en el 

interes pljblico. impulso del sector. 



Fuente: elaboracion propia con base en Roemer (2003, p. 195-201) 

Las politicas pirblicas son una instrumento utilizado por actores de caracter 

pirblico o privados, sin embargo la klite en el poder dada su condicion 

ventajosa dentro sistema hegemonico de dominacion logra hacer de ella uno 

de sus instrumentos mas valiosos, particularmente en la concrecion de su 

relacion de poder. 



2.4. Reflexiones v conclusiones del c a ~ i t u l o  

La c u l t u r a  es un concepto complejo y polisemico, es dec i r ,  evoca 

una p l u r a l i d a d  de s ign i f i cados  y de sent idos, e l  c u a l  p a r t i c i p a  en 

l a  construcc ion s imbo l ica  de l a  rea l i dad .  Cumple l a  funcion de 

ordenaci6n de l a  rea l idad,  mediante l a  creacion de simbolos, a 

t raves  de una e s t r a t e g i a  de t i p o  homogenizadora e incorpora todas 

l a s  dimensiones de l a  experiencia sensib le,  senso r i a l ,  t ang ib le  y 

r e a l .  

La c u l t u r a  como concepto de es tud io  pueden c l a s i f i c a r s e  en a l  

menos l a s  s iguientes categorias que engloban algunas de sus 

dimensiones ana' l i t icas, l a  pr imera de el'las se r e f i e r e  a l a  

dimension soc ia l  de l a  cu l tu ra ,  es dec i r :  ( ) a  proceso 

cont inuo de creacidn de un conjunto de conocimientos concretos, 

d e l i m i  tados y espec i f i cos  sobre eZ un iverso  mater ia  Z ,  c i e n t i f i c o  y 

tecn i co ,  conocimiento que se t ransmi te ,  recrea y r e c t i f i c a  o 

c o n f i  rma de generacidn en generacidn mediante sistemas forma Zes e 

informazes y ,  sobre todo a t raves  de Za educacidn organizada. 

(Coulomb, 2006, p. 23).  La segunda dimensi6n podr ia  catalogarse 

como l a  dimensi6n a r t i s t i c a - e s t e t i c a  , en o t  ras palabras : "una 

s e r i e  de obras, bienes, se rv i c ios  y productos susceptibZes de 

c rearse  y a d q u i r i r s e  o d i s f r u t a r s e  Zucrat iva o azucrativamente, 

mediante una contraprestac ibn en forma g r a t u i t a ,  en unos y o t r o s  

casos a t raves de medios tecnoZ6gicos o de manera y en espacios y 

en escenarios naturaZes o a r t i f i c i a Z e s . "  (IDEM). La te rce ra  

dimension hace re ferenc ia  a l  espect r o  ideo log ico ,  "(. . . )aZ 

con jun to  de representaciones, percepciones, i n te rp re tac iones  y 

va Zores simbdZicos, o bien, senci  Z Zamente de s i g n i  f icados,  

expresados en r e f  Ze j o  de Zenguajes, costumbres, formas compartidas 

de ve r  eZ mundo y de actuar  de mod0 pecuZiar y d i f e r e n t e  aZ de 

o t r o s  ind iv iduos ,  puebZos o sectores sociazes." (IDEM) 



La c u l t u r a  t i e n e  o t r a s  dimensiones que debemos cons ide ra r ,  por  

e jemplo,  una dimension economica, e s  d e c i r  es u n  f a c t o r  de  

produccion y generacion de empleo, e l  s i s t ema  c a p i t a l i s t a  de  

produccion t i e n e  u n  i n t e r &  p a r t i c u l a r  en e l  e s f e r a  c u l t u r a l  d e  l a  

r e a l i d a d ,  puesto  que l a  economia mundial tiene una i n c l i n a c i o n  

hac i a  l o s  b ienes  i n t a n g i b l e s :  1 )dada  l a  t endenc ia  mundial hac i a  l a  

automatizacion de  l a  produccion y 2)  l a  de sma te r i a l i zac ion  d e  l a  

produccion, es d e c i r  e l  d e s a r r o l l o  de una economia basada en l a s  

comunicaciones, e l  en t  re ten imien to  y l o s  b ienes  c u l t u  r a l e s  

re lacionados con e l  a r t e ,  l a  comunicacion y l a  produccion 

s imbol ica .  

E l  apo r t e  de l a s  i n d u s t r i a s  c u l t u r a l e s  a l  s e c t o r  product ivo e s  

especialmente  impor tan te  para l a s  economias nac iona l e s ,  e l  Banco 

Mundial seiiala que e l  a p o r t e  de  l a s  i n d u s t r i a s  c u l t u r a l e s  

represen ta  ce rca  d e l  7% d e l  PIB mundial y ce rca  d e l  3,4% d e l  

comercio12. Es te  p a r t i c u l a r  i n t e r e s  de  l a  e s f e r a  economica en l a  

dimension c u l t u r a l ,  t i e n e  una c l a r a  intention homogenizadora que 

l e  permite a l  mercado c o n t r o l a r  l a  d i fu s ion  y e l  acceso a 10s 

d i s t i n t o s  medios product ivos .  

E l  poder para poder mantener sus re lac iones  de  dominacion debe 

hace r  uso de a c t o s  simbolicos que sus ten ten  s u  condition, e l  poder 

no s o l o  r equ ie r e  d e l  e j e r c i c i o  l eg i t imo  y l e g a l  p rop ias  d e l  

dominio, s i n o  tambien de  elementos de i n d o l e  ceremonial  y 

s imbol ico,  que permita  s u s t e n t a r  el  e j e r c i c i o  de  l a  dominacion, e s  

por  e s t a  razon que l a  c u l t u r a  y sus d i s t i n t a s  dimensiones cobra  

v i t a l  importancia para e l  e j e r c i c i o  d e l  poder de l o s  grupos 

hegemonicos, p a r t  i c u l a  rmente para  l o s  grupos que s e  encuent ran en 

12 World Bank. 2003. Urban development needs c r e a t i v i t y :  How creat ive  indus t r i es  
a f f e c t  urban areas.  Documento e lec t ron ic0  disponible en: 
htt~:/ /w-wds.worldbank.ora/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/0 
7/22/088889486 20040722120802/Rendered/PDF/29668.~df 



una c l a r a  p o s i c i o n  de p r i v i l e g i o .  Las re lac iones  e n t r e  l o  

p o l i t i c o ,  l o  economico y l o  c u l t u r a l  se mezclan e n t r e  s i ,  para 

d e s a r r o l l a r  una e s t r a t e g i a  de conso l idac i6n  y de expans ion d e l  

e j e r c i c i o  d e l  poder, que t i e n e  como elementos c e n t r a l e s  l a  

bljsqueda de l a  homogenizacion no so lo  d e l  consumo, s i n o  de 10s 

elementos s imbb l i cos  y de s i g n i f i c a c i o n e s ,  es ademas una 

e s t r a t e g i a  que pretende defender 10s i n t e r e s e s  de l o s  grupos 

hegemonicos en e l  poder y su condic ion de c lase,  en l a s  c u a l  se 

requ ie re  de p o l i t i c a s  p l j b l i c a s  d ise iadas pa ra  ese f i n .  

El control ejercido por la elite requiere del uso simbolico de la realidad, de las 

fuerzas violentas como la policia y el ejercito, ademas de la satisfacci6n de las 

necesidades basicas de la poblacion, como el alimento, la vivienda, el vestido y 

el entretenimiento, lo anterior solo es posible mediante el control de ciertos 

valores e ideas. La elite en el poder gracias a 10s intelectuales a su servicio, 

intenta desarrollar mediante las politicas publicas un  proceso de control. En 

este sentido, la manifestacion concreta del control de las ideas se materializa 

en la construccion de la ideologia, es decir, de la ocultacion de la dominacion y 

de la dicotomia elite-masa mediante el control de las ideas de la poblacion. 

La legitimidad es una condicion importante para la comprension del ejercicio 

del poder (en su forma de organizacion politics), la cultura y el arte engloban el 

mundo de las tradiciones, 10s valores, las normas y la expresion colectiva. la 

ideologia es una herramienta capaz de hacer que cada vez sea mas dificil 

distinguir la realidad del simulacra de la realidad, de que existe una elite que 

gobierna, que posee beneficios diferentes y una calidad de vida distinta de la 

masa, asi la cultura en su dimension ideologica y como fuente de construccion 



simbolica y de signficaciones adquiere vital importancia para el ejercicio del 

poder por parte de la elite. Lo anterior requiere de organizaciones y canales de 

difusion (el Estado, 10s medios de comunicacion masiva y las manifestaciones 

culturales) para transmitirse en todas las capas sociales, en segundo termino 

requiere de intelectuales que creen mecanismos de difusion para esa vision de 

mundo, es mediante la ideologia y la legitimacion de la condicion de elite, que 

el poder se materializa en autoridad o en manipulacion y finalmente en la 

cimentacion de la condicion de la elite dentro de la sociedad. 

A su vez la ideologia satisface la necesidad de un sentido de identidad, de 

pertinencia con otros, le otorga al individuo seguridad, al determinarle un rol 

social y a su vez, le hace sentir formar parte del mismo proceso en que estan 

imbuidos millones de personas, en otras palabras un sentido de pertenencia a 

una colectividad. La ideologia es tan efectiva para mantener el control de la 

sociedad por parte de la elite debido a que satisface, no solo la urgencia de 

seguridad, ni solo la organizacion del acceso a las necesidades basicas de las 

personas, sin0 que satisface necesidades psicologicas tambien. 

De hecho existe una relacion inversamente proporcional entre la bkqueda de 

libertad versus la blisqueda de seguridad, es decir, a mayor libertad menor 

sera la seguridad del sujeto y a mayor seguridad menor libertad, la ideologia 

alivia la relaci6n libertad-seguridad, privilegiando la seguridad sobre la libertad, 

de esta forma la sumision a la autoridad de la elite se internaliza por parte de 

la rnasa. 

La elite se consolida mediante reglas cartel en la organizacion para 10s puestos 

de mando, la educacion, la organizacion del trabajo y finalmente en 10s 



comportamientos creados desde afuera en 10s sujetos, es decir desde la 

cultura. La ocultacion de la dominacion y la ocultacion de la autoridad ejercida 

por la elite sobre la masa, es posible gracias a ciertas diversiones anestesicas 

que "distraen" a las personas, de esta forrna no prestan atencion sobre las 

decisiones adoptadas por 10s miembros de 10s altos circulos de poder, tales 

"anestesicos" han sido catalizados por 10s medios de comunicacion masiva, 

tales como la radio, la television, el internet, las industrias culturas y del 

entretenimiento. 

Vemos asi como las elites requieren de instrumentos para la operacionalizacion 

de la ideologia, para asignar roles, perseguir sus intereses propios, preservar 

su condicion de clase y organizar la funcionalidad de la sociedad. Los medios 

de comunicacion masiva y las politicas pliblicas son dos de 10s instrumentos 

mas generales y de mayor alcance (pueden haber muchisimos mas), de 10s 

cuales se valen las elites para perseguir sus intereses. Esta p e r s i s t e n c i a  

d e l  sistema de dominacion, en e l  cua l  l a  e l i t e  p o l i t i c a  es e l  

p r i n c i p a l  bene f i c ia  r i o ,  solo es pos ib le  mediante una ordenacion, 

reglamentacion y es t ruc turac ion  de l o s  in te reses  hegemonicos de l a  

e l i t e ,  para e l l o  se requiere que e l  poder o mejor dicho que e l  

e j  e r c i c i o  d e l  poder sea pa r t i cu la r i zado ,  mediante d i s t i n t o s  

ambitos que ponen en marcha d i s t i n t o s  mecanismos de poder: 

E l  ambito econbmico concent ra  l o s  medios de produccion, 
d i r i g e  l o s  movimientos de acumulacion de c a p i t a l  y c o n t r o l a  
l a  distribution de l a  r iqueza generada. E l  ambito p o l i t i c o  
maneja 10s mecanismos de l a  l e g a l i d a d  v igente ,  i n c l u s i v e  e l  
e j e r c i c i o  monopol is t ico de l a  v i o l e n c i a  y, cuando compete, e l  
poder m i l i t a r  mas que simplemente p o l i c i a c o .  E l  ambito 
mediat ico c o n t r o l a  10s d i s p o s i t i v o s  fundamentales de c o n t r o l  
de l a  informacion y, por esa v i a ,  de formation de op in ion ,  
d i f us ion  de l a  ideo log ia  y adoctr inamiento. E l  ambito 
ideo lbg ico  es e l  nucleo p r i n c i p a l  desde e l  cua l  se generan 
l a s  rac ional izac iones que buscan c rea r  constelaciones 



c u l t u r a l e s  e imaginaries co lec t ivos  de justification d e l  
orden es tab lec ido .  ( .  . . )Es ta  es t ruc tu rac ion  y ordenamiento 
rac iona l  de l o s  i n te reses  hegemonicos t i e n e  l u g a r  
pr inc ipalmente por medio de l a  produccion i n t e l e c t u a l  
or ig inada en l o s  cent ros  de formacidn ideo log ica  y sus 
cuadros ideologos s is temicos . Ah i  se disehan l a s  
perspect ivas es t ra teg icas  fundamentales. Los grandes medios 
son l o s  d i fusores co t i d ianos  mas poderosos de l a  esa 
ideo log ia ,  a l  mod0 de al tavoces que r e p l i c a n  l o s  productos 
ideo log icos  l eg i t iman tes  y l o s  vu lga r i zan  para su consumo 
masivo. Los mecanismos d e l  poder p o l i t i c o  -en p a r t i c u l a r  l a  
escuela y l a  r e l i g i o n -  son l a s  bases e s t r u c t u r a l e s  mas 
sol idas, que perpetiran esa i deo log ia ,  y s o c i a l i z a n  y 
d i s c i p l i n a n  desde l a s  categor ias que es ta  formula. (Vargas 
Sol is ,  L. 2010, p. 42-43) 

Por su par te,  l a s  p o l i t i c a s  p l ib l icas de c u l t u r a s  cons t i t uyen  l a  

forma mate r ia l  mediante l a  c u a l  l o s  grupos hegemonicos en e l  poder 

u t i l i z a n  l a  p o l i t i c a  de c u l t u r a  para asegurar su hegemonia. Las 

politicas publicas de cultura pueden responder a partir de cuatro formulaciones 

basicas: a)de manera prescriptiva, cuando busque definir 10s parametros del 

arte, controlar 10s medios de insumos, de producci6n y de difusibn; y en este 

sentido el Estado es el principal productor de bienes y servicios culturales; 

b)de manera descriptiva, cuando busca difundir y conservar las practicas 

culturales ya existentes, mediante incentivos fiscales y formacion publica y 

educativa sensible al arte y cultura; c)de mod0 sistemico, esta manera de 

hacer politicas publicas de cultura reconoce la existencia de diversos sectores 

que promueven de la mejor manera posible ciertas actividades, es decir son las 

fuentes de apoyo las que determinan que actividad se incentiva, en este 

sentido el Estado se encargaria de salvaguardar todos aquellos bienes y 

servicios culturales que no sean comerciables y que representen el interds 

pQblico y finalmente d)formulacion reactiva; este metodo parte de la creacion 

de dependencias que responden a las solicitudes y necesidades del sector 

artistico, per0 que no participa en forma directa, esto lo logra mediante ayudas 

de corto plazo que no involucren un  compromiso vinculante con el sector, por 

ejemplo la derogacion de algun impuesto o cierto apoyo financier0 inicial. 

(Roemer, 2003, p. 191-201) 
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Finalmente, las politicas publicas son una instrumento utilizado por actores de 

caracter public0 o privados, sin embargo la elite en el poder dada su condicion 

ventajosa dentro sistema hegemonico de dominacion logra hacer de ella uno 

de sus instrumentos mas valiosos, particularmente en la concrecion de su 

relacitin de poder. 



CAPITULO I11 
DE ARTISTAS, POLITICOS Y CULTURA: 

LA ADMINISTRACION DE PACHECO DE 
LA ESPRIELLA ( 2 8 0 2 - 2 0 0 6 )  Y LAS 

POLITICA PUBLICAS DE CULTURA 

Las personas, l a s  i n s t i t u c i o n e s  y 10s Estados entienden de 

d i ve rsas  maneras 10s mismos conceptos . La c u l t u r a  t iende a 

c o n v e r t i r s e  en un concepto pol isemico,  por l o  que es necesario 

e l u c i d a r  l a  nocion de cu l tu ra  u t i l i z a d a  por l a  admin is t rac i6n  

Pacheco. 

3.1.  La nocion de c u l t u r a  en l a  a d m i n i s t r a c i h  Pacheco. 

E l  concepto de c u l t u r a  en l a  admin is t  rac idn  Pacheco se ca rac te r i za  

po r  t r a t a r  de responder a 10s cambios mundiales, fomentados por  l a  

g l o b a l i z a c i d n  y e l  auge de l a  t e r c i a l i z a c i o n  de l a  economia y de 

10s bienes y s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s  como f a c t o r e s  econdmicos 

re levantes  (vease R i f k i n :  2000), entendiendo e l  quehacer c u l t u r a l  

como : 

(...) l a  produccidn y d i s t r i b u c i d n  de productos c u l t u r a l e s  y l a  
preservacidn y desa r ro l l o  d e l  pa t  rimonio c u l t u r a l  d e l  p a i s .  
(MIDEPLAN, 2002) 

La c u l t u r a  en es ta  admin is t rac ion es entendida a p a r t i r  de su 

apo r te  a l a  produccidn socio-econdmica d e l  p a i s  y su r o l  en l a  

formacidn de una sociedad cohesionada. A l  respecto sobre e l  p r imer  

punto, e l  Plan Nacional de Desar ro l lo  "Monseiior Sanabria 

2002-2006", sehala l o  s igu iente:  

E l  t raba jo  c u l t u r a l  tambien debe ser concebido como un 
elemento dinamizador de ac t i v i dades  econdmicas; l a  producci6n 



y d i s t r i b u c i o n  de l a  o f e r t a  c u l t u r a l  t i e n e  en po tenc ia  una 
impor tante i n c i d e n c i a  en l a  economia nac iona l .  Las i n d u s t  r i a s  
c u l t u r a l e s  deben v i s u a l i z a r s e  en una dob le  func ion :  p o r  un 
l a d o  aumentar l a s  oportunidades de l a  pob lac ibn  c o s t a r r i c e n s e  
de acceder a l a  c u l t u r a  y, por  o t r a ,  c o n t r i b u i r  a ac recen ta r  
l a  producc i6n nac ional .  ( idem) 

Sobre l o  segundo, sefiala: "( ...) aZ b r inda r le  sent ido  de i d e n t i d a d  y 

pertenencia a s i  como de respeto a  Za p l u r a l i d a d  y d i ve rs idad  

cuZturaZes ( ~ d e m ) " ,  con t r ibuye  a l a  c reac ion  de una soc iedad 

cohesionada. A t odo  esto, l a  c u l t u r a  cumple e l  papel  de escudo 

a n t e  e l  proceso de de-cons t rucc i6n  de l a s  i den t i dades  nac iona les  

en l a  g l o b a l i z a c i b n .  A l  respecto l a  ges t i on  P r e s i d e n c i a l  de Abel  

Pacheco conside r a  que: 

En un proceso acelerado de g l o b a l i z a c i o n  como e l  que se v i v e  
actualmente , e l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  d e l  p a i s  cobra mayor 
impor tanc ia ,  ya que para e v i t a r  que l a  g l o b a l i z a c i o n  se 
t ransforme en hegemonia c u l t u r a l  de una nacion sobre l a s  
o t r a s  donde l o s  (as) cos ta r r i censes  Sean simples recep to res  y 
consumido r e s  pasivos de l o s  productos c u l t u  r a l e s  que 
provengan de o t  ras naciones ; por  e l l o ,  es i m p r e s c i n d i b l e  
aumentar l a  produccibn en e l  ambito de l a  c u l t u r a  y 
conso l idar  l a  i den t i dad  n a c i o n a l  (idem) 

La c u l t u r a  y e l  a r t e  son comprendidos como gustos adqu i r i dos ,  es 

d e c i r ,  l a  ap rec iac ion  d e l  a r t e  depende d e l  con tex t0  de 

signification h i s t o r i c 0  en e l  que se encuentra inmerso, a s i  como 

de l a  educacion r e c i b i d a  po r  e l  i n d i v i d u o  y su s ta tus  s o c i a l .  A l  

respecto,  e l  P lan  Nacional  "Monsefior Sanabria" sef ia la l o  

s i g u i e n t e :  

La a c t i v i d a d  c u l t u r a l  contempla dos grandes v e r t i e n t e s  de 
accion: l a  creac ion y l a  aprec iac ion  d e l  a r t e .  En e l  p a i s  se 
han hecho ingen tes  esfuerzos po r  o f r e c e r  un product0 c u l t u r a l  
de a l t a  c a l i d a d  per0 es necesar io  d e s a r r o l l a r  l a  comprension 
y e l  gus to  p o r  e l  a r t e  en l o s  mas ampl ios  sectores de l a  
poblacion.  (Idem) 

No obstante, en e l  mandato de Pacheco se reconoce que e l  a r t e  y l a  

c u l t u r a  no e ran  para todos y que l a  mala d i s t r i b u c i o n  de  l a  



r iqueza a lcanza inc luso  l a  es f  era c u l t  u  r a  : 

La inequ idad que prevalece en e l  d e s a r r o l l o  socioeconomico 
d e l  pa i s ,  en 10s d i f e ren tes  grupos soc ia les y areas 
geograf icas,  se r e f l e j a  en e l  ambito c u l t u r a l  po r  l a  brecha 
e x i s t e n t e  en t re  un sec to r  que l o g r a  acceder a  10s productos 
que o f recen  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c u l t u r a l e s  y o t r a  que no t i e n e  
acceso a  formas sanas de recreation y c u l t u r a  y debe 
conformarse con l a s  formas mas baratas de c u l t u r a  mercan t i l .  
Lo a n t e r i o r  plantea que l a  c u l t u r a  debe concebirse como un 
elemento de integration soc ia l ,  para que e l  d e s a r r o l l o  
c u l t u r a l  no se l i m i t e  a  un segment0 de l a  sociedad o  de l a  
pob lac ion  que v i ve  en l a s  p r i nc ipa les  areas urbanas d e l  pa is .  
Para e l l o ,  se requiere que 10s programas c u l t u r a l e s  promuevan 
y r e f l e j e n  l a  c r e a t i v i d a d  de l a s  comunidades, teniendo 
presente que en l o  c o t i d i a n o  se m a n i f i e s t a  l a  s e n s i b i l i d a d  y 
l a  imagination de un pueblo. (fdem) 

Asi ,  l a  i d e n t i d a d  y  l a  c u l t u r a  son fac to res  cent ra les  en l a  

construcc i6n de un proyecto de nacion, es en e l l o s  donde se puede 

observar cuales son 10s v i c i o s ,  v i r t u d e s  y necesidades de l a  

ciudadania. Es deci r ,  son elementos necesarios en l a  formulaci6n 

i n t e g r a l  de un p lan  de d e s a r r o l l o .  

3.2.La c u l t u r a  v 10s retos de l a  Administraci6n Pacheco. 

La ges t i6n  de Abel Pacheco asume l a  p res idenc ia  ante un panorama 

poco a len tado r .  Durante e l  aiio 1998 e l  presupuesto d e l  MCJ fue  de 

0,85% d e l  Presupuesto National, para e l  aiio 1999 d e l  0,6l%, en e l  

2000 d e l  0,53 y  un aiio antes de l a  admin is t rac i6n Pacheco d e l  

0,62% con una c l a r a  tendencia hacia l a  baja en e l  presupuesto 

asignado a 1  M i n i s t e r i o  de C u l t u r a l  en l a  admin is t rac ion Rodriguez 

Echeverr ia (1998-2002). S i n  embargo, es l a  admin is t rac ion  de 

Miguel ~ n g e l  Rodriguez ( 1998- 2002) l a  responsable de l a  c  reacion 

d e l  25% de l a  l e g i s l a c i 6 n  c u l t u r a l  v igente  en Costa Rica. Ademas: 

E l  panorama se ensombrece a1 considerar  que mas d e l  60% d e l  
presupuesto se des t i na  a  c u b r i r  gastos por concept0 de 
p l a n i l l a s  que, aunque son indispensables para e j e c u t a r  l a s  
acciones sustant ivas, en e l  aiio 2002 t a n  solo de j6  e l  26% de 
10s recursos f i nanc ie ros  para atender o t  ros gastos. (MIDEPLAN, 



De e s t e  modo, so lo  cerca d e l  un cua r to  d e l  presupuesto se e jecu ta  

" realmente" en l o s  programas, planes y proyectos d e l  M i n i s t e r i o .  

Dada e s t a  rea l idad,  e l  MCJ se ve en l a  necesidad de captar  fondos 

desde l a  cooperacion i n t e r n a c i o n a l  o nac iona l  para poder 

implementar sus programas, durante l a  ges t ion  de Rodriguez s i e t e  

de l o s  programas d e l  M i n i s t e r i o  eran implementados con fondos de 

l a  cooperacion i n t e r n a c i o n a l  y para e l  f i n a l  d e l  per iod0 de 

Pacheco, fueron 15 l o s  proyectos ejecutados con fondos de esa 

i n d o l e .  Ante este panorama, Pacheco de l a  E s p r i e l l a  p lantea l o s  

s i g u i e n t e s  ob je t i vos  para e l  sector  c u l t u r a l  (MIDEPLAN, 2002): 

Democratizar 10s benef ic ios de l a  c u l t u r a .  

Rescatar l o s  v a l o r e s  y t rad i c iones  d e l  ser cos ta r r i censes - .  

Preservar  y r e s c a t a r  e l  pat r imonio h i s t o r i c 0  d e l  pa i s .  

Promocionar producc ion c u l t u r a l ,  como una fuen te  de ingresos 

y un sector  i n d u s t r i a l  desincent ivado. 

Estos o b j e t i v o s  pretenden mejorar l a  a c c e s i b i l i d a d  de l a  a c t i v i d a d  

c u l t u r a l ,  rescatar  l o  autoctono y promocionar l a  c u l t u r a  no s o l o  

como una forma de en t re ten imien to  y desahogo s o c i a l ,  s i n 0  como una 

i n d u s t r i a  generadora de riqueza y de empleos d i r e c t o s  e 

i n d i r e c t o s  . 

3.3.Los alcances de l a  polit ica cultural del ~ r e s i d e n t e  Abel 
Pac heco . 
A pesar de l a s  i n tenc iones  de l a  ges t i on  p r e s i d e n c i a l  de Abel 

Pacheco, no todo fue ron  a leg r i as  para e l  sec to r  c u l t u r a l .  La 

tendencia a l a  ba ja  en e l  presupuesto d e l  M i n i s t e r i o  de Cu l tu ra  y 

Juventud continuo, pues a l  asumir l a  Presidencia de l a  Repljbl ica 

e l  presupuesto disminuyo de 0,62% d e l  presupuesto nac ional  a 

0,55%. Esta cant idad se mantuvo en e l  aAo 2003, s i n  embargo a 

f i n a l e s  de su g e s t i o n  e l  presupuesto a penas alcanzaba e l  0,38% 



(Vease Graf ico N." Porcentaje d e l  presupuesto d e l  MCJ con 

respecto a l  Presupuesto nac iona l ) .  

Por o t r a  parte,  l a  ges t ion  d e l  Presidente Pacheco no l o g r o  superar 

l a  l e g i s l a c i o n  c u l t u r a l  creada en l a  admin is t rac ion de Rodriguez 

(vease Graf ico N . Q 3  Cantidad de l e y e s  creadas en Costa Rica e n t r e  

e l  aRo 1888 has ta  e l  aRo 2006), a  cont inuacion ordenamos l a  

l e g i s l a c i o n  re lac ionada con c u l t  u  r a  durante l a  administ  rac ion  de 

Pacheco de l a  E s p r i e l l a :  

Decreto E j e c u t i v o  Num. 30421-C "Const i tuc ion De La CompaAia 

Nacional De Danza Como Programa Del Teat ro  Popular Me l i co  

Salazar. 6  de mayo de 2002" 

Ley Num. 8347 "Creacion D e l  Centro Nacional De La Musica d e l  

19 de febrero  de 2003" 

Ley Num. 8394 "Dia Nacional De l  Sabanero d e l  30 de oc tubre  

d e l  2003" 

Ley num.8346 "Ley Organica De l  Sistema Nacional  De Radio y  

Te lev i s ion  c u l t u r a l  (SINART) 12 De Febrero De 2003" 

Ley Num. 8555 " In tegrac ion  De l  Regimen A r t i s t i c o  A l  E s t a t u t o  

De Serv i c io  C i v i l  d e l  10 de octubre d e l  2006" 

Decreto NOm. 31859-MCJD-MEP "Consejo Nacional  Del  L i b r o  y  La 

Lectura d e l  20 De Junio De 2004" 

Ley Num.8560 "Aprobacion De La Convencion Para La 

Salvaguardia De l  Pat r imonio C u l t u r a l  Inmat e r i a l  d e l  24 de 

octubre d e l  2006" 

Por o t r a  pa r te ,  l a  l a b o r  d e l  M i n i s t e r i o  de c u l t u r a  se c e n t r 6  

en l a  creacion de 4  nuevas b i b l i o t e c a s  en: Pur isca l ,  Naranjo,  

San Pedro de Poas y  Sarchi .  

Asimismo, durante l a  admin is t rac ion Pacheco se continuo con e l  

t r a b a j o  de foment0 y  d ivu lgac ion  de act iv idades que f o r t a l e c i e r a n  



l a  i d e n t i d a d  y  l a  c u l t u r a  nac ional ,  dup l i cando l a  c a n t i d a d  de 

eventos r e a l i z a d o s  durante l a  ges t i 6n  a n t e r i o r .  En e l  G r a f i c o  N.Q5 

se muestran l a  can t idad  de eventos de e s t e  t i p o  rea l i zados  en e l  

per iodo  1998-2002(Rodriguez) y  en e l  per iodo  2002-2006 (Pacheco). 

Grafico N . O  5 

Cantidad d e  eventos d e  foment0 y divulgacion d e  la identidad y cultura nacional 
realizados durante 10s periodos 1998-2002 y 2002-2006 

1998-2002 2002-2006 

Periodo 

Fuente: e l a b o r a c i 6 n  p rop ia  con base en MIDEPLAN, 2002 

Ademas, du ran te  es te  p e r i o d o  se implement6 una p o l i t i c a  de 

creac ion de nuevos pGblicos para l a  Compaiia Nacional  de Teat ro ,  

l a  Compaiia Nac iona l  de Danza, e l  T a l l e r  Nac iona l  de Tea t ro  y  para 

e l  T a l l e r  Nac iona l  de Danza13; e l  cua l  no f u e  muy ex i t oso ,  pues a l  

f i n a l  de l a  g e s t i d n  P r e s i d e n c i a l  so lo  se r e a l i z a r o n  3  eventos de 

e s t e  t i p 0  a  raz6n de 1 por aRo, durante l o s  a i o s  2003,2004 y  2005. 

A s i  pues, o t r a  de l a s  metas buscadas c o n s i s t i a  en: 

13 Los t a l l e r e s  de danza y t e a t r o  son l o s  c e n t r o s  de formacion para l o s  
a s p i r a n t e s  a b a i l a r i n e s  y a c t o r e s ,  por  su par te  l a  compaiiia de danza y t e a t r o  no 
cumplen funciones  de  formacion a r t i s t i c a ,  s ino que se encargan de  l l e v a r  a cab0 
d ive r sas  pues t a s  en escena mediante ac tores  o b a i l a r i n e s  profes ionales .  Esto no 
qu ie re  d e c i r  que l o s  t a l l e r e s  no r ea l i cen  puestas en escena, todo l o  c o n t r a r i o ,  
p a r t e  de l a  formacion a r t i s t i c a  c o n s i s t e  en hacer  montajes, s i n  embargo l o s  
miembros de  l a s  compaiiias son a r t i s t a s  ya consolidados y 10s miembros de l o s  
t a l l e r e s  son a r t i s t a s  en formacion. 



Mejorar  e l  n i v e l  musical  
medio de c l a se s  maes t ras ,  
a  1 0 s  conc ie r to s .  (1dem) 

Durante 1 0 s  aiios 1998 a 1  2002, 

121 

de l a s  y  l o s  i n s t r u m e n t i s t a s ,  por 
con e l  f i n  de a t r a e r  mayor pliblico 

1300 j  ovenes pa r t i c ipa ron  en c l a s e s  

maestras  con in tenc ion  de  mejorar sus  des t r ezas  como mlisicos. A l  

f i n a l  d e l  2006, 6600 mlisicos y  e s t u d i a n t e s  de  mlisica habian 

p a r t i c i p a d o  en a c t i v i d a d e s  de  e s t e  t i p o .  En  e l  Graf ico  N . Q  6 ,  s e  

muestran l a  cantidad de  mlisicos y e s t u d i a n t e s  que p a r t i c i p a r o n  en 

c l a s e s  maest r a s .  

Grafico N . O  6 

Cantidad de mhsicos y estudiantes que participaron en clases maestras con la 
intencibn de mejorar sus destrezas musicales 

Cantidad 

Periodo 

Fuente: e laboracion propia  con base en MIDEPLAN, 2002 

Igualmente,  s e  promociono en e l  n i v e l  nacional e i n t e r n a c i o n a l  a  

s o l i s t a s  y  grupos musicales  c o s t a r r i c e n s e s ,  con l a  in tenc i6n  de  

p royec ta r  l a  ca l idad  a r t i s t i c a  d e l  p a i s ,  con u n  r e s u l t a d o  de 115 

bene f i c i ados  contra 63 en e l  period0 a n t e r i o r ,  mas alin s e  super6 

l a  can t idad  de  p a r t i t u r a s  c o s t a r r i c e n s e s  recopi ladas ,  pasando de  

una modesta cantidad de  26 obras recopi ladas  a  171 para e l  aiio 

2006. 

Empero, aunque algunos es fuerzos  aumentaron l a  produccion c u l t u r a l  

no log ra ron  promocionar de manera s i g n i f i c a t i v a  a 1  s e c t o r  



c u l t u r a l .  T a l  es e l  caso d e l  Centro Costarr icense de Producci6n 

Cinematograf ica que concluyo e l  per iod0 de Abel Pacheco con un 

t o t a l  de 6 producciones, a razon de 2 por at70 e n t r e  l o s  aAos 2003, 

2004 y e l  2005, e s t o  nos habla sobre l a  baja promocion que t i e n e n  

algunas ac t iv idades cu l tu ra les ,  po r o t  ra  pa r te  puede s i g n i f  i c a  r 

que se favorecen c i e r t a s  ac t iv idades a r t i s t i c a s  sobre o t ras ,  a  su 

vez nos puede r e f e r i r  a  una pob lac i6n  baja de a r t i s t a s  de esa 

i n d o l e .  

3.4 .Los a r t i s t a s  v el MCJ. 

Desde l o s  i n i c i o s  de l a  v ida republ icana en Costa Rica, l a  e l i t e  

p o l i t i c a  siempre ha demostrado un i n te res  por  i n c e n t i v a r  l a  

a c t i v i d a d  a r t i s t i c a ,  dicho i n t e r e s  se ha plasmado en l a  c reac ion  

de i n s t i t u c i o n e s  como l a  B i b l i o t e c a  Nacional, e l  Museo Nacional y  

e l  Tea t ro  Nacional.  

Las razon d e l  porque l a  e l i t e  ha demostrado i n t e r e s  en e l  a r t e  y  

l a  c u l t u r a ,  qu izas se encuentren en l o s  r o l e s  socialmente 

asignados a todos l o s  sujetos dent r o  de l a s  d iversas  es t ruc tu ras  

macrofuncionales, po r  ejemplo, e l  dominio y  e l  aprec io de l a s  

a r t e s  siempre se ha considerado p r o p i o  de l a s  personas con mejor  

educacion y de aque l las  personas mas "cu l tas" .  S i n  embargo, l a  

t ransformacion de l a  percepcion de l a  ac t i v i dad  c u l t u r a l  mas a l l a  

de un simple pasatiempo hasta l a  concepcion d e l  reconocimiento de 

l a  a c t i v i d a d  c u l t u r a l  como una forma de t r a b a j o ,  ha s ido  un 

proceso la rgo  en l a  h i s t o r i a  de Costa Rica, que f ina lmente se 

conso l i da  en l a  creacion de l a  Ley 8555 y l a  creacion de l a  

catego r i a  p r o f e s i o n a l  a r t i s t i c a  dent r o  de l  e s t a t  u t o  d e l  s e r v i c i o  

c i v i l .  

La c reac ion  d e l  regimen a r t i s t i c 0  const i tuye e l  af ianzamiento de 



l a  importancia que l e  otorga l a  e l i t e  po l i t i c a  a l a  ac t iv idad 

a r t i s t i c a  dentro de l a  naci6n. E l  proyecto de l ey  para l a  creaci6n 

de l  regimen a r t i s t i c o  surge como una i n i c i a t i va  desde l o s  sectores  

po l i t i cos  y no desde e l  s ec to r  cu l tu ra l ,  e s t a  ley  d ign i f ica  a l  

a r t i s t a ,  l e  permite asegurar o por l o  menos mejorar su es tab i l idad  

y l a  s i tuaci6n socioecon6mica de 10s a r t i s t a s .  Puede dec i r se  que 

l a  e l i t e  se  percata que necesi ta  a 10s a r t i s t a s ,  porque e s t o s  l e  

permiten reforzar  su condici6n de clase y sobre todo controlar  

cualquier movimiento morfogenico que puede se r  motivado y 

promovido desde l a  esfera a r t i s t i c a .  

E l  control sobre e l  movimiento a r t i s t i c o  e s  de v i t a l  importancia 

para l a  e l i t e  en e l  poder, debido en primer lugar a que l o  

a r t i s t i c o  s e  maneja en e l  mundo de 10s simbolos y l o  simbolico, a l  

igual  que l a  ideologia y l a  legitimidad, elementos v i t a l e s  en l a  

relaci6n de domination e l i te-masa.  En  segunda ins tanc ia ,  l a  

actividad a r t i s t i c a  t iene  l a  cualidad de poder incent ivar  

rebeliones y de denunciar facilmente l o s  hechos socialmente 

relevantes. Sumado a l o  a n t e r i o r ,  e l  aspect0 de l o  "culto" como 

ca rac t e r i s t i c a  propia de l a s  k l i t e s ,  termina de captar l a  atenci6n 

de l a  e l i t e  en e l  poder. 

Pasemos ahora a examinar l a  relaci6n entre  l a s  e l i t e s  en e l  poder 

(especificamente a traves de l  Ministerio de Cultura) antes de l a  

aprobacion de l a  Ley 8555, mas exactamente en e l  period0 que va 

desde e l  2002 hasta e l  aiio 2006. A f i n a l e s  del  aiio 2006, l a  

Asamblea Legislat iva de Costa Rica aprueba l a  Ley 8555 

"Integraci6n de l  Regimen A r t i s t i c 0  a l  Estatuto de Servicio Civ i l ,  

Ley No 1581, mediante l a  adici6n de un  T i tu lo  I V " ,  antes de l a  

aprobaci6n de dicha ley l a s  relaciones labores MCJ - a r t i s  t a s  se 

realizaban en l a  mayoria de l o s  casos mediante contratos por 

servic ios  profesionales.  



Estos c o n t r a t o s  cons is ten  en una f i c h a  que condensa en l a  pr imera 

p a r t e  e l  nombre d e l  proyecto,  e l  l u g a r  de e jecuc i6n ,  e l  

responsable de l a  c o n t r a t a c i 6 n  y  l a  f u e n t e  d e l  f i nanc iam ien to .  En 

una segunda p a r t e  se fundamenta generalmente l a  necesidad de 

l l e v a r  a  cab0 l a  c o n t r a t a c i o n  d e l  a r t i s t a  o  grupo a r t i s t i c o ,  mas 

adelante e l  a r t i s t a  o  grupo a r t i s t i c o  debe p resen ta r  una 

declaration jurada de no deudas con l a  Caja Cos ta r r i cense  d e l  

Seguro S o c i a l  y  f i na lmente  una c e r t i f i c a c i o n  de l a  misma en t idad .  

S i  a lgun  a r t i s t a  presenta problemas en sus co t i zac iones  con l a  

Caja, no se l e  con t ra ta .  

En e l  g r a f i c o  N.2 7  se muestra l a  tendenc ia  en con t ra tac iones  

l l e v a d a s  a  cab0 en 10s  a l o s  2002-2006 para e l  t o t a l  de 

con t ra tac iones ,  a s i  du ran te  l o s  t r e s  primeros ai7os de l a  

a d m i n i s t r a c i o n  Pacheco hay una tendencia constante en l a  can t idad  

de a r t i s t a s  cont  ratados, tendenc ia  que disminuye rad ica lmente  hay 

f i n a l e s  de l a  adm in i s t rac i6n .  

Tabla  N.Q 8 
A r t i s t a s  cont ra tados segun aAo, f recuenc ia  y  po rcen ta je  en e l  

~e  r i o d o  2002-2006 

Fuente: e l abo rac ion  p r o p i a  con base en Cont ra tac iones d e l  Teat r o  
Me l i co  Sa lazar ,  institution encargada de l a s  Compafiias Nacionales 
de Danza y  Teat ro, l o s  T a l l e r e s  Nacionales de Danza y  Teat  ro ,  a s i  
como de sus respec t i vos  programas y  p royec tos .  

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

T o t a l  

No d i s p o n i b l e  

3  5  

36 

32 

3  0  

1 

134 

5  

25,2 

25,9 

2  3  

21,6 

0,7 

94,4 

3,6 



En e l  g r a f i c o  N. 7 se muestra l a  tendencia p o r  per iodos de 

c o n t r a t a c i o n ,  e l  grueso de l a s  con t ra tac iones  se l o c a l i z a  en l a s  

e jecuc iones  menores a un mes, en segundo l u g a r  l a s  con t ra tac iones  

que requer ian  per iodos  de e jecuc idn  que van desde 1 a 3 meses. 

S igu iendo  con l a  l i n e a  a n t e r i o r ,  e l  g r a f i c o  N.Q 8 muestra l a  

c a t e g o r i a  de l o s  s a l a r i o s  devengados, a  es te  respec to  hay que 

c o n s i d e r a r  que l a  mayor p a r t e  de l a s  con t ra tac iones  fueron para  

pe r i odos  menores de un mes, c o n s i s t i e n d o  en presentac iones l i n i cas  

o  en v a r i a s  func iones  durante una semana o du ran te  e l  mes, en 

ocas iones l o s  a r t i s t a s  cont ra tados formaban p a r t e  de algunas 

soc iedad que aglomeraba a algQn t i p 0  de asoc iac ion a r t i s t i c a  desde 

dos a mas a r t i s t a s  j un tos  o  se cont ra taban d i rec tamente  y  en 

s o l i t a r i o .  

Grafico N . O  7 

Porcentaje de contrataciones segun categorias temporales 

Menos de un mes 1-3meses 3-6meses 6meses-l~o 

Periodos 

Fuente:  e laborac idn  p r o p i a  con base en Contra tac iones d e l  Tea t ro  
M e l i c o  Salazar,  i n s t i t  uc ion  enca rgada de l a s  CompaRias Nacionales 
de Danza y  Teatro,  l o s  T a l l e r e s  Nac ionales de Danza y  Teatro, a s i  
como de sus respec t i vos  programas y  proyectos.  



Grafico N . O  8 

Porcentaje de contrataciones segdn categorias salariales 

100-150mil 201-250mil 301-350mil 401-450mil M6s de 500mil 

Rango salarial 

Fuente: e l abo rac ibn  propia con base en Cont ra tac iones  d e l  Tea t  ro 
Melico S a l a z a r ,  i n s t i t u c i b n  encargada de l a s  Compaiiias Nacionales 
de Danza y T e a t r o ,  10s T a l l e r e s  Nacionales de Danza y Tea t ro ,  a s i  
como de sus  r e spec t ivos  programas y proyectos.  

E n  e l  g r a f i c o  N . Q  9 s e  muestra l a  t endenc ia  en con t r a t ac iones  

seglin l a  a c t i v i d a d  a r t i s t i c a  desempeiiada, hay una c l a r o  apoyo a l  

t e a t r o  en pr imera i n s t a n c i a  y  en segundo l u g a r  a  l a  danza,  en 

cuanto a  l a  mlisica cabe a c l a r a r s e  que dicho g r S f i c o  so lo  cons idera  

10s  programas a  cargo de l  T e a t r o  Melico S a l a z a r ,  como l o  son:  l a  

Compaiiia Nacional de Danza y Tea t ro ,  10s  T a l l e r e s  Nacionales de 

Danza y Tea t ro  y  sus  r e spec t ivos  programas. Para e l  caso de  l a  

mlisica hay que considerar  que en nues t ro  p a i s ,  l a  Orquesta 

S infbnica  Nacional ,  l a  Orquesta Sinfbnica Juven i l ,  l a  Orquesta 

Filarmbnica y  e l  Coro S infbnico  Nacional son i n s t i t u c i o n e s  ba jo  l a  

t u t e l a  d e l  Centro Nacional de l a  Musica, s i n  embargo e x i s t e n  o t r a s  

i n s t i t u c i o n e s  musicales como l a s  Bandas Municipales, d i chas  

organizaciones  reciben e l  apoyo d e l  Min i s t e r io  de Cultura mediante 

e l  organo e s p e c i a l i z a d o  d e l  Centro Nacional de l a  Mlisica y  e l  

apoyo municipal.  



Grafico N . O  9 

Porcentaje de contrataciones segun actividad artistica 

Danza Teatro Musica Artes Plhticas Letras Otras artes 

Tipo de actividad 

Fuente: e laborac i6n  propia  con base en Cont ra tac iones  d e l  Teat ro 
Melico S a l a z a r ,  i n s t i t u c i 6 n  encargada de  l a s  CompaAias Nacionales 
de Danza y Tea t ro ,  10s T a l l e r e s  Nacionales de  Danza y T e a t r o ,  a s i  
como de sus respec t ivos  programas y proyec tos .  

Casi l a  t o t a l i d a d  de l o s  a r t i s t a s  con t r a t ados  por l a s  CompaAias 

e s t an  t raba j  ando bajo cont  ra tac iones  por s e r v i c i o s  p ro fe s iona le s ,  

con t r a tos  que son diseAados por menos de  u n  aAo para s e r  luego 

nuevamente renovados por un period0 i n f e r i o r  a  u n  aAo. Asi ,  l a s  

condiciones  l a b o r a l e s  son f l e x i b i l i z a d a s  , t ienden a  preca r i z a r  e l  

t r a b a j o ,  en condiciones de  temporabi l idad,  i n e s t a b i l i d a d  y bajos 

s a l a r i o s .  Los s a l a r i o s  de  10s a r t i s t a s  son e s t ab l ec idos  segun l a  

o f e r t a  que l o s  a r t i s t a s  presen tan ,  h a s t a  e l  momento (2009) no 

e x i s t e  una t a b l a  con l o s  montos i n f e r i o r e s  y  maximos con l o s  

cua les  se con t r a t an  a  10s a r t i s t a s .  Una vez presentada una o f e r t a ,  

s e  t r a m i t a  l a  con t r a t ac i6n  segun e l  monto s o l i c i t a d o  por e l  

a r t i s t a  o  l a  agrupaci6n de a r t i s t a s .  

Los proyectos  e jecutados por  l a s  CompaAia de Danza y T e a t r o ,  son 

disefiados por 10s re spec t ivos  d i r e c t o r e s ,  10s administ  radores  y  

por 10s proyectos  e s t a b l e c i d o s  en e l  Plan Nacional de Desa r ro l lo .  

Cada carnbio de gobierno hay carnbio de d i r e c t o r ,  l o s  d i r e c t o r e s  



t r a e n  consigo nuevos productores,  b a i l a r i n e s  y  ac to res ,  todos 

e l l o s  son cont ra tados mediante s e r v i c i o s  p ro fes iona les .  Muchos 

a c t o r e s  y  b a i l a r i n e s  son cont ra tados para proyectos espec i f i cos .  

En muchas ocasiones, 10s d i r e c t o r e s ,  a  pesar de 10s concursos 

p l i b l i c o s ,  se lecc ionan de manera d i s c r e c i o n a l  a  10s miembros para  

l o s  montajes;  no a s i  ocu r re  en e l  caso de l a  Orquesta S in fon i ca  

Nac iona l ,  donde e l  proceso de s e l e c c i b n  es mas r i g u r o s o  para  

s e l e c c i o n a r  a  l o s  emp leados -a r t i s t i cos .  

Pasemos ahora a examinar e l  caso d e l  Cent ro  Nac ional  de l a  Mlisica. 

E l  Cen t ro  es un e n t e  a d s c r i t o  a l  M i n i s t e r i o  de C u l t u r a  y  Juventud, 

que cuenta con c i n c o  unidades t e c n i c a s  a saber:  l a  Orquesta 

S i n f o n i c a  Nacional  (OSN), e l  Coro S i n f o n i c o  Nac iona l  (CSN), l a  

Compaiiia L i r i c a  Nac iona l  (CLN), e l  I n s t i t u t o  Nac iona l  de Mlisica 

(INM) y  e l  Sistema Nac iona l  de Enseiianza Musical  (SINEM). De l o s  

a n t e r i o r e s ,  e l  INM y e l  SINEM cumplen labores  d e l  t i p o  format iva,  

l a  OSN, e l  CSN y e l  CLN r e a l i z a n  netamente labores  a r t i s t i c a s .  Es 

d e c i r  e j ecu tan  duran te  e l  aiio 12 c o n c i e r t o s  que van desde marzo a 

noviembre, para e l  caso de l a  OSN, l a  CLN r e a l i z a  una l i n i ca  

temporada a l  aiio. Durante d i cha  temporada, 10s  conc ie r tos  , 

programas y  presentac iones son seleccionados p o r  una Comision 

Tecn ica  compuesta p o r  cuat  r o  mlisicos, s i n  embargo cua lqu ie r  o t  r a  

persona puede l l e v a r  una propuesta que es r e c i b i d a  por l o s  

miembros de l a  Comision. Los miembros de l a  Comision Tecnica (CT), 

son nombrados cada aiio, mediante una votac ion,  conformada por  un 

rep resen tan te  de cada secc ion de l a  orquesta,  e l  conce r t i no  y  e l  

d i r e c t o r .  S i n  embargo, l a s  dec is iones  de l a  CT no son v incu lan tes ,  

en ocas iones e l  d i r e c t o r  o  e l  m i n i s t r o  ( a )  o  l a  Jun ta  D i r e c t i v a  

d e l  MCJ pueden v e t a r  l a s  sugerencias de l a  CT. 

Por o t r a  par te ,  l o s  miembros de l a  CLN y de l a  OSN son empleados 

p l i b l i c o s ,  en p l a n i l l a ,  mient ras que l o s  i n teg ran tes  d e l  CSN son un 

cuerpo v o l u n t a r i o  de a l rededor  e n t r e  80 y  120 personas. La OSN 



e s t a  conformada por de 74 plazas profesionales,  por su pa r t e  l a  

CLN e s  un  cuerpo vacio que s e  s i r v e  de l o s  musicos de l a  OSN y d e l  

CSN para 10s montajes de operas. Los miembros de l  Coro Sinfonico 

Nacional, rea l izan una labor volunta r i a ,  sin embargo cumplen con 

u n  regimen d i s c i p l i n a r i o ,  con hora r ios  es tablec idos  y s i  algun 

miembro del Coro f a l t a  a l  regimen e s  separado de l a  organizacion. 

l o s  miembros d e l  Coro deben desempeharse en o t ro s  o f i c i o s  para 

poder cubrir  sus gas tos ,  debido a que son u n  grupo voluntario de 

personas, que ofrecen de manera voluntaria  su tiempo y t a l en to .  

Los mlisicos de l a  OSN obtienen l a  plaza en propiedad mediante una 

audicion,  que cons i s t e  en una prueba f ren te  u n  jurado, compuesto 

por e l  d i rec to r ,  e l  concertino y l o s  jefes de seccion, e l  que gana 

l a  audicion pasa a s e r  in te r ino  y posteriormente a  s e r  par te  de l a  

orquesta como funcionario en propiedad. La mayor parte  de l o s  

mlisicos de l a  OSN son t i t u l ados ,  desde e l  aho 1991 e l  Se rv ic io  

C i v i l  reconocio que l o s  musicos de l a  OSN son t rabajadores  

profesionales,  a  pesar de que en ese  momento 10s miembros de l a  

Orquesta no poseian t i t u l o s  universitarios14. La mayor parte  de l o s  

musicos de l a  OSN en plaza son profesionales,  a  p a r t i r  del  e s tud io  

d e l  Servicio C i v i l  s e  homologan l a s  plazas de l o s  musicos con l a s  

plazas profesionales,  son empleados publicos pagados por l a  

Autoridad Presupuestaria ,  e s t o s  ultimos ( l a  Autoridad 

Presupuestaria) toma 10s c r i t e r i o s  de l  Servicio Civ i l  y hacen una 

homologacion prof es iona l  de l o s  prof esionales de l  Servicio C iv i l  y 

l a  apl ican a l o s  musicos t i t u l a d o s .  

Por o t  ra parte ,  dent  ro del Centro Nacional de l a  Musica e l  95% de l  

presupuesto s e  va en l o s  pagos de l a  partida cero,  o sea e l  pago 

14  Actualmente e x i s t e  un convenio e n t r e  l a  UNED y Centro Nacional de l a  musica, 
a s i  que l a  mayor parte  de 10s e s tud iante s  de l  Centro se egresan con t i t u l o s  
un ivers i tar io s  de bachi'ller y l i c e n c i a t u r a  con en fas i s  en instrumento por l a  
U N E D  . 



de s a l a r i o s  de todos l o s  miembros de institution, l a  mayor p a r t e  

son p lazas a r t i s t i c a s  y l a s  a d m i n i s t r a t i v a s  rondan solamente l a s  

15 personas, sumado a l o  a n t e r i o r ,  c a s i  t oda  l a  p l a n i l l a  es d e l  

t i p 0  p r o f e s i o n a l ,  con derecho a anual idades y dedication 

exc lus iva ,  raz6n que e x p l i c a  porque e l  95% d e l  presupuesto se va 

en e l  pago de p l a n i l l a s .  E l  s a l a r i o  promedio de l o s  miembros de l a  

OSN ronda l o s  250mil a l o s  350mil  co lones,  mas anual idades y 

exc lus i v i dad ,  l o  a n t e r i o r  q u i e r e  d e c i r  que e l  M i n i s t e r i o  s o l o  l e  

asigna l o s  recursos necesar ios  para c u b r i r  l a  p l a n i l l a ,  s i n  

cons idera r  l o s  rumbros en i n v e r s i o n  de equipo ( i ns t rumen tos ) ,  

i n f  r a e s t r u c t u r a  y g i r a s  den t  r o  y fuera d e l  p a i s .  

Debido a que l a  mayor p a r t e  d e l  presupuesto se va en e l  pago de 

p l a n i l l a ,  l a  OSN depende de a l t e r n a t i v a s  admin is t  r a t i v a s ,  como 

superav i t ,  p l azas  vacantes y donaciones para poder cump l i r  con l o s  

proyectos duran te  e l  a i o .  A su vez, debido a l  renombre 

i n t e r n a c i o n a l  de l a  OSN muchos d i r e c t o r e s  y mlisicos i n v i t a d o s  " e l  

hacen p r e c i o "  a l a  orquesta pract icamente cobrando s o l o  pa ra  sus 

gastos.  La OSN depende en muchas ocasiones de o t ras  i n s t i t u c i o n e s  

o fundaciones que para poder l l e v a r  a cab0 sus temporadas a l  a i o .  

La OSN e n f r e n t a  procesos a d m i n i s t r a t i v o s  confusos, debido a l a  

ausencia de un reglamento y en ocasiones debido a l a  necesidad de 

j u s t i f i c a r  l a s  necesidades de l a  OSN a f u n c i o n a r i o s  que no poseen 

una formacion que l e s  p e r m i t a  entender l a s  necesidades de una 

Orquestas. Veamos e l  s i g u i e n t e  ejemplo: l a  can t idad  de mdsicos de 

l a  orquesta,  va a depender en p r ime ra  i n s t a n c i a  de l o s  

requer imientos de l a  obra  y en segundo l u g a r  de l a  

d i s c r e c i o n a l i d a d  d e l  d i r e c t o r ,  es d e c i r  que l a  i n t e r p r e t a c i o n  de 

c i e r t a s  obras pod r i a  r e q u e r i  r de mas i n s t  rument is tas p o r  seccion,  

i n s t  rument is tas  que hab r i a  que cont  r a t a r  e x t  raord inar iamente f uera 

de l a  OSN, para  cumpl i r  con l o  es tab lec ido  en l a  obra,  empero 

a l g h  f u n c i o n a r i o  que no comprenda que l a  d i s p o s i c i o n  d e l  



composi tor  de l a  obra  e r a  e jecu ta rse  con determinado nljmero de 

ins t rumentos ,  pod r i a  o b s t a c u l i z a r  l a  con t ra tac i6n  porque no 

encuent ra  razonable t e n e r  que c o n t r a t a r  un v i o l i n  mas cuando ya se 

t i e n e  t res15. Otro  asunto de re l evanc ia ,  t i e n e  que v e r  con l a s  

jornadas l a b o r a l e s  de l o s  mljsicos, p o r  e jemplo:  l o s  miembros de l a  

OSN t i e n e n  10 semanas de vacaciones a l  aAo y ensayos que rondan 

l a s  t r e s  horas por  d i a  (que e q u i v a l d r i a  a l  h o r a r i o ) ,  s i n  embargo 

dado que son p lazas a t iempo cornpleto, o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  

Estado a legan  que c o n s t i t u y e  una i l e g a l i d a d  y un regimen de 

p r i v i l e g i o .  No obstante,  e l  ensayo, no cuenta l a  c a n t i d a d  de horas 

que e l  mljsico debe pasar  estudiando l a  obra para poder l l e g a r  a 1  

ensayo, n i  l o s  afios de formaci6n necesar ios  para poder se r  un buen 

i n t e r p r e t e ,  formaci6n que comienza desde l a  i n f a n c i a ,  en l a  mayor 

p a r t e  de l o s  casos. 

15 Hora r i o ,  superv is ion y s a l a r i o  constante son l a s  t r e s  condic iones de l a  CCSS 
para determinar  a un empleado, s i n  embargo 10s c r i t e r i o s  de l a  CCSS y 10s 
c r i t e r i o s  d e l  Gobierno C e n t r a l  no coinciden, l o  que provoca s e r i o  desacuerdo 
sobre l a  necesidad de nuevas plazas. La a u t o r i z a c i o n  de plazas, s o l o  ocurren con 
l a  ven ia  p res idenc ia l .  La CCSS au to r i za  l a s  p lazas de empleados, s i n  embargo 
Hacienda l e s  imprueba l a s  p lazas,  a s i  que l a  OSN resuelve en l a  mayor par te  de 
10s casos mediante cont 'rataciones de s e r v i c i o  p ro fes iona l .  



Ilustraci6n N." 4 
Estructura organizativa del Centro Nacional de la M6sica 

Fuente :  e l a b o r a c i 6 n  p r o p l a  con base en Barquero ,  I .  2089 



3.5.Reflexiones v conclusiones del capitulo 

Despues de examinar l o s  organismos mas representa t i vos  d e l  MCJ, 

nos percatamos de que e x i s t e n  grandes d i f e r e n c i a s  en cuanto a l a  

organizacion. En pr imer  l u g a r ,  l a s  Compaiiias de Danza y Teat  r o  se 

comportan como organismos a l tamente p o l i t i z a d o s ,  donde e l  d i  r e c t o r  

es l a  au tor idad  maxima y determina par te  de l o s  espectaculos, a s i  

como su nombramiento es de o r i gen  p o l i t i c o  y  no d e l  t i p 0  

m e r i t o r i o .  Como contrapar te tenemos a l a  OSN con una e s t r u c t u r a  

basada en l a  mer i toc rac ia ,  con un cuerpo de representantes que se 

encarga de s u g e r i r  y  fo rmu lar  l a s  doce temporadas que l l e v a n  a l  

aiio. 

Los derechos l abo ra les  de l o s  empleados-ar t i s t i cos  dent r o  de l a s  

Compaiiias y  de l a  Orquesta tambien es d i s t i n t o ,  mientras que l o s  

primeros son cont ratados mediante l a  formula de se r v i c i o s  

profes ionales,  l o s  segundos poseen 74 plazas con s a l a r i o s  acorde a 

su grado academico, como s i  fuesen func iona r ios  phbl icos gozan de 

l o s  mismos p r i v i l e g i o s .  No a s i  para l o s  pr imeros que deben e s t a r  

renovando su con t ra to  cada aiio o  para cada espectaculo, con l a  

desventaja de no contar con una t a b l a  de s a l a r i o s  que f a c i l i t e  l a  

e jecuc ion s a l a r i a l  de una manera mas j u s t a  y  rapida. 

La admin is t rac i6n  p l jb l i ca  ha p r i v i l e g i a d o  a l a  OSN sobre o t r a s  

i ns tanc ias  c u l t u r a l e s ,  como l a s  Compaiiias, vemos ademas una 

d i g n i f i c a c i o n  mayor, mediante l a  homologacidn de l o s  s a l a r i o s  

p ro fes iona les  d e l  S e r v i c i o  C i v i l  con l o s  de l o s  mljsicos 

p ro fes iona l i zados ,  esto es una c l a r a  venta j a  que otorga segur idad 

y  comodidad a l o s  a r t i s t a s  que l o  reciben, aun mas estando en 

p l a n i l l a  y  cot izando regularmente para l a  Caj a  d e l  Seguro S o c i a l .  

Finalmente, podemos asegurar que l a  homologaci6n s a l a r i a l  para l o  

in tegran tes  de l a  OSN, c o n s t i t u y e  e l  p r imer  antecedente d e l  

Regimen A r t i s t i c 0  en Costa Rica,  pract icamente laboran desde e l  



aiio 1991 como funcionarios  c u l t u r a l e s - a r t i s t i c o s ,  con todos l o s  

b e n e f i c i o s  que incluye s e r  un empleado pbbl ico ,  s a l a r i o s  e s t a b l e s ,  

co t i zac iones  regulares a  l a  CCSS y  e s t a b i l i d a d  l abora l .  



CAPITULO I V  
EL REGIMEN ARTISTICO 

A f i n a l e s  de l a  admin is t rac ion  Pacheco se presenta ante l a  

Asamblea L e g i s l a t i v a  un proyecto de l e y ,  i n i c i a t i v a  d e l  Poder 

E j e c u t i v o ,  que pretende ad ic ionar  un c a p i t u l o  cua r to  a l  Es ta tu to  

d e l  S e r v i c i o  C i v i l ,  con l a  i n t e n c i o n  de c r e a r  un R6gimen 

A r t i s t i c o ,  i n i c i a t i v a  que fue acogida por l a  Asamblea ba jo  e l  

expediente nOmero 15928. 

4.1. Creacion d e l  reaimen a r t i s t i c o  

Este proyecto pretende crear un marco l e g a l  e s t a t u a r i o  que 

o t o r g a r a  j u s t i c i a  l a b o r a l  a l  s e c t o r  a r t i s t i c o ,  proporcionandoles 

acceso a  l o s  mismos benef ic ios  que se t u t e l a n  para o t r o s  grupos 

ocupacionales. Asimismo, cumpl i r  con l a s  ob l igac iones  adqui r idas 

en l a  21Q Reunion de l a  UNESCO en Belgrado en 1980, en l a  cua l  se 

e s t a b l e c i o  que e l  a r t i s t a  t i e n e  e l  derecho a  se r  considerado un 

t r a b a j a d o r  c u l t u r a l ,  por  t a n t o  a  gozar de todas l a  ven ta jas  

j u r i d i c a s ,  soc ia les  y  economicas de todo t raba jado r ,  a  su vez se 

e s t a b l e c i o  l a  necesidad de mejorar  l a s  condiciones d e l  

a r t i s t a - t r a b a j a d o r ,  tomando en considerac ion su impor tanc ia en e l  

d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  de l a  nacion y  f ina lmente se l l e g o  a  l a  

conc lus ion  de que todo a r t i s t a  t i e n e  derecho a  gozar de l a  

segur idad y  de l o s  seguros soc ia les .  

Por o t r a  parte,  en l a  Cons t i tuc ion  P o l i t i c a  de Costa Rica en l o s  

a r t i c u l o s  50, 56 y  57 se establece e l  deber d e l  Estado de v e l a r ,  

p ro tege r  y  ga ran t i za r  a  todos l o s  hab i tan tes  d e l  p a i s  un sistema 

de seguridad s o c i a l  que l e s  pe rm i ta  una v i d a  digna, en l o s  

a r t i c u l o s  33 y 56 se establece que: 



( e l  E s t a d o  debe p r o c u r a r  que t o d o s  t engan  una ocupac ion  
hones ta  y u t i l ,  debidamente  remunerada e impedir  que  por  
causa d e  e l l a  se e s t a b l e z c a n  cond ic iones  que  en a l g u n a  forma 
menoscaben l a  l i b e r t a d  o l a  d ign idad  d e l  hombre o degraden  su  
t r a b a j o  a l a  condition d e  s i m p l e  mercanc ia .  

En este mismo p r o y e c t o  se exponen l a s  f u n c i o n e s  d e l  a r t i s t a  segun 

l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  Congreso Mundial s o b r e  l a  Apl i cac ion  d e  l a  

Recomendacion a l a  Condicion d e l  A r t i s t a  dada en  P a r i s  en  e l  aho 

1997; segun l a s  c u a l e s  l a  c r e a c i o n  a r t i s t i c a  es p a r t e  d e l  

pa t r imonio  c u l t u r a l  d e l  f u t u r o  de  l o s  p u e b l o s ,  c o n t r i b u y e  a 

p r e s e r v a r  l a  i d e n t i d a d  y e s t a  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o  con e l  

d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  f i s i c o ,  emocional y s e n s i t i v o  d e  l o s  ni i ios 

y a d o l e s c e n t e s  (Asamblea L e g i s l a t i v a ,  2005: 3 ) .  

No o b s t a n t e ,  l o s  miembros d e l  Poder  E j e c u t i v o  reconocen:  

(...) l a  p r e c a r i e d a d  d e l  empleo y l a  i n s e g u r i d a d  d e  l a s  
cond ic iones  de  t r a b a j o  d e  l o s  a r t i s t a s  i n t e r p r e t e s  (...). 
(Asamblea L e g i s l a t i v a ,  2 0 0 5 : 3 ) .  

Debido a l o  a n t e r i o r ,  exponen como argument0 que: 

(...) ningun a r t i s t a  d e b e r i a  s u f r i r  discrimination en t e r m i n o s  
de  f i s c a l i d a d ,  s e g u r i d a d  s o c i a l  y li be r t a d  de  a s o c i a c i o n  
debido a s u  s t a t u s  p r o f e s i o n a l ,  d e b e r i a n  d e  t e n e r  l u g a r  
deba tes  e n t  re l a  s i n s t a n c i a s  gubernamenta les  e 
i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  compe ten tes  con m i r a s  a  promover una 
cond ic iones  j u s t a s  en mate r i a  de  f i s c a l i d a d ,  s e g u r i d a d  s o c i a l  
y c o n d i c i o n e s  de empleo de  l o s  a r t i s t a s  en t o d o s  l o s  
p a i s e s  (...) . (1dem) 

Consecuentemente,  d e c l a r a n  como a r t i s t a  a  a q u e l l a  pe r sona  que  

posee  un t a l e n t 0  humano i n n a t o  que puede ser d e s a r r o l l a d o  con 

educac ibn ,  p e r 0  q u e  no n e c e s a r i a m e n t e  va a p a r e j a d o  por  un t i t u l o  

u n i v e r s i t a r i o ,  es d e c i r  es un p lan teamien to  que t r a s c i e n d e  l a  

fo rmal idad  d e  l a  formacion y que  c o n s i d e r a  e l  d e s a r r o l l o  de  

t a l e n t o s  y h a b i l i d a d e s  f u e r a  d e l  s i s t ema  f o r m a l ,  per0  que  t i e n e n  

un v a l o r  y un impac to  i m p o r t a n t e  pa ra  e l  s i s t e m a  c u l t u r a l .  



Dado l o  a n t e r i o r ,  s e  aprueba l a  Ley num. 8555 " In tegrac i6n  d e l  

Rbgimen A r t i s t i c o  a l  E s t a t u t o  de S e r v i c i o  C i v i l ,  Ley No 1581, 

mediante l a  adici6n de un T i t u l o  I V " ,  publicada e l  15 de  noviembre 

d e l  2006 en La Gaceta16, a s i  como su e l  Decreto n Q  34971-MP 

Reglamento a l a  Ley d e l  Rhgimen A r t i s t i c o ,  publicado en La Gaceta 

d e l  n Q  d e l  12 de enero d e l  2009 , Decreto n Q  34970-MP Manual de 

c l a ses  y e s t r a t o s  a r t i s t i c o s ,  publicado en La Gaceta n Q  7 d e l  12 

de enero d e l  2009 y e l  Manual d e s c r i p t i v o  de  c l a ses  a r t i s t i c a s  de 

l a  Direccibn General d e l  Serv ic io  C i v i l  Resolucibn DG-037-2010 

publicado en La Gaceta 41  aviso  02-SC d e l  01-03-2010 . 

4.2.EI Reaimen Art is t ico 

E l  Regimen A r t i s t i c o  e s  una l e y  que regula  l a s  r e l ac iones  e n t r e  

10s a r t i s t a s  que desean o f rece r  s e r v i c i o s  a r t i s t i c o s  para e l  

Estado. Los se rv ic ios  pueden s e r  en l a s  d i s c i p l i n a s  de l a s  a r t e s  

audiovisua les ,  esc4nicas ,  l i t e r a r i a s ,  musicales ,  p l a s t i c a s  y sus 

combinaciones. 

Este regimen t i e n e  como f i n e s :  

D i g n i f i c a r  a l  a r t i s t a  como serv idor  publ ic0 

Es tab lece r  l a  c a r r e r a  a r t i s t i c a  con base en 10s mer i tos  y l a  

t r a y e c t o r i a  de 10s serv idores  a r t i s t i c o s  

Remunerar justa  y competitivamente en pro de l a  c a r r e r a  de 

10s a r t i s t a s .  

A su vez, acorde a l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  def ine  10s conceptos de 

obra a r t i s t i c a  y serv idor  a r t i s t i c 0  en l o s  a r t i c u l o s  211 y 212 de 

l a  Ley 8555, l o s  cuales sefialan l o  s i g u i e n t e  respectivamente: 

A r t i c u l o  211 .-Delimitacibn de obra a r t i s t i c a  . Para l o s  
e f e c t o s  d e l  presente  t i t u l o ,  e s  obra a r t i s t i c a  l a  expresibn 
c r e a t i v a  que cumpla l o s  r equ i s i to s  y l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de 

16 Periodic0 Oficial de la Republica de Costa Rica 



c a l i d a d  y  e x i g e n c i a  dent ro  de cada d i s c i p l i n a  de l a s  a r t e s  
i n s t i t u c i o n a l m e n t e  reconocidas y  de conformidad con l o  
es tab lec ido  en e l  presente t i t u l o  y  e l  Reglamento d e l  
E s t a t u t o  de S e r v i c i o  C i v i l  para cada una de e l l a s .  A r t i c u l o  
212.-Servidores a r t i s t i c o s .  Para 10s e f e c t o s  d e l  presente 
t i t u l o ,  son s e r v i d o r e s  a r t i s t i c o s  10s se rv i do res  d e l  a r t e  que 
han adqu i r i do  l a  dest reza para r e a l i z a r  e  i n t e r p r e t a r  obras 
a r t i s t i c a s ,  hac i kndo lo  de manera permanente o  h a b i t u a l  y  en 
forma remunerada o con derecho a r e t r i b u c i o n  economica y  a s i  
conste por nombramiento de l a  institution o d e l  organo 
respec t i vo .  

Poster iormente,  mediante un s istema de punta jes y  una Comision 

evaluadora,  se c rea  un r e g i s t r o  de e l e g i b l e s ;  s i n  embargo, 

p l a n t e a  una c l a r a  d i s t i n c i o n  e n t r e  10s serv idores  a r t i s t i c o s  y  10s  

s e r v i d o r e s  pQblicos que t r aba jan  para  e l  Estado y  que ademas Sean 

a r t i s t a s .  

Es importante mencionar que se hace una d i s t i n c i 6 n  ent re  10s 
servidores a r t i s t i c o s  que in tegran  es te  Regimen y  10s servidores 
publ icos que ademas de su p ro fes i6n  h a b i t u a l  Sean tambien 
a r t i s t a s ,  en es te  caso 10s Q l t imos  se excluyen de es ta  Ley, t a l  
y  como l o  seAala e l  a r t i c u l o  216, a l  es tab lecer  que no se 
encuentran cub ie r t os  por dicho t i t u l o  10s serv idores  que sean 
a r t i s t a s  per0 cuyas labores no se relacionan de forma d i r e c t a  
con l a  creaci6n e i n te rp re tac i6n  de obras a r t i s t i c a s .  (Gamboa, 
G. Valverde, P. 2011:61) 

Las personas que concursen para forma p a r t e  d e l  r e g i s t r o  de 

e l e g i b l e s ,  acorde a l o  es tab lec ido  en l a  l e y ,  son c l a s i f i c a d a s  en 

l a s  s i g u i e n t e s  ca tego r i as :  

a) A r t i s t a  i n i c i a t i v o :  se rv i do r  a r t i s t i c o  con un c r e d i t a j e  de 15 a 

39 c r e d i t o s .  

b) A r t i s t a  acrecentante:  se rv i do r  a r t i s t i c o  con un c r e d i t a j e  de 40 

a 74 c r e d i t o s  y  con exper ienc ia  a r t i s t i c a  en l a  d i s c i p l i n a  

e s p e c i f i c a  de a l  menos 3 ahos. 

c )  A r t i s t a  posic ionado: se rv i do r  a r t i s t i c o  con un c r e d i t a j e  de 75 

a 124 c r e d i t o s  y  con exper ienc ia  a r t i s t i c a ,  en l a  d i s c i p l i n a  



e s p e c i f i c a  de a l  menos 7  aAos. 

d )  A r t i s t a  consol idado: se rv ido r  a r t i s t i c o  con un c r e d i t a j e  de 125 

a  174 c red i t os  y  con exper ienc ia  a r t i s t i c a ,  en 'la d i s c i p l i n a  

e s p e c i f i c a  de a l  menos 15 aRos. 

e )  A r t i s t a  emer i to :  serv idor  a r t i s t i c o  con un c r e d i t a j e  de 125 a  

174 c red i t os  y  con exper ienc ia  a r t i s t i c a ,  en 'la d i s c i p l i n a  

e s p e c i f i c a  de a l  menos 25 afios. 

En e l  art icu' lo 221 de 'la Ley 8555, se e x p l i c a  e'l punta je  de que 

r e c i b i r a  cada grado a r t i s t i c o .  

Art icu' lo 221.-Puntaje de 10s grados a r t i s t i c o s .  Para 
de t e  rmina r e l  otorgamiento de'l grado a r t i s t i c 0  
correspondiente, segbn e l  ar t icu ' lo  ante r i o r ,  e'l Reglamento 
de'l Es ta tu to  de Se rv i c i o  C i v i l  d e f i n i r a  un sistema de p u n t a j e  
para cada uno de l o s  grados y  'las d i s c i p l i n a s  a r t i s t i c a s ,  
mediante e'l cua'l se o to rgaran  puntos a  toda man i fes tac ion  
derivada de 'la creacion o  i n t e r p r e t a c i o n ,  i n d i v i d u a l  o  
co'lectiva, de obras a r t i s t i c a s  de 10s so ' l ic i tantes,  su 
desarrol' lo, reconocimientos e  insertion a r t i s t i c a  en e l  
medio . 

La Comision A r t i s t i c a  (Vbase Recuadro Nbm. 2) es e'l organo 

encargado de as ignar  10s punta jes  a  10s d iversos grados 

a r t i s t i c o s ,  a s i  estipu'lado en e l  ar t icu ' lo  224, l a s  dec is iones son 

tomadas por mayoria simple, a s i  es tab lec ido  en e'l a r t i c u l o  227. 

La Comision A r t i s t i c a  no so lo  cumple 'la f unc i6n  de eva'luar a  l o s  

asp i ran tes  a'l r e g i s t r o  de e'legib'les, s in0 que ademas cump'le l a s  

s igu ien tes  func iones:  

Art icu' lo 226 .-At r ibuc iones de 'la Comision A r t i s t  i c a  . Ademas 
de l o  preceptuado en e'l a r t i cu ' lo  224 a n t e r i o r ,  l a  Comision 
A r t i s t i c a  tendra,  dent r o  de sus a t  r ibuc iones  y  ob'l igaciones , 
'las s igu ien tes  : 



a) Asesorar  en l a  d e f i n i c i 6 n  de l a s  p o l i t i c a s  genera les  de 
10s d i v e r s o s  grupos de a r t i s t a s ,  de conformidad con l a s  
d i r e c t  r i c e s  de l a  i n s t i t u c i o n  r e s p e c t i v a .  b)  Conocer y 
ex te rna r ,  a s o l i c i t u d  d e l  p res iden te  de l a  Comision o de 10s 
j e r a r c a s  donde se ubiquen 10s puestos,  su c r i t e r i o  no 
v i n c u l a n t e  sobre temas exclusivamente a r t i s t i c o s ,  que busquen 
e l  normal  d e s a r r o l l o  de l a s  respec t i vas  a c t i v i d a d e s  . c)  
R e c i b i r ,  t r a m i t a r  y r e s o l v e r  l a s  s o l i c i t u d e s  de i n g r e s o  a l  
Regimen, a s i  como de 10s ascensos d e n t r o  d e l  esca la f6n .  d)  
I n t e r p r e t a r ,  razonar y a p l i c a r  l o s  c r i t e r i o s ,  den t ro  de 10s 
parametros d e l  p resen te  Es ta tu to  y Reglamento, de l a  
c a l i f i c a c i o n  o no de una obra como obra  a r t i s t i c a  v a l i d a  para 
pun tuar .  e)  Asignar e l  pun ta je  que corresponde a cada 
a c t i v i d a d ,  reconocimiento o l o g r o s  a r t i s t i c o s  , mediante 
c r i t e r i o  razonado p o r  mayoria s imp le ,  de acuerdo con l a  
a p l i c a c i o n  d e l  p resen te  Es ta tu to  y 10s parametros de 
puntuac ion que es tab lezca  e l  Reglamento. f )  Mantener un 
r e g i s t r o  r igu roso  de 10s asuntos t r a t a d o s  y r e s u e l t o s .  g) 
L l e v a r  una agenda de cada una de l a s  sesiones. h) Las demSs 
a t r i b u c i o n e s  que e l  presente t i t u l o  y su Reglamento l e  
conf i e  ran.  

La Cornision cumple, ademas, una impo r tan te  f unc idn  en l a  

fo rmu lac ion  de l a s  p o l i t i c a s  p l ib l i cas  d e l  MCJ, no s o l o  determina 

cuales a r t i s t a s  seran 10s empleados en l a  e j ecuc ion  de 10s planes, 

programas y f e s t i v a l e s ,  s i n o  que p a r t i c i p a  en l a  cons t rucc ion  de 

l a s  p o l i t i c a s  d e l  m i n i s t e r i o .  

Esta Comision con t ro l a  e l  i ng reso  de 10s a r t i s t a s  a l a  f unc ion  

p i rb l ica,  a su vez dos de 10s miembros no son necesariamente 

expertos en e l  tema a r t i s t i c o ,  como 10s son e l  M i n i s t r o  de C u l t u r a  

o su represen tan te  y a l  D i r e c t o r  d e l  S e r v i c i o  C i v i l  o su 

representante,  por  l o  que l a  Comisi6n A r t i s t i c a  se c o n v i e r t e  en un 

organo a l tamente  p o l i t i c o .  

En a d i c i o n  a l o  a n t e r i o r ,  e l  Decreto N-4970-MP de 08 de 

dic iembre d e l  2008 publ icado en La Gaceta 7 d e l  Lunes 12 de enero 

de 2009, en su a r t i c u l o  1 en e l  apar tado  sobre e l  Creador 

a r t i s t i c o  nos sefiala l o  s i g u i e n t e  sobre 10s a r t i s t a s :  

Traba j an con independencia, s i g u i e n d o  . p a u t a s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  



siendo su t r a b a j o  evaluado por l o s  resul tados obtenidos en l a  
r e a c c i o n  d e l  p u b l i c o  an te  l a  o b r a ,  t a n t o  en l o s  ensayos como 
en l a s  rep resen tac iones  f i n a l e s .  En e l  p roceso de c r e a c i o n ,  
e l  t r a b a j o  se d e s a r r o l l a  de forma i n d i v i d u a l  o  c o l e c t i v a . 1 7  

Mas a d e l a n t e  en e l  a p a r t a d o  sobre e l  i n t e r p r e t e  a r t i s t i c o ,  nos 

seha la  que:  La labor es evaluada por medio de la apreciacion de la 

calidad del trabajo real izado y 10s resul tados obtenidos en la  

reaccion del publico. 

De l o  a n t e r i o r  se desprende una fo rma de c o n t r o l  d e l  s is tema 

p o l i t i c o  sobre l a s  personas que l a b o r e n  pa ra  e l  Es tado,  puesto  que 

s i  t i e n e n  independenc ia ,  deben s e g u i r  pautas  i n s t i t u c i o n a l e s ,  l o  

e ~ a l u ~ c i o n  . En o t  r o s  t e r m i n o s ,  todas a q u e l l a s  p roducc iones  que no 

gocen de l a  acep tac ion  p u b l i c a  r e c i b i r i a n  a lgun  t i p 0  de sanc ion y  

e s t o  no necesar iamente s i g n i f i c a  una o b r a  de mala c a l i d a d  o  que no 

goce de l a  mas a l t a  e x c e l e n c i a  e s t e t i c a ,  t e c n i c a  o  e x p r e s i v a ,  hay 

obras  que p o r  su c o n t e n i d o  e  i n t e n c i o n a l i d a d ,  hacen uso de l a  

denunc ia ,  de t e c n i c a s  poco usuales o  de elementos t r a s g r e s o r e s  que 

no s iempre  son de l a  a c e p t a c i o n  p u b l i c a .  

17 El resaltado es nuestro, no consta asi en el original. 



Las c o n t  r a t a c i o n e s  dependeran d e  l a s  p o l i t  i c a s  y  prog ramas d e l  

g o b i e r n o ,  por l o  que  se i n s t a  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p u b l i c a s  a  q u e  

v a l o  ren  l a s  con t  r a t a c i o n e s  necesa  r i a s  para e s t a  r  de te rminar  l a s  

e s p e c i a l i d a d e s  a  r t  i s t i c a s  r e q u e r i d a s  . Asi en e l  Manual d e  p u e s t o s  

se s e i i a l a  l o  s i g u i e n t e :  

( .  . . )  l a  e s p e c i a l i d a d  se r e f i e r e  a  un campo d e  a c t i v i d a d  q u e  
i d e n t i f i c a  una d i s c i p l i n a  a r t i s t i c a  a p l i c a b l e  a  un grupo d e  
p u e s t o s ,  cuyas  a c t i v i d a d e s  c o i n c i d e n  en t o d o  con este y  q u e ,  
p a r a  su desempeiio, se r e q u i e r e  d e l  s e r v i d o r ,  p o s e e r  
conoc imien tos ,  h a b i l i d a d e s  y  d e s t  r ezas  en d i c h o  campo. Es uno 
d e  l o s  e l ementos  d e l  s i s t e m a  que p r e s e n t a  mayor m o v i l i d a d ,  
t o d a  vez que  t r a t a  d e  ocupac iones  o  d i s c i p l i n a  que nacen y  
mueren d e n t  ro  d e l  mercado d e  t r a b a j o  y  r e l a c i o n e s  d e  
s e r v i c i o ,  en  razon d e  l a  d inamica  que fomenta  e l  d e s a r r o l l o  
economico, p o l i t i c o ,  c u l t u r a l  y  t e c n o l o g i c o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
s o c i e d a d e s .  En e l  con tex t0  d e  l a  e x p r e s i o n  d e  l a s  a r t e s  en  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  Poder E j e c u t i v o ,  l a  e x i s t e n c i a  de una 
especia l idad dependera de l a s  p o l i t i c a s  e s t a t a l e s  y programas 
que e l  Gobierno establezca.  Por t a n t o ,  l a  Administration d e b e  
e s t a r  a t e n t a  a  l a  evo luc ion  d e  l a  g e s t i o n  p o l i t i c a  en e l  
campo de  l a  c u l t u r a  y  el  a r t e  y  que a f e c t e  e l  mercado l a b o r a l  
i n t e r n o  y  e x t e r n o  para  l a  i n s t i t u c i o n  de que  t r a t e .  

De l o  a n t e r i o r ,  se desprende que es e l  Gobierno qu ien  d e t e r m i n a r a  

l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y  a r t i s t i c a s  que han d e  d e s a r r o l l a r s e  a  

l o  l a r g o  d e  su g e s t i o n ,  a s i  como l o s  e s p e c i a l i s t a s  n e c e s a r i o s  p a r a  

l a s  p o l i t i c a s  y  programas,  razon por  l a  c u a l  l a  Direction d e l  

S e r v i c i o  C i v i l ,  c r e a r  5 s e r i e s  d e  e s p e c i a l i s t a  que  pueden s e r  

c o n t  r a t a d o s  que comprenden i n t e r p r e t e s ,  i n s t  r u c t o r e s ,  d i r e c t o r e s ,  

p r o d u c t o r e s  y  c r e a d o r e s ,  l a  c u a l  c u e n t a  con una c l a s e ,  a s i  como 

f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e f i n i d a s  en e l  Manual d e  C l a s e s  

a r t i s t i c a s ,  en l a  t a b l a  N . Q 9  s i g u i e n t e  ordenamos l a  s e r i e  d e  

e s p e c i a l i s t a s  segun su c l a s e ,  p a r a  s e r  c o n t r a t a d o  se debe  s e r  

p a r t e  d e  r e g i s t r o  d e  e l e g i b l e s ,  a s i  como t e n e r  a lguna  c a t e g o r i a  

a r t i s t i c a .  



Tabla  N . Q  9  
S e r i e  a r t i s t i c a  y sus r e s p e c t i v a s  c l a s e s ,  segun Manual de  c l a s e s  

Se r i e  Clase 
I n t e r p r e t a c i o n  

Ins t rucc ion  
Direccion 

Produccion 

Creacion 

IAr t i s t a  i n t e r p r e t a t i v o  d e l  s e r v i c i o  
c i v i l  1 
A r t i s t a  i n t e r p r e t a t i v o  d e l  s e r v i c i o  
c i v i l  2 
A r t i s t a  i n t e r p r e t a t i v o  d e l  s e r v i c i o  
c i v i l  3 

Formado r  a r t i s t i c o  d e l  s e r v i c i o  c i v i l  
I 

D i r ec to r  a r t i s t i c o  d e l  s e r v i c i o  c i v i l  1 
Di rec to r  a r t i s t i c o  d e l  s e r v i c i o  c i v i l  2 

Productor  a r t i s t i c o  d e l  s e r v i c i o  c i v i l  
A s i s t e n t e  de produccion a r t i s t i c a  d e l  
s e r v i c i o  c i v i l  1 
A s i s t e n t e  de produccion a r t i s t i c a  d e l  
s e r v i c i o  c i v i l  2 

A r t i s t a  c r e a t i v o  d e l  s e r v i c i o  c i v i l  

Fuente: Manual desc r ip t ivo  de  c l a s e s  a r t i s t i c a s .  2009. Direccion 
General d e l  S e r v i c i o  C iv i l  

E n  i l u s t r a c i o n  N." s i g u i e n t e  ponemos a  d i spos i c ion  u n  resumen 

d e l  proceso e s t a b l e c i d o  en e l  regimen a r t i s t i c o .  



IlustraciQ N." 5 
El proceso del regimen artistico 

- 

n t e  : e l a b o r a c i o n  p r o p i a .  

4 . 3 . R e f l e x b n e s  v concluZiooes del c a w  

La c r e a c i o n  d e l  Regimen A r t i s t i c o  t r a e  g randes  bene f  i c i o s  p a r a  e l  

s e c t o r  a r t i s t i c o ,  p o r  e j e m p l o ,  rompe c o n  e l  esquema academ ic0  de  



l a  f o r m a c i o n  a r t i s t i c a ,  amp l iando lo  h a c i a  un modelo basado en l a  

t r a y e c t o  r i a  y  l a  expe r i e n c i a ,  equ ipa rando  s a l a  r i o s  y  haciendo de 

l a  c o m i s i o n  a r t i s t i c a  un en te  i m p o r t a n t e  en l a  d e f i n i c i o n  de l a s  

p o l i t i c a s  y  programas implementadas po r  e l  M i n i s t e r i o  y  e l  

G o b i e r n o .  La c r e a c i o n  d e l  Regimen no f u e  p r o d u c t 0  de grandes 

m a n i f e s t a c i o n e s  s o c i a l e s ,  n i  de una l u c h a  a c e r r i m a  p o r  p a r t e  d e l  

g r e m i o  c u l t u r a l ,  s i n o  que f u e  una i n i c i a t i v a  "desde a r r i b a " ,  es 

d e c i r ,  desde e l  Es tado,  en o t r a s  p a l a b r a s  de una preocupac ion de 

l a  e l i t e  en e j e r c i c i o  d e l  poder,  p o r  me jo ra r  y  c o n t r i b u i r  a l  

d e s a r r o l l o  de 10s t raba jadores  c u l t u r a l e s  y  a r t i s t i c o s .  

Los b e n e f i c i o s  p a r a  e l  s e c t o r  son grandes,  dado que l a  mayor p a r t e  

de 1 0 s  a r t i s t a s  no son p r o f e s i o n a l e s  (con grado academico) ,  s i n 0  

e x p e r t o s  y  que e l  s i s t e m a  de regimen se base sobre  l a  t r a y e c t o r i a ,  

l a  e x p e r i e n c i a  y  e l  m e r i t o ,  d i g n i f i c a  en g r a n  medida a  1 0 s  

a r t i s t a s ,  puesto que l e  b r i n d a  un s u s t e n t o  l e g a l  p a r a  c a l c u l a r  s u  

s a l a r i o  y  poder o b t e n e r  l o s  mismos b e n e f i c i o s  que l o s  demas 

t raba  j adores  d e l  p a i s ,  rompiendo con l a  l o g i c a  a c a d e m i c i s t a  po r 

una concepcion mas amp l ia ,  acorde a  l a  r e a l i d a d  de l a  p r o d u c c i o n  

c u l t u r a l  y  a r t i s t i c a .  

Po r  o t r a  p a r t e ,  l a  Comision A r t i s t i c a  puede c o n v e r t i r s e  en un  

mecanismo para c o o p t a r  a l  s e c t o r ,  puesto  que es un organism0 

a l t a m e n t e  p o l i t i c o ,  dos de sus miembros no son necesar iamente  

competentes para e v a l u a r  y  a s i g n a r  l o s  p u n t a j e s  necesar ios  p a r a  

f o r m a r  p a r t e  d e l  r e g i s t r o  de e l e g i b l e s ,  nos r e f e r i m o s  a l  caso d e l  

M i n i s t r o  de C u l t u r a  o  su r e p r e s e n t a n t e  y  a l  caso d e l  D i r e c t o r  d e l  

S e r v i c i o  C i v i l  o  su  rep resen tan te ,  ademas dado que t i e n e n  un  

i m p o r t a n c i a  s i g n i f i c a t i v a  en l a  c r e a c i o n  de l a s  p o l i t i c a s  y  

programas d e l  M i n i s t e r i o .  Por o t r a  p a r t e  de l a s  d i r e c t r i c e s  de l a  

Direction d e l  S e r v i c i o  C i v i l ,  no son c l a r a s ,  veamos l o s  

s i g u i e n t e s  aspectos : 



- S i  b i e n  p lan tean  que l o s  e s p e c i a l i s t a s  a r t i s t i c o s  t i e n e n  

independencia,  deben cumpl i r  con c i e r t a s  pautas 

i n s t i t u c i o n a l e s ,  l o  que c o n s t i t u y e  una c o n t r a d i c c i o n  y  una 

pauta c o n t r a  e l  l i b r e  pensamiento y  l a  l i b r e  c reac ion ,  es 

d e c i r  a q u e l l o s  a r t i s t a s  que t r aba jen  para  e l  E j e c u t i v o  deben 

segu i r  c i e  r t o  paramet ros  en su producc ion,  pa ramet ros  

determinados po r  e l  E j e c u t i v o .  

Los r e s u l t a d o s  seran evaluados acorde a  l a  acep tac ion  d e l  

pub l i co ,  e s t a  es o t r a  forma de c o n t r o l ,  pues sug ie re  como 

l i n e a  de a c c i o n  l a  necesidad de r e a l i z a r  creaciones que Sean 

a t r a c t i v a s  y  de aceptac ion genera l ,  y  de l i n e a  complac iente  o  

mercadologica . Hay que cons idera r que d e t e  rminadas c  reac iones 

a r t i s t i c a s  que dada l a  temat i ca  y  e l  uso t e c n i c o  pueden 

r e s u l t a r  t rasgresores  y  de poco acep tac ion  por p a r t e  d e l  

p u b l i c o  o  d e l  Gobierno, l o  que no necesariamente s i g n i f i c a  

que incumplan con 10s mas a l t o s  v a l o r e s  e s t e t i c o s  y  

expres ivos .  

Hay una c l a r a  pr imac ia  d e l  sistema p o l i t i c o  quien determina 

l o s  programas y  l a s  p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s  y  po r  l o  t a n t o ,  l a s  

espec ia l idades  a r t i s t i c a s  necesar ias que deberan ser  

con t ra tadas ,  l o  que p o d r i a  aumentar l a  v o l a t i l i d a d  y  l a  

m o v i l i z a c i o n  de l o s  t r aba jado res  dent r o  d e l  Poder E j e c u t i v o .  

En r e l a c i o n  a  l a  Comision A r t i s t i c a ,  nos preguntamos l o  

s i g u i e n t e :  iComo podr ian  eva luar  a  un p i n t o r  o  e s c u l t o r  de 

vanguardia s i n  contar con l a  formacion p e r t i n e n t e ?  iCua les  

c r i t e r i o s  de eva luac ion u t i l i z a r a n  entonces? i Q u e  suceder ia  

con un a r t i s t a  a n t i - o f i c i a l i s m o  o a n t i - s i s t e m a ?  

En un sistema democratico l a  opos ic ion  y  e l  derecho a pensar de 

manera d i f e r e n t e  es uno de sus puntos c e n t r a l e s ,  en buena t e o r i a  



entonces,  e l  Estado p o d r i a  i m p u l s a r  a  a r t i s t a s  que e s t a n  en c o n t r a  

de e l ,  o  b i e n  e l  Es tado  p o d r i a  d e c i d i r  a  c u a l e s  a r t i s t a s  

b e n e f i c i a r  con e l  Regimen y dado que dos de l o s  miembros de l a  

Comision A r t i s t i c a  no son a r t i s t a s ,  s i n o  p o l i t i c o s ,  se t r a d u c e  en 

un aumento d e l  c o n t r o l  d e l  Estado o  de l o s  grupos en e l  poder 

sobre e l  s e c t o r .  

A s i  que, i p o r  que e l  Es tado  implementa una p o l i t i c a  de c o n t r o l  

c r e c i e n t e  sob re  e l  s e c t o r  a r t i s t i c o ?  Todo a r t i s t a  es una persona 

con un c o n t e x t 0  de signification h i s t o r i c a ,  es d e c i r ,  t i e n e  una 

i d e o l o g i a ,  necesidades y una r e a l i d a d  t a n g i b l e .  A q u e l l o s  a r t i s t a s  

que no se ded ican  a  l a  i n d u s t r i a  c u l t u r a l ,  s i n o  a  l a  c r e a c i o n  d e l  

a r t e  como un mecanismo e x p r e s i v o ,  r e v e l a n  l a s  c o n d i c i o n e s  en l a s  

cua les  se encuent ra  e l  s u j e t o .  Expresado en o t r o s  t e r m i n o s ,  e l  

a r t i s t a  es  capaz de desenmascarar l a s  i d e a s  que o c u l t a n  l a  

r e a l i d a d ,  de d e s c i f r a r  l a  i d e o l o g i a  d e l  grupo dominante ,  que 

encubre l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  i n d i v i d u o  en un s u j e t o  a tado  a l  

s is tema s o c i a l  que s i r v e  a  l o s  grupos en e l  poder.  

Dent  r o  d e l  s is tema,  e x i s t e n  m u l t i t u d  de i n d i v i d u o s  
adaptados a  esa r e a l i d a d  que l u c h a r  p o r  c a m b i a r l a  desde 
a d e n t r o ,  como es e l  caso de l a s  personas que t r a b a j a n  en 
e l  seno de l o s  mov im ien tos  s o c i a l e s  y v e c i n a l e s  p o r  un 
mundo mas j u s t o ,  i g u a l i t a  r i o  y s o s t e n i b l e  
medioambienta lmente.  Tambien e x i s t e n  a r t i s t a s  e  
i n t e l e c t u a l e s  que v i v e n  en esa r e a l i d a d  t r a t a n d o  de 
d e s l e g i t i m a r l a ,  aunque s i n  mucho e x i t o  porque e l  s i s t e m a  
es capaz de i n t e g r a r  l a  p r o t e s t a ,  l a  t r a s g r e s i o n  y e l  
rechazo c o n v i r t i e n d o  l o s  d i s c u r s o s  a l t e r n a t i v o s  en un 
e lemen to  mas de l a  c u l t u r a ,  s i n  que e s t a  l l e g u e  a  v e r s e  
amenazada. Her re ra ,  C .  2010:38-39 

Denunc iar  l a  i d e o l o g i a  de l o s  grupos en e l  poder,  puede s i g n i f i c a r  

a  l a  l a r g a  un proceso de m o d i f i c a c i o n  d e l  s t a t u s  quo, e s t o  deb ido 

a  que un cambio s u s t a n c i a l  en alguno de l o s  subsistemas y ambi tos 

f u n c i o n a l e s  d e l  poder t i e n e  repercus iones  en l o s  d i s t i n t o s  

ambi tos de a c c i o n  d e l  poder .  



No o b s t a n t e ,  cabe r e c o r d a r  que l o s  miembros de l a  e l i t e  son 

p r o d u c t o r e s  y  consumidores de b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s ,  de  

ese mod0 entonces,  a l  s e r  l a  Comis ion  un organo p o l i t i c o  l e  

p e r m i t e  a  l a  e l i t e  p r i v i l e g i a r  a  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  acordes a  su 

i d e o l o g i a ,  v i s i o n  de mundo, f o r m a c i o n  academica e  i n c l u s o  a  su 

c o n d i c i o n  p o l i t i c a  ( p r o  o f  i c i a l i s m o ,  po r e jemplo)  . 

E s t e  i n t e r e s  de l a s  e s f e r a s  economicas y  p o l i t i c a s  sobre  e l  mundo 

c u l t u r a l ,  r a d i c a  en e l  uso d e l  poder  s i m b o l i c o  como f u e n t e  de 

l e g i t i m a c i o n  de l a s  r e l a c i o n e s  de poder  y  d e l  domin io ,  es  d e c i r  e l  

poder  s i m b o l i c o  es capaz de s u s t i t u i r  e l  uso de l a  f u e r z a  f i s i c a  o  

de l a s  f u e r z a s  economicas, para  e s t a b l e c e r  e l  domin io ,  a s i  l a  

i d e o l o g i a  y  e l  poder  s i m b o l i c o  subyacente  o c u l t a n  l a  r e l a c i o n  de 

dominac ion  y  a  l o s  g rupos  hegemonicos dominantes. 

E l  poder s i m b o l i c o  es un poder  de consagrac ion  o  de 
r e v e l a c i o n ,  un poder  de consagra r  o  de r e v e l a r  l a s  cosas que 
ya e x i s t e n .  E l  poder s i m b o l i c o  como poder de c o n s t r u i r  e l  
d a t o  mediante l a  enunc iac ion ,  de  hacer  v e r  y  h a c e r  c r e e r ,  de  
c o n f i r m a r  o  t r a n s f o r m a r  l a  v i s i o n  d e l  mundo, y  p o r  ende, l a  
a c c i o n  sobre e l  mundo, y  a s i  e l  mundo, poder c a s i  magico que 
p e r m i t e  c o n s e g u i r  l o  e q u i v a l e n t e  a  l o  que se cons igue 
med ian te  l a  f u e r z a  ( f i s i c a  o  economica), g r a c i a s  a l  e f e c t o  
e s p e c i f i c o  de m o v i l i z a c i o n ,  s o l o  se e j e r c e  s i  es reconoc ido,  
e s t o  es,  no r e c o n o c i d o  como a r b i t r a r i o .  ( H e r r e r a ,  2010, p .32 )  

La e s f e r a  c u l t u r a l  cumple l a  f u n c i o n  de s e r  e l  c e n t r o  de 

c o n s t r u c c i o n  de s i m b o l o s  y  de s i g n i f i c a c i o n e s  y  a  su  vez e l  poder  

s i m b o l i c o  r e s i d e  sob re  l a  capacidad d e l  sistema de c o n v e r t i r  en 

c o t i d i a n o ,  o r d i n a r i o  y  l e g i t i m o  l a  r e l a c i o n  de c o n t r o l  sobre  l a  

que r e s i d e  e l  domin io  de l a s  e l i t e s ,  t a l  y  como nos seha la  C o r a l  

H e r r e r a :  

E l  poder s i m b o l i c o ,  descansa, pues, en l a  r e i f i c a c i o n  de l a  
r e a l i d a d .  La r e i f i c a c i o n  es un proceso mediante  e l  c u a l  l o s  
s e r e s  humanos l l egamos  a  o l v i d a r  que n u e s t r a s  c r e e n c i a s ,  



nues t ras  cosmovis iones,  n u e s t r a s  r e l i g i o n e s ,  m i t o l o g i a s ,  
i n s t i t u c i o n e s ,  i d e o l o g i a s  y  nues t ra  misma c u l t u r a  son un  
p roduc t0  s o c i a l ,  creado p o r  l o s  seres humanos y  t r a s m i t i d o s  
de generac ion  en generac ion .  En ese p roceso  de o l v i d o  es 
donde subyace l a  capac idad  d e l  poder  p a r a  p r o l o n g a r  y  
p e r p e t u a r  un s t a t u  quo; l o  que c o n s t i t u y e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  
uno de l o s  mayores i n s t r u m e n t o s  de c o n t r o l  s o c i a l .  A s i  es 
como l a  r e a l i d a d  se nos p r e s e n t a  dada; somos noso t ros  l o s  que 
hemos de adap ta rnos  a  e l l a ,  y  no a l  reves .  (2010: p .33 )  

En te rm inos  g e n e r a l e s  podemos a f  i r m a r  que l a  t rans fo rmac ion  d e l  

reg imen de c o n t  r a t a c i o n ,  d i g n i f  i c a  a  l o s  t r a b a j  adores a r t i s t i c o s  

que t r a b a j a n  p a r a  e l  Estado, e l  reconoc im ien to  de l a  e x p e r i e n c i a  

como f a c t o r  de te rm inan te ,  p e r m i t e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  

l a b o r a l e s  y  e l  i n g r e s o  economico. S i n  embargo, l a  p o l i t i z a c i o n  d e l  

regimen y  e l  c o n t r o l  e x p l i c i t 0  que e x i s t e ,  d e l i m i t a  e l  campo de 

a c c i o n  y  aumenta e l  c o n t r o l  de  l a  e l i t e  p o l i t i c a  sob re  l o s  

a r t i s t a s .  



Conclusiones 
El Estado costarricense desde 10s primeros afios de la Republica ha 

mostrado un interes en apoyar y desarrollar la cultura en el pais, sin 

embargo desde 10s inicios de la Republica las instituciones creadas 

estuvieron al servicio de la elite social del pais como nos sefiala Rojas: 

La Escuela (de Bellas Artes) llego a convertirse en un centro donde 
se educaban las hijas de la clase economicamente fuerte y corrio 
la suerte de otros centro culturales en nuestro pais en esos afios; a 
pesar de estar aparentemente abierta a todas las capas de la 
sociedad, solo unos pocos privilegiados podian entrar a ella. En 
este sentido un elemento determinante fue el hecho de que por 
esos afios la profesion de artista no se consideraba como tal, sino 
como un pasatiempo que adornaba las cualidades de las sefioritas 
o sefioritos de sociedad. (Rojas, 1982: 112) 

Y continua con lo siguiente: 

En 1902 la Escuela de Bellas Artes ve en peligro su subsistencia, el 
Gobierno de Ascension Esquivel decide suprimir al minimo su 
presupuesto, por lo que practicamente la condenaba a 
desaparecer; gracias a la contribucion economica de politicos, 
educadores, cafetales[sic] y comerciantes tales corno: Don Cleto 
Gonzalez Viquez, Don Ricardo Fernandez Guardia, Don Mauro 
Fernandez, Don John M. Keith, Don Walter Field, Don Adrian 
Collado, Don Juan F. Ferraz, Don Jeronimo Pages y otros; la Escuela 
de Bellas Artes logra seguir trabajando (ldem) 

A pesar de lo anterior, las bandas militares cumplieron una importante 
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funcion de  extension cultural, durante mucho tiempo 10s miembros de la 

Orquesta Sinfonica Nacional fueron "( ...) farmaceuticos, medicos, zapateros, 

escritores, sastres, diputados, etc. (Ibid, p. 106)"  

La creacion del MCJ en 10s ahos 70 marca u n  punto de inflexion en la cultura 

national, este proceso es la consolidacion de  una de las funciones del Estado 

costarricense en el desarrollo de la sociedad, que no fue definido por el cambio 

en la elite politica durante 1948, es durante este periodo que se consolida un 

proceso que se gesta desde finales del siglo XIX. Otro hecho de importancia es 

que la forma con la que se creo el modelo del MCJ responde mas bien a las 

necesidades coyunturales mas que a la influencia de modelos extranjeros, a 

pesar de que la forma corresponde al modelo frances de Ministerio de Cultura. 

La creacion del Ministerio calza con un auge en el desarrollo de las politicas 

publicas de  cultura, 37 de las 44 leyes fueron aprobadas luego de la creacion 

del MCJ. Durante la decada de 10s 90 y principios del 2000 ocurre un  auge en la 

creacion leyes sobre el tema cultural, lo cual no se ha transformado en un  

aumento en el presupuesto del Ministerio, que durante el mismo periodo ha 

tendido a ser cada vez menor, aunque hay un  increment0 en la creacion de 

leyes hay muy  pocos reglamentos para operacionalizarlas, lo que se traduce en 

un discurso politico fuerte y respaldo por hechos (leyes), per0 que en realidad 

no se estan ejecutando; esto deviene en un  aumento del control que tienen las 

elites dominantes sobre el sector, pues hay instrumentos creados por la misma 

elite que satisfacen las expectativas de 10s grupos poderosos, mas su 

beneficios no llegan a 10s sectores culturales. 



Esta relacion entre un  aumento en la cantidad de leyes y una disminucion del 

presupuesto parece revelar una division entre 10s grupos dominantes sobre el 

rol que debe desempefiar el Estado sobre el tema cultural, esto tambien se 

refleja en las discusiones sobre la obligatoriedad del Estado en relacion al 

articulo 89 de la Constitucion Politica en la preservation y conservacion del 

patrimonio artistico. Esta division dentro de la elite politica nos habla acerca de 

la discusion sobre el modelo de Estado que posee el o 10s grupos en el poder. 

Por un lado, quienes impulsan una mayor participacion del Estado como 

principal propulsor del arte y la cultura y, por otro, a 10s grupos que consideran 

que esa funcion no le corresponde al Estado y son 10s responsables de la 

disminucion del presupuesto del Ministerio. 

Luego de l o  a n t e r i o r  y pasando a o t r o  tema, sabemos que l a  c u l t u r a  

es un concepto complejo y polisemico, que evoca una p l u ra l i dad  de 

s igni f icados y de sentidos, e l  cua l  pa r t i c i pa  en l a  construccion 

simb6l ica de l a  real idad, cumpliendo l a  funci6n de ordenacion de 

l a  realidad, mediante l a  creacion de simbolos, a traves de una 

es t  rategia de t i p 0  homogenizadora e incorporando todas l a s  

dimensiones de l a  experiencia sensible, sensor ia l ,  t ang ib le  y 

r e a l .  

La cu l tu ra  como concepto de estudio pueden c l a s i f i c a r s e  en a l  

menos l a s  s igu ientes  categorias que engloban algunas de sus 

dimensiones a n a l i t i c a s ,  l a  primera de e l l a s  se r e f i e r e  a l a  

dimension soc ia l  de l a  cu l tu ra ,  es dec i r :  . a proceso 

cont inuo de c reac i6n  de un conjunto de conocimientos concretos, 

del imi tados y espec i f i cos  sobre e l  universo m a t e r i a l ,  c i e n t i  f i c o  y 

t t k n i c o ,  conocimiento que se transmite, recrea y r e c t i f i c a  o 



confirma de generacidn en generacidn mediante sistemas formales e 

informales y ,  sobre todo a t raves  de Za educacidn organizada. 

CouZomb, 2006:23". La segunda dimension podr ia  ca t a loga r se  como l a  

dimension a r t i s t i c a - e s t k t i c a ,  en o t r a s  pa l ab ra s :  "una s e r i e  de 

obras, bienes, se rv i c ios  y productos suscept i  bZes de crea rse  y 

adqu i r i r se  o d i s f r u t a r s e  Zucra t iva  o alucrat ivamente, mediante una 

contraprestac idn en forma g r a t u i t a ,  en unos y o t ros  casos a t raves  

de medios tecnoldgicos o de manera y en espacios y en escenarios 

natura les o a r t i f i c i a z e s .  ( I D E M )  ". La t e r c e r a  dimension hace 

re fe renc ia  a l  espec t ro  ideo logico ,  ( . . a conjunto de 

representaciones, percepciones, in te rpre tac iones y va Zores 

simb6Zicos, o b ien,  senci Z Zamente de s i g n i  f icados, expresados en 

re fZe jo  de Zenguajes, costumbres, formas compartidas de v e r  e l  

mundo y de actuar  de mod0 pecu l i a r  y d i f e r e n t e  aZ de o t ros  

ind iv iduos,  pueblos o sectores socia les.  ( I D E M )  " 

La cu l tu ra  t i e n e  o t  ras  dimensiones que debemos considera  r ,  por 

ejemplo, una dimension econbmica, es d e c i r  es un f a c t o r  de  

produccion y generation de  empleo, e l  s is tema c a p i t a l i s t a  de 

produccion t i e n e  un i n t e r k s  p a r t i c u l a r  en e l  e s f e r a  c u l t u r a l  de  l a  

r ea l idad ,  pues to  que l a  economia mundial t i e n e  una i n c l i n a c i o n  

hac ia  l o s  b ienes  i n t a n g i b l e s :  1 )dada  l a  t endenc ia  mundial hac i a  l a  

automatizacion de l a  produccion y 2 )  l a  desma te r i a l i zac ion  de  l a  

produccion, es d e c i r  e l  d e s a r r o l l o  de una economia basada en l a s  

comunicaciones , e l  en t  re ten imiento  y l o s  bienes c u l t u r a l e s  

re lacionados con e l  a r t e ,  l a  comunicacion y l a  produccion 

s imbolica .  

E l  apor te  de  l a s  i n d u s t r i a s  c u l t u r a l e s  a l  s e c t o r  p roduct ivo  es 

especialmente  importante para  l a s  economias nacionales ,  e l  Banco 

Mundial se i ia la  que e l  a p o r t e  de l a s  i n d u s t r i a s  c u l t u r a l e s  

representa  ce rca  d e l  7% d e l  PIB mundial y cerca d e l  3,4% d e l  



comercio18. Este p a r t i c u l a r  i n t e r e s  de l a  esfera economica en l a  

dimension c u l t u r a l ,  t i e n e  una c l a r a  i n t e n c i o n  homogenizadora que 

l e  permi te  a l  mercado c o n t r o l a r  l a  d i f u s i o n  y e l  acceso a 10s 

d i s t i n t o s  medios product ivos.  

E l  poder para mantener sus re lac iones de dominacion debe hacer uso 

de actos simbol icos que sustenten su condicion, e l  poder no so lo  

requiere d e l  e j e r c i c i o  l e g i t i m o  y l e g a l  propias d e l  dominio, s ino  

tambien de elementos de i n d o l e  ceremonial y s imbol ico, que permita 

sus ten tar  e l  e j e r c i c i o  de l a  dominacion, es por es ta  razon que l a  

c u l t  u ra  y sus d i s t i n t a s  dimensiones cobra v i t a l  imp0 r t a n c i a  para 

e l  e j  e r c i c i o  d e l  poder de 10s grupos hegemonicos, par t i cu la rmente  

para 10s grupos que se encuentran en una c la ra  pos i c ion  de 

p r i v i l e g i o .  Las re lac iones  en t re  l o  p o l i t i c o ,  l o  economico y l o  

c u l t u r a l  se mezclan e n t r e  s f ,  para d e s a r r o l l a r  una e s t r a t e g i a  de 

conso l idac i6n  y de expansion de l  e j e r c i c i o  de l  poder, que t i e n e  

como elementos cent ra les  l a  bhqueda de l a  homogenizacion no so lo  

d e l  consumo, s ino de l o s  elementos s imbol icos y de 

s i g n i f i c a c i o n e s ,  es adem6s una e s t r a t e g i a  que pretende defender 

10s i n t e r e s e s  de 10s grupos hegemonicos en e l  poder y su condicion 

de c lase,  en l a s  cua l  se requiere de p o l i t i c a s  p i jb l i cas  diseiadas 

para ese f i n .  

El control ejercido por la elite requiere del uso simb6lico de la realidad, de las 

fuerzas violentas como la policia y el ejercito, ademas de la satisfaccion de las 

necesidades bAsicas de la poblacion, como el alimento, la vivienda, el vestido y 

el entretenimiento, lo anterior solo es posible mediante el control de ciertos 

valores e ideas. La elite en el poder gracias a 10s intelectuales a su servicio, 

18 World Bank. 2003. Urban development needs c r e a t i v i t y :  How c r e a t i v e  i n d u s t r i e s  
a f f e c t  urban areas. Documento e lec t ron i c0  d i s p o n i b l e  en: 
h t t ~ :  / / w - w d s  . worldbank. ora/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/0 
7/22/000009486 20040722120802/Rendered/PDF/29668.~df 
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intenta desarrollar mediante las politicas pljblicas un proceso de control. En 

este sentido, la manifestacion concreta del control de las ideas se materializa 

en la construccion de la ideologia, es decir, de la ocultacion de la dominacion y 

de la dicotomia elite-masa mediante el control de las ideas de la poblacion. 

La legitimidad es una condicion importante para la comprension del ejercicio 

del poder (en su forma de organizaci6n politics), la cultura y el arte engloban el 

mundo de las tradiciones, 10s valores, las normas y la expresion colectiva, la 

ideologia es una herramienta capaz de hacer que cada vez sea mas dificil 

distinguir la realidad del simulacra de la realidad, de que existe una elite que 

gobierna, que posee beneficios diferentes y una calidad de vida distinta de la 

masa, asi la cultura en su dimension ideologica y como fuente de construccion 

simbolica y de signficaciones adquiere vital importancia para el ejercicio del 

poder por parte de la elite. Lo anterior requiere de organizaciones y canales de 

difusion (el Estado, 10s medios de comunicacion masiva y las manifestaciones 

culturales) para transmitirse en todas las capas sociales, en segundo termino 

requiere de intelectuales que creen mecanismos de difusion para esa visi6n de 

mundo, es mediante la ideologia y la legitimacion de la condicion de elite, que 

el poder se materializa en autoridad o en manipulaci6n y finalmente en la 

cimentacion de la condition de la elite dentro de la sociedad. 

A su vez, la ideologia satisface la necesidad de un sentido de identidad, de 

pertinencia con otros, le otorga al individuo seguridad, al determinarle un rol 

social y le hace sentir formar parte del mismo proceso en que estan imbuidos 

millones de personas, en otras palabras un sentido de pertenencia a una 
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colectividad. La ideologia es tan efectiva para mantener el control de la 

sociedad por parte de la elite debido a que satisface, no solo la urgencia de 

seguridad, ni la organizacion del acceso a las necesidades basicas de las 

personas, sin0 que satisface necesidades psicol6gicas tambien. 

De hecho existe una relacion inversamente proporcional entre la busqueda de 

libertad versus ia bkqueda de seguridad, es decir, a mayor libertad menor 

sera la seguridad del sujeto y a mayor seguridad menor libertad, la ideologia 

alivia la relacion libertad-seguridad, privilegiando la seguridad sobre la libertad, 

de esta forma la sumision a la autoridad de la elite se internaliza por parte de 

la masa. 

La elite se consolida mediante reglas cartel en la organizacion para 10s puestos 

de mando, la educacion, la organizacion dei trabajo y finalmente en 10s 

comportamientos creados desde afuera en 10s sujetos, es decir desde la 

cultura. La ocultacion de la dominacion y la ocultacion de la autoridad ejercida 

por la elite sobre la masa, es posible gracias a ciertas diversiones anestesicas 

que "distraen" a las personas, de esta forma no prestan atencion sobre las 

decisiones adoptadas por 10s miembros de 10s altos circulos de poder, tales 

"anestesicos" han sido catalizados por 10s medios de comunicacion masiva, 

tales como la radio, la television, el internet, las industrias culturas y del 

entretenimiento. 

Vemos asi como las elites requieren de instrumentos para la operacionalizacion 

de la ideologia, para asignar roles, perseguir sus intereses propios, preservar 

su condition de clase y organizar la funcionalidad de la sociedad. Los medios 

de comunicacion masiva y las politicas publicas son dos de 10s instrumentos 



mas generales y d e  mayor alcance (pueden haber muchisimos mas), de  10s 

cuales se valen las elites para perseguir sus  intereses. Esta p e r s i s t e n c i a  

d e l  s i s tema de  dominacion, en e l  c u a l  l a  e l i t e  p o l i t i c a  e s  e l  

p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r i o ,  s o l o  e s  p o s i b l e  mediante una ordenacion, 

reglamentacion y e s t r u c t u r a c i o n  de l o s  i n t e r e s e s  hegemonicos de l a  

e l i t e ,  para  e l l o  s e  r e q u i e r e  que e l  poder o mejor d i cho  que e l  

e j e r c i c i o  d e l  poder s ea  p a r t i c u l a r i z a d o ,  mediante d i s t i n t o s  

ambitos que ponen en marcha d i s t i n t o s  mecanismos de poder:  

E l  ambito economico concent ra 10s medios de produccion, 
d i r i g e  l o s  movimientos de acumulacion de  c a p i t a l  y cont ro la  
l a  d i s t r i b u c i o n  de  l a  r iqueza generada.  E l  ambito p o l i t i c o  
maneja 10s mecanismos de  l a  l e g a l i d a d  vigente ,  i n c l u s i v e  e l  
e j e r c i c i o  monopolist ico de  l a  v i o l e n c i a  y,  cuando compete, e l  
poder m i l i t a r  mas que simplemente po l ic iaco .  E l  ambito 
media t ico  cont ro la  10s d i s p o s i t i v o s  fundamentales de  con t ro l  
de  l a  informacion y ,  por e sa  v i a ,  de  formacion de  opinion,  
d i f u s i o n  de l a  i deo log ia  y adoctr inamiento.  E l  ambito 
i deo log ico  e s  e l  nucleo p r inc ipa l  desde e l  cua l  s e  generan 
l a s  r ac iona l i zac iones  que buscan c r ea r  cons te lac iones  
c u l t u r a l e s  e imaginar ios  c o l e c t i v o s  de j u s t i f i c a c i o n  d e l  
o rden e s t ab l ec ido .  ( . . . ) Esta e s t  ruc turac ion  y ordenamiento 
r a c i o n a l  de 10s i n t e r e s e s  hegemonicos t i e n e  l u g a r  
pr incipalmente  por medio de l a  produccion i n t e l e c t u a l  
o r ig inada  en 10s c e n t r o s  de formacion ideologica  y sus 
cuadros  ideologos s i s temicos .  A h i  s e  diseiian l a  s 
p e r s p e c t i v a s  e s t  r a t e g i c a s  fundamentales.  Los grandes medios 
son 10s d i fuso re s  co t id ianos  mas poderosos d e  l a  esa  
i d e o l o g i a ,  a l  modo de  a l tavoces  que repl ican 10s productos 
i deo log icos  l e g i t i m a n t e s  y 10s vu lga r i zan  para su consumo 
masivo. Los mecanismos d e l  poder p o l i t i c o  -en p a r t i c u l a r  l a  
e scue la  y l a  r e l i g i o n -  son l a s  bases  e s t r u c t u r a l e s  mas 
s o l i d a s ,  que perpetlian esa i d e o l o g i a ,  y s o c i a l i z a n  y 
d i s c i p l i n a n  desde l a s  ca t ego r i a s  que e s t a  formula.  Vargas 
S o l i s ,  L .  2010:42-43 

Por su p a r t e ,  l a s  p o l i t i c a s  pliblicas de  c u l t u r a s  cons t i t uyen  l a  

forma m a t e r i a l  mediante l a  cua l  10s grupos hegem6nicos en e l  poder 

u t i l i z a n  l a  p o l i t i c a  de c u l t u r a  para a s e g u r a r  su hegemonia. 

Antes de  cont inuar  deseamos d e s c r i b i r  a l  menos l a s  cua t ro  

f  ormulaciones basicas  de  l a s  politicas pliblicas, estas pueden ser: a )de  



manera prescriptiva, cuando busque definir 10s pardmetros del arte, controlar 

10s medios de insumos, de producci6n y de difusi6n; y en este sentido el Estado 

es el principal productor de bienes y servicios culturales; b)de manera 

descriptiva, cuando busca difundir y conservar las practicas culturales ya 

existentes, mediante incentivos fiscales y formaci6n pljblica y educativa 

sensible al arte y cultura; c)de mod0 sistemico, esta manera de hacer politicas 

pljblicas de cultura reconoce la existencia de diversos sectores que promueven 

de la mejor manera posible ciertas actividades, es decir son las fuentes de 

apoyo las que determinan que actividad se incentiva, en este sentido el Estado 

se encargaria de salvaguardar todos aquellos bienes y servicios culturales que 

no Sean comerciables y que representen el interes publico y finalmente 

d)formulaci6n reactiva; este metodo parte de la creaci6n de dependencias que 

responden a las solicitudes y necesidades del sector artistico, per0 que no 

participa en forrna directa, esto lo logra mediante ayudas de corto plazo que no 

involucren un compromiso vinculante con el sector, por ejemplo la derogaci6n 

de algun impuesto o cierto apoyo financier0 inicial (Ref: Roemer, A. 

2003:191-201). 

Las politicas pljblicas son una instrumento utilizado por actores de caracter 

pljblico o privados, sin embargo la elite en el poder dada su condici6n 

ventajosa dentro sistema hegem6nico de dominaci6n logra hacer de ella uno 

de sus instrumentos mas valiosos, particularmente en la concrecidn de su 

relacion de poder. 

Luego de seiialar l a  importancia de l a s  p o l i t i c a s  pljbicas de 

c u l t u r a  para l a s  e l i t e s  y para e l  e j e r c i c i o  d e l  poder, queremos 

sei ia lar  aquellas conclusiones relacionadas con l a  organizacidn 

p o l i t i c a  d e l  M i n i s t e r i o .  Asi, l a s  Compaiiias de Danza y Teatro se 

compo r t a n  como organismos altamente p o l i t  izados , donde e l  d i r e c t o r  

es l a  autor idad maxima y determina p a r t e  de l o s  espect6culos, a s i  



como su nombramiento es de  or igen  p o l i t i c o  y no d e l  t i p 0  

mer i to r io .  Como con t r apa r t e  tenemos a l a  OSN con una e s t r u c t u r a  

basada en l a  mer i toc rac i a ,  con u n  cuerpo de r ep re sen tan te s  que se 

encarga de s u g e r i r  y formular l a s  doce temporadas que l l e v a n  a l  

aiio. 

Los derechos l a b o r a l e s  de 10s empleados -a r t i s t i cos  dent ro  de  l a s  

Compaiiias y de l a  Orquesta tambien es d i s t i n t o ,  mientras  que 10s 
primeros son cont ra tados mediante l a  formula de s e r v i c i o s  

p ro fe s iona le s ,  10s segundos poseen 74 plazas con s a l a r i o s  acorde  a 

su grado academico, como s i  fuesen  func ionar ios  pQblicos  gozan de  

10s mismos p r i v i l e g i o s .  No a s i  para  10s primeros que deben e s t a r  

renovando su c o n t r a t o  cada aiio o para cada espec tacu lo ,  con l a  

desventa ja  de no con ta r  con una t a b l a  de s a l a r i o s  que f a c i l i t e  l a  

e jecuc ion  s a l a r i a l  de una manera mas ju s t a  y r ap ida .  

La adminis t racibn pOblica ha p r i v i l e g i a d o  a l a  OSN sobre o t r a s  

i n s t a n c i a s  c u l t u r a l e s ,  como l a s  Compaiiias, vemos ademas una 

d i g n i f  icacion mayor, mediante l a  homologacion de 10s s a l a r i o s  

profes iona les  d e l  Serv ic io  C i v i l  con 10s de 10s mOsicos 

profes iona l izados ,  e s t o  es una c l a r a  venta ja  que otorga segur idad  

y comodidad a 10s a r t i s t a s  que l o  reciben, aun mas es tando  en 

p l a n i l l a  y co t izando  regularmente para  l a  Caja d e l  Seguro S o c i a l .  

La homologaci6n s a l a r i a l  para l o  i n t e g r a n t e s  de  l a  OSN, c o n s t i t u y e  

e l  primer an tecedente  d e l  Regimen A r t i s t i c o  en Costa Rica ,  

practicamente laboran  desde e l  afio 1991 como func iona r io s  

c u l t u r a l e s - a r t i s t i c o s ,  con todos  10s benef ic ios  que incluye s e r  u n  

empleado pOblico, s a l a r i o s  e s t a b l e s ,  co t i zac iones  regulares  a l a  

CCSS y e s t a b i l i d a d  l a b o r a l .  

La creacion d e l  Regimen A r t i s t i c o  t r a e  grandes benef ic ios  para  e l  

s e c t o r  a r t i s t i c o ,  a s i  por ejemplo rompe con e l  esquema academico 

de l a  formacion a r t i s t i c a ,  ampliandolo hacia u n  modelo basado en 



l a  t r a y e c t o r i a  y  l a  exper ienc ia ,  equiparando s a l a r i o s  y  haciendo 

de l a  comis ion a r t i s t i c a  un en te  impo r tan te  en l a  d e f i n i c i o n  de 

l a s  p o l i t i c a s  y  programas implementadas p o r  e l  M i n i s t e r i o  y  e l  

Gobierno. 

S i n  embargo, l a  creac ion d e l  Regimen no f u e  product0 de grandes 

mani festac iones soc ia les ,  n i  de una l u c h a  acerr ima por  p a r t e  d e l  

gremio c u l t u r a l ,  s ino  que fue una i n i c i a t i v a  "desde a r r i b a " ,  es 

d e c i r ,  desde e l  Estado, es e l  resu l tado  de l a  preocupacion de un 

sec to r  d e l  grupo en e l  poder.  

Los bene f i c i os  para e l  s e c t o r  son grandes, dado que l a  mayor p a r t e  

de l o s  a r t i s t a s  no son p ro fes iona les  (con grado academico) , s ino  

expertos y  que e l  sistema de regimen se base sobre l a  t r a y e c t o r i a ,  

l a  expe r i enc ia  y  e l  m e r i t o ,  d i g n i f i c a  en gran medida a  l o s  

a r t i s t a s ,  pues to  que l e  b r i n d a  un sus ten to  l e g a l  para c a l c u l a r  su 

s a l a r i o  y  poder obtener l o s  mismos b e n e f i c i o s  que l o s  demas 

t rabaj  adores d e l  pa is ,  rompiendo con l a  l o g i c a  academic is ta  por  

una concepcion mas amplia, acorde a  l a  r e a l i d a d  de l a  producc ion 

c u l t u r a l  y  a r t i s t i c a .  

Por o t r a  p a r t e ,  l a  Comision A r t i s t i c a  puede c o n v e r t i r s e  en un 

mecanismo para  cooptar a l  sector ,  pues to  que es un organism0 

altamente p o l i t i c o ,  dos de sus miembros no son necesariamente 

competentes para eva luar  y  as ignar  l o s  pun ta jes  necesar ios  para 

formar p a r t e  d e l  r e g i s t r o  de e l e g i b l e s ,  nos re fer imos a l  caso d e l  

M i n i s t r o  de C u l t u r a  o  su representante y  a l  caso d e l  D i r e c t o r  d e l  

S e r v i c i o  C i v i l  o  su representante,  ademas dado que t i e n e n  un 

impor tanc ia  s i g n i f i c a t i v a  en l a  c reac ion  de l a s  p o l i t i c a s  y  

programas d e l  M i n i s t e r i o .  Por o t r a  p a r t e  de l a s  d i r e c t r i c e s  de l a  

Direction d e l  S e r v i c i o  C i v i l ,  no son c la ras ,  veamos l o s  

s igu ien tes  aspectos: 

*a Pues s i  b i e n  plantean que l o s  e s p e c i a l i s t a s  a r t i s t i c o s  t i e n e n  



independencia, deben cumpl i  r con c i e r t a s  pautas 

i n s t i t u c i o n a l e s ,  l o  que c o n s t i t u y e  una c o n t r a d i c c i o n  y  una 

pau ta  con t ra  e l  l i b r e  pensamiento y  l a  l i b r e  creac ibn,  es 

d e c i r  aque l los  a r t i s t a s  que t r a b a j e n  para e l  E j e c u t i v o  deben 

s e g u i  r c i e r t o  pa ramet ros en su produccion , paramet ros  

determinados po r  e l  E j  ecu t i vo .  

Los resu l tados seran evaluados acorde a l a  aceptac idn d e l  

pdb l i co ,es ta  es o t r a  forma de c o n t r o l ,  pues sug ie re  como 

l i n e a  de acc ion l a  necesidad de r e a l i z a r  creac iones que Sean 

a t r a c t i v a s  y de aceptac ion genera l ,  y  de l i n e a  complaciente o  

mercadologica. Hay que cons ide r a r  que hay c  reaciones 

a r t i s t i c a s  que dada l a  temat ica  y  e l  uso t e c n i c o  pueden 

r e s u l t a r  t r asg reso res  y  de poco aceptac ion p o r  p a r t e  d e l  

p d b l i c o  o  d e l  gob ierno,  l o  que no necesariamente s i g n i f i c a  

que cumplan con l o s  mas a l t o s  v a l o r e s  e s t e t i c o s  y  expres ivos.  

Hay una c l a r a  p r imac ia  d e l  s is tema p o l i t i c o  qu ien  determina 

l o s  programas y  l a s  p o l i t i c a s  c u l t u r a l e s  y  po r  l o  t an to ,  l a s  

espec ia l idades  a r t i s t i c a s  necesar ias  que deberan se r  

cont ra tadas,  l o  que podr ia  aumentar l a  v o l a t i l i d a d  y  l a  

m o v i l i z a c i o n  de l o s  t raba jadores  d e n t r o  d e l  Poder E jecu t i vo .  

En r e l a c i o n  a l a  Comision A r t i s t i c a ,  nos preguntamos l o  

s i g u i e n t e :  LCdmo pod r i an  eva luar  a  un p i n t o r  o  e s c u l t o r  de 

vanguardia s i n  c o n t a r  con l a  formacion p e r t i n e n t e ?  iCuales 

c r i t e r i o s  de eva luac ion  u t i l i z a r a n  entonces? LQue suceder ia 

con un a r t i s t a  a n t i - o f i c i a l i s m o  o an t i - s i s tema?  

En un s is tema democrat ic0 l a  opos ic ion  y  e l  derecho a pensar de 

manera d i f e r e n t e  es uno de sus puntos cen t ra les ,  en buena t e o r i a  

entonces, e l  Estado p o d r i a  impulsar  a  a r t i s t a s  que e s t a n  en con t ra  

de e l ,  o  b i en  e l  Estado podr ia  d e c i d i r  a  cua les  a r t i s t a s  



b e n e f i c i a r  con e l  Regimen y dado que dos de l o s  miembros de l a  

Comis ion  A r t i s t i c a  no son a r t i s t a s ,  s i n o  p o l i t i c o s ,  se t r a d u c e  en 

un aumento d e l  c o n t r o l  d e l  Es tado  o  de l o s  g rupos  en e l  p o d e r  

s o b r e  e l  s e c t o r .  

A s i  que, i p o r  que e l  Estado implementa  una p o l i t i c a  de c o n t r o l  

c r e c i e n t e  sobre e l  s e c t o r  a r t i s t i c o ?  Todo a r t i s t a  es una pe rsona  

con un c o n t e x t 0  de s i g n i f i c a c i o n  h i s t o r i c a l  es d e c i r ,  t i e n e  una 

i d e o l o g i a ,  neces idades y una r e a l i d a d  t a n g i b l e .  A q u e l l o s  a r t  i s t a s  

que no se ded ican  a  l a  i n d u s t r i a  c u l t u r a l ,  s i n o  a  l a  c r e a c i o n  d e l  

a r t e  como un mecanismo e x p r e s i v o ,  r e v e l a n  l a s  cond ic iones  en l a s  

c u a l e s  se e n c u e n t r a  e l  s u j e t o .  Expresado en o t r o s  t e r m i n o s ,  e l  

a r t i s t a  es capaz de desenmascarar l a s  i d e a s  que o c u l t a n  l a  

r e a l i d a d ,  de d e s c i f r a r  l a  i d e o l o g i a  d e l  g r u p o  dominante, que 

encubre  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  i n d i v i d u o  en un  s u j e t o  a t a d o  a l  

s i s t e m a  s o c i a l  que s i r v e  a  l o s  g rupos  en e l  p o d e r .  

Dent r o  d e l  s i s tema,  e x i s t e n  m u l t i t u d  de i n d i v i d u o s  adaptados 
a  esa r e a l i d a d  que l u c h a r  p o r  camb ia r la  desde aden t ro ,  como 
es e l  caso de l a s  personas que t r a b a j a n  en e l  seno de l o s  
movimientos s o c i a l e s  y v e c i n a l e s  p o r  un  mundo mas j u s t o ,  
i g u a l i t a r i o  y s o s t e n i b l e  medioambienta lmente.  Tambien e x i s t e n  
a r t i s t a s  e  i n t e l e c t u a l e s  que v i v e n  en esa  r e a l i d a d  t r a t a n d o  
de d e s l e g i t i m a r l a ,  aunque s i n  mucho e x i t o  porque e l  s i s t e m a  
es capaz de i n t e g r a r  l a  p r o t e s t a ,  l a  t r a s g r e s i o n  y e l  rechazo  
c o n v i r t i e n d o  l o s  d i s c u r s o s  a l t e r n a t i v o s  en un elemento mas de 
l a  c u l t u r a ,  s i n  que e s t a  l l e g u e  a  verse amenazada. ( H e r r e r a ,  
2010, p .38 -39 )  

Denunc ia r  l a  i d e o l o g i a  de l o s  g rupos  en e l  poder ,  puede s i g n i f i c a r  

a  l a  l a r g a  un p roceso  de m o d i f i c a c i o n  d e l  s t a t u s  quo, e s t o  d e b i d o  

a  que un cambio s u s t a n c i a l  en a l g u n o  de l o s  subs is temas y a m b i t o s  

f u n c i o n a l e s  d e l  poder  t i e n e  r e p e r c u s i o n e s  en l o s  d i s t i n t o s  a m b i t o s  

de a c c i o n  d e l  p o d e r .  

No obs tan te ,  cabe reco rda r  que l o s  miembros de l a  e l i t e  son 

p r o d u c t o r e s  y consumidores de b i e n e s  y s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s ,  de 



ese mod0 entonces, a l  se r  l a  Comision un organo p o l i t i c o  l e  

permi te  a  l a  e l i t e  p r i v i l e g i a r  a  aquel las  ac t i v i dades  acordes a su 

i deo log ia ,  v i s i o n  de mundo, formacion academica e i n c l u s o  a su 

condic ion p o l i t i c a  (p ro  o f  i c i a l i s m o ,  por e j  emplo) . 

Es te  i n t e r e s  de l a s  es fe ras  economicas y  p o l i t i c a s  sobre e l  mundo 

c u l t u r a l ,  r a d i c a  en e l  uso d e l  poder s i m b o l i c o  como f u e n t e  de 

legitimation de l a s  re lac iones  de poder y  d e l  dominio, es d e c i r  e l  

poder s imbo l i co  es capaz de s u s t i t u i r  e l  uso de l a  fuerza f i s i c a  o  

de l a s  fuerzas  economicas, para es tab lecer  e l  dominio, a s i  l a  

i d e o l o g i a  y  e l  poder s imbo l i co  subyacente o c u l t a n  l a  r e l a c i o n  de 

dominacion y  a  l o s  grupos hegemonicos dominantes. 

E l  poder s imbol ico es un poder de consagracion o de 
reve lac ion ,  un poder de consagrar o  de r e v e l a r  l a s  cosas que 
ya e x i s t e n .  E l  poder s imbo l i co  como poder de c o n s t r u i r  e l  
dato mediante l a  enunc iac ion,  de hacer v e r  y  hacer c r e e r ,  de 
con f i rmar  o  t ransformar  l a  v i s i o n  d e l  mundo, y  po r  ende, l a  
accion sobre e l  mundo, y  a s i  e l  mundo, poder c a s i  magico que 
permi te  conseguir  l o  equ iva len te  a  l o  que se consigue 
mediante l a  fuerza ( f i s i c a  o  economica), g rac ias  a l  e f e c t o  
e s p e c i f i c o  de mov i l i zac ion ,  so lo  se e j e r c e  s i  es reconocido,  
esto  es, no reconocido como a r b i t r a r i o .  (Herrera,  C .  2010:32) 

La es fe ra  c u l t u r a l  cumple l a  func ion de ser  e l  c e n t r o  de 

const rucc ion de simbolos y  de s i g n i f i c a c i o n e s  y  a  su vez e l  poder 

s imbol ico r e s i d e  sobre l a  capacidad d e l  s istema de c o n v e r t i r  en 

co t id iano ,  o r d i n a r i o  y  l e g i t i m o  l a  r e l a c i o n  de c o n t r o l  sobre l a  

que res ide e l  dominio de l a s  e l i t e s ,  t a l  y  como nos sehala  Cora l  

Herrera:  

E l  poder s imbol ico,  descansa, pues, en l a  r e i f i c a c i o n  de l a  
rea l i dad .  La r e i f i c a c i o n  es un proceso mediante e l  c u a l  10s 
seres humanos l legamos a o l v i d a r  que nuestras c reenc ias ,  
nuestras cosmovisiones, nuestras r e l i g i o n e s ,  m i t o l o g i a s ,  
i n s t i t u c i o n e s ,  i d e o l o g i a s  y  nuest r a  misma c u l t u r a  son un 
product0 s o c i a l ,  creado po r 10s seres humanos y  t rasm i t i dos  
de generac ion en generac ion.  En ese proceso de o l v i d o  es 
donde subyace l a  capacidad d e l  poder para p ro longa r  y  
perpetuar  un s ta tu  quo; l o  que c o n s t i t u y e ,  a  nuest ro  j u i c i o ,  



uno de 
como l a  
hemos de 

l o s  mayores i n s t r u m e n t o s  de c o n t r o l  s o c i a l .  A s i  es 
r e a l i d a d  se nos p resen ta  dada; somos n o s o t r o s  l o s  que 
adaptarnos a  e l l a ,  y  no a l  reves.  2010: 33 

En t e r m i n o s  genera les  podemos a f i  rmar que l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  

regimen de cont  r a t a c i o n ,  d i g n i f i c a  a  10s  t raba jadores  a r t i s t i c o s  

que l a b o r a n  para  e l  Es tado,  e l  reconoc im ien to  de l a  e x p e r i e n c i a  

como f a c t o r  de te rm inan te ,  p e r m i t e  me jo ra r  l a s  cond ic iones  

l a b o r a l e s  y  e l  i n g r e s o  economico. S i n  embargo, l a  p o l i t i z a c i o n  d e l  

regimen y  e l  c o n t r o l  e x p l i c i t 0  que e x i s t e ,  d e l i m i t a  e l  campo de 

a c c i 6 n  y  aumenta e l  c o n t r o l  de l a  e l i t e  p o l i t i c a  s o b r e  sobre  l o s  

a r t i s t a s .  

F i n a l m e n t e  queremos compa r t i r  o t  r a s  p regun tas  que nos surgen a  

p a r t i r  de e s t a  i n v e s t i g a c i o n  La p a r t i r  de l a  imp lemen tac ion  de l a  

l e y  8555 y  de su reg lamento  l a  c a n t i d a d  de a r t i s t a s  c o n t r a t a d o s  

p o r  e l  Estado a  aumentado o  d i s m i n u i d o ?  i h a  s i g n i f i c a d o  una 

ve rdadera  m e j o r i a  pa ra  e l  gremio o  s o l o  pa ra  a q u e l l o s  t raba jadores  

c u l t u r a l e s  que l a b o r a n  p a r a  e l  Es tado? i q u e  e x p e r i e n c i a s  en o t r o s  

p a i s e s  son comparables a l  regimen a  r t i s t i c o  implementando p o r  e l  

Estado c o s t a r r i c e n s e ?  i c u a l  o  cua les  son l a s  razones p o r  l a s  que 

e l  p resupues to  as ignado a l  MCJ t i e n e  una t e n d e n c i a  a  l a  b a j a ?  

icomo han impactado l a s  p o l i t i c a s  d e l  consenso n e o l i b e r a l  l a  

p a r t i c i p a c i o n  d e l  Es tado en e l  a r t e  y  l a  c u l t u r a ?  i c u a l e s  son l a s  

formas de f i n a n c i a m i e n t o  que ac tua lmen te  u t i l i z a  e l  M i n i s t e r i o  

dado que una p o r c i d n  muy i m p o r t a n t e  de su p resupues to  l o  consume 

e l  pago de salaries? i p o r  que en Costa  R i c a  no se e v a l u a  e l  a p o r t e  

de l a  c u l t u r a  a l  P I B ?  Es tas  y  o t r a s  preguntas  pueden sernos de 

u t i l i d a d  p a r a  proximas y  f u t u r a s  i n v e s t  i g a c i o n e s .  
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