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ABSTRACT

This paper studies the relationship 

between Costa Rica and the Central 

American region, taking into account 

the inß uence of the international en-

vironment. For this, it analyzes the 

period from 1990 —a milestone in the 

historical development of the interna-

tional system— up to the present. The 

author begins with the idea that the re-

lationship between Costa Rica and the 

region can be understood as a paradox 

between political skepticism and eco-

nomic activism; at the same time, he 

shows how this country has achieved 

RESUMEN

Este artículo pretende estudiar la re-

lación de Costa Rica con la región 

centroamericana, tomando en cuenta 

la inß uencia del ambiente internacio-

nal. Para esto, analiza el periodo que 

va desde 1990 —un hito en el deve-

nir histórico del sistema internacio-

nal, dado que termina el equilibrio 

bipolar— hasta la actualidad. El au-

tor parte de la idea de que la relación 

de Costa Rica con la región se puede 

entender como una paradoja entre el 

escepticismo político y activismo eco-

nómico; al mismo tiempo, muestra 

cómo este país ha logrado la conß uen-

cia entre su aislacionismo histórico y 

la necesidad de permanecer integrado 

a la región.



Enero • junio 2013 Jean Paul Madrigal Rodríguez

Revista 85

144

convergence between its historic iso-

lationism and the need to remain inte-

grated into the region.

Keywords: internacional system, fo-

reign policy, economic progress, iso-

lationism, regional integration

Introducción

Sí, pero no. Al parecer, no hay mejor 

frase que describa la relación de Cos-

ta Rica con sus vecinos subregiona-

les. Centroamérica, sin duda, ha sido 

prioridad de la política exterior costa-

rricense, pero esto no signiÞ ca que la 

integración regional también lo haya 

sido. Como la frase que da inicio a este 

ensayo, las relaciones de Costa Rica 

con la región centroamericana se de-

Þ nen como una paradoja entre escep-

ticismo y activismo. La poca impor-

tancia que ha mostrado este país hacia 

la integración política no se compara 

con la promoción que ha desplegado 

dentro de la esfera económica. Costa 

Rica y los demás países centroame-

ricanos tienen importantes lazos que 

justiÞ can la relevancia de este análi-

sis, ya por su proximidad geográÞ ca, 

ya por su desarrollo histórico.

Después de 1990, en un mundo orga-

nizado en bloques económicos, Costa 

Rica se dio cuenta que su región na-

tural es necesaria, pero no suÞ cien-

te, para alcanzar el desarrollo que se 

había propuesto desde mediados del 

siglo pasado, a partir de entonces la 

integración se convirtió en un instru-

mento importante para tener acceso 

a los grandes mercados internacio-

nales, más que en una alternativa 

para desarrollar la economía; a pesar 

de que en el espectro político, su cri-

terio continuó guiado por la aversión 

y el escepticismo. Este análisis parte 

de la idea anterior para estudiar las 

relaciones de Costa Rica con Centroa-

mérica ante el nuevo panorama inter-

nacional en la posguerra fría.

Antecedentes: 
armas por mercado

Al término de la II Guerra Mundial, 

la nueva conÞ guración del sistema in-

ternacional trajo consecuencias direc-

tas e indirectas para las relaciones de 

Costa Rica con la región. Por ejemplo, 

el aÞ anzamiento de América Latina 

como zona de inß uencia de Estados 

Unidos; la pérdida de mercados; el 

desplazamiento de cooperación esta-

dounidense de Centroamérica hacia la 

reconstrucción europea; y la idea de 

Industrialización por Sustitución de 

Importaciones que rondaba Améri-

ca Latina. Ante los nuevos retos que 

mostraba el ambiente internacional, 

Costa Rica mostró un interés sólido 

respecto al acercamiento político y 

económico con la región.

Partiendo de  la consolidación de 

América Latina como zona de in-

ß uencia estadounidense, el año 1948 

fue un hito en el devenir histórico de 

las relaciones de Costa Rica con Cen-

troamérica y el mundo, pues, conÞ ado 

en el TIAR,1 su gobierno decidió la 

1 “El Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca, suscrito en Río de Janeiro el 2 de 

septiembre de 1947, es el instrumento bási-

co de la seguridad colectiva en el continente 

americano, y en el cual, además, se estipulan 

los más graves compromisos asumidos hasta 
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proscripción del ejército como insti-

tución permanente. Gonzalo Facio2, 

quien era parte de ese gobierno de-

claró en 1973: “…puedo aÞ rmar que 

la decisión que en 1949 tomamos 

quienes gobernábamos Costa Rica, 

en el sentido de suprimir al ejército 

como institución permanente, se fun-

dó principalmente en nuestra fe en el 

TIAR como instrumento para repeler 

la agresión exterior”.3

Por tanto, a partir de entonces, entre 
las prioridades de política exterior 
costarricense estaba exhibir ante la 
comunidad internacional la imagen 
de un país “democrático, pacífico y 
civilista”;4 esto, sin duda, como po-
lítica de prestigio para reducir y elu-
dir eventuales amenazas, así como 
para merecer apoyo cuando fuera 
necesario. No obstante, en esta épo-
ca, la participación de Costa Rica 
en la política mundial era, más que 
reducida, inexistente, por lo que sus 
iniciativas de política exterior es-
taban dirigidas a su entorno inme-
diato.5 Por eso, el gobierno costa-
rricense fue miembro fundador, en 
1951, de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA),6 cuyo 

ahora por las repúblicas americanas en su vida 
de relación”. (Gómez R, A. (1960). “El tratado 
de Río”. Foro Internacional, 1 (N°1), 47.

2 Ministro de Relaciones Exteriores en 1949.
3 Facio, G. (1973). Discurso ante la cuarta 

sesión plenaria de la Comisión especial para 

estudiar el sistema interamericano y proponer 

medidas para su reestructuración, 1 de octu-
bre de 1973, Washington D.C: Secretaría Ge-
neral de la OEA, 8.

4 Eguizabal, C. Costa Rica y América Latina, en 
Rojas Aravena, F. (coord.) (1990) Costa Rica 

y el Sistema Internacional, San José, Nueva 
Sociedad, 196.

5 Ibid., p. 197.
6 La Secretaria General de la Organización de 

fin último era “alcanzar el más pro-
vechoso y fraternal acercamiento en-
tre sus miembros”.7 

Siguiendo con las implicaciones de 
haber relegado al ejército, Costa Rica 
se propuso el progreso económico 
como prioridad de sus relaciones in-
ternacionales.8 Según Pardesi, la polí-
tica exterior de los países menos desa-
rrollados siempre está dominada por 
la búsqueda de desarrollo económico, 
aunque, también, señala la necesidad 
de protegerse mediante el aumento de 
fuerzas armadas y del prestigio inter-
nacional.9 Por tanto, es necesario ha-
cer hincapié en que ante la imposibili-
dad de vigorizar las fuerzas armadas, 
Costa Rica deÞ nió, desde entonces y 
hasta la fecha, el prestigio y el desa-
rrollo económico y social como ejes 
centrales de su política exterior. 

Estados Centroamericanos (ODECA), se crea 
con la suscripción de la Carta de la Organiza-
ción llamada también Carta de San Salvador, 
suscrita en San Salvador el 14 de octubre de 
1951, y entra en funcionamiento más o me-
nos en septiembre u octubre de 1955. (Siste-
ma Integración Centroamericana (s.f) Reseña 

histórica de la SG-SICA. Recuperado el 23 de 
noviembre de 2012, de http://www.sica.int/sg-
sica/resena_sgsica.aspx).

7 Organización de los Estados Centroameri-
canos (ODECA). (octubre 1951). Carta de 
la Organización de Estados Centroamerica-
nos. “Carta de San Salvador”, San Salvador: 
ODECA. Recuperado el 23 de noviembre 
de 2012, de: http://www.internationaldemo-
cracywatch.org/attachments/230_Carta%20
de%20la%20Organizacion%20de%20Esta-
dos%20Centroamericanos%20(ODECA).pdf 

8 Araya I, M. (1990). Las bases históricas de la 

política exterior costarricenses. Algunas con-
sideraciones, Heredia: Escuela de Relaciones 
Internacionales, Universidad Nacional de Cos-
ta Rica, 28-29.

9 Pardesi, G. (1976). Foreign Policy of Develo-
ping Countries, Social Scientist, 4, (12), 24-25.
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Siendo así, dentro del marco de la 

ODECA, “alentados por la recien-

te experiencia de la C.E.E y por los 

planteamientos de la CEPAL,10 los 

gobiernos de la zona suscribieron, en 

1958, el Tratado Multilateral de Libre 

Comercio e Integración Económica 

Centroamericana y, en 1960, el Trata-

do General de Integración Económi-

ca, cuyos objetivos primordiales eran 

crear una zona de Libre comercio que 

permitiera el movimiento de capita-

les, mercancías y fuerza de trabajo, 

protegida por un sistema arancelario 

común”.11 Costa Rica, en un princi-

pio, se mostró renuente a integrarse a 

estos tratados, pues “esbozaba como 

argumento, el hecho de que, supues-

tamente, los pequeños industriales 

costarricenses desaparecerían absor-

bidos por los capitales guatemaltecos 

y salvadoreños”.12 Por eso, es hasta 

1962 cuando el gobierno costarricense 

decidió adherirse. 

Durante los años cincuentas y sesen-

tas, la política exterior costarricen-

ses giraba en torno al acercamiento 

10 CEE: Comunidad Económica Europea; 

CEPAL: Comisión Económica para América 

Latina.

11 S.A. (1979). Los países del M.C.C.A ante la 

crisis. Anuario de Estudios Centroamericanos, 

(5), 105.

12 Esto por cuanto Costa Rica, en el plano eco-

nómico, fue víctima de su democracia: la dis-

tribución de la riqueza, según este argumento, 

había imposibilitado la formación de capitales 

capaces de competir con los existentes en esos 

países centroamericanos. La consecuencia úl-

tima de ese fenómeno sería el Þ n de la demo-

cracia, pues al ser absorbidos los pequeños in-

dustriales de Costa Rica, desaparecería la clase 

media, pivote de ese régimen. (Soto W (2011). 

La integración extra regional como impulsado-

ra del espacio centroamericano. Revista Rela-

ciones Internacionales, 1, (80), 5).

político y económico con la región. 

La incipiente integración económica 

mostraba resultados favorables que 

abonaban la conÞ anza de Costa Rica 

en los demás países centroamerica-

nos. De 1961 a 1968, el crecimiento 

promedio anual del Producto Interno 

Bruto de la región era de 6. 3% fren-

te a 4.5% del decenio anterior.13 No 

obstante, el progreso económico del 

Istmo sufrió un grave retroceso en 

1969, con el estallido del conß icto 

entre Honduras y El Salvador, pues 

al término de éste, el gobierno hon-

dureño denunció el Tratado que ha-

bía Þ rmado nueve años antes, afec-

tando tanto el desarrollo económico 

cuanto el proceso de integración, 

pues decidió volver a la estrategia 

de comercio bilateral.14 

Además, las décadas de 1970 y 1980 

atestiguaron una situación política 

convulsa en los países centroameri-

canos que afectó, profundamente, la 

conÞ anza que se había recobrado en 

la región.15 Costa Rica, sin embargo, 

13 S.A, “Los países del M.C.C.A ante la crisis”, 

art. cit., p. 105.

14 El proceso de integración se vio interrumpi-

do por la guerra de 1969 entre Honduras y El 

Salvador, llegando el proceso a una total pos-

tración. Con el triunfo de la Revolución San-

dinista y la crisis económica de los ochenta, la 

situación se agravó mucho más. Sin embargo, 

quedaron algunas instituciones en operación, 

tales como la Secretaría de Integración Econó-

mica y el Banco Centroamericano, BCIE. Con 

la paz Þ rmada por la Cumbre de Presidentes 

de Centroamérica en Esquipulas, Guatemala 

en 1987, se replantea reiniciar, bajo otras pers-

pectivas, un nuevo proceso de integración. (Pi-

neda, P. N. (1999). La Integración Económica 

Centroamericana en el Contexto Mundial. Re-

vista GeográÞ ca, (125), 173).

15 En El Salvador, la Unión Nacional Oposito-

ra… obtuvo mayoría de los votos en las dos 
últimas elecciones nacionales, en las que fue 
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pudo mantener cierto orden político 

al interior de sus fronteras; pero, du-

rante estos años, la idea de la región 

como una fuente de amenaza e ines-

tabilidad recobró fuerza, por lo que 

el gobierno orientó el desarrollo de sus 

relaciones internacionales al ámbito ex-

tra-regional. Desde 1970 a Þ nales de los 

años ochentas, Costa Rica pasó de tener 

cuarenta y dos representaciones diplo-

máticas a más de cien embajadas,16 lo 

que obedecía, en parte, a la búsqueda de 

nuevos mercados que pudieran garanti-

zar estabilidad y progreso económico.17

No obstante, en un ambiente de cri-

sis económica mundial en los años 

ochenta, las autoridades costarricen-

ses se dieron cuenta de la importancia 

de Centroamérica para la prosperidad 

económica del país y la necesidad de 

no prescindir de la región. Por eso, en 

la segunda mitad de la década, un nue-

vo equipo de gobierno llegó a cambiar 

despojada por las fuerzas armadas. En Gua-

temala…, la violencia continuó y adquirió 
nueva característica, pues ya no se concen-
traba únicamente contra los comunistas y 
las fuerzas de izquierda, sino, también, tenía 
como blanco a importantes hombres de Es-
tado con concepciones socialdemócratas. En 
Nicaragua, la dictadura se desplomó ante la 
ofensiva político-militar de un amplio frente; 
el tipo de dominación del grupo Somoza sobre 
la vida económica y política del país facilitó 
la unión de todas las fuerzas. Y, en Honduras, 
por su parte, se vivió en los últimos años una 
importante etapa de modernización política, 
un gobierno militar había propuesto un plan 
orientado a modernizar la economía y trans-
formar la estructura social mediante una serie 
de cambios. (Ibid., 108-109.)

16 Datos de: Araya I, op. cit., p. 32.
17 Eguizábal, C y Rojas A, F. (1989). Política 

exterior y procesos de decisión en Centroamé-
rica: elementos para una aproximación a los 
procesos de negociación regional. Anuarios de 
Estudios Centroamericanos, 15, (1), 69.

el rumbo de la política exterior del 
país hacia Centroamérica, este gru-
po afirmaba la necesidad de buscar 
la paz regional mediante el diálogo 
y la negociación para garantizar 
la supervivencia de la democracia 
costarricense.18 

En el transcurso del año 1987, Costa 
Rica desarrolló un solo objetivo de 
política exterior o, más bien, cual-
quier otro estaba subsumido a éste: 
“alcanzar un acuerdo de paz regional 
y desarrollar los mecanismos para su 
establecimiento”.19 La Þ rma del Pro-
cedimiento para establecer la paz Þ r-
me y duradera en Centroamérica en-
carnó el éxito de la misión mediadora 
que había ejercido Costa Rica en los 
conß ictos de la región. Esto proveyó al 
país de importante prestigio regional e 
internacional y, también, representó un 
esfuerzo por ensanchar el margen de 
maniobra de su política exterior.20 En 
conjunto con el ensalzamiento de la 
imagen internacional, Costa Rica rene-
goció los términos de la deuda externa 
con las autoridades estadounidenses 
para acordar un trato más favorable a 
las pequeñas economías centroamerica-
nas, con el argumento de que no podría 
haber paz ni democracia sin desarrollo 
[económico].21 Esto le otorgó a Costa 
Rica cierta posición de liderazgo regio-
nal, que no conservó por mucho tiempo.

18 Saenz, B. M. (1990) Costa Rica y Nicaragua, 
en Rojas. A, F (coord.). (1990) Costa Rica y el 

Sistema Internacional. San José: Nueva Socie-
dad, 177.

19 Rojas. A, F. (1990). Política exterior de la ad-

ministración Arias Sánchez 1986/1990, San 
José: FLACSO, 47.

20 Ibid., p. 64.
21 Ibid., pp. 65-66.
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Hablemos de negocios, 
no de poder

Así, en los alrededores del año 1990, 

llegó una etapa de relativa calma en 

Centroamérica, pero ahora había un 

nuevo ambiente internacional. La 

Guerra Fría estaba llegando a su Þ n; 

el mundo dejó de ser bipolar; gran-

des unidades económicas estaban en 

proceso de formación o consolidación 

(Unión Europea, Tigres Asiáticos, 

América del Norte, entre otros);   la 

mayoría de los países latinoamerica-

nos se consideraban democracias. Por 

su parte, la esfera regional también 

tenía otro semblante. Los estragos de 

las crisis político-militares en conso-

nancia con los vestigios de la crisis 

económica de los años ochenta repre-

sentaban grandes retos para la conso-

lidación de la incipiente democracia 

en los países centroamericanos.

Al interior, Costar Rica también ha-

bía conformado maneras de ver a 

Centroamérica. Económicamente, las 

autoridades costarricenses, desde la 

década de 1970, se dieron a la tarea 

de buscar nuevos mercados para mi-

tigar las pérdidas que ocasionaban los 

conß ictos centroamericanos, estos 

nuevos destinos comerciales eran mu-

cho más prometedores, en términos 

de utilidad y estabilidad, pues, a pe-

sar de la paz en la región, después de 

1990, el objetivo principal era “aÞ an-

zar los nichos obtenidos en el merca-

do internacional”.22  En lo político, la 

desconÞ anza de Costa Rica en la re-

gión se había fortalecido. Durante los 

22 Rojas, Costa Rica y el Sistema Internacional, 

op. cit., p. 9.

conß ictos, los costarricenses temían 

tanto un contagio de las crisis vecinas 

cuanto las amenazas directas que re-

presentaba la región.23 Por esa falta de 

conÞ anza en los regímenes vecinos, 

Costa Rica se ha propuesto evitar la 

centroamericanización de su política, 

la integración en este plano no ha sido 

opción viable desde entonces, aunque 

tampoco la ha obstruido.24

Ante este panorama dentro y fuera de 

las fronteras costarricenses, las auto-

ridades nacionales se replantearon la 

pregunta que siempre ha estado ron-

dando su política exterior: ¿cuál iba 

a ser la relación deseable con Centro-

américa? Costa Rica no abandonó el 

interés por los grandes mercados, la 

situación posconß icto centroamerica-

na y la desconÞ anza en los gobiernos 

del área25 determinaron la necesidad 

de ver hacia el entorno extra-regional 

para asegurar el progreso económico; 

no obstante, también estaba conscien-

te que, con un mercado reducido, con 

23 En los años 1948, 1955 y 1978 la seguridad de 

Costa Rica estuvo seriamente amenazada por 

su vecina, Nicaragua. (Araya, op. cit. p. 31). 

De hecho, “el Plan de paz tenía como objeti-

vo primordial: alejar el espectro del conß icto 

regional del territorio costarricenses y, con él, 

la principal amenaza a la seguridad nacional”, 

(Rojas, 1990b, op. cit., p. 67).

24 Alfaro, J. M. en Rojas, op. cit., p. 193.

25 En lo referente a la desconÞ anza: “con harta 

frecuencia, el proceso de integración cen-

troamericana es tomado como rehén por al-

gunos países miembros, según la respectiva 

situación política interna reinante en cada uno 

de ellos. Este proceder crea gran incertidum-

bre pues no se sabe, a ciencia cierta, cuándo las 

fronteras serán cerradas y el ß ujo de mercade-

rías obstaculizado, usualmente por asuntos sin 

relación con el proceso mismo de integración 

subregional”. (Lizano, E. (2001). La política 

de comercio exterior de Costa Rica. San José: 

Academia Centroamericana, 17). 
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una economía pequeña y con escasos 

recursos naturales, el camino a la in-

serción en la economía internacional 

sería muy difícil, por lo que la inte-

gración económica iba a ser un factor 

clave para alcanzar ese objetivo.

En el ámbito político, su criterio no 

cambió. Las relaciones políticas entre 

los países centroamericanos se han ex-

presado mediante Cumbres Presiden-

ciales; “desde la primera [1986] hasta 

2006, se han celebrado un promedio 

de 6.3 Cumbres Anuales; en todas 

ellas, Costa Rica ha participado”.26 

No obstante, en la Segunda Cumbre, 

de 1987, se estableció, entre otras cosas, 

la creación del Parlamento Centroame-

ricano (PARLACEN), el cual fue rati-

Þ cado por todos los países del Istmo, 

excepto por Costa Rica. Si bien el Con-

greso procedió lentamente, el ejecutivo, 

más allá del discurso, tampoco presionó 

para cambiar la situación.27 

A pesar de esto, el 13 de diciem-

bre de 1991, durante la Onceava 

Cumbre, en Honduras, los gobier-

nos centroamericanos,28 mediante 

26 Agencia AFP. (2006, 15 de diciembre). Las 

cumbres presidenciales centroamericanas son 

un problema y no una solución, revela informe 

de la SICA, La Gente. San José, Costa Rica. 

Recuperado el 26 de noviembre de 2012, de 

http://www.rlp.com.ni/noticias/7442/las-cum-

bres-presidenciales-centroamericanas-son-un-

problema-y-no-una-solucion-revela-informe-

de-la%20sica

27 La verdad era que no había interés en ser parte 

de ese foro, las razones tenían que ver con su 

muy posible ineÞ cacia y, especialmente, con 

la obstrucción que ocasionaría en caso de que 

haya que pedir apoyo para la defensa del país, 

pues primero habría que agotar la instancia del 

tratado. (Rojas 1990b op. cit., p.77).

28 Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicara-

gua, Honduras y Panamá.

la suscr ipción del  P rotocolo a 

la Carta de la ODECA o Protocolo de 

Tegucigalpa, constituyeron el Siste-

ma de Integración Centroamericana, 

SICA, que entró en funciones en fe-

brero de 1993. A su vez, este protocolo 

creó la Corte Centroamericana de Jus-

ticia (CCJ), encargada de garantizar el 

respeto del derecho en su interpreta-

ción y ejecución y en sus instrumen-

tos complementarios o derivados.29 

No obstante, “en 1995 la Asamblea 

Legislativa acogió la opinión negativa 

de la Corte Suprema de Justicia que 

expresaba reservas sobre ciertas atri-

buciones de la CCJ lesivas al Derecho 

Constitucional costarricense”,30 y, por 

tanto, no ratiÞ có su estatuto, renun-

ciando, también, a la jurisdicción de la 

corte sobre el país. Con ambos casos, 

Costa Rica empezó a quedar al mar-

gen de la integración política.

Por su parte, la perspectiva de Costa 

Rica sobre la integración económica 

era otro cantar. Teniendo en cuenta, 

además, que fue una etapa de aper-

tura comercial en la mayoría de paí-

ses de América Latina. El equipo de 

gobierno en turno (1990-1994) esta-

bleció tres objetivos primordiales de 

política exterior, dos políticos y uno 

económico: la propuesta de un Nue-

vo Orden Ecológico Internacional, la 

candidatura del canciller Bernd Nie-

haus como secretario general de la 

Organización de Estados Americanos 

y la apertura comercial.31 No obstante, 

29 Madrigal, A. (2012, 12 de enero). El etéreo 

mundo de la C.C.J., La República. San José. 

Recuperado el 26 de noviembre de 2012 de: 

http://www.larepublica.net/app/cms/www/in-

dex.php?pk_articulo=5322876 

30 Ibid.

31 Abarca. A, E. (1995). La política exterior de 
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durante este periodo, el ámbito eco-

nómico predominó absolutamente so-

bre los demás temas y, dentro de este 

campo, la integración regional fue un 

tema fundamental.32

Así, Costa Rica desplegó una ambicio-

sa política comercial. Parte de la estra-

tegia era, “por un lado, impulsar a ni-

vel multilateral un marco justo y claro 

para el comercio mundial y, por otro, 

propiciar a nivel bilateral o regional 

un acercamiento con los principales 

socios comerciales y con potenciales 

mercados que permitieran la identiÞ -

cación y remoción de los principales 

obstáculos del comercio mutuo”.33 
Con esto quedó claro el interés de 
Costa Rica en los grandes mercados 
más que en las relaciones comerciales 
con el Istmo. Pero la región no dejó 
de importar; también, se empleó una 
política centrada en la integración 
económica, “donde la lucha indepen-
diente de cada país se disipa y se hace 
indispensable y necesario unir esfuer-
zos para hacer frente al mundo”;34 se 
sostenía, también, la idea de que para 
salir del subdesarrollo resultaba im-
prescindible integrarse cuanto antes 
en una gran zona económica.

De esta manera, en 1993, dentro del 
marco del SICA, Costa Rica promovió 
y Þ rmó el Protocolo al Tratado de In-
tegración Económica Centroamerica-
na, o Protocolo de Guatemala; no obs-
tante, de forma paralela, negociaba el 

la administración Calderón Furnier, Ciencias 

Sociales,(70), 58.
32 Ibid., p. 64.
33 Ministerio de Comercio Exterior. (1991).Me-

moria anual 1991. San José: Ministerio de Co-
mercio Exterior de Costa Rica,  4.

34 Abarca. A, E. (1995) art. cit., p 64.

ingreso al GATT, el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Panamá y con 
México, el cual se Þ rmó hasta 1994 
y se percibía como una oportunidad 
para vincularse al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

En 1994, el gobierno de Figueres ini-
ció recobrando la participación de 
Costa Rica en temas regionales distin-
tos a la economía; propuso la Alianza 
para el Desarrollo Sostenible en Cen-
troamérica (ALIDES), que pretendía 
replantear el tema de desarrollo e 
integración regional con un alto com-
ponente ambiental, pero sin dejar por 
fuera la sostenibilidad política, econó-
mica, social y cultural de las socieda-
des.35 No obstante, lo cierto es que no 
cambió el esquema que se traía desde 
1991, más bien este programa fungió 
como instrumento para captar coope-
ración internacional, especialmente, 
de Estados Unidos, y para fomentar 
programas importantes en temas de 
desarrollo ambiental sostenible.36

ALIDES, sin embargo, no dejó de 
lado la importancia del comercio y la 
economía; el interés por la integración 

35 Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). 
(s.f) Alianza para el Desarrollo Sostenible en 

Centroamérica. Heredia: Instituto Nacional de 
Biodiversidad. Recuperado el 26 de noviem-
bre de 2012, de: http://www.inbio.ac.cr/estra-
tegia/coabio/ALIDES.html 

36 Cabrera. H, J. (2010). La gestión ambiental 
y el Proceso de Integración Centroameri-
cano”, Cuarta mesa redonda: Políticas co-

munes en áreas globales. Maestria en Dere-
cho Comunitario y Derechos Humanos, San 
José: Universidad de Costa Rica. Recupe-
rado el 26 de noviembre de 2012, de: http://
www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.
php?option=com_content&view=article&id
=118%3Agestion-ambiental-integracion-ca-
cabrera-hidalgo&catid=28%3A1&Itemid=4 
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económica permaneció, pero esta vez 

se  promovía abiertamente el acerca-

miento económico con actores pode-

rosos fuera de la región.37 El ALCA38 

fue bien recibido por Costa Rica; en 

1998, incluso, fue cede de la cuarta 

Reunión Ministerial de Comercio y 

Foro Empresarial. También, en 1996, 

se reactivaron, por iniciativa costa-

rricense, los procesos del Diálogo de 

San José, que, de alguna manera, alla-

naban el camino hacia el Acuerdo de 

Asociación con la Unión Europea, al 

cual Costa Rica no tendría acceso sino 

mediante la integración regional.

En 1997, la CEPAL propuso  El Pro-

grama de Apoyo al Fortalecimiento 

y Racionalización de la Instituciona-

lidad de la Integración Centroameri-

cana, en respuesta “a un mandato de 

la Cumbre presidencial centroame-

ricana, celebrada dos años antes, en 

El Salvador, cuya declaración Þ nal le 

solicitó que efectuara una evaluación 

a la gestión operativa de los órganos 

e instituciones de la integración, para 

proceder a su modernización, en pro-

cura de mayor eÞ cacia y eÞ ciencia en 

sus procedimientos y resultados”.39 El 

37 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración de España. (2007).Costa Rica. Do-
cumento país, Madrid: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España. Recu-
perado el 26 de noviembre de 2012, de: http://
www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Mo-
nograÞ as/Costa%20Rica.pdf

38 Acuerdo para el Libre Comercio de las Américas.
39 Comision Economica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). (1997). La integración Cen-

troamericana y la institucionalidad regional, 
México: Sede Subregional de la CEPAL. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2012, 
de http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.
asp?xml=/publicaciones/sinsigla/xml/5/9585/
P9585.xml&xsl=/mexico/tpl/p10f.xsl&base=/
mexico/tpl/top-bottom.xslt

proceso para concretar esta iniciati-
va se estancó por las consecuencias 
catastróÞ cas del Huracán Mitch, en 
1998. Costa Rica,  lanzó, en 2001, 
el Plan de Acción Inmediata para 
la Reactivación de la Integración 
Centroamericana,40 que incluía, a su 
vez, reformas al PARLACEN, cuya 
acogida y respaldo de los demás paí-
ses centroamericanos fue optimista, 
aunque nunca se habló sobre cómo o 
cuándo ponerlo en práctica.41

El gobierno que precede al de Miguel 
Ángel Rodríguez, heredó la promo-
ción del Plan de Acción Inmediata, 
pero se centró en impulsar el Tratado 
de Solución de Controversias Comer-
ciales; según el periódico La Nación, 
“la aprobación de mecanismos para la 
solución de controversias comercia-
les fue uno de los asuntos en los que 
Costa Rica insistió durante la reunión 
de presidentes el pasado 27 de febrero 
[de 2002] en Managua.42 En 2003, se 

40 Esta iniciativa parte de reconocer que el proce-
so de integración regional ha perdido dinamis-
mo, contiene, además, una amplia propuesta 
tendente a estimular el comercio, la competi-
tividad de las empresas, el ß ujo de capitales 
y de las inversiones, así como emprender una 
lucha contra la pobreza y sugiere destinar 
porcentajes especíÞ cos, del orden del seis por 
ciento del PIB a programas educativos y de un 
cinco por ciento del PIB para salud. (Rojas. L, 
R. (2001). Resumen de labores 2001, San José: 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2012 de: 
http://www.tiquicia.com/articulos/nacionales/
gobierno/Informe_RREE_2001.asp). 

41 Herrera, M. (2001, 22 de noviembre). Impul-
san unión económica. La Nación. San Jose: 
Grupo Nación. Recuperado el 26 de noviem-
bre de 2012, de: http://wvw.nacion.com/ln_
ee/2001/noviembre/22/pais10.html 

42 Agencia EFE. (2002, 12 de marzo). Canciller 
dice que tratado de libre comercio profundiza-
rá integración centroamericana con EE.UU”, 
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aprobó el tratado y se creó el Meca-

nismo de Solución de Controversias;43 

el interés del gobierno por un meca-

nismo de este tipo respondía a la nece-

sidad de evitar un conß icto como el de 

1969, que echó por tierra el sistema de 

integración económica de entonces.

En conjunto con este interés y, hasta 

cierto punto, logro de la diplomacia 

costarricense en la integración eco-

nómica, las autoridades nacionales 

suscribieron, en 2002, un TLC con 

Canadá y con Chile y, en 2005, con 

la Comunidad del Caribe; asimismo, 

“por medio de un comunicado a los 

demás países de la región, el canci-

ller costarricense consideró que la re-

moción de obstáculos al comercio es 

una condición indispensable para que 

Centroamérica pueda lanzar negocia-

ciones para un tratado con Estados 

Unidos”;44 y a partir de 2003, Costa 

Rica mostró un gran activismo en este 

proceso, aunque Þ rmó el tratado dos 

años más tarde que sus vecinos. De 

nuevo, Costa Rica dejó de maniÞ esto 

su incansable interés por insertarse 

e insertar a la región en los grandes 

mercados internacionales.

Hacia 2006, las prioridades de Costa 

Rica en el SICA, seguían siendo de ín-

dole económico; replanteó el tema de 

La Nación. San José: Grupo Nación. Recu-

perado el 26 de noviembre de 2012 en http://

wvw.nacion.com/ln_ee/2002/marzo/12/ulti-

ma5.html

43 Secretaría de Integración Económica de 

Centroamérica. (s.f). Mecanismo de So-

lución de Controversias Comerciales en 

Centroamérica. SIECA. Recuperado el 

26 de noviembre de 2012 de: http://www.

sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cac

he/17990000000390/17990000000390.swf

44 Agencia EFE. (2002, 12 de marzo). art. cit.

la Unión Aduanera e impulsó los pro-

cesos preparatorios para el Acuerdo 

de Asociación con la Unión Europea 

(AACAUE). Para 2009, después de 

una intensa discusión con Nicaragua, 

quien no quería ceder la presidencia a 

Costa Rica, señalándole de anti-inte-

gracionista, el gobierno costarricen-

se asumió la dirección del Sistema y 

desde ahí promovió la conclusión del  

AACAUE e inició negociaciones para 

un eventual acuerdo entre el SICA y el 

Mercado Común del Sur.45 De manera 

independiente, suscribió un TLC con 

China y Singapur.

Dentro del ámbito político, para 2008, 

Costa Rica intentó participar, como 

consecuencia de la crisis hondureña, 

pero, de nuevo, no tuvo trascendencia. 

“A pesar del importante interés mos-

trado hacia tal situación, el discurso 

oÞ cial sobre la integración centroame-

ricana fue muy crítico, si bien no se 

abandonó el proceso de integración 

y tampoco se obstruyó, el discurso sí 

afectó la capacidad de diálogo y aper-

tura para colocar propuestas de refor-

ma al SICA que realmente impactaran 

su rumbo en áreas de franca debili-

dad, como la agenda de seguridad, la 

reforma al PARLACEN y a la CCJ, 

entre otras”.46 Con el afán de proponer 

reformas institucionales, el canciller 

Stagno, aÞ rmó que “las cumbres pre-

sidenciales centroamericanas son un 

problema, no una solución”,47ese tipo 

45 Segura. R, L, D (coord.). (2010). La Política 

Exterior: Aporte al Desarrollo Humano y bal-

ance de la administración Arias Sánchez. Po-

nencia preparada para el Decimosexto Informe 

Estado de la Nación .San José: Programa Esta-

do de la Nación, 29-30.

46 Ibid.

47 Agencia AFP, art. cit.
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de aseveraciones complicaban la rela-

ción con el SICA.

En lo que va de la administración 

Chinchilla, según concluyó el XVIII 

Estado de la Nación, la política ex-

terior no ha tenido prioridades ni 

norte claro; de acuerdo con el do-

cumento, el trabajo de la cancillería 

estuvo marcado por los conß ictos 

con Nicaragua.48 Así, las relaciones 

políticas con la región han declinado 

de forma considerable, especialmen-

te, por los problemas en la frontera 

norte. Por primera vez, de manera 

explícita, Costa Rica decidió no par-

ticipar en las cumbres presidenciales 

del SICA durante el periodo que Ni-

caragua iba a ostentar la presidencia 

de ese organismo (segundo semestre 

2012), en señal de protesta tras el fa-

llo de la CCJ, que condena a Costa 

Rica por la construcción de una tro-

cha fronteriza.49 La mandataria, ha 

recalcado que este tribunal no tiene 

jurisdicción sobre Costa Rica, pues, 

como se dijo previamente, desde 

1995, el país no forma parte de él. 

Aunque posteriormente, dentro del 

plano social, el 13 de marzo de 2013, 

Costa Rica, como presidente en turno 

del SICA, lanzó un plan para la reac-

tivación del Consejo de Ministros de 

48 Rojas, R. (2012, 28 de noviembre). Evalua-

ción de la política exterior de la administración 

Chinchilla 2010-2011.”Estado de la Nación’: 
Cancillería sin prioridades ni norte claro”, La 
Nación. San José: Grupo Nación. Recuperado 
el 28 de noviembre de 2012, de http://www.
nacion.com/2012-11-28/ElPais/-estado-de-la-
nacion---cancilleria-sin-prioridades-ni-norte-
claro-.aspx?Page=2.

49 Mata, E. (2012, 5 de julio). Chinchilla no 
Recuperado de línea en: http://www.nacion.
com/2012-07-05/ElPais/chinchilla-no-asisti-
ra-a-cumbres--del-sica-.aspx

Trabajo de Centroamérica (CMT-
CA), instancia que no se reúne des-
de 2008.50

En términos económicos, la nota que 
el presidente Álvaro Colom de Guate-
mala envió a la presidente Chinchilla, 
en 2011, pidiendo el cese del despres-
tigio del SICA que realizaba la minis-
tra de Comercio Exterior, Anabelle 
González, al cuestionar la designación 
del representante de la Secretaría de 
Integración Económica Centroameri-
cana51 es un elemento que arroja una 
señal del estado de las relaciones de 
Costa Rica con la región. Por su parte, 
en el terreno comercial, el gobierno 
actual no ha hecho la diferencia. Las 
giras de la presidenta a Europa y Asia, 
en la búsqueda de inversión extranjera 
directa, mercados y ayuda Þ nancie-
ra revela la gran importancia de la 
economía mundial sobre la regional. 
También se renegoció el acuerdo co-
mercial con Canadá y, actualmente, 
hay negociaciones para un TLC con 
Colombia y Perú; asimismo, el go-
bierno ha anunciado que analizará la 
factibilidad para un acuerdo igual con 
Corea del Sur. De esta manera, no hay 
duda de que el interés de Costa Rica 
en el Istmo no es profundizar la inte-
gración, como se creía en la época del 

50 Ruiz R, G.  (2013, 13 de marzo) “Costa Rica 
tras reactivación del Consejo de Ministros de 
Trabajo de Centroamérica”, El Financiero. 
San José: Grupo Nación. Recuperado el 18 
de marzo de 2013, de:  http://www.elÞ nan-
cierocr.com/economia-y-politica/Costa_Rica-
Consejo_de_ministros-trabajo-Centroameri-
ca_0_262173786.html

51 Campos, E. (2011, 26 de agosto). Costa Rica y 
el SICA. La Nación. San José: Grupo Nación. 
Recuperado el 26 de noviembre de 2012, de: 
http://www.nacion.com/2011-08-26/Opinion/
costa-rica-y-el-sica.aspx
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Mercado Común Centroamericano, 

sino conformar un bloque económico 

capaz de participar provechosamente 

en terceros mercados.

Willy Soto, catedrático de la Escuela 

de Relaciones Internacionales de Cos-

ta Rica, resume lo que se ha trabajado 

en este análisis de la siguiente manera: 

el objetivo que Costa Rica ha buscado 

en la región ha sido “una integración 

orientada hacia afuera, o mejor dicho, 

una cooperación centroamericana en 

la búsqueda de mercados extra-regio-

nales. En este tipo de integración, ese 

país realiza la síntesis entre su aisla-

miento, su oposición histórica para 

integrarse políticamente con los otros 

Estados centroamericanos, y su nece-

sidad de trabajar conjuntamente con 

ellos para tratar de resolver sus pro-

blemas económicos”.52

Consideraciones Finales

En las últimas dos décadas, la rela-
ción de Costa Rica con la región ha 
sido económicamente activa, pero 
políticamente escéptica. En la esfera 
económica, desde mediados del siglo 
pasado, con la creación del Mercado 
Común, la importancia de la región 
se ha acrecentado. Los vestigios de 
las dos guerras mundiales demostra-
ron que las pequeñas economías eran 
las que sufrían peores consecuencias, 
pues sus grandes socios comerciales 
se enfocaban en los conß ictos, no en 
sus relaciones económicas. Por tanto, 
durante los años cincuentas y sesen-
tas, esta relación se Þ ncaba sobre la es-
peranza de ser países industrializados, 

52 Soto, 2011, art. cit., p. 13.

capaces de reducir la dependencia de 
los grandes centros económicos. 

En el transcurso de los conß ictos 
político-militares de la región, en las 
décadas de 1970 y 1980, la prioridad 
de Costa Rica pasó a ser las grandes 
mercados internacionales, no por de-
cisión, sino por necesidad. Este perio-
do le otorgó a Costa Rica experiencia 
en sus relaciones económicas extra-
regionales, diversiÞ có sus destinos 
comerciales y, al mismo tiempo, agu-
dizó la desconÞ anza en la región. No 
obstante, la pequeña economía costarri-
cense no permitió —ni permite— a las 

autoridades prescindir completamente 

de la relación con sus vecinos; así, con 

la paciÞ cación de Centroamérica, Cos-

ta Rica empezó a percibir a la región 

como una plataforma que le catapultara 

a grandes mercados externos.

De esta manera, desde 1990 hasta la 

actualidad, Costa Rica no solo ha par-

ticipado activamente en los procesos 

de integración económica, sino, tam-

bién, ha propuesto y suscitado temas 

importantes en este campo. Por ejem-

plo, la reactivación del tratado de libre 

comercio regional, la unión aduanera, 

la creación de un sistema de solución 

de controversias comerciales y la reac-

tivación del proceso de integración 

después del huracán Mitch (1998). 

Asimismo, ha sido promotor de las 

relaciones de la región con otros ac-

tores, como por ejemplo, el TLC entre 

Centroamérica y Estados Unidos, el 

AACAUE, y el inicio de conversacio-

nes para un acuerdo comercial con el 

Mercado Común del Sur. No obstante, 

durante este periodo, ha negociado, 

unilateralmente, tratados comerciales 
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con México, Canadá, Chile, la Co-

munidad del Caribe, Singapur, Chi-

na, Perú, ha empezado negociacio-

nes con Colombia y ha manifestado 

interés en un tratado comercial con 

Corea del Sur.

En el ámbito político, Costa Rica ha 

mantenido el mismo patrón de com-

portamiento desde sus primeros años 

de vida independiente: el escepticis-

mo. Aunque lo años de la ODECA 

fueron una excepción en la manera 

de percibir a Centroamérica, duran-

te el periodo de la crisis regional, el 

país recobró su distanciamiento. La 

renuencia a participar en el PARLA-

CEN y en la CCJ dejó a Costa Rica al 

margen de la integración política.

No obstante, esto no signiÞ ca que la 

participación en el plano político ha 

sido nula. Por ejemplo, el país contri-

buyó para solucionar la crisis regio-

nal, como respuesta a las amenazas 

que representaba la región; propuso 

ALIDES, como nueva forma de inte-

gración; emitió el Plan de acción in-

mediata, después del marasmo en el 

que estaba el proceso de integración; 

y declaró El proceso de San José, cuyo 

Þ n era solucionar el conß icto hondu-

reño de 2008, el cual representaba un 

retroceso en el desarrollo democrático 

de la región. Independientemente del 

éxito de estas iniciativas y con la ex-

cepción de la ALIDES y la propues-

ta de reactivación del CMTCA, este 

análisis permite concluir que la par-

ticipación política de Costa Rica en la 

región ha sido, predominantemente, 

reactiva. Pues, fuera de estos eventos, 

este país ha tenido una posición dis-

tante, crítica y poco propositiva.

Por tanto, lo que este trabajo empezó 

analizando como una relación para-

dójica entre el escepticismo y el acti-

vismo, quizás se entienda mejor como 

una paradoja entre una posición reac-

tiva en la político y propositiva en lo 

económico; siendo así en cada caso 

por intereses y preferencias, expuestos 

previamente, que se han deÞ nido a lo 

largo del tiempo. No obstante, la pri-

mera idea no queda desestimada del 

todo; por un lado, fuera de las circuns-

tancias políticas en las que es necesa-

rio —según Costa Rica— reaccionar, 

el comportamiento costarricense con 

la región ha sido escéptico; por el otro, 

ser propositivo en la esfera económi-

ca implica tener participación activa. 

Las circunstancias le han demostrado 

a Costa Rica la importancia de Cen-

troamérica; por tanto, ha sido tarea de 

este país fundir su aislacionismo his-

tórico con la necesidad de permanecer 

integrado a su región natural.
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