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Resumen 

Se analizan las elecciones municipales en Aserrí del periodo 1953-2020, mediante el 

examen de sus resultados, tendencias electorales, el marco legal vigente, el contexto político 

nacional y local, y las condiciones socioeconómicas y políticas prevalecientes en el cantón, 

con el fin de comprender el vínculo que existe con las dinámicas político-electorales 

nacionales y distinguir aquellas de naturaleza local. La investigación se divide en tres 

capítulos. En el primero, se analizan las elecciones municipales de 1953 a 1978. En el 

segundo capítulo se examinan los comicios locales de 1982 a 1998. Finalmente, el tercer 

capítulo consiste en un estudio de los procesos electorales municipales de 2002 al 2020. Se 

presta atención al papel de los partidos políticos, al perfil social de los electores del cantón, 

y a los principales cambios y continuidades en las dinámicas electorales, con el fin de 

caracterizar los periodos bajo análisis y ofrecer una perspectiva comparativa de la trayectoria 

histórica de las elecciones municipales en Aserrí, como un caso de estudio. En general, el 

presente trabajo pretende brindar un conocimiento amplio sobre la evolución política-

electoral de un cantón costarricense durante los últimos 70 años, examinando de manera 

pormenorizada las implicaciones de los procesos políticos, sociales y económicos externos 

(nacionales e internacionales) e internos (locales) en los procesos electorales municipales. 

Palabras clave: elecciones municipales, dinámicas electorales, política local, Municipalidad 

de Aserrí. 

Morales Chacón, Édgar. “Elecciones municipales en Aserrí, 1953-2020”. Tesis de 

Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 2021. 
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Introducción 

Justificación 

El presente trabajo es una contribución al estudio de las elecciones municipales en 

Costa Rica de 1953 al 2020, a partir del caso del municipio de Aserrí. Según el discurso 

oficial, en la historia de Costa Rica las elecciones han sido el principal pilar de la democracia 

y la paz social, al menos después de la Guerra Civil de 1948. La investigación histórica sobre 

los comicios, durante dicho periodo, ha revelado algunas fisuras en los discursos oficiales y 

ha puesto de relieve cualidades de la cultura política costarricense normalmente ignoradas. 

Analizar las elecciones es sumamente importante para la disciplina histórica, ya que son 

procesos que condensan experiencias políticas y situaciones de orden social y económico, 

que tienen lugar en periodos y coyunturas determinadas. Por su parte, las elecciones 

municipales ofrecen posibilidades similares a las de las elecciones nacionales, con el fin de 

comprender, en pequeña escala, las particularidades de las dinámicas políticas en cantones y 

localidades, que han determinado el devenir histórico de dichas jurisdicciones hasta el 

presente y reflejan las disputas de poder.  

Las elecciones municipales en Costa Rica pueden dividirse en dos periodos: de 1953 

a 1998 y del 2002 al 2020. En el primer periodo estaban muy influenciadas por la campaña 

electoral presidencial, ya que tanto el presidente y los diputados como los munícipes, se 

elegían en el mismo proceso electoral, y, de acuerdo con los estudiosos de los comicios 

municipales, los electores difícilmente se identificaban con los candidatos municipales, por 

lo tanto se podría decir que, salvo por condiciones muy específicas de un municipio, una 

crisis económica nacional y hasta mundial afectaba casi de la misma manera los resultados 

en los comicios presidenciales y municipales. Además, hasta 1998 los únicos cargos edilicios 

de elección directa eran los de regidores y síndicos, mientras que el jefe político, 

posteriormente sustituido por el ejecutivo municipal, eran elegidos por el Poder Ejecutivo, el 

primero, y por el concejo municipal, el segundo. En el segundo periodo, de 2002 al 2020, 

todos los cargos municipales pasaron a ser de elección popular, la figura del ejecutivo 

municipal fue sustituida por la del Alcalde, y las elecciones para la alcaldía y las regidurías 

fueron separadas de los procesos para elegir al presidente y a los congresistas a partir del 

2002 y del 2016, respectivamente. Dejando de lado algunas de las implicaciones que dicho 



2 
 

cambio tuvo en la participación ciudadana, se puede argumentar que en este periodo la 

dinámica política local y las cuestiones comunales cobran más importancia en el marco de la 

carrera por la alcaldía. 

Es del conocimiento de muchos investigadores, políticos e individuos de la sociedad 

civil, que una enorme mayoría de los ciudadanos ignora la importancia de las elecciones 

municipales para las comunidades, y los cantones en general. Pero también han sido muchos 

los esfuerzos institucionales para disminuir la apatía de la ciudadanía por las cuestiones 

locales. La generación de conocimiento es una forma de combatir el desinterés por los 

asuntos cantonales, poniendo a disposición de la ciudadanía información relevante, 

actualizada y, en ocasiones, con la que pueden identificarse, sobre la temática en cuestión. 

También hay que tener en cuenta que en términos de gobernabilidad a nivel nacional y de 

legitimidad a las autoridades políticas, los procesos electorales municipales deberían tener la 

misma importancia que la elección presidencial y legislativa, y esto debería traducirse en más 

y mejores investigaciones sobre dichos procesos, y abordarlos con el mismo compromiso que 

una elección nacional. 

Los estudios sobre las elecciones municipales son relativamente recientes, sin 

embargo, en cuestión de casi veinte años no son pocos los autores que se han interesado por 

dicha temática. Es natural, como en cualquier tema de estudio, que haya todavía numerosas 

perspectivas para abordar las elecciones y hablar de un agotamiento de las problemáticas que 

los comicios para elegir a las autoridades municipales plantea, es aún muy pronto. Muchas 

de las obras se caracterizan por la utilización de diversas metodologías de análisis y el 

abordaje de objetos de estudio específicos dentro de la dinámica electoral global. En el caso 

de esta investigación se apuesta por una comprensión minuciosa de los procesos electorales 

desde una perspectiva histórica. Es justo decir que la disciplina histórica ha estado 

prácticamente ausente del debate académico sobre las elecciones municipales, en contraste 

con la atención que ha recibido el tema electoral a nivel nacional, por parte de la misma 

disciplina.  

Son pocas las obras que analizan las elecciones municipales con las particularidades 

que puede aportar una única jurisdicción política (el cantón) como caso de estudio, por lo 

tanto esta investigación también busca mostrar la importancia de no descuidar las 
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condiciones internas de un cantón y su evolución política específica, para comprender cómo 

se adapta a dinámicas nacionales y cuándo se está frente a dinámicas propias de la o las 

localidades. 

Esta investigación también podría considerarse un esfuerzo por abordar la historia 

política y local de Aserrí desde el ámbito electoral. A pesar de ser un territorio con una larga 

historia, son realmente pocos los estudios que se han preocupado por sistematizar la historia 

del cantón, con base en sus procesos sociales más importantes y sus vínculos con los procesos 

macro-históricos, incluso en la etapa más tardía de su historia contemporánea, que es de la 

que se ocupa este trabajo. 

Aserrí, ubicado al sur de la provincia de San José, es un territorio que históricamente 

ha encerrado una fisonomía urbana y semi-urbana en algunas jurisdicciones y amplias 

extensiones de campo en otras. También constituye un puente entre el mundo urbano josefino 

y la región predominantemente rural del sur de la provincia. Esta característica provocó que 

el cantón haya estado implicado en el contexto de polarización política anterior a la Guerra 

Civil de 1948, por lo tanto, Aserrí es un caso de estudio en el cual se pueden apreciar las 

consecuencias que dicho acontecimiento tuvo en la política electoral de los decenios 

posteriores. 

Por último, esta investigación también se justifica en el compromiso de generar 

conocimiento sobre y para el cantón de Aserrí. Es la localidad, como unidad geográfica 

básica en la que los individuos se arraigan, donde se gestan las primeras nociones de 

identidad. Dicho esto, este trabajo también se propone examinar aspectos como las 

características de la cultura política aserriceña y ofrecer  algunas aproximaciones a la forma 

en la que se han conformado las distintas identidades políticas que han surgido en el cantón 

a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. 

Delimitación espacial 

 La investigación analiza las elecciones municipales del cantón de Aserrí, ubicado en 

la provincia de San José. Aserrí está constituido por siete distritos: Aserrí, Tarbaca, Vuelta 

de Jorco, San Gabriel, La Legua, Monterrey y Salitrillos. El primer distrito, Aserrí, alberga 

la ciudad, que es la cabecera del cantón, y a pesar de que no es la jurisdicción de mayor 
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extensión territorial (15,25 km2), concentra casi a la mitad de la población total del cantón. 

Tarbaca, el segundo distrito, ocupa una extensión de 15,33 km2. El tercer distrito, Vuelta de 

Jorco, es el segundo más extenso, con 22,04 km2. El cuarto distrito, San Gabriel, tiene una 

extensión de 11,76 km2. El quinto distrito, La Legua, es el de mayor extensión (81,51 km2), 

al ocupar poco menos de la mitad de la superficie del territorio aserriceño (168,6 km2), pero 

el número de habitantes es pequeño, considerando su extensión. Monterrey es el sexto distrito 

y se extiende en un área de 8,36 km2. Por último, el sétimo distrito es Salitrillos, posee una 

extensión de 14,35 km2, y es el segundo más poblado del cantón.1 En 1953 el cantón estaba 

constituido por los primeros cinco distritos indicados, los distritos sexto y sétimo fueron 

creados en abril de 1966 y abril de 1999, respectivamente. Dos características del cantón lo 

convierten en un caso de estudio relevante por sus implicaciones en el ámbito político-

electoral: primero, su larga trayectoria como una unidad política independiente –actualmente 

con casi un siglo y medio desde que ascendió a cantón– permite vincularlo con los procesos 

y acontecimientos más importantes de la historia contemporánea de Costa Rica desde 

mediados del siglo XX; y segundo, el territorio comprende áreas urbanas y rurales, y su 

subdivisión en distritos se corresponde, aunque no de manera absoluta, con dicha 

caracterización del espacio. 

Delimitación temporal 

El periodo de estudio de esta investigación coincide con el año en que se realizaron 

las primeras elecciones municipales (1953) desde que finalizó la Guerra Civil de 1948. A 

partir de 1953, hasta 1998, las elecciones municipales, presidenciales y legislativas se 

realizaban de forma conjunta, de acuerdo con la legislación electoral vigente. La 

investigación finaliza en 2020, año en el que se realizaron las últimas elecciones municipales 

en Costa Rica, al momento de desarrollar este trabajo. 

Objetivo general 

Analizar las elecciones municipales de Aserrí en el periodo 1953-2020, mediante el examen 

de sus resultados  y tendencias electorales, la legislación electoral vigente, la relación con los 

                                                           
1 INEC, “Costa Rica: Área en Kilómetros cuadrados, según provincia, cantón y distrito administrativo 2019”, 
Anuario Estadístico de Población. Consultado en: https://www.inec.cr/anuario-estadistico 

https://www.inec.cr/anuario-estadistico
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comicios nacionales, y las características sociales y económicas del cantón, para establecer 

su vinculación con los procesos sociales, políticos y económicos a nivel nacional y distinguir 

las particularidades de dichas dinámicas a nivel local. 

Objetivos específicos 

 Examinar las elecciones municipales de Aserrí durante el periodo de instalación y 

auge de la socialdemocracia en Costa Rica, entre 1953 y 1978, a la luz del contexto 

político, social y económico nacional, de la legislación electoral vigente, y de las 

condiciones prevalecientes en el cantón, para conocer la influencia del contexto 

nacional en las dinámicas electorales del cantón y las peculiaridades presentes a nivel 

local. 

 Estudiar las elecciones municipales de Aserrí en el periodo 1982-1998, con base en 

el contexto político, social y económico nacional, la legislación electoral vigente y en  

las condiciones prevalecientes en el cantón, para conocer la influencia de la situación 

socio-política nacional, en un contexto de crisis social, económica y, posteriormente, 

política, y de expansión del neoliberalismo, en las dinámicas electorales del cantón y 

enfatizar las peculiaridades presentes a nivel cantonal. 

 Analizar las elecciones municipales de Aserrí en el periodo 2002-2020, caracterizado 

por la profundización del neoliberalismo y la descentralización de las instituciones 

municipales, tomando en cuenta el contexto político, social y económico en Costa 

Rica, la legislación electoral vigente y las condiciones prevalecientes en el cantón, 

para conocer la influencia del contexto nacional en las dinámicas electorales del 

cantón y las particularidades presentes en Aserrí. 

Hipótesis 

1-En el periodo 1953-1978 las elecciones municipales en Aserrí estaban muy influenciadas 

por el contexto político nacional. Los asuntos locales afectaban de forma casi insignificante 

los resultados electorales en el cantón. Ambas realidades obedecían a que la elección de 

regidores se realizaba el mismo día que las elecciones generales, que generaban un efecto de 

“arrastre” sobre la primera. En los distritos se observan comportamientos electorales 

particulares, lo cual se asocia con los contrastes que implicaba la desigual distribución de la 



6 
 

ruralidad en Aserrí. Por último, en estos casi 30 años, el Partido Liberación Nacional 

consolidó un importante caudal electoral que los partidos de oposición no lograron 

desestabilizar; y la izquierda, después de su tortuoso tránsito hacia la reinserción política, 

luego de finalizar la Guerra Civil, reapareció en la arena electoral aserriceña en este periodo.   

2-En las elecciones municipales entre 1982 y 1998, los factores que más afectaron  los 

resultados electorales fueron la crisis económica de los ochenta y el malestar social con la 

política a finales de los noventa. En Aserrí, las elecciones municipales continuaron 

presentando patrones de participación semejantes a los observados a nivel nacional, por la 

concurrencia de éstas con los procesos nacionales. En la etapa del bipartidismo, el PLN 

alcanza su etapa de mayor auge local, pero también cae en crisis, como resultado del ascenso 

de nuevas fuerzas políticas y del desmedro que experimentan los partidos tradicionales. Se 

manifiestan los primeros signos de un cambio político significativo a nivel local en un 

contexto de multipartidismo y desencanto ciudadano. En los distritos las particularidades del 

comportamiento electoral se deben, nuevamente, al efecto diferenciado que la dimensión 

ciudad-campo tiene en el electorado, así como a la ineficaz gestión municipal. 

3-En el periodo 2002-2020 la separación de las elecciones nacionales y las municipales 

prácticamente anuló el efecto de “arrastre”. En Aserrí, esto se reflejó en una mayor incidencia 

de los asuntos cantonales y comunitarios y de la gestión municipal en los resultados 

electorales. Como resultado de la reorganización de las fuerzas políticas nacionales, el caudal 

electoral de las dos fuerzas tradicionales disminuye y los partidos no tradicionales adquieren 

un mayor poder político, pero no logran desplazar a los liberacionistas de su posición 

hegemónica. A nivel de distritos, se observan contrastes en cuanto a la participación electoral, 

originados por las asimetrías que supone la distribución del espacio rural y urbano en el 

territorio. Finalmente, las similitudes entre los niveles de participación a nivel local y 

nacional, evidencia la persistencia de rasgos comunes en la cultura política. 

Estado de la cuestión 

El tema de las elecciones municipales ha despertado el interés de muchos 

investigadores, pero los estudios sobre esta temática son relativamente recientes. Una gran 

mayoría de las obras que tratan específicamente sobre los procesos electorales municipales 

surgen después de la introducción de las reglas electorales de 1998 y un grupo importante de 
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fuentes se concentran en analizar, desde muy variadas perspectivas, las elecciones del 2016, 

por sus características particulares. Los estudios sobre legislación electoral y municipal 

también están vinculados con el crecimiento que han experimentado las publicaciones en 

torno al tema electoral a nivel local, después de que se decretó la separación de las elecciones 

municipales de las nacionales. Por otro lado, algunas obras que se han encargado de analizar 

la gestión y el régimen municipal son anteriores a los acontecimientos anteriormente 

indicados. Estas son, en general, las temáticas comprendidas en este corpus de trabajos 

relacionados con las elecciones municipales. 

Estudios históricos sobre municipalidades y elecciones municipales 

Aunque pocas, hay obras que han hecho aportes a la investigación histórica sobre las 

elecciones municipales antes de la reforma institucional y constitucional de mediados del 

siglo XX. También han surgido trabajos históricos sobre diferentes temáticas en torno a las 

municipalidades, que no son especialmente relevantes para esta investigación, pero que han 

sido integrados por algunos aspectos de interés que éstos comprenden. 

Iván Molina Jiménez estudia el antecedente de las elecciones de medio periodo 

actuales, las elecciones municipales de 1928, 1930 y 1932, que se realizaron en diciembre, a 

diferencia de las elecciones presidenciales y legislativas, efectuadas en febrero, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley de Elecciones de 1927.2  Los comicios indicados registraron 

niveles altos de abstencionismo (85, 79 y 70 por ciento respectivamente), atribuido 

especialmente al desinterés de las personas en los asuntos municipales, en un contexto en el 

que el Gobierno había logrado centralizar algunas de los servicios antes brindados por los 

ayuntamientos y estas instituciones, según la prensa de la época, se habían vuelto ineficaces. 

El autor plantea que la indiferencia de los ciudadanos por estos comicios fue el motivo por 

el que las unificaron con las elecciones nacionales, después de 1932. Molina también indica 

que esa indiferencia fue aprovechada por una pequeña agrupación recientemente constituida, 

el Partido Comunista, y que el interés que ese partido despertó puede explicar el descenso 

del abstencionismo registrado en 1932. 

                                                           
2 Iván Molina Jiménez, Iván. “Abstencionismo e indiferencia en las elecciones municipales de 1928, 1930 y 
1932”, Del pasado y del presente, n.° 4 (6 enero 2020). 
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El fraude electoral es analizado por Adriana Céspedes, Daisy Hernández y Silvia 

Muñoz en su tesis de Licenciatura.3 Las autoras estudian las acusaciones de nulidad en las 

elecciones municipales desde 1913 hasta 1948 y la distribución geográfica de éstas. Tras el 

examen de las acusaciones presentadas, las autoras determinaron que algunas de estas estaban 

dirigidas contra las Juntas Receptoras de Votos y las Juntas Electorales Cantonales, entidades 

que en el periodo indicado se encontraban muy politizadas, y las acusaciones exponían casos 

en los que éstas manipulaban los votos a su conveniencia, ya sea en la adjudicación de los 

votos, su anulación o en el escrutinio. Otras acusaciones también versaban sobre partidos mal 

inscritos, descalificación de funcionarios electos o electores coaccionados. Es necesario tener 

en cuenta que el fraude era cometido principalmente por los partidos políticos y entidades 

políticas locales, con el fin de destinar en los puestos municipales a candidatos 

estratégicamente seleccionados. El análisis de la distribución geográfica concluyó que en los 

periodos 1913-1923 y 1940-1948 las acusaciones de nulidad se concentraron en cantones 

rurales, mientras que entre 1925 y 1938 en las villas y ciudades se registró un número mayor 

de acusaciones. Las autoras también averiguaron que en los cantones más antiguos el fraude 

era denunciado con mayor frecuencia, debido, según las investigadoras, al conocimiento que 

tenían las autoridades e individuos de esos territorios involucrados en la política local y en la 

dinámica electoral. 

El estudio de Carlos Araya Pochet y Priscilla Albarracín4 analiza las formas de 

organización municipal en tres periodos importantes de la historia de Costa Rica: 1821-1870, 

1871-1948 y 1948-1980. También examina las relaciones políticas y económicas de las 

municipalidades con el Estado y en las dinámicas internas. 

Estudios sobre gestión municipal 

 Las siguientes obras abordan aspectos relacionados con el régimen y la gestión 

municipal. Estos trabajos presentan perspectivas sobre la gestión municipal en fechas 

recientes o en periodos que coinciden con la temporalidad de esta investigación. 

                                                           
3 Adriana María Céspedes Brenes, Daisy Hernández Abarca y Silvia María Muñoz Zeledón, "Hasta los muertos 
votan: el fraude en los procesos electorales municipales de Costa Rica 1901-1948" (tesis de Licenciatura en 
Historia, Universidad de Costa Rica, 2002). 
4 Carlos Araya Pochet y Priscilla Albarracín. Historia del régimen municipal en Costa Rica (San José: EUNED 
e IFAM, 1986). 
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El libro de Justo Aguilar y Violeta Pallavicini5 es el referente más reciente para 

comprender el régimen municipal en Costa Rica. Dicha obra analiza las principales 

características del régimen municipal, a partir de dos grandes áreas: la organización político-

electoral de los gobiernos locales y el financiamiento municipal. Es importante destacar que 

Aguilar y Pallavicini también analizan la situación electoral a nivel municipal, desde 1953 

hasta el 2016, pero con mayor rigurosidad a partir de la implementación de los cambios 

electorales que implicó el Código Municipal de 1998, y más recientemente el Código 

Electoral del 2009. 

Con respecto al estudio del régimen municipal se puede citar la tesis de Armando 

Alvarado, Javier Morales Valverde y Olga Solís.6 La investigación de Alvarado, Morales y 

Solís hace énfasis en las características de la organización política municipal y analiza cómo 

se manifiesta la centralización política en cuatro municipalidades (Acosta, Aserrí, Mora y 

Puriscal), con base en la presencia de instituciones públicas en cada uno de los cantones, en 

contraste con la capacidad material, humana y financiera, y el desempeño de los gobiernos 

locales. Con respecto a Aserrí, los autores indican que en el periodo 1982-1990, la 

municipalidad se ocupaba básicamente de dos funciones: el mantenimiento de las obras 

públicas y la administración de los recursos financieros del Ayuntamiento –marginando, por 

ejemplo, los asuntos culturales–. Además, los funcionarios del gobierno local eran personas 

con escasa formación y el presupuesto de la municipalidad era muy limitado.  

Jeffrey Ryan en su artículo examina el proceso de descentralización llevado a cabo 

en Costa Rica desde finales del siglo XX y las principales consecuencias que ha tenido a 

nivel de la política nacional y municipal.7 El artículo de Ryan es útil para valorar, desde una 

perspectiva de mediana duración, los efectos generados por la descentralización política a 

escala municipal, desde las reformas contenidas en el Código Municipal de 1998 hasta la 

fecha, especialmente en relación con los tres aspectos en los que el autor sugirió posibles 

escenarios lesivos para la gobernabilidad cantonal: la fragmentación del sistema de partidos, 

                                                           
5 Justo Aguilar y Violeta Pallavicini. El régimen municipal en Costa Rica: un análisis económico y político 
(San José: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, 2019). 
6 Armando Alvarado Luna, Javier Morales Valverde y Olga Solís Esquivel, “Centralización y régimen 
municipal en Costa Rica, la municipalidad de Acosta, Aserrí, Mora y Puriscal” (tesis de Licenciatura en 
Administración Pública, Universidad de Costa Rica, 1992). 
7 Jeffrey Ryan, “Decentralization and democratic instability: the case of Costa Rica”, Public Administration 
Review 64, n.° 1 (enero-febrero 2004): 81-91. 
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el surgimiento de una estructura paralela y local de clientelismo, y el conflicto y polarización 

intermunicipal. 

Sergio Araya Alvarado analiza las implicaciones de las elecciones de 2016, 

elecciones de medio de periodo y las primeras en las que se eligen a todos los representantes 

municipales de forma conjunta, en el régimen municipal.8 El autor realiza un balance entre 

dos posturas: aquellos que miran con pesimismo el futuro a corto plazo del régimen 

municipal y  quienes consideran que las elecciones de 2016 son un espacio para que la 

percepción sobre dicho ámbito se libere de las connotaciones negativas que lo caracterizan. 

Araya sostiene que los esfuerzos que se han llevado a cabo en la legislación y a nivel 

institucional con el fin de fortalecer el régimen municipal y el proceso de descentralización, 

no coinciden con los resultados observados en la práctica y brinda algunos ejemplos: del total 

de autoridades municipales elegidas en 2010, a mayo del 2013 250 de ellos habían dejado su 

cargo, un 79 por ciento por renuncia. Además, Araya enfatiza que en la ciudadanía 

costarricense continúa dominando una concepción centralista del poder y que ello se expresa 

en los resultados tan asimétricos de participación electoral entre los procesos electorales 

municipales y nacionales. 

Estudios sobre legislación electoral 

El estudio de la legislación electoral también se ha convertido en una labor frecuente 

entre los investigadores interesados en las dinámicas políticas municipales. En general, estas 

obras son de carácter descriptivo y en algunos casos son de tipo didáctico, como los trabajos 

de Héctor Fernández Masis, Ronald Alfaro Redondo y Andrei Cambronero Torres. El 

primero explica el funcionamiento de las elecciones municipales desde la promulgación del 

Código Municipal de 1998 hasta los comicios del 2016, y el sistema utilizado para la 

adjudicación de plazas en las municipalidades, luego de las elecciones.9 Por su parte, Alfaro 

describe la forma como se integran los gobiernos locales, desde que fueron introducidos los 

cambios electorales de mediados del siglo XX, hasta que se incorporaron las modificaciones 

                                                           
8 Sergio Araya Alvarado, “Elecciones municipales de 2016: una lectura más allá de las urnas”, Revista Derecho 
Electoral, n.° 20 (2015): 344-382. 
9 Héctor Fernández Masís, “Elección de autoridades municipales en Costa Rica”, Revista Derecho Electoral, 
n.° 21 (2019): 47-73; Héctor Fernández Masís, ¿Cómo se eligen las autoridades municipales en Costa Rica? 
(San José: Tribunal Supremo de Elecciones e Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2019). 
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en la legislación electoral y municipal, a finales del siglo pasado y principios del presente.10 

Finalmente, Andrei Cambronero estudia las intersecciones y competencias exclusivas de 

algunas instituciones (la municipalidad, el concejo municipal, la Contraloría General de la 

República, el Tribunal Supremo de Elecciones) cuando se trata de regular temáticas 

disciplinarias, electorales y las vinculadas a la participación electoral y a circunstancias como 

el reemplazo y nombramiento de autoridades políticas, en relación con el régimen 

municipal.11  

Otras obras sobre la legislación electoral y municipal son las de Gabriela Aguilar 

Herrera,12 Norelky Sandí Pérez y Stephanie Víquez Rojas,13 Juan José Echeverría Alfaro14 y 

Eugenia María Zamora Echeverría.15 Estos autores presentan los cambios en el sistema 

electoral y en las municipalidades introducidos por el Código Municipal de 1998 y el Código 

Electoral de 2009 –con excepción de Aguilar Herrera, cuyo artículo fue publicado antes de 

la publicación de este último documento– y las reformas incorporadas posteriormente. Un 

aspecto que tienen en común los trabajos mencionados y otros sobre elecciones municipales 

es que presentan propuestas al sistema electoral, relacionadas con los gobiernos locales, por 

ejemplo, la implementación de listas abiertas, en lugar de las cerradas actuales y la admisión 

de organizaciones, más allá de los partidos, en la competencia electoral por los cargos 

municipales de elección popular. 

 Estudios sobre elecciones municipales 

Esta sección comprende las obras que analizan, desde diferentes perspectivas, las 

elecciones municipales en Costa Rica. Algunos de los trabajos también analizan el papel de 

                                                           
10 Ronald Alfaro Redondo, “Elecciones municipales en Costa Rica en retrospectiva: organización del gobierno 
local”, Revista Derecho Electoral, n.° 28 (2019): 217-224. 
11 Andrei Cambronero Torres, Lo municipal desde lo electoral: teoría y práctica (San José: Tribunal Supremo 
de Elecciones. Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2020). 
12 Gabriela Aguilar Herrera, “Reformas a las elecciones municipales: ¿Verdadera necesidad o retórica 
política?”, Revista Derecho Electoral, n.° 2 (2016): 1-35. 
13 Norelky Sandí Pérez y Stefhanie Víquez Rojas, “Proceso de redefinición de las elecciones municipales a la 
luz del nuevo código municipal y el nuevo código electoral” (tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 2014). 
14 Juan José Echeverría Alfaro, “Trascendencia política de las elecciones municipales”, Revista Derecho 
Electoral, n.° 21 (2016): 1-21. 
15 Eugenia María Zamora Chavarría, “De 1813 a 2016 años: 202 de elecciones municipales”, Revista Derecho 
Electoral, n.° 21 (2016): 36-71.  



12 
 

actores involucrados con los procesos electorales en dichas coyunturas políticas, por ejemplo, 

los medios de comunicación. 

Un interesante aporte sobre la participación electoral ciudadana se encuentra en el 

artículo de Vanessa Beltrán Conejo.16 Beltrán Conejo analiza los discursos de ciudadanos 

costarricenses de cinco cantones del país sobre conceptos como ciudadanía y democracia, en 

la coyuntura electoral del 2016, y sostiene que la democracia es un rasgo que los informantes 

asocian con la cultura política nacional y que, según éstos, interviene en su comportamiento 

político. La autora también identifica una fuerte relación entre las expectativas de los 

entrevistados sobre sus gobiernos locales, las condiciones socioeconómicos de los cantones 

donde viven y la ponderación que éstos hacen sobre las implicaciones personales que puede 

tener el ejercicio del sufragio, en los atributos que le asignan a la democracia costarricense, 

sin embargo, la autora concluye que, a pesar de las diferencias que se encuentran en cada 

municipio, el desencanto con la política es un aspecto en común que señalan los informantes. 

Otra de sus conclusiones es que se pueden identificar contradicciones entre el discurso y la 

práctica cuando se confrontan los imaginarios políticos y las prácticas políticas, y los motivos 

que las orientan.    

La investigación de Gonzalo Calvo Bonilla y otros autores es un análisis detallado 

sobre el comportamiento de algunos electores del cantón de Nandayure, encuestados en el 

contexto de la campaña electoral de 2016.17 Este artículo es el único estudio sobre elecciones 

municipales que examina un solo cantón y se interesa en explicar los motivos por los que 

esta jurisdicción guanacasteca se ha encontrado entre 2002 y 2010 entre los tres cantones con 

mayores niveles de participación. Las dos principales motivaciones que se detectaron entre 

los encuestados son: la percepción del sufragio como una responsabilidad cívica y la 

confianza depositada en los candidatos que respaldan.  

José Andrés Díaz González analiza los factores que intervienen en la probabilidad de 

que las personas decidan participar en las elecciones municipales de 2020. El autor concluye 

que la socialización política (producto de la interacción con familiares y amigos o mediante 

                                                           
16 Vanessa Beltrán Conejo, “El voto como “debe ser” y práctica política en espacios locales: una exploración 
de los relatos en torno a las Elecciones Municipales 2016”, Revista Derecho Electoral, n.° 28 (2019): 261-279. 
17 Gonzalo Calvo Bonilla et al., “Un estudio sobre comportamiento electoral a nivel subnacional: el caso del 
cantón de Nandayure”, Revista Derecho Electoral, n.° 29 (2020): 83-108.  
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la asimilación de información derivada de las campañas electorales, analistas políticos, 

medios de comunicación, redes sociales, entre otros) y el desempeño del gobierno local, 

inciden en mayor medida en la decisión de ir a votar. 

El artículo de Luz Retana Chinchilla consiste en un recuento de los detalles más 

relevantes en torno a la organización de la elección municipal del 2016.18 La autora describe 

aspectos como la composición demográfica del electorado, la cantidad de candidaturas a los 

cargos municipales, la logística del evento (preparación de las mesas de votación, impresión 

de papeletas, etc.), la participación de organizaciones fiscalizadoras del proceso electoral, la 

comunicación y divulgación, y algunas cuestiones jurídicas de la dinámica electoral, como 

las acciones de nulidad y las apelaciones electorales. 

María José Cascante y Sharon Camacho estudian el respaldo electoral, entre 1953 y 

2016, a través de los patrones de comportamiento con respecto a los partidos nacionales que 

han llegado a la presidencia y la distribución territorial de apoyo que los mismos reciben a 

nivel municipal.19 Entre las conclusiones de este estudio se encuentra que las elecciones 

municipales reflejan la crisis del bipartidismo experimentado a nivel nacional por los partidos 

hegemónicos. También se evidencia que el PLN mantiene un respaldo electoral homogéneo 

en todo el periodo de estudio y el PUSC presenta mayores variaciones a partir del 2006. El 

PAC no presenta importantes variaciones. Finalmente, se notan variaciones significativas a 

lo largo del tiempo según el tipo de región: rural, urbana periférica o central. 

 El abstencionismo en las elecciones municipales ha sido objeto central de algunas 

investigaciones. En las primeras elecciones para elegir el puesto de alcalde municipal en 

Costa Rica, en 2002, la cantidad de ciudadanos empadronados que no asistió a las mesas de 

votación fue mayor al 70 por ciento, es por ello que el tema de la participación en esos 

comicios ha generado importantes discusiones e incluso se han planteado diferentes 

propuestas para revertir dicha situación. El artículo de María Marta Brenes explora las 

numerosas causas del alto abstencionismo en la elección de diciembre del 2002 y propone 

algunas medidas que podrían disminuirlo, algunas de ellas ya implementadas, como la 

                                                           
18 Luz Retana Chinchilla, “Elecciones municipales 2016: una breve aproximación”, Revista Derecho Electoral, 
n.° 22 (2016): 143-160. 
19 María José Cascante Matamoros y Sharon Camacho Sánchez, “El sistema de partidos en los cantones: análisis 
de la distribución territorial de los apoyos (1953-2016)”, Revista Derecho Electoral, n.° 28 (2019): 195-216. 
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unificación de la elección de regidores con la de los demás puestos municipales, establecer 

el sistema de deuda política para las elecciones municipales y que éstas se realicen a medio 

periodo, con respecto a las elecciones nacionales. Finalmente, propone mejorar los 

mecanismos de rendición de cuentas entre los funcionarios municipales y la ciudadanía.20 

Elías Chavarría Mora estudia la relación entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

y el abstencionismo en la elección municipal de 2010.21 Según el método de la correlación 

entre variables utilizado por el autor, el abstencionismo en esa elección no tiene correlación 

con el IDH. Por otro lado, la baja participación se explica por la apatía de la ciudadanía por 

las elecciones municipales –que en 2010 todavía se llevaban a cabo en diciembre–, también 

porque eran relativamente nuevas, y porque no recibían un gran apoyo financiero por parte 

del Estado.  

Iván Molina Jiménez también estudia el abstencionismo en las elecciones 

municipales.22 Con base en la cifra de abstencionismo de la elección de 2016 (64,6 por ciento) 

concluye que la separación de la elección de autoridades locales de las nacionales ha 

resultado ser una medida desacertada, ya que el alto abstencionismo evidencia el poco interés 

de la ciudadanía por dicho proceso y, por lo tanto, según el autor, el Tribunal Supremo de 

Elecciones debería considerar unificar los comicios de medio periodo con los presidenciales 

y legislativos, con el fin de evitar que la impopularidad de los primeros sea también motivo 

de la incidencia del crimen organizado, de funcionarios corruptos (estimulados por la 

posibilidad de reelegirse) y de partidos evangélicos oportunistas.  

Algunas obras sobre la participación política en las elecciones municipales 

comprenden numerosos aspectos en sus análisis e incorporan una visión comparativa con 

respecto a las elecciones presidenciales y legislativas. Los trabajos de Ronald Alfaro,23 de 

                                                           
20 María Marta Brenes Montoya, “Abstencionismo en las elecciones municipales”, Revista Derecho Electoral, 
n.° 2 (2006): 1-19 
21 Elías Chavarría Mora, “Relación entre desarrollo humano y abstencionismo a nivel local en Costa Rica para 
las elecciones de 2010”, Revista Derecho Electoral, n.° 18 (julio-diciembre 2018): 471-482. 
22 Iván Molina Jiménez, “El fracaso de las elecciones municipales costarricenses”, Del pasado y del presente, 
n.° 7 (27 enero 2020). 
23 Ronald Alfaro Redondo, “Resultados electorales municipales más recientes”, Revista Derecho Electoral, n.° 
28 (2019): 247-259; Ronald Alfaro Redondo, “Participación en las elecciones municipales en Costa Rica: 
perspectiva histórica”, Revista Derecho Electoral, n.° 28 (2019): 225-246. 
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este mismo autor y Fernando Zeledón,24 Randall Blanco25 y María José Cascante26 son 

algunos ejemplos de ese tipo de investigaciones. Estos autores analizan tendencias electorales 

y patrones de participación en diferentes elecciones municipales. Entre los aspectos que los 

autores examinan están la participación de los partidos cantonales, la escala en la que operan 

los partidos que compiten a nivel municipal, ya sean cantonales, provinciales o nacionales, 

la distribución de los escaños según el partido político, el control partidario de las alcaldías 

y concejos municipales por cantón, la distribución espacial de la participación electoral, el 

abstencionismo y la participación política de las mujeres. 

Algunos estudios sobre la participación política se centran en la presencia de las 

mujeres en la dinámica político-electoral. Los trabajos de Nielsen Pérez Pérez27, Graciela 

Incer Brenes28 e Hilda Villalobos Palma29 abordan la participación de las mujeres en puestos 

de elección popular desde una perspectiva histórica y su papel en el desarrollo local a través 

de su incorporación en organizaciones comunales y su contribución a los mecanismos 

institucionales que fomentan la participación política local; al mismo tiempo, se enfocan en 

una elección particular, en el caso de las autoras indicadas, las elecciones municipales de 

2002 y 2016 con el fin de valorarlas en el marco histórico en que están insertas. También 

analizan la legislación que ha permitido la vinculación de las mujeres con la política, tanto 

nacional como municipal. En general, los trabajos de estas autores aportan una serie de 

recomendaciones para lograr una participación política femenina más activa y equitativa, con 

respecto a los hombres, que coincida con las garantías establecidas en la legislación. 

                                                           
24 Ronald Alfaro Redondo y Fernando Zeledón Torres, “Tendencias en la historia electoral municipal 
costarricense”, Revista Parlamentaria 11, n.° 1 (abril 2003): 17-143. 
25 Randall Blanco Lizano, Análisis de las elecciones municipales 2010: resultados, tendencias y desafíos (San 
José: Programa Estado de la Nación, 2011). 
26 María José Cascante Matamoros, “Elecciones municipales 2016: Datos para el análisis del sistema de partidos 
multinivel”, Revista Derecho Electoral, n.° 22 (2016): 174-190. 
27 Nielsen Pérez Pérez, “Ciudadanía activa y participación política de las mujeres en el desarrollo local”, en Los 
partidos locales y la democracia en los microterritorios de Costa Rica (retrospección y perspectivas), ed. por 
Roy Rivera, 179-207  (San José: FLACSO, 2005). 
28 Graciela Incer Brenes, “Mujeres y elecciones municipales 2016”, en Elecciones municipales en Costa Rica 
2016: contribuciones para su estudio, ed. por María Amalia Amador Fournier, 13-26 (San José: FLACSO, 
2017). 
29 Hilda Villalobos Palma, “Participación política de las mujeres a nivel local desde la óptica de una 
exmunicipalista”, en Elecciones municipales en Costa Rica 2016: contribuciones para su estudio, ed. por María 
Amalia Amador Fournier, 85-97 (San José: FLACSO, 2017). 
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El estudio de los partidos cantonales o locales es cada vez más frecuente entre los 

investigadores especializados en el abordaje de las elecciones municipales. Los trabajos de 

Randall Blanco sobre esta temática son pioneros. Blanco se centra en al análisis del contexto 

en el que surgen los partidos cantonales durante la segunda mitad del siglo XX hasta las 

elecciones del 2002.30 Este autor también estudia los aspectos jurídicos, la trayectoria 

histórica, las propuestas programáticas y el desempeño electoral de dichos partidos. La 

participación electoral de los partidos locales en la década de 1990 hasta las elecciones del 

2002 es estudiada por Roy Rivera y Rebeca Calderón, así como los planteamientos y el perfil 

de los candidatos que lideran esos partidos.31 En su artículo sobre los partidos locales, Roy 

González caracteriza dichas agrupaciones según su trayectoria histórica, constitución interna, 

y las particularidades de su ideario y de la manera como son concebidos socialmente en 

relación con las grandes estructuras partidarias.32 Gabriela Madriz y Ronald Sáenz analizan 

la composición de los sistemas partidarios en los cantones de Costa Rica y la relación entre 

la oferta partidaria y la fragmentación del sistema de partidos (medida por el tamaño de la 

oferta partidaria y la fuerza de los partidos) en la elección de 2016, tomando en consideración 

tanto los partidos locales como los provinciales. Entre los hallazgos más relevantes de esta 

investigación está que en casi dos terceras partes de los cantones los sistemas partidarios son 

multipartidistas moderados. Los autores también determinaron que en los cantones donde 

hay partidos locales la relación con la fragmentación del sistema de partidos es débil y esta 

es atribuida, en mayor grado, a las características de la oferta partidaria.33 Por su parte, Robert 

Beers también estudia la oferta partidaria en las elecciones municipales, hasta el proceso 

                                                           
30 Randall Blanco Lizano, “Los partidos cantonales en el marco del bipartidismo costarricense 1986-1998: los 
casos del Partido Alajuelita Nueva y el Partido Yunta Progresiva Escazuceña” (tesis de Licenciatura Sociología, 
Universidad de Costa Rica, 2001); Randall Blanco Lizano, “Los partidos cantonales en las elecciones 
municipales de Costa Rica: 1949-2002. Una interpretación sociológica”, Anuario de Estudios 
Centroamericanos 28, n.° 1-2 (2002): 161-186; Randall Blanco Lizano, “Partidos cantonales, sistema de 
partidos y elección directa de alcaldes en Costa Rica. Ámbitos para la discusión”, en Los partidos locales y la 
democracia en los microterritorios de Costa Rica (retrospección y perspectivas), ed. por Roy Rivera, 137-178   
(San José: FLACSO, 2005). 
31 Roy Rivera Araya y Rebeca Calderón Rodríguez, “Los micropartidos en Costa Rica: radicalización de la 
democracia local o transformación cromática”, en Los partidos locales y la democracia en los microterritorios 
de Costa Rica (retrospección y perspectivas), ed. por Roy Rivera, 17-91 (San José: FLACSO, 2005). 
32 Roy González, “Partidos políticos locales: la experiencia costarricense”, Ciencia Política 8, n.° 16 (2013): 
113-137. 
33 Gabriela Madriz Sojo y Ronald Sáenz Leandro, “Elecciones municipales en Costa Rica 2016: análisis de los 
sistemas de partidos subnacionales y su relación con la oferta partidaria”, en Elecciones municipales en Costa 
Rica 2016: contribuciones para su estudio, ed. por María Amalia Amador Fournier, 59-83 (San José: FLACSO, 
2017). 
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electoral del 2006, y analiza el desempeño de las agrupaciones nacionales, regionales, 

provinciales y cantonales en los comicios locales. Además, su trabajo enfatiza la importancia 

de mantener una competencia electoral local basada exclusivamente en partidos políticos, 

fundamentalmente porque otro tipo de organizaciones escaparían al control de la rendición 

de cuentas al que están sometidos los partidos.34 

Los artículos de Eduardo Frajman35 y el de Gonzalo Calvo y otros autores36 

profundizan en las percepciones de los representantes de los partidos cantonales sobre su 

participación en la dinámica electoral local de 2016. Frajman por medio de entrevistas con 

algunos líderes políticos llegó a la conclusión de que éstos conciben los partidos cantonales 

como actores fundamentales en la democratización de los espacios políticos locales, y que se 

encuentran a la vanguardia en aspectos como el desarrollo económico sostenible, en la 

protección del medio ambiente y en el involucramiento político de la ciudadanía. Por otro 

lado, el estudio de Calvo y otros autores, cuestiona la percepción sobre los partidos 

cantonales como “legitimadores de la democracia”, ya que por medio de entrevistas 

realizadas a algunos representantes de partidos locales identifican los principales desafíos 

que los informantes detectan al competir bajo el actual sistema electoral. El mayor desafío 

para los líderes políticos locales, según los autores, es el acceso a financiamiento, ya que el 

factor económico limita la posibilidad de financiar la propaganda política para darse a 

conocer y así poder competir contra los partidos tradicionales. Los entrevistados también 

señalaron como un obstáculo para lograr una competición justa con las fuerzas dominantes a 

nivel local, el desinterés de las personas por las elecciones municipales. 

La formación de coaliciones no ha sido ampliamente abordada por los estudiosos de 

los procesos electorales. De acuerdo con el artículo de José Adolfo Gell Loría sobre las 

coaliciones a nivel de los comicios municipales entre 2002 y 2010, las alianzas entre partidos 

han sido poco comunes. Es solo a partir del 2010 que se identifican coaliciones (15 en total), 

en la mayoría de ellas participó el Frente Amplio, y los partidos Acción Ciudadana y Unidad 

                                                           
34 Robert Beers González, “Partidos políticos en el ámbito local”, Revista Derecho Electoral, n.° 2 (2006): 1-
29. 
35 Eduardo Frajman, “Costa Rica 2016: elecciones, partidos cantonales y autonomía local”, Anuario de Estudios 
Centroamericanos 43 (2017): 373-392. 
36 Gonzalo Calvo Bonilla et al.,“Partidos políticos locales: ¿Legitimadores o perdedores de la democracia?”, 
Revista Derecho Electoral, n.° 25 (2017): 83-104. 
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Social Cristiana en menor medida. Las coaliciones no tuvieron un gran apoyo en las 

elecciones de 2010 y 2016, ya que en 2010 en los cuatro cantones donde formaron parte de 

los concejos municipales, no lograron elegir a más de un regidor y en 2016 no pasaron de los 

dos regidores en los dos cantones donde lograron escaños en el concejo municipal. En cuanto 

a las alcaldías, en 2010 ninguna coalición resultó ganadora y en 2016 solo una coalición 

consiguió la alcaldía.37 Este es un tema que todavía no ha sido suficientemente explorado, 

como lo indica Gell Loría, por lo tanto no hay explicaciones satisfactorias para algunas 

dinámicas que caracterizan la conformación y desempeño electoral de las coaliciones. 

El presente estudio se centra en las elecciones municipales en Aserrí. La investigación 

abarca el periodo posterior a la Guerra Civil de 1948 hasta las elecciones municipales de 

2020, por lo tanto, permite apreciar, por medio de un caso de estudio particular, los cambios 

más significativos que experimentaron los comicios locales desde su escisión de las 

elecciones nacionales, a partir del 2002. Además, este estudio contribuye a la comprensión 

del desarrollo político, electoral y municipal, en un cantón que ha estado presente en los 

procesos históricos más recientes de la Costa Rica contemporánea, con énfasis en los últimos 

setenta años, un periodo en el que en el cantón se han configurado identidades y culturas 

políticas, tendencias electorales y condiciones socio-económicas particulares, todas estas 

vinculadas de alguna manera con la carrera por el poder local en el cantón y con sus 

resultados electorales. 

Estudios sobre el sistema electoral y la democracia costarricense 

Se ha considerado necesario hacer mención de algunas obras importantes que han 

contribuido a una mejor comprensión del vínculo entre las dinámicas político-electorales y 

el desarrollo y consolidación de la democracia en Costa Rica. La mayoría de estos trabajos, 

naturalmente, estudian la primera mitad del siglo XX, con sus procesos políticos y los 

acontecimientos que desencadenaron la Guerra civil de 1948, momento desde el que al 

sistema político costarricense se le reconocen ciertos atributos que afianzan el inicio de una 

larga y sólida democracia. Algunas de las obras que siguen también han analizado este último 

punto. 

                                                           
37 José Adolfo Gell Loría, “Las coaliciones de partidos políticos en las elecciones municipales costarricenses”, 
Revista Derecho Electoral, n.° 28 (2019): 109-122. 
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El libro de Iván Molina y Fabrice Lehoucq sobre el fraude electoral entre 1901 y 

1948, analiza los diferentes contextos en que se llevaron a cabo prácticas fraudulentas en la 

competencia por el poder político.38 Mediante el examen de las demandas de nulidad, ambos 

autores analizan la variedad de formas en que se manifestaba este fenómeno, sus dinámicas 

espaciales por región (centro y periferia) y por tipo de población (rural y urbana), las 

percepciones sociales y políticas con que fue valorado a través del tiempo, y la manera como 

fue afectado por los cambios institucionales a lo largo de casi cinco siglos. Son notables los 

hallazgos de este trabajo sobre el aumento en los casos de fraude y su gravedad conforme los 

comicios se hicieron más competitivos, después de la caída de la dictadura de Tinoco (1919) 

y las características del fraude los años previos a la Guerra Civil, practicado en cantones que 

posteriormente fueron escenarios de enfrentamientos, como resultado de la “impresión” de 

que el sistema político había sufrido un debilitamiento generalizado, cuando, en realidad, la 

legislación electoral vigente hasta ese momento había fortalecido la participación y el 

equilibrio de las fuerzas políticas. 

En un estudio posterior, Molina amplia el análisis de la dinámica electoral más allá del fraude, 

a los partidos, los electores, los políticos (particularmente desde la perspectiva de su 

racionalidad electoral y económica en años electorales) y las instituciones políticas y 

electorales, entre 1885 y 1948.39 Su estudio demuestra que en los sesenta años que 

precedieron al estallido de la Guerra civil “se configuró una dinámica electoral 

verdaderamente competitiva, en cuyo marco los partidos y los políticos crearon instrumentos 

legales e institucionales para controlarse en forma mutua y limitar la influencia del presidente 

y de otras autoridades públicas sobre el curso de las votaciones”,40 en contraste con la idea 

de que antes de 1948 el fraude y el autoritarismo dominaban la competencia política y las 

relaciones entre los aspirantes políticos y los electores. Además, el análisis a escala local de 

la política nacional que realiza el autor, permite cuestionar la noción, también existente, de 

una ciudadanía pasiva y políticamente indolente en este periodo, en defensa de un electorado 

                                                           
38 Iván Molina y Fabrice Lehoucq, Urnas de lo inesperado: fraude  electoral y lucha política en Costa Rica: 
1901-1948 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999). 
39 Iván Molina, Demoperfectocracia: la democracia pre-reformada en Costa Rica (1885-1948) (Heredia: 
Editorial de la Universidad Nacional, 2005). 
40 Molina, Demoperfectocracia: la democracia pre-reformada en Costa Rica…, 235. 
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consciente de las oportunidades políticas durante las campañas y activo en las ardides 

electorales, como en la consumación del fraude. 

Fabrice Lehoucq con una perspectiva distinta a Molina, estudia los factores que 

condujeron a la estabilización de la democracia en Costa Rica mediante el examen de la 

forma en que las instituciones políticas y las reglas electorales han permeado, directa e 

indirectamente (de forma indirecta, cuando los vacíos y los vicios en la normatividad 

promueven acciones destinadas a corregirlos), las decisiones tomadas por los actores 

políticos (enfoque institucionalista).41 De esta manera, Lehoucq indica que durante el siglo 

XIX y la primera mitad del XX, la inestabilidad política fue causada por el exceso de poder 

concentrado en la figura del presidente, y solo cuando los mandatarios estuvieron dispuestos 

a conceder cuotas de poder político a sus adversarios (especialmente ocupando escaños en el 

Congreso) y a mermar su poder político (por ejemplo, legislando a favor de una mayor 

intermediación institucional durante las contiendas políticas), se alcanzaron niveles estables 

de armonía entre los diferentes actores, no la suficiente para evitar los sucesos de 1948, pero 

sí para crear una arena política más balanceada las décadas siguientes al conflicto. 

Como una forma de profundizar algunos temas analizados en su obra anterior, 

Lehoucq estudia las características de la institucionalidad y el sistema político costarricense 

en la segunda mitad del siglo XX, que constituyen el marco en el que se asienta la democracia 

en Costa Rica. El autor analiza el funcionamiento de la división de poderes, las 

municipalidades, las instituciones autónomas, los partidos y el sistema político. Es de 

destacar el examen que el autor dedica a los gobiernos locales, aunque su énfasis sea en la 

debilidad estructural que aquejaba a estas instituciones aún a finales del siglo pasado, debido 

a su limitada capacidad para percibir recursos económicos y a su dependencia fiscal del 

Estado y de los partidos políticos. Además, hace hincapié en el descrédito que las 

municipalidades tenían a nivel ciudadano, como resultado de un mal desempeño de sus 

funciones, en parte por sus estrecheces económicas. 

Otras obras se aproximan al sistema político mediante amplios estudios de los 

procesos electorales y los partidos políticos durante el siglo XX y las primeras elecciones del 

                                                           
41 Fabrice Lehoucq, Instituciones democráticas y conflictos políticos en Costa Rica (Heredia: Editorial de la 
Universidad Nacional, 1998). 



21 
 

siglo XXI, como los trabajos de Eduardo Oconitrillo García42 y Orlando Salazar Mora y Jorge 

Mario Salazar Mora.43 Por otro lado, algunas investigaciones particularizan los resultados de 

algunos partidos en procesos electorales y su trayectoria histórica y electoral, este es el caso 

de las obras de Carlos Araya Pochet,44 Jorge Mario Salazar45 y Jorge Barrientos46 y sus 

estudios del Partido Liberación Nacional desde la posguerra hasta la campaña de 1966, el 

Partido Republicano y la carrera política del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia durante 

toda la primera mitad del siglo XX hasta las elecciones de 1962, y las agrupaciones de 

izquierda durante la Guerra Fría (1948-1990), respectivamente. 

Marco teórico 

 En esta sección se analizan estudios que han abordado el tema de las elecciones 

municipales y las elecciones locales. El objetivo es conocer algunos aspectos de los procesos 

electorales locales en otros países, sus similitudes y diferencias con la experiencia 

costarricense. Entre los numerosos tópicos que comprenden los estudios indicados, se han 

seleccionado dos ejes temáticos que los contienen y, además, permiten poner en perspectiva 

comparada problemáticas que atañen al caso que se estudia en esta investigación. Los ejes 

son los siguientes: interacciones entre las elecciones locales y las elecciones generales, y 

elecciones y dinámicas políticas locales 

Interacciones entre las elecciones locales y las elecciones generales 

 David Cutts evalúa la importancia de conformar una base electoral sólida en los 

comicios municipales para obtener mejores resultados en las elecciones generales. Su 

examen se centra en la experiencia del Partido Liberal Demócrata (PLD) del Reino Unido, 

una agrupación que ha logrado destacar por su desempeño en los comicios para conformar 

los ayuntamientos, aunque el objetivo de éste es consolidar una posición como la tercera 

                                                           
42 Eduardo Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002: de Ascensión Esquivel a Abel 
Pacheco (San José: EUNED, 2004). 
43 Orlando Salazar Mora y Jorge Mario Salazar Mora, Los partidos políticos en Costa Rica (San José: EUNED, 
1991). 
44 Carlos Araya Pochet, Historia de los partidos políticos. Liberación Nacional (San José: Editorial Costa Rica, 
1968). 
45 Jorge Mario Salazar, "El Partido Republicano y la figura del Dr. Calderón Guardia" (tesis de Licenciatura en 
Historia, Universidad de Costa Rica, 1974); Jorge Mario Salazar Mora, Calderón Guardia (San José: EUNED, 
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fuerza dominante –junto con el Partido Conservador (PC) y el Partido Laborista (PL)– en el 

Parlamento.47 

Según Cutts, el PLD desde la década de 1990 desarrolló una campaña más intensa, 

en proporción a sus recursos, que sus dos rivales más importantes en el parlamento. Desde 

entonces, esta agrupación ha concentrado sus esfuerzos en campañas de base, una estrategia 

que ha consistido en la utilización y afianzamiento de recursos locales, principalmente de 

activistas y líderes locales. Por otro lado, este partido ha logrado atraer votantes jóvenes, en 

especial estudiantes, y por su posicionamiento en contra de la Guerra de Irak (2003), también 

ha simpatizado a los electores musulmanes. Pero, pese a su creciente éxito en campañas 

locales –en 1996, los liberal demócratas llegaron a ocupar 5.000 puestos y a controlar más 

de 50 ayuntamientos–, el partido ha tenido dificultades para ganarse la confianza y la 

credibilidad de la ciudadanía.48 

De acuerdo con la investigación de Cutts, la estrategia del PLD, de crear una 

“identidad política nacional” por medio de su campaña local tuvo resultados positivos en las 

elecciones generales de 2005 y 2010.49 Cutts determinó que en los lugares donde el PLD tuvo 

un buen desempeño en las elecciones locales, también aumentó el número de votos que este 

partido recibió de una elección general a la otra, o bien, conservó los niveles de apoyo 

electoral, resultados que han sido más notables –en términos relativos– para el PLD que para 

el PC y el PL.50  

El estudio de Ken Victor Hijino sobre los candidatos independientes a los concejos 

locales en Japón, presenta un panorama distinto al de la investigación de Cutts, con respecto 

a la forma en la que se relacionan la estructura local y la estructura nacional de los partidos. 

En su artículo, Hijino pretende comprender a cuáles factores obedece la decisión de algunos 

políticos japoneses de ocultar su afiliación a agrupaciones políticas nacionales y presentarse 

en las elecciones locales como candidatos independientes, algo que en el sistema electoral 

costarricense no es posible hacer. Según Hijino, los trabajos que han abordado el tema de los 

                                                           
47 David Cutts, “Local elections as a “stepping stone”: does winning council seats boost the Liberal Democrats’ 
performance in General Elections?”, Political Studies 62, n.° 2 (2013): 361-362 
48 Cutts, “Local elections as a “stepping stone”…”, 363 y 372-374. 
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candidatos independientes han puesto especial atención a tres factores: 1) las reglas 

electorales; 2) factores socio-demográficos; y 3) la cultura política. Sin embargo, para el autor 

estas explicaciones no son satisfactorias, ya que la postulación de candidaturas 

independientes ha fluctuado a lo largo del tiempo, mientras que las reglas electorales, los 

factores sociodemográficos y la cultura política han permanecido relativamente invariables 

por décadas.51 

De acuerdo con la investigación de Hijino, hay dos tipos de candidatos 

independientes, los independientes puros, es decir, sin vínculo alguno con una agrupación 

política, quienes constituyen solo 1/10 parte del total de independientes; y los independientes 

adscritos a un partido político, pero que han decidido ocultar su afiliación. El sistema 

electoral en Japón permite presentar candidaturas independientes a políticos pertenecientes a 

partidos nacionales y entre ambos pueden acordar el tipo de apoyo que el partido le brindará 

como candidato no partidista, por supuesto, con algunas restricciones. Con respecto al tema 

del financiamiento, Hijino asegura que los fondos que destinan los partidos a los candidatos 

no son montos tan atractivos como los que se distribuyen en países como Suecia, y que los 

subsidios estatales únicamente están dirigidos a las oficinas nacionales del partido, y no a las 

estructuras locales. Además, solo los partidos con representación a nivel nacional pueden 

acceder al financiamiento público, lo que en algunas circunstancias incentiva la postulación 

de algunos políticos como candidatos independientes.52 

El mismo autor propone dos hipótesis que podrían explicar la decisión de ocultar las 

etiquetas partidistas en una campaña electoral: 1) representar a un partido nacional 

impopular, a nivel local, puede tener consecuencias negativas en los candidatos municipales, 

una lógica vinculada a las llamadas “elecciones de segundo orden”; y 2) la adscripción a un 

partido puede ser desfavorable para la relación con los funcionarios ejecutivos, los 

gobernadores (a nivel de prefecturas) y los alcaldes (en ciudades, pueblos y villas), cuando 

estos representan a un partido político distinto. A partir del caso del Partido Liberal 

Democrático de Japón (PLDJ), el autor pone a prueba sus dos hipótesis. El PLDJ fue la 

agrupación hegemónica en Japón entre 1960 y 1990, de este último año hasta 1999 
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experimentó una crisis de popularidad, y este hecho coincidió con el aumento de las 

candidaturas locales independientes. Entre 2007 y 2011 el PLDJ sufrió una crisis semejante 

a la del periodo anterior, pero esta vez las candidaturas independientes no aumentaron, lo que 

estuvo asociado con el apoyo creciente al Partido Democrático de Japón. Con respecto a la 

segunda hipótesis, Hijino presenta algunos casos en los que varios candidatos reconsideraron 

la posibilidad de postularse a un segundo periodo bajo la bandera del PLDJ, ya que la elección 

de un gobernador afiliado a otro partido podría afectar sus estrategias políticas. Por el 

contrario, cuando un miembro del PLDJ obtuvo el asiento de gobernador, logró que más 

candidatos se postularan abiertamente como militantes de dicho partido.53  

En Estados Unidos la complejidad de las elecciones locales ha comenzado a 

plantearse recientemente. Estos procesos electorales corresponden en dicho país a la elección 

de autoridades para los gobiernos municipales, gobiernos de condado, sheriffs y otros. 

Tradicionalmente se ha creído que el partidismo y la ideología son temas que han estado 

ausentes de las elecciones de autoridades locales, debido a que en muchas ciudades las 

elecciones locales y generales no son concurrente y las candidaturas son independientes o no 

partidarias. Sin embargo, Christopher Warshaw sugiere que en los gobiernos municipales 

hay un respaldo a las autoridades locales por su afiliación partidaria al Partido Demócrata o 

Republicano, expresado en la aplicación de políticas similares a las que impulsan los 

gobiernos nacionales de los dos partidos. Por ejemplo, en el caso de los demócratas, se 

ejecutan mayores gastos de inversión y se redistribuye una proporción más alta del 

presupuesto. Aunque la escasez de recursos con que cuentan los gobiernos de las ciudades 

impide que estas instituciones realicen grandes inversiones, al igual que el reducido número 

de competencias que tienen a su cargo refleja muy poco de su orientación ideológica.54 El 

partidismo, según Warshaw, está cada vez más presente en las políticas implementadas por 

los gobiernos locales, como consecuencia de que las diferencias se acentúan cada vez más 

entre liberales y conservadores. De esta manera, se aprecian diferencias entre las medidas 

tomadas por representantes de una tendencia u otra, por ejemplo, en las políticas fiscales, 

raciales y climáticas. Además, los patrones de votación han mostrado consistencias por 
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región, entre el apoyo brindado a los candidatos nacionales y locales, según la tendencia que 

representan.55 

Jørgen Elklit y Ulrik Kjæert realizan un estudio comparativo sobre el quiebre del voto 

(o voto quebrado) entre los comicios locales y los comicios generales en Dinamarca, Suecia 

e Inglaterra, aunque con especial interés en el caso del primero de estos tres países.  Según 

los autores, en las elecciones locales de 2001, en Dinamarca, se registró un quiebre del voto 

50 por ciento más alto que en Suecia y 75 por ciento más alto que en Noruega. Los autores 

afirman que la autonomía local, expresada en la idea de que existe un balance de poder entre 

la esfera nacional y la esfera local, influye significativamente en el quiebre del voto, 

especialmente si este posibilita que el voto ciudadano tenga efecto en las políticas locales. 

Elklit y Kjæert también afirman que la capacidad de una autoridad local con rango ejecutivo 

de representar, no solo a su partido, sino a todo el Ayuntamiento, tiene un impacto en el nivel 

de quiebre del voto.56 

Aparte de los dos factores antes señalados, Elklit y Kjæert también se concentran en 

averiguar cómo influye en el quiebre del voto el tipo de sistema de partidos de Dinamarca, 

en comparación con el de Inglaterra y Suecia. De acuerdo con los autores, en Dinamarca, el 

sistema de partidos está relacionado con un mayor quiebre del voto que en los otros dos 

países, ya que en el primero en las elecciones locales se presentan listas locales57 con más 

opciones partidarias (y de partidos independientes) que en Inglaterra y Suecia, y algunas 

agrupaciones nacionales no compiten a nivel local. En Dinamarca también se detectó una 

tendencia mayor a no votar en “bloque”, según la ideología de los partidos, sino que se 

realizan combinaciones entre partidos, por ejemplo, conservadores y progresistas.58 

Søren Risbjerg Thomsen analiza el impacto de la política nacional en las elecciones 

locales en Dinamarca, Suecia y Noruega. Este autor considera que en Escandinavia las 

elecciones locales están influidas por la política nacional, por lo tanto, los candidatos y 

partidos políticos que compiten en comicios locales son afectados por los sucesos en los que 
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están implicados actores políticos nacionales vinculados con actores políticos locales. Sin 

embargo, esto no es válido para las listas locales, ya que éstas están compuestas únicamente 

por candidatos sin ningún vínculo con partidos nacionales. De los tres países indicados, solo 

en Suecia las elecciones nacionales y locales se efectúan de forma simultánea, en Noruega 

se llevan a cabo a medio periodo, con respecto a los comicios generales, y en Dinamarca, 

ambos procesos se desarrollan cada cuatro años, pero el Primer Ministro establece la fecha 

en que se deben realizar las elecciones generales.59 

Según el autor, de los tres países, es Suecia donde la política nacional afecta en mayor 

medida las elecciones locales, y en Dinamarca donde su efecto es menor. En el caso de 

Noruega, a pesar de que ambos procesos electorales no son concurrentes, la independencia 

de los comicios locales de la política nacional es debilitada por el escaso financiamiento de 

los primeros, lo cual impide que la elección de autoridades locales alcance un grado de 

preponderancia mayor por sí sola y ajena a la influencia de los eventos políticos nacionales 

en los resultados electorales.60 

La simultaneidad de las elecciones locales y generales en Suecia es el factor 

determinante de la influencia que ejerce la política nacional en los comicios locales. En este 

caso, aunque el autor no lo afirma, toma en consideración la posibilidad de que Dinamarca 

goce de una mayor autonomía local que Noruega y Suecia. También se debe tomar en cuenta 

una característica particular de las elecciones locales en los tres países analizados: éstas se 

dividen en elecciones municipales y elecciones del condado. Con respecto a esto último, el 

único caso que destaca es el de Dinamarca, donde la ciudadanía se encuentra más interesada 

por los procesos electorales municipales, por lo tanto, dejan a los comicios del condado más 

susceptibles al impacto de la política nacional.61 

Hasta ahora los casos que se han analizado presentan la perspectiva de gobiernos 

locales sujetos, en su mayoría, a la influencia y la autoridad de los gobiernos nacionales. Las 

elecciones locales son eventos en los que se puede apreciar dicha relación, ya que los partidos 

políticos que compiten, por lo general, expresan el debate político y el funcionamiento del 
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Estado. Charles Hankla y Carrie Manning proponen cuatro vías mediante las cuales las 

elecciones de gobiernos locales pueden inducir transformaciones en la política nacional: 1) 

promoviendo la conformación de estructuras partidarias más democráticas; 2) fomentando el 

surgimiento de nuevos partidos políticos; 3) enfocando la discusión política a temáticas 

básicas de gobernanza; 4) haciendo posible la cooperación entre partidos que deben competir 

por el poder. La primera vía implica que los partidos que se encuentran representados en el 

Gobierno central, deben tener en cuenta la arena electoral local al momento de evaluar la 

competitividad de los candidatos locales y la manera de utilizar los recursos financieros y 

humanos; también deben valorar la apertura del partido a nuevos grupos sociales y utilizar el 

poder institucional y sus recursos para fortalecer los gobiernos locales, con el fin de que el 

éxito a nivel local genere buenos rendimientos a nivel nacional, para conseguir cargos 

políticos y para preservar o aumentar la base electoral. La segunda vía plantea que la arena 

local es un espacio adecuado para que los nuevos partidos políticos disputen el poder a rivales 

más poderosos y al mismo tiempo fortalezcan la ética partidaria como resultado del aumento 

en la competencia. La tercera vía supone que hay temas de importancia nacional y local que 

pueden provocar su abordaje de una manera más comprometida en ambos niveles de la 

política. Entre los temas se pueden mencionar: la integración de nuevos grupos sociales y 

étnicos a las filas partidarias; y la realización de procedimientos más abiertos de 

reclutamiento. Finalmente, la cuarta vía postula que desde el espacio local se pueden crear 

alianzas que disminuyan los conflictos en las esferas superiores de gobierno, ya sea por la 

cooperación entre los actores de los gobiernos locales, o entre éstos y las autoridades 

nacionales.62 

Los autores ponen a prueba estas hipótesis con el caso de Mozambique. Este país 

comenzó a organizar elecciones locales a finales del siglo pasado, después de que finalizó la 

guerra civil que enfrentó a Frelimo y Renamo, dos de las actuales fuerzas políticas del sistema 

de partidos de Mozambique, en el cual es el primero el partido dominante. Ambos partidos 

han tendido a crear estructuras internas más abiertas conforme ha avanzado el proceso de 

descentralización y municipalización (la creación de nuevas municipalidades) desde el fin de 

los conflictos, pero la designación de candidatos locales y la implementación de agendas de 
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gobierno más sensibles a las necesidades de la población siguen siendo obstaculizadas por 

los intereses de las élites de los partidos. Por otro lado, la cooperación entre las agrupaciones 

prácticamente no ha existido. Por último, el surgimiento de un tercer partido, el Movimiento 

por la Democracia en Mozambique (MDM), ha sido el principal motivo de la flexibilización 

de los partidos, en especial de Frelimo, en lo que a la selección de los candidatos locales se 

refiere, como resultado del exitoso desempeño electoral del MDM en elecciones locales.63 

Elecciones y dinámicas políticas locales 

 La elección de alcaldes en Italia es una experiencia que recuerda en algunos aspectos 

a la elección de alcaldes en Costa Rica. Gianfranco Baldini expone los cambios más 

importantes que han experimentado las elecciones de alcaldes y la política local en Italia 

desde la reforma de 1993.  

Según dicho autor, la mencionada reforma tuvo lugar en un contexto en el que las 

municipalidades sufrían una grave inestabilidad, provocada por dos factores: los conflictos 

entre el alcalde y los miembros del concejo municipal; y por la interferencia de las dinámicas 

de los partidos nacionales, especialmente cuando a nivel local se constituían coaliciones y 

era necesario alcanzar consensos para la elección del alcalde. Era normal que antes de 1993 

muchos integrantes del cuerpo municipal cesaran sus funciones, incluido el alcalde, quien 

dimitía de su cargo por distintos motivos, entre ellos la incompatibilidad con el puesto, lo 

que el autor denomina actos formales y legales; por causas penales; y por conflictos entre las 

instituciones locales o por la renuncia del alcalde. En algunos casos, el alcalde buscaba 

imponer su autoridad, lo cual, generalmente, despertaba el descontento del concejo, que en 

muchos casos vetaba sus decisiones, contribuyendo a la inestabilidad de la municipalidad.  

Después de 1993, la elección del alcalde quedó en manos de la ciudadanía, quienes también 

tienen la posibilidad de conformar un concejo a su conveniencia, por medio de listas abiertas, 

en consecuencia, la inestabilidad de las municipalidades ha disminuido. Con la elección 

directa de los alcaldes y los poderes que la legislación les otorgó, los electores  también han 

logrado obtener un mayor grado de independencia con respecto a los partidos –aunque la 
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etiqueta partidaria sigue siendo un elemento atractivo para los electores– y, en buena medida, 

de los concejos.64  

 De acuerdo con Baldini, la reforma también estableció que los alcaldes pueden ejercer 

dicho cargo por un máximo de dos periodos, aunque hay una excepción a esta disposición, 

que consiste en que un tercer periodo es posible en caso de que el concejo vote 

afirmativamente para su aprobación o por causa de la dimisión de más de la mitad de los 

concejales. En relación con los alcaldes, el autor también estudia la lógica del reclutamiento 

de candidatos por parte de los partidos, lo que demuestra que éstos siguen teniendo una 

influencia importante en la política a nivel local. Después de la reforma, el número de 

candidatos sin experiencia al mando de un gobierno local, no solo a la alcaldía, también a los 

concejos, ha disminuido, paralelamente a la disminución del número de escaños conseguidos. 

En la elección del 2001, el autor determinó que los candidatos que han optado por postularse 

de forma consecutiva para el mismo cargo, han obtenido mejores resultados que los 

candidatos sin experiencia previa, que cada vez son menos, lo que ha determinado y 

posiblemente podría orientar en el futuro los patrones de reclutamiento de los partidos, en 

especial en las grandes ciudades, donde los agrupaciones políticas todavía conservan un 

mayor grado de influencia.65 

 Brandon Stewart estudia el caso de los partidos étnicos en Rumania y Eslovaquia. 

Este autor se enfoca en analizar el impacto que tienen el género del candidato, la ocupación 

de cargos municipales (incumbency), y la composición étnica en las localidades en el 

desempeño electoral de los candidatos de los partidos étnicos.  

Este trabajo se enfoca en examinar la participación de los partidos que representan a 

las etnias romaní (o roma) y húngara, ya que estas agrupaciones participan en ambos países 

a nivel local. Una particularidad del sistema político de Rumania, es que las minorías étnicas 

tienen un mínimo de escaños garantizados en el Parlamento; en Eslovaquia, por el contrario, 

para obtener representación en la Asamblea nacional, los partidos étnicos deben obtener 5 

por ciento o más de apoyo electoral. Según Stewart, son muy pocos los partidos étnicos que 

                                                           
64 Gianfranco Baldini, “The direct election of mayors: an assessment of the institutional reform following the 
Italian municipal elections of 2001”, Journal of Modern Italian Studies 7, n.° 3 (2002): 365 y 368-369. 
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obtienen algún cargo de representación a nivel nacional, por lo tanto, las elecciones locales, 

que se realizan en municipios, pueblos y villas, son escenarios idóneos para obtener una cuota 

real de poder político en los dos países. Por ejemplo, el Partido de la Comunidad Húngara 

obtuvo la mayoría de votos en 231 elecciones de alcaldes en Eslovaquia, en los comicios de 

2010 y 2014.66 

Stewart presupone que el género es un factor importante que debe ser tomado en 

cuenta, especialmente en sociedades tradicionalmente patriarcales, un rasgo que se puede 

identificar en minorías étnicas. No obstante, el autor determinó que el género no es un 

obstáculo para las candidatas de partidos étnicos, e incluso tienen la misma oportunidad de 

ser reelegidas que sus contrapartes masculinos. La experiencia en la alcaldía, a diferencia del 

género, si ha resultado ser una característica deseable en un candidato a la alcaldía. Los 

candidatos que han competido por un segundo periodo o más, tienen mayores posibilidades 

de triunfar que quienes nunca han ejercido el cargo de alcaldes. Stewart también encontró 

que los candidatos de partidos étnicos con experiencia en la alcaldía, incluso constituyen una 

alternativa política para los electores que no pertenecen a la etnia que el candidato representa, 

especialmente si el primer periodo en el gobierno local fue exitoso. Los candidatos que se 

enfrentan a otros cuyo objetivo también es representar a la misma etnia, tienen menos 

posibilidades de obtener la alcaldía, que aquellos que compiten sin ese mismo tipo de 

oposición en un distrito electoral; y quienes defienden abiertamente su intención de 

representar a una etnia determinada, han presentado mejores resultados que aquellos cuya 

candidatura es más conservadora, con el supuesto fin de atraer más votantes.67 

La política local puede desarrollar dinámicas propias, propiciadas por instituciones 

supralocales. En Estados Unidos, los gobiernos estatales operan con autonomía y utilizan esa 

atribución para establecer reglas que pueden afectar los resultados de las elecciones locales. 

En dicho país, la reelección de los  titulares (políticos que están a cargo de una “oficina” del 

gobierno) y bajos niveles de participación son dos características que tienen en común los 

procesos electorales locales, condicionadas por reglas institucionales que crean entornos de 
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baja participación. Jessica Trounstine analiza el efecto que tienen sobre la participación y la 

reelección tres factores institucionales: los lugares de votación no son enviados por correo a 

los votantes; el registro de los electores en el padrón electoral con 30 días de anticipación; la 

realización de elecciones locales no concurrentes con las generales. Los entornos de baja 

participación se caracterizan porque los costos de votar superan los beneficios, por lo tanto 

la disposición de los electores de votar disminuye. En estas condiciones solo escasos grupos 

están dispuestos a participar, en espera de obtener beneficios específicos, lo que Trounstine 

denomina un “interés fiduciario” en la política local. Según esta autora, en las ciudades donde 

las reglas electorales son onerosos, los titulares tienen más oportunidades de ser reelegidos.68 

La investigadora también identifica los grupos que podrían beneficiarse de los niveles bajos 

de participación: los empleados municipales y los propietarios de casas, y determinó que 

existe una relación entre las ciudades con bajos niveles de participación y la implementación 

de políticas que podrían beneficiar a los grupos indicados, como gastos más elevados que en 

otras ciudades en el pago de la planilla municipal, e ingresos más bajos por concepto de 

impuesto a la propiedad. Además, de acuerdo con Trounstine, la participación está 

estrechamente ligada a la posibilidad de un titular de ser reelecto. En las ciudades donde los 

niveles de participación son mayores, las tasas de reelección disminuyen y en ciudades con 

bajos niveles de participación los titulares tienen mayores posibilidades de permanecer en su 

cargo otro periodo.69 

La participación política de la ciudadanía generalmente se concibe en términos de su 

derecho a ejercer el sufragio y, mediante este acto, elegir a las autoridades que la representan. 

El trabajo de Sian Lazar sobre las prácticas clientelistas en el vecindario de Rosas Pampa, en 

la ciudad de El Alto, Bolivia, analiza formas alternativas de concebir la ciudadanía durante 

la elección municipal de 1999. Este autor describe la forma en la que se relacionan la 

comunidad y los candidatos, afectiva y políticamente. Los habitantes de Rosas Pampa 

trabajan activamente en la campaña del candidato al que respaldan y reconocen públicamente 

su adhesión, a cambio de favores (empleos, principalmente) y regalos que previamente ha 

prometido el candidato. Asimismo, el aspirante político utiliza la reputación de “proveedor” 

                                                           
68 Jessica Trounstine, “Turnout and incumbency in local elections”, Urban Affairs Review 49, n.° 2 (2012): 169-
171 
69 Trounstine, “Turnout and incumbency in local elections”, 175-180. 
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y “compadre” que ha construido en la comunidad, como una manera de justificar su 

candidatura y los beneficios que llegarán con su administración.70 Lazar comprende la 

relación patrón-cliente como un compromiso entre ambos actores y una forma (tal vez la 

única) para la comunidad de experimentar la ciudadanía activamente y captar los beneficios 

de establecer una asociación con el gobierno local, mediante prácticas que deparan mejores 

resultados que las formas tradicionales de participación en sociedades democráticas, 

especialmente en zonas con altos niveles de pobreza como Rosas Pampa.71 

 Nicolas Martín analiza en profundidad las estrategias que han desarrollado los líderes 

y las agrupaciones políticas locales en Punjab, con el fin de asegurar la lealtad del electorado. 

Según Martin, antes de que algunos principios democráticos originados después de la 

independencia de India cambiaran algunas de las dinámicas de poder local, las jerarquías 

sociales (el sistema de castas) y el acceso a la tierra, funcionaban como mecanismos 

utilizados por las castas más poderosas para asegurar la lealtad de las castas más 

desafortunadas. Mediante un sistema conocido como “banco de votos” los notables de las 

villas y aldeas reunían un “banco de votos”, es decir, el apoyo de un conjunto de electores, 

que entregaban a los “políticos mayores” su voto, a cambio de algunas garantías, 

principalmente vinculadas a la utilización de la tierra, sin embargo, eran los notables los más 

beneficiados de la organización de los llamados “bancos de votos”.72 

 Martin cuestiona la visión de algunos académicos que sugieren que después de la 

independencia de India (1947), y tras la creación de la Comisión Electoral y el 

establecimiento del voto secreto, las cadenas que ataban a los electores a la autoridad local 

que los coaccionaba, en ocasiones a cambio de muy poco, ya no tenía ningún poder sobre las 

castas inferiores, y, por el contrario, si quería obtener el respaldo de los electores, estos debían 

ser compensados. Aunque el autor reconoce que desde mediados del siglo XX hasta años 

recientes algunas condiciones en la India han cambiado, en especial, la desvinculación de 

                                                           
70 Sian Lazar, “Personalist politics, clientelism and citizenship: local elections in El Alto, Bolivia”, Bulletin of 
Latin American Research 23, n.° 2 (2004): 231-236. 
71 Sian Lazar, “Personalist politics, clientelism and citizenship…”, 236, 239-241. 
72 Nicolas Martin, “Enforcing political loyalties in local elections: an ethnographic account for Punjab”, 
Commonwealth and Comparative Politics 58, n.° 1 (2020): 63. 
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numerosos indios de las labores agrícolas y los patrones de dominación basados en la 

condición social, lo único que ha cambiado es la naturaleza de su subordinación.73 

 Uno de los partidos que analiza Martin es Shiromani Akali Dal (SAD), el cual ha 

desarrollado algunas estrategias muy efectivas para contrarrestar el hermetismo que supone 

el voto secreto y, en general, los riesgos de perder adeptos. SAD ha creado redes de 

informantes que median entre los líderes del partido y las villas o aldeas, con el propósito de 

conocer las demandas de los lugareños y enterarse de la afiliación partidaria de éstos. Las 

comunidades también son monitoreadas por trabajadores informales y formales de SAD, que 

informan al partido si alguien manifiesta abiertamente no haber votado por el partido, aunque 

le haya entregado su lealtad previo a las votaciones, algo que, por difícil que parezca, los 

ciudadanos no tienen ningún reparo en admitir públicamente. SAD también ha desarrollado 

otras estrategias, por ejemplo, en complicidad con la policía, ha logrado que sus opositores 

abandonen la campaña, mediante la atribución de falsos cargos, y con ayuda de sus militantes 

han atacado violentamente a miembros de otros partidos. 

 SAD también ha provocado la instigación de conflictos entre castas, relacionados con 

cuestiones religiosas o de propiedad, una manera efectiva de polarizar al electorado, pero, 

según Martin, estas tácticas también han sido empleadas por el principal partido opositor, el 

Partido del Congreso. El autor afirma que la prensa no denuncia los métodos que utilizan los 

partidos, en el especial SAD, ya sea por miedo o porque los periódicos y medios de 

comunicación están vinculados a familias relacionadas con dicho partido. Según Martin, los 

electores están conscientes que SAD, al ser un partido político, es susceptible de ser separado 

del poder por medio de las elecciones, y es normal que algunos ciudadanos rechacen 

entregarle su apoyo, no obstante, SAD ha creado un sistema de poder local que lo hace 

necesario, ya que puede garantizar seguridad, por ejemplo, en los negocios ilícitos de muchos 

ciudadanos.74 

 Toby Matthiesen estudia las tensiones internas y las contradicciones con el incipiente 

estado Saudita y sus instituciones, que las elecciones municipales pusieron de manifiesto en 

                                                           
73 Por ejemplo, los miembros de las castas inferiores se han afiliado a organizaciones como Castas Registradas 
(Scheduled Castes o SAD) y a las Otras Clases Atrasadas (Other Backward Classes o OBC), que han 
protagonizado conflictos de castas por el acceso a algunos recursos para la subsistencia 
74 Ibid., 74-76. 
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la Provincia Oriental (conocida todavía a mediados del siglo XX como al-Ahsa) de Arabia 

Saudita. Este autor analiza el papel de varios actores locales durante los procesos electorales 

de la década de 1950 e inicios del siguiente decenio, y cómo estas se relacionaron con el 

proceso de centralización estatal en el país mencionado. 

 Las elecciones municipales en Arabia Saudita no han sido procesos estables a lo largo 

de su historia. A principios del siglo XX, se llevaron a cabo elecciones municipales, sin 

embargo, no tardaron en desaparecer, hasta que se inauguraron nuevamente a mediados de 

dicho siglo, para desaparecer nuevamente en 1964, y reaparecer hasta el 2005. Por otro lado, 

los concejos municipales han estado presentes de forma más o menos regular, pero sus 

integrantes no eran elegidos popularmente en comicios. La conformación de esta instancia, 

durante la celebración de las elecciones locales en la década de 1950, estuvo atravesada por 

conflictos interétnicos, interculturales y políticos.75 

 Varios grupos protagonizaron las principales pugnas en los casi diez años que se 

efectuaron las elecciones municipales. Los chiíes y los suníes con frecuencia se enfrascaban 

en conflictos por la desigual distribución de los puestos en el concejo, dominado siempre por 

los suníes,76 a quienes los chiíes acusaban de recurrir a prácticas fraudulentas que favorecían 

a los primeros al momento de conformarse el concejo, con el propósito, según los chiíes, de 

perjudicar sus negocios. Matthiesen solo registra una ocasión en la que estos dos grupos, 

tradicionalmente antagónicos, lograron establecer un consenso, debido, en gran medida, a la 

fuerza unificadora de doctrinas políticas como el nacionalismo, el socialismo y el 

anticolonialismo, en un contexto de movilizaciones obreras en ciudades industriales, donde 

compañías petroleras occidentales explotaban los recursos y la mano de obra local. El 

objetivo primordial del concejo interétnico que se conformó, era resistir el proceso gradual 

de centralización que atravesaba Arabia Saudita, en este caso específico, expresado en la 

decisión del Gobernador de la Provincia Oriental de colocar un director municipal (un tipo 

de alcalde) que contrarrestara las medidas tomadas por el concejo. Como se ha evidenciado, 

                                                           
75 Toby Matthiesen, “Centre-periphery relations and the emergence of a public sphere in Saudi Arabia: the 
municipal elections in the Eastern Province, 1954-1960”, British Journal of Middle Eastern Studies 42, n.° 3 
(2015): 322 y 334 
76 El grupo religioso al que pertenecen la élite en Arabia Saudita. 
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las dinámicas locales estaban íntimamente ligadas a procesos externos, que ponían en 

contradicción la autonomía local, que cada vez se encontraba más limitada.77  

La participación política de los activistas, específicamente en la región de Qatif, 

representa una de las etapas más intensas en cuanto al debate y a las dinámicas políticas que 

originó la celebración de elecciones municipales. Los activistas eran jóvenes seculares, que 

sostuvieron disputas con la población chií, en contra de sus prácticas religiosas, y con la 

municipalidad, por cuestiones comunales. Por medio de periódicos, los activistas 

denunciaron asuntos relacionados con los integrantes de los concejos municipales, algunos 

de los cuales los implicaban en negocios ilegales. Los activistas también figuraron como 

instigadores de una importante huelga  en contra de la empresa petrolera ARAMCO, en 1955, 

y como candidatos a los concejos municipales de algunas ciudades de Qatif. Ambos hechos 

provocaron el encarcelamiento de varios grupos de activistas, ya que después de la huelga 

indicada, las manifestaciones públicas fueron prohibidas.78 

Las elecciones municipales en Arabia Saudita fueron abolidas en 1964, según 

Matthiesen, porque eran actos incompatibles con el modelo de estado centralizado en el que 

se estaba convirtiendo Arabia Saudita. Las elecciones municipales del periodo comprendido 

por el autor, fueron procesos accidentados, una y otra vez los directores municipales y los 

integrantes de los concejos fueron removidos de sus puestos por el Gobernador, lo cual 

impactó negativamente la participación electoral y el interés por los procesos electorales. Las 

zonas donde habitaban grupos chiíes se convirtieron posteriormente en territorios en los que 

surgieron movimientos disidentes. Matthiesen afirma que los habitantes de la Provincia 

Oriental recuerdan las elecciones municipales como eventos políticos capaces de 

proporcionar una mayor descentralización en la región, por lo tanto, es posible que la 

eliminación de los procesos electorales haya privado de un mecanismo de descompresión 

social y política a los ciudadanos de Arabia Saudita, en especial a la minoría religiosa chií.79 

 Las investigaciones analizadas en esta sección presentan un panorama amplio y 

diverso del tema de las elecciones municipales y locales en otros países y regiones. Algunos 

                                                           
77 Matthiesen, “Centre-periphery relations and the emergence of a public sphere in Saudi Arabia: the municipal 
elections in the Eastern Province, 1954-1960”, 326 y 334-335 
78 Ibid., 326-329. 
79 Ibid., 337-338. 
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casos de estudio examinan aspectos de los comicios locales que son familiares a la 

experiencia costarricense, mientras que otros son extraños, ya sea porque son dinámicas que 

obedecen a un sistema electoral diferente o porque la práctica de la política a nivel local y 

nacional está determinada por factores internos. No obstante, en general, dichos estudios 

contribuyen a plantear paralelismos con el caso costarricense y, en específico, con el caso de 

Aserrí, ya que proporcionan explicaciones a fenómenos electorales que se pueden vincular 

con  el caso de estudio que se examina aquí. Solo por mencionar algunos temas, entre estos 

están: la importancia del financiamiento de los partidos a nivel local, el impacto de la 

legislación en la dinámica electoral, la influencia de la política nacional en el desarrollo de 

los procesos electorales locales, y la forma en la que las condiciones sociopolíticas locales 

condicionan una particular manera de desarrollarse la dinámica electoral. 

Fuentes y estrategia metodológica 

Descripción y evaluación de fuentes 

 Esta investigación se apoya principalmente en el uso de cuatro tipos de fuentes: 

estadísticas de los resultados de las elecciones municipales y presidenciales en Aserrí, 

periódicos nacionales, bases de datos de los Censos de Población y Vivienda, y entrevistas. 

 Los resultados de las elecciones en Aserrí se encuentran disponibles en el Atlas 

Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El Atlas Electoral posee los resultados 

de los procesos electorales y es posible filtrar la información por provincia, cantón y distrito. 

En esta base de datos se pueden consultar los resultados de las elecciones presidenciales, 

legislativas y de regidurías a partir de 1953, y las de alcaldes, sindicaturas e intendencias a 

partir de 2002. Sin embargo, en esta investigación solo se utilizarán los resultados de los 

comicios de regidores, alcaldes y los presidenciales. 

 El Atlas Electoral también tiene a disposición, como archivos anexos, las papeletas 

de los candidatos presidenciales de cada elección, en formato PDF, la declaratoria de las 

elecciones y el cómputo de votos correspondiente al proceso electoral. Con respecto a la 

declaratoria de las elecciones, es una fuente útil para consultar la distribución de las plazas 

de regidores y síndicos en cada una de las municipalidades, según la elección. El cómputo de 

votos de los diferentes procesos electorales se encuentra disponible en archivos de Excel, por 
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lo tanto se puede acceder a los mismos datos que se encuentran en la interfaz del sitio web, 

pero de una manera menos interactiva, ya que este último cuenta con mapas y gráficos que 

se generan automáticamente al filtrar los resultados. 

Es importante aclarar que de 1953 a 1998, los regidores y síndicos eran los únicos 

cargos elegidos por la ciudadanía mediante comicios locales, por lo tanto la información 

relativa a las regidurías es representativa de las elecciones municipales. Entre el 2002 y el 

2020, además de los resultados de la elección de regidores, también se encuentran los 

resultados de la elección de alcaldes, ambos procesos electorales y las elecciones 

presidenciales, son los únicos en los que se enfocará este trabajo, en dicho periodo.  

El abordaje que los medios de comunicación y, en particular, la prensa escrita hacían 

de las elecciones municipales ha sido muy escaso en la mayor parte del periodo de que se 

ocupa esta investigación. Las elecciones presidenciales eran el foco de atención de los 

periódicos antes de que se realizaran los comicios locales separados de los nacionales. 

Posteriormente, a partir del 2002, pero particularmente desde que se celebran elecciones de 

medio periodo, empezando con los comicios del 2016, la prensa ha tendido a prestar más 

atención a estos procesos, debido a que permiten la elección directa de los alcaldes 

municipales y porque se han convertido en eventos más competitivos.  No obstante, no solo 

la coyuntura electoral es actualmente un tópico de interés de la prensa, la gestión del gobierno 

local y el desempeño de los funcionarios municipales también han recibido una significativa 

cuota de atención desde que los ayuntamientos alcanzaron una mayor autonomía con respecto 

al Gobierno central. Los periódicos que se han utilizado son tanto digitales como impresos, 

pero la mayoría de las noticias de los periódicos impresos se han consultado en su versión 

digital. Los títulos son los siguientes: La Nación, La República, Semanario Universidad, 

Acción Municipal, El Mundo CR, Diario Extra, El Jornal y CRHoy.com.  

La selección de la lista anterior de periódicos se debe a que han abordado las 

elecciones municipales, temas electorales y asuntos relacionados con el cantón. Los 

periódicos son esenciales para contar con información relativa a los asuntos cantonales y 

municipales de Aserrí, ya que las fuentes que aportan información útil para abordar el tema 

de las elecciones no son abundantes, en especial considerando que una parte del periodo que 

comprende esta investigación, en el que la información sobre prácticamente cualquier cantón 
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y su Gobierno local, es insuficiente. Las noticias que corresponden al periodo 2002-2020 son 

más numerosas y tratan asuntos más diversos, como aspectos relacionados con el cantón y la 

Municipalidad de Aserrí, asuntos políticos vinculados indirectamente con la política local del 

cantón, por ejemplo, noticias sobre la composición y la reconfiguración de fuerzas políticas 

nacionales que compiten en las elecciones locales. También hay noticias sobre las elecciones 

municipales, las cuales tratan en su totalidad los procesos electorales de forma general y 

nunca sobre algún cantón en específico. 

Los Censos de Población y Vivienda de 1963, 1973, 1984, 2000 y 2011 han sido 

utilizados para diseñar una caracterización social aproximada del electorado aserriceño. En 

los sitios web del Centro Centroamericano de Población (CCP) y del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) se puede acceder a dichos censos, convertidos en bases de datos  

fáciles de manipular  mediante una interfaz que permite filtrar o consultar la variada 

información recogida en estas fuentes de información. El Sistema de Consultas a Bases de 

Datos Estadísticas del CCP presenta tres grandes categorías (Vivienda, Hogar y Personas), 

las cuales se desglosan en un gran número de variables para obtener la información requerida 

de esas categorías. El sistema de procesamiento de las bases de datos de los censos del INEC 

funciona de una manera similar al del CCP y ambos están diseñados para que la información 

seleccionada sea tabulada automáticamente. 

La utilización de ambas bases datos tiene como fin que la información de una 

complemente la de la otra. La principal limitación del sistema del CCP es que tiene la 

capacidad de procesar un máximo de tres variables, una característica de la que carece el 

sistema del INEC, aunque este último presenta la información de una forma más desagregada 

una vez que ha sido tabulada. 

Se han realizado tres entrevistas, dos de ellas a personas simpatizantes del Partido 

Liberación Nacional, una militante activa, y la otra retirada de la política. El tercer informante 

es integrante del Partido Acción Ciudadana. Los tres entrevistados han estado involucrados 

en política local en el cantón de Aserrí, con más de ocho años cada uno en diferentes 

dinámicas de la política electoral y de la gestión municipal. 

Para la realización de las entrevistas se diseñaron guías de preguntas, con algunas 

variaciones según el informante, como una manera de adaptar las preguntas a la trayectoria 
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y afiliación partidaria de la persona. En general, las entrevistas se dividen en dos secciones, 

la primera busca explorar en las características y dinámicas políticas locales de los procesos 

electorales anteriores a 1998, y la segunda persigue el mismo objetivo con las elecciones 

municipales del 2002 en adelante. La división referida se justifica por la aprobación del 

Código Municipal de 1998, en el que se sustenta la separación de los comicios municipales 

de los nacionales y la elección directa del Alcalde municipal, además de algunas 

disposiciones que fortalecieron el proceso de descentralización y autonomía de las 

municipalidades, creando así una etapa de la política local sustancialmente diferente a la que 

existía anteriormente.  

Otras fuentes que se han utilizado de manera menos sistemática en el desarrollo de 

esta investigación son las páginas de Facebook de los partidos políticos y algunas páginas 

web (excluyendo los sitios web de los periódicos indicados anteriormente) con información 

sobre algún aspecto puntual de las elecciones municipales. También se ha tomado en cuenta 

el debate de Monumental entre los candidatos a la alcaldía de las elecciones del 2020, que se 

encuentra en la  página de Facebook de ese medio de comunicación.  La información extraída 

de estas dos fuentes es muy reciente, por lo que solo se utiliza en el tercer capítulo de esta 

investigación. 

Estrategia metodológica 

 Esta investigación conjuga tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa del 

análisis de fuentes y de datos: prensa, entrevistas, resultados electorales, censos, y otros. Para 

este mismo fin, también se emplea un enfoque de tipo longitudinal, debido a las 

aproximaciones analíticas sobre el comportamiento de los electores en diferentes años.  

A partir de la información extraída del Atlas Electoral y del portal del TSE se han 

elaborado cuadros estadísticos de las elecciones municipales (de regidurías y alcaldes) y 

presidenciales en Aserrí. Los cuadros referidos se organizan con base en la siguiente 

información o categorías: electores inscritos, votos válidos por partido, total de votos 

recibidos, votos nulos, votos en blanco y abstencionistas. Los votos y la cantidad de 

abstencionistas se presentan en números absolutos y relativos. Finalmente, todas las 

categorías se distribuyen por distrito. Entre 1953 y 1998, únicamente se consignan 

individualmente los resultados de los comicios de regidores, y entre 2002 y 2020, solo se 
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utilizan los resultados de la elección de alcaldes como datos individuales para analizar los 

procesos electorales.  

 Otra perspectiva para analizar las elecciones municipales ha sido a través del quiebre 

del voto. Para estudiar el quiebre del voto, entre 1953 y 2010, se han diseñado cuadros que 

contemplan el porcentaje de votos obtenidos por los partidos que compitieron 

simultáneamente en las elecciones presidenciales y de regidores. En estos cuadros se calcula 

el quiebre del voto mediante la resta del resultado de los comicios presidenciales al de los 

comicios municipales. Desde la unificación de la elección de todos los cargos municipales 

en un solo proceso electoral, a partir de 2016, el quiebre del voto se calcula entre la elección 

de alcaldes y regidores. Este cálculo se realiza, en todos los casos, para cada uno de los 

distritos. 

 Debido a que entre 2002 y 2010 las elecciones de regidores y alcaldes se realizaban 

con diez meses de diferencia, se han diseñado cuadros para visualizar el desplazamiento del 

voto de un proceso electoral al otro, considerando únicamente los partidos políticos que 

compitieron en ambas elecciones. Para calcular el desplazamiento del voto, se calcula la 

diferencia entre el porcentaje de votos válidos, por agrupación política, en ambos comicios y 

también se toma en cuenta la posición del partido, según el proceso electoral. 

 Al final de cada capítulo se analizan tendencias electorales. Los cuadros que se han 

diseñado con dicho fin, comprenden la totalidad de las elecciones municipales estudiadas en 

cada capítulo. Para examinar el abstencionismo se elaboraron cuadros con los porcentajes de 

votos recibidos (votos válidos, nulos y en blanco) y abstencionismo, y las cifras han sido 

organizadas por distrito. Algunos cuadros solo se han diseñado para las elecciones del 

periodo 1953-1998 por el carácter concurrente de los comicios presidenciales y municipales, 

a diferencia de las elecciones que se realizaron en el periodo 2002-2020. Este es el caso de 

los cuadros que comparan las cifras de abstencionismo en las elecciones municipales de 

Aserrí y los resultados de los comicios presidenciales, tanto el promedio nacional como los 

resultados en el cantón. También es el caso de los cuadros en los que se visualizan las cifras 

de quiebre del voto más elevadas por proceso electoral, los cuales se descontinuaron al 

analizar las elecciones de 2002 al 2020, ya que el quiebre del voto en este periodo se analiza 

de una forma distinta, como se describió anteriormente. Por último, se diseñaron cuadros que 
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presentan los votos recibidos, por partido, en los diferentes procesos electorales y cuadros 

que muestran el tipo de agrupaciones políticas que compitieron en las elecciones municipales 

de Aserrí, según su escala de participación (local, provincial y nacional). 

 Los cuadros que se organizan por distritos, contemplan la variación que ha 

experimentado el cantón en relación con este tipo de jurisdicciones, a lo largo del tiempo. De 

esta manera, a partir de la elección municipal de 1970 se incorpora el distrito de Monterrey, 

y a partir de la elección de 2002, se incluye el distrito de Salitrillos. 

 Los periódicos en esta investigación aportan información cualitativa muy relevante, 

como complemento de la información cuantitativa y también como fuentes independientes.  

La función de los periódicos como complemento de la información cuantitativa, se aprecia 

en la importancia de estas fuentes al ofrecer un contexto de la competencia política cantonal 

o explicaciones posibles a los resultados que se obtienen en los procesos electorales. Los 

artículos de este tipo de periódicos se refieren al cantón de Aserrí, a sus dinámicas electorales 

y a la gestión del gobierno local. Al analizar estas fuentes se toman en cuenta los discursos, 

los actores políticos e institucionales más relevantes, y el desarrollo y desenlace de los 

procesos de las contiendas electorales, con el fin de profundizar en las características de la 

dinámica política de Aserrí y en la particularidad de los factores que intervienen en los 

resultados de los comicios municipales. 

 Los periódicos también cumplen una función significativa como fuentes 

independientes de la información cuantitativa. En este caso, los periódicos aportan 

información relevante sobre asuntos relacionados con la Municipalidad y el cantón, el 

desarrollo de acontecimientos y procesos políticos a nivel nacional que se vinculan con la 

política en Aserrí (la selección de los candidatos locales y las plazas públicas, por ejemplo), 

y, finalmente, sobre cuestiones relacionadas con las elecciones municipales en todo el país, 

es decir, generalidades en torno a dichos procesos políticos. Los periódicos con este tipo de 

contenido han sido empleados para conocer el estado de funcionamiento de la Municipalidad 

de Aserrí en diferentes momentos de su historia y el contexto en el que se desarrollan los 

procesos electorales, tanto en el país como en el cantón. En general, la utilización de la prensa 

en estas investigación no implicó un análisis interpretativo excesivamente riguroso, sino un 
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examen superficial de su contenido, teniendo en cuenta, como se mencionó antes, actores, 

discursos y otros contenidos de relevancia.   

 Con las bases de datos de los censos de 1963 al 2011 que se encuentran en los sitios 

web del CCP y del INEC, se han elaborado cuadros sobre algunas características de la 

población aserriceña en edad de votar. Las categorías de análisis que se han utilizado son 

tres: grupos de edad, ocupaciones y escolaridad. Con cada uno de los censos se han diseñado 

tres cuadros que se analizan en detalle después del proceso electoral más próximo al censo. 

El primer cuadro es el de los grupos de edad, que se compone de tres rangos etarios: “18 a 

35 años”; “36 a 64 años”; y “65 y más años”, franjas que representan a la población joven, 

adulta y adulta mayor, respectivamente. En el mismo cuadro, los grupos de edad han sido 

colocados por distritos y las cantidades se presentan en cifras absolutas y relativas. El cuadro 

de las ocupaciones de los individuos en edad de votar presenta cinco grupos: “población 

ocupada”; “oficios domésticos”; “estudiantes”; “población ocupada”; y “otros”. Del grupo 

denominado “población ocupada” se despliegan un conjunto de oficios que varían en número 

y en la estructura de clasificación, según el censo. Las ocupaciones se distribuyen por sexo y 

las cantidades se presentan en cifras absolutas y relativas. El último cuadro presenta la 

escolaridad de las personas en edad de votar, mediante su agrupación en seis categorías: 

“personas sin nivel de educación formal”; “personas con la primaria incompleta”; “personas 

con la primaria completa”, “personas con la secundaria académica/técnica incompleta”; 

“personas con la secundaria académica/técnica completa”; “personas con algún nivel de 

educación universitaria y parauniversitaria”. Únicamente en el cuadro basado en el censo del 

2011 se agregó la categoría “personas con otra condición”, que encierra otros niveles y 

modelos educativos inexistentes en censos anteriores, como el kínder o educación preescolar 

y la enseñanza especial. Los niveles de escolaridad se distribuyen por sexo y las cantidades 

se presentan en cifras absolutas y relativas. La edad a la que la ciudadanía está habilitada para 

votar es a partir de los 18 años, es así desde 1971, por lo tanto los cuadros elaborados con 

base en el censo de 1963 son los únicos que solo contemplan a la población mayor de 20 

años como parte de la ciudadanía.  

 Los cuadros de los grupos de edad, ocupaciones y escolaridad son utilizados como 

una forma de caracterizar a la sociedad aserriceña en edad de votar. La información contenida 
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en los cuadros es extrapolada a las elecciones para dar explicaciones posibles a los resultados 

de éstos, en relación con el perfil de la población. 

Para las entrevistas se seleccionaron tres informantes: dos militantes activos de los 

partidos PAC y PLN, y un antiguo miembro de esta última agrupación, actualmente retirado 

de la política. Aunque las personas entrevistadas no representan las diferentes tendencias 

partidarias que ha tenido y tiene el cantón de Aserrí -básicamente por la dificultad para 

encontrar un conjunto más representativo de entrevistados- sus trayectorias políticas han 

garantizado información importante e inaccesible por otros medios, al igual que ayudan a 

responder a las preguntas que los resultados electorales generan. Dicho esto, la presente 

investigación incorpora también el elemento exploratorio de la investigación cualitativa, ya 

que las elecciones municipales han sido poco abordadas por la historiografía y otras 

disciplinas, al menos desde la perspectiva que este trabajo propone.  

Las entrevistas tuvieron como fin recabar información general sobre las dinámicas 

políticas locales asociadas con las elecciones municipales. Se abordaron temas como las 

plazas públicas, propaganda electoral, la participación política, legislación electoral y 

municipal, y aspectos concretos de las experiencias de los informantes como actores de los 

procesos electorales. Como una forma de comprender las particularidades de la trayectoria 

histórica de los comicios locales en Aserrí, las entrevistas se organizaron en dos secciones,  

las cuales se enfocaron en obtener información sobre los temas mencionados, antes y después 

de la entrada en vigencia del Código Municipal de 1998, que puede considerarse uno  de los 

hitos más importantes en la historia de las elecciones municipales. 

En la red social Facebook se han consultado las páginas oficiales de los partidos 

políticos que compitieron en la elección municipal del 2020 en Aserrí y el debate que 

sostuvieron en Monumental los candidatos a la Alcaldía durante la campaña de ese mismo 

proceso electoral. Con base en dicho debate, en las publicaciones con fines proselitistas que 

hicieron los partidos políticos y en el reconocimiento de una serie de comentarios que 

hicieron los usuarios de Facebook, considerados como una forma de expresión de la opinión 

de la ciudadanía, se realizó una síntesis de algunos temas y discusiones públicas para 

contextualizar la campaña electoral. Las páginas web consultadas también proporcionaron 
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información sobre temas concretos utilizados en la contextualización de los procesos 

electorales. 
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Capítulo 1. Elecciones municipales en Aserrí, 1953-1978 

 

1.1. Introducción  

 

Los acontecimientos de los últimos años de la década de 1940 son fundamentales para 

comprender el desarrollo de la política costarricense a lo largo del siglo XX, y de los primeros 

años del XXI. Luego del triunfo del Ejército de Liberación Nacional contra el gobierno del 

presidente Teodoro Picado y las fuerzas caldero-comunistas, fue instalada la Junta de 

Gobierno, presidida por José Figueres Ferrer. Este hecho significó la génesis de numerosas 

transformaciones en la sociedad y la política costarricenses. Muchos fueron los cambios, y 

dado que esta investigación se centra en los procesos electorales, basta con señalar algunas 

reformas en ese campo. La Asamblea Constituyente encargada de redactar la Constitución 

de 1949, fundó el órgano encargado de velar por los aspectos relacionados con los procesos 

electorales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); también incorporó plenamente a las 

mujeres en la vida política, concediéndoles el derecho al sufragio; y vetó del sistema electoral 

a los comunistas, y a cualquier partido que “atentara” contra la democracia.80 

 La década de 1950 fue una dura prueba para la democracia costarricense que, tan 

temprano como finalizada la Guerra de 1948, las distintas fuerzas políticas aseguraban 

defender. Lo cierto es que en ese periodo los sentimientos del conflicto armado seguían vivos, 

y el periodo de campaña era un espacio propicio para ajustar viejas cuentas, reclamar la 

persistencia de las prácticas electorales del pasado y de alimentar el anticomunismo, 

utilizando esa ideología como propaganda difamatoria.81 En este contexto, Costa Rica vio 

peligrar su frágil estabilidad, amenazada por una “segunda guerra civil”, a causa de la fallida 

invasión de 1955, y las duras acusaciones de comunismo que sufrió el segundo periodo de 

gobierno de José Figueres (1953-1958), tanto del exterior como en el interior de Costa Rica.82  

                                                           
80 Eugenia Rodríguez Sáenz, “Mujeres, elecciones, democracia y Guerra Fría en Costa Rica (1948-1953)”, en 
El verdadero anticomunismo. Política, género y Guerra Fría en Costa Rica (1948-1973), ed. por Iván Molina 
Jiménez y David Díaz Arias (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2017), 44. 
81 Manuel Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970 en 
Costa Rica: la memoria de la Guerra Civil de 1948” (tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa 
Rica, 2012). 
82 Kirk Bowman, “¿Fue el compromiso y consenso de las élites lo que llevó a la consolidación democrática en 
Costa Rica? Evidencias de la década de 1950”, Revista de Historia, n.° 42 (2000): 103-109; Alexia Ugalde 
Quesada, “Los discursos del miedo durante la invasión de 1955”, en El verdadero anticomunismo. Política, 
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Este capítulo se centra en el estudio de las elecciones municipales en Aserrí, entre 1953 

y 1978. En este periodo, en los comicios municipales se elegían únicamente regidores y 

síndicos municipales. Las elecciones se realizaban cada cuatro años, junto con la elección 

del presidente de la República y de los congresistas, el primer domingo de febrero. Este 

sistema no varió hasta 1998, con la promulgación de un nuevo Código Municipal, entonces 

se decidió separar las elecciones nacionales de las municipales.83 Antes de 1998, el Código 

Municipal que estuvo vigente fue el que se promulgó en 1970, que le otorgó al régimen 

municipal un nuevo respaldo legal e institucional, con algunas innovaciones en el plano 

electoral. 

En el periodo referido, Aserrí era un cantón eminentemente rural, prueba de ello es que 

en 1978, el cantón contaba con 21 escuelas, todas rurales, con excepción de la escuela ubicada 

en el distrito central. También se ha dado noticia de la condición de las calles del territorio, 

las cuales estaban todas en mal estado, y solo sobresalía la que comunicaba al cantón con 

Desamparados. Por último, en el mismo año mencionado, la economía del cantón se 

concentraba en dos actividades, la agricultura y la ganadería, los servicios, por otro lado, no 

tenían una gran presencia, ni siquiera en la ciudad.84    

Este capítulo se estructura de la siguiente manera. En el primer apartado se analizan las 

elecciones de 1953, 1958 y 1962. En el segundo apartado, se examinan las elecciones de 

1966 y 1970. En el tercer apartado, se estudian los comicios de 1974 y 1978. En el primer y 

tercer apartado también se realiza una caracterización social de la población aserriceña en 

edad de votar, con base en los censos de 1963 y 1973, con el objeto de conocer al potencial 

electorado aserriceño representado en los censos, por medio de la variables edad, sexo, 

ocupación y nivel educativo. Por último, el cuarto apartado es un estudio sobre las tendencias 

                                                           
género y Guerra Fría en Costa Rica (1948-1973), ed. por Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias, 103-143 
(San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2017); Mercedes Muñoz Guillén, “Democracia y Guerra 
Fría en Costa Rica: el anticomunismo en las campañas electorales de los años 1962 y 1966”, Diálogos. Revista 
electrónica 9, n.°2 (agosto 2008); Jorge Barrientos Valverde, “El anticomunismo electoral en Costa Rica 
durante la Guerra Fría 1948-1990”, Revista Estudios, n.° 30 (2015); Jorge Barrientos Valverde, Los amigos de 
Lucifer: la ideología anticomunista en Costa Rica. Guerra fría, discursos hegemónicos e identidades políticas, 
1948-1962 (San José: Editorial Arlekín, 2019). 
83 Ronald Alfaro Redondo, “Elecciones municipales en Costa Rica en retrospectiva: organización del Gobierno 
local”, Revista Derecho Electoral, n.° 28 (segundo semestre 2019): 218. 
84 Gerardo Enrique Jiménez, “Estudio histórico-demográfico de la Parroquia de Aserrí, 1822-1898” (tesis de 
Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1978), 17-23; y Virginia Días Castro, “Monografía del 
cantón de Aserrí” (tesis profesor enseñanza primaria, Universidad de Costa Rica, 1947), 63. 
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electorales en Aserrí en todo el periodo, con énfasis en temas como el abstencionismo y la 

participación electoral. 

Aserrí, como se verá más adelante, es un caso de estudio en el que se pueden observar 

tendencias electorales comparables con las del resto del Valle Central. Aunque, por su 

condición de cantón, muestra algunas particularidades, entre ellas salta a la vista la lealtad de 

los aserriceños por el Partido Liberación Nacional en cada una de las elecciones.  

1.2. Elecciones 1953-1962 

 

Esta sección se divide en tres apartados, en los que se estudian las elecciones municipales 

de Aserrí de 1953, 1958 y 1962. Primero se hace un breve repaso de la campaña electoral 

nacional y de los resultados presidenciales de cada proceso electoral, y, posteriormente, se 

examinan los resultados de los comicios municipales en Aserrí. Además, en la elección de 

1962 se estudia el perfil social de la población de 20 años y más, a partir de las variables 

edad, sexo, ocupación y nivel educativo. 

1.2.1. Elección de 1953 

 

La elección de 1953 fue la primera en que se eligió presidente de la República desde 

la de 1948. La arena política había cambiado significativamente desde entonces, con nuevas 

fuerzas políticas participando en el proceso electoral, y otras, marginadas del mismo. José 

Figueres Ferrer, co-fundador del Partido Liberación Nacional (PLN) y la cara del 

liberacionismo, fue el candidato de su partido en estas elecciones. 

 Desde el exilio, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia no pudo constituir una 

fuerza política verdaderamente competitiva para estas elecciones. La estrategia de Calderón 

Guardia se limitó a brindar su apoyo al Partido Demócrata (PD), cuyo candidato era el 

empresario y terrateniente Fernando Castro Cervantes.85  

 También hubo otros partidos en la contienda. El Partido Republicano Nacional 

Independiente (PRNI) y el ulatista, Unión Nacional (PUN), solo presentaron candidatura para 

diputados y ediles (regidores y síndicos).86 El Partido Comunista, que pretendió competir con 

                                                           
85 Jorge Mario Salazar Mora, Calderón Guardia (San José: EUNED, 1980), 177-178. 
86 Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970…”, 42. 



48 
 

el nombre de Partido Progresista Independiente (PPI), no tuvo la oportunidad de participar, 

ya que el artículo 98 de la Constitución de 1949 lo proscribió de la política nacional. Como 

consecuencia, el líder de izquierda Manuel Mora y la dirigencia del PPI llamaron a sus 

simpatizantes a votar por Cervantes, a pesar del conservadurismo de ese candidato, debido a 

que el PLN fue uno de los mayores promotores de la proscripción del PPI.87 

 La campaña electoral 1952-1953 no fue tan distinta de las que le precedieron. Se 

reportaron graves enfrentamientos entre los partidarios de las facciones contendientes y la 

amenaza de una nueva conflagración bélica parecía posible en algunas zonas del país.88 

También hubo serias acusaciones de fraude y evidencia de la manera en que este fue 

cometido.89 Además, el PLN y del PD en su propaganda hicieron un uso compulsivo del 

comunismo como una forma de descalificar a los partidos y rivales políticos.90  

 Tan temprano como en diciembre de 1952, el PLN llevó la campaña al cantón de 

Aserrí. Importantes figuras del liberacionismo y algunos simpatizantes se hicieron presentes, 

entre ellos José Figueres Ferrer, el diputado Eladio Trejos Flores, los candidatos a diputados 

Otto Cortés Fernández y Manuel Antonio Quesada, y el político Fernando Valverde Vega. 

También hubo oradores locales en la plaza pública, como el conocido músico Víctor Manuel 

Sanabria León.91 

 El recuerdo de los sucesos recientes del 48 fue utilizado para condenar la participación 

de los simpatizantes y militantes de uno u otro partido en el derramamiento de sangre.92 En 

lo que a Aserrí se refiere, el PLN publicó en prensa un reportaje sobre la terrible experiencia 

del distrito de Tarbaca durante la Guerra Civil.93 No solo es importante la recuperación de la 

memoria de un pueblo específico –acompañada de fotografías–, también se debe destacar el 

                                                           
87 Silvia Molina Vargas, “Costa Rica 1953: El Partido Progresista Independiente y las ataduras ideológicas de 
la proscripción”, en Historia electoral en Centroamérica. Elecciones, organizaciones políticas y ciudadanía 
(siglos XIX y XX), coord. por Xiomara Avendaño (San José: Lea Grupo Editorial, 2011), 286-292.  
88 Alfonso González, Mujeres y hombres de la posguerra costarricense (1950-1960) (San José: EUCR, 2005), 
9. 
89 González, Mujeres y hombres de la posguerra costarricense (1950-1960), 10; Bowman, “¿Fue el compromiso 
y consenso de las élites lo que llevó a la consolidación democrática en Costa Rica?...”, 98. 
90 Manuel Gamboa Brenes, “Anticomunismo en las campañas electorales de 1953 y 1958”, en El verdadero 
anticomunismo. Política, género y Guerra Fría en Costa Rica (1948-1973), ed. por Iván Molina Jiménez y 
David Díaz Arias (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2017), 84-93. 
91 “Aserrí otro baluarte figuerista”, La República, 6 de enero de 1953, 8 y 9. 
92 Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970…”, 42-76. 
93 “Tarbaca: otra página negra de asesinatos caldero-comunistas”, La República, 5 de julio de 1953, 13. 
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interés de los partidos, en este caso del PLN, por ir configurando un electorado fiel a sus 

propuestas e ideales políticos en algunas zonas del país, aún si era necesario conmover el 

recuerdo de los hechos violentos vividos cinco años atrás. 

 En dicho reportaje se exponen algunos crímenes de los calderocomunistas, también 

llamados “mariachis”. Según la nota, Tarbaca fue el escenario del enfrentamiento entre 250 

mariachis y el escuadrón Simón Bolívar, compuesto por 54 muchachos ulatistas. Debido a la 

evidente desventaja de los ulatistas, estos tuvieron que retirarse, y fue así como el distrito 

quedó en manos de hombres que se dedicaron a saquear casas y pulperías, además, tomaron 

la Iglesia y la convirtieron en su cuartel, y asesinaron a dos hombres inocentes, dejando a la 

esposa de uno de ellos, viuda, y a sus once hijos, huérfanos.   

 Los resultados de los comicios del 26 de julio de 1953 dieron como resultado la 

victoria del PLN, y su candidato José Figueres, con 123.444 votos (65 por ciento de los votos 

válidos), contra 67.324 (35 por ciento) del PD. El abstencionismo fue de un 32,8 por ciento.  

 En Aserrí, la victoria del Partido Liberación Nacional fue contundente. Una diferencia 

de 32,2 puntos porcentuales lo alejaba del segundo partido en importancia (PD). Sin 

embargo, el abstencionismo fue muy elevado, de un 32,5 por ciento (Ver Cuadro 1.1). La 

principal causa del alto abstencionismo fue la ausencia de un partido opositor al PLN capaz 

de captar el voto anti-liberacionista y, en especial, el voto del electorado calderonista y 

comunista, que en lugar de sufragar por Castro Cervantes, prefirió abstenerse de votar.  

El éxito del PLN se debió fundamentalmente a la identificación de una gran cantidad 

de aserriceños con el liberacionismo. Es posible que la localización de los principales focos 

del conflicto de 1948 al sur de San José, entre la zona de los Santos y Desamparados,94 haya 

favorecido la imagen de Figueres, ya que en esta región la conflictividad política durante los 

cuarenta se había intensificado como resultado de la degradación de las prácticas 

electorales.95 El triunfo del Ejército de Liberación Nacional también fue favorable a la 

candidatura de su principal líder y desde la fundación del PLN, numerosos aserriceños se 

unieron a sus filas. Finalmente, durante la campaña electoral, el programa e ideales del PLN 

                                                           
94 David Díaz Arias, Crisis social y memorias en lucha: guerra civil en Costa Rica, 1940-1948 (San José: 
EUCR, 2015), 228-241. 
95 Iván Molina y Fabrice Lehoucq, Urnas de lo inesperado. Fraude electoral y lucha política en Costa Rica 
(1901-1948) (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999), 176-177. 
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apelaban a un electorado campesino, obrero y pequeño-burgués, mientras que las propuestas 

del PD y su candidato no cautivaron a los votantes del cantón.96 

                                                           
96 Salazar Mora, Calderón Guardia, 181-182. 
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Es importante señalar que el cálculo de los votos recibidos por los dos partidos que 

compitieron a nivel presidencial y municipal evidencia un comportamiento del electorado 

diferente en ambos procesos. El quiebre del voto, específicamente, muestra que en cada uno 

de los distritos de Aserrí, los ciudadanos quebraron su voto a favor de terceros partidos que 

presentaron papeletas para síndicos y regidores (Ver Cuadro 1.2). No obstante, las tres plazas 

de regidores que constituían el concejo municipal entre 1953 y 1958 fueron ocupadas por 

liberacionistas, lo que reforzó el poder del PLN en su primera elección local en el cantón, 

aunado a que el funcionario ejecutivo del Gobierno local, el jefe político, sería elegido por el 

presidente de la República,97 que convenientemente era presidido por la agrupación 

verdiblanca. 

Cuadro 1.2. Quiebre del voto calculado en puntos porcentuales entre la elección 

presidencial y municipal en Aserrí por distrito (1953)* 

 

Queda claro que el quiebre del voto en esta elección municipal no supuso un gran 

obstáculo para la primacía del PLN a nivel local, esto a causa del llamado “efecto de arrastre”, 

o la influencia que tiene la elección presidencial sobre los otros procesos electorales. Hay 

que recordar que entre 1953 y 1998 el presidente, los diputados y los munícipes se elegían el 

mismo día, cada cuatrienio. También se debe señalar que en ese periodo la elección de 

autoridades locales no recibía tanta atención como la escogencia de un nuevo presidente, por 

lo tanto la política local estaba sumamente influenciada por el contexto político-electoral 

                                                           
97 Justo Aguilar y Violeta Pallavicini, El régimen municipal en Costa Rica: un análisis económico y político 
(San José: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, 2019), 37. 

Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia
38 43,3 -5,3 8,3 21,5 -13,2

52,6 55,4 -2,8 4,9 11,9 -7
49,1 51,9 -2,8 4,9 11,4 -6,5
41,3 47,6 -6,3 7,8 14,1 -6,3
15,8 22,3 -6,5 7,3 23,9 -16,6

39,4 44,3 -4,9 7,2 17,9 -10,7

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

Total

Aserrí
Tarbaca
Vuelta de Jorco
San Gabriel
La Legua

*El cálculo incluye solo a los partidos que compitieron simultáneamente en las elecciones presidencial y municipal. 
Las cifras negativas indican los puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección municipal.

PLN: Partido Liberación Nacional; PD: Partido Demócrata

Distrito
PLN PD
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nacional,98 sin embargo el apoyo al PD en ambas elecciones muestra una evidente asimetría, 

que se podría justificar por ser la única agrupación compitiendo a nivel nacional con el PLN, 

y, en general, por la escasa simpatía de que gozaba en Aserrí. 

1.2.2. Elección de 1958 

 

 Las condiciones en las que se desarrolló la campaña de 1958, no fueron muy distintas 

a la campaña anterior. El anticomunismo constituyó un recurso propagandístico utilizado por 

los principales partidos contendientes, en función de desacreditar la imagen de los rivales 

políticos, pero la oposición, esta vez con una marcada postura antifiguerista, le dio al tema 

de la reconciliación y a la amnistía un uso electoral, con el fin de acentuar algunas de las 

críticas más utilizadas para caracterizar la política practicada por Figures y el PLN: la 

violencia y la persecución política.99 

 En los comicios presidenciales, la oposición estaba compuesta por el Partido Unión 

Nacional (PUN), y su candidato Mario Echandi. También participó una nueva agrupación, el 

Partido Independiente (PI), fundado por Jorge Rossi, uno de los precandidatos del PLN, que 

se escindió de esa agrupación por los aparentes fraudes que experimentaron las asambleas 

distritales que seleccionarían al candidato de ese partido.100 El Partido Republicano (PR) 

solamente presentó papeletas para diputados y munícipes, por ello dio su apoyo a Echandi y 

pidió a los calderonistas sufragar por el PUN en la competencia por la presidencia.101 Esto 

resultó insólito para muchos sectores, principalmente para los liberacionistas, que vieron a 

dos políticos que se enfrentaron en la lucha electoral y en la Guerra Civil de 1948, forjar una 

coalición para vencer al PLN. Este hecho se convirtió en uno de los blancos más frecuentes 

de los discursos liberacionistas en su campaña de 1957 y 1958.102 

                                                           
98 Héctor Fernández Masís, “Elección de autoridades municipales en Costa Rica”, Revista Derecho Electoral, 
n.° 27 (primer semestre 2019): 48. 
99 Manuel Gamboa Brenes, “Anticomunismo en las campañas electorales de 1953 y 1958”, 98. 
100 Eduardo Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002: de Ascensión Esquivel a Abel 
Pacheco (San José: EUNED, 2004), 146. 
101 Salazar Mora, Calderón Guardia, 188-189. 
102 Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970…”, 92.  
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 Para esta campaña se anunció la visita de dirigentes liberacionistas nacionales y 

locales en los distritos de Vuelta de Jorco y San Gabriel,103 aunque las reuniones, por lo 

general, abarcaban la mayoría de los distritos y los barrios más poblados del cantón. El PUN 

también realizó reuniones en Aserrí, en los distritos de Vuelta de Jorco y La Legua.104 

También se vislumbra en la prensa la estrategia empleada por la oposición, en este caso el PI 

del candidato Rossi, para adentrarse en el cantón de Aserrí, cuando celebró la anunciada 

caravana del 8 de diciembre de 1957 desde Plaza Víquez hasta Aserrí.105 Según esta nota, en 

Desamparados se veían llegar vehículos con aserriceños rossistas, que de otro modo, 

probablemente, no hubieran hallado un movimiento de la misma magnitud gestado en el 

interior del cantón. No obstante, en la prensa liberacionista dicho evento fue objeto de 

escarnio, ya que los verdiblancos presumían que el apoyo conjunto de todos los territorios 

del sur de San José –incluido Aserrí– al PI, se encontraba en dicha caravana, pero no había 

alcanzado en ningún momento las quinientas personas, y en la plaza de Aserrí, la asistencia 

había menguado a cerca de ciento cincuenta.106 

 El PLN y su candidato, Francisco Orlich, fueron vencidos por Echandi y el PUN, por 

una diferencia de 3 puntos porcentuales. Se dice que Echandi recogió el voto de los 

calderonistas, sin embargo, el abstencionismo en estas elecciones alcanzó un 35,3 por ciento 

con respecto al padrón electoral. Pero no deja de ser notable el progreso del PLN, ya que 10 

años atrás la victoria de Ulate sobre Calderón se presumía amplia, con poco más de 10 puntos 

porcentuales de diferencia. Debe advertirse que aquí no se ha tomado en cuenta la evidencia 

de los estudios más recientes que cuestionan la superioridad que se le atribuye al PUN en las 

elecciones de 1948.107 Al menos se puede afirmar que una tercera fuerza, el PLN, surgido de 

la Guerra Civil, perdió por un estrecho margen contra los dos grandes contendientes de las 

elecciones de 1948. 

                                                           
103 “Programa de reuniones que celebrará el Partido Liberación Nacional”, La República, 14 de diciembre de 
1957, 14; “Campo político”, La República, 12 de enero de 1958, 12. 
104 “Campo político”, La Nación, 8 de diciembre de 1957, 68. 
105 “Campo político”, La Nación, 7 de diciembre de 1957, 14. 
106 “Echandito carbón Desamparados”, La República, 10 de diciembre de 1957, 16. 
107 Iván Molina Jiménez, Demoperfectocracia: la democracia pre-reformada en Costa Rica (1885-1948) 
(Heredia: FUNDAUNA, 2005), 395-402. 
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 En las elecciones municipales de Aserrí, el PLN obtuvo el triunfo con 10 puntos de 

diferencia sobre el PUN, menos impresionante que la ventaja obtenida en las elecciones 

anteriores (Ver Cuadro 1.3). El abstencionismo fue superior al de 1953, nuevamente porque 

el exilio de Calderón Guardia mantenía cautivo el voto de sus más leales partidarios, que no 

se identificaban con las opciones de la oposición. 
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 De nuevo, el quiebre del voto favoreció a un partido que solamente presentó 

candidatos a munícipes y diputaciones, el Republicano. El PUN fue el partido que perdió 

más electores a nivel local, ya que la diferencia de votos entre la elección presidencial –la 

cual resultó muy reñida entre esta agrupación y el PLN– y municipal fue mayor para este 

partido, pero aun así quedando con más votos que dos de sus rivales (Ver Cuadro 1.4). De 

esta manera se configuró el concejo municipal del periodo 1958-1962, con dos regidores del 

PLN, uno del PUN y uno del PR, quedando excluido el PI. 

 Un concejo municipal como el que fue conformado, tenía el potencial de alterar la 

ventaja relativa del PLN. La proporción equitativa en los asientos conseguidos en el concejo 

por los liberacionistas y por sus rivales, estos últimos entendidos como un solo bloque, 

colocaba a ambas fuerzas en igualdad de condiciones, pero, debido al mecanismo de 

selección del jefe político, una atribución del Poder Ejecutivo, en este caso encabezado por 

Echandi del PUN, inclinaba la balanza a favor del “bloque”.   
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1.2.3. Elección de 1962  

 

En los sesenta, la tensión política en Costa Rica no había quedado en el pasado, por 

el contrario, la campaña de 1961 y 1962 fue testigo de un nuevo ciclo de anticomunismo, 

inaugurado por el triunfo de la revolución cubana.108 La lucha electoral despertaba viejos 

resentimientos, y los partidos se valían de la polarización originada por la Guerra Fría para 

manifestar discursos y declaraciones proselitistas, coincidentes con dicho contexto. También 

se conoció la incidencia de grupos paramilitares de extrema derecha en la política, 

respaldados por organizaciones de seguridad de los Estados Unidos, uno de ellos fue el 

Movimiento Costa Rica Libre.109 Como ha afirmado la historiadora Mercedes Muños 

Guillén, la inestabilidad social y política del país fue una realidad latente aun después de la 

década de 1950, y el contexto político nacional e internacional en los sesenta era favorable a 

sucesos tan extremos como un levantamiento bélico interno.110 

Los candidatos que disputaron la presidencia en 1962 le dieron un matiz distinto de 

las campañas anteriores. En 1960 el doctor Calderón Guardia regresó del exilio y de 

inmediato recibió la propuesta de lanzarse como candidato por el PR, la cual, evidentemente, 

aceptó. El PUN designó como candidato a su líder histórico, Otilio Ulate. Y por parte del 

PLN, de los precandidatos Daniel Oduber y Francisco Orlich, el segundo fue el favorito.  

 La carrera por la presidencia reunió a los dos candidatos de las elecciones de 1948 y 

a uno de los co-fundadores del PLN. La particularidad de esta campaña despertó nuevamente 

los recuerdos e interpretaciones de la Guerra Civil. Los partidos, especialmente el PLN, se 

valieron de la propaganda anticomunista para atacar a los rivales. La amnistía y el olvido que 

Ulate predicó en 1958, quedó borrada, como su alianza con Calderón.111 

 Un partido de reciente fundación también participó en las elecciones presidenciales, 

Acción Democrática Popular (ADP), regentado por el ex liberacionista de izquierda, Enrique 

                                                           
108 Jorge Barrientos Valverde, “El anticomunismo electoral en Costa Rica durante la Guerra Fría 1948-1990”, 
Revista Estudios, n.° 30 (2015): 8-18. 
109 Marcelo Nigro Herrero, “El Movimiento Costa Rica Libre y la Revolución cubana”, en El verdadero 
anticomunismo. Política, género y Guerra Fría en Costa Rica (1948-1973), ed. por Iván Molina Jiménez y 
David Díaz Arias (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2017), 145-178. 
110 Mercedes Muñoz Guillén, “Democracia y Guerra Fría en Costa Rica: el anticomunismo en las campañas 
electorales de los años 1962 y 1966”, Diálogos. Revista electrónica 9, n.°2 (agosto 2008): 185. 
111 Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970…”, 122-152. 
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Obregón Valverde.112 Otros partidos menores solo presentaron papeletas para diputados y 

munícipes, entre ellos el Movimiento Depuración Nacional (MDN) y Acción Solidarista 

(AS). 

 Orlich y el PLN ganaron la justa electoral. El PR fue el segundo partido con más 

votos, y lo separaban 15 puntos porcentuales del partido ganador. En estas elecciones el 

abstencionismo descendió significativamente, a un 19,1 por ciento,113 y en Aserrí fue de un 

21,9 por ciento (Ver Gráfico 1.5.). Una de las explicaciones para este fenómeno fue el regreso 

de Calderón Guardia a la política nacional, una razón de peso para asistir a las urnas, tanto 

para calderonistas como para sus opositores.114 Otra explicación menos convincente es la 

obligatoriedad del voto, establecida en mayo de 1959 mediante una modificación del artículo 

93 de la Constitución,115 ya que dicha medida nunca ha sido acompañada de sanciones para 

quien la transgreda.116 

 Aserrí le entregó una victoria holgada al PLN, con una diferencia de 19,4 puntos 

porcentuales de diferencia sobre el PR. En estas elecciones quedó demostrada la 

consolidación del liberacionismo en el cantón. Las razones que se han argüido para explicar 

la victoria del PLN, parecen funcionar también para Aserrí: los sectores medios y el 

campesinado costarricense le entregaron su voto a un hombre que en el período de campaña 

exhibió una imagen sencilla y popular, y presentó un programa realizable.117 

En esta elección los aserriceños quebraron su voto hacia partidos menores que 

participaron en la elección de diputados y ediles (Cuadro 1.6). Sin embargo, la diferencia 

entre el proceso presidencial y municipal no fue significativo en la mayoría de casos, con 

excepción de los casi 300 electores que perdió el PLN, con respecto a los comicios 

presidenciales, aunque esto no afectó su ventaja sobre los demás partidos. El concejo 

                                                           
112 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 161. 
113 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 365. 
114 Óscar Hernández, “Análisis del abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el período 
1953-1986”, Anuario de Estudios Centroamericanos 16, n.° 2 y 17, n.° 1 (1990-1991): 120 
115 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 371. 
116 Fabrice Lehoucq, Lucha electoral y el sistema político en Costa Rica, 1948-1998 (San José: Editorial 
Porvenir, 1997), 55. 
117 Jorge Mario Salazar, Calderón Guardia, 188-189. 
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municipal nuevamente quedó conformado por dos regidores del PLN, uno del PUN y uno 

del PR. 
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Llegado a esta elección, es necesario examinar las características de la población 

aserriceña en edad de votar, con el fin de elaborar un perfil aproximado de una parte del 

electorado que participó en este periodo. Sin excepción, en todos los distritos de Aserrí la 

población en edad de votar era mayoritariamente joven, ya que en casi todas las jurisdicciones 

las personas entre 20 y 35 años constituían la mitad del total de electores del cantón y una 

minoría (menos del 10 por ciento) superaban los 65 años (Ver Cuadro 1.7)  

En cuanto a la ocupación, más de un tercio de las personas mayores de 20 años 

desempeñaban actividades agropecuarias, lo cual representaba un 70 por ciento de la 

categoría de personas ocupadas, como se observa en el Cuadro 1.8. También debe destacarse 

la cifra de personas dedicadas a labores domésticas, ya que en términos de la población total 

en edad de votar, este es el sector más grande, lo que se debía, naturalmente, a que la mitad 

de la población de 20 años y más eran mujeres. 

Una importante mayoría de la población de Aserrí presentaba en 1963 bajos niveles de 

escolaridad. Del total de personas con 20 años y más, la suma de los individuos con la 

primaria incompleta y aquellos con ningún nivel de educación formal asciende a 85,8 por 

ciento, dejando menos del 15 por ciento restante a personas que habían conseguido finalizar 

la educación primaria y a las que se encuentran en las demás categorías que muestra el Cuadro 

1.9. Pero también debe considerarse que de los 5.290 aserriceños mayores de 20 años que 

registra el censo de 1963, 4.110 sabían leer, es decir el 77,7 por ciento.118  

Con base en este breve repaso de la información socio-demográfica de los aserriceños 

en 1963, se puede concluir que la población del cantón era relativamente homogénea en su 

condición social y económica. Hasta la elección de 1962, el PLN había logrado imponerse 

sobre las demás agrupaciones políticas con márgenes significativamente mayores de apoyo, 

por lo tanto se puede afirmar que la extracción campesina y un nivel social medio y bajo, era 

el perfil de la población que había hecho de Aserrí un cantón con un alto nivel de simpatía 

por el liberacionismo. Tampoco hay que olvidar que con 10 años de participar activamente 

en política, el PLN era popular entre la población joven, como seguramente también entre la 

población adulta. Sin embargo, en una población relativamente homogénea como la de 

                                                           
118 Centro Centroamericano de Población. Base de datos Muestra Censo de Población y Vivienda 1963. En: 
http://consultas.ccp.ucr.ac.cr. 
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Aserrí, los partidos rivales, como el Republicana y Unión Nacional, también reunían un 

electorado con características semejantes al liberacionista. 
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1.3. Elecciones 1966-1970 

 

La presente sección es un análisis de las elecciones municipales de 1966 y 1970 en Aserrí. 

En el primer apartado se estudiará la campaña electoral nacional de 1966, y luego se 

analizarán los resultados de la elección presidencial a nivel nacional y de la elección 

municipal en Aserrí de 1966, y en el segundo apartado se realizará un procedimiento similar 

al del primero con las elecciones de 1970. 

1.3.1. Elección de 1966 

 

A pesar de que la Guerra Civil de 1948 había tenido lugar casi dos décadas atrás, sus 

efectos inmediatos en la reorganización política de Costa Rica seguían presentes en la 

campaña política de 1965 y 1966. Los partidos políticos y sus principales representantes se 

encargaron de que los costarricenses orientaran su voto de acuerdo con la propaganda 

política, que constantemente rememoraba los hechos del 48, según la interpretación de cada 

partido; y advertía sobre los peligros del avance del comunismo.119 

 La elección presidencial solamente ofreció dos alternativas, el PLN, cuyo candidato 

fue Daniel Oduber Quirós, y el partido de coalición, Unificación Nacional (UN), con el 

profesor José Joaquín Trejos como su candidato.120 Numerosos políticos consideraron que la 

alianza que dio origen al partido Unificación Nacional era una traición, también que era 

inmoral y electorera, con el único objetivo de vencer al PLN. No era para menos, pues la 

coalición consistía en un pacto entre el doctor Calderón Guardia y Ulate, enemigos en las 

elecciones y el conflicto armado de 1948, es por esto que sus opositores lo bautizaron el 

“Pacto de la Vergüenza”.121 

La izquierda, representada por el Partido Alianza Popular Socialista (PAPS) y su 

candidato Marcial Aguiluz Orellana, no pudo participar en estos comicios. La dirigencia 

comunista aparentemente había llegado a un acuerdo con miembros del PLN y del PUN para 

admitir al PAPS en la contienda, y aunque algunos se mostraron anuentes, el TSE se opuso 

                                                           
119 Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970…”, 162-198. 
120 Coalición formada por los partidos Republicano y Unión Nacional. 
121 Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970…”, 163-176. 
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a la participación de esa agrupación, posición que fue respetada por los diputados de ambos 

partidos.122 

El líder comunista, Manuel Mora, estaba dispuesto a darle una lección a los partidos 

que competían por la presidencia sobre las implicaciones de mantener a la izquierda fuera de 

la arena electoral, demostrando el peso que podía tener el electorado de izquierda en comicios 

tan competitivos como los de 1966. Mediante un mensaje radial y la publicación de folletos, 

Mora llamó a sus correligionarios a no votar por Trejos Fernández, insinuando que debían 

apoyar a Oduber, creando así la ficción de un vínculo entre dicho candidato y los comunistas. 

Trejos obtuvo la victoria con un margen muy estrecho, de apenas 4220 votos, como 

consecuencia del decisivo voto comunista. El mensaje de Mora era claro y fue comprendido 

posteriormente por líderes de otras agrupaciones que apoyaron la legalización del partido 

comunista algunos años después, para evitar escenarios de incertidumbre semejantes al de la 

elección de 1966.123  El abstencionismo fue de 18,6 por ciento.124  

En el periódico La República se publicaron las numerosas reuniones que el PLN 

organizaba en el cantón y cada uno de los distritos estuvo inmerso en la campaña electoral 

de ese año.125 Importantes personajes del liberacionismo contribuyeron con la campaña de 

Oduber, visitando Aserrí y otros cantones, como José Figueres Ferrer y el exdiputado José 

Rafael Cordero Croceri. El cantón también fue visitado por renombradas mujeres 

liberacionistas, como la diputada Cecilia González de Penrod y Matilde Marín de Soto, quien 

además de diputada también fue ejecutiva municipal de San José y Gobernadora de esa 

misma provincia. Cuando la mencionada diputada Marín fue elegida Gobernadora en abril 

de 1970, el periódico La República transcribió las siguientes palabras: “hemos decidido 

nombrar [José Figueres y el diputado Carlos Manuel Vicente] a la Lic. Matilde Marín de Soto 

como homenaje a la mujer costarricense a la que el Partido Liberación Nacional ha 

distinguido siempre en sus actividades y nombramientos. El voto femenino del que las 

                                                           
122 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 173. 
123 Iván Molina Jiménez, Los pasados de la memoria. El origen de la reforma social en Costa Rica (1938-1943) 
(Heredia: Editorial de la Universidad Nacional, 2008), 60-62. 
124 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 377-378. 
125 “Citas con el pueblo”, La República, 7 de enero de 1966, 15; “Reuniones en todo el país”, La República, 21 
de enero de 1966, 18; “Reuniones en todo el país”, La República, 22 de enero de 1966, 11; “Liberación siempre 
en contacto con el pueblo”, La República, 23 de enero de 1966, 14; “Reuniones de fin de semana”, La República, 
29 de enero de 1966, 30. 
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mujeres gozan ahora es fruto de este respeto hacia la mujer costarricense”.126 La visita de 

estas mujeres podría considerarse una estrategia liberacionista por atraer al electorado 

femenino, con argumentos como el que fue expresado en la cita anterior. 

En las reuniones también asistían, como oradores, personas de la localidad. Algunos 

de estos individuos estaban involucrados en la política municipal, entre estos había regidores 

propietarios y suplentes de periodos anteriores, de la campaña que se estaba celebrando y de 

futuras campañas. Es muy posible que los políticos aserriceños le imprimieran a la dinámica 

electoral un carácter local o municipal, difundiendo las propuestas para el cantón o para los 

diferentes distritos, al tiempo que ayudaban y se beneficiaban de la campaña emprendida por 

las autoridades del partido. 

 En 1966 Aserrí le dio el triunfo al liberacionismo, como en las elecciones de 1958, 

cuando el partido opositor al PLN obtuvo la victoria. No obstante, el principal partido 

opositor, UN, obtuvo un porcentaje importante del total de votos recibidos, mientras que el 

partido Unión Cívica  Revolucionaria (UCR) –agrupación representada a nivel nacional por 

el ex liberacionista Frank Marshall– captó a un sector muy pequeño del electorado (Ver 

Gráfico 1.10).  

El abstencionismo en estas elecciones seguía con una tendencia a la baja. Esto hace 

suponer que el aserriceño sentía un grado cada vez mayor de identificación con los procesos 

electorales, y esto podría deberse a que Aserrí no estaba exento del debate y la lucha política 

que se experimentaba en los principales centros políticos del país, pero a una escala menor. 

La elección municipal de 1966 en Aserrí también fue una de las más disputadas, y 

esto se puede apreciar en la derrota que sufrió el PLN en los distritos de San Gabriel y La 

Legua, y en la ligera ventaja que le sacó el PLN a UN en el distrito de Aserrí. Además, dada 

la competitividad de las elecciones, un partido pequeño como UCR recibió un número de 

votos muy reducido en todos los distritos, en comparación con sus oponentes. 

                                                           
126 “Lic. Matilde Marín de Soto gobernadora de San José”, La República, 25 de abril de 1970, 19. 
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 En estas elecciones el quiebre del voto se dio a pequeña escala, a pesar de que solo 

dos partidos competían por la presidencia (Ver Cuadro 1.11). Esto se puede explicar porque 

a nivel municipal solo se inscribieron tres partidos, y el contexto político nacional pudo ser 

un factor que generó polarización durante el periodo de campaña, suficiente como para 

restarle a otros partidos la oportunidad de aumentar su caudal. Finalmente, el concejo 

municipal de Aserrí quedó conformado equitativamente, con cuatro regidores, dos del PLN 

y dos de UN. 

Cuadro 1.11. Quiebre del voto calculado en puntos porcentuales entre la elección 

presidencial y municipal en Aserrí por distrito (1966)* 

 

 

 

1.3.2. Elección de 1970 

 

  En el curso de la administración Trejos Fernández ocurrieron algunos hechos que 

repercutieron en la campaña electoral 1969-1970. En marzo de 1968 adquirió fuerza el debate 

en torno al artículo 98 de la Constitución, que había impedido la participación del partido 

comunista en los procesos electorales desde 1949. Algunos políticos defendían la supresión 

de dicho artículo, incluso José Figueres Ferrer –candidato del PLN– llegó a afirmar que era 

más saludable para la estabilidad del país admitir la participación de los comunistas en la 

contienda política.127 

                                                           
127 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 189. 

Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia
36,8 40,9 -4,1 34 38,3 -4,3
48,8 52,1 -3,3 20,4 28 -7,6
49,2 52,4 -3,2 26,7 28,3 -1,6
34,3 42,3 -8,1 38,9 36,6 2,3
34,7 35,2 -0,5 41,1 44,9 -3,8

39,3 43,3 -4 33,4 36,3 -2,9

Vuelta de Jorco
San Gabriel

Distrito

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

*El cálculo incluye solo a los partidos que compitieron simultáneamente en las elecciones presidencial y municipal. 
Las cifras negativas indican los puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección municipal.

PLN: Partido Liberación Nacional; UN: Unificación Nacional

PLN UN

Aserrí
Tarbaca

La Legua

Total
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 Finalmente, el artículo mencionado no se modificó o alteró ese año, aparentemente 

porque mientras se desarrollaba la discusión a nivel nacional, también tenía lugar la invasión 

soviética de Praga, con el fin de frustrar el avance que daba Checoeslovaquia hacia el 

autonomismo y al socialismo democrático. La simpatía que recibieron las acciones soviéticas 

de parte de algunos comunistas costarricenses, incluido Manuel Mora, no fue bien vista por 

algunos políticos de izquierda, lo que generó divisiones en la amalgama de partidos y líderes 

de izquierda que se había ido configurando desde hace algunos años.128 

 Otro obstáculo para la eliminación de dicho artículo, fue que la petición de Manuel 

Mora a los diputados liberacionistas y calderonistas para que el partido Bloque de Obreros, 

Campesinos e Intelectuales (BOCI) no fuera ilegalizado, no rindió frutos. Llegada la 

campaña electoral, el TSE y la Asamblea Legislativa solo habían dado largas a la resolución 

sobre el artículo 98, y el TSE finalmente declaró que el plazo de inscripción del BOCI se 

había vencido.129 Por lo tanto, el único partido de izquierda que participó en las elecciones 

fue Acción Socialista, el cual no presentó papeletas para munícipes en Aserrí. 

 Otro hecho que influyó en la campaña electoral 1969-1970 fue la convocatoria que 

en 1968 hizo el presbítero Benjamín Núñez de individuos vinculados a la política, a su 

propiedad en Patio de Agua, Coronado. Allí se desarrolló una discusión sobre la manera en 

que se debería abordar el tema de la miseria en Costa Rica, de las ideas planteadas surgió un 

documento polémico, titulado: “Patio de Agua. Manifiesto Democrático para una Revolución 

Social”, suscrito por numerosos liberacionistas.130 El Manifiesto de Patio de Agua fue 

calificado por antiliberacionistas como un documento con pretensiones marxistas. Durante 

la campaña el partido de coalición, Unificación Nacional, incorporó el Manifiesto a su 

repertorio de discursos para atacar al PLN. 

En las elecciones presidenciales participaron el PLN, Unificación Nacional, el Frente 

Nacional (FN), y Democracia Cristiana. El partido Unificación Nacional estaba compuesto 

por militantes de Unión Nacional (ulatista), el Republicano (calderonista), y el Republicano 

Auténtico. El FN se formó en esta campaña con ex integrantes calderonistas de Unificación 

                                                           
128 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 378. 
129 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 190. 
130 Mercedes Muñoz Guillén, “Democracia, crisis del paradigma liberacionista y anticomunismo en la campaña 
electoral de 1970”, Diálogos. Revista electrónica, edición especial (mayo 2008): 1872-1874. 
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Nacional, que no apoyaron la candidatura de Mario Echandi, entre ellos su candidato Virgilio 

Calvo Sánchez, por ello su propaganda fue dirigida principalmente contra dicho 

expresidente.131 

  Las elecciones de 1970 fueron ganadas por el PLN, con un 54 por ciento de los votos 

válidos, mientras que Unificación Nacional quedó en segundo lugar con un 41 por ciento. 

Los tres partidos restantes recibieron muy pocos votos, y su participación no fue decisiva en 

los resultados obtenidos por los dos partidos mayoritarios. El abstencionismo fue el más bajo 

de la segunda mitad del siglo XX, al descender a un 16,7 por ciento. 

 El triunfo del PLN en Aserrí fue indiscutible, con una diferencia de 21,6 puntos 

porcentuales sobre Unificación Nacional. El FN fue el otro partido que disputó los puestos 

municipales en el cantón, pero no constituyó una alternativa atractiva para los aserriceños 

(Ver Cuadro 1.12). Aserrí también tuvo su abstencionismo más bajo en estas elecciones, con 

solo un 15,2 por ciento. Es muy probable que la participación de José Figueres Ferrer haya 

sido un factor determinante en la actitud del electorado para asistir a los comicios, tanto para 

los liberacionistas como para los antiliberacionistas. Unificación Nacional se mostró más 

debilitado en estos comicios que en los pasados. Ni siquiera la presencia de Calderón Guardia 

en sus filas despertó el interés de los aserriceños por ese partido, tal vez porque la mejor 

prueba de su desgaste fue la presencia del calderonista Frente Nacional en la contienda. 

 En todos los distritos, el PLN obtuvo una gran ventaja sobre los demás partidos. Por 

su parte, el FN resultó con un número de votos muy inferior al de sus dos rivales en las seis 

jurisdicciones.132  

 

 

 

                                                           
131 Gamboa Brenes, “Los discursos políticos durante las campañas electorales entre 1953 y 1970…”, 222. 
132 El sexto distrito de Aserrí, Monterrey, fue creado el 5 de abril de 1966. Vinicio Piedra Quesada (editor), 
División territorial administrativa de la República de Costa Rica (San José: Imprenta Nacional, 2017), 16. 
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En este proceso electoral compitieron menos partidos en la elección municipal que en 

la elección presidencial, esto posiblemente influyó en los votos de más que tuvo el FN para 

síndicos y regidores, procedentes de quienes no apoyaron al PLN ni a UN a nivel 

presidencial. Al observar la diferencia de votos en los distritos, es notable que en algunos no 

se dio un quiebre, y en el valor final, en el caso del PLN (-3 puntos porcentuales), fueron 

determinantes los distritos de Aserrí y Vuelta de Jorco, los distritos con mayor número de 

electores del cantón. El quiebre del voto en el caso de UN no fue tan significativo (Ver 

Cuadro 1.13). El concejo municipal quedó conformado con tres regidores del PLN y uno de 

UN. 
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1.4.Elecciones 1974-1978 

 

Esta sección se divide en dos apartados, en los que se estudiarán individualmente las 

elecciones municipales de Aserrí de 1974 y 1978. Primero se hará un breve repaso de la 

campaña electoral nacional y de los resultados presidenciales de cada proceso electoral, y, 

posteriormente, se examinarán los resultados de los comicios municipales en Aserrí. 

También se estudian las características sociales de la población de veinte años y más, con 

énfasis en su edad, sexo, ocupación y nivel educativo. 

1.4.1. Elección de 1974 

 

 Costa Rica en la década de 1970 no era la misma. Importantes acontecimientos 

ocurridos desde los primeros años de ese decenio tendrían importantes repercusiones en el 

ámbito electoral. En el campo económico, Costa Rica sufrió durante el gobierno de Figueres 

Ferrer una crisis de corta duración, caracterizada por importante incremento del déficit 

comercial, una elevada inflación entre 1973 y 1974, y el crecimiento sostenido de la deuda 

pública, causadas por la quiebra del Sistema Monetario Internacional (1971) y el aumento de 

los precios del Petróleo (1973).133 

 En la esfera política, aconteció uno de los sucesos más polémicos que vivió Costa 

Rica en los setenta. El gobierno de José Figueres Ferrer dio asilo a Robert Vesco, un hombre 

de negocios perseguido por las autoridades estadounidenses por defraudar a inversionistas de 

ese país. Este caso fue llevado a la arena electoral, principalmente por el político Rodrigo 

Carazo Odio, que desde la convención liberacionista de 1968 se había distanciado de ese 

partido. El tema también fue explotado por Gerardo Villalobos Garita y Jorge González 

Martén, candidatos del Partido Demócrata y del Partido Nacional Independiente (NI), 

respectivamente.134 

 A nivel social, un sector de la población adquirió una importancia significativa: los 

jóvenes. La reciente incorporación de los jóvenes en las políticas públicas, y la visible 

politización que adquirieron, entre otras razones, por protagonizar las manifestaciones entre 

                                                           
133 Antonio Hidalgo Capitán, Costa Rica en evolución. Política económica, desarrollo y cambio estructural del 
sistema socioeconómico costarricense (1980-2002) (San José: EUCR, 2003), 36. 
134 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 385. 
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mayo y abril de 1970, contra las operaciones de la Alumium Company of America (Alcoa) 

en el sur del país, tuvieron un impacto en el campo electoral. El 17 de mayo de 1971 la 

modificación del artículo 90 de la Constitución Política estableció la edad legal para ejercer 

el derecho al voto a los 18 años, lo que según Alberto Cañas –Ministro de Juventud entre 

1970 y 1974– llevaría a que un 60 por ciento del electorado estuviera compuesto por personas 

menores de 30 años.135  

 La llamada radicalización de la juventud costarricense, coincidió con una nueva etapa 

para la izquierda en la política. Desde los sesenta el apoyo para los partidos de esa tendencia 

aumentó.136 Aunque la proscripción de las agrupaciones comunistas no concluyó hasta que 

la modificación del artículo 98 entró en vigencia el 4 de junio de 1975, la izquierda –todavía 

dividida– se hizo presente en las elecciones de 1974. Por el Partido Acción Socialista (PASO) 

Manuel Mora asumió la candidatura a la presidencia, y José Francisco Aguilar Bulgarelli por 

el Partido Socialista Costarricense, aunque ambos representaban tendencias de la izquierda 

antagónicas.137 

 La oposición para estas elecciones fue particularmente incapaz de coaligarse, es por 

ese motivo que la presidencia en 1974 fue disputada por tantos candidatos. Un ejemplo de 

las dificultades que sufrieron las alianzas entre partidos, fue la separación entre Unificación 

Nacional –el opositor más fuerte del PLN, con Fernando Trejos Escalante como candidato– 

y el Partido Republicano (PR), llevándose, este último, a un sector del calderonismo. El PR 

solamente presentó papeletas para diputados y munícipes 

Otra ruptura importante fue la de la Gran Coalición, también llamada Alianza 

Nacional Cristiana. Esta fue constituida inicialmente por Unión Popular, partido del 

expresidente Trejos, pero con Longino Soto Pacheco como precandidato; Renovación 

Democrática (RD), con Rodrigo Carazo como su precandidato; el Demócrata Cristiano (DC), 

encabezado por Jorge Arturo Monge Zamora; y el Republicano Nacional (PRN), que en un 

primer momento eligió a Guillermo Malavassi Vargas como su precandidato. Sin haber 

                                                           
135 Cañas también añadió que integrar a la vida política a esos jóvenes “exigiría a los políticos más idealismo, 
más definición, más decencia y más honestidad…”. Mario Salazar Montes, “Rebelión juvenil y régimen político 
(1962-1971)”, en La inolvidable edad. Jóvenes en la Costa Rica del siglo XX, ed. por Iván Molina Jiménez y 
David Díaz Arias (Heredia: EUNA, 2018), 89-95. 
136 Barrientos Valverde, “El anticomunismo electoral en Costa Rica…”, 22-23. 
137 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 208-209. 
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elegido todavía a su candidato, la Gran Coalición empezó a desmembrarse, con la salida del 

DC.138 

 El Partido Liberación Nacional postuló nuevamente a Daniel Oduber. La abundancia 

de partidos no resultó adversa para ese candidato, por el contrario, mientras la oposición se 

encontraba fragmentada, el PLN era la única fuerza política que mantuvo la estabilidad 

interna durante la campaña, a pesar de que arrastraba un gobierno liberacionista impopular, 

a causa de la crisis económica.139 

 Con motivo de esta campaña electoral, Oduber realizó una larga visita al cantón de 

Aserrí, y se reunió con los vecinos de casi todos los distritos y de algunos barrios 

populosos.140 El periódico La República publicó las siguientes palabras referentes a dicha 

visita: “será aprovechada esta visita del candidato a los distritos de Aserrí para intercambiar 

impresiones sobre diferentes necesidades de esas comunidades y las posibles soluciones a los 

problemas locales durante el gobierno del licenciado Oduber.”141 El PASO también anunció 

una plaza pública en el cantón, específicamente en el distrito de Vuelta de Jorco.142 

 En 1974, por primera vez desde que finalizó la Guerra Civil, un partido ganó dos 

elecciones consecutivas. El PLN obtuvo la victoria con un 43,4 por ciento de los votos 

válidos, el Unión Nacional obtuvo un 30,4 por ciento, y el Partido Nacional Independiente 

un 10,9 por ciento. El abstencionismo fue de un 20,1 por ciento, por lo tanto presentó un 

aumento con respecto a los comicios pasados, y ha sido atribuido al descontento originado 

por la crisis económica y al debilitamiento del principal partido de oposición.143  

 En relación con el régimen municipal hubo reformas importantes que se pusieron en 

práctica a inicios de la década de 1970. La ley de impuesto territorial de mayo de 1969 asignó 

un porcentaje importante del valor de la recaudación de dicho impuesto a las municipalidades 

                                                           
138 Ibid., 196. Para conocer el desenvolvimiento de los partidos contendientes y su postura política en la campaña 
de 1974, con motivo de un episodio de la Guerra Fría como el golpe de estado en Chile (1973), véase: Iván 
Molina Jiménez, “Repercusiones costarricenses del golpe de Estado de 1973 en Chile”, en El verdadero 
anticomunismo. Política, género y Guerra Fría en Costa Rica (1948-1973), ed. por Iván Molina Jiménez y 
David Díaz Arias (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2017), 276-282. 
139  Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 203.  
140 “Oduber estará hoy en Aserrí”, La Nación, 13 de diciembre de 1973, 2a.  
141 “Oduber recorre hoy cantón de Aserrí”, La República, 13 de diciembre de 1973, 16. 
142 “Agenda política de hoy”, La República, 26 de enero de 1974, 13. 
143 Hernández, “Análisis del abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica…”, 120. 
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y les entregó el poder de decidir sobre el destino de los recursos generados. Un año después, 

en 1970, se promulgó el Código Municipal que, entre muchas otras disposiciones, creó los 

concejos de distrito y asignó a los concejos municipales la función de elegir al ejecutivo 

municipal, quien reemplazaría al jefe político como la figura encargada de presidir el 

Gobierno local, a la vez que eliminaba la influencia del Poder Ejecutivo sobre las 

municipalidades. Finalmente, en enero de 1971 se crea el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), la institución encargada de facilitar asistencia técnica y financiera a las 

corporaciones municipales.144 El impuesto territorial en manos de las municipalidades, el 

Código Municipal y el IFAM contribuyeron al fortalecimiento de la autonomía política, 

administrativa y fiscal de los gobiernos locales. 

 La oferta electoral en el cantón de Aserrí fue amplia. De los siete partidos que 

compitieron a nivel municipal, seis también competían a nivel presidencial. El PLN resultó 

victorioso, con 15,9 puntos porcentuales arriba de Unificación Nacional. La tercera fuerza a 

nivel nacional era el Partido Nacional Independiente, no obstante, el PRN le arrebató esa 

posición. Por otro lado, Unificación Nacional se vio más afectado que el PLN por la 

proliferación de partidos, pues no fue capaz de superarlos en su conjunto, como si lo hizo su 

principal adversario. El abstencionismo alcanzó un 21,9 por ciento, es decir que sufrió un 

considerable aumento (Ver Cuadro 1.14). 

 

  

 

 

                                                           
144 Aguilar y Violeta Pallavicini, El régimen municipal en Costa Rica: un análisis económico y político, 35-41; 
Carlos Araya Pochet y Priscilla Albarracín, Historia del régimen municipal en Costa Rica (San José: EUNED, 
1986), 121-124. 
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El apoyo recibido por los partidos en los seis distritos coincidió con la cantidad de 

agrupaciones que participaron en la contienda, ya que no hubo una tendencia clara de 

simpatía (expresada en los votos recibidos) para los partidos, con excepción del PLN, que 

obtuvo el mayor número de sufragios en todo el cantón. En el caso de los otros dos partidos 

con más votos, UN y el PRN, el distrito de Aserrí marcó la diferencia, ya que en los demás 

distritos la competencia fue más reñida. Los partidos menores tuvieron un apoyo muy 

limitado en todos los distritos, con uno o ningún voto en algunos casos. 

El quiebre del voto en los comicios de 1974 fue hacia los partidos minoritarios, que 

por lo general se vieron beneficiados en la elección municipal, con los votos que perdieron 

los partidos mayoritarios de su caudal para la elección presidencial. Otro partido que captó 

un número importante de votos fue el Republicano Nacional, que no compitió en la justa 

presidencial (Ver Cuadro 1.15). El número de plazas del concejo municipal aumentó en esta 

elección a cinco y quedó distribuido entre el PLN (2), UN (1), PRN (1) y el PNI (1). 

La conformación del concejo municipal del periodo 1974-1978 no fue favorable a la 

agrupación liberacionista. La fragmentación de este concejo municipal se debió a que incluso 

un partido nuevo como el PNI tuvo representación en ese órgano, gracias a la postulación del 

influyente líder comunal de oposición, Danilo Morales Fallas, quien también fue jefe político 

entre 1958 y 1962, debido a que el Poder Ejecutivo –encargado de designar dicha figura entre 

1953 y 1970– quedó en manos de la oposición en ese periodo. Con la entrada en vigencia del 

Código Municipal de 1970, a partir de enero de 1971, el concejo municipal tenía la obligación 

de elegir al ejecutivo municipal145 y, como en este caso el PLN era una minoría frente al 

conjunto de los miembros de la oposición, fue un candidato de este grupo quien encabezó la 

Municipalidad.146 

Danilo Morales Fallas todavía es recordado como uno de los políticos locales más 

importantes. Además de los puestos ya mencionados, fue regidor entre 1966 y 1970, en el 

gobierno de Fernández Trejos, y desde marzo de ese último año formó parte de la primera 

Junta Administrativa del recién creado Liceo de Aserrí. También fue gracias a él y a un grupo 

de vecinos que, con ayuda del diputado Carlos Luis Fernández, representante de la región 

                                                           
145 Araya Pochet y Albarracín, Historia del régimen municipal en Costa Rica, 119. 
146 Entrevista al exalcalde de Aserrí, Víctor Morales Mora, 20 de mayo de 2021. 
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Desamparados, Aserrí y Acosta, inician las gestiones, en 1969, para la creación de ese centro 

educativo. Asimismo, durante su función como jefe político entre 1958 y 1962, en la gestión 

de Echandi Jiménez, la Escuela Manuel Hidalgo Mora fue reubicada, de forma permanente, 

en la propiedad que ocupa actualmente.147  

En condiciones como las de los periodos 1958-1962 y 1974-1978, la oposición podía 

contrarrestar la influencia del PLN en el Gobierno local. En el primer periodo la oposición 

tenía igual número de regidores que el PLN y un gobierno nacional afín, y en el segundo, el 

PLN era la primera minoría, pero con una oposición coaligada y con las reglas electorales a 

su favor. Además, tratándose de elecciones locales, la reputación de un vecino fácilmente 

podía hacer la diferencia en los resultados electorales. 

Cuadro 1.15. Quiebre del voto calculado en puntos porcentuales entre la elección 

presidencial y municipal en Aserrí por distrito (1974)* 

 

                                                           
147 Jorge Bastos, El Liceo de Aserrí, su perspectiva histórica de 1970 a 1980 (San José: Departamento de 
Publicaciones del MEP, 1980), 4 y 12-13. 

Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia

29,1 34 -4,9 17,5 27,6 -10,1 6,4 4,3 2,1
39,1 41,4 -2,3 13,5 24 -10,5 7,4 7,4 0
35,3 40,6 -5,3 8,7 18,3 -9,6 10,3 11,6 -1,3
35,1 39,4 -4,3 14,8 29 -14,2 3 2,6 0,4
25,5 27,9 -2,4 18,2 19,6 -1,4 10,2 12,9 -2,7
27,4 30,7 -3,3 10 21,3 -11,3 13,9 16,9 -3
31,1 35,6 -4,5 15,2 25,3 -10,1 7,2 6,6 0,6

Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia

6,6 5,9 0,7 1,6 0,8 0,8 1,4 0,6 0,8
0,9 0,9 0 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 -0,3
1,7 3,3 -1,6 0,6 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3
3,1 5,2 -2,1 0 0 0 0,7 0,5 0,2
5,7 8,4 -2,7 0,7 0,2 0,5 0,2 0 0,2
2,5 2,8 -0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,8 -0,5
4,8 5,2 -0,4 1,1 0,5 0,6 1 0,5 0,5

Total
Monterrey

Aserrí
Tarbaca
Vuelta de Jorco
San Gabriel
La Legua

Distrito
PLN UN NI

*El cálculo incluye solo a los partidos que compitieron simultáneamente en las elecciones presidencial y municipal. Las cifras negativas 
indican los puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección municipal.

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

Continuación Cuadro 1.15

Total

Tarbaca
Vuelta de Jorco
San Gabriel
La Legua
Monterrey

Distrito
RD DC PASO

Aserrí

PLN: Partido Liberación Nacional; UN: Unificación Nacional; NI: Nacional Independiente; RD: Renovación Democrática; DC: Demócrata 
Cristiano; PASO: Acción Socialista
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 A principios de la década de 1970 la población de Aserrí presentaba una tendencia al 

aumento en la proporción de la población joven (18-35 años) y a la disminución, aunque 

tenue, de la población adulta y adulta mayor, como queda evidenciado en el censo de 1973, 

con respecto al censo de 1963 (Ver Cuadro 1.16). A nivel de distritos, esta tendencia parece 

experimentarse con mayor fuerza en Aserrí y en menor medida en San Gabriel. Por otro lado, 

en otros distritos se observa un aumento de los adultos mayores en términos relativos. 

La ocupación en Aserrí presenta cambios significativos en comparación con el año 

censal analizado anteriormente. En el Cuadro 1.17 se puede observar una importante 

disminución, en términos porcentuales y absolutos, de la población en edad de votar dedicada 

a labores agropecuarias, que pasó de representar 70 por ciento de población ocupada a solo 

un 38,9 en diez años. Otro cambio que es importante destacar es la aparición de personas de 

18 años o más con estudios en curso, posiblemente universitarios. Todavía es prematuro 

aventurar cualquier asociación entre ese sector estudiantil y alguna afiliación política, ya que 

es muy probable que la juventud aserriceña, incluida aquella con estudios superiores, 

simpatizara en mayor medida con partidos como el PLN o cualquier otra tendencia política, 

y no particularmente con la izquierda. Aunque sí resulta curioso que la mayor parte de los 

jóvenes con estudios universitarios proceden del distrito de Aserrí, que es la jurisdicción 

donde el PASO obtuvo casi todos los votos, por lo tanto dicha relación no puede descartarse. 

Por otro lado, la cantidad de personas dedicadas a labores domésticas desciende, aunque no 

significativamente, por lo tanto sigue comprendiendo a un amplio sector de la población. 

Dicho descenso puede interpretarse como un proceso paralelo en el que las mujeres se 

insertan en la población ocupada y cursan estudios universitarios. 

En el ámbito de la educación puede apreciarse un aumento en el nivel educativo 

(Cuadro 1.18). La suma de la población con estudios primarios incompletos y con ningún 

nivel educativo desciende a 69,2 por ciento, es decir 16,6 puntos porcentuales de diferencia 

con respecto a 1963. La alfabetización en el cantón también aumentó, con solo un 17 por 

ciento de la población privada de las facultades de la escritura y la lectura.148 

                                                           
148 Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censo de Población y Vivienda 1973. En: 
http://consultas.ccp.ucr.ac.cr. 
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A partir de la información expuesta sobre la población del cantón según el censo de 

1973, se puede afirmar que en Aserrí el crecimiento de la población joven y del nivel 

educativo representan cambios importantes, pero no radicales, con respecto al censo de 1963. 

También queda evidenciado que el cantón avanzaba hacia una estructura ocupacional menos 

tradicional, y tanto hombres como mujeres formaban parte de dicho proceso.  Estas son las 

características de una población que en la década de 1970, al igual que en el decenio anterior, 

presentaba una mayor afinidad ideológica con el liberacionismo que con otras tendencias 

políticas, sin embargo, así como la población se transformaba, también el panorama político 

y partidario cambiaba, aunque en esta época es muy pronto para visualizar cambios que se 

podrían acentuar en futuras elecciones. 
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1.4.2. Elección de 1978 

 

 En el momento en que se llevaban a cabo la campaña y las elecciones de 1978, las 

condiciones socioeconómicas eran diferentes a las de la campaña anterior. La economía 

internacional empezó a recuperarse en 1976, y casi al finalizar la década, el país era 

reconocido por algunos de sus logros sociales, por ejemplo, la esperanza de vida alcanzó los 

73 años y la mortalidad infantil disminuyó en un 79 por ciento.149 Por otro lado, una serie de 

proyectos emprendidos por el Estado en los gobiernos liberacionistas de Figueres y Oduber, 

pretendían darle un nuevo impulso a la economía, en especial a la rama industrial.  

 El acelerado crecimiento del Estado fue uno de los cambios más importantes en este 

periodo. La creación de la Corporación de Desarrollo (CODESA), eje del estado empresario, 

requería financiar con capital público a sus filiales, que se desempeñaban en mercados como 

el del azúcar, cementos, fertilizantes, algodón, transportes, etc. El funcionamiento de 

CODESA le debía mucho al sistema bancario nacional, ya que podía acceder sin dificultad a 

cuantiosos créditos, nacionales o extranjeros. Esta situación era estimulada por la elevación 

de los precios del café a mediados de los setenta, y los bajos tipos de interés internacionales, 

y fue el origen del endeudamiento externo que pondría en crisis al Estado en pocos años. 

Aunque, es justo aclarar que el déficit público y el endeudamiento también crecieron en este 

periodo con el fin de realizar importantes gastos públicos, y de llevar a cabo inversiones 

sociales, como la creación de instituciones destinadas a combatir la pobreza, y para el 

fortalecimiento del acceso al seguro social.150 

 En las elecciones de 1978, como en las pasadas, también se presentaron numerosos 

partidos. La aparición de tantos partidos en la contienda electoral en estos años se ha atribuido 

al malestar de algunos políticos y la población civil por la actuación de las grandes 

agrupaciones. Entre los principales motivos de descontento, están las acusaciones de 

corrupción contra figuras públicas de la política nacional.151  

                                                           
149 Mitchell Seligson, Juliana Martínez y Juan Diego Trejos, “Reducción de la pobreza en Costa Rica: el impacto 
de las políticas públicas”, en La pobreza en Costa Rica, comp. Juan Diego Trejos (San José: IICE, UCR, 2011), 
215.  
150 Hidalgo Capitán, Costa Rica en evolución, 36-42. 
151 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 392. 
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 Estos fueron los primeros comicios en los que participaron los comunistas después de 

que fue modificado el artículo 98 de la Constitución que proscribía a los partidos de esa 

ideología. Los partidos de izquierda que participaron, ya sea a nivel presidencial, de 

diputados o munícipes, fueron: Pueblo Unido (compuesto por Vanguardia Popular, Socialista 

Costarricense y Partido de los Trabajadores); el Partido Frente Popular Costarricense; y el 

Partido Organización Socialista de los Trabajadores.152 

 El partido de oposición más fuerte en estas elecciones fue la coalición Unidad, con 

Rodrigo Carazo Odio como candidato. Este partido estaba constituido por los partidos 

Renovación Democrática, Republicano Calderonista, Unión Popular y Demócrata Cristiano.  

Por otro lado, el Republicano Calderonista fue un partido fundado por el hijo del 

doctor Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Fournier y su madre.153 Este hecho 

perjudicó al partido Unificación Nacional, que en las elecciones pasadas había sido el 

principal rival del PLN, gracias, en parte, a que recibía los votos de los calderonistas. Sin 

duda, el partido de Calderón Fournier le quitaría una parte importante de su caudal electoral. 

 Algunos aspirantes eran conocidos por su participación en las elecciones de 1974. 

Luis Alberto Monge Álvarez, Jorge González Martén y Gerardo Villalobos Garita, eran los 

candidatos por Liberación Nacional, el Partido Nacional Independiente y el Partido 

Independiente, respectivamente. El candidato de este último partido participó en los comicios 

pasados con el Partido Demócrata, pero la designación de Rodrigo Cordero Víquez como 

candidato lo motivó a abandonarlo.154 

 El triunfo de Unidad le quitó al PLN la posibilidad de hacerse con la presidencia por 

tercera vez consecutiva. Unidad obtuvo un 50,5 por ciento de los votos válidos, por su parte 

el PLN consiguió un 43,8 por ciento. La coalición de izquierda, Pueblo Unido, quedó en 

tercer lugar con un 2,7 por ciento, superando así a Unificación Nacional, que solo obtuvo un 

1,7 por ciento.155 

                                                           
152 Barrientos Valverde, “El anticomunismo electoral en Costa Rica…”, 22-23. 
153 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 215-216. 
154 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 392. 
155 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 215-216. 
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  El abstencionismo fue de un 18,7 por ciento. Es probable que este nuevo descenso se 

debiera a lo competitivas que fueron estas elecciones, además del deseo de algunos electores 

de alternar el partido en el poder, asistiendo a las mesas de votación. 

 El PLN seguía teniendo una posición dominante en el cantón de Aserrí. La Unidad se 

encontró 839 votos por debajo del PLN, es decir, una diferencia de 7,6 puntos porcentuales, 

lo que significa que Unidad y su candidato Rodrigo Carazo, quien visitó el cantón para 

celebrar una plaza pública, tuvieron una acogida positiva (Ver Cuadro 1.19).156 El partido 

trostkista, Organización Socialista de los Trabajadores, aunque no recibió mucho apoyo, tuvo 

más votos que el partido Unión Republicana. Es probable que este hecho esté relacionado 

con la legalización del comunismo en Costa Rica, y el cambio de actitud que esto generó en 

las personas, ya que el anticomunismo se volvió más moderado.157 Este partido, informaba 

el periódico La Nación en diciembre de 1977, celebró un mitin en Poás de Aserrí.158 Con esta 

visita y la del PASO a Vuelta de Jorco, cuatro años atrás, es válido sugerir que las 

agrupaciones de izquierda, y ya no solo los partidos de centro y derecha, tenían un nicho 

electoral en Aserrí, que en gran medida se ubicaba en el distrito primero del cantón. 

 Nuevamente, el PLN obtuvo la victoria en cada uno de los distritos, y los partidos 

minoritarios obtuvieron muchos menos sufragios que las dos principales fuerzas políticas de 

este proceso electoral. La ventaja relativamente significativa que tuvo el partido de izquierda, 

OST, sobre UR, se debió únicamente al apoyo recibido por el primero en el distrito de Aserrí, 

lo que significa que esa jurisdicción debía concentrar a un sector de la población, algunos de 

ellos posiblemente jóvenes y, en algunos casos, que daban sus primeros pasos en la política, 

con una inclinación por los partidos de izquierda, o con algún nivel de animadversión por los 

partidos tradicionales o los de derecha. 

 

                                                           
156 “Reuniones de plaza pública”, La República, 9 de enero de 1978, 21. 
157 Barrientos Valverde, “El anticomunismo electoral en Costa Rica…”, 28-29. 
158 “Plazas públicas encienden el entusiasmo en los partidarios”, La Nación, 12 de diciembre de 1977, 8a. 
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Coalición Unidad demostró ser a nivel nacional y local un importante rival para el 

PLN. El Cuadro 1.20 permite ver que un sector del electorado aserriceño estaba dispuesto a 

llevar a la presidencia a Carazo Odio, ya que su partido fue el que presentó la cifras más altas 

de quiebre del voto, para apoyar a su candidato a presidente. Con respecto al PLN, es notable 

que su base electoral mostró algo más de consistencia, en ambas elecciones. Al final, el 

concejo municipal quedó distribuido entre esas dos agrupaciones, tres regidores por el PLN 

y dos por CU. 

El partido Unificación Nacional que había empezado a perder la popularidad de que 

gozó en las elecciones anteriores, muestra una tendencia que se aprecia en los partidos 

pequeños, al recibir más votos en la elección municipal que en la presidencial. La ciudadanía, 

consciente de las escasas posibilidades que tenía este partido de competir con las grandes 

agrupaciones a nivel nacional, se decantó en la elección presidencial por uno de los dos 

partidos mayoritarios.  
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1.5. Tendencias electorales en las elecciones municipales de Aserrí, 1953-1978 

 

El objetivo de esta sección es analizar las tendencias electorales en los comicios 

municipales de Aserrí de 1953 hasta 1978. La sección se divide en dos apartados, en el 

primero se analiza el abstencionismo, y en el segundo apartado se examinan diferentes 

aspectos de la participación electoral, tanto de los partidos como de los votantes.  

 

1.5.1. Abstencionismo 

 

 El abstencionismo es un fenómeno multicausal de los procesos electorales y, además, 

puede estar relacionado con factores ajenos a dichos eventos. Entre las explicaciones más 

frecuentes del abstencionismo está la indiferencia de la ciudadanía, la posibilidad de ganar 

del partido favorito de un determinado elector, la credibilidad en el sistema político, la 

valoración de los beneficios inmediatos que genera sufragar, entre otros.159 

 Al analizar el abstencionismo, también se deben considerar las condiciones sociales 

y económicas prevalecientes en una determinada época y espacio. En el periodo 1953-1978, 

el tiempo, el coste del transporte y la lejanía de las mesas electorales en las que los ciudadanos 

estaban inscritos, eran factores que afectaban a más personas entonces que en la actualidad, 

y eran tomados en cuenta por el electorado para decidir si participaban o no en los comicios.  

 En el caso de Aserrí, hay que valorar algunas características que presentaba el cantón 

en el periodo mencionado, para analizar el abstencionismo. Anteriormente se mencionó que 

Aserrí era un territorio eminentemente rural, con una escasa actividad comercial e industrial, 

y donde había grandes dificultades para acceder a determinadas zonas o distritos a causa del 

estado de los caminos. Además, de acuerdo con el ejecutivo municipal de Aserrí de 1982, 

este cantón era uno de los más pobres de la provincia de San José, por ello el Gobierno local, 

a duras penas podía llevar a cabo las funciones más elementales que tenía a su cargo.160 

                                                           
159 Hernández, “Análisis del abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica…”, 121. 
160 Las prioridades de la Municipalidad según el ejecutivo municipal eran los caminos vecinales y la red de 
distribución de agua potable.  “Un asunto difícil es la cosa municipal”, Acción Municipal, noviembre de 1982, 
2. 
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 Al observar los porcentajes de abstencionismo por distrito, las cifras varían mucho a 

lo largo del periodo 1953-1978, y el porcentaje más alto o más bajo de abstencionismo alterna 

con regularidad entre los seis distritos (cinco hasta 1966). La única tendencia, aunque ligera, 

que se aprecia en los resultados, es el porcentaje de abstencionismo en La Legua, en tres 

elecciones (1953, 1974 y 1978) con cifras excepcionalmente altas en comparación con los 

demás distritos. Además, ese mismo distrito presentó bajos niveles de participación en las 

demás elecciones, con solo uno o dos distritos por encima (Ver Cuadro 1.21). 

 Para explicar esa particularidad que presenta La Legua, debe establecerse una 

asociación entre su condición de distrito rural, su situación demográfica, y algunas 

aproximaciones que han hecho los académicos sobre el tema que se está tratando. Autores 

como Óscar Hernández y Carlomagno Araya han enfatizado en la relación que existe entre 

el abstencionismo en las zonas rurales y las dificultades que existen en esos espacios para 

trasladarse a las mesas de votación; también con la ocupación de los electores (agricultores, 

ganaderos, u otros oficios relacionados) y el vínculo que podrían tener con el aparato estatal 

(y los beneficios correspondientes) según su categoría ocupacional. El analfabetismo es de 

igual manera una condición que ha tenido impacto en el abstencionismo, especialmente en el 

periodo que se está analizando.161 

 El punto al que se quiere llegar con la explicación anterior, es que en La Legua –y en 

una gran parte del cantón–, al ser un distrito rural, todos esos factores pudieron influir en los 

porcentajes de abstencionismo que presentó.162 Además, al ser una jurisdicción tan distante 

de la ciudad de Aserrí, la intervención de la Municipalidad y del Estado para satisfacer sus 

necesidades debió ser muy limitada, y de la misma manera le correspondía la población del 

distrito a los partidos y al sistema electoral, dándoles la espalda el día de las elecciones. 

  

                                                           
161 Hernández, “Análisis del abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica…”, 126-131; 
Carlomagno Araya, “Análisis estadístico del abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica, 
2014”, Revista de Ciencias Económicas 33, n.° 1 (2015): 83. 
162 La educadora Virginia Díaz, en su tesis (1947), afirma que la primera escuela de La Legua se fundó poco 
tiempo antes de que ella visitara el lugar con el objeto de realizar su investigación. Díaz, “Monografía del cantón 
de Aserrí”, 63. 
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En términos generales, el abstencionismo tuvo una tendencia muy similar a la que 

presentan las elecciones presidenciales a nivel nacional y local, en todo el periodo (Ver 

Cuadro 1.22). Los porcentajes más elevados de abstencionismo corresponden  a las dos 

elecciones que se realizaron en la década de 1950, en el contexto de la posguerra y del exilio 

del caudillo del Republicano Nacional, el doctor Calderón Guardia, que superaron el umbral 

del 30 por ciento. Por otra parte, la elección de 1970 fue en la que hubo un mayor número de 

votos recibidos, es decir, que el abstencionismo fue el más bajo registrado en el periodo. 

Cuadro 1.22. Porcentaje de abstencionismo en diferentes elecciones de Aserrí y en las 

elecciones presidenciales, 1953-1978 

 

 

1.5.2. Participación electoral 

 

 En la sección anterior, se expuso información importante sobre el abstencionismo, un 

tema estrechamente relacionado con la participación electoral. En esta sección se analizará 

la participación electoral de la ciudadanía y algunas características de la participación de los 

partidos políticos en estos eventos. 

 La superioridad electoral del PLN en el cantón de Aserrí ha quedado manifiesta en 

los apartados anteriores de esta investigación. Ese hecho permite otra interpretación: Aserrí 

en el periodo estudiado se consolidó como uno de los tradicionales “bastiones” del 

liberacionismo, y el PLN obtuvo más del 30 por ciento del padrón electoral en todas las 

elecciones municipales, con los comicios de 1958 como la única excepción (Ver Cuadro 

1.23). 

Elecciones muncipales Elecciones presidenciales Elecciones presidenciales
Aserrí Resultados en Aserrí Resultados generales

1953 35,2 34,8 32,8
1958 38 39,2 35,3
1962 21,9 21,7 19,1
1966 18,3 18,2 18,6
1970 15,2 15,3 16,7
1974 21,9 21,9 20,1
1978 21,3 21,3 18,7

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

Comicios
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 Los resultados de las elecciones presidenciales de este periodo, a nivel nacional, han 

mostrado que los dos principales partidos contendientes han conseguido una proporción 

significativamente mayor de los votos que los terceros partidos, con excepción de los 

comicios de 1962 y 1974, en los cuales dichas agrupaciones tuvieron un desempeño 

excepcional.163 En las elecciones municipales esta tendencia a la dualidad sufre algunas 

variaciones, por la razón de que eran procesos electorales menos polarizados y los electores 

podían hacer una selección menos “racional” de su voto, sin la presión del “efecto 

psicológico” que constriñe a la mayoría de votantes en las elecciones presidenciales a 

sufragar mayoritariamente por los partidos con más posibilidades de triunfo. Un ejemplo se 

puede encontrar en la elección municipal de 1953, en la que compitieron dos partidos más 

que en la elección nacional, provocando una fuga de votos en el PD hacia partidos 

minoritarios y alterando la dualidad que prevalecía en la elección nacional. Lo mismo sucedió 

en otras elecciones, cuando una de las grandes fuerzas en competencia no era necesariamente 

la favorita y existía la posibilidad de votar por otro partido en los comicios de regidores. Por 

lo general, el electorado liberacionista era más fiel a su partido, por lo tanto fue la agrupación 

grande que resultó menos afectada por la fuga de votos que tenía lugar en comicios locales. 

Los partidos que participaron a escala nacional hegemonizaron el panorama político 

en las elecciones municipales de Aserrí (Ver Cuadro 1.24). El PLN fue la única agrupación 

que participó en todos los procesos electorales de 1953 a 1978. Unión Nacional, que fue uno 

de los partidos más importantes desde la elección presidencial de 1948, postuló por última 

vez candidatos a munícipes en Aserrí en los comicios de 1962. El partido Unificación 

Nacional (coalición) tomó el relevo como la principal organización opositora al PLN y, 

aunque llegó a participar ininterrumpidamente desde 1966 hasta 1978, en los procesos de ese 

último año tenía una base electoral muy menguada, y ya no representaba una amenaza para 

el PLN. Los partidos de izquierda solo se presentaron en las elecciones de 1962, 1974 y 1978. 

 Solamente dos partidos provinciales participaron a nivel municipal, ambos en los 

comicios de 1962, el Movimiento Depuración Nacional y Acción Solidarista. Los partidos 

cantonales no se involucraron en ninguno de los procesos electorales, no obstante, según los 

registros de partidos cancelados del TSE, en Aserrí hubo dos, el Republicano Independiente, 

                                                           
163 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 137. 
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cuya inscripción estuvo vigente entre abril de 1961 y abril de 1965; y Alianza Popular 

Renovadora Nacional, vigente entre noviembre de 1972 y noviembre de 1976. Se desconoce 

el papel que jugaron estos dos partidos en el cantón, pero cabe imaginar que sus militantes 

participaron en las campañas de partidos más grandes con posiciones ideológicas afines, dada 

la inferior base electoral que estos tendrían por sí solos. 

Cuadro 1.24. Partidos que compitieron en las elecciones municipales de Aserrí, según 

su escala de partición (Nacional, Provincial o Cantonal), 1953-1978 

 

 

Los investigadores que han estudiado las elecciones de 1953 hasta 1978 han hecho 

énfasis en la estabilidad electoral de este periodo.164 Efectivamente, hasta ese momento los 

resultados electorales presentaban tendencias estables de participación electoral y 

abstencionismo, la alternancia de los grandes partidos era un fenómeno constante, y el 

quiebre del voto calculado a nivel general, entre las elecciones legislativas y presidenciales, 

aunque creció sostenidamente desde 1962, no mostró oscilaciones significativas.  

 El quiebre del voto es un indicador de “desalineamiento electoral”, que puede mostrar  

el porcentaje de electores que no apoyaron a un mismo partido en las elecciones 

presidenciales, legislativas y municipales. También revela cambios en la esfera electoral y la 

                                                           
164 Las elecciones de 1953 y 1958 no presentaron algunas de esas características, y los investigadores se lo 
atribuyen a su cercanía con la guerra civil (1948) y a la ausencia de Calderón Guardia en la competencia política. 
Fernando Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, Revista de Ciencias Sociales IV, n.° 98 (2002): 
30-32. 

Nacional Provincial Cantonal

Número de partidos Número de partidos Número de partidos

1953 4 0 0

1958 4 0 0
1962 4 2 0
1966 3 0 0
1970 3 0 0
1974 7 0 0
1978 5 0 0

Comicios

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones 
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percepción del votante con respecto a las principales fuerzas políticas o los partidos 

tradicionales.165 

Con base en lo dicho, en el cantón de Aserrí el análisis del quiebre del voto muestra 

resultados interesantes. El PLN obtuvo en tres comicios la cifra  más alta de quiebre del voto, 

en las elecciones de  1962, 1966 y 1970, sin embargo, la diferencia del apoyo que recibió en 

los comicios municipales y presidenciales, expresada en puntos porcentuales, no es tan 

significativa. Los resultados obtenidos por el PLN indican, más bien, que contaba con una 

base electoral sólida en Aserrí, que logró participando en todos los procesos electorales del 

periodo estudiado y con la realización de campañas organizadas (Ver Cuadro 1.25). Por otro 

lado, en Aserrí hubo un importante número de electores que quebraron su voto para favorecer 

al principal partido opositor al PLN en las elecciones presidenciales y en las elecciones 

municipales distribuían su voto entre los demás partidos. Las afirmaciones anteriores quedan 

confirmadas por el hecho de que las principales fuerzas de oposición presentan las cifras más 

altas de quiebre de voto alcanzadas en todo el periodo, en los comicios de 1953, 1958 y 1974. 

Los partidos minoritarios también se vieron beneficiados en las elecciones 

municipales por el quiebre de voto, unos más que otros. Esto se aprecia mejor en las dos 

últimas elecciones, cuando la oferta de partidos fue mayor. Las agrupaciones de derecha o 

de centro tuvieron más apoyo que los partidos de izquierda, y que el partido cristiano 

Democracia Cristiana, que se presentó en 1974, primera vez que un partido de esa ideología 

lo hacía. Sin embargo, en muy pocas ocasiones los concejos municipales reflejaron esa 

aparente pluralidad partidista, ya que solo los gobiernos de 1958, 1962 y 1974 quedaron 

constituidos por tres o más fuerzas, mientras que en los cuatros años restantes solo los dos 

partidos dominantes ocuparon cargos de representación política. 

 

 

 

 

                                                           
165 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 40-41. 
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Cuadro 1.25. Partidos que experimentaron el mayor quiebre del voto entre 1953 y 

1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demócrata

Unión Nacional

Liberación Nacional

Liberación Nacional

Liberación Nacional

Unificación Nacional

Coalición Unidad
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

1978

Partido Cifra
-10,7

-9,5

Elección
1953

1958

-6,21962

1966

1970

1974

-4

-3

-10,7

-5,5



105 
 

1.6. Conclusiones 

 

Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX estaba experimentando la reorganización de 

las fuerzas políticas que serían las protagonistas del espectro electoral que se estaba 

configurando, luego del fin de la Guerra Civil de 1948, y de que el orden constitucional fuera 

reestablecido. La arena electoral fue uno de los ámbitos en los que mejor se aprecia la génesis 

y desarrollo, pero no la maduración, del sistema político y de partidos en los primeros 30 

años desde que finalizó el conflicto. Las memorias sobre los sucesos del 48, repercutieron 

significativamente en la propaganda electoral y en la voluntad de la ciudadanía, por lo tanto 

fueron un elemento decisivo en los resultados de los comicios, pero también en el contexto 

político en el que estas se enmarcaban y por el que fueron influidas.  

La victoria del PLN en 1953 marcó el inicio de la hegemonía del liberacionismo en el 

cantón de Aserrí. La inmediata identificación de los aserriceños con el partido recién fundado 

fue muy importante en este proceso, electoralmente, pero, ¿qué factores incidieron en la 

asimilación del liberacionismo como la forma de identidad política más importante y 

duradera entre los aserriceños? Anteriormente se señaló que en el desarrollo de los 

enfrentamientos de la Guerra Civil, Aserrí estuvo envuelto en los escenarios del conflicto, y 

una vez que finalizó la guerra una gran parte de la población se inclinó por el apoyo al bando 

ganador y a la agrupación política que surgió en el seno de éste, tres años después.  Pero, por 

otro lado, la adscripción socialdemócrata del partido y la reputación de antioligárquico del 

candidato Figueres Ferrer, naturalmente atrajo a una ciudadanía mayoritariamente rural y 

campesina como la aserriceña, que percibió el partido como una oportunidad para diferentes 

sectores sociales que no habían estado representados en la estructura de poder local anterior, 

con el fin de promover diferentes intereses populares y nuevas vías de ascenso social y 

político. 

La primera victoria del PLN en la elección de regidores de 1953 indica que la agrupación 

resultó ser una plataforma eficiente para hacerse de los medios para alcanzar el poder político 

local. Todos los cargos de elección popular en ese proceso electoral quedaron en manos de 

liberacionistas, con el respaldo de un gobierno verdiblanco. Cabe añadir que los resultados 

de estos comicios fueron especialmente favorables al PLN en este periodo, y en las primeras 
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tres elecciones un mismo candidato a regidor encabezó la papeleta por el PLN y, por su 

puesto, resultó elegido, y en otras elecciones se presentaron casos similares. 

 El cantón de Aserrí no estuvo incomunicado en tiempos de campaña política, ni se 

encontraba exento de las formas que tomaba la competencia por el poder político a nivel 

nacional. Diferentes partidos políticos en distintas campañas organizaron plazas públicas y 

reuniones en los distritos y barrios del cantón. A las actividades de campaña también asistían 

reconocidas figuras de la política nacional: candidatos presidenciales, expresidentes, 

diputados, exdiputados, entre otros. Por ser el PLN la agrupación más estable en el periodo 

1953-1978, parece ser el único partido en emplear las formas mencionadas de llevar la 

campaña a cantones como Aserrí. Una prueba de esa similitud entre la campaña nacional y 

local, es que en Aserrí se reproducían algunas tendencias en los resultados electorales que 

presentaban algunas regiones del país, especialmente del Valle Central. 

 Otra estrategia utilizada por los liberacionistas para captar la simpatía y el apoyo local 

radicaba en incorporar mujeres con una importante carrera política en las visitas a los 

territorios, esta maniobra, en particular, podía resultar muy útil para cautivar al electorado 

femenino. Las giras por el cantón también contaban con la presencia de figuras de la política 

local, algunas con experiencia en la municipalidad y otros que pretendían formar parte de los 

nuevos gobiernos locales. De esta manera, la campaña adquiría un carácter local, ya que estos 

individuos tenían un conocimiento más profundo de las necesidades específicas de las 

comunidades. 

 El abstencionismo en el cantón tuvo resultados semejantes a los que se observan en 

las elecciones presidenciales, este es un indicador de que la cultura política estaba, 

efectivamente, orientada por el contexto político nacional, y por lo tanto, los aserriceños 

vivían la campaña electoral y se encontraban tan involucrados en sus dinámicas como en los 

principales centros políticos del país. El único caso en el que se identificó una leve variación 

con respecto al patrón dibujado por los distritos en Aserrí, fue en La Legua, donde su 

condición de distrito rural y, posiblemente, su desapego del sistema político, tuvieron 

implicaciones en los porcentajes más elevados de abstencionismo que presentó ese distrito. 

 El hecho de que los líderes y las figuras más importantes de los partidos nacionales 

recibieran más atención que los individuos que se postulaban para síndicos y regidores en los 
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cantones, pudo ser un factor determinante para que los partidos provinciales y cantonales 

decidieran no competir independientemente en las elecciones. Además, los medios por donde 

circulaba la propaganda difícilmente harían eco de las propuestas de los candidatos a 

munícipes, o sus rostros llamar la atención de los electores. 

A pesar de que la elección presidencial y el candidato a la presidencia recibían más 

atención que la identidad de los individuos que ocuparían los cargos municipales, no hay que 

restarle importancia al papel que estos tenían en la organización de la campaña de los 

distintos partidos, y su acogida en las distintas jurisdicciones. Además, problemas evidentes 

para el cantón de Aserrí en esta época, como el estado de los caminos y el suministro de agua 

potable, eran temas que los militantes de los partidos podían utilizar para hacer propaganda, 

y apuntar así, no solo a que los candidatos a presidente de la República y diputados por su 

agrupación llegaran al poder, sino que su desempeño en la localidad podía darles un escaño 

en el concejo municipal sin depender únicamente del “efecto de arrastre”. 

 Es notable el apoyo que recibió el Partido Liberación Nacional en Aserrí, pues ganó 

todas las elecciones municipales entre 1953 y 1978. El análisis del quiebre del voto deja 

reafirmar la hegemonía del PLN, ya que los partidos que experimentaron los quiebres del 

voto más altos registrados en todo el periodo, fueron las agrupaciones opositoras al PLN, 

esto quiere decir que un sector importante del electorado apoyaba en las elecciones 

presidenciales al principal partido opositor al liberacionismo, pero no era suficiente para 

competir contra la base electoral de este último partido, que parece ser más constante o más 

“fiel”. De los siete concejos municipales que se conformaron entre 1953 y 1978, el PLN 

obtuvo más plazas que los demás partidos en seis, y en tres obtuvo más del 50 por ciento de 

los escaños, pero hubo momentos en los que la fuerza del PLN pudo ser contrarrestado por 

la oposición, lo que requirió de que en los concejos municipales hubiera un balance de fuerzas 

con respecto a los representantes liberacionistas, de que existiera afinidad con el Gobierno 

nacional de turno y de que los candidatos locales gozaran de cierto prestigio. 

 El quiebre del voto generalmente ocasionaba que partidos de izquierda y 

agrupaciones menores de otra ideología obtuvieran algunos votos en las elecciones 

municipales, no obstante, los aserriceños no sentían una gran afinidad por los partidos 

pequeños, favoreciendo así al dualismo en las preferencias partidarias. Es de notar que la 
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izquierda tuvo un ligero progreso al final del periodo estudiado, que coincidió con la 

legalización del comunismo y el cambio en la percepción sobre las ideologías de izquierda 

que experimentó la sociedad tras ese fundamental cambio constitucional. 

 El análisis socio-demográfico de la población de Aserrí con base en los censos de 

1963 y 1973 permite ver a una sociedad en transformación. Tal vez el más importante de los 

cambios se presenta a nivel ocupacional, con la disminución acelerada de personas dedicadas 

a labores agrícolas. Mientras en el cantón se transformaba paulatinamente la estructura 

ocupacional, paralelamente aparecía un sector joven, aunque pequeño, dedicado a los 

estudios superiores; y las labores domésticas también eran llevadas a cabo por un porcentaje 

de personas (mujeres) en descenso. La población joven en edad de votar (de 20 a 35 años en 

1963 y de 18 a 35 años en 1973) aumentó de un censo a otro, especialmente en el distrito de 

Aserrí, que además de ser el distrito con más jóvenes, también concentraba el mayor número 

de simpatizantes de las diferentes tendencias políticas, tal vez por su condición de ciudad y 

centro político o cabecera de cantón. Pero no se debe olvidar que, independientemente de las 

características sociales y demográficas de la población, el PLN en este periodo logró 

mantener la hegemonía que fue construyendo desde 1953. 

Las elecciones analizadas aquí se caracterizan por ser el escenario de las pugnas por 

el poder de las agrupaciones políticas que emergieron de la Guerra Civil de 1948, ya fuera 

como ganadoras o perdedoras. Si bien es cierto que las elecciones presidenciales y de 

diputados captaban más la atención del electorado, en detrimento de las elecciones de 

regidores, este hecho no debe llevar al error de pensar que las últimas eran insignificantes, lo 

que solo se puede comprobar examinando las dinámicas internas y sus particularidades. En 

los comicios de 1953 y 1978 fue fundamental la organización local de los partidos. El PLN 

buscó estabilizar su poder frente a competidores locales que todavía ejercían una influencia 

importante en el electorado. Un caso destacado es el de los partidos vástagos del Republicano 

Nacional, concretamente del ala católica o calderonista, que no solo tuvieron una 

participación activa en las primeras elecciones municipales, también hubo un partido local 

que llevó su nombre (Republicano Independiente), pero que no participó en las elecciones. 

En estos 25 años también hubo otras fuerzas internas capaces de desafiar la grandeza del 

PLN, además de los partidos, hubo líderes cantonales que gozaban de gran popularidad, y 
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que alternaron y compartieron el poder con el PLN. Como conclusión final, se puede afirmar 

que las elecciones analizadas forman parte de un proceso fundamental en la construcción de 

la hegemonía local del PLN en Aserrí, primero como una de sus tempranas trincheras, y 

posteriormente como uno de sus bastiones predilectos, al mismo tiempo que los detractores 

del liberacionismo se esforzaron por resistir su exitosa asimilación entre la población. 
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Capítulo 2. Elecciones municipales en Aserrí, 1982-1998 

 

2.1. Introducción  

  

El propósito de este capítulo es analizar los procesos electorales municipales de 1982 a 

1998 en el cantón de Aserrí, así como las tendencias electorales observadas en ese periodo. 

En el primer apartado se analizan las elecciones de 1982 y 1986. En el segundo apartado, se 

examinan las elecciones de 1990 y 1994. En el tercer apartado, se estudian los comicios de 

1998. Además, con los censos de 1984 y del 2000 se realiza una caracterización social de la 

población de Aserrí, con el objetivo de conocer de forma aproximada la condición del 

electorado, por edad, sexo, ocupación y nivel educativo. Finalmente, en el cuarto apartado se 

analizan las tendencias electorales en Aserrí en todo el periodo, con énfasis en el 

abstencionismo y la participación electoral. 

El periodo en el que se ubican las elecciones que se estudian se caracteriza porque 

acontecieron diferentes eventos internacionales que influyeron en la política y en la economía 

nacional y, por lo tanto, repercutieron en la dinámica electoral, tanto nacional como cantonal. 

También es un periodo en el que el sistema político costarricense y sus actores atravesaron 

importantes cambios, que se originaron en el interior del país y marcaron una nueva etapa en 

la política nacional, especialmente en los últimos años estudiados. El régimen municipal 

también comenzó un proceso de transformación que se aprecia en la atípica elección de 1998, 

como resultado tanto del cambio global en el sistema político nacional, y, en particular, de 

los esfuerzos realizados a lo largo de la década de 1990 por consolidar la arena política en el 

entorno municipal.  Los procesos electorales de este periodo han recibo una importante 

atención por parte de numerosos investigadores, pero en este capítulo se ofrecerá una 

perspectiva descriptiva de éstos, es decir, que se prescindirá de análisis detallados sobre los 

resultados que  se presentan. 
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2.2. Elecciones 1982-1986 

 

Esta sección se divide en dos apartados en los que se analizan las elecciones municipales 

de Aserrí de 1982 y 1986.  En los dos apartados se hace un breve recuento de los hechos más 

significativos de la campaña electoral de ambos comicios, después se presentan los resultados 

de las elecciones presidenciales, y, por último, se analizan los resultados de los procesos 

electorales municipales en Aserrí. Al analizar el proceso electoral de 1982, también se estudia 

el perfil social de la población en edad de votar según el censo de 1984. 

2.2.1. Elección de 1982  

 

 Los comicios de 1982 se realizaron en un contexto de crisis económica y de crisis 

política en Centroamérica. La recesión internacional y el alza en los precios internacionales 

del petróleo acaecidos entre finales de los setenta y principios de los ochenta, tuvieron efectos 

negativos en la economía costarricense que se empezaron a manifestar en el año 1981. Por 

ejemplo, la caída de los precios de los productos de exportación costarricenses y el aumento 

en las tasas de interés internacionales, motivaron al gobierno de Rodrigo Carazo Odio a que 

tomara decisiones que originaron la devaluación del colón frente al dólar, esto encareció las 

importaciones y, como consecuencia, puso en crisis el modelo de industrialización puesto en 

práctica algunos años atrás y que era la base del estado empresario. Además, en 1982 –el año 

más grave de la crisis– el crecimiento del PIB cayó por debajo de 5 por ciento; el desempleo 

pasó de un 5,1 a 9,4 por ciento entre 1979 y 1982; la inflación superó el 80 por ciento; y el 

salario real cayó un 40 por ciento ese mismo año.166 

  La crisis política en Centroamérica se agudizó a finales de la década de 1970. El 

surgimiento de los movimientos guerrilleros en El Salvador y en Guatemala, el triunfo de la 

revolución sandinista en 1979, y el inicio de las operaciones de las organizaciones 

contrarrevolucionarias en 1981 en Nicaragua, financiadas por los Estados Unidos, tuvieron 

                                                           
166 Luis Paulino Vargas Solís, La estrategia de liberalización económica, periodo 1980-2000 (San José: EUCR, 
2015), 5-7. 
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un fuerte impacto en la crisis económica por la que atravesaba la región,167 y Costa Rica se 

convirtió en un importante receptor  desplazados que ascendió en 1986 a 30.940 personas.168 

 El partido Coalición Unidad (CU), que resultó victorioso en 1978 y llevó a Rodrigo 

Carazo a la presidencia, se presentó por segunda vez en 1982. José Hine García, Rodrigo 

Madrigal Nieto, Rodolfo Méndez Mata y Rafael Ángel Calderón Fournier son los nombres 

de quienes se postularon como precandidatos, y fue el último quien ganó la convención en 

1981. Los partidos que la componían eran Renovación Democrática, Republicano 

Calderonista, Unión Popular y el Demócrata Cristiano, aunque su integración fue un largo y 

accidentado proceso lleno de negociaciones y rupturas.169 

 Viejas tendencias, como el ulatismo, todavía eran relevantes electoralmente en la 

política de este periodo. Cuando el expresidente Mario Echandi Jiménez fue postulado como 

candidato por el partido Movimiento Nacional (MN) se dice que se llevó consigo los votos 

del electorado ulatista, que de otra manera hubiera apoyado la tendencia calderonista.170 

 Por segunda vez consecutiva Luis Alberto Monge era candidato a la presidencia por 

el Partido Liberación Nacional (PLN). En su propaganda, el PLN aprovechó la división de la 

CU a su favor y utilizó a su equipo de gobierno (Alberto Lizano Fait y Armando Arauz 

Aguilar eran los vicepresidentes) como una estrategia para convencer a los votantes de que 

el liberacionismo era la mejor opción para el país. Además, el PLN presentó un ambicioso 

programa para resolver los problemas generados por la crisis económica y garantizar los 

principios de justicia y bienestar social, llamado “Volvamos a la tierra”. Como indica su 

título, el programa presentaba un particular énfasis en el fortalecimiento del sector 

agropecuario, que consistía en “proveer tierra a quienes no la tienen” y garantizaba estímulos 

como créditos, tecnología agrícola, asesoría técnica, y facilidades de agremiación y para la 

comercialización de los productos. El programa presentado por el PLN era, sin duda, un  

                                                           
167 Héctor Pérez Brignoli, Breve historia de Centroamérica (México: Alianza Editorial, 1989), 155-170. 
168 Mónica Brenes Montoya, “Migrantes y refugiados salvadoreños y nicaragüenses” en Ahí me van a matar. 
Cultura, violencia y guerra fría en Costa Rica (1979-1990), ed. por Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias 
(San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2018), 185. 
169 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 235-248. 
170 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 392. 
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aliciente dirigido a la población rural con el fin de apoyar la candidatura de Monge 

Álvarez.171 

Como los contendientes más importantes de la campaña 1981-1982, el PLN y CU 

protagonizaron las disputas y debates más destacados en esta lucha política. Por el peso que 

había adquirido la imagen de Calderón Fournier dentro de la colación, en el PLN se hablaba 

de la “calderonización” de la Unidad. Por su parte, CU difundió fotografías de liberacionistas, 

con un  matiz claramente anticomunista, en una aparecía Rolando Araya, sobrino de Luis 

Alberto Monge, abrazando al político cubano Fidel Castro, y en otra Monge Álvarez se 

relacionaba con el líder costarricense de izquierda Marcial Aguiluz.172 El PLN también 

atacaba a su opositor responsabilizándolo por la crisis, como consecuencia de haber 

impulsado un modelo de Estado que había descuidado al sector productivo, también llamado 

neoliberal, por defender el rol del Estado como un mero garante de las libertades económicas 

y de empresa, sin ningún control de las actividades productivas y financieras. CU, por el 

contrario, atribuyó a los gobiernos liberacionistas de la década anterior la creación de un 

Estado y una institucionalidad altamente onerosos para las finanzas públicas.173 

 La izquierda costarricense ya había superado la breve “época dorada” que vivió la 

década anterior. La inestabilidad política en Centroamérica, especialmente la guerra civil en 

Nicaragua, fortaleció al anticomunismo más radical en algunos círculos políticos y en la 

esfera civil. El apoyo que Carazo brindó al Frente Sandinista no solo tendría un costo político 

para CU, también para los partidos de izquierda,174 como Pueblo Unido (PU), coalición cuyo 

candidato fue Rodrigo Alberto Gutiérrez Sáenz y estuvo integrado por los partidos 

Vanguardia Popular, Socialista Costarricense y de los Trabajadores. 

 A nivel presidencial participaron dos partidos más, el Partido Independiente y el 

Partido Demócrata, con los candidatos Edwin Chacón Madrigal y Edwin Retana Chaves 

respectivamente, ambos poco conocidos en el ambiente político hasta ese momento.175 En 

                                                           
171 Partido Liberación Nacional, “Volvamos a la tierra”, programa de gobierno Partido Liberación Nacional 
(San José: Editorial Artes Gráficas), 12-29. 
172 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 248-249. 
173 David Díaz Arias, “Neoliberalismo y crisis: la transición económica en Costa Rica, 1978-1984” en ¿Cuándo 
pasará el temblor?: Crisis, violencia y paz en la América Latina Contemporánea, ed. Por David Díaz y 
Christine Hatzky (San José: CIHAC, 2019), 114-127. 
174 Barrientos Valverde, “El anticomunismo electoral en Costa Rica…”, 36. 
175 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 250. 
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Aserrí participaron dos partidos que presentaron papeletas únicamente para regidurías y 

diputaciones, Acción del Pueblo y el Partido Nacional Democrático. 

 Los candidatos Rodrigo Gutiérrez, de PU, y Luis Alberto Monge, del PLN, celebraron 

plazas públicas en el cantón.176 El exalcalde Víctor Morales (2011-2014), quien fue regidor 

de Aserrí entre 1978 y 1986 describe la plaza pública de este periodo como “el medio con el 

que el candidato se comunicaba con la ciudadanía…era la actividad movilizadora por 

excelencia de proselitismo político-electoral…y básicamente era el candidato a la presidencia 

y los candidatos a diputados.” Con respecto al papel que tenían en estas actividades los 

aspirantes políticos locales en Aserrí, aseguró que “los candidatos a la Municipalidad 

excepcionalmente participaban de una plaza pública, tal vez en algunos casos si la persona 

que encabezaba la papeleta municipal tenía alguna condición de orador u oradora.”177 

 El PLN ganó la elección presidencial con una diferencia de 243.187 sufragios sobre 

CU. Esa amplia ventaja debe atribuirse a que la propaganda liberacionista surtió efecto en 

posicionar a la administración Carazo Odio como el Gobierno de la crisis y como su principal 

responsable. No obstante, no debe ignorarse que las propuestas del PLN resultaron atractivas 

al apelar a una población rural y empobrecida, convenciéndola de que un nuevo gobierno 

liberacionista podía recuperar un modo de vida y un modelo de desarrollo recientemente 

perdidos. El voto por la izquierda sufrió un descenso importante con respecto a los comicios 

de 1978, salvo en el proceso electoral presidencial, que sí experimentó un incremento en el 

número de votos.178 El abstencionismo fue de un 21,4 por ciento, la cifra más alta desde 1962. 

 Es claro que la crisis que vivió Costa Rica durante el gobierno de CU afectó los 

resultados de ese partido en Aserrí. En 1978 la diferencia de votos entre el PLN y CU en la 

elección municipal fue de 839 votos, y en 1982 fue de 3.797 votos, asegurándole la victoria 

a los liberacionistas. El principal partido de izquierda, PU, obtuvo en Aserrí un número de 

votos semejante, aunque ligeramente menor que el que obtuvo la OST en 1978, sin embargo 

fue la tercera fuerza en importancia, por arriba de los restantes tres partidos que compitieron. 

El abstencionismo fue de un 22 por ciento (Ver Cuadro 2.1). 

                                                           
176 “Actividad política”, La Nación, 14 de enero de 1982, 10a; “Actividad política”, La Nación, 26 de enero de 
1982, 4a.   
177 Entrevista al exalcalde de Aserrí, Víctor Morales Mora, 20 de mayo de 2021.  
178 Barrientos Valverde, “El anticomunismo electoral en Costa Rica…”, 36. 
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 El PLN fue el partido con más votos en los seis distritos del cantón, superando en 

cada uno de ellos a CU. A pesar de ser la tercera fuerza en importancia a nivel municipal, el 

partido de izquierda, PU, obtuvo la mayoría de sus votos en el distrito de Aserrí, mientras 

que en los demás distritos era fácilmente superado por otros partidos pequeños. 
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El PLN tuvo la cifra más alta de quiebre del voto, aunque porcentualmente no afectó su 

ventaja sobre las demás agrupaciones. El número de votos para CU apenas varió entre la 

elección presidencial y la de regidores, lo que en este caso indica un debilitamiento del 

partido y del candidato presidencial, por su incapacidad de amasar un mayor caudal electoral 

para competir contra su principal contendiente. La simpatía por este partido, reducida en 

comparación con las elecciones pasadas, parece proceder fundamentalmente de un electorado 

leal y uno anti liberacionista. A nivel municipal, los votos de menos que obtuvieron los dos 

partidos más grandes fueron para los partidos más pequeños, algunos de los cuales solo 

compitieron por los cargos ediles y diputaciones (Ver Cuadro 2.2).  El concejo municipal 

quedó conformado por cuatro regidores del PLN y tres de CU. 

Cualquier afirmación referente a la dinámica política local que tenga como propósito 

mostrar un panorama menos pasivo de la contienda política y del rol de sus actores, no debe 

llevar a sobreestimar el interés y el conocimiento de los electores de cada cantón sobre las 

elecciones municipales. Sobre este punto, es oportuno mencionar que comenzando con este 

proceso electoral, las papeletas para elegir regidores y síndicos dejaron de incluir el nombre 

de los aspirantes a dichos cargos. En 1974 aparecieron en las papeletas municipales en todo 

el país por última vez, y en 1978 solo en algunos cantones se adjuntó ese dato en las 

papeletas.179 Este hecho podría haber marcado una gran diferencia con respecto a las 

elecciones anteriores, en casos en los que si un líder local o personas renombradas de las 

comunidades participaban, los vecinos podían enterarse, al menos, el día de las elecciones. 

Con el cambio señalado, no sería de extrañar que la identificación con los procesos 

electorales municipales haya declinado. 

                                                           
179 Fabrice Lehoucq, Luchas electoral y sistema político en Costa Rica, 1948-1998 (San José: Editorial 
Porvenir, 1997), 24-25. 
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Nuevamente es posible conocer el perfil de las personas mayores de 18 años, es decir, 

de los potenciales electores de los comicios de la década de 1980, gracias al censo de 1984. 

En dicho año la población aserriceña en edad de votar eran en su mayoría adultos jóvenes, 

entre 18 y 35 años. Este grupo creció con respecto al mismo grupo censado en 1973, en todos 

los distritos. Por otro lado, la población de adultos y adultos mayores siguió decreciendo (Ver 

Cuadro 2.3). 

Según el Cuadro 2.4, la población dedicada a labores relacionadas al campo 

(agricultura y ganadería) disminuyó, mientras las otras ocupaciones presentaron un 

incremento. La cantidad de personas dedicadas a oficios domésticos también disminuyó, al 

tiempo que más mujeres formaban parte de la población ocupada, con respecto al censo 

anterior. 

Al momento de llevarse a cabo el censo, más personas en edad de votar se 

encontraban cursando estudios, lo cual podría coincidir con el aumento en el número de 

personas con estudios universitarios que registra el censo. En el ámbito educativo también se 

observa un aumento general del nivel de escolaridad, y una disminución significativa de las 

personas sin estudios formales y con la primaria incompleta, que en conjunto suman un 43 

por ciento (Ver Cuadro 2.5). 

A partir de esta breve caracterización de la población de 18 años y más del cantón de 

Aserrí, queda claro que cada vez más individuos se encontraban desvinculados de las labores 

del campo. También se debe añadir que la población era mayoritariamente joven y que su 

nivel de escolaridad había aumentado con respecto al censo de 1973. Si se asocia esta 

información con los resultados electorales, se evidencia que el PLN persistía como la 

alternativa política favorita de una población sustancialmente diferente a la de la década de 

1950 o 1960, que se había identificado tempranamente con ese partido, es decir, que el 

liberacionismo, más que cualquier otra tendencia política, había conservado su popularidad 

entre la población joven y de todos los grupos de edad y, en general, cada vez menos 

homogénea socialmente. 
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2.2.2. Elección de 1986 

 

 Una particularidad de la competencia por el poder político de la contienda electoral 

de 1986, es que la principal fuerza opositora al PLN no era más una coalición de partidos, 

sino que la Unidad, que participó por primera vez en 1978 y una vez más en 1982, se organizó 

como un partido permanente, bajo el nombre de Unidad Social Cristiana (PUSC). La 

convención de ese partido eligió como su candidato a la presidencia a Rafael Ángel Calderón 

Fournier. 

 En el PLN, comenzaba a evidenciarse el relevo de la vieja guardia liberacionista por 

los nuevos cuadros políticos, pues el precandidato favorito para la elección presidencial de 

1986 era Óscar Arias Sánchez y no un candidato perteneciente a la generación fundadora del 

partido, como el también precandidato Carlos Manuel Castillo Morales.180 Una vez que Arias 

fue elegido, la competencia electoral también dio inicio en otro tipo de arena: la de las 

estadísticas. Las encuestas se convirtieron en un recurso muy importante para evaluar el 

desempeño de los partidos y sus candidatos durante la campaña electoral.  

 Algunos escándalos de corrupción de la administración Monge Álvarez estuvieron en 

el repertorio propagandístico del PUSC, y el PLN, por su parte, seguía utilizando la 

percepción negativa que muchos costarricenses tenían del Gobierno de Carazo, ya que el 

partido que llevó al expresidente al poder era el antecedente de la agrupación socialcristiana. 

Pero ambos partidos coincidieron en un tema que explotaron a su manera con fines 

electorales y que sería decisivo en los resultados de la elección presidencial: la crisis social 

y política en Centroamérica.181 

 En diciembre de 1985 el PLN organizó una plaza pública en Aserrí, evento en el que 

participó el candidato Óscar Arias.182 La plaza pública del PUSC se llevó a cabo en enero de 

1986.183 Un tema de campaña con el que logró sobresalir Arias fue el proyecto de 

                                                           
180 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 257. 
181 David Díaz Arias, “Enfrentar a Reagan y a la Contra: los intelectuales, opinión pública costarricense y la 
discusión por la paz en Centroamérica (1986-1987)”, Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia 
desde el Caribe, n.° 30 (julio-diciembre 2016): 193. 
182 “Campo político pagado”, La República, 15 de diciembre de 1985, La República, 7.   
183 “Campo pagado”, La República, 6 de enero de 1986, 20. 
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construcción de 80.000 viviendas.184 Sin duda alguna, en Aserrí esta propuesta debió ser de 

gran importancia, ya que una de las mayores problemáticas en el cantón en esta época era 

precisamente la dificultad de muchas familias para comprar casa.185 Posteriormente, en la 

administración Arias Sánchez, con ayuda de fondos procedentes de partidas específicas y de 

algunos recursos municipales, se financió la ejecución de proyectos de vivienda.186  

La asignación de recursos del fondo de partidas específicas, pero también del llamado 

Fondo de Asignaciones Familiares eran conocidos por ser mecanismos utilizados por los 

partidos políticos, particularmente los congresistas, para distribuirlos u ofrecerlos a las 

comunidades con fines electorales o clientelistas, de ahí la importancia del contacto inicial 

que tenían los “diputados de la zona” con los electores de los diferentes cantones en las 

actividades de campaña.187 Podían ser canalizados por las municipalidades en proyectos de 

orden muy diverso, pero otros organismos locales también podían recibir recursos de dichos 

fondos, como las asociaciones de desarrollo, cuando los gobiernos locales eran controlados 

por partidos rivales y se pretendía atraer el apoyo de otros sectores de la población.188 

 En las elecciones municipales de Aserrí, aparte del PLN y del PUSC, solo se presentó 

un partido más, la agrupación de izquierda Alianza Popular (AP), una coalición de los 

partidos Frente Amplio Democrático y Vanguardia Popular (PVP). A nivel nacional, AP 

estaba representado por Rodrigo Alberto Rodríguez Sáenz. Rodríguez Sáenz había sido 

postulado candidato para Pueblo Unido en 1982, pero debido al choque entre las distintas 

posturas de los militantes del PVP sobre el papel político que debían tener a nivel nacional e 

internacional en el contexto de la guerra civil en Nicaragua, se suscitó una lucha interna entre 

1983 y 1984 que originó la división del partido.189 Un sector del PVP apoyó a Rodríguez, y 

los partidos Socialista Costarricense y de los Trabajadores eligieron a Álvaro Montero Mejía 

                                                           
184 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 273. 
185 “El IFAM se regocija en el centenario”, Acción Municipal, noviembre de 1982, 11. 
186 IFAM, Información básica de la municipalidad de Aserrí (San José: Sección de Publicaciones e Impresos 
del IFAM, 1990), 70-71. 
187 Roy Rivera, Descentralización y la metáfora de la reforma del Estado (San José: FLACSO, 1995), 43-45. 
188 En la entrevista realizada a Morales Mora, se refiere específicamente a las asociaciones de desarrollo como 
potenciales receptoras de ingresos por partidas específicas, ya que en su etapa como regidor, el PLN estaba en 
control de la Municipalidad y probablemente la oposición, a la que pertenecía entonces, estaba más vinculada 
a esa institución. 
189 Sofía Cortés Sequeira, “Izquierda y Neutralidad Perpetua (1983-1984)”, en Ahí me van a matar. Cultura, 
violencia y guerra fría en Costa Rica (1979-1990), ed. por Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias (San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2018), 139-147. 
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como candidato de Pueblo Unido.190 Dos partidos más disputaron la presidencia, el Partido 

Independiente y Alianza Nacional Cristiana, con Eugenio Jiménez Sancho y Alejandro 

Madrigal Benavides como sus respectivos candidatos. 

 El PLN ganó por segunda vez consecutiva con 620.314 votos, contra 542.434 del 

PUSC. Los partidos de izquierda sufrieron un notable descenso en los sufragios recibidos. 

Otros partidos pequeños obtuvieron menos del 1 por ciento del padrón electoral. El 

abstencionismo en esta ocasión fue de un 18,2 por ciento.191 La posición de Óscar Arias con 

respecto a la situación centroamericana le dio empuje a su campaña, al posicionarse como el 

candidato de la paz, y a Calderón Fournier como el candidato de la guerra. Arias incluso llegó 

a cuestionar la política de Neutralidad Perpetua de Monge, que implicaba distanciarse de lo 

que acontecía en la región, y criticó el papel de los Estados Unidos en la inestabilidad del 

Istmo, hecho que fue bien recibido por la opinión pública de la época.192 Sin embargo, los 

resultados permiten afirmar que la consolidación del PUSC como un partido estable parecía 

dar buenos resultados, al capturar el 45,8 por ciento de los votos válidos, siendo la única 

fuerza política capaz de competir con el PLN. 

En Aserrí, la contienda por la conformación del gobierno local solo reunió a tres 

partidos: el PLN, el PUSC Y AP. El PLN obtuvo más votos que los otros partidos, pero esta 

vez su ventaja no fue tan amplia sobre la segunda fuerza política como en 1982. El 

abstencionismo en el cantón fue de 17,2 por ciento, una cifra más baja que en los comicios 

pasados (Ver Cuadro 2.6).  

A nivel de distritos, el PLN obtuvo más votos que sus contrincantes en las seis 

jurisdicciones que componían el cantón. La coalición de izquierda, AP, obtuvo en el distrito 

de Aserrí la mayoría de sus votos.  

 

                                                           
190 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 400. 
191 Ibid., 400-401. 
192 Díaz Arias, “Enfrentar a Reagan y a la Contra: los intelectuales, opinión pública costarricense y la discusión 
por la paz en Centroamérica (1986-1987)”, 192-196. 
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El partido que experimentó un mayor quiebre del voto fue el PLN, y el margen de 

votos que perdió en la elección municipal, aunque pequeño, fue para el único partido 

minoritario que participó en dicho proceso electoral, y para el PUSC, que recibió más votos 

que en la elección presidencial. La Unidad presenta una diferencia mínima entre ambas 

elecciones, lo que puede significar que ya contaba con una base electoral relativamente 

estable en Aserrí, y al mismo tiempo, que el sector que no se identificaba con el 

liberacionismo, no sentía una gran simpatía por el calderonismo como para intentar marcar 

una diferencia favorable para el PUSC en las elecciones presidenciales, probablemente 

porque todavía no gozaba de suficiente credibilidad  (Ver Cuadro 2.7). Los siete asientos del 

concejo municipal quedaron distribuidos entre cuatro regidores liberacionistas y tres 

socialcristianos. 

Cuadro 2.7. Quiebre del voto calculado en puntos porcentuales entre la elección 

presidencial y municipal en Aserrí por distrito (1986)* 

 

 

2.3. Elecciones 1990-1994 

 

En la presente sección se analizan las elecciones municipales de 1990 y 1994 en Aserrí. 

En el primer apartado se estudiará la campaña electoral nacional de 1990, y luego se 

analizarán los resultados de la elección presidencial a nivel nacional y de la elección 

municipal en Aserrí, y en el segundo apartado se examinará la elección de 1994, de la misma 

forma que en el primer apartado. 

 

Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia

41,1 44,5 -3,4 34,6 34,4 0,2 4 0,3 3,7
49,6 52,3 -2,7 32,2 31,9 0,3 0,3 0 0,3
50,2 53,8 -3,6 29,9 28,4 1,5 1,6 0,2 1,4
52,1 51,9 0,2 29,4 29,5 -0,1 0,8 0,1 0,7
44,6 48,3 -3,7 30,5 28,5 2 1 0,2 0,8
52,4 53,1 -0,7 27,1 28,1 -1 1,2 0 1,2

44 47 -3 33,1 32,7 0,4 3,1 0,3 2,8

Distrito
PLN PUSC AP

Aserrí
Tarbaca
Vuelta de Jorco
San Gabriel
La Legua
Monterrey

Total

PLN: Partido Liberación Nacional; PUSC: Unidad Social Cristiana; AP: Alianza Popular

*El cálculo incluye solo a los partidos que compitieron simultáneamente en las elecciones presidencial y municipal. Las cifras negativas indican los 
puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección municipal.
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica
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2.3.1. Elección de 1990 

 

En la convención liberacionista Carlos Manuel Castillo fue elegido como candidato del 

PLN. Se dice que Castillo tenía a su favor la buena imagen del gobierno de Arias Sánchez,193, 

en el que se logró la firma de los acuerdos de Esquipulas II, con el fin de avanzar en el plan 

de paz para Centroamérica y que fue, en parte, el motivo por el que dicho político fue 

galardonado con el premio Nobel en 1987; pero lo cierto es que también tenía mucho en su 

contra, ya que el PLN fue la agrupación que estuvo al frente de los cambios económicos 

llevados a cabo con el fin de salir de la crisis de principios de los ochenta, que establecieron 

un nuevo modelo de desarrollo con consecuencias negativas inmediatas en algunos sectores 

de la población y provocó importantes protestas, por ejemplo, en el sector agrícola que 

producía para el mercado interno.194 

 Por tercera vez consecutiva, Rafael Ángel Calderón Fournier encabezó la candidatura 

por el PUSC. La experiencia de Calderón en la política le daba una estrecha ventaja sobre 

Castillo, que llegó a expresarse en las encuestas. Además, el político socialcristiano advertía 

sobre los peligros de un tercer periodo liberacionista, y se posicionó como la única alternativa 

que garantizaría los principios de justicia social que supuestamente habían fundado los 

líderes calderonistas en la década de 1940.195 Pero su propuesta más competitiva en términos 

electorales sería la promesa de un bono familiar de vivienda.  

 Tres partidos representaron a la izquierda en estas elecciones: el Partido del Progreso 

y su candidato Isaac Felipe Azofeifa, el Partido Revolucionario de los Trabajadores en la 

Lucha, con Edwin Badilla Agüero como candidato, y la coalición de los partidos 

Democrático Popular y del Pueblo Civilista, Pueblo Unido, que postuló a Víctor Daniel 

Camacho Monge. Solo el último partido presentó papeletas para munícipes en el cantón de 

Aserrí. Es importante mencionar que en el momento en que se desarrollaron la campaña y 

las elecciones de 1990, la Unión Soviética se encontraba en proceso de “desmantelamiento” 

y un evento como la caída del muro de Berlín, marcó, simbólicamente, el fin de la Guerra 

                                                           
193 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 289. 
194 Isabel Román, ¿Conciliación o conflicto? Luchas campesinas y democracia en Costa Rica (San José: 
Editorial Porvenir, 1994), 51-64; Marc Edelman, Campesinos contra la globalización: movimientos sociales 
rurales en Costa Rica (San José: EUCR, 2019), 181-198. 
195 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 403. 
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Fría. Esto debilitó la credibilidad en el comunismo a nivel internacional, lo que también 

debilitó a los partidos de izquierda del país. 

Dos partidos más presentaron candidatos a la presidencia, el Partido Independiente y 

la Alianza Nacional Cristiana, con Rodrigo Cordero Víquez y Fernando Ramírez Muñoz, 

respectivamente, como sus titulares, aunque ninguno de los dos participó a nivel municipal 

en Aserrí. Además de los partidos indicados, dos partidos más disputaron las regidurías en el 

cantón: el Nacional Independiente (NI) y Unión Nacional (PUN). Este último solo compitió 

a nivel municipal en todo el país. 

 El PUSC obtuvo la victoria con una diferencia de 4,3 puntos porcentuales sobre el 

PLN, con respecto a los votos válidos. La derrota de los liberacionistas tiene varias 

explicaciones, dos razones de peso son: 1) el descontento sembrado en el sector de pequeños 

agricultores, especialmente de las provincias periféricas; y 2) el voto de las familias de las 

zonas urbano-marginales, que se sumaron a las filas mariachis atraídas por el bono de 

vivienda.196 La suma de los votos obtenidos por los partidos de izquierda apenas representó 

un 0,8 por ciento del padrón electoral y los demás partidos solamente reunieron un 0,3 por 

ciento de los votos. El abstencionismo fue de un 18,2 por ciento. 

 Esta elección confirmaba la estabilización del PUSC en el sistema de partidos 

costarricense, tradicionalmente bipolar, como la segunda fuerza más importante del país y 

con el estigma de la crisis totalmente sanado. El crecimiento de los socialcristianos se replicó 

en el cantón de Aserrí, allí el apoyo al candidato presidencial tuvo un crecimiento de 5 puntos 

porcentuales, mientras que el del PLN descendió 4 puntos. Esto parece indicar que la 

impopular política agropecuaria de la administración Arias también tuvo implicaciones en la 

conducta de los electores rurales del cantón.  

 Al despuntar la década de 1990, una gran porción del territorio aserriceño seguía 

siendo rural y su economía agropecuaria, en gran medida tradicional, con predominio del 

cultivo de café y la ganadería. No es de extrañar, entonces, que según los censos agropecuario 

y de población de 1973 y 1984, respectivamente, el número de fincas haya descendido de 

                                                           
196 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 297-298. 
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1.305 a 1.094 fincas, después de atravesar la etapa más álgida de la crisis.197 Además, con las 

tierras cultivables más extensas en manos de un reducido número de propietarios o familias 

latifundistas, una parte, no determinada, de la tierra quedaba en manos de numerosos 

propietarios de pequeñas parcelas, es decir pequeños caficultores y, en menor medida, 

productores de hortalizas y granos, que como en el resto del Valle Central, sufrieron no solo 

con la crisis económica, sino también con las políticas neoliberales del gobierno de Arias 

Sánchez, guiadas por el primer Programa de Ajuste Estructural, el cual se cebó con los 

pequeños propietarios que producían para el mercado interno y para subsistir.198  

 Por otro lado, el crecimiento que tuvo el PUSC en Aserrí también podría atribuirse a 

los bonos de vivienda que ofrecía el candidato Calderón Fournier. Paralelamente a las 

dificultades del sector agropecuario, al cantón también lo aquejaban problemáticas asociadas 

al urbanismo, como la ya mencionada falta de viviendas, y otras como la obsoleta red de 

distribución de agua, las malas condiciones de los caminos y las calles, y el deficiente servicio 

de recolección de basura. No siempre se podía contar con una Municipalidad con recursos 

tan escasos para acometer estos esfuerzos,199 por lo tanto no es difícil concebir que un 

conjunto de ciudadanos hayan apoyado el programa del candidato socialcristiano. 

 En la elección de regidores de Aserrí, las dos fuerzas políticas principales 

concentraron la mayor cantidad de votos, con el PLN siempre a la cabeza, mientras que los 

partidos más pequeños solo obtuvieron una pequeña cantidad de sufragios, tendencia que 

también se presentó a nivel de distritos. La coalición de izquierda, PU, se encontró en cuarto 

lugar, por debajo del NI, por lo tanto sufrió un descenso significativo en el número de votos, 

con respecto a los años anteriores. El abstencionismo fue de un 16,4 por ciento (Ver Cuadro 

2.8). 

 

                                                           
197 Gerardo Enrique Jiménez, “Estudio histórico-demográfico de la Parroquia de Aserrí, 1822-1898”, 20; Centro 
Centroamericano de Población, Base de datos Censo de Población y Vivienda 1984, en: 
http://consultas.ccp.ucr.ac.cr. 
198 Román, ¿Conciliación o conflicto?, 68-71. 
199 Armando Alvarado Luna, Javier Morales Valverde y Olga Solís Esquivel, “Centralización y régimen 
municipal en Costa Rica, la municipalidad de Acosta, Aserrí, Mora y Puriscal” (tesis de Licenciatura en 
Administración Pública, Universidad de Costa Rica, 1992), 249. 

http://consultas.ccp.ucr.ac.cr/
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 En cuanto al quiebre del voto, el PUSC fue la agrupación que presentó la cifra más 

alta. El PLN y el PUSC mantuvieron en el cantón un electorado en el orden del 40 y el 30 

por ciento respectivamente, no obstante la diferencia de votos relativamente estrecha que los 

separó en las elecciones presidenciales a nivel nacional, se reflejó también en Aserrí, donde 

una pequeña parte de la ciudadanía sufragó por el PUSC con la estricta intención de favorecer 

a su candidato presidencial. A nivel municipal, el quiebre del voto fue para los partidos 

pequeños (Ver Cuadro 2.9). En el concejo municipal el PLN conservó su dominio con cuatro 

regidores, contra tres pertenecientes al PUSC. 

Cuadro 2.9. Quiebre del voto calculado en puntos porcentuales entre la elección 

presidencial y municipal en Aserrí por distrito (1990)* 

 

 

 

2.3.2. Elección de 1994 

 

En la campaña 1993-1994, la participación de José María Figueres Olsen, hijo del 

expresidente José Figueres Ferrer, primero como precandidato y luego como candidato del 

PLN, estuvo envuelta en grandes polémicas. Aunque no se profundizará en las acusaciones 

y casos judiciales que involucraron a Figueres Olsen, es importante mencionarlos y reconocer 

el peso que tuvieron a nivel electoral para dicho candidato.  

Figueres Olsen estuvo implicado es un caso de asesinato a principios de los setenta, la 

víctima, José Joaquín Orosco, alias Chemise, era un hombre con antecedentes penales y, 

supuestamente, se desempeñaba como informante de la policía. Figueres también fue 

Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia

39,5 40,5 -1 34,5 40 -5,5 2,4 0,5 1,9
45,7 47,4 -1,7 34,3 36,5 -2,2 1,5 0,4 1,1
49,1 49,5 -0,4 28,9 34 -5,1 0,8 0,3 0,5
46,7 46,7 0 28,8 33,1 -4,3 1,1 0,3 0,8
43,3 44,9 -1,6 28,2 32,4 -4,2 0,6 0 0,6
46,1 46,9 -0,8 29,5 33,5 -4 0,3 0 0,3

41,9 42,8 -0,9 32,9 38 -5,1 1,9 0,5 1,4

Distrito
PLN PUSC PU

Aserrí
Tarbaca
Vuelta de Jorco
San Gabriel
La Legua
Monterrey

Total

PLN: Partido Liberación Nacional; PUSC: Unidad Social Cristiana; PU: Pueblo Unido

*El cálculo incluye solo a los partidos que compitieron simultáneamente en las elecciones presidencial y municipal. Las cifras negativas indican los 
puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección municipal.
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica
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cuestionado por su participación en negocios mineros en la década pasada y por su presunta 

asociación con dos criminales estadounidenses. También se debe mencionar que el político 

no contaba con el apoyo de un sector del liberacionismo, e incluso los otros precandidatos le 

solicitaron retirar su precandidatura. Sin embargo, en la convención ganó con una ventaja 

holgado sobre los otros precandidatos y su decisión de encarar un juicio por el mencionado 

caso de asesinato y, además, salir airoso de ese proceso, fue favorable a su imagen política.200 

El economista Miguel Ángel Rodríguez ganó sin problemas la convención del PUSC. 

Pero, Rodríguez también tenía en su contra algunos factores que podían debilitar sus 

posibilidades de llegar a la presidencia. El primero era la imagen de neoliberal que tenía el 

candidato, y el segundo factor era un caso que se remontaba a los setenta, cuando Rodríguez 

era socio de una empresa que realizó una exportación irregular de carne a los Estados 

Unidos.201 En el periodo de campaña, las encuestas lo colocaban por debajo de Figueres, 

aunque por un estrecho margen. 

Esta campaña política también estuvo guiada por el giro neoliberal que había tomado 

el Gobierno de Costa Rica durante la administración Calderón Fournier. En las gestiones de 

Monge Álvarez y Arias Sánchez se habían ejecutado los programas de ajuste estructural I y 

II, y fue debido a la oposición de diversos sectores, que el Gobierno socialcristiano no logró 

acometer el tercer Programa de Ajuste Estructural.202 Esto sucedía en un contexto 

internacional particularmente complicado para Costa Rica, ya que por un lado el país estaba 

comprometido con las reformas planteadas por los organismos financieros internacionales 

(Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), como parte del llamado Consenso de 

Washington;203 y por otro lado, la estabilidad política que ahora disfrutaba Centroamérica le 

había restado importancia geopolítica a Costa Rica, lo cual implicaba que había dejado de 

recibir recursos de Estados Unidos con la misma facilidad que en el pasado. En la coyuntura 

electoral, el candidato Figueres Olsen se presentaba como el representante de la 

                                                           
200 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 302-308. 
201 Ibid., 307-309. 
202 David Díaz Arias, Chicago boys del trópico: historia del neoliberalismo en Costa Rica (1965-2000) (San 
José: EUCR, 2021), 147-148. 
203 Ronny Viales Hurtado y Jean Paul Vargas Céspedes, “La persistencia desarrollista durante la continuidad 
del reformismo neoliberal. Cambio sociopolítico y cambio socioeconómico en la Costa Rica contemporánea, 
1940-2020”, en Laberintos y bifurcaciones: historia inmediata de México y América Central, ed. por Ronny 
Viales Hurtado (San José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central, 2021), 350-351. 
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socialdemocracia de viejo cuño, contra un impulsor de las reformas neoliberales en curso y 

a las que se les atribuía el debilitamiento de las instituciones de bien social y el 

empobrecimiento de la población.204 

Cinco partidos más compitieron por la presidencia. El socialista Fuerza Democrática 

con Miguel Zúñiga como candidato, Alianza Nacional Cristiana con Rafael Ángel 

Matamoros, el Partido Independiente con su candidato Holman Esquivel, Unión Generaleña 

con Norma Vargas y el Nacional Independiente, con el político veterano y fundador del 

partido, Jorge González Martén, como su candidato.205  

Las plazas públicas del PLN y del PUSC en Aserrí fueron espacios aprovechados por 

los candidatos para transmitir sus propuestas más atractivas. Miguel Ángel Rodríguez se 

refirió a los bonos escolares y a los bonos de vivienda que se entregarían a estudiantes y 

familias de escasos recursos y a las pensiones para los adultos mayores.206 Por su parte, José 

María Figueres, quien fue acompañado por Carlos Manuel Castillo, prometió la entrega de 

bonos de vivienda y la construcción de acueductos, la construcción de la clínica de Aserrí y 

un polideportivo.207 De acuerdo con la actual vicealcaldesa de Aserrí, Sara Corrales, quien 

fue regidora del PLN entre 1994 y 2002, era sumamente importante que los candidatos a 

regidores mantuvieran una buena relación con los aspirantes a la presidencia y diputaciones 

de su partido y dejar garantía de esa articulación entre representantes nacionales y cantonales 

de la agrupación, en una plaza pública, ya que no solo ambas partes se beneficiarían 

electoralmente del apoyo de la ciudadanía, sino que permitiría llevar a cabo los proyectos 

con los que se comprometieron durante la campaña. Fue esa relación, según Corrales, la que 

permitió efectuar la entrega de numerosos bonos de vivienda y la construcción de la clínica 

de Aserrí en el periodo 1994-1998.208  

La dinámica descrita anteriormente responde a la relación clientelista a la que estaban 

sometidas las municipalidades –e indirectamente los electores– para acceder a recursos que 

se emplearían en la comunidad, y era la que, en alguna medida, sostenía la posición 

                                                           
204 Díaz Arias, Chicago boys del trópico: historia del neoliberalismo en Costa Rica (1965-2000), 170-176. 
205 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 406.  
206 José Luis Fuentes, “Rodríguez ofrece bonos, becas y más pensiones”, La República, 14 de diciembre de 
1993, 8a. 
207 Aquileo Sánchez Víquez, “Figueres asegura el triunfo del PLN”, La República, 27 de enero de 1995, 8a. 
208 Entrevista a la vicealcaldesa de Aserrí, Sara Corrales, 13 de mayo de 2021. 
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dominante de determinados partidos en los cantones, pero que también reproducía vínculos 

de lealtad. La perspectiva que plantea Lazar sobre el clientelismo como un instrumento en 

poder tanto de los políticos como de la ciudadanía para beneficiarse mutuamente,209 ha sido 

recogida por algunas investigaciones sobre el problema de la vivienda en Costa Rica con un 

abordaje similar,210 pero el clientelismo también ha sido percibido como una práctica 

perjudicial por su carácter de modelo de desarrollo alternativo para las localidades, por 

emplear el chantaje, el autoritarismo, la amenaza y el condicionamiento para lograr objetivos 

políticos.211 Cualquiera que sea la naturaleza del clientelismo que se visualice, es importante 

destacar su existencia en la arena electoral de Aserrí y su vínculo con la lealtad y la identidad 

política local y como un factor a considerar en el exitoso desempeño del PLN en este periodo. 

 Los resultados electorales nuevamente expresaron el nivel de competencia que 

experimentaron los dos grandes partidos en estos comicios. El PLN ganó con 739.339 votos, 

mientras que el PUSC obtuvo 711.328 votos. Fuerza Democrática tuvo 28.274 votos, y los 

demás partidos sumaron un poco menos de 11.200 votos. El abstencionismo fue de un 18,9 

por ciento.212  

 La competencia por ocupar los cargos municipales en Aserrí la disputaron únicamente 

dos partidos, el PLN y el PUSC. El liberacionismo obtuvo más votos que su rival en todos 

los distritos, y la diferencia de votos (2.842) indica que logró capturar el apoyo de una parte 

del electorado no liberacionista, que no tuvo más alternativa que sufragar por alguno de los 

dos partidos en la elección municipal. El abstencionismo fue de un 16,2 por ciento (Ver 

Cuadro 2.10) 

                                                           
209 Sian Lazar, “Personalist politics, clientelism and citizenship: local elections in El Alto, Bolivia”, Bulletin of 
Latin American Research 23, n.° 2 (2004). 
210 Evelyn Redondo Morales, “Redes de solidaridad en una barriada popular josefina. Un estudio sobre 
construcción identitaria y movilización comunal en el Barrio Reina de los Ángeles”, Diálogos Revista 
Electrónica de Historia 9 (2008); Patricia Badilla Gómez y José Cerdas Albertazzi, “Movimientos pro vivienda 
en San José: una clientela movilizada (1980-1990)”, Revista de Historia, n.° 67 (enero-junio 2013). 
211 Roy Rivera Araya, Descentralización y la metáfora de la reforma del Estado (San José: FLACSO, 1995); 
Iván Acuña Chaverri, “Elementos conceptuales del clientelismo político y sus repercusiones en la democracia”, 
Revista Reflexiones 88, n.° 2 (2009). 
212 Ibid., 406-407. 
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 El quiebre del voto en las elecciones de 1994 se dio a muy pequeña escala, tanto que 

es perceptible únicamente a nivel de distritos. El apoyo recibido por el PLN y el PUSC en la 

elección presidencial no fluctuó significativamente con respecto a la elección municipal, 

debido a que en este último proceso electoral en Aserrí solo participaron esas dos 

agrupaciones (Ver Cuadro 2.11). El concejo municipal quedó conformado por cuatro 

regidores del PLN y tres del PUSC. 

 

Cuadro 2.11. Quiebre del voto calculado en puntos porcentuales entre la elección 

presidencial y municipal en Aserrí por distrito (1994)* 

 

 

2.4. Elección de 1998 

 

En esta sección se estudia únicamente la elección municipal de Aserrí de 1998. Primero 

se hace un breve repaso de la campaña electoral nacional y de los resultados de la elección 

presidencial, y, posteriormente, se examinan los resultados del proceso electoral municipal 

en el cantón. Por último, se estudia el perfil social de los aserriceños de 18 años y más, con 

el fin de analizarlo a la luz de los resultados de esa última elección. 

Para la campaña 1997-1998, la actitud de los costarricenses había sufrido un cambio 

importante. La década de 1990 había resultado convulsa en transformaciones políticas, 

sociales y económicas. Con regularidad se hablaba de una sociedad en “descomposición” y 

se atribuía a numerosos y muy graves casos de corrupción en las esferas pública y privada; a 

Municipales Presidenciales Diferencia Municipales Presidenciales Diferencia

43,8 43,1 0,7 36,2 35,5 0,7
51,1 52,4 -1,3 36 33,5 2,5
54,8 53,7 1,1 29,3 29,5 -0,2
54,3 53,9 0,4 30,3 29,5 0,8
52,7 51,9 0,8 24,5 23,9 0,6
54,8 57,5 -2,7 30,4 27,3 3,1

47 46,4 0,6 34,2 33,5 0,7

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

PLN PUSC

Total

Aserrí

PLN: Partido Liberación Nacional; PUSC: Unidad Social Cristiana

*El cálculo incluye solo a los partidos que compitieron simultáneamente en las elecciones presidencial y municipal. Las 
cifras negativas indican los puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección municipal.

Tarbaca
Vuelta de Jorco
San Gabriel
La Legua
Monterrey

Distrito
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la incidencia del narcotráfico en la política, al aumento de la inseguridad ciudadana; e 

incluso, a una nueva cultura formada en los valores del neoliberalismo. Tampoco se ignoraba 

el alto costo económico que las transgresiones a la ley tenían para el país; la desigual 

aplicación de la justicia por algunos crímenes, según quien los cometía; ni la asociación entre 

muchos de los síntomas de esa “decadencia social” con los políticos, y en ocasiones, con los 

grandes partidos políticos.213 Camino al último proceso electoral del siglo, la suma de todas 

las experiencias dejaba un balance negativo. Los ciudadanos se encontraban desilusionados 

con los partidos políticos y la apatía que sentían muchos por los procesos electorales 

venideros se traducía en un aumento de la población de indecisos y de abstencionistas, de 

acuerdo con las encuestas.214 

El PLN estaba pasando por un mal momento. El gobierno de Figueres Olsen fue muy 

cuestionado por la crisis y posterior cierre del Banco Anglo Costarricense, por la alianza en 

el frente legislativo con la fracción del PUSC para agilizar las reformas económicas de los 

gobiernos anteriores y  por el manejo antidemocrático durante el proceso de reforma al 

régimen de pensiones del Magisterio Nacional. A esto se sumó el fraude cometido por el 

precandidato José Miguel Corrales Bolaños, que le dio el triunfo en la convención 

liberacionista. Dentro del partido, Corrales también fue cuestionado por haberle dado la 

espalda a Figueres Olsen en su carrera por la presidencia cuatro años atrás, por lo que un 

grupo de liberacionistas se distanció de él al principio del periodo de campaña.215  

Miguel Ángel Rodríguez, candidato por el PUSC, estaba por encima de Corrales en 

las encuestas, pero su ventaja se limitaba a unos pocos puntos porcentuales. Rodríguez tenía 

a su favor más experiencia en la política y un programa de gobierno más convincente, contra 

un Corrales con escasa experiencia y ayuno de ideas para resolver los problemas sociales y 

económicos del país.216 

                                                           
213 Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño, Entre el desarraigo y el despojo: Costa Rica en el fin 
de siglo (San José: EUCR, 2001), 35-68. Algunas de estas temáticas también son abordadas en Marco Garita 
Mondragón, "La Corte por asalto: el Comando de la Muerte, el secuestro de la Corte Suprema de Justicia y la 
identidad costarricense, 1993" (tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 2019). 
214 Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002, 321. 
215 Ibid., 322-323 y 327. 
216 Ibid., 327-328. 
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 La papeleta para elegir presidente de la República incluía otros once partidos. Lo 

anterior se puede considerar un signo de los tiempos que vivía Costa Rica, en los que cada 

vez más partidos e ideologías creían ofrecer las soluciones a los problemas del país. Los 

candidatos y sus partidos eran los siguientes: Vladimir de la Cruz por Fuerza Democrática, 

Walter Muñoz por Integración Nacional, Sherman Thomas por Renovación Costarricense, 

Álvaro González por el Partido Demócrata, Federico Malavassi por el Movimiento 

Libertario, Jorge González Martén por el Nacional Independiente, Alejandro Madrigal por la 

Alianza Nacional Cristina, Norma Vargas por Pueblo Unido, Rodrigo Gutiérrez por el Nuevo 

Partido Democrático, Marina Volio por Rescate Nacional y Yolanda Gutiérrez por el Partido 

Independiente.217 El partido Unión Generaleña, que solo compitió por las regidurías y las 

diputaciones, también se hizo presente en el cantón de Aserrí. 

Según la actual vicealcaldesa de Aserrí, en el periodo 1998-2002, el último que ejerció 

como regidora, durante los actos de campaña, los regidores, síndicos y los aspirantes a estos 

cargos cumplieron un papel más activo en estas actividades y constituyeron una parte integral 

en el contacto entre la política, tanto nacional como local y los habitantes del cantón. De 

acuerdo con Corrales, la distribución de propaganda relativa a los asuntos municipales 

también fue común en esa campaña, en contraste con el periodo 1978-1986, en el que el 

exalcalde Víctor Morales aseguró que esas prácticas no se veían en una contienda electoral.218  

Mario Morales Guzmán, por entonces delegado cantonal del PLN, asegura que el 

Partido Independiente (PI), en el que un exliberacionista encabezaba la papeleta a regidor por 

dicho partido, tuvo un importante papel en la campaña electoral de 1998, con propaganda 

pensada especialmente para la elección de regidores. La propaganda del PI hacía alusión a la 

idea del cambio, es decir, que era necesario apartar del poder a la fórmula del PLN para esta 

elección, compuesta por una “vieja guardia” aserriceña liberacionista que limitaba la 

participación de candidatos nuevos o más jóvenes.219 

                                                           
217 Obregón Quesada, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, 411-412. 
218 Corrales también aseguró que para el proceso electoral 1998-2002, diseñó un diagnóstico de las 
problemáticas del cantón, que fue elaborado y discutido con ayuda de las diferentes comunidades del cantón. 
Este diagnóstico no era un programa de gobierno, pero la vicealcaldesa lo considera un documento que fue 
ideado con la misma intención. Entrevista a la vicealcaldesa de Aserrí, Sara Corrales, 13 de mayo de 2021. 
219 Entrevista al exalcalde de Aserrí, Mario Morales Guzmán, 16 de junio de 2021. 
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A partir de lo indicado por los informantes arriba mencionados, se debe asumir que 

en Aserrí la campaña electoral había adquirido un nuevo significado en lo que a los asuntos 

cantonales respecta. No es de extrañar si se toma en consideración que en la década de 1990 

el régimen municipal había sufrido algunos cambios, como la administración de los 

impuestos inmobiliarios por parte de las municipalidades en 1996, y la discusión, durante las 

administraciones Calderón Fournier y Figueres Olsen, sobre la necesidad de dotar de 

autonomía política, administrativa y financiera a las municipalidades, una iniciativa que dio 

su primer paso con la promulgación del Código Municipal de 1998.220 Con el panorama 

municipal en proceso de cambio, es normal que no solo la dinámica electoral se haya 

transformado, sino que los candidatos a munícipes, conscientes de la nueva etapa que se 

avecinaba, se hayan involucrado más en la dinámica electoral.221 

Otros cambios se suscitaban en la esfera política local. En cantones como Curridabat, 

Escazú, Santa Ana y Montes de Oca se inscribieron partidos cantonales. En total, en la 

elección de 1998 participaron ocho de estas agrupaciones y lograron representación en sus 

respectivos concejos municipales, y en Escazú el partido Yunta Progresista Escazuceña 

desplazó al PLN y al PUSC del poder.222 Algunas de estas fuerzas políticas planteaban 

combatir los vicios del bipartidismo en el ámbito cantonal y enfatizaban la importancia de 

recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las municipalidades, objetivos que coincidían 

con un sentimiento de apatía por la política y sus instituciones, ampliamente extendido en la 

época.223 

 La distribución de los votos de la elección presidencial fue la siguiente: Unidad Social 

Cristiana ganó con 652.160 votos, Liberación Nacional obtuvo 618.834 votos, Fuerza 

Democrática 41.710 votos, Integración Nacional y Renovación Costarricense obtuvieron más 

de 19.000 votos cada uno, Demócrata 12.952 votos, Movimiento Libertario 5.874 votos, y 

                                                           
220 Justo Aguilar y Justo Pallavicini, El régimen municipal en Costa Rica (San José: Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Económicas, 2019), 47-54. 
221 En la Municipalidad de San José, el ejecutivo municipal Johnny Araya también distribuyó propaganda 
municipal con el eslogan “Un voto por San José”, con el fin de beneficiar la papeleta municipal del PLN, aunque 
en este caso, Araya fue denunciado por el PUSC y el TSE suspendió dicha propaganda. Mario Bermúdez, 
“Propaganda municipal se mantiene”, La República, 25 de enero de 1998, 10a. 
222 Randall Blanco Lizano, “Los partidos cantonales en el marco del bipartidismo costarricense 1986-1998: los 
casos del Partido Alajuelita Nueva y el Partido Yunta Progresiva Escazuceña” (tesis de Licenciatura Sociología, 
Universidad de Costa Rica, 2001), 75-76. 
223 Blanco Lizano, “Los partidos cantonales en el marco del bipartidismo costarricense 1986-1998…”, 127. 
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los seis partidos restantes obtuvieron, cada uno, menos de 5.000 votos. A pesar de la 

innegable superioridad numérica que mantenían el PUSC y el PLN, también es evidente que 

los partidos no tradicionales obtuvieron una importante cantidad de votos que, además, se 

distribuyeron entre más partidos. Estos resultados marcan dos eventos importantes en la 

historia electoral del país: la transición hacia el llamado “sistema pluripartidista 

moderado”224 y el debilitamiento de las lealtades partidarias.  Por otro lado, el abstencionismo 

en esta elección presidencial alcanzó la elevada cifra de 30 por ciento, y aunque ese hecho 

ha recibido numerosas explicaciones, sobresalen la falta de interés de la ciudadanía, el 

crecimiento de la desconfianza en las instituciones públicas, la corrupción, la falta de 

cumplimiento de los políticos y la insatisfacción con las opciones políticas o partidarias.225   

 Aunque el PLN seguía siendo el partido con mayor caudal electoral en Aserrí en las 

elecciones presidenciales, la crisis política que se manifestó en estos comicios presidenciales 

también tuvo consecuencias para dicho partido en el cantón, ya que desde 1982 el apoyo 

recibido por el PLN se había ubicado por encima del 40 por ciento del padrón electoral (46,4 

en la elección de 1994), pero descendió a un 32,6 por ciento después del gobierno de Figueres 

Olsen. El PUSC también presentó una disminución de los votos conseguidos, pero no fue tan 

acentuado como en el caso del PLN. De esta manera, el debilitamiento de las lealtades 

partidarias tuvo su propia expresión en el cantón. El bipartidismo reinante desde 1986, 

después de la creación del PUSC en 1983, por primera vez era sacudido sensiblemente por 

los resultados electorales. 

 Las causas del abstencionismo a nivel nacional parecen explicar los resultados de la 

elección municipal en Aserrí. El abstencionismo fue de un 30,3 por ciento, y superó el 

porcentaje de votos que obtuvieron individualmente las fuerzas políticas más importantes, 

pero el alcance de la “crisis política” no llegó hasta ahí. Esta elección municipal fue la 

                                                           
224 Diego Fernández Montero, “La salida y la lealtad en el cambio del sistema de partidos de Costa Rica”, en 
Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y lealtad, eds. Tribunal Supremo de 
Elecciones y Universidad de Costa Rica (San José: Tribunal Supremo de Elecciones y Universidad de Costa 
Rica, 2012), 42. 
225 Jorge Raúl García Fernández et al., Abstencionistas en Costa Rica: ¿quiénes son y por qué no votan? (San 
José: EUCR, TSE y IIDH-CAPEL, 2005), 32-33; Marco Vinicio Fournier Facio, “El abstencionismo”, en 
Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y lealtad, eds. Tribunal Supremo de 
Elecciones y Universidad de Costa Rica (San José: Tribunal Supremo de Elecciones y Universidad de Costa 
Rica, 2012), 64 
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primera desde 1953, en la que el PLN no obtuvo la mayoría de los votos en el cantón, pues 

el PUSC lo superó por cerca de 1.200 votos y ganó en cuatro de los seis distritos. (Ver Cuadro 

2.9).  

 La derrota del PLN en esta elección municipal debe atribuirse a los conflictos internos 

que experimentó la agrupación en el cantón. Uno de estos conflictos quedó en evidencia 

durante la asamblea cantonal encargada de conformar las papeletas  de regidores y síndicos 

de ese partido. En octubre de 1997, cuando tuvo lugar dicha asamblea, un grupo liderado por 

la regidora Sara Corrales (quien también encabezaba la papeleta verdiblanca) llevó a cabo 

este proceso siguiendo lo establecido por el Código Electoral, e ignorando que una reciente 

modificación de los estatutos del PLN había ampliado el número de miembros que podían 

participar en el mencionado órgano consultivo. Este hecho puso sobre el tapete diferencias 

internas dentro del partido, como lo deja ver la reacción por parte de otras facciones dentro 

de la agrupación, según lo expuesto por el periódico La Nación: 

“Mario Morales, delegado cantonal miembro del grupo opositor, explicó que se retiraron tres veces de 

la escogencia debido a que el grupo de Corrales no quiso que otros sectores participaran en la 

integración del ayuntamiento.”226 

 El problema descrito anteriormente también exponía al PLN a la anulación de las 

papeletas, si no se resolvía, primero, por mediación del Registro Civil y, posteriormente, si 

ese primer canal no validaba la asamblea cantonal, el TSE debía tomar esa decisión. 

Finalmente, en diciembre, el TSE resolvió inscribir las papeletas del PLN.227 

Sin embargo, más grave para los liberacionistas fue el “cisma” que representó la 

salida de un conocido liberacionista local, Alberto Fallas. Fallas transitó del PLN al PI para 

estas elecciones municipales y debido a su influencia atrajo una porción de los votos 

verdiblancos a su partido. Este candidato resultó ser el único regidor elegido por su 

agrupación política.228 

                                                           
226 “PLN pide revisión a Registro Civil”, La Nación, 25 de noviembre de 1997. Consultado en: 
https://www.nacion.com/el-pais/pln-pide-revision-a-registro-
civil/VNSUB7WRRFCNTCX6BUGYSVF4SE/story/  
227 “PLN  salva 3 cantones”, La Nación, 15 de octubre de 1997. Consultado en: 
https://www.nacion.com/archivo/pln-salva-3-cantones/MJJ3TC5NOVELLKG32UZ6XNPQQU/story/; Mario 
Bermúdez, “TSE inscribió papeletas impugnadas de PLN”, La República, 10 de diciembre de 1997, 6a. 
228 “PLN pide revisión a Registro Civil”, La Nación, 25 de noviembre de 1997. 

https://www.nacion.com/el-pais/pln-pide-revision-a-registro-civil/VNSUB7WRRFCNTCX6BUGYSVF4SE/story/
https://www.nacion.com/el-pais/pln-pide-revision-a-registro-civil/VNSUB7WRRFCNTCX6BUGYSVF4SE/story/
https://www.nacion.com/archivo/pln-salva-3-cantones/MJJ3TC5NOVELLKG32UZ6XNPQQU/story/
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El quiebre del voto experimentado por el PLN fue el más elevado y coincide con la 

derrota sufrida por ese partido en la elección municipal, proceso en el que tuvo un importante 

descenso en el número de votos, que se encuentran distribuidos entre los demás partidos. 

Valga decir que los socialcristianos también quebraron su voto, pero este no se correspondió 

con un apoyo significativamente mayor al candidato presidencial, como en el caso del PLN 

(Ver Cuadro 2.13). El concejo municipal del periodo 1998-2002 quedó conformado por tres 

regidores del PUSC, tres del PLN y uno del PI. Es interesante notar que desde 1978 hasta 

1998, el concejo municipal de Aserrí solo había sido representado por regidores de dos 

partidos, una tendencia que fue interrumpida por las elecciones de este año. La configuración 

de dicho órgano también hizo posible que el Ayuntamiento fuera encabezado por un 

candidato no liberacionista, por segunda vez desde que el Código Municipal de 1970 dispuso 

que el concejo municipal era el encargado de la designación del ejecutivo municipal (la 

primera vez fue en 1974), debido a que el PLN no representaba una mayoría absoluta dentro 

del concejo. Pero en esta ocasión se designó, no ya como ejecutivo municipal, sino como 

primer alcalde municipal de Aserrí a Víctor Marín del PUSC, según lo estipulaba el Código 

Municipal de 1998. 
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Dadas las características particulares de los procesos electorales de 1998 y sus 

resultados en Aserrí, es importante conocer el perfil social de las personas en edad votar. Con 

base en el censo del 2000, es posible conocer, con obvias limitaciones, al electorado de 1998, 

y a quienes dos años después serían electores en la elección del 2002.  

En el año 2000 la distribución de la población por grupos de edad muestra un cambio 

notable con respecto al censo de 1984, la población adulta joven disminuyó, después de un 

continuo aumento a partir del censo de 1963.229 En tanto, la población adulta y adulta mayor 

aumentó, no obstante, el grupo de 18 a 35 años seguía constituyendo una mayoría. Estas 

tendencias se reprodujeron simultáneamente en todos los distritos del cantón, con excepción 

de Monterrey (Ver Cuadro 2.14). 

Las personas dedicadas a actividades agropecuarias constituyeron una pequeña parte 

de la población de 18 años y más, llegando a representar solo un 4,2 por ciento de la población 

ocupada. Hay un aumento en las ocupaciones de las áreas administrativa, profesional, 

científica e intelectual y del sector comercial. Individualmente, las ocupaciones no calificadas 

concentran el mayor número de personas ocupadas. También persisten las tendencias de los 

censos anteriores a la disminución de las personas dedicadas a oficios domésticos y al 

aumento de los estudiantes. Al mismo tiempo, hay una disminución de las mujeres 

desempeñando oficios domésticos, mientras su participación aumenta entre la población 

ocupada y de estudiantes (Ver Cuadro 2.15).  

El censo del 2000 muestra un importante progreso en el nivel educativo de los 

aserriceños en edad de votar. Una quinta parte de la población había concluido los estudios 

secundarios (incluidos aquellos individuos con algún nivel de educación universitaria y 

parauniversitaria) y solo un 25 por ciento presentaba la primaria incompleta y ningún nivel 

de educación formal (Ver Cuadro 2.16). 

 El alto abstencionismo, que fue también una de las particularidades de las elecciones 

de 1998 en Aserrí, puede asociarse con la caracterización social antes vista. La población 

joven, que constituía una parte importante de la población en edad de votar, el creciente 

número de personas desempeñando puestos de dirección y gerencia, así como los 

                                                           
229 Sin embargo, el padrón electoral de 1994 ya muestra una disminución de la población adulta joven. Centro 
Centroamericano de Población. Base de datos Padrón electoral 1994. En: http://consultas.ccp.ucr.ac.cr. 

http://consultas.ccp.ucr.ac.cr/
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intelectuales y científicos, y la también más amplia población universitaria local, fueron los 

grupos que hicieron aumentar el abstencionismo en la Gran Área Metropolitana en estos 

comicios. También se ha sugerido que fue la población joven la principal causante del cambio 

en el sistema de partidos, hacia el aquí llamado sistema pluripartidista moderado.230 

 

                                                           
230 Jorge Raúl García et al., Abstencionistas en Costa Rica: ¿quiénes son y por qué no votan?, 111-120. 
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2.5. Tendencias electorales en las elecciones municipales de Aserrí, 1982-1998 

 

Esta sección consta de dos apartados en los que se estudian las tendencias electorales 

de las elecciones municipales de Aserrí de 1982 hasta 1998. En el primer apartado se analiza 

el abstencionismo en el periodo referido, y en el segundo apartado se examinan algunos 

aspectos de la participación electoral.  

 

2.5.1. Abstencionismo 

 

 En el primer capítulo se mencionaron algunas de los principales causas del 

abstencionismo, entre ellas la indiferencia de la ciudadanía, la credibilidad en el sistema 

político y en los partidos, la ponderación de los costos y beneficios inmediatos que genera 

sufragar, el tiempo y el coste del transporte, y la lejanía de las mesas de votación. En el 

periodo 1982-1998, aunque el país experimentó grandes cambios a nivel social, económico, 

político e institucional, esos factores no dejaron de ser relevantes. Al igual que las 

particularidades que se señalaron en el caso de las áreas rurales (una población compuesta de 

agricultores, ganaderos, entre otros oficios relacionados, como categoría ocupacional y con 

bajo nivel educativo) en relación con la susceptibilidad a un determinado comportamiento 

electoral, siguen teniendo validez en muchas regiones del país y también en el cantón de 

Aserrí, pues en el periodo que comprende este análisis, el cantón seguía siendo rural.231 

 En el periodo que abarca este capítulo, los porcentajes de abstencionismo más altos 

se encuentran en las elecciones municipales de 1982 (22 por ciento) y 1998 (30,3 por ciento). 

En el período 1962-1982 no se registra una cifra de abstencionismo más alta que la de ese 

último año, y esto se ha atribuido, a nivel nacional, al descontento de los electores anti-

liberacionistas con las medidas tomadas por el gobierno de Rodrigo Carazo durante la 

crisis.232 No obstante, dicho porcentaje no es excesivamente alto, y considerando que el 

abstencionismo en la elección municipal de 1986 (17,2 por ciento) tampoco lo es, se puede 

decir que en Aserrí –así como en una gran parte del país–  los procesos electorales fueron 

                                                           
231 “Aserrí…es así:”, Acción Municipal, noviembre de 1982, p. 4. 
232 Hernández, “Análisis del abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica…”, 121. 
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ordinarios en tiempos críticos, como lo comprobaron Mitchell Seligson y Miguel Gómez  

(1987) con las elecciones de 1986, ya que estas no obedecieron a la lógica de la economía 

política del voto, en la que “los resultados de una elección dependen en alto grado de los 

resultados que se obtengan en el campo de la economía” y uno de los comportamientos 

posibles de los electores es abstenerse de participar en los procesos electorales, como forma 

de protesta.233 

 Los abstencionistas de la elección de 1998 se diferencian de los de 1982 en que no 

basaron su decisión de no votar en un fenómeno coyuntural, como la crisis de los ochenta, 

sino en un fenómeno gradual, como fue el devenir de la política, caracterizada por un 

aumento en los casos de corrupción y un desempeño insatisfactorio de los políticos y los 

partidos, es decir un malestar general con la dinámica política. En la década de 1980, el 

desencanto que pudo sentir una parte del electorado liberacionista aserriceño con el PLN, 

pudo manifestarse en las elecciones de 1990 en un posible “desalineamiento” de algunos 

votantes que le dieron su voto al PUSC y no al PLN en las elecciones presidenciales, pero en 

las elecciones de 1998 el descontento se expresó en el abstencionismo.  

 Por distrito, el abstencionismo muestra algunas tendencias que es importante destacar. 

La Legua nuevamente destacó como el distrito con mayor abstencionismo, y fue la 

jurisdicción con las cifras más altas entre 1982 y 1994, con un margen de diferencia 

significativo en comparación con el abstencionismo de los demás distritos, pero no debe 

ignorarse que dichas cifras se ubicaron alrededor del 20 por ciento entre 1986 y 1994. Esto 

se explica porque el abstencionismo allí ha sido consistente a lo largo de los años, al igual 

que en otras zonas rurales del país, por lo tanto no deben descartarse factores como la 

alfabetización, la ubicación de las mesas de votación y un relativo desapego con el aparato 

estatal y las dinámicas relacionadas con este, factores que fueron tomados en cuenta en el 

primer capítulo (Ver Cuadro 2.17). 

En cambio, en 1998 las cifras más altas de abstencionismo pertenecen a los distritos 

de Monterrey (34,4) y Aserrí (32,2). Monterrey, a pesar de ser un distrito altamente rural, al 

igual que La Legua, las trayectorias de abstencionismo son diferentes a lo largo de este 

                                                           
233 Mitchell Seligson y Miguel Gómez Barrantes, “Elecciones ordinarias en tiempos extraordinarios: la 
economía política del voto en Costa Rica”, Anuario de Estudios Centroamericanos 13, n.° 1 (1987): 5 y 8. 
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periodo, con cifras más pequeñas y cercanas al promedio cantonal. Aunque no debe 

descartarse la condición rural de este distrito como  un factor que incidió en su bajo nivel de 

participación en 1998, es más factible que haya pesado más el sentimiento de descontento 

padecido a nivel nacional. En el caso del distrito de Aserrí, donde la decisión de muchos 

ciudadanos de no votar también fue de una elección a otra, tomando en cuenta los porcentajes 

de participación regulares que presentó entre 1982 y 1994, coincide con el abstencionismo, 

a modo de protesta, que se presentó en esa elección en personas con un mayor nivel educativo 

y social, pues la mayoría de estas residían en dicha jurisdicción.234 

 

 

 

                                                           
234 García Fernández et al., Abstencionistas en Costa Rica, 118-120. 
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 En general, el abstencionismo en Aserrí, entre 1982 y 1998, tuvo un comportamiento 

similar a los resultados  nacionales. El Cuadro 2.18 ofrece evidencia suficiente para sugerir 

que en el cantón los factores que determinaban la decisión de abstenerse de sufragar en una 

gran parte de la ciudadanía costarricense, también operaban en el cantón, lo que indica que 

Aserrí se encontraba plenamente involucrado en las dinámicas de la contienda electoral y que 

hay un vínculo considerable entre la cultura política local y nacional. 

Cuadro 2.18. Porcentaje de abstencionismo en diferentes elecciones de Aserrí y en las 

elecciones presidenciales, 1982-1998 

 

 

 

2.5.2. Participación electoral 

 

 La desaprobación de la gestión gubernamental de CU y del presidente Carazo 

permitió al PLN aumentar su caudal electoral. En las elecciones municipales de 1953 a 1978 

el PLN obtuvo más de un 30 por ciento de los votos, salvo en los comicios de 1958, pero en 

las elecciones de 1982 a 1994 la base electoral del PLN se mantuvo por encima de 40 por 

ciento. Solo en las elecciones de 1998 el PLN sufrió un descenso importante en los votos 

recibidos, pues representaron tan solo un 22,6 por ciento del padrón electoral y significó la 

primera derrota del PLN en procesos electorales. (Ver Cuadro 2.19) 

 El PUSC encontró la estabilidad en los votos recibidos alrededor del 30 por ciento. 

En su etapa como partido coalición, que finalizó en 1982, solo tuvo el apoyo de un 20,4 por 

ciento del electorado, como consecuencia de la percepción negativa que tenía la ciudadanía 

del gobierno de CU (1978-1982). En la elección municipal de 1998 también experimentó un 

descenso en los votos recibidos, como parte del descontento generalizado con el sistema 

Elecciones muncipales Elecciones presidenciales Elecciones presidenciales
Aserrí Resultados en Aserrí Resultados generales

1982 22 22,4 21,4
1986 17,2 17,1 18,2
1990 16,4 16,4 18,2
1994 16,2 16,2 18,9
1998 30,3 30,3 30

Comicios

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica
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político y los partidos tradicionales, pero los resultados fueron más adversos para el PLN, 

por los motivos ya explicados, lo que le permitió al PUSC ganar dicho proceso electoral. 

En la “era del bipartidismo”, como fue denominada por Jorge Rovira Mas, en 1998, 

a la alternancia en el poder de las dos grandes fuerzas políticas (PLN y PUSC) desde 1986, 

en los resultados generales de las elecciones se ha identificado un efecto de “arrastre” que 

consiste en que el partido que ganaba las elecciones presidenciales también ganaba en las 

elecciones municipales.235 En Aserrí esto ocurrió, aunque con el PLN triunfando de forma 

consecutiva tanto en las elecciones presidenciales como en las municipales, lo que indica que 

el liberacionismo seguía siendo una ideología política con una influencia prácticamente 

insuperable en Aserrí, hasta 1998, cuando el PLN perdió frente al PUSC con una diferencia 

de casi 5 puntos porcentuales, y aunque en la elección presidencial obtuvo la victoria, sí 

sufrió la pérdida de una parte de su base electoral. 

 El PLN y el PUSC fueron capaces de capturar más de 2/3 partes del padrón electoral 

en todos los comicios, salvo en 1998, lo cual es un indicador de la persistencia del 

bipartidismo en las elecciones municipales de Aserrí. La izquierda, por su parte, siguió una 

tendencia a la baja entre 1982 y 1990, hasta que en 1994 no se presentó ningún partido con 

esa ideología, pero en 1998 hubo un repunte en los votos recibidos por el único partido 

socialista que compitió a nivel municipal en Aserrí, Fuerza Democrática, como resultado del 

cambio en el sistema de partidos registrado en esta elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
235 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 142. 
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Cuadro 2.19. Porcentaje de los votos recibidos por los distintos partidos en las 

elecciones municipales de 1982 a 1998 

 

 

 Los partidos nacionales seguían siendo los protagonistas en las elecciones 

municipales de Aserrí (Ver Cuadro 2.20). Los partidos provinciales y cantonales estuvieron 

ausentes en todos los procesos electorales, probablemente porque competir contra un partido 

como el PLN en un cantón con una larga tradición liberacionista como Aserrí no depararía 

buenos resultados, por lo tanto la afiliación política y el apoyo a un partido tan influyente a 

nivel nacional como el PUSC era una mejor alternativa para los electores sin afinidad por el 

liberacionismo. 

Cuadro 2.20. Partidos que compitieron en las elecciones municipales de Aserrí, según 

su escala de partición (Nacional, Provincial o Cantonal), 1982-1998 

 

 

P % P % P % P % P %

PLN 47 PLN 44 PLN 41,9 PLN 47 PUSC 27,5
CU 20,4 PUSC 33,1 PUSC 32,9 PUSC 34,2 PLN 22,6
PU 3,2 PAP 3,1 NI 2 PI 6,1
MN 2 PU 1,9  FD 3,4
AP 1,5 PUN 1,3 UG 3,3
ND 0,8 PD 1,4

ML 1,1
RC 0,8
NI 0,8
RN 0,2

Total 74,9 80,2 80 81,2 67,2

Fuente: Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

PLN: Partido liberación Nacional; CU: Coalición Unidad; PU: Pueblo Unido; MN: Movimiento Nacional; AP: Acción del Pueblo; 
ND: Nacional Democrático; PUSC: Partido Unidad Social Cristiana; PAP: Partido Alianza Popular; NI: Nacional Independiente; 
PUN: Partido Unión Nacional; PI: Partido Independiente; FD: Frente Democrático; UG: Unión General; PD: Partido Demócrata; ML: 
Movimiento Libertario; RC: Renovación Costarricense; RN: Rescate Nacional

1982 1986 1990 1994 1998

Nacional Provincial Cantonal
Número de partidos Número de partidos Número de partidos

1982 6 0 0
1986 3 0 0
1990 5 0 0
1994 2 0 0
1998 10 0 0

Comicios

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones 
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 El PLN experimentó en cuatro de las cinco elecciones analizadas en este capítulo un 

quiebre del voto mayor que los demás partidos. Al observar las cifras del Cuadro 2.21 se 

puede notar que solo la de la elección de 1998 es considerablemente alta, esto quiere decir 

que en los comicios municipales de 1982 a 1994, cada vez más liberacionistas optaron por 

apoyar únicamente al PLN, en lugar de distribuir su voto entre los demás partidos. En la 

elección presidencial de 1998, muchos aserriceños no renunciaron a la tradición de votar por 

el candidato liberacionista, sin embargo, a nivel municipal la diferencia de votos muestra que 

muchos electores prefirieron apoyar al PI, que en esta ocasión había postulado como regidor 

a un exliberacionista.  

 La composición de los concejos municipales entre 1982 y 2002, muestran que este 

periodo fue en el que el PLN tuvo un mayor poder en la política local. De los cinco concejos 

municipales conformados en dicho periodo, el PLN obtuvo más de la mitad de las regidurías 

en cuatro de ellas.  

 El PUSC obtuvo una diferencia de votos mayor que el PLN únicamente en las 

elecciones de 1990. La estabilidad en el apoyo recibido por el PUSC entre 1986 y 1994 

muestra, no solo la popularidad que adquirió ese partido en Aserrí, sino que en 1990 hubo un 

esfuerzo mayor de parte de un sector de la población por favorecer al candidato presidencial 

socialcristiano. 

 

Cuadro 2.21. Partidos que experimentaron el mayor quiebre del voto entre 1982 y 

1998 

 

 

 

Liberación Nacional
Liberación Nacional
Unidad Social Cristiana
Liberación Nacional
Liberación Nacional

1982 -3
Elección Partido Cifra

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

1998 -10

1986 -3
1990 -5,1
1994 0,6
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2.6. Conclusiones 

  

El análisis de los resultados electorales de los comicios municipales de Aserrí de 1982 a 

1998 presenta interesantes variaciones con respecto al periodo estudiado en el primer 

capítulo. Tanto la dinámica político-electoral local, como la actitud ciudadana hacia la 

política y a los partidos a nivel nacional, empiezan a cambiar, lo cual es evidente al final del 

periodo. 

El tradicional Partido Liberación Nacional nuevamente fue la agrupación dominante en 

este periodo y el Partido Unidad Social Cristiana desde su participación como una 

organización permanente en 1986, mantuvo la segunda posición. Sin embargo, en 1998 los 

resultados se invierten, y es el PUSC el que obtiene la mayoría de votos y el PLN el que 

ocupa el segundo lugar. En la elección de 1998 también se puede notar que la izquierda 

resurgió como una alternativa política más atractiva en Aserrí, después del debilitamiento 

que experimentó a partir de 1982. Otros partidos pequeños capturaron algunos votos, a pesar 

de su proliferación en ese proceso electoral, lo que ha sido interpretado como la transición 

hacia un pluripartidismo moderado. 

En el plano local, la evidencia sugiere que la contienda electoral en el cantón se 

encontraba en proceso de cambio. Las dificultades que tuvo el PLN para lograr la inscripción 

de las papeletas para regidores en 1998 dejó al descubierto la presencia de divisiones internas 

en el partido y el conflicto con una facción dentro de la agrupación. También es un indicador 

del conflicto interno en el PLN, la salida de un influyente exmilitante liberacionista y su 

incorporación a la filas del Partido Independiente, lo cual influyó decisivamente en la primera 

derrota liberacionista en elecciones municipales. Pero no solo los problemas en el PLN 

evidencian el cambio en la contienda electoral local, también las dinámicas de la campaña 

política confirman dicha transformación, como la utilización de propaganda concerniente a 

temas cantonales y la activa participación de los candidatos y representantes políticos locales 

en la plaza pública como una forma de garantizar el vínculo y compromiso entre la estructura 

nacional y municipal de un mismo partido y de aprovechar la oportunidad que ofrecía la 

contienda política en un contexto de reformas en el régimen municipal. 
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Esta interpretación del cambio en la dinámica electoral en Aserrí no debe desligarse de 

las reformas en la legislación municipal. A lo largo de la década de 1990 se vislumbró la 

necesidad de otorgar a las municipalidades autonomía política, administrativa y financiera, 

una pretensión que tomó forma en el Código Municipal de 1998. De esta manera, los cambios 

contenidos en dicha legislación probablemente incentivaron la adopción de nuevas formas 

de contender por los cargos municipales de elección popular. Además, en otros cantones los 

partidos cantonales contendieron con algún éxito por los cargos municipales contra las 

fuerzas políticas tradicionales. 

El abstencionismo en el periodo 1982-1998 se caracteriza principalmente por las bajas 

cifras de participación en la elección de 1982 y, particularmente, en la de 1998. No obstante, 

debe admitirse que la crisis económica desincentivó a un número relativamente pequeño de 

electores de sufragar (22), en comparación con las elecciones que le precedieron (21,9 y 21,3 

por ciento en 1974 y 1978 respectivamente), tomando en cuenta la gravedad de la crisis 

económica que todavía afectaba al país ese año. En 1998 el abstencionismo superó el 30 por 

ciento del padrón, como resultado del descontento de la ciudadanía con la política y la 

desconfianza hacia los políticos. 

 A nivel de distritos se puede observar que en La Legua el abstencionismo es el más 

elevado del cantón en cuatro de los cincos procesos electorales. El desapego por la 

institucionalidad, algunas dificultades asociadas al medio rural y el malestar con la política 

podrían explicar las cifras de participación en este distrito. Por otro lado, el abstencionismo 

en 1998 presentó las cifras más altas en Aserrí y Monterrey, en ambos casos prevalece el 

malestar con el sistema político como la causa principal. También es posible relacionar las 

características del electorado aserriceño, es especial del distrito primero, con los números de 

participación de esa elección, ya que fueron ciudadanos en oficios calificados, con alto nivel 

educativo y, en alguna medida, jóvenes, los que engrosaron la cifra de abstencionismo.  

Se dice que la población joven fue también una importante promotora del cambio en el 

sistema de partidos experimentado en la elección de 1998. El llamado sistema pluripartidista 

moderado consiste en que el número de votos es distribuido entre más partidos y en 

proporciones mayores, como se aprecia en la elección municipal de Aserrí. De forma paralela 

al cambio de sistema, se da una disminución en el caudal electoral de los grandes partidos, 
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como ocurrió con el PLN y el PUSC en las elecciones municipales y presidenciales de Aserrí, 

de esta suerte que el quiebre del voto reflejó la crisis por la que atravesaban los partidos,  

especialmente el PLN en las elecciones municipales de 1998, cuando dicha agrupación 

experimentó un importante quiebre del voto, el más elevado del periodo estudiado, como 

consecuencia de la división interna que afectaba a la agrupación y que condujo a la primera 

derrota electoral del PLN en comicios locales. El poder del que gozó el PLN entre 1982 y 

1998, que se manifestó principalmente en el dominio de los concejos municipales que se 

formaron en este periodo, y el posterior fraccionamiento del concejo municipal con el PLN 

con igual número de regidores que el PUSC y uno del PI, pero sin el control del cargo de 

ejecutivo municipal, es otro indicador del cambio en curso con resultados negativos para los 

liberacionistas. 

Al filo del cambio de siglo y con el sistema electoral y el régimen municipal en proceso 

de transformación, los resultados electorales muestran que la cultura política del electorado 

aserriceño nuevamente presentaba similitudes con el perfil político de la población de la 

Región Central del país. No hay duda de que en Aserrí seguía prevaleciendo un especial 

apoyo al liberacionismo, pero que es puesto en entredicho en las elecciones municipales de 

1998, y responde tanto a los conflictos internos de la agrupación como a la desconfianza en 

los procesos políticos. Esta observación también es válida al hablar de la contienda nacional, 

ya que la credibilidad en el PLN disminuyó sensiblemente y fue reemplazada por la 

abstención de participar en las elecciones y por el apoyo a los partidos no tradicionales. 

A modo de consideración final, debe anotarse que en este periodo la lucha electoral por 

los cargos municipales experimenta un cambio importante con respecto al periodo anterior: 

el Partido Liberación Nacional, que ya había consolidado su posición como el partido 

dominante en los procesos electorales precedentes, transita una etapa de éxito electoral que 

se expresa en el control de los órganos locales de gobierno, impulsada por el debilitamiento 

de la principal agrupación de oposición y la crisis económica, cuyas consecuencias eran 

atribuidas al partido CU. Dicha etapa también pudo haberse originado en la configuración de 

un sistema bipartidista que tendió a la extrema polarización de la lucha electoral. En estos 

años, el estado de la política local se diferenció sustancialmente del periodo analizado en el 

primer capítulo, ya que la contienda electoral municipal estuvo orientada en mayor medida 
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por el desarrollo de la política nacional, como resultado de la polarización de la lucha 

electoral, cambiando así de estadio la política local aserriceña. No obstante, la elección 

municipal de 1998 marca una importante ruptura en la política electoral del cantón, por la 

convergencia de numerosos acontecimientos, como las reformas promovidas por el Código 

Municipal de ese año, el aumento de la desafiliación partidaria, el impacto de la desafección 

política en la participación electoral, y la primera derrota sufrida por el PLN, atribuida a 

conflictos internos, manifestados en una campaña nunca antes vista en el cantón de Aserrí, 

al menos como parte de las procesos para renovar los cargos municipales. 
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Capítulo 3. Elecciones municipales en Aserrí, 2002-2020 

 

3.1. Introducción 

 

 El periodo 2002-2020 presenta algunos elementos en común con el periodo analizado 

en el capítulo anterior. En el ámbito político, los gobiernos continuaron impulsando agendas 

neoliberales, especialmente en relación con la privatización de instituciones y una apertura 

comercial con muy pocos beneficiarios. Los sectores más afectados por dichas medidas y los 

grupos escépticos de los beneficios que éstas tendrían para el país, se movilizaron con la 

intención de oponerse a este proceso que había avanzado prácticamente sin freno desde la 

década de 1980. También hubo escándalos políticos que afectaron significativamente el 

devenir de los procesos electorales, y el agravamiento de la situación económica se ha 

mantenido como una constante en los discursos políticos en tiempo de campaña electoral y 

ha llegado a convertirse en el centro de un conflicto que enfrenta a las esferas pública y 

privada en el marco de la demanda de reformas políticas y económicas en el Estado. Las 

problemáticas señaladas anteriormente están vinculadas con dos particularidades en el plano 

electoral del periodo que comprende este capítulo: la crisis del bipartidismo, y el auge de 

nuevas fuerzas políticas. 

 Este periodo también coincide con algunos cambios muy importantes experimentados 

por el régimen municipal. Profundas modificaciones en la legislación municipal y electoral, 

dotaron de mayor autonomía a los gobiernos locales y enfatizaron la relevancia de los 

procesos electorales municipales, independientes de los nacionales, y de las problemáticas 

locales como un tema ineludible de estos procesos políticos. 

 Este capítulo se divide en cuatro secciones en las que se analizan las elecciones 

municipales en Aserrí entre el 2002 y el 2020. En la primera sección se examinan las 

elecciones municipales de 2002 y 2006, en la segunda sección, los comicios de 2010 y 2016, 

y en la tercera, la elección de 2020. Después de examinar la elección de 2010, se realiza un 

breve análisis de la población aserriceña mayor de 18 años, con base en el censo del 2011, 

con el fin de proporcionar una caracterización aproximada del electorado del mencionado 
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proceso electoral. Finalmente, la cuarta sección está dedicada al análisis de algunas 

tendencias electorales, a partir de los comicios comprendidos en este capítulo.  

3.2. Elecciones 2002-2006 

 

Esta sección se divide en dos apartados. En el primer apartado se exponen los detalles 

más relevantes de la campaña electoral nacional y algunas características de las elecciones 

municipales, y posteriormente se analiza la elección municipal del 2002 en Aserrí. En el 

segundo apartado se analiza de la misma manera que en el primero la elección municipal del 

2006. 

3.2.1. Elección de 2002 

 

 Las condiciones socio-políticas durante la campaña electoral de 2002 no eran muy 

distintas a las que prevalecían al momento de llevarse a cabo los comicios de 1998. En los 

noventa se habían dado a conocer actos de corrupción y polémicas acusaciones que 

involucraban a importantes figuras de la política nacional. Además, algunos sectores de la 

sociedad se oponían a los cambios económicos que los gobiernos intentaban acometer de 

manera autoritaria. Entre julio y agosto de 1995 se desarrolló la huelga de educadores del 

Magisterio Nacional, que rechazaban, en general, las medidas de ajuste estructural, y en 

particular, la reforma al régimen de pensiones, en el marco del pacto entre las cúpulas del 

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN) para 

acelerar la ejecución de dichas medidas.236 

 De camino a las elecciones del 2002 se estaba configurando una atmósfera de 

descontento social semejante o incluso mayor a la descrita anteriormente. Esta vez el tema 

que se encontraba en debate era la “modernización” del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) y la apertura del monopolio público de la energía y las 

telecomunicaciones, como una extensión de la estrategia de liberalización y privatización en 

distintos sectores, que empezó en los ochenta. La aprobación en primer debate del proyecto 

conocido popularmente como el “Combo ICE” fue lo que dio origen a la movilización de 

                                                           
236 Sindy Mora Solano, La política de la calle: organización y autonomía en la Costa Rica contemporánea (San 
José: EUCR, 2016), 74-75.  
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personas y numerosos sectores (estudiantes, trabajadores del ICE, feministas, ecologistas, 

políticos, agricultores, entre otros) de todo el país, que se oponían al proyecto. Uno de los 

desenlaces de esta coyuntura de protestas fue el retiro del proyecto de la corriente legislativa 

y la consecuente ruptura de la alianza entre el PLN y el PUSC, debido a la rápida capitulación 

de algunos diputados y políticos afines al “Combo”, como respuesta a la reacción de la 

ciudadanía.237 

 Las voces que insistían en que el malestar ciudadano que se expresó en 1998 y se 

manifestó en los resultados de los comicios de ese año se trataba de un acontecimiento 

coyuntural, pronto reconocieron en las movilizaciones del 2000 que no era así. La lucha 

contra el “Combo” era más que un gran esfuerzo para detener la privatización del ICE, estaba 

motivada por el convencimiento de que eran oscuros intereses políticos los que estaban detrás 

de su aprobación y que los beneficios no serían canalizados en beneficio de la ciudadanía, 

sino de unos pocos grupos vinculados a la política y a las clases económicamente poderosas. 

También era un acto de protesta contra la corrupción y la impunidad prevaleciente en el 

sistema político. De esta manera, en la conciencia colectiva los males que afectaban a la 

Costa Rica de las últimas dos décadas eran encarnados principalmente por un colectivo 

social, “la clase política”, quien debido a su hermetismo e inaccesibilidad debía ser 

interpelada en las calles y no únicamente bajo los canales convencionales, aceptados por los 

políticos.238 

Las encuestas que se realizaron con motivo de la elección presidencial del 2002 

pusieron de manifiesto el descontento de la ciudadanía con la clase política y los efectos que 

podría tener en dicho proceso electoral. El desestimulo que sentía un gran número de 

ciudadanos por asistir a las urnas el día de las elecciones y la inclinación de muchos votantes 

por los llamados partidos emergentes eran indicadores del malestar de los costarricenses con 

                                                           
237 Patricia Alvarenga Venutolo, “La protesta cívica del 2000 en perspectiva histórica”, en De vecinos a 
ciudadanos: movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica (San José: 
EUCR y EUNA, 2005), 263-298; Manuel Solís Avendaño, “Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la 
privatización de la energía y las telecomunicaciones en Costa Rica”, Revista de Ciencias Sociales 1, n.° 95 
(2002): 33-34. 
238 Solís Avendaño, “Entre el cambio y la tradición…”, 33-40; González Ortega y Solís Avendaño, Entre el 
desarraigo y el despojo: Costa Rica en el fin de siglo, 395-453. 
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la política.239 Cuatro años antes, en las elecciones de 1998, un malestar de características 

semejantes influyó decisivamente en el porcentaje de abstencionismo que ascendió a un 30 

por ciento, rompiendo así con la tendencia que mantenía desde las elecciones de 1962. Este 

escenario amenazaba con repetirse.240  

 En las elecciones de febrero del 2002 doce partidos compitieron por la presidencia. 

Los principales candidatos eran Abel Pacheco del PUSC, Rolando Araya del PLN, Ottón 

Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Otto Guevara del Movimiento Libertario (ML). 

Los demás partidos fueron: Independiente Obrero (IO), Rescate Nacional (RN), Renovación 

Costarricense (RC), Coalición Cambio 2000, Alianza Nacional Cristiana (ANC), Integración 

Nacional (PIN), Patriótico Nacional (PN), Fuerza Democrática (FD) y Unión General (UG).  

 La elección presidencial de 2002 se diferenció de todas las elecciones que le 

precedieron. Ninguno de los partidos alcanzó el 40 por ciento de los votos válidos requeridos 

para conquistar la silla presidencial: el PUSC obtuvo un 38,6 por ciento de los votos válidos 

y el PLN un 31,5 por ciento, por lo tanto una segunda ronda era inevitable. El PUSC ganó el 

balotaje con una amplia ventaja sobre el PLN, al obtener un 57,6 por ciento contra 42,1 por 

ciento de su rival.241 Por otro lado, nunca antes un partido emergente había representado un 

desafío tan grande para las dos fuerzas tradicionales. El PAC, liderado por el exmilitante 

liberacionista Ottón Solís, fue el partido que obtuvo los mayores dividendos del voto 

“protesta” (26,2 por ciento), hecho asociado con la coyuntura del 2000.242 

 Los resultados de estos comicios son relevantes en cualquier análisis electoral porque 

evidencian dos procesos: 1) la crisis del bipartidismo, luego de que se haya interrumpido la 

alternabilidad en el poder entre las dos principales fuerzas políticas y que la competencia por 

la presidencia se haya decido mediante un balotaje; y 2) la consolidación de un sistema 

pluripartidista moderado. En la base del segundo proceso se pueden identificar algunos 

indicadores principales. El ascenso de los partidos emergentes, en especial el PAC y el ML 

                                                           
239 Mitchell Seligson, “¿Problemas en el paraíso? La erosión en el apoyo al sistema político y la 
centroamericanización de Costa Rica, 1978-1999”, en La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI, ed. por 
Jorge Rovira Mas (San José: EUCR, 2001), 99-100. 
240 Jorge Raúl García Fernández et al., Abstencionistas en Costa Rica: ¿quiénes son y por qué no votan? (San 
José: EUCR, TSE y IIDH-CAPEL, 2005), 33. 
241 Eduardo Oconitrillo García, Cien años de política costarricense: 1902-2002: de Ascensión Esquivel a Abel 
Pacheco (San José: EUNED, 2004), 339-341. 
242 Mora Solano, La política de la calle: organización y autonomía en la Costa Rica contemporánea,  
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en la arena electoral y su correspondiente representación en la Asamblea Legislativa (14 y 6 

diputaciones respectivamente), llevando a una distribución de las curules nunca antes vista. 

También debe señalarse el debilitamiento de las lealtades partidarias hacia las agrupaciones 

tradicionales, que se evidencia en el aumento del nivel de quiebre del voto y de la volatilidad 

electoral. Estos también han sido considerados signos de un fenómeno que ha tenido lugar 

en otros países, denominado “desalineamiento electoral”, es decir, “la pérdida progresiva de 

respaldo electoral por parte de los principales grupos políticos.”243 

 El rendimiento de la izquierda en estos comicios no fue el que se esperaba. La labor 

parlamentaria del diputado José Merino del Río y la popularidad alcanzada por el mismo 

durante la lucha contra “el Combo” debieron ser de beneficio para la izquierda, o al menos 

para FD, a quien dicho diputado representaba. Sin embargo, ese partido, que era la tendencia 

más pujante de la izquierda en este periodo, experimentó a mediados de los noventa la 

afluencia de algunos militantes de la vieja izquierda. Luego del exitoso desempeño de FD en 

1998 y rumbo a las elecciones del 2002, sufrió un fraccionamiento, no solo por las distintas 

posturas de izquierda que lo componían, sino porque después de 1998 éstas convirtieron a 

FD en un botín político para acceder a los distintos cargos de representación política, lo que 

produjo algunas bajas y el debilitamiento del partido para los comicios del 2002.244 

  El abstencionismo nuevamente fue alto, de un 31,2 por ciento en la primera ronda, y 

de 39,8 por ciento en la segunda. Los motivos para abstenerse de votar fueron parecidos a 

los de las elecciones anteriores: desinterés en la política, desconfianza y decepción con los 

políticos y los partidos, y malestar con la dinámica electoral y política en general. Además, 

se registró un aumento del abstencionismo en zonas rurales periféricas y en los sectores 

sociales con menor nivel educativo y ocupacional.245 

Las elecciones municipales de 2002 se realizaron bajo un marco legal diferente al de 

las anteriores.  En 1998 el Código Municipal de 1970 fue sustituido por uno nuevo, la ley n.° 

7794 de 30 de abril. De acuerdo con el nuevo código, las elecciones de autoridades 

                                                           
243 Fernando Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, Revista de Ciencias Sociales IV, n.° 98 
(2002): 32. 
244 Roberto Salom, “¿Sobrevivirá la izquierda? Una reflexión sobre su crisis y el impacto de las elecciones de 
2002”, Revista Reflexiones 83, n.° 1 (2004): 14-17. 
245 Jorge Raúl García Fernández et al., Abstencionistas en Costa Rica, 115-119. 
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municipales se realizarían en diciembre, diez meses después de los comicios para elegir al 

presidente de la República, diputados y regidores municipales. La nueva legislación también 

estableció que el cargo del ejecutivo municipal sería sustituido por el del alcalde y sería 

elegido de forma directa por la ciudadanía, y ya no por el concejo municipal.246 

El exalcalde municipal, Mario Morales Guzmán, afirma que la dinámica local cambió 

sustancialmente en la elección municipal de 2002, con respecto a las anteriores. La 

propaganda política ahora requería de un mayor nivel de elaboración, considerando que había 

que dar a conocer a los candidatos a la alcaldía, esta vez sin el respaldo de la maquinaria 

electoral con que contaban las elecciones generales. Se entregaron programas de gobierno. 

En el caso del exalcalde, visitó algunas casas en el distrito de Aserrí y se realizaron reuniones 

en las jurisdicciones rurales. Y, finalmente, se desarrollaron debates entre los candidatos a la 

alcaldía, algo que nunca antes había sido necesario ni requerido.247 

En las elecciones del 2002 participaron por primera vez en un proceso electoral los 

ciudadanos de Salitrillos, como una jurisdicción separada del distrito de Aserrí. La nueva 

jurisdicción fue creada en abril de 1999 y se convirtió en el segundo distrito con más electores 

del cantón.248 

 La elección del alcalde municipal en Aserrí fue disputada por cuatro partidos. 

Liberación Nacional obtuvo la alcaldía y la mayoría de los votos en todos los distritos, con 

excepción de Monterrey (Ver Cuadro 3.1). El PAC, pese a que tuvo un desempeño 

impresionante en las elecciones de febrero (en la elección presidencial, legislativa, y, en 

Aserrí, en la elección de regidores, como se verá más adelante), era todavía un partido con 

una trayectoria muy corta para disputar la hegemonía con que contaban a nivel municipal el 

PLN y el PUSC, en especial los liberacionistas, que desde 1953 solo habían perdido una vez, 

contra los socialcristianos, en circunstancias muy particulares.  

 Después de la derrota sufrida por el PLN en la elección de 1998 por diferencias y 

conflictos internos, el partido participó con renovadas fuerzas en la contienda electoral del 

                                                           
246 Juan José Echeverría Alfaro, “Trascendencia política de las elecciones municipales”, Revista Derecho 
Electoral, n.° 21 (2016): 5. 
247 Entrevista al exalcalde de Aserrí, Mario Morales Guzmán, 16 de junio de 2021. 
248 Vinicio Piedra Quesada (editor), División territorial administrativa de la República de Costa Rica. (San 
José: Imprenta Nacional, 2017), 16. 
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2002. Morales Guzmán asegura que los liberacionistas aserriceños estuvieron nuevamente 

unidos y atribuye a ese hecho la victoria de ese año. Además, el electorado verdiblanco 

demostró ser más leal y disciplinado en el ejercicio del voto que los partidarios de otras 

agrupaciones políticas. Lo anterior, sumado a la superioridad numérica histórica de los 

liberacionistas en el cantón, en un proceso electoral de muy baja participación como este, 

también ayuda a explicar el éxito del PLN en esta elección de alcalde. 

La participación fue muy baja, de solo un 22,5 por ciento, por lo tanto el 

abstencionismo alcanzó la elevada cifra de 77,5 por ciento, pero acorde al resultado nacional, 

que registró un 77,2 por ciento. Se han propuesto muchas explicaciones y factores que 

contribuyeron a la baja participación en estas elecciones. De acuerdo con algunos estudios 

estadísticos, muchas personas desconocían que los primeros comicios municipales separados 

de los presidenciales y legislativos se realizaban en diciembre, y otros individuos 

simplemente no tenían ningún interés en esos procesos en particular. También se ha dicho 

que diciembre era un mes poco propicio para convocar a elecciones, pues muchos lo 

consideran un mes “festivo”, en el que prefieren dedicarse a otras actividades. Diciembre de 

2002 también fue un mes lluvioso, y esto pudo alterar la disposición de las personas de asistir 

a las mesas de votación. Otras explicaciones están relacionadas con las percepciones del 

electorado sobre los asuntos municipales, por un lado es un tema que no despierta interés en 

muchos, al no haber desarrollado a lo largo de sus vidas una “cultura de lo local”, y por otro 

lado, algunos ciudadanos no se identifican con la política municipal, a la que asocian con la 

corrupción, el clientelismo y con la falta de compromiso por los problemas comunales.249 

 

 

 

 

 

 

                                                           
249 María Marta Brenes Montoya, “Abstencionismo en las elecciones municipales”, Revista Derecho Electoral, 
n.° 2 (2006): 10-16. 



168 
 

 

C
u

a
d

ro
 3

.1
. 

R
es

u
lt

a
d

o
 d

e 
la

 e
le

cc
ió

n
 d

e 
A

lc
a
ld

e 
d

e 
2
0
0
2

 e
n

 A
se

r
rí

 

V
ot

os
%

V
ot

os
%

V
ot

os
%

V
ot

os
%

V
ot

os
%

V
ot

os
%

V
ot

os
%

V
ot

os
%

A
se

rr
í

16
.8

67
1.

47
7

8,
8

94
3

5,
6

54
9

3,
3

21
9

1,
3

63
0,

4
18

0,
1

3.
26

9
19

,4
13

.5
98

80
,6

Ta
rb

ac
a

1.
26

7
22

0
17

,4
10

8
8,

5
17

1,
3

1
0,

1
4

0,
3

6
0,

5
35

6
28

,1
91

1
71

,9
V

ue
lta

 d
e 

Jo
rc

o
3.

41
1

48
3

14
,2

33
5

9,
8

76
2,

2
8

0,
2

14
0,

4
8

0,
2

92
4

27
,1

2.
48

7
72

,9

Sa
n 

G
ab

rie
l

2.
40

2
32

4
13

,5
26

8
11

,2
10

8
4,

5
2

0,
1

22
0,

9
6

0,
2

73
0

30
,4

1.
67

2
69

,6

La
 L

eg
ua

90
3

17
7

19
,6

16
0

17
,7

11
1,

2
0

0
4

0,
4

3
0,

3
35

5
39

,3
54

8
60

,7
M

on
te

rr
ey

54
4

61
11

,2
93

17
,1

49
9

0
0

2
0,

4
7

1,
3

21
2

39
33

2
61

Sa
lit

ril
lo

s
4.

20
7

39
4

9,
4

18
9

4,
5

12
3

2,
9

79
1,

9
11

0,
3

11
0,

3
80

7
19

,2
3.

40
0

80
,8

To
ta

l
29

.6
01

3.
13

6
10

,6
2.

09
6

7,
1

93
3

3,
2

30
9

1
12

0
0,

4
59

0,
2

6.
65

3
22

,5
22

.9
48

77
,5

PL
N

: P
ar

tid
o 

Li
be

ra
ci

ón
 N

ac
io

na
l; 

PU
SC

: P
ar

tid
o 

U
ni

da
d 

So
ci

al
 C

ris
tia

na
; P

A
C

: P
ar

tid
o 

A
cc

ió
n 

C
iu

da
da

na
Fu

en
te

: T
rib

un
al

 S
up

re
m

o 
de

 E
le

cc
io

ne
s.

 A
tla

s 
El

ec
to

ra
l d

e 
C

os
ta

 R
ic

a

To
ta

l
A

bs
te

nc
io

ni
st

as
C

am
bi

o 
20

00
N

ul
os

En
 b

la
nc

o
D

ist
rit

o
In

sc
rit

os
PL

N
PU

SC
PA

C



169 
 

 Los partidos PLN, PUSC y PAC presentaron los valores más altos de quiebre del voto 

entre la elección presidencial y la de regidores, y los votos fueron distribuidos entre las demás 

agrupaciones (Ver Cuadro 3.2). No obstante, las cifras de quiebre del voto obtenidas por esos 

tres partidos en las dos elecciones muestran una relativa estabilidad en el apoyo recibido, en 

especial el PLN. Es notable el desempeño electoral del PAC en la elección de regidores, ya 

que logró ocupar dos de los siete escaños del concejo municipal, el mismo número que el 

tradicional PUSC, como resultado, posiblemente, del arrastre que hubo de la candidatura 

presidencial hacia los candidatos locales. Los restantes tres asientos en el concejo los capturó 

el PLN. 

 

 



170 
 

   

R
P

D
R

P
D

R
P

D
R

P
D

R
P

D

18
,5

20
,4

-1
,9

18
,2

25
,2

-7
12

,9
16

,5
-3

,6
4,

6
0,

2
4,

4
3,5

1,1
2,4

28
,7

27
,2

1,
5

20
,5

21
,9

-1
,4

9
13

,1
-4

,1
0,

3
0,

1
0,

2
2,3

0,7
1,6

31
31

,9
-0

,9
21

,6
21

,5
0,

1
12

,2
14

,6
-2

,4
0,

4
0,

1
0,

3
2

1
1

29
,4

31
,2

-1
,8

19
,2

21
,6

-2
,4

10
,9

11
,4

-0
,5

1,
6

0,
1

1,
5

1,9
0,7

1,2
33

,6
36

,9
-3

,3
26

,2
22

,5
3,

7
2

4,
8

-2
,8

0,
2

0,
1

0,
1

0,3
0,9

-0
,6

29
,5

37
,7

-8
,2

14
,6

20
,3

-5
,7

4,
1

6
-1

,9
12

,8
0,

2
12

,6
0

0,6
-0

,6
24

,1
24

,3
-0

,2
18

,3
21

,2
-2

,9
9,

3
11

,7
-2

,4
0,

8
0,

1
0,

7
3,3

1,3
2

22
,7

24
,3

-1
,6

19
23

,6
-4

,6
11

,5
14

,5
-3

3,
2

0,
2

3
2,9

1,1
1,8

A
se

rrí
Ta

rb
ac

aD
ist

rit
o

PL
N

PU
SC

PA
C

CA
M

BI
O

 2
00

0
M

L

M
on

te
rre

y
Sa

litr
illo

s
To

ta
l

V
ue

lta
 d

e 
Jo

rc
o

Sa
n 

Ga
br

iel
La

 L
eg

ua

R
P

D
R

P
D

R
P

D
R

P
D

3,
3

0,
2

3,
1

2,
2

0,
7

1,
5

1,
1

0,
4

0,
7

0,
2

0
0,

2
0,

3
0,

1
0,

2
0,

6
0,

2
0,

4
0,

7
0,

3
0,

4
0,

2
0,

1
0,

1
0,

8
0,

3
0,

5
0,

8
0,

6
0,

2
0,

6
0,

1
0,

5
0,

3
0

0,
3

1,
2

0,
2

1
0,

4
0,

2
0,

2
0,

7
0,

3
0,

4
0,

3
0,

1
0,

2
0,

3
0,

1
0,

2
0,

6
0,

1
0,

5
0,

3
0

0,
3

0
0

0
1,

1
0,

6
0,

5
1,

1
0,

8
0,

3
0,

6
0

0,
6

0
0

0
Sa

lit
ril

lo
s

1
0,

1
0,

9
1,

7
0,

5
1,

2
1

0,
2

0,
8

0,
3

0
0,

3
2,

4
0,

2
2,

2
1,

7
0,

6
1,

1
1

0,
3

0,
7

0,
2

0
0,

2

D
is

tr
ito

FD
R

C
P

IN
R

N
C

o
n
ti

n
u
a
c
ió

n
 C

u
a
d
ro

 3
.2

A
se

rr
í

Ta
rb

ac
a

V
ue

lta
 d

e 
Jo

rc
o

Sa
n 

G
ab

rie
l

La
 L

eg
ua

M
on

te
rr

ey

To
ta

l

*E
l c

ál
cu

lo
 in

cl
uy

e 
so

lo
 a

 lo
s 

pa
rt

id
os

 q
ue

 c
om

pi
tie

ro
n 

si
m

ul
tá

ne
am

en
te

 e
n 

la
s 

el
ec

ci
on

es
 d

e 
re

gi
do

re
s 

y 
la

 p
re

si
de

nc
ia

l. 
La

s 
ci

fr
as

 n
eg

at
iv

as
 in

di
ca

n 
lo

s 
pu

nt
os

 
po

rc
en

tu
al

es
 d

e 
m

en
os

 o
bt

en
id

os
 p

or
 lo

s 
pa

rt
id

os
 e

n 
la

 e
le

cc
ió

n 
de

 re
gi

do
re

s.
 

PL
N

: P
ar

tid
o 

Li
be

ra
ci

ón
 N

ac
io

na
l; 

PU
SC

: P
ar

tid
o 

U
ni

da
d 

So
ci

al
 C

ris
tia

na
; P

A
C

: P
ar

tid
o 

A
cc

ió
n 

C
iu

da
da

na
; M

L:
 M

ov
im

ie
nt

o 
Li

be
ta

rio
; F

D
: F

ue
rz

a 
D

em
oc

rá
tic

a;
 R

C
: 

R
en

ov
ac

ió
n 

C
os

ta
rr

ic
en

se
; P

IN
: P

ar
tid

o 
In

te
gr

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l; 

R
N

: R
es

ca
te

 N
ac

io
na

l
R

: R
eg

id
or

es
; P

: P
re

si
de

nc
ia

l; 
D

: D
ife

re
nc

ia

Fu
en

te
: T

rib
un

al
 S

up
re

m
o 

de
 E

le
cc

io
ne

s,
 A

tla
s 

el
ec

to
ra

l d
e 

C
os

ta
 R

ic
a

C
u

a
d

ro
 3

.2
. 

Q
u

ie
b

re
 d

el
 v

o
to

 c
a
lc

u
la

d
o
 e

n
 p

u
n

to
s 

p
o
rc

en
tu

a
le

s 
en

tr
e 

la
 e

le
cc

ió
n

 d
e 

r
eg

id
o
re

s 
y
 l

a
 p

re
si

d
en

ci
a
l,

 e
n

 

A
se

rr
í,

 p
o
r 

d
is

tr
it

o
 (

2
0
0

2
)*

 



171 
 

 

 Las preferencias partidarias entre la elección de regidores (febrero) y la de alcalde 

(diciembre) no variaron (Ver Cuadro 3.3). Esto se relaciona directamente con los resultados 

de la elección de febrero y con la cantidad de partidos que participaron en la elección de 

diciembre (únicamente cuatro). En la elección de alcaldes también se observa una importante 

concentración de votos por parte de las dos agrupaciones dominantes, como ha ocurrido con 

frecuencia en las elecciones presidenciales, aunque es posible que en este caso haya influido 

más la limitada oferta partidaria. Tampoco se debe ignorar que el PAC obtuvo una porción 

significativa de votos, para ser un tercer partido. 

Cuadro 3.3. Desplazamiento del voto determinado con el porcentaje de votos válidos 

(% V) obtenidos por los partidos y su posición según el proceso electoral, entre la 

elección de alcalde y regidores, 2002* 

 

 

 

3.2.2. Elección de 2006 

 

La campaña electoral 2005-2006 estuvo rodeada de discusiones que recordaban a las 

dos campañas anteriores. El tema del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, 

República Dominicana y los Estados Unidos fue uno de los más relevantes, pues dicho 

tratado tenía importantes implicaciones para sectores como el de las telecomunicaciones, 

agricultura, comercio, entre otros. Por otro lado, los escándalos políticos recibían una cuota 

significativa de atención durante la campaña electoral, ya que era una cuestión fácil de 

instrumentalizar con el fin de utilizarla en la propaganda política. Esta vez, dicha discusión 

% V Posición % V Posición % V Posición % V Posición
Alcalde 48,4 1° 32,4 2° 14,4 3° 4,8 4°
Regidores 35,2 1° 29,4 2° 17,8 3° 4,9 4°
Diferencia 13,2 3 -3,4 -0,1
PLN: Partido Liberación Nacional; PUSC: Partido Unidad Social Cristiana; PAC: Partido Acción Ciudadana
*Las cifras negativas indican los puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección de alcalde 
con respecto a la elección presidencial, como resultado de una disminución en el apoyo, con base en los votos 
recibidos y no en la totalidad del padrón. Hay que tener en cuenta que la elección de regidores se realizó en febrero 
de 2002, diez meses antes que la elección de alcaldes
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

Elección
PLN PUSC PAC CAMBIO 2000
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era alimentada por las acusaciones de enriquecimiento ilícito en que estaban involucrados los 

expresidentes socialcristianos Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y Miguel Ángel 

Rodríguez (1998-2002). Ambos hechos fueron dados a conocer en 2004. Más tarde, ese 

mismo año, el expresidente liberacionista José María Figueres (1994-1998) también fue 

objeto de investigación judicial por causas similares.250  

 Se ha dicho que la candidatura de Óscar Arias por el PLN en estas elecciones tenía 

una doble finalidad: recuperar una parte de la credibilidad perdida por el liberacionismo y 

seguir adelante con la agenda de los sectores políticos y económicos interesados en el TLC. 

Postular a dicho candidato fue posible ya que la Sala Cuarta levantó la prohibición 

constitucional que impedía la reelección presidencial.251    

 El PAC, que había logrado en las elecciones del 2002 cimentar una reputación como 

la mejor alternativa a los partidos tradicionales, intentó aprovechar nuevamente el éxito de 

aquella estrategia, posicionándose como la única opción capaz de resistir el avance de la 

ratificación del TLC. El candidato presidencial de este partido fue por segunda ocasión su 

líder y fundador Ottón Solís. Por su lado, el PUSC postuló como candidato a Ricardo Toledo 

Carranza. En las encuestas esta agrupación ya no se perfilaba como la segunda fuerza 

electoral, entre los factores que precipitaron su caída antes de las elecciones estaban las 

causas criminales que implicaban a los dos expresidentes socialcristianos antes mencionados, 

la división que experimentó su fracción legislativa, y la notoriedad y poder que adquiría el 

político Luis Fishman, una figura que resultó ser un agente polarizador dentro de su partido 

y también la causa de la salida de algunos de sus militantes.252  

Los resultados de la elección fueron inesperados, por decir lo menos. Un punto 

porcentual de diferencia colocó al PLN (40,9 por ciento de los votos válidos) por encima del 

PAC (39,8 por ciento) y evitó que ambos partidos se enfrentaran en una segunda ronda. El 

ML, aunque durante la campaña electoral intentó adoptar una posición más centrista, no pudo 

revertir la imagen de partido libertario doctrinario que cargaba, aun así experimentó un leve 

                                                           
250 Ciska Raventós Vorst, “Lo que fue ya no es y lo nuevo aún no toma forma: elecciones 2006 en perspectiva 
histórica”, América Latina Hoy 49 (2008): 143. 
251 Roberto Salom, “Balance y perspectivas de las elecciones del 2006 en Costa Rica”, Revista Reflexiones 85, 
n.° 1-2 (2006): 14. 
252 Salom, “Balance y perspectivas de las elecciones del 2006 en Costa Rica”, 14-15. 
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crecimiento que le otorgó el tercer lugar con un 8,5 por ciento. El PUSC quedó en cuarta 

posición (3,6 por ciento) y sufrió una fuga masiva de electores “leales” que votaron por el 

PLN, el PAC, el ML o que simplemente engrosaron las filas de los abstencionistas.253 Solo 

los partidos minoritarios Unión para el Cambio, Unión Nacional y Patria Primero obtuvieron 

más de un 1 por ciento en las elecciones. La izquierda tradicional representada por FD y la 

Coalición Izquierda Unida perdió apoyo en estos comicios y obtuvo una cantidad exigua de 

votos. Los otros partidos que compitieron fueron Renovación Costarricense, Integración 

Nacional, Alianza Democrática Nacionalista, Rescate Nacional y Unión Patriótica. 

El abstencionismo fue de un 34,8 por ciento. No solo la ruptura definitiva con el 

bipartidismo es mérito suficiente para calificar de históricos estos comicios presidenciales, 

también el hecho de que se alcanzó la segunda cifra más alta de abstencionismo, solo 

superada por la de la elección de 1958.254 

 El panorama para las elecciones del 3 de diciembre no era muy alentador. El 

presidente del TSE, Óscar Fonseca, pronosticaba un abstencionismo tan alto como el de los 

comicios municipales pasados. Según dicho jerarca, el problema del abstencionismo en estos 

procesos electorales se debía a los limitados fondos que destinaba el TSE a informar a la 

ciudadanía sobre la importancia de elegir el gobierno local. También atribuía una parte de la 

apatía ciudadana por estos procesos a las deficiencias del marco legal que regía la elección 

de las autoridades municipales, como las listas cerradas para la elección de algunos 

candidatos a munícipes y la falta de financiamiento estatal.255  

 El exalcalde Morales Guzmán concuerda con la opinión de Óscar Fonseca con 

respecto a las implicaciones de la falta de financiamiento estatal para organizar, en palabras 

del exalcalde, una “campaña de motivación” para estimular la participación ciudadana. A 

falta de deuda política, en esta y la elección anterior, todos los recursos para llevar a cabo la 

campaña local del PLN procedían del entorno local, por ejemplo, familias y amistades, por 

                                                           
253 Diego Fernández Montero, “La salida y la lealtad en el cambio del sistema de partidos de Costa Rica”, en 
Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y lealtad, eds. Tribunal Supremo de 
Elecciones y Universidad de Costa Rica (San José: Tribunal Supremo de Elecciones y Universidad de Costa 
Rica, 2012), 51. 
254 Raventós Vorst, “Lo que fue ya no es y lo nuevo aún no toma forma…”, 143. 
255 Ismael Venegas, “TSE ve alta abstención en comicios”, La Nación, 17 octubre 2006. Consultado en: 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/17/pais860299.html 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/17/pais860299.html
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lo tanto la magnitud de la propaganda electoral era muy inferior a la de la campaña 

presidencial. 

 La labor de los primeros alcaldes cantonales también fue considerada un factor que 

podía estimular u obstruir el crecimiento de la participación.256 Los aspectos comprendidos 

en el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc), como los subíndices de esperanza de 

vida, bienestar material (medido por el índice de bienestar material) y conocimiento 

(mediante la evaluación de las tasas de matriculación primaria y secundaria, de matrícula 

global y de alfabetización adulta), y su evolución durante la gestión municipal 2002-2006, se 

consideraron indicadores que afectarían la afluencia a las urnas. En Aserrí, por ejemplo, el 

IDHc se encontraba en 2004 en 0,689, en 2005 en 0,693 y en 2006 en 0,704, a pesar de 

experimentar anualmente un pequeño crecimiento, ninguna de las cifras se considera alta.257 

Con una victoria holgada, el PLN obtuvo la alcaldía (Ver Cuadro 3.4). Con esta 

elección el candidato liberacionista, Mario Morales, fue uno de los 47 alcaldes que aspiraron 

por un segundo periodo al mando de las municipalidades.258 El Ayuntamiento de Aserrí fue 

uno de los 59 que el PLN ganó en todo el país y que lo hacían el partido hegemónico a nivel 

de gobiernos locales.259 A nivel de distritos, el PLN únicamente perdió contra el PUSC en 

La Legua, pero su victoria en los distritos con más electores le aseguró una amplia ventaja.  

El abstencionismo en esta elección descendió ligeramente con respecto al del 2002, 

con un 76,9 por ciento, mientras que a nivel nacional fue de 76,2 por ciento. En esta elección 

municipal ha sido notado el hecho de que los territorios rurales registraron niveles más bajos 

de abstencionismo que en las zonas urbanas, que es lo opuesto a lo que ocurre en las 

elecciones presidenciales. En Aserrí este fenómeno se replicó, ya que en los distritos más 

rurales y con menos electores (La Legua y Monterrey) el abstencionismo se aproximó al 50 

                                                           
256 Álvaro Murillo y Carlos Villalobos, “Necesidades desiguales desafían elección de alcaldes”, La Nación, 2 
octubre 2006. Consultado en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/02/pais844340.html 
257 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Universidad de Costa Rica, Atlas del Desarrollo 
Humano Cantonal de Costa Rica (San José: PNUD y UCR, 2011), 69; Programa Estado de la Nación, 
Duodécimo informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (San José: Programa Estado de la 
Nación, 2006), 433. 
258 La reelección a nivel municipal estaba garantizada en el artículo 14 del Código Municipal de 1998. Carlos 
Villalobos, “47 de 81 alcaldes quieren estar 4 años más en el cargo”, La Nación, 25 octubre 2006. Consultado 
en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/25/pais872542.html 
259 Programa Estado de la Nación, Décimo tercer informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible (San José: Programa Estado de la Nación, 2007), 296. 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/02/pais844340.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/25/pais872542.html
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por ciento, mientras que en los dos distritos con más electores y urbanización (Aserrí y 

Salitrillos) superó el 80 por ciento. En cambio, los distritos rurales no presentaron diferencias 

significativas con respecto a las demás jurisdicciones en la elección presidencial de ese año, 

e incluso superaron a la mayoría de distritos en abstencionismo. Esto se ha asociado con la 

cercanía que sienten algunas comunidades rurales con sus gobiernos locales –o, cuando 

menos, una menor indiferencia–,  mientras que la acción estatal no es bien valorada.260   

                                                           
260 Programa Estado de la Nación, Décimo tercer informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, 295. 
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El quiebre del voto entre la elección presidencial y la de regidores fue experimentado 

en mayor medida por el PAC y el PLN (Ver Cuadro 3.5). Este último partido logró mantener 

una diferencia relativamente pequeña entre los votos obtenidos en ambos procesos 

electorales, lo que podría ser un indicio de que en Aserrí la crisis que atravesaba el PLN, a 

nivel nacional, por las acciones de un expresidente de esa agrupación tuvo un menor impacto 

en el electorado liberacionista, posiblemente por la candidatura del expresidente Arias, quien 

debió gozar de gran popularidad en el cantón. El ML, la tercera fuerza electoral en estos 

comicios, conservó una firme estabilidad en el apoyo electoral. Por el contrario, el PUSC fue 

el más perjudicado por la reciente polémica antes mencionada, que implicó a dos 

expresidentes de ese partido, y fue la agrupación que más votos obtuvo en las regidurías 

producto del quiebre del voto, un patrón observable entre las fuerzas políticas minoritarias, 

por lo tanto este debe considerarse un indicador de la extensión de la crisis del PUSC. La 

situación de los partidos en el cantón se expresó en la conformación del concejo municipal, 

con tres regidores del PLN, dos del PAC, uno del ML y uno del PUSC. 
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 De la elección de regidores a la de alcalde, el PLN logró aumentar el caudal electoral, 

en términos relativos, con base en los sufragios emitidos (Ver Cuadro 3.6). El PUSC, por su 

parte, experimentó en la elección de diciembre un importante giro con respecto a la de 

febrero, ya que se posicionó como la segunda fuerza electoral, con más de diez puntos 

porcentuales sobre el PAC, que tuvo un mejor desempeño en la competencia por las 

regidurías. Es probable que la impopularidad que aquejaba al socialcristianismo a escala 

nacional haya sido matizada a escala local por factores como la reputación y la trayectoria 

del candidato a la alcaldía por ese partido, y la credibilidad y solidez de la estructura del 

PUSC en el cantón, capaz de repercutir en la sensibilidad individual o familiar por la tradición 

y la lealtad partidaria. 

 En el 2006 es más clara la posición del PAC dentro de la reconfiguración que 

experimentó la dinámica del poder local en Aserrí, de la mano de los cambios políticos que 

se daban a nivel nacional. Por segunda vez consecutiva, el PAC se mantuvo entre las tres 

fuerzas electorales más importantes y en una evidente competencia contra el PUSC por la 

segunda posición, detrás del hegemónico PLN.  

 

Cuadro 3.6. Desplazamiento del voto determinado con el porcentaje de votos válidos 

(% V) obtenidos por los partidos y su posición según el proceso electoral, entre la 

elecciones de alcalde y regidores, 2006* 

 

 

 

 

% V Posición % V Posición % V Posición % V Posición % V Posición
Alcalde 48,4 1° 28,1 2° 16,6 3° 3,6 4° 3,3 5°
Regidores 39 1° 7,3 4° 26,3 2° 8,8 3° 2,6 8°
Diferencia 9,4 20,8 -9,7 -5,2 0,7
PLN: Partido Liberacion Nacional; PUSC: Partido Unidad Social Cristiana; PAC: Partido Acción Ciudadana; ML: Movimiento Libertario; PUN: 
Partido Unión Nacional
*Las cifras negativas indican los puntos porcentuales de menos obtenidos por los partidos en la elección de alcaldes con respecto a la elección 
presidencial, como resultado de una disminución en el apoyo, con base en los votos recibidos y no en la totalidad del padrón. Hay que tener en 
cuenta que la elección de regidores se realizó en febrero de 2006, diez meses antes que la elección de alcaldes
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica

Elección
PLN PUSC PAC ML PUN
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3.3. Elecciones 2010-2016 

 

Esta sección se divide en dos apartados, en el primero se hace una breve descripción 

de la elección presidencial del 2010 y se presentan los principales resultados. Posteriormente 

se detallan algunas de las características de las elecciones municipales del año señalado y se 

examinan los resultados de la elección municipal en Aserrí. Después de analizar las 

elecciones del 2010, se presentan y analizan algunas características sociales de la población 

de Aserrí en edad de votar, con ayuda del censo del 2011, con el fin de conocer de forma 

aproximada el perfil del electorado de las elecciones de ese año. En el segundo apartado se 

exponen los principales datos sobre la elección presidencial del 2014 y las elecciones 

municipales del 2016. Por último, se analizan los resultados de la elección municipal en 

Aserrí del último año indicado. 

3.3.1. Elección de 2010 

 

 El 7 de octubre del 2007, durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), 

se llevó a cabo el referéndum en el que fue aprobada la adhesión de Costa Rica al Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, por 

supuesto, no sin antes haber sido objeto de resistencia por parte de un gran sector de la 

ciudadanía y motivo de grandes movilizaciones y hasta conflictos mediáticos a favor y en 

contra del Tratado.261 Al final de su periodo de gobierno, Sánchez acusaba la importancia 

que había tenido la aprobación del TLC, para comenzar a superar una situación socio-

económica que afectaba al país desde hacía ya algunas décadas, que se caracterizaba por el 

aumento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad social, el estancamiento del 

crecimiento económico, y, ligado a esto último, el lento progreso para poner en marcha las 

bases de un nuevo modelo de desarrollo que favoreciera la apertura a la competencia.262  

 El tema del TLC, sus repercusiones en la economía y la movilización que se gestó en 

el contexto de las discusiones por la aprobación de dicho proyecto, fue solo uno de los marcos 

en los que se desarrolló la campaña presidencial del 2010. A ésta se sumó la profundización 

                                                           
261 Mora Solano, La política de la calle: organización y autonomía en la Costa Rica contemporánea,, 212-223. 
262 Roberto Salom, “Las elecciones de febrero 2010 en Costa Rica”, Revista Reflexiones 89, n.° 2 (2010): 53. 
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de la crisis social y económica posterior a la crisis financiera del 2008 y 2009, con 

importantes consecuencias para el sector comercial del país, la inflación y el empleo.263 

También se sumaron a la discusión electoral tópicos como la creciente inseguridad 

ciudadana, la crisis de la seguridad social, y las demandas de sectores sociales como el 

ecologista, los indígenas y el movimiento LGTBI, aunque desde principios del siglo, e 

incluso antes, esos sectores y algunos otros habían comenzado a organizarse.264 

La elección de febrero del 2010 reunió un total de nueve partidos que compitieron 

por la presidencia. Laura Chinchilla fue la candidata por Liberación Nacional y su 

postulación estuvo rodeada de polémica, a causa del abierto respaldo que Arias Sánchez le 

concedió a Chinchilla, a pesar de que la legislación electoral impedía al presidente realizar 

proselitismo. En la competencia electoral también se presentaron la Unidad Social Cristiana 

(PUSC), el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario (ML), Integración 

Nacional (PIN), Alianza Patriótica (PAP), Frente Amplio (FA), el Partido Accesibilidad Sin 

Exclusión (PASE) y Renovación Costarricense (RC). 

 Los resultados de esta elección fueron de cierta forma inesperados, pues el PLN 

obtuvo la victoria con una amplia ventaja (21,8 puntos porcentuales) sobre el segundo partido 

con más votos, el PAC. También es de destacar que la participación electoral creció en 4 

puntos porcentuales con respecto a las elecciones del 2006 y el abstencionismo fue de un 

30,9 por ciento. 265 

 Una de las novedades más importantes que acompañaron a las elecciones municipales 

de 2010 fue que el Código Electoral de 2009 estableció las condiciones para que los partidos 

que competían en este nivel accedieran al financiamiento político, como ocurría en las 

elecciones nacionales. Esta nueva disposición ha sido considerada acertada al permitir 

avanzar en la configuración de una arena electoral local más balanceada, que garantice una 

mínima igualdad de condiciones para competir entre partidos cantonales y aquellos que 

                                                           
263 Roxana Morales Ramos, “El impacto de la crisis económica mundial sobre la economía costarricense: los 
efectos macroeconómicos”, Economía y Sociedad, n.° 35-36 (2009): 61-73. 
264 Mora Solano, La política de la calle: organización y autonomía en la Costa Rica contemporánea, 231-233; 
Programa Estado de la Nación, Décimo quinto informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible (San José: Programa Estado de la Nación, 2009), 58-59 y 72-73. 
265 Ronald Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2010 en Costa Rica: una mujer al mando sesenta años 
después”, Revista de Ciencias Sociales, n.° 4 (2010): 103-104 
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pertenecen a estructuras partidarias regionales o nacionales.266 En la elección del 2010 

también se eligió por primera vez a los vicealcaldes. 

 El financiamiento de las elecciones municipales por parte del Estado no fue el único 

indicador que mostraba que se estaba visibilizando la importancia que tenían estos procesos 

electorales, también lo fue el programa Costa Rica Elige: Elecciones Municipales 2010. 

Costa Rica Elige se transmitió por Canal 13, todos los viernes del 29 de octubre al 19 de 

noviembre, fue organizado por el SINART, la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung y el 

recién fundado Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del TSE, y su 

moderador fue Hugo Picado, del mencionado Instituto. Según sus organizadores, el propósito 

del programa era “generar espacios para la discusión y el análisis de los temas que atañen 

directamente al Régimen Municipal, proveer a la ciudadanía información directa, sobre los 

temas relevantes del ámbito local y de la descentralización.”267 

 La competencia por la alcaldía en Aserrí tuvo como sus principales protagonistas al 

PLN y al PAC, con Patricia Porras y Víctor Morales Mora como candidatos de esos dos 

partidos, respectivamente. Las semanas anteriores al día de la elección, la campaña política 

fue acalorada, probablemente más que las dos anteriores. Víctor Morales Mora tenía una 

amplia experiencia en la política local, como integrante del PUSC hasta el 2006, a partir de 

ese año fue un activo militante del PAC. Su propaganda enfatizaba la necesidad del trabajo 

conjunto entre la municipalidad y la ciudadanía aserriceña, de esta manera proponía una 

“revolución ciudadana”, una idea que logró llamar la atención del electorado. Pero en sus 

actividades de proselitismo fue otra idea la que impulsó su candidatura, como lo indicó 

Morales en una entrevista al periódico regional El Jornal: “En el cantón de Aserrí se respira 

una necesidad de cambio. Hay un deseo de la gente de cambiar y me parece que esa 

necesidad ha coincidido con una voluntad de cambio…Hablamos de cambiar a las personas 

que dirigen a la municipalidad y este proceso ya empezó [con la elección de regidores, 10 

meses atrás].”268 

                                                           
266 Randall Blanco Lizano, Análisis de las elecciones municipales 2010: resultados, tendencias y desafíos (San 
José: Programa Estado de la Nación, 2011), 14. 
267 “Costa Rica Elige: Elecciones Municipales 2010”, Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, acceso el 15 de 
setiembre de 2020, https://www.kas.de/es/web/costa-rica/veranstaltungen/detail/-/content/costa-rica-elige-
elecciones-municipales-2010-v2 
268 José Eduardo Mora, “Aserrí quiere un cambio en el municipio”, El Jornal, noviembre 2010, p.6. 

https://www.kas.de/es/web/costa-rica/veranstaltungen/detail/-/content/costa-rica-elige-elecciones-municipales-2010-v2
https://www.kas.de/es/web/costa-rica/veranstaltungen/detail/-/content/costa-rica-elige-elecciones-municipales-2010-v2
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 En el ambiente de la campaña también influyó la participación de personas 

destacadas por su rol en la política nacional. Ottón Solís, excandidato del PAC, asistió a 

las demostraciones de esa agrupación el día de las elecciones para respaldar la candidatura 

de Morales Mora, y Rodrigo Arias, que recién había concluido sus funciones como Ministro 

de la Presidencia, le dio su apoyo a Porras del PLN. La siguiente cita del periódico El 

Jornal describe el ánimo el día de las elecciones durante la visita de Arias: 

Durante la jornada del domingo se observó en el centro de Aserrí una paridad de fuerzas, sobre todo 

cuando llegó el exministro de la presidencia Rodrigo Arias, quien fue increpado por partidarios del 

PAC, a lo que replicaron los seguidores verdiblancos y se armó una acalorada discusión, mientras 

otros gritaban “Fuera Crucitas, fuera los Arias.”269 

 El PAC conquistó la alcaldía de Aserrí con cerca de 1.100 votos sobre el PLN, una 

diferencia nada insignificante teniendo en cuenta la escasa participación (Ver Cuadro 3.7). 

Esta, además, era la segunda vez que el PLN era derrotado en una elección municipal en 

Aserrí, la primera vez fue en 1998, por el PUSC.  

 La derrota del PLN puede ser atribuida a una situación particular relacionada con el 

alcalde de Aserrí en ese momento, Mario Morales Guzmán, del PLN. Varios presuntos 

delitos cometidos en 2005 por el alcalde Morales Guzmán, durante su gobierno, provocaron 

el relevo temporal de su puesto en 2007, y en enero del 2010 el Tribunal de Hacienda de 

Goicoechea dictó una pena por los delitos de cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y 

falsedad en las declaraciones juradas. La sentencia para el alcalde fue de cinco años de prisión 

y fue confirmada en julio del 2011. Sin duda, las acciones del alcalde afectaron el desempeño 

electoral del PLN, en especial porque la candidata verdiblanca era una persona muy cercana 

al alcalde Morales Guzmán.270 

 La situación del exalcalde fue utilizada a su favor por el PAC, con el fin de constituir 

una fuerza realmente competitiva contra un adversario tan fuerte como el PLN. El PAC fue 

                                                           
269 José Eduardo Mora, “PAC da la sorpresa en Aserrí”, El Jornal, diciembre 2010, p. 6. 
270 Carlos Arguedas, “Sala III confirma pena de cinco años para exalcalde de Aserrí”, La Nación, 4 agosto 2011. 
Consultado en: https://www.nacion.com/sucesos/sala-iii-confirma-pena-de-cinco-anos-para-exalcalde-de-
aserri/VZLQESSKMREJREOQBAD7QKYFLA/story/; José Eduardo Mora, “Patricia Porras: la gente 
reconoce mi trabajo en el cantón”, El Jornal, noviembre 2010, p. 8. 

https://www.nacion.com/sucesos/sala-iii-confirma-pena-de-cinco-anos-para-exalcalde-de-aserri/VZLQESSKMREJREOQBAD7QKYFLA/story/
https://www.nacion.com/sucesos/sala-iii-confirma-pena-de-cinco-anos-para-exalcalde-de-aserri/VZLQESSKMREJREOQBAD7QKYFLA/story/
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el partido elegido por un conglomerado de fuerzas para apartar al PLN del poder, como lo 

explica el exalcalde Morales Mora:  

“nosotros pretendíamos hacer una coalición legal, al final no se pudo hacer la coalición, entonces 

hicimos una especie de coalición de hecho. Bajo la bandera del PAC sumamos a diferentes sectores, 

incluso a un sector de Liberación que estaba en contra de la persona que iba en esos momentos de 

candidato y a gente de la Unidad y a gente de diferentes sectores. O sea, realmente se polarizó la 

elección, verdad, entre la candidatura de Liberación y la mía, que tenía una base de apoyo amplia”.271 

En la cita anterior queda patente que una de las fortalezas del PAC fue la alianza entre 

ese partido y otras agrupaciones y sectores políticos de la localidad. Otro de los grupos 

políticos que se alió al PAC fue el PASE, es así como Víctor Morales del PAC ascendió a la 

alcaldía y Ana Marcela Marín Mora, del PASE, a la vicealcaldía. Vale señalar que los 

vicealcaldes municipales son figuras de carácter administrativo creados por el Código 

Electoral del 2009 para ser elegidos de forma directa por primera vez en estas elecciones y 

entre sus tareas está la de asumir las funciones del alcalde en ausencia de éste. Cuando 

Morales se separó de la alcaldía para encargarse de la dirección del Ministerio de Trabajo, 

en el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), Marín Mora se convirtió en la primera 

alcaldesa del cantón.272 Posteriormente, cuando el puesto nuevamente se encontró vacante, 

la alcaldía quedó en manos de la presidenta del concejo municipal, Leticia Castro. 

A nivel de distritos, el PAC obtuvo la mayoría de votos en cuatro de las siete 

jurisdicciones. En el distrito de Aserrí es donde el PAC consolidó su triunfo, ya que la 

diferencia de votos con el PLN allí (1.219 votos) es mayor que la diferencia de votos entre 

ambos partidos en el cantón (1.114 votos). Los restantes tres partidos que participaron 

obtuvieron resultados muy inferiores a los de las dos fuerzas políticas más importantes, pero 

debe destacarse que el FA superó al ML pese a ser su primera vez compitiendo a nivel local 

en Aserrí. Tampoco debe ignorarse el hecho de que el PUSC estuvo ausente en Aserrí en este 

proceso electoral, ya que fue uno de los partidos que se aliaron con el PAC. Además, hay que 

                                                           
271 Entrevista al exalcalde de Aserrí, Víctor Morales Mora, 20 de mayo de 2021. 
272 Posteriormente, en 2014, Marín Mora se convirtió en la primera alcaldesa de Aserrí, ya que Víctor Morales 
se separó de la alcaldía para encargarse de la dirección del Ministerio de Trabajo, en el gobierno de Luis 
Guillermo Solís (2014-2018). Este fue también un resultado de la alternancia por género en las papeletas, ya 
que los candidatos a alcalde (sa) y primer vicealcalde (sa) deben ser de géneros opuestos. José Eduardo Mora, 
“Nueva Alcaldesa de Aserrí: “Soy mujer de retos””, El Jornal, 15 abril 2014. Consultado en: 
http://eljornalcr.com/nueva-alcaldesa-de-aserri-soy-una-mujer-de-retos/ 

http://eljornalcr.com/nueva-alcaldesa-de-aserri-soy-una-mujer-de-retos/
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tener en cuenta que el PUSC fue la segunda agrupación en capturar más alcaldías en todo el 

país, 9 en total, aunque perdió dos con respecto a las elecciones del 2006.273 

El abstencionismo en Aserrí fue de un 70,8 por ciento, mientras que a nivel nacional 

fue de un 72,1 por ciento, por lo tanto hubo un descenso con respecto a las elecciones 

municipales pasadas. Nuevamente la participación en los distritos con más electores (Aserrí 

y Salitrillos) fue menor que en aquellos menos poblados (La Legua y Monterrey), una 

tendencia que no se reprodujo en los comicios nacionales. 

                                                           
273 Programa Estado de la Nación, Décimo séptimo informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible (San José: Programa Estado de la Nación, 2011), 234. 
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 Para la elección de regidores se puede observar un importante quiebre del voto con 

respecto a la elección presidencial en el caso del PLN, el PAC y el ML, que tuvieron un 

importante apoyo en estos últimos comicios. Los votos de menos que obtuvieron los partidos 

mencionados a nivel municipal fueron distribuidos entre las demás agrupaciones. El PIN, en 

especial, tuvo un gran respaldo en Aserrí al momento de competir por las regidurías (Ver 

Cuadro 3.6). El concejo municipal del 2010 ha sido el más fragmentado de la historia de 

Aserrí ya que quedó conformado de la siguiente manera: dos regidores del PAC, dos del 

PLN, uno del ML, uno del PASE y uno del PIN. 
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 Con respecto al desempeño electoral mostrado por los partidos que compitieron 

simultáneamente en la elección de regidores y la de alcaldes se pueden hacer algunas 

observaciones. El PAC y el PLN alternaron en su predominancia en ambos procesos, pero en 

el tránsito desde la elección de febrero hasta la de diciembre, el PLN fue el más afectado, 

probablemente porque la figura del alcalde se asociaba de forma negativa con ese partido 

político no solo a nivel de alcaldía, también con respecto a las regidurías, de ahí el alto 

quiebre del voto que presentó ese partido (Ver Cuadro 3.9). Por otro lado, el desempeño del 

PIN y del ML desmejoró en la elección de alcalde. El FA, por su parte, tuvo más respaldo 

que algunos partidos que lo aventajaron en la elección de regidores, sin embargo, estos 

últimos tres partidos no tuvieron el apoyo suficiente para aproximarse a la alcaldía, pero sí 

para obtener un escaño en el concejo municipal (con excepción del FA), una dinámica 

semejante a la de la elección presidencial y legislativa. 
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 El último censo realizado en Costa Rica es el del 2011. Con ayuda de este censo es 

posible conocer, como en los capítulos anteriores, el perfil de los aserriceños en edad de 

votar, con el fin de tener una imagen aproximada del electorado que asistía a las elecciones 

que se realizaban en Aserrí y así poder contrastar esta información con los resultados de los 

comicios. 

Avanzado el siglo XXI, persistió una tendencia que ya se apreciaba a finales del siglo 

XX, esto es, el decrecimiento de la población joven en edad de votar (18 a 35 años). Por 

primera vez la población adulta, entre 36 y 64 años, alcanzó cifras cercanas a las de la 

población joven en cada uno de los distritos. La población adulta mayor, por su parte, siguió 

aumentando (Ver Cuadro 3.10).  

En cuanto a los oficios, en términos relativos las ocupaciones relacionadas con el 

campo (agricultura y ganadería, principalmente) no tuvieron cambios significativos. 

Aumentó la población que se desempeñaba en puestos de administración o dirección en el 

sector público y privado, al igual que los profesionales en distintos campos. Las personas 

dedicadas a labores poco calificadas o elementales representaron un porcentaje menor de la 

población ocupada, con respecto al censo anterior. Quienes se encontraban dedicados a 

labores domésticas descendieron casi un 10 por ciento en el periodo intercensal de 11 años 

del 2000 al 2011, una cifra superior a la del periodo intercensal anterior, más prolongado, de 

1984 al 2000. También aumentó ligeramente la población en edad votar que cursaba estudios 

académicos (Ver Cuadro 3.11). 

En el campo educativo, la población aserriceña presentó un aumento en el nivel de 

escolaridad. Los individuos sin educación formal y aquellos con la educación primaria 

incompleta en conjunto sumaron un 16,2 por ciento de las personas de 18 años o más en el 

cantón, 8,8 puntos porcentuales menos con respecto al censo del 2000. También hay otros 

indicadores de la tendencia histórica al aumento en el nivel de escolaridad de la población en 

edad de votar. Hubo una disminución de las personas que solo concluyeron la educación 

primaria, mientras que la población con la secundaria académica/técnica completa y con 

algún nivel de educación superior aumentó más de 10 puntos porcentuales desde el censo del 

2000 (Ver Cuadro 3.12). 
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A partir de este análisis sobre la población de 18 años y más de Aserrí, se puede 

concluir que los sectores de mayor edad seguían aumentando y la población joven, en 

contraste, había llegado a representar poco menos de la mitad del electorado. Desde el censo 

del 2000 hubo un aumento de la población ocupada, aunque con algunas excepciones, como 

en el sector agropecuario, que no presentó diferencias considerables. Hubo una importante 

disminución de personas dedicadas a oficios domésticos y un leve aumento de los 

estudiantes. Finalmente, hubo un aumento general del nivel educativo. 

Esta caracterización basada en el censo del 2011 presenta la imagen de un electorado 

cambiante, especialmente en áreas como la educación y las ocupaciones, y con una relativa 

estabilidad en cuanto a grupos de edad, con una tendencia muy ligera al crecimiento de los 

grupos de 36 a 64 años y de 65 y más años, pero con una población joven, como es de esperar, 

considerable. Los resultados de las elecciones municipales hasta este momento evidencian 

diferencias notables con respecto a la era del bipartidismo (1986-2002), ya que los 

aserriceños estaban dispuestos a llevar a un partido no tradicional a la alcaldía, como en 2010 

al PAC. Los concejos municipales también presentan cambios con respecto al periodo 

bipartidista, pues a partir de 1998 en esos órganos el PLN no logró constituir una mayoría 

absoluta, como en los cinco gobiernos locales encabezados por el PLN entre 1978 y 1998. El 

cambio experimentado a partir de 1998, evidenciado en los resultados electorales de ese año 

y de las elecciones sucesivas, debe atribuirse al surgimiento de nuevas fuerzas políticas como 

el PAC o el ML, al descontento con la política tradicional, al cambio generacional y a las 

variaciones en la cultura política y en las características de la sociedad, como su nivel de 

escolaridad y la heterogeneidad en términos ocupacionales. 

Cabe cuestionarse si la edad es realmente un factor influyente en los resultados de las 

elecciones de alcaldes. Con tan bajos niveles de participación es válido preguntarse si el 

contingente de electores, por edad, coincide con la proporción que muestra el Cuadro 3.10, 

o si, por otro lado, la ciudadanía que vota es en gran medida movilizada mediantes redes o 

relaciones sociales y políticas establecidas por los aspirantes locales y sus colaboradores, y 

un sector de la población más identificado con las necesidades de sus comunidades y con las 

dinámicas electorales como resultado de su socialización más prolongada, en el tiempo, en 

una cultura ciudadana más estrechamente ligada con estos procesos políticos y con 
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determinadas identidades partidarias. No se descarta que en Aserrí opere un “interés 

fiduciario” por los comicios municipales, como definió Trounstine –para las elecciones 

locales en Estados Unidos–274 al interés de algunos ciudadanos por votar en elecciones poco 

concurridas, motivados por la posibilidad de beneficiarse económica o políticamente del 

apoyo al partido de su elección. 

Las ideas expuestas sugieren que el vínculo entre la edad y los resultados de las 

elecciones municipales es difusa o poco precisa si se consideran en relación con los comicios 

generales. La victoria del PAC en la elección del 2010, el acontecimiento más excepcional 

en elecciones de alcaldes en el periodo analizado en este capítulo, debe tratarse como un 

hecho coyuntural, como consecuencia de la confluencia de factores muy particulares, sin una 

relación fuerte con las características sociales del electorado. Este argumento también podría 

explicar la falta de coherencia al momento de conformar concejos municipales (en febrero) 

favorables a los “futuros” alcaldes (elegidos en diciembre), es decir, que la constitución del 

gobierno municipal se encontraba afectada por la distancia entre ambos procesos electorales 

y las características del electorado que elegía a los representantes políticos locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274 Trounstine, “Turnout and incumbency in local elections”. 
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Cuadro 3.10. Población mayor de 18 años, por grupos de edad, distribuida en los 

distritos del cantón de Aserrí, según el censo del 2011 

 

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
18-35 9.170 46,4 433 42,6 2.006 44,3 1.919 46,6
36-64 8.940 45,2 488 48 2.047 45,2 1.847 44,8

65 o más 1.667 8,4 96 9,4 476 10,5 354 8,6
Total 19.777 100 1.017 100 4.529 100 4.120 100

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
18-35 443 45,8 157 48,2 4.369 46,9 18.497 46,2
36-64 399 41,2 140 42,9 4.147 44,6 18.008 45

65 o más 126 13 29 8,9 791 8,5 3.539 8,8
Total 968 100 326 100 9.307 100 40.044 100

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y Vivienda 2000. 
En: http://consultas.ccp.ucr.ac.cr. Consulta del 5 de Junio del 2021.

Continuación Cuadro 3.10

Rango 
etario

Distritos Total
La Legua Monterrey Salitrillos

Rango 
etario

Distritos
Aserrí Tarbaca Vuelta de Jorco San Gabriel



195 
 

 

V
%

V
%

V
%

P
o

b
la

c
ió

n
 o

c
u

p
a
d

a
*

1
4
.9

4
6

3
7
,3

7
.6

8
1

1
9
,2

2
2
.6

2
7

5
6
,5

D
ire

ct
or

es
 y

 g
er

en
te

s 
(s

ec
to

r p
úb

lic
o 

y 
pr

iv
ad

o)
12

6
0,

3
58

0,
1

18
4

0,
4

Pr
of

es
io

na
le

s, 
ci

en
tíf

ic
os

 e
 in

te
le

ct
ua

le
s

1.
01

0
2,

5
1.

08
5

2,
7

2.
09

5
5,

2
Té

cn
ic

os
 y

 p
ro

fe
sio

na
le

s 
de

 n
iv

el
 m

ed
io

1.
54

6
3,

9
79

4
2

2.
34

0
5,

9
Pe

rs
on

al
 d

e 
ap

oy
o 

ad
m

in
ist

ra
tiv

o
1.

03
5

2,
6

1.
18

5
2,

9
2.

22
0

5,
5

Tr
ab

aj
ad

or
es

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
y 

ve
nd

ed
or

es
 d

e 
co

m
er

ci
os

 y
 m

er
ca

do
s

3.
12

3
7,

8
2.

15
7

5,
4

5.
28

0
13

,2
A

gr
ic

ul
tu

ra
 y

 tr
ab

aj
os

 c
al

ifi
ca

do
s 

ag
ro

pe
cu

ar
io

s, 
fo

re
st

al
es

 y
 p

es
qu

er
os

84
5

2,
1

36
0,

1
88

1
2,

2
O

fic
ia

le
s, 

op
er

ar
io

s 
y 

ar
te

sa
no

s 
de

 a
rte

s 
m

ec
án

ic
as

 y
 d

e 
ot

ro
s 

of
ic

io
s

2.
97

7
7,

4
34

8
0,

9
3.

32
5

8,
3

O
pe

ra
do

re
s 

de
 in

st
al

ac
io

ne
s 

 y
 m

áq
ui

na
 y

 e
ns

am
bl

ad
or

es
2.

16
0

5,
4

34
6

0,
9

2.
50

6
6,

3
O

cu
pa

ci
on

es
 e

le
m

en
ta

le
s

2.
12

4
5,

3
1.

67
2

4,
2

3.
79

6
9,

5
O

fi
c
io

s
 d

o
m

é
s
ti

c
o

s
2
2
4

0
,6

9
.1

6
5

2
2
,9

9
.3

8
9

2
3
,5

E
s
tu

d
ia

n
te

s
9
5
5

2
,4

1
.3

7
1

3
,4

2
.3

2
6

5
,8

P
o

b
la

c
ió

n
 d

e
s
o

c
u

p
a
d

a
*

*
1
.7

7
3

4
,4

1
.1

2
7

2
,8

2
.9

0
0

7
,2

O
tr

o
s

1
.4

0
1

3
,5

1
.4

0
1

3
,5

2
.8

0
2

7

T
o

ta
l

1
9
.2

9
9

4
8
,2

2
0
.7

4
5

5
1
,8

4
0
.0

4
4

1
0
0

V
 =

 V
al

or
* 

In
cl

uy
e 

a 
em

pl
ea

do
s 

y 
de

se
m

pl
ea

do
s

**
 In

cl
uy

e 
a 

qu
in

es
 b

us
ca

ba
n 

tra
ba

jo
 y

 a
 la

s 
pe

rs
on

as
 p

en
sio

na
da

s
Fu

en
te

: I
ns

tit
ut

o 
N

ac
io

na
l d

e 
Es

ta
dí

st
ic

a 
y 

C
en

so
s.

 B
as

e 
de

 d
at

os
 C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

V
iv

ie
nd

a 
20

11
. E

n:
 h

ttp
s:/

/w
w

w
.in

ec
.g

o.
cr

/c
on

te
nt

/c
en

so
-

de
-p

ob
la

ci
on

-y
-v

iv
ie

nd
a.

 C
on

su
lta

 d
el

 8
 d

e 
ju

ni
o 

de
l 2

02
1;

 C
en

tro
 C

en
tro

am
er

ic
an

o 
de

 P
ob

la
ci

ón
. B

as
e 

de
 d

at
os

 C
en

so
s 

de
 P

ob
la

ci
ón

 y
 V

iv
ie

nd
a 

20
11

. E
n:

 h
ttp

://
co

ns
ul

ta
s.

cc
p.

uc
r.a

c.
cr

. C
on

su
lta

 d
el

 8
 d

e 
ju

ni
o 

de
l 2

02
1

O
cu

pa
ci

ón
Se

xo
H

om
br

es
M

uj
er

es
To

ta
l

C
u

a
d

ro
 3

.1
1
. 

O
cu

p
a
ci

ó
n

 d
e 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 m
a
y
o

r 
d

e 
1
8
 a

ñ
o
s 

en
 A

se
rr

í,
 p

o
r 

se
x
o
, 
se

g
ú

n
 e

l 
ce

n
so

 d
el

 2
0
1
1

 



196 
 

 

C
u

a
d

ro
 3

.1
2
. 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

 d
e 

la
s 

p
er

so
n

a
s 

m
a
y

o
re

s 
d

e 
1
8
 a

ñ
o
s 

en
 A

se
r
rí

, 
p

o
r 

se
x
o
, 
se

g
ú

n
 e

l 
ce

n
so

 d
el

 2
0
1
1

 

V
%

V
%

V
%

P
e

rs
o

n
a
s
 c

o
n

 o
tr

a
 c

o
n

d
ic

ió
n

5
9

0
,1

3
5

0
,1

9
4

0
,2

En
se

ña
nz

a 
es

pe
ci

al
45

0,
1

27
0,

1
72

0,
2

K
in

de
r

14
0

8
0

22
0

P
e

rs
o

n
a
s
 s

in
 n

iv
e

l 
d

e
 e

d
u

c
a
c
ió

n
 f

o
rm

a
l

5
2
5

1
,3

5
6
0

1
,4

1
.0

8
5

2
,7

P
e

rs
o

n
a
s
 c

o
n

 l
a
 p

ri
m

a
ri

a
 i

n
c
o

m
p

le
ta

2
.4

0
7

6
2
.9

9
8

7
,5

5
.4

0
5

1
3
,5

P
e

rs
o

n
a
s
 s

o
lo

 c
o

n
 l

a
 p

ri
m

a
ri

a
 c

o
m

p
le

ta
6
.6

0
6

1
6
,5

6
.5

5
7

1
6
,3

1
3
.1

6
3

3
2
,8

P
e

rs
o

n
a
s
 c

o
n

 l
a
 s

e
c
u

n
d

a
ri

a
 a

c
a
d

é
m

ic
a
/t

é
c
n

ic
a
 i

n
c
o

m
p

le
ta

3
.9

6
2

9
,9

4
.2

2
5

1
0
,5

8
.1

8
7

2
0
,4

P
e

rs
o

n
a
s
 s

o
lo

 c
o

n
 l

a
 s

e
c
u

n
d

a
ri

a
 a

c
a
d

é
m

ic
a
/t

é
c
n

ic
a
 c

o
m

p
le

ta
2
.6

9
1

6
,7

2
.8

8
6

7
,2

5
.5

7
7

1
3
,9

P
e

rs
o

n
a
s
 c

o
n

 a
lg

ú
n

 n
iv

e
l 

d
e

 e
d

u
c
a
c
ió

n
 u

n
iv

e
rs

it
a
ri

a
 y

 p
a
ra

u
n

iv
e

rs
it

a
ri

a3
.0

4
8

7
,6

3
.4

8
5

8
,7

6
.5

3
3

1
6
,3

T
o

ta
l

1
9
.2

9
8

4
8
,2

2
0
.7

4
6

5
1
,8

4
0
.0

4
4

1
0
0

V
 =

 V
al

or
Fu

en
te

: I
ns

tit
ut

o 
N

ac
io

na
l d

e 
Es

ta
dí

st
ic

a 
y 

C
en

so
s.

 B
as

e 
de

 d
at

os
 C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

V
iv

ie
nd

a 
20

11
. E

n:
 

ht
tp

s:/
/w

w
w

.in
ec

.g
o.

cr
/c

on
te

nt
/c

en
so

-d
e-

po
bl

ac
io

n-
y-

vi
vi

en
da

. C
on

su
lta

 d
el

 6
 d

e 
ju

ni
o 

de
l 2

02
1

Es
co

la
rid

ad
Se

xo
To

ta
l

H
om

br
es

M
uj

er
es



197 
 

3.3.2. Elección 2016 

 

 En la campaña electoral del 2014 la presidencia fue disputada por trece partidos 

políticos. Los principales candidatos de la contienda y sus respectivos partidos fueron: 

Johnny Araya del PLN, Rodolfo Piza del PUSC, José María Villalta del FA y Luis Guillermo 

Solís del PAC. 

 En las encuestas era el PLN el que llevaba la delantera. Araya, que había acumulado 

una larga trayectoria en la Municipalidad de San José, utilizó eso a su favor en su propaganda 

política. El PUSC, por su parte, quería recuperar algo de su vieja gloria con la candidatura 

del Dr. Rodolfo Hernández, pero los conflictos a lo interno de la agrupación hicieron fracasar 

dicho esfuerzo y, al final, fue Rodolfo Piza quien asumió el liderazgo de los socialcristianos. 

El FA nuevamente era el partido de izquierda más importante que competía por la presidencia 

y en las encuestas gozaba de una alta intención de voto y fue por esto que varios sectores, 

entre ellos algunos medios de comunicación, empresarios y sus rivales políticos, se 

encargaron de boicotear su campaña, advirtiendo a la ciudadanía sobre la amenaza que 

representaría un gobierno de izquierda para la estabilidad política y económica del país, así 

como para los valores cristianos de los costarricenses. El candidato del PAC, Luis Guillermo 

Solís, era un profesor universitario poco conocido y este hecho se reflejó en las encuestas. 

Sin embargo, Solís tenía la ventaja de que su reputación se encontraba intacta y, mientras los 

demás candidatos se enfrascaron en conflictos contra sus opositores, el PAC se posicionaba 

como la alternativa más moderada.275 

 En las elecciones del 2 de febrero el PAC se ubicó por encima de los demás partidos 

al obtener un 20,5 por ciento de los votos, y le seguía el PLN con un 19,9 por ciento. El 

abstencionismo en esta ocasión fue de un 31,6 por ciento. Como ningún partido obtuvo el 40 

por ciento de los votos requeridos para hacerse con la presidencia, la justa electoral se 

resolvió entre los dos partidos mencionados en una segunda ronda. El balotaje expresó un 

apoyo amplio a favor del PAC, con un 77,8 por ciento de los votos emitidos, contra un 22,2 

por ciento conseguido por el PLN. 

                                                           
275 Ciska Raventós Vorst, “Elecciones 2014 en Costa Rica: El “cambio”…de las urnas al gobierno”, en 
Elecciones y legitimidad democrática en América Latina, comp. por Fernando Mayorga (La Paz: CESU-
UMSS-CLACSO-IESE-Plural editores, 2016), 239-242. 
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 Los gobiernos locales que se conformaron en el 2010 fueron los primeros y los únicos 

que ejercieron sus funciones por un periodo de seis años. Esto fue así porque el Código 

Electoral del 2009 estipula que todos los cargos municipales, incluidos los regidores, se 

elegirían de forma unificada en las elecciones municipales sucesivas y para lograr ajustar la 

elección de regidores con la elección de los demás munícipes, los comicios municipales se 

convirtieron en procesos de medio periodo, es decir, que se llevarían a cabo dos años después 

de la elección presidencial y legislativa.276 

 La opinión pública, los medios de comunicación y líderes políticos le confirieron a 

las elecciones municipales del 2016 una gran importancia. En primer lugar, porque eran las 

primeras elecciones de medio periodo en mucho tiempo, lo que significa que la influencia de 

las elecciones nacionales sería menor; segundo, porque en todo el país se elegiría un total de 

6.069 puestos de elección popular, una cantidad nunca antes vista; y tercero, porque la 

contienda política se centraría exclusivamente en las necesidades locales.277  

 Algunas generalidades de los comicios municipales del 7 de febrero de 2016 que es 

oportuno mencionar son las siguientes: el PLN logró mantener su hegemonía sobre las 

alcaldías, al capturar 50 en todo el país, aunque la mayoría de los concejos municipales se 

caracterizaron por la fragmentación partidaria.278 Los participación de agrupaciones políticas 

cantonales siguió creciendo con respecto a todas las elecciones municipales desde las del 

2002, ya que en dicho año compitieron 22, en 2006 21, en 2010 25, y en 2016 43.279 

Finalmente, la cobertura mediática se ha considerado reducida en comparación con las 

elecciones presidenciales y legislativas, a pesar de la peculiaridad de los procesos electorales 

del 2016. No obstante, en algunos medios de comunicación sí existió la intención de informar 

a la ciudadanía sobre el estado de cada cantón y sus gobiernos locales, por ejemplo, en Radio 

                                                           
276 Héctor Fernández Masís, “Elección de autoridades municipales en Costa Rica”, Revista Derecho Electoral, 
n.° 27 (2019): 59-60. 
277 Luz Retana Chinchilla, “Elecciones municipales 2016: una breve aproximación”, Revista Derecho Electoral, 
n.° 22 (2016): 146; Norelky Sandí Pérez y Stefhanie Víquez Rojas, “Proceso de redefinición de las elecciones 
municipales a la luz del nuevo código municipal y el nuevo código electoral” (tesis de Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2014), 171-172; Eduardo Frajman, “Costa Rica 2016: elecciones, partidos 
cantonales y autonomía local”, Anuario de Estudios Centroamericanos 43 (2017): 374. 
278 Ronald Alfaro Redondo, “Resultados electorales municipales más recientes”, Revista Derecho Electoral, n.° 
28 (2019): 248. 
279 Gonzalo Calvo Bonilla et al., “Partidos políticos locales: ¿Legitimadores o perdedores de la democracia?”. 
Revista Derecho Electoral, n.° 25 (2017): 84. 
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Monumental se realizaron debates con los candidatos a la alcaldía de los 81 cantones; en 

Extra TV 42 se organizó el programa Ruta a la Alcaldía con un formato similar al de 

Monumental; y el TSE se encargó de diseñar y distribuir un Fichero Cantonal por cantón, 

además de poner a disposición de la ciudadanía la identidad de los candidatos a munícipes y 

los planes de gobierno, y con ayuda del SINART se transmitieron capsulas informativas de 

todos los cantones del país.280 

 En Aserrí, el PLN consiguió la alcaldía. Los liberacionistas obtuvieron una amplia 

victoria, con 2.405 votos de diferencia con respecto al PAC, la segunda fuerza electoral. El 

PUSC reapareció en la contienda por la alcaldía, pero esta vez en tercer lugar, siendo 

desplazado por el PAC (Ver Cuadro 3.13). 

 A dos años de haber tenido lugar las elecciones presidenciales, su relación con los 

procesos electorales del 2016 fue prácticamente nula. Por ejemplo, es posible argumentar 

que el deterioro en la popularidad de la gestión del gobierno de Luis Guillermo Solís281 haya 

afectado la percepción sobre el PAC a nivel local, pero en Aserrí fue la deficiente 

administración del gobierno local por parte de esa agrupación la que determinó su devenir en 

la elección municipal.  

 Durante el periodo 2010-2016 el gobierno municipal y el cantón de Aserrí enfrentaron 

importantes problemas que debilitaron la credibilidad en el partido que presidía la alcaldía. 

La problemática más persistente a lo largo de los seis años que duró la administración del 

PAC fue la del abastecimiento del agua, principalmente en los distritos de Aserrí y Salitrillos, 

que incluso llegó a generar protestas ciudadanas.282 Esta problemática se originaba por 

distintos factores, el primero era la sequía provocada por el fenómeno del niño que se 

presenta anualmente; el segundo era la capacidad limitada de los medios de captación de 

agua y; finalmente, la desorganización en la planificación urbana, que suponía una gran 

                                                           
280 María José Alvarado Aguilar, “Comportamiento mediático en las Elecciones Municipales de 2016”, Revista 
Derecho Electoral, n.° 22 (2016): 164 y 168; Luz Retana Chinchilla, “Elecciones municipales 2016: una breve 
aproximación”, Revista Derecho Electoral, n.° 22 (2016): 157. 
281 Para un análisis del primer año del gobierno de Luis Guillermo Solís, véase: Rotsay Rosales Valladares, 
“Elecciones 2014: el aparente giro hacia el progresismo de izquierda mediante el triunfo del Partido Acción 
Ciudadana y el ascenso del Frente Amplio”, Anuario CIEP 6 (2015): 167-171; Raventós Vorst, “Elecciones 
2014 en Costa Rica…”, 245-250.  
282 Alberto Barrantes, “Agua y carretera en mal estado desatan protestas en Aserrí”, La Nación, 17 setiembre 
2013. Consultado en: https://www.nacion.com/el-pais/agua-y-carretera-en-mal-estado-desatan-protestas-en-
aserri/2E7PYYCI25F6LPMHQ7LCG4NZVY/story/ 

https://www.nacion.com/el-pais/agua-y-carretera-en-mal-estado-desatan-protestas-en-aserri/2E7PYYCI25F6LPMHQ7LCG4NZVY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/agua-y-carretera-en-mal-estado-desatan-protestas-en-aserri/2E7PYYCI25F6LPMHQ7LCG4NZVY/story/
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presión para las fuentes naturales de agua del cantón y para el acueducto municipal. El 

problema llegó a tal extremo que la Defensoría de los Habitantes intervino en 2015 con el fin 

de vigilar que la Municipalidad tomara las medidas necesarias para resolver el problema de 

desabastecimiento hídrico.283  

 La administración del PAC terminó su periodo de seis años con los mismos y nuevos 

problemas relacionados con la distribución del agua. En 2016 el Ministerio de Salud 

identificó un brote de hepatitis A en algunos barrios del distrito de Aserrí, que llegó a afectar 

a varias decenas de vecinos. Ahora no solo la cantidad, sino también la calidad del agua eran 

motivo de preocupación para las comunidades, pero también de descontento, por lo cual hubo 

manifestaciones contra la gestión municipal en las semanas previas a la celebración de la 

elección municipal del 2016.284 

Otras dos problemáticas destacan en ese periodo por haber causado un gran malestar 

ciudadano: el mal estado de la red vial cantonal y la corrupción. Generalmente el estado de 

las calles se sumaba al descontento y a las acciones de protesta por la escasez de agua.285 Por 

otra parte, la corrupción dentro de la Municipalidad puede asociarse con el robo, en 2011, de 

₡33 millones que le pertenecían a la institución, un caso que fue archivado en 2014 y por el 

que se llegó a presumir que había funcionarios municipales involucrados.286 Entre otras 

problemáticas, las señaladas tuvieron un gran impacto en el descenso precipitado en 

competitividad que experimentó Aserrí en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) desde 

2008, cuando se encontraba en el lugar 38, hasta oscilar en el orden de los sesenta en los 

                                                           
283 José Eduardo Mora, “Alertan de que trocha abierta en Tarbaca dejaría sin agua a Aserrí”, El Jornal, 19 abril 
2014. Consultado en: http://eljornalcr.com/alertan-de-que-trocha-abierta-en-tarbaca-que-dejaria-sin-agua-a-
aserri/; “Accionar de la Municipalidad de Aserrí ante faltante de agua es vigilado por Defensoría”, El Mundo 
CR, 20 octubre 2015. Consultado en: https://www.elmundo.cr/costa-rica/accionar-de-la-municipalidad-de-
aserri-ante-faltante-de-agua-es-vigilado-por-defensoria/ 
284 Eillyn Jiménez, “Aserrí declara emergencia por problemas de calidad y cantidad de agua”, La Nación, 4 
febrero 2016. Consultado en: https://www.nacion.com/el-pais/servicios/aserri-declara-emergencia-por-
problemas-de-calidad-y-cantidad-de-agua/ZBHRPZT5K5HB5NMFVEHW5YDELA/story/ 
285 José Eduardo Mora, “Aserriceños piden a alcaldesa que arregle calles y el problema del agua”, El Jornal, 5 
mayo 2014. Consultado en: http://eljornalcr.com/aserricenos-piden-a-alcaldesa-que-arregle-calles-y-el-
problema-del-agua/ 
286David Delgado, “Ladrones roban ₡33 millones en cheques de Municipalidad de Aserrí”, La Nación, 17 junio 
2011. Consultado en: https://www.nacion.com/archivo/ladrones-roban-c-33-millones-en-cheques-de-
municipalidad-de-aserri/CYHQ7AEOF5HVVNNQERVST5YF7A/story/; José Eduardo Mora, “Archivan caso 
de robo ₡33 millones en municipio de Aserrí”, El Jornal, 4 junio 2014. Consultado en: 
http://eljornalcr.com/archivan-caso-de-robo-%C2%A233-millones-en-municipio-de-aserri/ 

http://eljornalcr.com/alertan-de-que-trocha-abierta-en-tarbaca-que-dejaria-sin-agua-a-aserri/
http://eljornalcr.com/alertan-de-que-trocha-abierta-en-tarbaca-que-dejaria-sin-agua-a-aserri/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/accionar-de-la-municipalidad-de-aserri-ante-faltante-de-agua-es-vigilado-por-defensoria/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/accionar-de-la-municipalidad-de-aserri-ante-faltante-de-agua-es-vigilado-por-defensoria/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/aserri-declara-emergencia-por-problemas-de-calidad-y-cantidad-de-agua/ZBHRPZT5K5HB5NMFVEHW5YDELA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/aserri-declara-emergencia-por-problemas-de-calidad-y-cantidad-de-agua/ZBHRPZT5K5HB5NMFVEHW5YDELA/story/
http://eljornalcr.com/aserricenos-piden-a-alcaldesa-que-arregle-calles-y-el-problema-del-agua/
http://eljornalcr.com/aserricenos-piden-a-alcaldesa-que-arregle-calles-y-el-problema-del-agua/
https://www.nacion.com/archivo/ladrones-roban-c-33-millones-en-cheques-de-municipalidad-de-aserri/CYHQ7AEOF5HVVNNQERVST5YF7A/story/
https://www.nacion.com/archivo/ladrones-roban-c-33-millones-en-cheques-de-municipalidad-de-aserri/CYHQ7AEOF5HVVNNQERVST5YF7A/story/
http://eljornalcr.com/archivan-caso-de-robo-%C2%A233-millones-en-municipio-de-aserri/
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primeros años de la década siguiente.287 Este hecho era conocido por los candidatos a alcalde 

y fue un tema de discusión política durante la campaña electoral.288 

Es justo decir que las problemáticas señaladas anteriormente no fueron 

responsabilidad exclusiva de los tres alcaldes que encabezaron la alcaldía en el periodo 2010-

2016, o del partido al que pertenecían, pero, es fácil comprender por qué problemáticas de 

larga data en el cantón opacaban cualquier esfuerzo o logro de la Municipalidad, por 

significativo que fuera, para resolver otras deficiencias y continuar prestando los servicios 

básicos. La situación en el cantón no solo afectaría la candidatura de la alcaldesa Leticia 

Castro que pretendía la reelección, también tendría consecuencias negativas en la 

participación del proceso electoral 2016. 

El PLN ganó en seis de los siete distritos, por lo tanto el PAC solo obtuvo la mayoría 

de votos en un distrito. También es importante mencionar el apoyo que seguía cosechando el 

FA en Aserrí, ya que logró vencer al PUSC en Tarbaca y San Gabriel, y en Salitrillos también 

venció al PAC.  

El abstencionismo fue de un 71,7 por ciento. A nivel nacional éste llegó a un 64,6 por 

ciento. La diferencia de 7,1 puntos porcentuales entre ambas cifras es inusual en la historia 

electoral de Aserrí, donde los niveles de participación siempre habían estado muy cercanos 

al promedio nacional, lo que podría implicar que en Aserrí poco o nada se había avanzado en 

interesar a la ciudadanía en los comicios municipales, o que prevaleciera la percepción de 

que participar en elecciones municipales no tenía ningún impacto en el desempeño del 

Gobierno local, aumentando el pesimismo por esa institución y el porcentaje de 

abstencionismo. Por distritos se puede observar que las jurisdicciones con el mayor 

abstencionismo fueron Aserrí (74,8 por ciento) y Salitrillos (74 por ciento), hecho 

probablemente vinculado con las problemáticas descritas anteriormente, ya que en otros dos 

                                                           
287 El ICC contempla los avances o retrocesos en indicadores como calidad de vida, infraestructura, capacidad 
de innovación, clima laboral, clima empresarial, gobierno y desempeño económico. Anabelle Ulate et al., Índice 
de Competitividad Cantonal 2006-2016 (San José: Escuela de Economía y Observatorio del Desarrollo de la 
Universidad de Costa Rica, 2017), 201. 
288 “Aserrí retrocede en competitividad”, Diario Extra, 29 octubre 2015. Consultado en: 
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/274525/aserri-retrocede-en-competitividad. 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/274525/aserri-retrocede-en-competitividad
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distritos el abstencionismo fue menor a 66 por ciento y en La Legua y Monterrey fue de 52,1 

y 58,5 por ciento respectivamente. 

El abstencionismo en esta elección fue más alto que en 2010. Con cifras de 

participación tan bajas como las de estas elecciones, solamente el PLN podía obtener buenos 

rendimientos, debido a que entre los pocos ciudadanos que asistían a las mesas de votación, 

una mayoría significativa eran leales partidarios del PLN. Es importante destacar esto porque 

los liberacionistas habían ganado tres veces la alcaldía con menos del 15 por ciento del 

electorado inscrito, es decir, procesos electorales poco competitivos y con partidos rivales 

con una proyección cantonal inferior a la del PLN en Aserrí. Por su parte, los liberacionistas 

apostaron en esta elección por una fórmula de campaña más efectiva y tradicional, con 

Oldemar García –ejecutivo municipal en tres ocasiones, de 1986 a 1998– como candidato a 

la alcaldía.  
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Entre la elección de regidores y la elección de alcalde, el quiebre del voto fue poco 

significativo (Cuadro 3.14). Los votos de menos obtenidos por algunos partidos en la elección 

de regidores fueron distribuidos principalmente entre el FA, el ML y Restauración Nacional 

(PRN). Este último partido fue el único que no compitió por la alcaldía. La composición del 

concejo municipal reflejó el apoyo mayoritario a los partidos PLN (3 regidores) y PAC (2 

regidores), mientras que el PUSC y el FA solo lograron colocar un regidor, mas no debe 

ignorarse que este fue el primer concejo municipal en el que participó el representante de un 

partido de izquierda, desde que se hacen elecciones de forma periódica, a partir de 1953. 
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3.4. Elección de 2020 

 

 Esta sección está dedicada al análisis de la elección municipal de 2020 en Aserrí. 

Primero se realiza una síntesis de la campaña electoral 2017-2018, a manera de contexto 

político-electoral. Posteriormente, se rescatan algunas de las características de las elecciones 

municipales 2020, y, por último, se analiza la elección municipal en Aserrí. 

La campaña electoral 2017-2018 fue el escenario para que trece partidos compitieran 

por la presidencia. Como cada cuatro años, los partidos dominantes, el PLN, el PUSC y el 

PAC, presentaron a sus candidatos para la presidencia. Antonio Álvarez Desanti, empresario 

y político con varios años de experiencia, fue el representante del PLN. Rodolfo Piza lideró, 

por segunda vez consecutiva, la candidatura socialcristiana. Y por el lado del PAC, el 

candidato oficialista fue Carlos Alvarado, quien se desempeñó por casi tres años en la función 

pública, sin embargo tenía un bajo perfil político, en comparación con muchos de sus 

homólogos de los demás partidos.289 

Otras agrupaciones de la contienda con experiencia en campañas electorales y visibles 

en el ámbito legislativo fueron el FA, el ML y el PASE. Entre estos también se puede incluir 

el bloque cristiano: Restauración Nacional (PRN), Renovación Costarricense (RC) y Alianza 

Democrática Cristiana (ADC). Los restantes partidos que participaron fueron el PIN, el 

Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido 

Nueva Generación (PNG). 

En esta campaña los electores tenían una alta incertidumbre sobre el partido que debía 

encabezar el Poder Ejecutivo. Un escándalo de corrupción de dimensiones económicas y 

políticas, dado a conocer en setiembre del 2017, conocido como el “cementazo” o el “caso 

del cemento chino”, profundizó la impredecibilidad de la intención de voto. Los partidos 

directamente afectados por “el cementazo” fueron el PAC, el PLN, el PUSC y el ML. De 

esta manera se configuró un primer eje de la campaña, que fue aprovechado ampliamente por 

el candidato del PIN y exministro de Seguridad Pública y de Justicia, Juan Diego Castro, que 

                                                           
289 Iván Molina Jiménez, “Shangri La en peligro. Las elecciones costarricenses del año 2018”, en ¿Cuándo 
pasará el temblor?: Crisis, violencia y paz en la América Latina Contemporánea, ed. por David Díaz Arias y 
Christine Hatzky (San José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central, 2019), 192. 
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lo llevó a tener en diciembre una popularidad equiparable a la del PLN, además de sus 

discursos contra la corrupción y los criminales. Un segundo eje de la campaña electoral 

irrumpió en enero del 2018, luego de una consulta que hizo el gobierno de Costa Rica a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a una serie de derechos 

que demandaban las parejas del mismo sexo y la población transgénero, a lo que la CIDH 

respondió enfatizando la obligación del Estado de garantizar la igualdad de derechos para 

dichos sectores sociales.290 

El tema antes mencionado llegó a conocerse despectivamente como la “ideología de 

género” y fue interpretado por la Iglesia católica y por partidos conservadores y 

confesionales, como una cruzada en defensa de la familia y los valores costarricenses. El 

PRN y su candidato, Fabricio Alvarado, fueron quienes se opusieron  más decididamente, y 

con una evidente intención electorera, a la llamada “agenda progresista”, atribuida al PAC y 

a los grupos de izquierda. En este momento, el PRN y el PAC eran los partidos que se 

encontraban encabezando las encuestas, como los representantes de dos posiciones 

antagónicas, en medio de una campaña, en este punto, muy polarizada.291 

Los resultados del 4 de febrero del 2018 fueron históricos. El control del Ejecutivo 

dependía, inevitablemente, de una segunda ronda, pero el PLN no la disputaría, ya que 

mientras este partido obtuvo un 18,8 por ciento, el PAC consiguió un 21,6 por ciento y el 

PRN, 25 por ciento. El abstencionismo fue de 32,3 por ciento. De camino al balotaje, algunas 

fuerzas se alinearon con el PRN por afinidad ideológica y otras esperando una cuota de poder 

político; sus aliados fueron el PLN, el PIN, el PRSC, el PASE y el PRC. Por su parte, el PAC 

obtuvo el respaldo del PUSC. A favor del partido oficialista también se posicionó un grupo 

organizado por medio de la red social Facebook y constituido en su mayoría por jóvenes, 

Coalición Costa Rica. Finalmente, el medio de comunicación La Nación asestó un duro golpe 

al PRN, publicando un reportaje sobre el pastor evangélico y supuesto “padre espiritual” de 

Fabricio Alvarado, Ronny Chaves, en el que exponía el criterio de dicho pastor contra la 

                                                           
290 Rotsay Rosales Valladares, “Costa Rica: volatilidad, fragmentación, shock religioso y decisiones de último 
minuto”, en Nuevas campañas electorales en América Latina, ed. por Kristin Weseman (Montevideo: 
Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018), 58-61. 
291 Andrey Pineda Sancho, “Religión, conservadurismo y progresismo en las elecciones del 2018: de las 
desigualdades socioexistenciales a las diferencias políticas y morales”, en Tiempos de travesía. Análisis de las 
elecciones del 2018 en Costa Rica, ed. por Manuel Rojas e Ilka Treminio (San José: FLACSO, 2019), 154-160. 
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Iglesia católica y el culto a la Virgen de los Ángeles, por lo que es probable que un número 

importante de fervientes católicos le hayan dado la espalda al PRN. Así las cosas, los 

resultados del balotaje se inclinaron a favor del PAC, con un 60,6 por ciento, contra un 39,4 

por ciento del PRN.292 La fuerte polarización de esta ronda incluso favoreció los números de 

participación, ya que el abstencionismo descendió a un 33,5 por ciento. 

Las circunstancias en las que el PAC triunfó por segunda vez consecutiva en la 

elección presidencial del 2018 merece presentar algunas apreciaciones que algunos 

investigadores han realizado al sistema político costarricense de las últimas dos décadas. En 

primer lugar, los signos de “desalineamiento” (abstencionismo, volatilidad electoral y 

desafiliación partidaria) que se apreciaban en la elección del 2002, cuando terceros partidos 

como el PAC y el ML irrumpieron en la arena electoral con un amplio apoyo popular, 

evolucionó gradualmente, elección tras elección, en un fenómeno denominado 

“realineamiento electoral”, ya que las fuerzas políticas tradicionales del siglo XX, el PLN y 

el PUSC, no desaparecieron, por el contrario han tenido un papel destacado a nivel legislativo 

y municipal, pero con partidos minoritarios y otros ya consolidados, como el PAC, 

contendiendo codo a codo por el poder político. En segundo lugar, el sistema de partidos se 

encuentra mucho más fragmentado que a principios del siglo, cuando comenzaban a tomar 

fuerza los partidos alternativos, y la adscripción ideológica, así como las lealtades partidarias 

han perdido importancia, sin embargo, esto no ha conducido a un colapso del sistema de 

partidos. Tercero, el PAC surgió en el 2000 como la principal alternativa a los partidos 

mayoritarios, desplazando al PLN como una alternativa de izquierda moderada frente a 

partidos conservadores como el PUSC, no obstante, según la opinión pública,  el PAC ha 

perdido su posición como la principal alternativa de izquierda, ese lugar ha sido ocupado por 

fuerzas políticas minoritarias, mientras que el PAC se asemeja más a sus progenitores, el 

PLN y el PUSC y, como éstos, actualmente atraviesa una fuerte crisis de representación en 

sus bases sociales.293 

En los procesos electorales de 2020, en Costa Rica se eligieron por segunda vez, de 

forma simultánea, todos los cargos de elección directa de los gobiernos locales. Los comicios 

                                                           
292 Molina Jiménez, “Shangri La en peligro. Las elecciones costarricenses del año 2018”, 194-200. 
293 Lucas Perelló y Patricio Navia, “Abrupt and gradual realignments: the case of Costa Rica, 1958-2018”, 
Journal of Politics in Latin America 13, n.° 1 (2020): 86-109. 
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municipales, ahora elecciones de medio periodo, son concebidos por algunos partidos como 

una oportunidad para reforzar su presencia política en el país, y en el caso de algunas 

agrupaciones, es la única oportunidad de figurar en la política, aunque sea a nivel local.  

La campaña electoral 2020, al igual que la de hace cuatro años, tuvo una cobertura 

mediática e informativa mayor que las tres primeras elecciones municipales, desde que 

fueron separadas de los comicios nacionales. Por ejemplo, el TSE, en su portal de internet,  

puso a disposición de la ciudadanía la opción “Votante Informado”, con información 

relevante sobre las elecciones municipales y sobre todos los cantones del país. “Votante 

Informado” también es el nombre de la aplicación creada en 2018 entre el TSE y el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, con el fin de facilitar el acceso a la información necesaria sobre 

los procesos electorales del país, y fue adaptada a la campaña de 2020. También se realizaron 

debates entre candidatos a la alcaldía. Teletica Canal 7 organizó un total de 15 debates con 

los aspirantes de los cantones cabecera de provincia y los más poblados del país. Radio 

Monumental, por otra parte, llevó a cabo debates con los candidatos de los 82 cantones.294 

Por último, las redes sociales fueron una plataforma fundamental de proselitismo para los 

partidos, allí se difundían tanto mensajes propagandísticos como programas de gobierno. 

En estas elecciones, el PRN ya no era el mismo partido del 2018, discrepancias 

internas ocurridas a finales de ese año provocaron la renuncia de Fabricio Alvarado de esa 

agrupación, seguido por siete diputados que se declararon independientes, luego de esto nació 

el Partido Nueva República (PNR).295 Después del exitoso desempeño legislativo del PRN, 

el PNR estaba decidido a repetir su hazaña en las elecciones municipales, después de todo, 

Fabricio Alvarado fue una figura determinante en el éxito de los cristianos dos años atrás, y 

ahora como “caudillo” de un gran número de electores cristianos y conservadores, estaba 

presente en la propaganda del PNR a nivel local.296 

                                                           
294 En el siguiente link se puede consultar el debate entre los candidatos a la alcaldía de Aserrí y algunas de sus 
propuestas de campaña: https://www.youtube.com/watch?v=kErKA-yZs_g 
295 Frank Rodríguez, “Fabricio Alvarado renuncia a Restauración Nacional y se lleva a 7 diputados”, Semanario 
Universidad, 20 diciembre 2018. Consultado en: https://semanariouniversidad.com/bloque1/elecciones-
municipales-2020-se-acercan-y-mediran-el-efecto-del-shock-religioso/ 
296 Yamileth Angulo, “Nueva República centra recta final de elecciones municipales en figura de Fabricio 
Alvarado”, El Mundo CR, 29 enero 2020. Consultado en: https://www.elmundo.cr/municipales/nueva-
republica-centra-recta-final-de-elecciones-municipales-en-figura-de-fabricio-alvarado/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kErKA-yZs_g
https://semanariouniversidad.com/bloque1/elecciones-municipales-2020-se-acercan-y-mediran-el-efecto-del-shock-religioso/
https://semanariouniversidad.com/bloque1/elecciones-municipales-2020-se-acercan-y-mediran-el-efecto-del-shock-religioso/
https://www.elmundo.cr/municipales/nueva-republica-centra-recta-final-de-elecciones-municipales-en-figura-de-fabricio-alvarado/
https://www.elmundo.cr/municipales/nueva-republica-centra-recta-final-de-elecciones-municipales-en-figura-de-fabricio-alvarado/
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En contraste con el PRN, el ML resultó seriamente afectado después de los comicios 

nacionales y decidió desistir de participar en las elecciones de 2020.297 De 9 diputados que 

el ML logró elegir en el periodo legislativo 2010-2014 y 3 en el periodo 2014-2018, pasó a 

0 en los últimos comicios. Además, el partido tenía una deuda incobrable con el Estado por 

¢400 millones y estaba en proceso de desintegración, después de la salida de algunos de sus 

militantes.298 Sobre lo dicho anteriormente, es especialmente relevante el caso de la 

exdiputada Natalia Díaz Quintana, quien abandonó el ML y fundó el partido Unidos Podemos 

(PUP), el cual estaba preparado para competir por primera vez en las elecciones 

municipales.299 

El día de las votaciones fue el 2 de febrero. El PLN fue el partido que controló el 

mayor número de alcaldías, 41 en total, pero 8 menos que en 2016. El PUSC ganó 16 

alcaldías, 2 más que en 2016. A pesar de sus esfuerzos, los dos principales partidos 

evangélicos, el PRN y el PNR, no ganaron una sola alcaldía en todo el país. Los partidos 

cantonales siguieron creciendo, triunfando en 12 cantones, 7 más que en los comicios 

anteriores. La participación aumentó solo un punto porcentual con respecto a las elecciones 

anteriores, y el abstencionismo fue de 63,7 por ciento.300 

Por medio de la red social Facebook, es posible conocer con algún nivel de detalle el 

desarrollo de la campaña electoral en el cantón de Aserrí. En términos generales, se puede 

afirmar que la exposición y confrontación de ideas se llevó a cabo en un ambiente de 

cordialidad entre las agrupaciones. El PLN fue el blanco de la mayoría de las críticas de los 

otros candidatos a la Alcaldía, quienes destacaron tres de las problemáticas más importantes: 

la infraestructura hídrica y la gestión del agua, la inseguridad ciudadana y la condición de las 

                                                           
297 Álvaro Murillo, “El Movimiento Libertario desaparece de las elecciones municipales 2020”, Semanario 
Universidad, 11 octubre 2019. Consultado en: https://semanariouniversidad.com/pais/el-movimiento-
libertario-desaparece-de-las-elecciones-municipales-2020/ 
298 Sofía Chinchilla, “Movimiento Libertario se declara sin recursos para pagar ¢400 millones por estafa al 
Estado”, La Nación, 9 marzo 2019. Consultado en:  
https://www.nacion.com/el-pais/politica/movimiento-libertario-se-declara-sin-recursos-
para/QQRPLVBFVBGTLCARBGMLNIOQOQ/story/ 
299 Alexánder Ramírez, “Natalia Díaz: el Movimiento Libertario no tiene futuro”, CRHoy.com, 21 abril 2018: 
https://www.crhoy.com/nacionales/natalia-diaz-el-movimiento-libertario-no-tiene-futuro/ 
300 Álvaro Murillo, “PLN queda con una mitad de las alcaldías y 16 partidos se reparten la otra mitad”, 
Semanario Universidad, 3 febrero 2020. Consultado en: 
https://semanariouniversidad.com/destacadas/elecciones-municipales-dejan-al-pln-con-una-mitad-de-las-
alcaldias-y-la-otra-mitad-para-16-partidos/ 

https://semanariouniversidad.com/pais/el-movimiento-libertario-desaparece-de-las-elecciones-municipales-2020/
https://semanariouniversidad.com/pais/el-movimiento-libertario-desaparece-de-las-elecciones-municipales-2020/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/movimiento-libertario-se-declara-sin-recursos-para/QQRPLVBFVBGTLCARBGMLNIOQOQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/movimiento-libertario-se-declara-sin-recursos-para/QQRPLVBFVBGTLCARBGMLNIOQOQ/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/natalia-diaz-el-movimiento-libertario-no-tiene-futuro/
https://semanariouniversidad.com/destacadas/elecciones-municipales-dejan-al-pln-con-una-mitad-de-las-alcaldias-y-la-otra-mitad-para-16-partidos/
https://semanariouniversidad.com/destacadas/elecciones-municipales-dejan-al-pln-con-una-mitad-de-las-alcaldias-y-la-otra-mitad-para-16-partidos/
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carreteras.301 Tanto en la propaganda como en el debate llevado a cabo en Monumental, se 

cuestionó la labor de los diferentes gobiernos liberacionistas en los últimos 40 años, en los 

que la fórmula de gobierno verdiblanca para estas elecciones había tenido un importante 

protagonismo, ya que se presentaba la que en este trabajo ha sido llamada la “vieja guardia” 

aserriceña liberacionista.302 No obstante, el PLN replicó a las críticas utilizando a su favor la 

administración 2016-2020 que presentó avances en competitividad señalados por la 

Contraloría General de la República (CGR), en contraste con el gobierno del PAC que le 

precedió, con rendimientos negativos en la gestión municipal. 

En Aserrí, la alcaldía quedó en manos del PLN, con la mayoría de votos en seis de 

los siete distritos (Ver Cuadro 3.15). Con esta victoria, Oldemar García se convirtió por 

segunda vez consecutiva en el alcalde del cantón. El PNR quedó en segundo lugar, 

probablemente como resultado del respaldo del excandidato presidencial, Fabricio Alvarado, 

a esa agrupación y el reciente éxito electoral que tuvo a la cabeza del PRN en 2018. 

El triunfo liberacionista puede explicarse, en parte, por la base electoral con que aún 

cuenta esa agrupación en el cantón, y, además, por los recientes logros que registró la CGR 

en su estudio anual sobre gestión municipal, del que se desprende el índice del mismo 

nombre. En 2018 la Municipalidad de Aserrí fue, de todos los gobiernos locales del país, la 

que presentó mayores avances en la evaluación del control interno, contratación 

administrativa, rendición de cuentas, atención de servicios y obras sociales, entre otros 

aspectos. No obstante, es posible relativizar dichos logros, ya que la municipalidad registró 

un descenso sostenido en su calificación entre 2014 y 2017, presentando un promedio de 63,5 

y 43, respectivamente, y en 2018 la calificación ascendió a 66,1,303 apenas para volver a 

encarrilarse. Dicho esto, es posible que muchos electores aserriceños hayan decidido votar 

por el PLN con el objeto de dar continuidad al proyecto municipal liberacionista, iniciado 

por el alcalde García en su primer periodo. 

                                                           
301 Esta información ha sido tomada de las páginas de Facebook de las filiales locales de los partidos. 
302 La fórmula consistía en Oldemar García como candidato a alcalde y Sara Corrales y Olman Adrián Álvarez 
como vicealcaldes.  
303 Contraloría General de la República, Índice de Gestión Municipal (San José: Publicaciones Contraloría 
General de la República, 2019), 34.Ver también el anexo sobre Aserrí, al final del libro. 
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En tercer lugar quedó Aserrí de Todos (CAT), la coalición del PUSC y del PAC. Este 

tipo de alianzas eran poco convencionales en Aserrí. En la elección municipal de 2010, el 

PAC había establecido una alianza con diferentes agrupaciones, una de ellas el PASE y entre 

los dos partidos acordaron la distribución de algunos cargos municipales. La coalición entre 

el PUSC y el PAC no estuvo exenta de críticas, las cuales fueron emitidas durante la 

Asamblea Nacional de la Unidad en julio del 2019. En esa ocasión el candidato a la Alcaldía, 

Paulo Hidalgo Cortés,304 del PUSC, se vio obligado a defender la alianza entre las dos 

agrupaciones, ya que hubo varias voces que se opusieron a cualquier tipo de entendimiento 

con el partido oficialista. Entre estos últimos, el exdiputado Jorge Rodríguez comentó lo 

siguiente:  

“Yo prefiero ir solo que mal acompañado. El PAC sigue siendo una sanguijuela de nosotros, sigue 

siendo un chupasangre de este partido y nosotros seguimos convirtiéndonos en cómplices, 

sancochándoles proyectos y riéndoles las gracias en la Asamblea Legislativa”.305 

El criterio de Rodríguez fue secundado por el excandidato presidencial Ricardo 

Toledo (2006-2010), quien sentenció:  

”El PAC nació para destruir al PUSC. Un partido que no defiende nuestros valores, que defiende el 

aborto, donde están a favor del matrimonio gay, donde nos tienen banderas en todas las instituciones 

del Estado y haya quitado la de Costa Rica. Ese nunca sería el partido por el que yo votaría.”306 

 En ambas declaraciones queda claro que la administración Solís Rivera (2014-2018) 

y la coyuntura electoral 2017-2018, aún tenían efecto en la postura política e ideológica de 

algunos militantes socialcristianos, de cara a las elecciones municipales. Por otro lado, 

Hidalgo probablemente hizo una lectura de su alianza con el PAC a la luz del apoyo que le 

entregó el excandidato Rodolfo Piza a Carlos Alvarado, durante la campaña para la segunda 

vuelta de las elecciones 2018. Una alianza entre dos partidos que eran reconocidos a nivel 

                                                           
304 El candidato Hidalgo posteriormente debió retirarse de la campaña, en diciembre del 2019, debido a un error 
de inscripción, en su lugar la candidata a la vice-alcaldía ascendió como aspirante a alcaldesa. Greivin Granados, 
“Coalición deja espacio para inscribir alcalde”, Diario Extra, 29 noviembre 2019. Consultado en: 
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/404842/coalici-n-deja-espacio-para-inscribir-alcalde-   
305 Sofía Chinchilla, “Candidato socialcristiano defiende coalición con el PAC para pelear alcaldía de Aserrí”, 
La Nación, 28 julio 2019. Consultado en:  
https://www.nacion.com/el-pais/politica/candidato-socialcristiano-defiende-coalicion-
con/2B45V472URHUBPUEBY5AO6U3AA/story/ 
306 Chinchilla, “Candidato socialcristiano defiende coalición con el PAC para pelear alcaldía de Aserrí”. 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/404842/coalici-n-deja-espacio-para-inscribir-alcalde-
https://www.nacion.com/el-pais/politica/candidato-socialcristiano-defiende-coalicion-con/2B45V472URHUBPUEBY5AO6U3AA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/candidato-socialcristiano-defiende-coalicion-con/2B45V472URHUBPUEBY5AO6U3AA/story/
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nacional, a nivel cantonal y con experiencia a la cabeza del Gobierno local, resultaba 

estratégica, con el fin de unir fuerzas contra la agrupación hegemónica del cantón, ya que la 

imagen de ambos partidos había experimentado un importante deterioro en años anteriores. 

 El abstencionismo en esta ocasión fue de 70,4 por ciento, 1,3 puntos porcentuales más 

bajo que en 2016. Una cifra tan elevada debe atribuirse, nuevamente, al desinterés de la 

ciudadanía por los asuntos locales, aunque no debe descartarse la insatisfacción de algunos 

aserriceños con la gestión municipal. Como en elecciones anteriores, los distritos que 

presentaron niveles más bajos de abstencionismo fueron La Legua (56,6), Tarbaca (59) y 

Monterrey (59,3), tres jurisdicciones rurales y con pocos habitantes, mientras que aquellas 

más pobladas y urbanizadas, Aserrí (73,5) y Salitrillos (71,6),  fue donde más electores se 

abstuvieron de votar.  
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 El quiebre del voto entre la elección de regidores y la de alcalde tuvo poca importancia 

(Ver Cuadro 3.16). Una gran mayoría de electores prefirió votar por el mismo partido en 

todas las papeletas. Es posible que en la elección municipal los aserriceños hayan 

considerado inconveniente hacer del concejo municipal un contrapeso a la alcaldía, con el 

objeto de que la Municipalidad agilice la aprobación de proyectos, algo necesario en un 

cantón que adolece de serios problemas de infraestructura, en su red vial y de seguridad 

ciudadana. Para regocijo del PLN, en esta elección logró colocar cuatro regidores en el 

concejo, y los tres escaños restantes se reparten entre el PNR, CAT y el PNG. Esto quiere 

decir que los liberacionistas representan una mayoría absoluta en dicho órgano, una posición 

que no ocupaban desde el periodo 1994-1998, a partir de este último año hasta el 2020 

debieron conformarse con ser la primera minoría o compartir el mismo número de regidores 

que otras agrupaciones. 
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3.5. Tendencias electorales en las elecciones municipales de Aserrí, 2002-2020 

 

 En esta sección se examinan tendencias en las elecciones municipales de Aserrí del 

2002 al 2010. El análisis se enfoca en el abstencionismo y en diferentes aspectos de la 

participación política, como el apoyo recibido por los partidos políticos, el tipo de 

agrupaciones políticas que compiten en los comicios, y el quiebre y el desplazamiento del 

voto entre diferentes procesos electorales. 

3.5.1. Abstencionismo  

 

 Tras la promulgación del Código Municipal de 1998, las elecciones municipales en 

Costa Rica se han realizado en una fecha distinta a la de los comicios nacionales. Las 

elecciones de alcaldes de 2002, 2006 y 2010, se llevaron a cabo diez meses después de las 

presidenciales y legislativas, es decir, en el mes de diciembre de los años indicados. 

Posteriormente, al aprobarse un nuevo Código Electoral en 2009, se estableció, entre otros 

cambios muy importantes, que la elección de todas las autoridades locales, se llevarían a cabo 

dos años después de elegir a las autoridades nacionales. 

 Los cambios señalados fueron concebidos como pasos necesarios para fortalecer la 

autonomía y la identidad municipal, lejos de la sombra de las elecciones nacionales y de la 

autoridad del gobierno central, una meta perseguida largo tiempo por políticos y 

municipalistas. Sin embargo, estas reformas también tuvieron implicaciones en la 

participación ciudadana, la cual, en cada elección municipal desde el 2002, ha sido muy 

inferior a la que se registra en los comicios nacionales. 

 En Aserrí, desde 1953 hasta años recientes, los patrones de participación política, en 

elecciones nacionales y locales, han sido semejantes a los que se aprecian en algunas regiones 

del país y, en general, a nivel nacional. Esto también se aprecia en los niveles de 

abstencionismo tan elevados que afectan a los comicios municipales en todo el país. En las 

elecciones del 2002 y 2006, en el cantón, el abstencionismo fue superior a 3/4 partes del 

padrón electoral, y en los siguientes tres procesos se mantuvo pocos puntos por encima del 

70 por ciento (Ver Cuadro 3.17). En 2010, el abstencionismo disminuyó 6 puntos 

porcentuales con respecto al 2006, después de esa elección, la participación no ha variado 
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significativamente. Dicha disminución podría interpretarse como un esfuerzo de una parte de 

la ciudadanía por llevar a cabo una alternancia exitosa de los agentes y la organización 

partidaria que ostentaban el poder local, como consecuencia de una administración poco 

transparente del PLN y de la polarización sin precedente que distinguió a esa campaña 

electoral. También se puede asociar la disminución del abstencionismo en los comicios 

municipales al aumento de la participación en las elecciones nacionales de 2006 y 2010, 

debido, en parte, a las expectativas que se habían creado en torno a los partidos emergentes 

–en especial el PAC–, y al rol que estas agrupaciones estaban llamadas a cumplir, según una 

parte del electorado y los propios fundadores de los partidos.307 Por otro lado, el 

estancamiento del abstencionismo en las elecciones de 2016 y 2020, en Aserrí, son síntomas 

del descontento con los partidos políticos, en particular con el PAC y el PLN,  y su 

desempeño en la gestión de los asuntos cantonales, una situación de la que el PLN, en este 

caso, ha podido sacar provecho, como resultado de una base local más sólida que la de los 

demás partidos.308 

 Otra tendencia importante del abstencionismo en las elecciones municipales en 

Aserrí, es la diferencia en los niveles de participación entre los distritos rurales y los más 

urbanizados. En las elecciones del periodo 2002-2020, los distritos de Tarbaca, La Legua y 

Monterrey, que se caracterizan por ser menos poblados y predominantemente agropecuarios, 

presentan el abstencionismo más bajo en todo el cantón, mientras que en los distritos de 

Aserrí y Salitrillos, zonas más urbanizadas y con una mayor concentración de habitantes, el 

abstencionismo es más elevado. En contraste, en las elecciones nacionales dicho patrón no 

está presente, incluso los distritos de La Legua y Monterrey han llegado a presentar cifras 

más bajas de participación electoral que Aserrí o Salitrillos. Una explicación para este 

fenómeno, como se mencionó anteriormente en este capítulo, es que en los espacios más 

rurales, donde los índices de desarrollo son menores, la presencia estatal tiene un menor peso 

que la intervención de las municipalidades, por lo tanto, en dichas zonas hay una mayor 

                                                           
307 Carlomagno Araya demuestra que en la elección presidencial de 2014, la participación del PAC fue un factor 
a considerar en la disminución del abstencionismo, ya que en muchos de los distritos donde el PAC triunfó 
sobre otras agrupaciones, el abstencionismo fue menor que en aquellos donde no obtuvo la mayoría de votos. 
Araya, “Análisis estadístico del abstencionismo en las elecciones presidenciales de Costa Rica, 2014”, Revista 
de Ciencias Económicas 33, n.° 1 (2015): 81-83. 
308 Iván Molina, “Electos por el abstencionismo. Los comicios municipales costarricenses del 2020”, Del 
pasado y del presente, n.° 8 (5 febrero 2020). 
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identificación con las autoridades locales que en los distritos urbanos, o, dicho de otro modo, 

existe un desinterés menor por los asuntos cantonales y, en particular, por los procesos 

electorales locales. Otra posibilidad es que los núcleos de población al estar más 

centralizados y ser más pequeños  facilitan la participación de un mayor porcentaje de 

ciudadanos que en los distritos urbanos. Por último, no se puede descartar que las diferencias 

en los estilos de vida de las dos poblaciones afecte la disposición a acudir a las mesas de 

votación. 

 La tendencia descrita arriba, también permite sopesar de una mejor manera el 

desencanto con la política local como principal motivo de abstencionismo, ya que el malestar 

con la política nacional no ha generado niveles de abstencionismo igual de altos. Lo que esto 

sugiere es que los comicios municipales del periodo 2002-2020 evidenciaron que la política 

local y los asuntos cantonales despiertan mucho menos interés en la ciudadanía que las 

cuestiones políticas de alcance nacional, entre ellas la elección de presidente y congresistas,  

lo que se traduce en bajos niveles de participación electoral.  

 La separación de las elecciones municipales y las generales ha sido un factor clave en 

lo que Jessica Trounstine ha denominado “entornos de baja participación” para caracterizar 

las condiciones en las que se realizan los comicios locales, que en muchos países son 

considerados procesos electorales de “segundo orden”.309 Pese a que en el sistema electoral 

costarricense existen importantes mecanismos para incentivar la participación política, como 

la inscripción automática de los ciudadanos en el padrón electoral, es claro que hay aspectos 

de la cultura política ciudadana y defectos en el régimen municipal, de tipo jurídico y 

práctico, que mantienen a las elecciones municipales a la sombra de la elección del presidente 

y los diputados, y que han variado ínfimamente la marginal cultura de local predominante. 

 

                                                           
309 Trounstine, “Turnout and incumbency in local elections”. 
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3.5.2. Participación electoral 

 

 El marco legal que ha regulado las elecciones municipales desde el 2002 ha permitido 

desvelar algunas realidades en torno a las condiciones en las que se realizan. En primer lugar, 

se debe mencionar la relatividad del éxito electoral liberacionista en los comicios 

municipales. El PLN, en sus cuatro victorias en las elecciones de alcaldes, necesitó solamente 

entre un 10 y un 15 por ciento, del total de electores inscritos, para obtener la alcaldía (Ver 

Cuadro 3.18). En segundo lugar, pero en relación con lo que ya ha sido dicho, la exigua 

participación de ciudadanos en los comicios plantea un grave problema de legitimidad, ya 

que casi 3/4 del padrón electoral se han abstenido de votar en las cinco elecciones de alcaldes, 

esto quiere decir que “la voz” de la mayoría de ciudadanos no está reflejada en los resultados 

de las votaciones. 

 Es importante mencionar también el giro que ha dado el PUSC. Dicha agrupación ha 

obtenido un respaldo cada vez menor desde el 2002, en 2010 no presentó candidato a la 

alcaldía y en 2020 formó parte de una coalición con el PAC, sin los resultados esperados.    
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Cuadro 3.18. Porcentaje de los votos recibidos por los distintos partidos en las 

elecciones de alcaldes, de 2002 al 2020 

 

 

 En la elección de alcaldes de Aserrí, entre 2002 y 2020, la competencia se desarrolló 

predominantemente entre partidos nacionales, al igual que en los periodos analizados 

anteriormente (Ver Cuadro 3.19). No obstante, en la temporalidad que se está analizando en 

este capítulo, los partidos nacionales constituyen una fuerza política considerable en muchos 

cantones y han sido capaces de ganar en varias ocasiones la alcaldía y de arrebatársela a los 

partidos tradicionales de escala nacional.310 La CAT es el único partido que participa 

exclusivamente en el cantón de Aserrí, sin embargo está constituido por dos conocidas 

fuerzas políticas, el PAC y el PUSC. 

                                                           
310 Los partidos Curridabat Siglo XXI y Yunta Progresista Escazuceña son dos de los casos más representativos. 
El primero logró obtener la alcaldía en 2002, apartando al PLN del control de la Municipalidad, y ha ganado la 
alcaldía en todas las elecciones municipales desde entonces, incluido el proceso electoral de 2020. Por su parte, 
Yunta Progresista Escazuceña obtuvo más votos que el PLN en la elección de regidores de 1998 y obtuvo la 
alcaldía en dos elecciones consecutivas, 2010 y 2016. Véase: Randall Blanco, “Los partidos cantonales en las 
elecciones municipales de Costa Rica…”, Anuario de Estudios Centroamericanos 2, n.° 1-2 (2002).  

P % P % P % P % P %

PLN 10,6 PLN 10,9 PAC 14,1 PLN 12,1 PLN 14,8
PUSC 7,1 PUSC 6,4 PLN 11,2 PAC 6,3 PNR 3,5
PAC 3,2 PAC 3,7 FA 2,2 PUSC 4 CAT 2,9

Cambio 
2000 1 ML 0,8 ML 0,6  FA 3,5 PNG 2,5

PUN 0,8 PIN 0,6 PNG 1,1 FA 1,8
ML 0,6 PNP 1,4

PRN 1,2
PUP 0,8

Total 21,9 22,6 28,7 27,6 28,9

2002 2006 2010 2016 2020

PLN: Partido liberación Nacional; PUSC: Partido Unidad Social Cristiana; PAC: Partido Acción Ciudadana; ML: 
Movimiento Libertario; PUN: Partido Unión Nacional; FA: Frente Amplio; PIN: Partido Inregración Nacional; PNG: 
Partido Nueva Generación; PNR: Partido Nueva República; CAT: Coalición Aserrí de Todos; PNP: Partido 
Nuestro Pueblo; PRN: Partido Restauración Nacional; PUP: Partido Unidos Podemos

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Atlas electoral de Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones. 
Resultados provisionales. Tribunal Supremo de Elecciones. Cómputo de votos elecciones municipales 2020. San 
José: Unidad de Estadística, 2020.
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 El único partido provincial de la contienda electoral fue el PNP. Esta agrupación es 

dirigida por exmilitantes del PRN, el PUSC y el PIN, por lo tanto se la puede considerar 

conservadora, y, según su dirigencia, es un partido en cuyos fundamentos ideológicos los 

valores cristianos tienen una gran importancia. Sin embargo, el PNP no constituye para Aserrí 

una alternativa política, como han sido los partidos locales para algunos cantones, pues su 

objetivo es convertirse en un partido de escala nacional.311 En las recientes elecciones 

municipales, el partido no obtuvo ninguna alcaldía en los catorce cantones donde participó, 

y en Aserrí no lograron ningún asiento en el concejo. 

Cuadro 3.19. Partidos que compitieron en las elecciones de alcaldes de Aserrí, según 

su escala de participación (Nacional, Provincial o Cantonal), 2002-2020 

 

 

 En el periodo que corresponde a este capítulo, el quiebre del voto se ha analizado 

entre la elección de regidores y la presidencial, y entre la elección de regidores y la de alcalde 

municipal. El análisis del quiebre del voto entre las elecciones de regidores y las 

presidenciales, cuando se realizaban de forma conjunta en los comicios de 2002 al 2010, 

muestra que en la elección de regidores los votos de menos que obtenían los principales 

fuerzas políticas (PLN, PAC, PUSC y ML), eran distribuidos entre las agrupaciones 

restantes, aunque nunca con resultados positivos, en términos de la conformación del concejo 

municipal. Además, el PLN fue el partido que presentó una mayor estabilidad en el apoyo 

recibido entre ambos procesos electorales, con excepción de las elecciones de 2010, ya que 

el excepcional apoyo al PLN en la elección presidencial marcó una gran diferencia con 

                                                           
311 Bharley Quirós Navarro, “”Somos un partido con las puertas abiertas””, Diario Extra, 12 agosto 2020, p. 
16. 

Nacional Provincial Cantonal

Número de partidos Número de partidos Número de partidos

2002 4 0 0
2006 5 0 0
2010 5 0 0
2016 6 0 0
2020 6 1 1

Comicios

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones 
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respecto a la elección de regidores, en la que es probable que también haya influido la 

situación en torno al alcalde municipal del periodo 2002-2010 ya referida. El quiebre del voto 

entre las elecciones de regidores y de alcaldes de 2016 y 2020 ha sido insignificante, lo cual 

indica que los electores prefieren un gobierno local unificado, aunque este no ha sido el caso, 

ya que los dos últimos concejos municipales los han constituido cuatro partidos, en los que 

el PLN ha logrado tener una mayor representación. 

 Sin embargo, aunque en cuatro de las cinco elecciones municipales el PLN haya 

obtenido la mayoría de votos, al igual que la alcaldía, en el concejo municipal solo ha logrado 

conformar una mayoría absoluta en 2020. Entre 1978 y 1998 tuvo el control tanto de la 

oficina del ejecutivo municipal y del concejo, pero a partir de la elección de 1998 esa 

situación empezó a cambiar. Desde entonces la hegemonía del PLN en Aserrí, al menos a 

nivel local, ha estado atravesada por avatares, casi siempre asociados con disensos internos. 

En el periodo 2002-2010 también se analizó el desplazamiento del voto entre las 

elecciones de regidores y alcaldes. Aunque en el periodo indicado no hay una tendencia clara, 

en los comicios de 2006 y 2010 el apoyo a los partidos varió de forma importante entre los 

procesos electorales de febrero y diciembre, lo que sugiere que la distancia temporal que los 

separaba y las características del electorado afectaban la racionalización del voto por parte 

de algunos electores, con el fin de crear gobiernos locales unificados. El desplazamiento del 

voto también pudo ser afectado por el número de partidos que competían en las elecciones 

de alcaldes, que siempre fue menor que en las elecciones de regidores y por el vínculo del 

candidato a la alcaldía con su predecesor en la elección de alcalde de 2010, que fue el 

principal motivo de la derrota experimentada por el PLN ese año. 
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3.6. Conclusiones 

 

Las elecciones municipales de Aserrí del periodo 2002-2020, reflejan en buena 

medida aquello que las autoridades nacionales esperaban lograr con su separación de los 

comicios nacionales, es decir, que la realidad comunal y cantonal sea la que oriente la 

decisión de los electores al momento de ejercer el sufragio. Este hecho, en principio, es 

positivo para el cantón y para el ejercicio democrático de la política local, y ha puesto de 

manifiesto condiciones que, probablemente, han prevalecido en el cantón desde hace muchos 

años, tal vez décadas, pero que la concurrencia de estos comicios con los nacionales durante 

la segunda mitad del siglo XX impidió ver.  

 Aunque lo que se mencionó anteriormente, retrata, en apariencia, un panorama 

positivo para Aserrí, hay que poner atención a algunos puntos que se han tratado a lo largo 

de este capítulo. Es preciso referirse al abstencionismo en las elecciones municipales de 

Aserrí. En los primeros tres comicios (2002, 2006 y 2010), como tradicionalmente había 

ocurrido en el cantón, las cifras de abstencionismo alcanzaron niveles semejantes a los que 

se registró a nivel nacional, sin embargo, en las elecciones de 2016 y 2020, Aserrí rompió 

con dicha tendencia, que de todas formas era preocupante, pero que venía repitiéndose desde 

1953, y no solo eso, en 2016, el abstencionismo no disminuyó por debajo del umbral del 70 

por ciento, y en 2020 fue ligeramente menor que en los comicios anteriores. 

En el caso de Aserrí, se pueden reconocer dos factores responsables del alto 

abstencionismo: la deficiente gestión municipal y el desinterés de la ciudadanía por las 

elecciones municipales y los asuntos locales. Con lo que se ha dicho hasta el momento, no 

se pretende sugerir que la toma de conciencia sobre las problemáticas cantonales sea un 

aspecto negativo que trajo la separación de las elecciones municipales y nacionales, sino que 

los esfuerzos para revertir dicha situación no han sido suficientes, y éstos, en gran medida, 

deben proceder del Gobierno local, el cual debe adoptar mejores prácticas de rendición de 

cuentas y de participación ciudadana. 

 Como se mencionó anteriormente, la separación de los comicios municipales y 

nacionales ha favorecido que la política local se concentre en los asuntos cantonales. Esta 

afirmación puede sustentarse, por ejemplo, en el hecho de que en las elecciones municipales 
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de 2010 y 2016, los resultados estuvieron determinados por cuestiones sin ninguna relación 

con la política nacional, y, por el contrario, intervino la conducta del alcalde municipal, en el 

caso de los comicios de 2010, y la gestión municipal llevada a cabo entre 2010 y 2016, en el 

caso del proceso electoral de ese último año. Además, la victoria del PAC a nivel nacional, 

en 2014 y 2018, coincide con la victoria liberacionista, en Aserrí, en 2016 y 2020, por lo que 

el “efecto de arrastre” queda como un fenómeno que, al menos en el cantón, se limitaba 

únicamente al periodo en el que todos los procesos electorales se realizaban de forma 

simultánea. Adicionalmente, es importante hacer notar que en 2018, por primera vez en la 

historia del cantón, el PLN perdió la elección presidencial y obtuvo el tercer lugar, detrás del 

PAC y del PRN, pero esto no tuvo consecuencias para dicho partido en la elección municipal 

de 2020, en la cual obtuvo la mayoría de votos. 

 ¿En qué medida se puede decir que la política nacional afectó el desarrollo de los 

comicios municipales en Aserrí? En las elecciones municipales, como un todo, la influencia 

de la política nacional ha sido cada vez menos determinante. Por otro lado, si atendemos al 

caso del PUSC, no se puede ignorar el hecho de que el desempeño electoral de este partido 

ha venido a menos desde la segunda mitad de la década pasada, como consecuencia de los 

actos de corrupción cometidos por dos expresidentes de ese partido. En Aserrí, dicha 

agrupación llegó a ser desplazada por el PAC. El PLN, por su parte, exige un análisis 

diferente, ya que la impopularidad que ha empañado a ese partido por la orientación de las 

políticas que  ha defendido desde los poderes Ejecutivo y Legislativo no ha minado su 

pujanza en las elecciones municipales, no más que el daño que le causa a otras fuerzas 

políticas el desinterés en esos procesos electorales. 

 Como lo ha notado Søren Risbjerg, el carácter no concurrente de las elecciones 

locales y el financiamiento de estos procesos electorales, tienen un impacto significativo en 

el debilitamiento de la influencia de la política nacional sobre las dinámicas electorales 

locales. En esta misma vía, como lo ha advertido Gianfranco Baldini al estudiar el cambio de 

legislación que experimentó la competencia política local en Italia en 1993, los cambios de 

este tipo son capaces de introducir nuevas dinámicas que restan poder a las estructuras 

nacionales de los partidos sobre los actores locales. Con las disposiciones establecidas en el 

Código Municipal de 1998 referentes a la autonomía local y la independencia de las 
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elecciones municipales, además de la accesibilidad al financiamiento estatal de los partidos 

que compiten en elecciones subnacionales, estipulada en el Código Electoral de 2009, la 

política nacional y sus vicisitudes han estado ausentes de la arena electoral local. 

En el periodo que abarca este capítulo, la hegemonía del PLN fue sacudida con la 

victoria del PAC en 2010, en la elección de alcalde. Este suceso, que solo tiene precedente 

en la victoria del PUSC en 1998, se debió sin lugar a dudas a acontecimientos singulares que 

generaron un conflicto interno en el PLN (no más allá de este proceso electoral) y a la 

concentración de fuerzas políticas, incluido el sector tradicional del PLN, bajo el ala del PAC. 

En cambio, en la elección de regidores de ese mismo año, el PLN obtuvo una ventaja 

significativa sobre el PAC.  

Lo que se ha mencionado hasta aquí, refleja otra realidad de las elecciones 

municipales de Aserrí desde 1953: el predominio de partidos nacionales en la contienda 

electoral local. Pese a que los partidos cantonales han experimentado un importante 

crecimiento en el apoyo recibido desde 1998 hasta el 2020 en diferentes cantones del país, 

en Aserrí, la ciudadanía no ha encauzado su descontento con las diferentes administraciones 

municipales en la creación de un partido cantonal, que se posicione como una alternativa a 

los partidos que dominan actualmente el escenario político local, y que han aprovechado la 

baja afluencia a las mesas de votación para obtener una victoria relativamente holgada, con 

ayuda de una proporción muy pequeña del total de electores inscritos. 

 El quiebre del voto entre las elecciones presidenciales y de regidores, de 2002 al 2010, 

muestra la tendencia a la pluralidad que ha caracterizado la distribución de los votos entre 

los partidos que participan por las regidurías, aunque son insuficientes para que éstos 

obtengan escaños en los concejos municipales. Desde que todos los cargos municipales de 

elección popular se eligen en un único proceso electoral, a partir de los comicios de 2016, el 

quiebre del voto en Aserrí ha sido insignificante, lo cual indica que los electores aserriceños 

prefieren no quebrar el voto, con el fin de que se constituya un gobierno local unificado, sin 

embargo los concejos municipales de 2016 y 2020 se caracterizan por la fragmentación, ya 

que ambos han estado constituidos por representantes de cuatro partidos. Por otro lado, el 

desplazamiento del voto entre las elecciones de regidores y alcaldes, calculado para las 

elecciones del 2002 al 2010, ha estado influenciado por la diferencia en el número de partidos 
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que participaron en dichos comicios, y en la elección de 2010, en particular, por la 

disminución en el apoyo recibido por el PLN en ese proceso electoral. 

 A nivel de distritos, la única particularidad que es necesario destacar, es la que 

obedece a la lógica que se observa en el abstencionismo, según el grado de urbanización o 

de ruralidad del distrito. En todas las elecciones municipales de Aserrí de 2002 al 2020, sin 

excepción, los distritos con mayor abstencionismo fueron los más urbanizados y con mayor 

número de electores, es decir, Aserrí y Salitrillos. Por el contrario, los distritos con menos 

electores, y al mismo tiempo los más rurales, Tarbaca, La Legua y Monterrey, son los que 

registran los niveles más bajos de abstencionismo. Este fenómeno no se reproduce en las 

elecciones nacionales, donde es normal que los dos últimos distritos indicados superen en 

abstencionismo a los dos primeros. La explicación que se ha dado a este fenómeno, consiste 

en la creencia de que en los lugares más rurales existe una mayor identificación con las 

autoridades municipales, debido a que la intervención del Estado para la atención de sus 

necesidades es marginal, en comparación con la presencia de las autoridades locales en la 

prestación de servicios. Aunque los números pueden indicar, más bien, que en los distritos 

rurales la indiferencia por las elecciones municipales solo es menor que en las jurisdicciones 

más urbanas, ya que tanto en La Legua como en Monterrey el abstencionismo en las 

elecciones municipales supera el abstencionismo de los comicios nacionales. 

 La dinámica local en las elecciones municipales no solo ha sido alterada por los 

cambios legales referentes a las elecciones municipales y al régimen municipal puestos en 

práctica desde finales del siglo XX y durante el presente siglo. Los cambios experimentados 

por el electorado aserriceño han hecho posible que, por ejemplo, el poder electoral del PLN 

haya disminuido en las elecciones municipales de 1998 al 2016, cinco procesos en los que 

dicho partido obtuvo menos de la mitad de las regidurías, en contraste con el periodo 1978-

1998, en el que controló los concejos municipales conformados. La población del cantón es 

ahora muy diferente a la del siglo XX, con un mayor nivel educativo, más heterogénea en 

términos de las ocupaciones en que se desempeñan y por los cambios generacionales que ha 

sufrido, lo que en política equivale al desarrollo de transformaciones en la cultura política, 

con respecto a las viejas generaciones, de ahí que en Aserrí, un cantón con una importante 
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tradición liberacionista, hay signos evidentes de desafiliación partidaria en las filas 

verdiblancas, aunque esta agrupación no haya perdido todavía su vigencia. 

Finalmente, debe hacerse notar que las elecciones municipales del 2002 al 2020 

constituyen una nueva fase o estadio en la historia de las elecciones municipales en Aserrí, 

más claramente delimitada que la anterior, tanto por el marco legal que las rigió, como por 

la ruptura que la elección de 1998 supuso en el desarrollo de los procesos electorales en 

general, y en la política local de Aserrí en particular. Con las disposiciones del Código 

Municipal de 1998 y posteriormente con el Código Electoral de 2009, las elecciones 

municipales quedaron completamente provistas de su propia identidad, con dinámicas 

particulares en cada cantón y prácticamente desvinculadas de la influencia de la política 

nacional, como se ha presentado en este capítulo en el caso de Aserrí. Pero, así como los 

comicios de 1998 marcaron un cambio sin precedente en la competencia política, y puede 

decirse, desfavorable para el PLN, dicha agrupación arrastró en este nuevo periodo los 

efectos del descrédito que experimentaban los partidos tradicionales y la apatía ciudadana, 

por lo tanto se vio obligada a compartir el poder político con los llamados partidos 

emergentes, sin consolidar su poder más allá de la alcaldía en cuatro de los cinco comicios 

locales celebrados a partir del 2002. Sin embargo, el liberacionismo también ha demostrado 

una mayor capacidad para aprovechar el escaso interés que despiertan las elecciones 

municipales desde que se realizan separadas de las elecciones generales, y se ha evidenciado 

un mayor grado de lealtad y disciplina en sus bases sociales, que en las de cualquier otro 

partido, lo cual le ha permitido imponerse como la fuerza dominante en estos dieciocho años 

de elecciones municipales. 
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Conclusiones generales 

 

 El estudio de las elecciones municipales en Costa Rica ha dejado interesantes trabajos 

con un amplio abordaje de los diferentes temas que de ellas se desprenden. Es, con seguridad, 

la elección de alcaldes municipales el evento que más ha despertado el interés de los 

investigadores y, por lo tanto, la mayoría de las obras comprenden las casi dos décadas que 

tiene de celebrarse, aunque las escasas excepciones a este respecto son verdaderamente 

notables. La presente investigación se proponía aportar a ese corpus de obras y a la 

historiografía con un análisis de mediana duración sobre las dinámicas y factores que 

determinan los resultados de dichos procesos electorales. 

 Esta síntesis histórica de las elecciones municipales en Aserrí, no es más que una 

propuesta para seguir avanzando en un “subcampo” –si se puede considerar como tal– 

escasamente explorado de la historia política. El régimen municipal, las elecciones 

municipales y las dinámicas que tienen lugar en el nivel subnacional en función de los dos 

primeros aspectos, comprenden una faceta de la historia política con énfasis en el ámbito 

local. Aserrí, un cantón con una larga trayectoria política y con acentuados contrastes en su 

territorio y su población que se mantienen hasta el presente, es un caso de estudio que busca 

ofrecer, preliminarmente, un acercamiento al mundo local desde su historia, su Gobierno 

local y sus procesos electorales, para entender sus particularidades y también los vínculos 

con el escenario regional y nacional. 

 Desde los comicios de 1953, tras el fin de la Guerra Civil de 1948, Costa Rica ha 

celebrado elecciones periódicamente. Por casi medio siglo, las elecciones municipales fueron 

procesos de segundo orden, por debajo incluso, de las elecciones legislativas. Esta situación 

era reforzada por un régimen municipal débil, que recibió un primer impulso con el Código 

Municipal de 1970, que aumentó ligeramente el poder económico y político de las 

municipalidades, además de autorizar el apoyo institucional del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM). Sin embargo, los gobiernos locales no lograron desprenderse 

de su dependencia del Estado. Hasta 1998, con la aprobación de un nuevo Código Municipal, 

los ayuntamientos fueron dotados de mayores atributos en la recaudación y ejecución de 

recursos financieros, en la administración interna de los asuntos cantonales, y, a nivel 
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político, las autoridades locales debían ser elegidas por los ciudadanos del cantón en 

elecciones separadas de las generales, incluyendo al alcalde municipal, que anteriormente era 

designado por el concejo municipal. Por su puesto, el sistema político municipal ha sido 

objeto de numerosas críticas y los defectos en la legislación han ido enmendándose con el 

paso de los años, de manera paulatina. 

 El estudio del periodo en el que las elecciones municipales y nacionales eran 

concurrentes, entre 1953 y 1998, aún con la pequeña cantidad de información que logró 

recabarse para el caso de Aserrí, demuestra la existencia de oportunidades para llevar a cabo 

una campaña local, de una forma muy solapada, pero activa. Los aspirantes políticos del 

cantón de las diferentes agrupaciones políticas aprovechaban los espacios generados por las 

estructuras nacionales de los partidos para promocionar las candidaturas en los diferentes 

niveles y fortalecer el vínculo entre las dos esferas, una situación mutuamente beneficiosa, 

pero que se manifestaba de una forma vertical, dada la inferioridad en todos los aspectos que 

caracterizaba al régimen municipal. La ejecución de proyectos, en especial, requería de un 

liderazgo local que se formaba al calor de las actividades electorales, en contacto con los 

candidatos presidenciales y a las diputaciones.  

 Con el advenimiento de la elección de alcaldes y la separación de las elecciones 

municipales de las nacionales, la esfera local se convierte en un espacio más autónomo, de 

discusión de ideas y soluciones, y de toma de decisiones. Los signos del cambio en Aserrí se 

experimentaron desde la peculiar elección municipal de 1998, que también resultó ser la más 

competitiva hasta ese momento, debido a los cambios sustanciales que se estaban 

desarrollando en el régimen municipal, algunos de los cuales fueron puestos en práctica 

durante la década de 1990, pero que tendrían su mejor expresión en el Código Municipal de 

1998. Además, no hay que olvidar la destacada presencia de partidos cantonales en las 

elecciones municipales de ese año. Los programas de gobierno y los debates, antes ausentes 

de la competencia por el poder político local, eran medios no solo obligatorios –en el caso 

del programa– sino necesarios para poder competir en la nueva arena electoral. Los comicios 

de medio periodo de 2016 y 2020 contaron con una mayor proyección mediática y 

financiamiento público (establecido desde 2009 para ser implementado en 2010). Así las 
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cosas, las elecciones municipales adquirieron un grado de visibilidad nunca antes conocido, 

y los temas de interés local fueron decisivos en los resultados de los procesos electorales.  

La transformación más radical que ha experimentado la dinámica política local llegó 

con los cambios promovidos en el marco legal que regula actualmente las elecciones locales, 

es decir, el Código Municipal de 1998 y el Código Electoral de 2009. Las elecciones 

municipales se han convertido en acontecimientos de suma relevancia, dado que en ellos se 

nombran las autoridades encargadas del destino político de los cantones del país, que cuentan 

con un amplio grado de autonomía. Esto quiere decir que algunas estructuras nacionales de 

poder, en particular los partidos políticos, han perdido su influencia, o una parte de ella, sobre 

las municipalidades y las dinámicas electorales, mientras que las identidades políticas locales 

se han fortalecido. No está de más añadir, en la línea que lo han planteado Charles Hankla y 

Carrie Manning,312 que el fortalecimiento de la autonomía municipal ha invertido algunos de 

los roles históricos entre el Estado y las municipalidades, respecto al poder adquirido por las 

primeras para incidir en el curso que han tomado las diferentes dinámicas políticas de carácter 

nacional, tal y como lo ha notado el exalcalde de Aserrí Víctor Morales: 

"Los alcaldes y alcaldesas se están convirtiendo en figuras muy importantes en la vida política del país, 

y sobre todo con el debilitamiento de las partidas nacionales...usted ve lo que ha estado pasando hace 

poco en Liberación o en la Unidad...prácticamente son partidos en donde los alcaldes de esos partidos 

se organizan y empiezan a tener una influencia grandísima a nivel de la conducción del partido, o sea, 

se está produciendo una especie de provincialización, o municipalización incluso, de los partidos, es 

decir, los alcaldes de Liberación de pronto estaban llenando un vacío de conducción nacional de ese 

partido..."313 

 La agrupación partidaria más importante en la historia política de Aserrí ha sido, 

desde su fundación, el Partido Liberación Nacional. La trayectoria electoral de este partido 

en el cantón comienza con la elección de 1953 en la que resultó ganador por un amplio 

margen. Antes de la configuración del bipartidismo en Costa Rica, el PLN se encontraba 

todavía en proceso de consolidación. Pese a que este partido se identificaba con la 

socialdemocracia y hasta 1978 se extendió la etapa más fecunda de dicha ideología de la 

mano del PLN, en ese periodo el liberacionismo enfrentó una fuerte competencia a nivel local 

                                                           
312 Hankla and Manning, “How local elections can transform national politics…”, 
313 Entrevista al exalcalde de Aserrí, Víctor Morales Mora, 20 de mayo de 2021. 
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por parte de la oposición, con algunos gobiernos municipales encabezados por diferentes 

partidos de ese sector de la política, y los concejos municipales distribuidos 

proporcionalmente entre el PLN y la oposición (esta último entendida como bloque, ya que 

el PLN siempre obtuvo una mayoría absoluta o la posición de primera minoría). Desde 1978 

hasta 1998 los verdiblancos dominaron tanto la oficina del ejecutivo municipal, como los 

diferentes concejos municipales que se conformaron, por lo tanto ese periodo se puede 

considerar el de mayor éxito electoral del liberacionismo a nivel municipal en el cantón. A 

partir de la elección municipal de 1998, a las puertas de una crisis de representación en las 

bases del PLN, el partido no logró conformar una mayoría absoluta en los concejos 

municipales constituidos desde ese año hasta el 2016 y el gobierno fue encabezado por dos 

alcaldes no liberacionistas en los periodos 1998-2002 y 2010-2016. 

La popularidad temprana del PLN en Aserrí está directamente relacionada con los 

sucesos de la década de 1940. Durante la Guerra Civil, los cantones del sur de San José fueron 

claves para la empresa de los insurgentes del Ejército de Liberación Nacional, lo que se 

explica en parte porque en dicha región el deterioro de las prácticas electorales en los 

comicios previos al conflicto había creado un clima de malestar con el sistema político. La 

victoria de los rebeldes al mando de José Figueres Ferrer –que implicaba una ruptura con el 

régimen anterior–, favoreció la adhesión de numerosos aserriceños a las filas del Partido 

Liberación Nacional, fundado en 1951. Cabe pensar que la militancia en el PLN resultaba 

atractiva en circunstancias como las de la posguerra, que incluían una oposición debilitada y 

al caudillo del Partido Republicano Nacional en el exilio. El liberacionismo podía ser un 

medio para nuevos sectores de incorporarse a la política local y tener una cuota mayor de 

poder político, especialmente si este había sido acaparado por otros grupos en el pasado. La 

propaganda liberacionista también tuvo peso en la recepción del partido en el cantón, ya que 

estaba dirigida a reconducir los ánimos resultantes del conflicto armado hacia la vía electoral, 

y en Aserrí, uno de los escenarios del conflicto, dicha estrategia resultó útil. El triunfo 

electoral del PLN a nivel nacional y local en 1953 cimentó el desarrollo posterior de esta 

agrupación en el cantón.  No está de más añadir que en los años posteriores las prácticas 

clientelistas referidas en esta investigación, estrechamente vinculadas a la dinámica electoral, 

fueron de gran ayuda para que los partidos mayoritarios, especialmente el PLN, mantuvieran 

un electorado leal en el cantón. 
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 La tradición socialcristiana aserriceña ha logrado subsistir a un lado del 

liberacionismo. Este partido alcanzó su apogeo en la década de 1990, después de cargar con 

el peso de la crisis económica atribuida a Unidad, la coalición de partidos que dio origen en 

1983 al Partido Unidad Social Cristiana. En los noventa tuvo su mejor desempeño electoral, 

siendo la única fuerza no liberacionista en ocupar escaños en los diferentes concejos 

municipales y con la victoria electoral de 1998, primera vez que un partido alcanzó más votos 

que el PLN en un proceso electoral en Aserrí, además de la alcaldía. Con la crisis del 

bipartidismo, el PUSC fue el primero en sucumbir al auge de las nuevas fuerzas políticas. En 

2006 el Partido Acción Ciudadana lo desplazó como la segunda agrupación en importancia, 

y hasta la fecha el partido no ha recobrado el vigor que una vez lo caracterizó. 

 La trayectoria de la izquierda en las elecciones municipales de Aserrí se encuentra 

marcada por retrocesos y por un solo hecho digno de ser rescatado, de muy reciente data. 

Desde la participación del partido Acción Democrática Popular en 1962 y la del Partido 

Acción Socialista en 1974 –ambos con raíces en el liberacionismo–, se podría comenzar a 

trazar la participación de la izquierda en comicios locales en Aserrí, desde que la Constitución 

de 1949 oficializó la proscripción de los partidos comunistas de la arena política. La izquierda 

de carácter más revolucionaria se hizo presenta hasta las elecciones de 1978, una vez que la 

Constitución política lo permitió. No obstante, diferentes eventos que se suscitaron desde 

entonces han debilitado su recepción pública, por ejemplo la crisis política en Centroamérica 

durante las décadas de 1970 y 1980, y la caída de la Unión Soviética. El impulso que 

experimentó durante el auge de los partidos emergentes a finales de los noventa y principios 

del presente siglo no tardó en disiparse y es hasta la elección municipal del 2016 que el 

partido Frente Amplio logró colocar un regidor en el concejo municipal. También es 

importante señalar que el apoyo para la izquierda históricamente se ha ubicado en el distrito 

de Aserrí, el más urbano y populoso de todos.  

 El apoyo de la ciudadanía aserriceña entre 1953 y 1998 se dividió mayoritariamente 

entre dos partidos, Liberación Nacional y el principal partido rival. Esta situación estaba 

condicionada por el “efecto de arrastre”, que consistía en la influencia que tenía la elección 

presidencial sobre la elección de regidores, es decir, que lo más probable es que los electores 

en ambas papeletas votarían al mismo partido. Sin embargo, esta lógica no siempre se 
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cumplía por diversas razones, por ejemplo, que los dos grandes contendientes solo fueran 

alternativas atractivas en la justa presidencial, mientras que en la elección municipal se 

optaba por quebrar el voto, en favor de terceros partidos. La representación local de algunos 

partidos por vecinos o líderes locales destacados también podía alterar significativamente los 

resultados de los comicios presidenciales con respecto a los municipales. Antes de la crisis 

del bipartidismo, el PLN logró mantener una base electoral más fiel y estable que recurría en 

menores proporciones al quiebre del voto que los electores que apoyaban a sus principales 

adversarios en los procesos electorales presidenciales. 

 El quiebre del voto en el periodo 2002-2010, entre las elecciones presidenciales y las 

de regidores tiene algunas características importantes, ya que también es el contexto en el 

que se elegía de forma separada al alcalde municipal (celebradas en el mes de diciembre), 

diez meses después de los comicios generales (febrero). El análisis de los tres procesos 

electorales indica que, especialmente en 2006 y 2010, los electores votaban en febrero sin 

ninguna perspectiva de racionalizar su voto en el mes de diciembre, por dos razones 

principales: primero, porque las elecciones de regidores seguían estando influenciadas por 

las presidenciales, cuyos resultados se enmarcaban en el contexto de la crisis del bipartidismo 

y en los avatares políticos del momento, mientras que la elección de alcaldes era un proceso 

ajeno a la dinámica política nacional, ya que desde 1998 había logrado independizarse; y 

segundo, porque existían básicamente dos electorados, uno masivo y heterogéneo que se 

presentaba a votar a las elecciones de febrero y uno mucho más reducido y menos 

heterogéneo que participaba en los comicios de diciembre. Ambos electorados se 

encontraban permeados por un contexto político diferente, sus motivos para ejercer el 

sufragio también diferían, y las relaciones sociales y políticas que los movilizaban a las mesas 

de votación variaban tanto en su alcance como en sus resultados. Por otro lado, en las 

elecciones de medio periodo de 2016 y 2020 hay niveles muy bajos de quiebre del voto, ya 

que los votantes prefieren crear gobiernos unificados, más productivos y armónicos que las 

corporaciones fragmentadas. 

 La competencia por los cargos de representación locales ha sido disputada 

principalmente por partidos de escala nacional. Solamente tres partidos provinciales han 

participado en elecciones municipales en Aserrí, dos en 1962 y uno en 2020. Finalmente, los 
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partidos cantonales han estado completamente ausentes de las campañas electorales. En 2020 

se presentó un partido que únicamente participó en el cantón, Aserrí de Todos, sin embargo 

esta agrupación era una coalición del PAC y del PUSC. Solo dos partidos estrictamente 

cantonales han sido constituidos en Aserrí, aunque nunca participaron electoralmente, el 

Republicano Independiente y Alianza Popular Renovadora Costarricense, vigentes en las 

décadas de 1960 y 1970, respectivamente.  

 Con la crisis del bipartidismo y un sistema multipartidista en el panorama político 

nacional y local, cabe preguntarse si uno o más partidos cantonales podrían ofrecer más y 

mejores soluciones a las problemáticas que enfrenta Aserrí. Como una forma de aumentar la 

participación y de democratizar los procesos electorales se ha sugerido, además del 

fortalecimiento a los partidos locales, la posibilidad de postular papeletas independientes o 

permitir la participación de organizaciones cantonales no partidistas, aunque sería necesario 

contemplar el impacto de estas decisiones en la fragmentación de los gobiernos locales 

constituidos, que actualmente es uno de los problemas de muchas corporaciones municipales. 

 El abstencionismo en las elecciones municipales presenta una de las tendencias más 

interesantes analizadas en esta investigación. En el periodo 1953-1998 la participación 

política varió muy poco con respecto a los comicios nacionales llevados a cabo en Aserrí, 

por la simple razón de que en elecciones celebradas de forma simultánea, como las 

presidenciales y las municipales en dicho periodo, es natural que los índices de participación 

sean prácticamente idénticos. Pero, más interesante es la similitud en los niveles de 

participación en el cantón con respecto al promedio nacional, ya que en cada proceso 

electoral de este periodo la diferencia entre ambos se reduce a unos pocos puntos 

porcentuales. Una posible explicación a este fenómeno es que Aserrí se encuentra inserto en 

una región (el Valle Central y las zonas aledañas) con una cultura política y cívica en común, 

como resultado de su vínculo y por su participación en el desarrollo histórico de la política y 

la democracia en Costa Rica. Probablemente este argumento también funcione para explicar 

los mayores niveles de abstencionismo en el distrito de La Legua, una extensa jurisdicción 

rural al sur del cantón, que por su ubicación está excluida de la Gran Área Metropolitana y 

los bajos índices de desarrollo actuales pueden ofrecer una idea de su condición histórica. 
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 Las altísimas cifras de abstencionismo registradas en las elecciones de alcaldes a nivel 

nacional también coinciden con los resultados en Aserrí. Sin embargo, solo en los tres 

primeros comicios de alcaldes se evidenció esta tendencia, ya que en las elecciones de 2016 

y 2020 la participación en el cantón presentó un aumento y un estancamiento, 

respectivamente, mientras que el promedio nacional indica que el abstencionismo ha ido 

disminuyendo paulatinamente. Esto significa que en Aserrí los esfuerzos por interesar a la 

ciudadanía en los procesos electorales locales no han rendido frutos, como resultado de 

gestiones municipales deficientes y pobremente enfocadas en la participación ciudadana, 

pero también porque las elecciones municipales separadas de las generales crean “entornos 

de baja participación”, especialmente con una ciudadanía que no se identifica con los asuntos 

municipales. En los distritos rurales, en especial La Legua, Monterrey y Tarbaca se ha 

encontrado entre 10 y casi 20 puntos porcentuales por debajo del promedio del cantón, 

mientras que en los distritos urbanos de Aserrí y Salitrillos se ha ubicado entre el 70 y el 80 

por ciento. Una explicación de este fenómeno es que en las jurisdicciones rurales la antipatía 

hacia el Gobierno local podría ser menor que en las zonas urbanas; aunque también es posible 

que el estilo de vida en las áreas rurales y una organización centralizada de la población en 

el espacio sean favorables a niveles de participación mayores. 

El grave problema de la baja asistencia a los comicios municipales, casi a dos décadas 

desde la implementación de la elección directa de los alcaldes municipales, plantea al menos 

dos caminos posibles para las autoridades políticas: 1) invertir recursos para disminuir 

paulatinamente el abstencionismo por medio de información que concientice e interese a la 

ciudadanía en la elección de los gobiernos locales, así como el diseño de legislación que 

instituya paralelamente un régimen municipal más autónomo y eficiente, aunque la 

gradualidad de estas reformas siga ignorando el hecho de que hay sectores sociales y, 

potencialmente políticos, que continúan al margen de los procesos electorales y la toma de 

decisiones de interés cantonal, que es precisamente el patrón que ha seguido el proceso de 

descentralización desde la década de 1990 hasta el presente; o 2) que la elección de 

autoridades locales se realice en procesos concurrentes con los de las autoridades nacionales, 

sin afectar las autonomías adquiridas, aunque ello implique irremediablemente someter a las 

primeras al curso de la política electoral nacional en detrimento de las dinámicas sustantivas 

relativas al desempeño municipal, con lo cual la elección directa del alcalde municipal 
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también quedaría, en alguna medida, sujeta a un juicio mucho menos coherente con las 

necesidades locales, por lo que, al mismo tiempo, el mecanismo de elección de dicho cargo 

perdería relevancia, ya que, en términos prácticos, no sería ni más ni menos (anti) 

democrático que las listas cerradas y bloqueadas en el sistema de elección de diputados y 

regidores, siempre que estos representantes sean sometidos a estrictos códigos éticos y 

morales establecidos en los reglamentos internos de los partidos políticos y, más importante 

aún, de las municipalidades. 

El PLN, la agrupación dominante en el cantón de Aserrí durante el periodo estudiado, 

sembró su éxito tempranamente en el territorio. El análisis sociodemográfico de la población 

indica que durante las primeras elecciones la ciudadanía local era joven, mayoritariamente 

campesina y con bajos niveles de escolaridad. Esta información sugiere que una relativa 

homogeneidad socialmente extendida en el cantón fue el medio en el que se consolidaron las 

bases electorales del liberacionismo. No obstante, esta caracterización podría ser igualmente 

válida para los electores calderonistas y ulatistas, aunque se dice que los primeros eran 

mayoritariamente urbanos. En los comicios sucesivos, algunas identidades políticas 

desaparecieron y otras permanecieron, pero solo el socialcristianismo desafió durante las 

últimas dos décadas del siglo XX al liberacionismo. En este punto, el electorado había 

cambiado y también se diferenció sustancialmente. Un sector de la ciudadanía, tanto hombres 

como mujeres, tenía mejores niveles educativos y también se desempeñaba en oficios más 

diversos y especializados, desligados del campo y del área doméstica; aun así el PLN y  el 

PUSC habían captado el apoyo de la mayoría de los aserriceños, incluso de los jóvenes, que 

constituían el grupo más grande de votantes. La elección de 1998 supuso una ruptura a varios 

niveles: hubo un alto abstencionismo; incrementó el respaldo hacia los partidos no 

tradicionales; y el caudal electoral de las dos fuerzas políticas más importantes disminuyó. 

En algunas regiones del país, esta “actitud” atípica hacia la política se relacionó con la 

protesta de una población con mejores niveles educativos y socioeconómicos, y el respaldo 

a terceros partidos se asoció con las nuevas preferencias del electorado joven. Aserrí, con los 

cambios sociales experimentados hasta este momento, encaja en la dinámica antes expuesta. 

Los resultados del proceso electoral de 1998 prácticamente se convirtieron en un patrón en 

los comicios siguientes, aunque en las elecciones de alcaldes, celebradas por primera vez en 

2002 separadas de las presidenciales, no se precisa este vínculo con el perfil social de los 
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aserriceños, debido principalmente a que la participación asciende, aproximadamente, a un 

30 por ciento del padrón electoral, lo que hace suponer que una parte de los electores son 

estimulados a votar como resultado de estrategias emprendidas por los grupos interesados en 

la política municipal con base en las relaciones sociopolíticas establecidas a nivel local, que 

probablemente también son practicadas en las elecciones generales, pero con un impacto 

diferenciado con respecto a las elecciones locales. También debe tenerse en cuenta la 

posibilidad de haya un “interés fiduciario” o de naturaleza económica, integrado a las redes 

sociales y políticas antes mencionadas. 

A lo largo de esta investigación se ha intentado visualizar etapas o estadios para una 

mejor caracterización del desarrollo histórico de las elecciones municipales en Aserrí entre 

1953 y 2020. Se han definido tres estadios que coinciden casi a la perfección con los periodos 

comprendidos en los tres capítulos. La primera fase se extiende desde la elección de 1953 

hasta la década de 1970. En este lapso de tiempo el PLN lucha por consolidarse como la 

fuerza dominante en el cantón de Aserrí, después de una exitosa primera campaña electoral 

en 1953, para lo cual tanto agentes políticos nacionales como locales llevan a cabo una 

importante labor organizativa durante las campañas políticas. Por su parte, los rivales del 

liberacionismo se esfuerzan por desacelerar la pujanza electoral verdiblanca, con relativo 

éxito hasta el final del periodo, o mejor dicho, en el tránsito de la década de 1970 a 1980, 

cuando el PLN logra su consolidación como la agrupación hegemónica en el cantón, dando 

así inicio al segundo estadio identificado en la historia de las elecciones municipales. Esta 

fase se extiende desde la crisis económica de los ochenta –que constituye el primer impulso 

para los liberacionistas, por el descrédito en que cae la oposición– hasta la elección de 1994. 

El auge del bipartidismo tiene un doble efecto en esta etapa: 1) impulsa al PUSC como la 

única fuerza capaz de contender con los liberacionistas en segundo lugar, sin apartarlos del 

control de los órganos locales de poder; y 2) implica una mayor incidencia de la contienda 

política nacional en las dinámicas locales, en comparación con la etapa anterior. Como se ha 

mencionado reiteradamente, la campaña electoral de 1998 marca una ruptura y el inicio de 

un nuevo estadio en la contienda política en Aserrí. Entre 1998 y 2020, la competencia 

electoral se vuelve más dinámica y los asuntos locales se encuentran en el centro del debate 

y se replican en los resultados electorales. El PLN nuevamente se ve enfrascado en 

competencias más reñidas y su control de los órganos locales de poder se ve restringido por 
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el ascenso de los partidos emergentes, en un contexto de multipartidismo o pluripartidismo, 

y de debilitamiento de las lealtades partidarias. 

Se considera pertinente el estudio de las elecciones municipales, tanto en su calidad 

de eventos coyunturales, como de procesos políticos de una mayor duración. El análisis 

riguroso de las elecciones municipales permite afirmar que éstas siempre han tenido su propia 

identidad, ya que se relacionan de una manera más estrecha con el contexto cantonal, sus 

experiencias históricas y sus actores políticos. No hay duda de que los comicios locales 

guardan una fuerte relación con los demás procesos electorales y otros escenarios de 

naturaleza política; así como históricamente han sido afectados por éstos, sus dinámicas 

también pueden aportar respuestas a realidades políticas de mayor escala. A partir de esta 

investigación también surgen inquietudes, como la posibilidad de que en la trayectoria 

electoral de otros cantones haya patrones en común con el presente caso, cuyos matices y 

particularidades contribuirían a visualizar de una mejor manera las localidades como 

espacios con gran potencial analítico, pero también histórico. 

Ahora es pertinente considerar algunos temas que no han sido evaluados, por 

escaparse a los alcances de este trabajo, pero que es oportuno tomar en cuenta en este espacio, 

con ánimo de dejar constancia de dos problemáticas muy actuales de los gobiernos locales, 

que se suman a las más obvias y conocidas. Recientemente ha sido de conocimiento público, 

para desagrado de muchos, aunque tal vez no para su sorpresa, los vínculos que se han 

establecido, y los que apenas se han empezado a trazar, entre algunas municipalidades y 

organizaciones de narcotraficantes y grandes empresas privadas. No hay nada nuevo ni 

provechoso en señalar que los ayuntamientos ya han actuado de manera anómala en el 

pasado, sino que es preciso indicar la gravedad que encierran estos casos en particular, con 

el fin de aportar sugerencias.  

El crimen organizado ya ha dado algunos pasos muy notorios en la política desde 

hace algunas décadas. Aunque el perfil político de las municipalidades es bajo, con algunas 

excepciones –en comparación con otras instituciones del Estado, por ejemplo los poderes 

legislativo y judicial, donde también se han infiltrado organizaciones criminales–, no debe 

llevar a subestimar la gravedad de los casos, en especial si los municipios se constituyen en 

plataformas para solapar o promover actividades ilícitas. La posibilidad de que la inacción 
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institucional conduzca al agravamiento de esta problemática debe preocupar a las autoridades 

políticas y motivarlos a tomar cartas en el asunto con una orientación preventiva.  

También hay que resaltar el caso reciente de corrupción a gran escala en concesiones 

millonarias de obra pública que vincula a algunas municipalidades e instituciones y entidades 

estatales con empresas constructoras, a cambio de sobornos y favores de una muy variada 

naturaleza. Curiosamente, en casos como éste, únicamente se ha cuestionado la transparencia 

de algunos funcionarios municipales, mientras que la autonomía municipal no ha sido 

objetada como un potenciador de estas prácticas, por el contrario, hasta el momento solo se 

ha discutido la posibilidad de otorgar más atribuciones a los gobiernos locales en materia de 

administración de los fondos destinados a infraestructura vial, en razón de que el sistema 

actual, en manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha operado irregularmente 

por años. Desde la perspectiva de la competencia por el poder político local, ante casos tan 

graves como los que se han señalado, solo se puede proponer el fortalecimiento de la ética y 

la transparencia de los candidatos y las organizaciones partidarias como un eje potencial de 

debate y denuncia en las contiendas políticas nacionales y locales, ya que otros mecanismos, 

con seguridad, se escapan de las competencias ciudadanas y quedan a cargo de las 

autoridades políticas, judiciales o legislativas. 
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