
RESENAS 

En las ultimas decadas, los estudios 
historicos en Costa Rica han eviden 
ciado un crecimiento notable, medido 
no solo en la cantidad de nuevos ti tu 
los que anualmente las casas editoria 
les Janzan al mercado, sino y sobre 
todo, en la calidad de esas obras que 
a fin de cuentas han sentado las bases 
para una reinterpretaciori global del 
pasado nacional. 

Un grupo de j6venes historiadores, 
nucleados alrededor de la Universidad 
de Costa Rica, aparece coma el prin 
cipal responsable de esta labor, reali 
zada a partir de una encorniable tarea 

·de rescate de fuentes documentales, 
observadas a la luz de nuevas perspec 
tivas te6ricometodol6gicas. 

La historia de Costa Rica, desde 
la conquista hasta mediados de nues 
tro siglo, esta siendo objeto de una 
fecunda revisi6n. En un primer mo 
menta, pane de este esfuerzo se di 
rigi6 hacia la historia econ6mica. Visio 
nes casi sacralizadas no pudieron re 
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Rica (1750-1950), Editorial Porvenir, 
Sanjose, 1991. 
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quien lo consulta el acceso a una infor 
maci6n puntual de cada pais, aunado 
al privilegio de contar en una misma 
obra con los respectivos analisls del 
conjunto regional. Es por tanto un tra 
bajo que aporta lineas de investigaci6n 
para un estudio comparativo. 
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2 Apud, Jose Pedro Barran, Apogeo y crisis 
de/ Uruguay pastoril y caudillesco. 1839-1875, 
EBO, Montevideo, 1982, t. 4 (Historia del 
Uruguay). 

hist6ricos parecerfa que los intereses 
del imperio britaruco se vieron afec 
tados. En este sentido, algunos histo 
riadores afirman que dicha situaci6n 
no fue ajena a las causas del conflicto. 2 

De acuerdo con lo anotado, la obra 
se abord6 con un criteria geografico 
tradicional, exceptuando a aquellos 
paises que no hubiesen alcanzado la 
plena soberania, En el caso de America 
del Sur se trata de la Guayana Iran 
cesa. Ello hace referenda tambien a 
la mencionada inclusion de Surinam y 
Guyana, indiscutiblemente cornpene 
tradas con El Caribe, pero geografica 
mente integrados a America del Sur. 

Par ultimo, dos aspectos no me 
nores del trabajo. Uno es el tema de 
las fuentes. El autor afirma y advierte 
que existe desequilibrio en el conoci 
miento especializado de los sisternas 
politicos y, en muchos casos, carencia 
de fuentes bibliograficas adecuadas. El 
otro aspecto es el objetivo de la publi 
caci6n que, relacionado con lo ante 
rior, pretende llenar el vacio tematico 
bibliografico. 

En relaci6n con el primer aspecto, 
cabe sefialar que la restricci6n bi 
bliografica, impuesta por el grado de 
especializacion del terna, hizo que 
el autor excluyera de su apoyo bi 
bliografico aproximaciones nacionales 
mas amplias, que son clasicas en las 
historiografias respectivas. Por ultimo, 
y en torno al segundo aspecto apun 
tado, pese a las dificultades manifies 
tas el volumen cumple con el objetivo 
propuesto por el autor, y posibilita a 
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1889. Estas concepciones fueron coruinuadas 
en las crabajos de Carlos Monge, Historia de 
Costa Rica, B. Alfaro Editor, San Jose, 1939 y Ro 
drigo Facio, Estudlos sobre la eco110111fa costa- 
rricense, s.e., 1942. 

2 Rodolfo Cerdas, Forrnacion de/ Estado en 
Costa Rica, UNCR, San Jose, 1978 (la primera 
edici6n fue de 1967); Jose Luis Vega Carballo, 
Hacia una interpretacion de/ desarrollo costa- 
rricense , Editorial Porvenir, San jose, 1980; Sa 
muel Stone, La dinastia de los conquistadores, 
Educa, San Jose, 1980. 

de una sociedad con marcados perfi 
les de igualdad socioecon6mica, que a 
manera de Arcadia· rural, se proyecta 
hasta nuestro siglo para dar respaldo a 
los contornos democratizantes que ca 
racterizan hoy a la sociedad de Costa 
Rica. 

La concepci6n de "dernocracia ru 
ral", asentada sabre una amplia base 
de pequefios propietarios, comenz6 a 
ser discutida en las decadas de 1960 y 
1970, a partir de las tesis de Rodolfo 
Cerdas, Jose Luis Vega Carballo y Sa· 
muel Stone. 2 Aunque con las diferen 
cias propias derivadas de la perscec 
tiva metodol6gica de cada autor es 
tos trabajos intentaron reinrerprerar la 
herencia colonial. Asi, y por pr .mera 
vez, se trat6 de explicar las ca usas de 
la desigualdad y la diferenciacion so 
cial en Costa Rica. Las categorias so 
ciol6gicas, sabre todo en los estudios 
de Cerdas y Vega Carballo, abrieron 
nuevos horizontes, pero sin terminar 
de romper con la tradlcional historio 
grafia de donde abrevaron. La auscn 
cia de una invesrigacion empfrica am 
plia, emerge como la principal defi 
ciencia de la obra de esos dos autores. 

A fines de los afios setenta y du 
rante la pasada decada, el legado colo 
nial fue objeto de una revisi6n critica. 

RESENAS 

1 La idea de una sociedad pobre, coma re 
sultado de la ausencia de acrividades comer 
ciales, de rnerales preciosos y de una escasa 
poblaci6n indfgena, encuenrra sus precursores 
en la primera generaclon de hiscoriadores libe 
rates: Felipe Molina, Bosquejo bistorico de la 
Republica de Costa Rica, lmprenta S. W Be 
nedict, Nueva York, 1851; Ricardo Fernandez 
Guardia, Cuartilla bistorica de Costa Rica, s.e., 
San jose, 1909; Le6n Fernandez, Historia de 
Costa Rica durante la dominacion espaiiola, 
Tipografica Manuel Gines Hernandez, Madrid, 

sistir el ernbate de desafiantes hipote 
sis, mas tarde rigurosamente cornpro 
badas. Aportes diversos derivados de 
la demografia hist6rica, de las tecnicas 
de la historia oral, asf coma la incorpo 
raci6n de perspectivas metodol6gicas 
provenientes de la antropologia social, 
han abierto nuevos horizorues para el 
estudio de la historia politica y social. 

En los anos previos a la indepen 
dencia Costa Rica era una colonia po 
bre, atrasada, aislada, con una eco 
nornia donde predominaban urrida 
des campesinas poco integradas en 
tre si. Existian pocos latifundios, con 
un peso econ6mico y social debit. La 
economia indigena era minoritaria. En 
consecuencia, no habfa una gran masa 
de trabajadores desposeidos y, por la 
importancia de la producci6n campe 
sina de mestizos y blancos y el caracter 
de la producci6n de las comunidades 
indigenas, la servidumbre coma co 
acci6n extraecon6mica era casi desco 
nocida. 

En el entorno centroamericano, e 
inconcluso latinoamericano, condicio 
nes coma estas otorgan un alto grado 
de "excepcionalidad" al desarrollo e 
con6mico y social de Costa Rica. Al am 
paro de esta circunstancia, la histor io 
grafia nacional! construy6 la imagen 
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10 Clotilde Obreg6n, "lnicio del comercio 
britinico en Costa Rica", Reoista de Ciencias 
Socia/es, Sanjose, nurn. 24, 1982. 

11 Carlos Menendez, Conquistadores y po 
bladores: Origenes bistoricosociales de los cos- 
tarricenses, Educa, San Jose, 1982; Luis Sibaja, 
"La encomienda de tribute en el Valle Central de 
Costa Rica. 15691583", Cuadernos Centroame- 
ricanos de Ciencias Socia/es, San Jose, num, 11, 
1984; Claudia Quiros, La encomienda en Costa 
Rica y su papel dentro de la estructura socio· 
economtca, UNCR, san jose, 1984. 

l2 Carlos Roses. Co ntribuclon al estudio 
de la poblacion indtgena de/ Valle Occidental 
durante la cotonia, UNCR, San Jose, 1978; 
Rafael Bolanos, Contribuciones al estudio de/ 
decrecimlento de la poblacion natiua de Costa 
Rica durante el periodo colonial. 1502-1821, 
UNCR, Sanjose, 1981. 

Obregon!" la exporracion de palo Bra 
sil. 

Tambien fueron revisados los orige 
nes de la pequefia propiedad, base de 
la supuesta igualdad socioecon6mica. 
Las investigaciones sabre los siglos 
XVI y XVII, desarroUadas por Carlos 
Melendez, Luis Sibaja y Claudia Qui 
r6s, 11 pusieron en evidencia que el 
regimen parcelario no tuvo origen en 
la conquista. sino que hubo un pe 
riodo en que la economia del Valle 
Central se caracteriz6 por la explo 
tacion de la mano de obra indigena. 
La demografia hist6rica12. ha corro 
borado el decrecimiento de la po 
blaci6n indigena en el Valle Central y 
el crecimiento de la poblaci6n mes 
tiza. Estos hallazgos vinieron a con 
firmar la hipotesis de que el fracaso 
de la encomienda se debi6 no s6lo 
a la vertiginosa caida de la poblaci6n 
aborigen, sino tambien a la imposi 
bilidad de conquistar Talarnanca, re 
fugio de un importante contingente 
de indios bravos. La pequefia propie 
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3 Carlos Roses, El cacao en la economta 
cotontal de Costa Rica. Siglos XVII y .\VIII, UNCR, 
Sanjose, 1975. 

4 Victor Acuna, "Historia econ6mica de! 
tabaco en Cosca Rica, epoca colonial", Anuario 
de Estudios Centraamericanos, San Jose, mirn. 
4., 1978. 

' Mario Matarita, La hacienda ganadera 
colonial en el corregtrniento de Nicoya, UNCR, 
Sanjose, 1980. 

6 Claudia Quiros, Aspectos socio-economicos 
de la ciudad de/ Espiritu Santo de Esparza y su 
jurisdtccion. 1574-1848, UNCR, San jose, 1976. 

7 Maria Brenes, Malina, bastion de/ contra· 
bando en Costa Rica, UNcR, San Jose, 1976. 

8 Lowe\l Gundmudson, Estratificacion so- 
ciorracial y economica en Costa Rica. 1700- 
1850, Universidad Estaral a Distancia, San Jose, 
1978. 

9 Carlos Araya, "La minerfa en Costa Rica, 
18211843", Reuista de Historia, Heredia, num. 
2, 1976. 

Algunas versiones historiograficas fue 
ron corroboradas, mientras que otras 
resultaron seriamente cuestionadas. 

La existencia de relaciones mercan 
tiles de relativa envergadura a lo largo 
del periodo colonial, fueron los pri 
meros hallazgos. Las investigaciones 
de Carlos Roses sabre el cacaos y de 
Victor Acuna sabre el tabaco, 4 pusie 
ron de relieve la existencia de una agri 
cultura cornercial. Las tesis de Mario 
Matarita5 y de Claudia Quir6s6 acerca 
de la ganaderia en Nicoya yen Esparza 
respectivamente, resaltaron la comer 
cializaci6n de productos pecuarios y 
de ganado en pie a Panama, Guate 
mala e incluso al Valle Centtral. Maria 
Brenes? ha destacado el papel jugado 
por Matina en el contrabando, y Lo 
well Gundmundson8 en la presencia 
del trafico de esclavos. En la epoca in 
mediatamenre posterior a la indepen 
dencia, Carlos Araya? descubri6 la exis 
tencia de un ciclo minero y Clotilde 
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Ivan Molina, autor de la primera 
parte del libro, pone al dia las polerni 
cas hlsroriograficas en torno a la he 
rencia colonial costarricense. El pro 
ceso de consolidaci6n de la pequena 
propiedad fundaria, las desiguales re 
laciones de intercambio comercial en 
tre la elite colonial y el productor cam 
pesino, los desequilibrios generados 
por una cr6nica escasez de metalico, 
las redes de un comercio interregio 
nal; asi coma los procesos de colo 
nizacion interna, el crecimicnto de 
mografico y el despliegue de la pro 
ducci6n tabacalera en la segunda mi 
tad del siglo XVIII, son algunos de los 
temas que Molina desarrolla para pre 
sentar el escenario donde, decadas 
mas tarde, quedara asentada la tern 
prana expansion cafetalera de Costa 
Rica . 

Victor Acuna abre la segunda parte 
del libro con un sugererite trabajo cen 
trado en las caracteristicas del proceso 
de transici6n y consolidaci6n del capi 
talismo en Costa Rica. Por los rasgos 
heredados del periodo colonial, Acuna 
apunta que, a diferencia de otras regio 
nes de America Latina, en Costa Rica el 
grupo dominante "no puede ser carac 
terizado coma una clase terratenlente, 
sino como una capa de liliputienses 
capitalistas comerciales ( ... ]" La eco 
nomfa carnpesina de blancos y mesti 
zos y las comunidades indigenas esta 
ban sometidas al dominio de un di 
minuto capital comercial que ceritrali 
zaba, hacia circular y acum ulaba los ex 
cedentes que aquella generaba. Asi, "el 
poder del grupo dorninante no erna 
naba de su monopolio sobre la tie 
rra o de la imposiciori de relaciones 
de servidurnbre, sino de su control so 
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13 Elizabeth Fonseca, Costa Rica colonial. La 
tierra y el bombre, Educa, Sanjose, 1983. 

14 Mario Samper, "Los producrores direcros 
en el siglo del ceie", Reoista de Historia, He 
redia, num, 7, 1978; Gundmundson, Estrattfi- 
cacion . 

dad, de acuerdo a Elizabeth Fonseca, 13 

naci6 de las apropiaciones de realen 
gos, mas tarde legalizados par me 
dia de composiciones reales, de la di 
soluci6n de propiedades comunales 
indigenas, y mestizas, y de la desapa 
rici6n de algunos grandes furidos. 

El predominio de la pequefia pro 
piedad en la estructura del Valle Cen 
tral es irrefutable, pero esto no signi 
fica que no existieran grandes propie 
dades, ni que todos los habitantes del 
Valle fueran econ6micamente iguales. 
Mario Saper y Lowell Gundrnundson!" 
comprobaron la irnportancia de la di 
ferenciaci6n social manifestada en la 
presencia de un sector de campesinos 
pobres, de ejidatarios y de jornaleros. 

En este universe de nuevos estu 
dios y recientes "descubrimientos", se 
inscribe Historia economica y social 

. de Costa Rica (1750-1950). El libro 
reline una serie de trabajos escritos en 
tre los afios 1982 y 1989. Los textos, 
adernas de descubrir los avatares del 
desarrollo intelectual de los propios 
autores, revela parte del esfuerzo de 
esa nueva generaci6n de historiadores 
costarricenses por avanzar en la com 
prensi6n del desarrollo hist6rico de su 
pais. Por ello, los estudios incluidos 
en este libro se despliegan a partir del 
uso de diversas fuentes protocolos, 
mortuales, hemerografia, testimonios 
orales, combinados con contribucio 
nes recientes de historiadores y otros 
cientificos sociales. 
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dales bntanicas que financian la pro 
ducci6n, sobre todo a los pequefios 
productores. 

En la relaci6n asimetrica entre el 
comerciante beneficiador de cafe y el 
productor directo, se despliega una va 
riada gama de relaciones sociales. El 
empobrecimiento campesino se agu 
diza, aunque no se asisre a un pro 
ceso de proletarizacion rapida, El pro 
ductor directo fue encontrando diver 
sas formas de resistencia (trabajo fa 
miliar, contrataci6n par jornal de ma 
nera ternporaria, migraci6n hacia la 
frontera agrfcola, etc.). El proceso fue 
lento, aunque en el largo plazo la pro 
letarizaci6n result6 irreversible. 

El Valle Central coma area nuclear 
del despegue cafetalero encuentra su 
lirnite hacia 1890. Un espacio plena 
mente ocupado abre paso hacia la co 
lonizaci6n del extrema oriental de la 
region central en los valles de Tu 
rrialba y Reventaz6n. En estas zonas se 
asiste a un rapido desarrollo de la ca 
feticultura pero con caracteristicas dis 
tintas respecto a lo ocurrido en el Va 
lle Central desde mediados del Siglo 
XIX. En efecto, la unidad productiva 
en Turrialba y Reventaz6n fue la gran 
hacienda, que controlaba irnportantes 
extensiones de tierra, y en la que tra 
bajaban cientos de peones asalariados. 

]unto a la producci6n de cafe, 
en estas zonas se instalan nuevos 
cultivos de exportaci6n: bananas y 
cafia de azucar. Sohre todo este ultimo 
permite la penetracion del capitalismo 
en nuevas ramas productivas, ingenios 
azucareros y establecimientos para la 
fabricaci6n de licores. 

De manera rapida el modelo agroex 
portador muestra cierta capacidad de 
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Acuna anota la importancia del ca 
pital comercial en el dominio de tres 
aspectos centrales de la producci6n de 
cafe. 1) el control exclusivo de una 
fase del proceso productive, el be 
neficio: 2) el monopolio de la circu 
laci6n a traves del control de la expor 
taci6n, y 3) el papel que asume como 
intermediario entre las casas comer 

El desarrollo de la producci6n mercan 
til simple y el desarrollo del capital co 
mercial conducen al nacimiento del ca 
pitalismo en Costa Rica, proceso que se 
corona con la subordinaci6n de la pro 
ducci6n rnercantil simple al capital co 
inercial, y con la penetraci6n de este en 
el propio proceso productivo mediante 

. la instauracion de la relaci6n trabajo 
asalariadocapital en la hacienda cafeta 
lera (p. 114). 

bre la pequefia circulaci6n existente 
de mercandas y de dinero" (p. 113). 
Un esquema como este, segun Acuna, 
ofrecia condiciones para un transito al 
capitalismo mas rapido y sin mayores 
dificultades, al memento en que las 
economias centrales comenzaron a de 
mandar productos primaries como lo 
fue el cafe, 

De suerte tal que la transici6n al 
capitalismo es caracterizada como la 
progresiva mercantilizaci6n de la eco 
nomfa campesina que se especializaba 
en la producci6n cafetalera para el 
mercado mundial y, sirnultaneamente, 
como la progresiva penetraci6n del ca 
pital comercial que se expande, so 
mete a la producci6n campesina y tam 
bien organiza la propia producci6n 
con el surgimierito de la hacienda ca 
fetalera. 
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Pablo Yankelevich 
ENAH 

La virtud principal de este articulo es el 
tipo de abordaje al gremio de zapate 
ros. Acuna indaga en ese grupo social, 
intentando dar respuesta a problemas 
coma su constituci6n, su identidad, 
su cultura, sus instituciones y sus lu 
chas especificas. En tal sentido, el au 
tor inserta su estudio en las nuevas 
corrientes hisroriograficas sabre todo 
la inglesa trascendiendo el cnfoque 
"movimientista" de la clase obrera cos 
tarricense con que, hasta recienres fe 
chas, se habia observado el problema. 

Historia economica y social de 
Costa Rica se cierra con un epflogo. 
En el, democracia y cultura politica 
son los temas que articulan propues 
tas de un historiador siernpre atento a 
los retos del tiempo presente. Regime 
nes electorates, pluralismo, legalidad 
y cultura politica, son algunos de los 
problemas desde Ios cuales Acuna re 
flexiona sabre la naturaleza de la de 
mocracia costarricense. Reflexion que 
se realiza desde un horizonte que en 
tiende a la democracia "no solo coma 
la fuerza de las urnas" sino y sobre 
todo coma "el confort de los cuerpos, 
la altura de los espirirus y la libertad de 
las voces" (p. 207). 

En resumen, el libro resefiado es 
un buen bot6n de muestra de la ta 
rea de nuevos historiadores, de nuevas 
perspectivas hlsroriograficas y de pro 
fesionales que manifiestan la irnposibi 
lidad de separar sus constataciones e 
hipotesis de trabajo de sus oplniones 
coma ciudadanos. 

RESENAs 

diversificaci6n. El capital acumulado 
en la producci6n cafetalera fue pe 
netrando otras areas de la actividad 
econ6mica. A principios del siglo XX 
hace aparici6n la producci6n indus 
trial y surge un capital financiero de 
origen nacional. 

Este modelo, en los primeros afios 
de este siglo, fue interceptado por 
una masiva afluencia del capital nor 
teamericano, dirigido esencialmente a 
la producci6n bananera, aunque mas 
tarde tambien se orient6 a actividades 
mineras y a la producci6n de cafe y de 
cana de azucar, 

Un esquema que combin6 una pro 
ducci6n nacionalrnerite controlada en 
el area del cafe y la presencia de capital 
imperlalista "enclavado" en las zonas 
costeras recorre las primeras decadas 
de este siglo, hasta mostrar signos de 
agotamiento en la coyuntura abierta 
por la crisis mundial de 1930. 

Acuna repasa los condicionamien 
tos internos y externos de esa crisis 
para, desde alli, dirigir la mirada ha 
cia fen6menos de conflictividad so 
cial provocados por aquella coyun 
tura. Dos estudios dan muestra de es 
tos conflictos. Uno, el enfrentamiento 
entre productores y beneficiadores de 
cafe de 1932 a 1936; el otro, la orga 
nizaci6n sindical y las condiciones de 
trabajo en el gremio de los zapateros. 

Desde la perspectiva de la historia 
social, en el primero se pasa revista 
a Ia agenda de un conflicto sobre la 
cuesti6n del precio del cafe, fuente 
de permanentes discrepancias entre 
productores y beneficiadores. El se 
gundo tiene coma escenario el media 
urbano, e intenta rastrear los primeros 
indicios de una organizaci6n obrera. 
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