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EL SURGIMIENTO DEL REALISMO SOCIAL
EN CENTROAMERICA

1930 - 1970

Claudio Bogantes
Ursula Kuhimann

El proceso social por el que se desarrollan las sociedades en Centroamerica
tiene caracteristicas particulares cuando se lo compara con el de los centros
hegem6nicos del capitalismo. Pero tambien tiene rasgos propios cuando se con-
sideran sus diferencias con sub-regiones que contaron con una masa amplia de
poblaci6n y de recursos. Mexico, Brasil o el rio de la Plata, por ejemplo, lograron
constituir fuertes Estados con un relativo grado de autonomia y con una clara
cultura hegem6nica que pretendia legitimarse como nacional. La produccion
cultural Centroamericana, en cambio, estard determinada por una situaci6n
social particular que, aproximadamente entre 1820 y 1930, se caracteriza por
dos aspectos problematicos: la balcanizaciont y la debilidad estructural de cada
una de las sociedades llamadas "nacionales", donde era casi imposible contar
con un minimo marco institucional como para producir una cultura autorrefe-

rencial; y la persistencia de una masa mavoritaria campesina de origen mest
indigena o negro y que conservaba formas de cultura. de comportamiento y mu-
chas veces a(in de lengua ajenas -o antagonicas- a las del grupo dominante que
producia cultura ilustrada. De alli que a principios del siglo XX, en regiones
donde se habia liquidado la herencia colonial y se habian estructurado metro-
polis predominantemente capitalistas, como en Montevideo, Sao Paulo o Buenos
Aires, se produjeran movimientos literarios semejantes a los europeos (la novela
subjetivista, la poesia vanguardista. el teatro grotesco, la cultura urbana de ma-
sas); en tanto que en la subregi6n centroamericana todavia predominaban la
poesia omrnamental y el cuadro costumbrista.

Esta diferencia es comprensible si se considera que en un caso nos encontra-
mos con grandes aglomeraciones urbanas divididas en clases bajo una estructura
productiva capitalista, en que se da una relativa especializacion y divisi6n del tra-
bajo y se cuenta con puiblicos bastantes amplios y diferenciados; mientras que en
America Central se trata de asentamientos aldeanos en donde vive la oligarquia
terrateniente y donde su literatura es solo un ornamento de su situacion de pri-
vilegio seflorial. Para decirlo en terminos directamente comprensibles, mientras
Buenos Aires contaba en 1930 con casi tres millones de habitantes, Costa Rica
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no llegaba al medio millon y no habia ninguna ciudad centroamericana que pa-
sara los 40 o 50 mil habitantes. Y mientras en aquella metr6poli existia un pu-
blico regular para 37 salas de teatro, se publicaban tres docenas de revistas perio-
dicas y muchas novelas -algunas de las cuales tiraron mas de 50 o de 1000,000
ejemplares-, en las capitales administrativas o portuarias de America Central
s6lo ocasionalmente se publicaban textos o revistas literarias que no eran produ-
cidas por profesionales de la cultura, ni estaban dirigidas a un p(ublico an6nimo
que actuaba como un mercado de consumo de productos culturales diferencia-
dos. De tal manera que seria posible afirmar que una y otra sub-region, en el m
mo periodo historico, atravesaban distintas etapas de desarrollo y, aun, consti-
tuian diferentes formaciones sociales.

Entre 1910-1930 el Cono Sur era una formaci6n predominantemente capi-
talista; Centroamuerica, otra predominantemente tradicional. Una, por lo tanto,
produce formas de cultura propias de las sociedades burguesas, mientras que la
otra esta dominada todavia por una cultura oligarquico-sefiorial.

Aunque basicamente el problema parece planteado correctamente aludiendo

al lugar comu'n de que en America Latina se da la "sincronia de lo asincr6nico"
o la "contemporaneidad de distintos periodos hist6ricos". los desarrollos pos-
teriores ponen en cuestion el modelo diacronico con que se periodiza la literatu-
ra latinoanericana. Esta periodizaci6n tiene por paradigma el proceso que siguio
la cultura francesa y, en el mejor de los casos, el que siguieron las sociedades que
produjeron una robusta literatura nacional y donde, finalmente, se llegaron a
constituir culturas metropolitanas semejantes a las de los paises industriales.
6Nos sirve ese paradigma para describir e interpretar los procesos literarios mds
relevantes de sociedades que no cuentan con una masa critica de poblacion y de
recursos suficientes: que todavia deben liquidar la herencia colonial donde un
pequefno grupo oligarquico monopolizaba casi la totalidad de los medios produc-
tivos y del poder politico; y donde la mayoria de la poblacion, perteneciente a
otra cultura, era excluida de todos los beneficios del sistema capitalista interna-
cionalizado, incluida la cultura ilustrada? ,Cuando estas naciones se encuentren
dominadas por la penetracion imperalista -es decir, aproximadamente despues
de la guerra de 1914- reproducirin las fornas de desarrollo social y cultural que
ya habian atravesado las otras sub-regiones? ,O produciran conjuntos culturales
especificos y radicalmente diferentes, porque la situaci6n social e intemacional
de America Central no sigue los mismos caininos que el Cono Sur?

El estudio del caso-Centroamerica se realiza en esta oportunidad junto con
el del N.E. de Brasil y el de Haiti y las Antillas Francesas para problematizar dos
tesis. En primer lugar, se trata de mostrar que si bien toda Amenrica Latina, desde
la conquista en el siglo XVI, se desarrolla como el traspatio de los polos hegemo-
nicos del capitalismo y que, por lo tanto, su cultura de alguna manera es un eco,
o reproduccion degradada, de los procesos culturales capitalistas, esta variable
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extema no es un paradigma de interpretacion de los fenomenos internos. Hace
falta considerar el impacto que tiene esa dominacion hegemonica para estructu-
rar y reestructurar la sociedad local. En segundo lugar, ese impacto es radical-
mente diferente en regiones en las que se desarrolla una formacion social donde
la mensa mayonra popular esta dominada por una oligarquia que utiliza la va-
riable cultural -campesina, indigena o negra- para consolidar la explotacion de
su fuerza de trabajo; y en aquellas otras regiones de asentamiento reciente -co-
mo Sao Paulo, Montevideo o Buenos Aires- o de organizaci6n basicamente capi-
talista -como Caracas, Santiago de Chile o La Habana-. El impacto que supone
caer bajo el dominio directo politico, economico y militar del imperialismo nor-
teamericano cuando se es una sociedad muy pequelna, debil, y con una masa de
trabajo oprimida bajo relaciones de produccion pre-capitalistas, tiene un efecto
especifico sobre las condiciones bajo las que los intelectuales les deberan produ-
cir cultura: el exilio, la internacionalizacion profesional, la expectativa socialista
de superar la dominacion imperialista y la identificacion con la masa popular per-
teneciente a una cultura oprinida. Si es verdad que este es el fen6meno domi-
nante de la cultura del Caribe y de Centroamerica en el (iltimo medio siglo -y
que ha dado como resultado monumentos artisticos como las obras A. Carpen-
tier, G. MArquez. M.A. Asturias o Aime Cesaire-; y si es verdad que este fen6me-
no resulta simplemente desconocido en el Cono Sur, entonces debemos revisar
nuestros criterios de periodizacion y aceptar la evidencia de que los procesos
culturales latinoamericanos tienen no solo una cualidad especifica frente a los de
los paises hegem6nicos, sino que tambien se diferencian esencialmente seg(un el
tipo de formacion social que los produzca.

El objetivo de estos anAlisis de casos es observar c6mo se produce la trans-
formacion de la sociedad en la etapa imperialista en la subregion que estd bajo la
inmediata dominaci6n norteamericana. Y observar, al mismo tiempo, el proceso
de producci6n cultural como un aspecto, y como una funcion, de los procesos
sociales. Resumiendo, lo mas significativo del impacto que produce la domina-
ci6n imperialista de los EE.UU. se percibe en la transformaci6n de los actores so-
ciales tradicionales -oligarquia y masa popular- y en la constitucion de un nue-
vo actor social formado por los estratos medios independientes de la oligarquia.

Al producirse la crisis del antiguo modo de existencia campesino precapita-
lista y la proletarizaci6n de la masa productora, esta se organiza y se irnpone co-
mo un nuevo actor social en la escena nacional y, aiun, subregional. Por otro la-
do, la antigua oligarquia pierde legitinidad y hegemonia, transformandose en
socia menor de los intereses imperialistas. Finalmente, se consolida un sector de
clases y estratos medios que, a pesar de todas sus diferencias, constituven una
alianza progresista tratando de representar, en su debilidad, los intereses-nacio-
nales y populares. A este sector perteneceran los nuevos intelectuales que, por
tener que reproducir en este cuadro de relaciones, fornalizaran un corpus cultu-
ral que no tiene analogia con los europeos, y tampoco con los que se producen
en el Cono Sur del Continente.
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1. El contexto historico de Centroamerica

A lo largo de los movimientos de liberaci6n violentos en Mexico y C
bia, tambien Centroamerica logr6 en el aulo 1821 -practicamente sin der
miento de sangre- la independencia de la corona espaiiola. Como "Rep
Federal de Centroamerica" conservo esta unidad hasta 1840, para ser destruida
en ese anlo por una alianza de las fuerzas conservadoras de Centroamerica y Gran
Bretafia.

Conflictos intemos entre los conservadores -que reivindicaban un gobierno
centralista con privilegios para el clero y las clases acomodadas- y los liberales,
que bajo la influencia de las ideas de la Revoluci6n Francesa eran federalistas y
se encontraban en oposicion con la Iglesia, habian precedido a esta derrota. Des-
de aquel tiempo, los diferentes Estados de Centroamrrica tomaron un desarrollo
capitalista, que en cada pais muestra particularidades pero que, sin embargo, per-
mite interpretaciones generalizadoras.

En el Salvador fracas6 en 1865 el gobiemo liberal del General Gerardo Ba-
rrios. Barrios fue asesinado, el partido liberal disuelto y las reformas economicas
iniciadas por el presidente fueron aniquiladas por los conservadores a favor de
la instalacion de- grandes empresas agricolas capitalistas con cultivo predominan-
te de cafe. Las grandes plantaciones de cafe siguen siendo hoy en dia -al lado
del cultivo de algod6n- la base econ6mica de este pais.

En Guatemala el desarrollo de un producto de exportacion -el cafe-contri-
buy6 al establecimiento de una infraestructura relativamente amplia a nivel na-
cional (ferrocarriles, telegrafo, puerto), pero aqui tambien se crearon grandes la-
tifundios donde los habitantes del pais -en su mayoria indigenas- tenian que
trabajar como peones.

El desarrollo economico de Honduras se distingue considerablemente del
resto de los paises del istmo. A causa de la falta de un mercado estructurado y
un producto de exportaci6n propio, las compafnias bananeras lograron controlar
la economia y ademas la vida politica del pais.

Nicaragua tiene una agricultura mucho mas diversificada que los demas pai-
ses de la region. Sin embargo, durante mucho tiempo no desarroll6 un producto
de exportaci6n importante. El cultivo de bananos en cuantia considerable se in-
trodujo mas tarde que en los otros Estados. Recien en los afnos 20 la Standard
Fruit and Steamship Company, que en Honduras disponia de terrenos inmensos
desde fines del siglo pasado, se instalalo en Nicaragua. Las plantaciones cerca de
Puerto Cabezas fueron abandonadas al principio de los afnos 40. La Unite Fruit
Company, sin embargo, poseia pequeflos terrenos cerca de Bluefields.

1.1 El desarrollo politico y econ6mico de Costa Rica tom6 temprano un
rumbo propio. Ya en el aflo 1823, Costa Rica se opuso como uinico pais en Cen-
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troamerica contra la ocupacion por las tropas de Filisola, las que trataron de to-
mar esta region del sur del istmo siguiendo una orden del emperador mexicano
Iturbide.

Todavia durante la Federacion se llevo a cabo una reforma agraria. Costa
Rica era la mas pobre de las provincias centroamericanas: no disponia de rique-
zas de suelo y tambien la poblaci6n indigena era escasa. Por esta razon tampoco
se pudo generar un sistema de "encomienda" como, por ejemplo, en Guatemala.
Los pocos indigenas habitantes de la provincia de Talamanca, la cual forma la es-
cena esencial de la novela Mamita Yunay, los Brunka, siempre se habian opuesto
a los espafioles y nunca fueron conquistados.

Segan el censo de 19271, la poblacion total de Costa Rica constaba de 472
mil personas: ni siquiera medio millon de habitantes. La capital, San Jose, era ha-
bitada por 46 mil personas. La poblacion total vivia en partes casi iguales en las
ciudades (520/o) y en el campo (480/o). La reforma agraria realizada por Braulio
Carillo transformo Costa Rica en un pais de pequeflos terratenientes capitalistas.
Este hecho contribuye a la explicacion de por que el pais tomo un desarrollo re-
lativamente democratico y liberal y brindo posibilidades de educacion popular
relativamente amplias en comparacion con los paises de la region. Durante mu-
cho tiempo se enorgullecio de tener mas profesores que soldados. En 1931 se
gastaron mas de 4 millones de colones del presupuesto nacional en educaci6n,
mientras que el presupuesto para el ejercito, la marina y la policia ascendio a 2
millones y medio La tasa de analfabetos pudo ser bajada en Costa Rica a 230/o,
mientras en el pais vecino Nicaragua y en Guatemala llegaban a 750/o y 800/o,
respectivamente2. Si bien estas cifras en el contexto general de las sociedades la-
tinoamericanas son diminutas y aparentemente irrelevantes, para la formacion
social de Costa Rica significan al menos indicadores de la posibilidad teorica de
la existencia de un circulo mayor de receptores de literatura. Por otro lado el
pais se encontraba -come Guatemala y El Salvador- en condiciones de desarro-
liar un producto de exportacion capitalista. Pero tampoco aqulf la dominacion
por las compafiias bananeras se llev6 a cabo de una manera tan absoluta como en
Honduras. Esta premisa no excluye tambien que en Costa Rica las compafilias ba-
naneras -y mas tarde sobre todo la United Fruit Company monopolizaran la
economia y ejercieran una considerable influencia sobre la vida politica del pafs.

2. Desarrollo socioeconomico y proceso cultural en Centroam6rieca

El proceso cultural de la sociedad latinoarnericana acompafio durante los
siglos XIX y XX las etapas de su desarrollo economico que, en el caso de Centro-
arnerica, supone la sustitucion de un modelo de dependencia por otro.

1. Departamnento de planificacion y coordinacion sectorial. (Ed.): La pobreza en
Costa Rica Anndlisis del sector urbano. San Jose, 1979. p. 27.

2. Kepner, Charles D. Jr.: Social Aspects of Banana Industrv. New York, 1967. p.
34. Las cifras corresponden al an o 1931.
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L fase liberalista -precedente a la economfa de enclave con caracter mono-
polista- se distingue por un sistema econ6mico mercantilista. Cuando se forma-
ron las Republicas liberales despues de la independencia de la corona espafiola les
toc6, dentro de la divisi6n intemacional del trabajo, el papel del cultivo y de la
exportaci6n del cafe hacia Europa y sobre todo a Inglaterra. Dentro de esta fase
se puede observar una polarizaci6n entre la elite -la oligarquia cafetalera- y la
mayoria de la poblacion predominantemente rural. Un estrato medio, al que per-
tenecen los artistas, vive dependiente de esta elite y adopta sus valores. La oli-
garquia cafetalera en el poder se destaca mis por retener formas y desarrollos
culturales que de liberarlos o promoverlos. No era capaz de crear un ambiente
cultural urbano propio, "que al menos no estuviese impregnado de una tristisi-
ma pobreza provincial, porque el arte y la civilizacion de la 6lite no pudo dejar
de ser ret6rico"3.

Dentro del marco econ6mico y social la elite reproduce tanto las ideologias
politicas como los ideales culturales de la metr6poli europea. Los grupos domi-
nantes encuentran su ideologia no solamente en los principios politicos de
Rousseau, sino tambien en los te6ricos liberales de la economia politica.

Salvo muy pocas excepciones, las primeras manifestaciones literarias relevan-
tes en Centroamerica se originaron en esa epoca. Las dos corrientes mas impor-
tantes de aquel tiempo, el costumbrismo y el modemismo. se orientan, aunque
formalmente independientes, conforme a los ideales de la cultura europea,
los cuales, si bien en Europa eran expresion de una sociedad en cambio y de
un nuevo espacio social, en Centroamerica no tenian ninguna significaci6n
para el desarrollo cultural, porque reproducian estas mismas formas culturales
europeas para una pequefia elite nacional. Tambien las posibilidades de la crea-
ci6n de una cultura verdaderamnente nacional eran constantemnente negadas. no
solo porque la estructura social de aquel tiempo hacia imposible la realizaci6n de
tal proyecto (por la falta de educaci6n del sector mayoritario de la poblaci6n,
signo de la dominacion tambien cultural), sino tambien porque las imitaciones de
la elite no eran lo suficientemente vitales para poder crear un estilo cultural na-
cional.

Si bien el ideal de cultura -y la ideologia transmitida por la clase dominante
de esa sociedad- era un ideal dependiente de Europa, tanto en la politica como
en el arte, este modelo cambia profundamenle con la penetraci6n de los norte-
americanos en la economia Centroamericana. Las necesidades del mercado mun-
dial, que con la instauracion del enclave bananero se extiende hacia esta regi6n,
provocan otra dinarnica que pone en crisis la antigua ideologia. Ya no existe la
imagen de una metr6poli lejana que no interviene en el proceso intemo de pro-
ducci6n, que solamente se interesa porque los grupos dominantes orienten su
ideologia y cultura hacia Europa y se entiendan a si mismos como parte de una
empresa civiiizadora que abarca todo el mundo4.

3. Ramirez, Sergio: "Balcanes y Volcanes (Aproximaciones al proceso cultural con-
temporineo de Centroam&rica)". En: CentroamMeca hoy. Mexico, 1975. p. 313.

4. lb.p. 327.
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La extensi6n del cultivo del banano requeria la presencia de un poder ex-
tranjero en el proceso de produccion entero, ya que necesitaba tecnicas mas efi-
cientes de comercializacion (frigorificos, insecticidas, fertilizantes, etc.), es decir,
el considerable adelanto tecnologico de los Estados Unidos. Estos medios tecni-
cos sin embargo requieren -al contrario de la producci6n de caf6- el cultivo de
banano en gran escala y en grandes plantaciones.

Las compafias fruteras norteanericanas se reservaron el coatrol economico
y politico directo de sus campos de inversi6n. La instalacion de este nuevo mo-
delo de dependencia tuvo efectos profundos tanto por el desarrollo politico co-
mo cultural de toda la regi6n. Si la transicion de la economia colonial a la mer-
cantilista se llevo a cabo sin ruptura (las elites siguen cultivando un estilo de vida
orientado hacia Europa), la transicion a la fase monopolista no se efectuio sin di-
ficultades. Las elites no participan -aparte de algunas indemnizaciones por terre-
nos y concesiones- en la producci6n de plusvalia originado por el cultivo del ba-
nano. Los campesinos emigran cada vez mas a las regiones de plantaci6n y van
fornando alli una nueva masa proletaria. la cual, influenciada por el desarrollo
internacional, empieza a tomar conciencia de su papel, pero auin sin encontrar el
camino para una movilizaci6n amplia. La oligarquia vegeta pendiente de los idea-
les culturales europeos, identificandose con "una cultura centroamericana aislada
de todo contexto universal y viviendo sus recuerdos prestados en literatura, en
arquitectura, en formas de organizaci6n politica"5. Por su par, la nueva metro-
poli norteamericana no es capaz de ofrecer una tradici6n cultural que pueda ase-
gurar sus intereses econ6micos. En algunos paises tiene que recurrir a interven-
ciones militares para consolidar sus dominios (como en el caso de Panama y Ni-
caragua), en otros apoya dictaduras militares (por ejemplo en Guatemala y Hon-
duras), y a veces le es suficiente otorgar concesiones a una burguesia nacional co-
mo lo muestra el caso de Costa Rica.

Dentro de estas condiciones -aquf esbozadas de manera muy general-, se
constituye una nueva generacion de productores de cultura, la cual se propone la
tarea de formnular la identidad de las sociedades latinoamericanas de una manera
radicalmente diferente y que orienta su praxis literaria en referencia a esta meta.
Nacera una nueva cultura altemativa que por primera vez no se orienta conforme
a los modelos culturales de una metr6poli y que elaborara la propia realidad so-
cial, no a partir de detalles pintorescos para los salones de la elite, sino desde una
perspectiva revolucionaria, es decir, desde el punto de vista de las clases oprimi-
das. En la mayoria de los casos -y la obra de Fallas significa una excepcioii-- los
productores de cultura no creardn su literatura como expresi6n de sus propios
intereses de clase, sino que trataran de hacerse portavoces de aquellos que hasta
ahora nunca habian encontrado posibilidades de articulacion dentro de la cultu-
ra "1oficial". Y por ello los temas de este nuevo modo de producci6n literario se-
ran las condiciones de vida de estos grupos hasta ahora olvidados; sobre todo los

5. lb. p. 329.
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de la region rural, aunque tambien se elabora literariamente la lucha de clases en
las ciudades.

En este contexto es importante sefialar que esta literatura fue escrita en el
exilio. Las condiciones de produccion para una literatura critica y que tematiza
los problemas sociales de las masas marginalizadas no se dieron en la mayoria de
los paises, por causa de sus condiciones politicas; por ende muchos autores tuvie-
ron que emigrar en razon de su compromiso literario.

De todas maneras, Costa Rica forma una excepcion en el contexto centro-
arnericano. El pais tiene una larga tradici6n democratica. Si bien las condiciones
de una produccion literaria en este pais fueron favorables en comparaci6n con el
resto de la region. este hecho no significa que esta repiublica haya favorecido ex-
presiones literarias criticas. La polftica entreguista de la burguesia nacional no
era menor que on otros estados centroamericanos; por lo contrario, la venta del
pais a los consorcios extranjeros se pudo efectuar con mucho menos dificultades
bajo la fachada de una tradici6n democratica. Fallas por ejemplo, que con su no-
vela inici6 una tradici6n de la novela de protesta o social en la region, no tuvo
que emigrar a causa de su actividad literaria. Se encontraron otros caminos para
retener temporalmente su literatura ante & publico: la primera edici6n de su no-
vela Mamita Yunai fue comprada integrarnente por la United Fruit Company.

Resumiendo lo anteriormente dicho. este nuevo modo de producci6n litera-
na se puede entender como praxis social de autores que redefinen su papel y su
actitud literaria en un nuevo espacio social, ddndole a su literatura una nueva
funcion social conforme a nuevas perspectivas hist6ricas. Dentro de un sistema
que no fue capaz de superar la herencia de su pasado colonial, de abolir las viejas
fomias oligirquicas y en el cual se formaron estructuras de un neocolonialismo
y de otro tipo de dependencia -lo que en Centroarnrica encuentra una expre-
si6n sumamente fuerte por la quasi total dommacion de la politica y la econo-
mia por los Estados Unidos- los productores de cultura intentan concertar su
creacion artistica con las altemati,vas hist6ricas, elaborando las condiciones de
vida de las masas (pri -nidas, buscando la transformaci6n de la sociedad, o lu-
chando contra la permanente presencia de potencias imperialistas que forman un
obstaculo para el proceso hist6rico. Ante este fondo sociocultural hay que enten-
der el surgimiento del realismo social en Centroamerica.

3. El caso de Costa Rica

La novela social en Costa Rica es la expresi6n literaria de un largo proces
historico que comienza a articularse, no en el plano de la literatura, sino a n
social y politico, desde finales del siglo XIX. Por ello es importante iniciar n
tro anilisis a partir del Golpe de Estado del General Guardia en 1870. Este go
de Estado y la subsiguiente dictadura militar y liberal del General Guardia, q
dur6 hasta 1882, marcan politicanente el paso de la Repablica patriarcal d
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mon6nica a la Repuiblica liberal. Esta transici6n marca igualmente la aparicion
del capital americano en el pais, la organizaci6n del enclave bananero y las pri-
meras manifestaciones del movimiento obrero.

"Hasta la muerte de Guardia las actividades politicas en Costa Rica es-
tuvieron sujetas y dirigidas en unos casos por poderosas familias que ad-
quirireron posiciones sociales a causa de los negocios hechos con la ex-
portacion del cafe; en otros por Presidentes de voluntad de hierro que
lograron mantener sosegados a los circulos politicos"6.

Y al pensar de Rodrigo Facio: "A la muerte de Guardia, (1882), la nue-
va actitud esta ya bien sentada: en adelante se trata solamente de impri-
mirla en las instituciones del pais, y eso es lo que son las reformas libe-
rales del 84 y el 88; se trata de estructurar un Estado netamente civil,
sin ingerencias eclesiasticas, religiosas ni de otro orden, capaz de servir
sin tropiezos los intereses de la aristocracia"7.

Durante la administracion del General Guardia se logra terminar el ferroca-
rril al Atlantico, con el consiguiente abaratamiento de los fletes a Europa, pues el
embarque y desembarque de mercancias en el Puerto del Caribe reduce el tiempo
de transporte en tres meses. Otra consecuencia fue la aparicion del capital amen-
cano en el pais. Para la construcci6n del ferrocarril se hicieron emprestitos en
Londres en 1871 y en 1874 que resultaron ser, por falta de experiencia, por
ineptitud y por corrupci6n de los negociadores nacionales. catastroficos para la
economia del pais o por lo menos para la del Estado. La deuda inglesa es en Cos-
ta Rica ain hoy de una miticidad macondiana. Existe al respecto un estudio de
Cleto G6nzalez Viquez, Historia Financiera de Costa Rica, de 1914 (Editorial
Costa Rica 1977). A causa de la imposibilidad de fmanciar el ferrocarril con ca-
pital ingls, sus gastos ascendieron a 1 mil.6n en 1871 y 2.400.00 en 1872, de los
cuales lleg6 a Costa Rica apenas la mitad, se cedi6 la construccion a un contratis-
ta americano que sanearia la deuda inglesa y procuraria capital amenicano para
su terminacion. La idea de Minor Keith era explotar a ambos lados de la linea fe-
rrea las tierras aptas para la producci6n bananera. El 5 de abril de 1884 el gobier-
no cedio a Minor Keith 800.000 acres, junto con el derecho a explotar el ferro-
carril durante 99 afios. Facio nos describe las consecuencias de la presencia del
nuevo capital:

"Las consecuencias sociales y econ6micas que la produccion y el comer-
cio del banano producen en el pais, son, en algunos aspectos, bien dife-
rentes a las del cafe. Primero: porque la producci6n del cafe inunda 1a
propiedad constituida -organizada ya por practicas econ6micas y sobre
bases sociales mas o menos finnes- o sea, geogrificamente hablando, la
de la Meseta Central; mientras el banano se asienta en tierras virgenes
que el mismo habilita, las de la zona litoral del Atlintico. Segundo:

6. Monge A, Carlos: Historia de Costa Rica, XIV Edicion. San Jose, 1978. p. 244.
7. Facio, Rodrigo: Estudio sobre economia costamcense. Obras de Rodrigo Facio,

Tomo I. San Jose, 1978. p. 66.
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porque mientras el capital ingles, padre del cafe, se concreto a estimu-
lar, fmanciandola, una produccion ya en existencia, el capital america-
no, padre del banano, extiende sus papeles hasta la propia organizacion
tecnico-agricola de los cultivos"8.

El banano promueve igualmente un nuevo tipo de agricultor nacional que ju-
ridicamente es propietario independiente, pero que en realidad depende de la
Companiia extranjera que tiene el monopolio del transporte terrestre, el ferroca-
rril, y el monopolio del transporte maritimo, en su propia flota. A estos dos mo-
nopolios viene a agregarse un tercero, el de la comercializaci6n de la fr-uta en los
mercados norteamericanos. El productor nacional pasa asi a ser casi un asalaria-
do de la Companlia, es decir de la burguesia americana, accionista de la UFCO.

Otra consecuencia sociologica es la importacion de jamaicanos negros de len-
gua inglesa, que hasta hoy dia constituyen un sector de la poblaci6n costarricen-
se desarraigada, desintegrada y miserable. El cultivo bananero acarreo igualmente
una gran concentracion de obreros agricolas nacionales y centroamericanos, que
si bien no sufren en igual medida el problema del desarraigo social y cultural, si
sufren las consecuencias de un violenta modificacion de sus formas de vida tra-
dicional.

Economicamente la producci6n bananera fue catastr6fica para el pais. Al
agotamiento de las tierras, (15 afnos segu'n Facio) viene a agregarse la sustracci6n
de mano de obra de otros cultivos para el mercado interno, como maiz, arroz,
frijoles, legumbres, etc. que son abandonados a causa de los halaguefios sueldos
en dolares, creando una aguda crisis de subsistencias hacia finales de siglo9.

Ahora bien, estos altos salarios no tienen ninguna repercusi6n sobre el nivel
de consumo de la sociedad nacional, ya que la Compafia, haciendo uso de sus
privilegios, los recoge gracias al sistema de "tiendas de raya" o "estancos", como
se les llama en Costa Rica, que venden todos los productos necesarios e inneces
rios importados "taxfree" de la metr6poli.

3.1 Los actores sociales

Un aspecto positivo que se puede descubrir en relacion con la produccion
bananera es la oportunidad que brind6, para la formaci6n de un fuerte y cons-
ciente movimiento obrero, que cada vez fue enriqueciendo su conciencia de cla-
se, y que si bien inicialmente es de caracter primordialmente econ6mico, lleva en
si un cuestionamiento politico del orden existente bajo la hegemonia de la ohl-
garquia cafetalera.

Las nuevas fuerzas sociales que se hacen presentes en la historia nacional, y
que poco a poco iran haciendose presentes a nivel politico, encuentran su prime-
ra expresion en el movimiento mutualista de fin de siglo. La primera mutual fue

8. lb. p. 57.

9. Citado por Rodrigo Facio, op. cit. p. 50.

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

10 de 26 
Monday, March 10, 2025



49

la "Sociedad Mutualista de Artesanos de Panaderia" (1866) que fue una asocia-
cion interclasista que agrupaba tanto a obreros como a patrones. Ese caricter
pluriclasista desaparecio al ser disuelta la Sociedad, formando los obreros de pa-
naderia en 1900 la "Sociedad de Socorros Mutuos".

En 1905, panaderos y obreros de la construcci6n se organizan en la "Federa-
cion de artesanos, panaderos, constructores y carpinteros". En 1908 aparece la
"Sociedad mutualista de Tipografos". Bajo la influencia de nuevos inmigrantes
europeos llegados al pais a raiz de la Primera Guerra Mundial, las sociedades mu-
tualistas van abandonando el caracter inofensivo de su organizacion y aparecen
los primeros sindicatos que representan un proletariado con mayor conciencia de
clase y un mayor grado de combatividad. Aparece el "Sindicato de Artesanos"
en Puntarenas en 1916. En 1921 la nueva "Confederaci6n General de Trabaja-
dores" dirige con exitc una gran huelga que trae como resultado la jornada de
8 horas y un aumento general de salarios del 400/olO.

Es precisamente en la zona bananera que el sindicalismo cobre auge y enver-
gadura, a pesar de las presiones de la Compania que nunca reconocio la existen-
cia legal de los sindicatos. Estos sindicatos fueron creados y dirigidos por el Par-
tido Comunista, fundado en 1931 por Manuel Mora, Jaime Cerdas y Luis Car-
ballo. La actividad sindical en la zona bananera fue dirigida por Carlos Luis Fa-
llas que es el autor de algunas de las mejores y mas conocidas novelas sociales.
En 1934. 15,000 obreros de la zona bananera se alzaron en una huelga que con-
movi6 a todo el pais y que fue la primera que se le ganara a la Compafnia en todo
el Caribe. Ese mismo afio se producen las huelgas de los obreros del calzado en
San Jose y del az(ucar en Turrialba. En 1936 se organiza una huelga de zapateros
en Cartago, en 1938 la Compafiia traslada sus actividades al Pacifico y en 1939 se
desarrolla una importante huelga de trabajadores bananeros alli, asi como una
huelga general en el 43.

3.2 Alianza de fuerzas progresistas

Otro de los elementos que se debe tomar en cuenta en una revisi6n somera del
ambiente politico-social de esa epoca, que va del fin de siglo a la Guerra Civil de
1948, es la actitud de la Iglesia Cat6lica frente a la "cuesti6n social".

En 1891 aparecio la enciclica Rerum Novarum del Papa Leon XIII sobre la
cuestion obrera, la cual es considerada como la respuesta de la Iglesia al Manifies-
to Comunista. Un analisis comparado de los dos documentos cae fuera de los li-
mites de este ensayo, pero con respecto a la situaci6n en Costa Rica. es impor-
tante considerar la repercusion a nivel local, de esas preocupaciones de la Iglesia.
Se trata de la Carta Pastoral del Obispo de Costa Rica, Monsefior Augusto Thiel,
"Sobre el justo salario de los jomaleros y artesanos, y otros puntos de actualidad
que se relacionan con la situacion de los destituidos de bienes de fortuna", hecha
publica el 5 de setiembre de 1893.

10. Backer, James: La Iglesia y el sindicalismo en Costa Rica. San Jose, 1974. p. 13 y
sig.
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En este documento se hace un interesante an:lisis de la dolorosa situacion
actual "de los desposeidos de fortuna" de Costa Rica, atacando lo que para el
constituye la raiz misma del problema, es decir la inflaci6n:

"La causa de esto es que el justo jornal del trabajador no ha sido
aumentado en proporcion a la baja del valor del dinero; de modo que el
peon que hace diez anios tenia con su jornal lo suficiente para mantene
decentemente una familia, ahora no lo puede" 1.

Al final de su carta pastoral entra Thiel al terreno del derecho que tienen los
obreros a formar asociaciones mutualistas o sindicatos:

"Y si el auxilio de la autoridad civil es insuficiente para remediar los
males, los obreros y artesanos tienen el derecho de formar entre ellos
sus propias asociaciones y juntar sus fuerzas de modo que puedan ani-
mosamente libertarse de la injusta e intolerable opresi6n"1 2.

Como nos lo hace ver James Backer: "La reaccion del gobierno liberal a la
carta pastoral fue doctrinaria, politica y fuerte. El 14 de setiembre de 1893, el
Ministro de Culto, Manuel V. Jimenez, le escribio a Thiel:

"Se ve (el gobierno) en la necesidad de llamar seriamente la atencion de
Ud. hacia el procedimiento empleado por Ud. dando publicidad a su ci-
tada pastoral y a otras anteriores, sin haber obtenido previamente auto-
rizaci6n del Poder Ejecutivo, ya hacia doctrinas tan err6neas como la de
que la autoridad debe fijar el precio de los salarios de los trabajadores,
tan antieconomicas como la de que establezca los valores de los articu-
los de primera necesidad, tani inconvenientes como la de excitar a los
obreros v artesanos a formar entre ellos sus propias asociaciones y jun-
tar sus fuerzas de modo que puedan animosamente libertarse de la injus-
ta e intolerable opresi6n que supone en los patrones. Estas doctrinas
dan por resultado por las tendencias socialistas que extrafian, profundas
perturbaciones en la marcha de los intereses reciprocos de la propiedad
y el trabajo y no se compadecen con la mision conciliadora del Pas-
tor"13.

Al regreso de su exilio en 1886 (en 1884 habia sido expulsado junto con los
jesuitas), Thiel funda un partido politico para defender los intereses de la iglesia.

En las elecciones de 1894 su candidato a la Presidencia de la Republica salio
ganador, pero el gobierno no lo reconoci6. Los catolicos se levantaron en armas,
el gobiemo los sometio y para evitar el golpe de Estado se suspendieron las ga-
rantias individuales; el Padre Mayorga, jefe de la insurrecci6n y el candidato Tre-
jos fueron arrestados14.

1 1.Malavassi, Guillermo: Los principios cristianos de justicia social y la realidad his-
t6rica de Costa Rica. Prologo y recopilaci6n de documentos, por Trejos Hnos., San Jose,
1977. p. 63.

12. Ib. p. 72.

13. Citado por James Backer, op. cit. p. 43.

14. Backer, J., op. cit. p. 44.
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La influencia de las teorias sociales de la Iglesia se hacen sentir en la activi-

dad desarrollada por el periodico catolico "La justicia social" cuyo fundador y
director fue el joven Jorge Volio. El peri6dico tuvo una corta existencia, de 1902
a 1904 en que Volio se march6 a la Universidad de Lovaina para hacerse sacerdo-
te. En 1912 Volio fue a Nicaragua a luchar al lado de los liberales contra el regi-
men de aquel pals, lo que le acarreo, por un lado, el grado de General y, por
otro, la suspensi6n del sacerdocio durante un afio. Tres afnos mas tarde Volio
se separo definitivamente del clero para casarse y para gozar de mayor libertad
en sus actividades politicas. El 25 de enero de 1923 Volio funda el Partido Re-

formista. En su Manifiesto se expresan ideales sociales, nacionalistas y antiimpe-
rialistas:

"El Partido Reformista quiere reemplazar los idolos por los ideales; las
querellas personalistas por la fecunda mucha de valores doctrinarios
que anplien el espiritu de la Nacion. Queremos el gobiemo de nuestra
casa, queremos un gobemante que no sea un titere cuyos hilos mane-
jan a su antojo las cancillerias extranjeras.

La invasi6n de capitalistas extranjeros sedientos de nuestras tierras y
de la riqueza del subsuelo nos ha maravillado, sin pensar en nuestro por-
venir de naci6n independiente, ni en el de generaciones futuras cuyo
patrimonio estamos entregando sin medida de tasa que deje a la comu-
nidad esas riquezas por medio del Estado"1 6.

En la defensa de la Lay sobre Accidentes de Trabajo, Volio nos dice que:

hay una inmensa categoria de hombres, la de los asalariados, el
900/o de la nacion pudiera decirse, que necesita una protecci6n de par-
te del Estado para garantizarle un minimun de vida. Esta ley de que tra-
tamos debi6 haberse dictado, si bien se mira, contemplando, antes que
a otros, a los trabajadores del campo, gentes infelices que apenas si se
alimentan diariamente, que viven en absoluta indigencia, cubiertos de
harapos y ganando un salario tan mezquino que nunca alcanza a cubrir
ni las mas perentorias necesidades de su famnilia. .. "117.

El partido Reformista fue en Costa Rica "un nuevo partido, vigoroso y fe-
cundo, si no en realizaciones, en anhelos, en esperanzas redentoras de los oprimi-
dos". Mas como nos lo hace ver James Backer: "En un ambiente cat6lico tradi-
cional como el de Costa Rica, en esa 6poca un movimiento socialcristiano tenia
que aprovecharse de la aprobaci6n de la Iglesia para sobrevivir. Pero en las deca-
das del 20 y 30, el Reformismo estuvo totalmente aislado y fue atacado desde
todos lados. Tanto el Partido Comunista como la Iglesia, los conservadores y
los capitalistas denunciaron a Voho y a su movimiento. Sin apoyo, el Reformis-
mo desapareci6 y el Comunismo tomo el campo "progresista".

1 5. lb. p. 44.

16.Volio, Marina: Jorge Volioy elPartidoReformista. San Jose, 1978. p. 98.
17.1b. p. 99.

18.Ib. p. 94.

19.Backer, J., op. cit p. 59.
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Esa alianza, entre un Partido o mas bien entre un Presidente de ideas social-
cristianas y la Iglesia se realizard en la decada de los 40 entre Calderon Guardia,
que habia hecho sus estudios de medicina en la Universidad de Lovaina, donde
tambien habia estudiado Jorge Volio bajo la influencia del Cardenal Mercier, y
el nuevo Arzobispo de Costa Rica, Victor M. Sanabria. Calder6n Guardia habia
subido al poder como candidato de la oligarquia tradicional y gracias al apoyo
popular que su fama de medico le habia justanente granjeado.

Durante la decada 3040 la actitud dominante dentro del clero costaricense
fue reaccionaria. Al hacer menci6n de las enciclicas Rerum Novarum y Quadra-
gesimo Anno (1931), se insisti6 sobre la obligacion de los ricos a ser caritativos
para solucionar los problemas de la miseria y el desempleo y se callaba el dere-
cho proclamado por las mismas enciclicas de organizacion y sindicalizaci6n que
tenian los obreros. El vocero de esta actitud fue el Padre Hidalgo; asi en 1935,
escribia en el Mensajero del Clero: "No queda otra solucion que la que presta
el Evangelio cuando aconseja al rico tener caridad con el pobre, y a este ser mas
resignado con su suerte"20.

Al final de la decada una actitud "activista" encarnada por los Padres Mene-
ses y Acufia que se enfrentaba a la actitud del Padre Hidalgo fue cobrando
fuerza.

En abril de 1940 Sanabria fue nombrado Arzobispo de San Jos6. Existia una
amistad personal entre el nuevo Arzobispo y el nuevo Presidente y su actitud
frente a los problemas de la clase obrera era pareja. En su carta pastoral de toma
de posesion como Arzobispo escribia Sanabria: "Resumiendo cuanto hemos ve-
nido diciendo acerca de la cuesti6n social y acerca de su soluci6n, afirmamos que
la Iglesia favorece con decision toda idea sana de mejorainiento social. y que
hace y hard de su parte cuanto pennitan las circunstancias para impulsar y pro-
pulsar ese mejoramiento`2 .

3.3 A esta alianza entre el Presidente y el Arzobispo, entre el Estado y la
Iglesia viene a agregarse el jefe del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde.
Desde 1942, Calder6n Guardia habia perdido el apoyo de amplios sectores capi-
talistas que habian fmanciado su campafia politica y que ahora se sentian traicio-
nados por un Presidente que habia hecho aprobar una legislaci6n social en favor
de la clase obrera y que representaba, seguzn ellos, una cuantiosa perdida de dine-
ro en forma de las cuotas que los patrones debian pagar.

A este respecto se debe recordar que Costa Rica se habia declarado en guerra
con las potencias del Eje; y si bien no es cierto que esa medida afectara la expor-
taci6n del cafe a causa del cierre del mercado alemin, lo que habria provocado
el descontento de toda la oligarquia, como lo sostienen Bulgarelli y Stone, si es
cierto que las influyentes familias de origen italiano y sobre todo las de origen

20. lb. p. 64.

21.MA.alavassi. G. op. cit. p. 219.
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aleman, a quienes el Gobiemo les confisco las propiedades, tenian razones con-
tantes para perpetrar un golpe de Estado contra Calderon.

El golpe fue planeado en casa de Jorge Hine y para tal efecto invitaron al
Jefe del Partido Comunista, que a la sazon se oponia al Gobiemo, para que par-
ticipara en el golpe, lo que le daria una fachada popular.

Manuel Mora se neg6 a participar, haciendo ver a los capitalistas que las razo-
nes de la critica del Partido Comunista frente al Gobiemo no eran las mismas
que las de la oligarquia.

El partido comunista aprovech6 el antagonismo entre la politica del Presiden-
te y la oligarquia y decidi6 apoyarlo. El acuerdo fue que el Gobierno impulsaria
la cuestion social a cambio del apoyo incondicional del Partido Comunista. No se
debe olvidar que a nivel intemacional la participaci6n de la Union Sovietica al
lado de los aliados en la Guerra Mundial hacian mas facil la alianza entre el Parti-
do Republicano de Calderon y el Partido Comunista.

En 1943 se aprobaron "las Garantias Sociales" como una reforma a la Cons-
tituci6n en la cual los articulos 55 y 56 reconocen legalmente los derechos de
sindicalizaci6n y de huelga. Terminada la redacci6n de las !eyes se decidi6 bus-
car el apoyo directo de la Iglesia. el Arzobispo propuso algunas enmiendas, entre
otras que los empleados de los servicios pilblicos no tuviesen el derecho de huel-
ga, y prometi6 su apoyo. La idea era evitar que las leyes fueran motejadas de co-
munistas.

Los obispos de Costa Rica se pronunciaron en mayo del 42 basando su opi-
ni6n en las doctrinas de Le6n XIII y Pio XI diciendo que: "La conciencia cat6-
lica puede aceptarlas, en su generalidad, como la expresi6n legitima.de los postu-
lados cat6licos sobre materias sociales"22.

El P.C. por su parte sabia que el apoyo de la Iglesia a la politica del gobierno
en materia social era imprescindible, asi como tambien era imprescindible para
asegurar la elecci6n del candidato calderonista a los nuevos comicios electorales.
Para asegurar esa legislaci6n y su influencia, Manuel Mora decidio acercarse al
Arzobispo Sanabria:

"En una serie de reuniones secretas, el jefe del Partido Comunista y el
jefe de la Iglesia se reconocieron como inteligentes y sinceros. Este res-
peto mutuo de pronto se convirti6 en una amistad intelectual v perso-
nal. Los dos se reconocieron, se respetaron y guardaron sus diferencias
doctrinales, pero decidieron buscar un metodo de actuar juntos para lo-
grar una meta comuin, el mejoramiento de la clase obrera. La solucion
que encontraron fue la disolucion del Partido Comunista y la creacion
de otra agrupaci6n politica que no atacaria a la Iglesia y que aceptaria
la doctrina social catolica como base de la solucion de los problemas
socio-econ6micos nacionales23.

22. Backer, J.. op. cit. p. 78.

23.Ib. p. 78.
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Asi naci6 el Partido Vanguardia Popular y se ciment6 la alianza entre el
Partido Calderonista, la Iglesia y el Partido Comunista.

Desde el punto de vista de las relaciones con el extranjero, si bien al princi-
pio del periodo que nos hemos fijado para nuestro analisis 1870-1948, la crisis
general del capitalismo a fines del siglo XIX no parece haber afectado la expor-
taci6n cafetalera de Costa Rica al mercado europeo en general y al ingles en par-
ticular, directamente; indirectamente si tuvo consecuencias para el pais, pues esa
crisis marca el inicio del eclipse de la hegemonia inglesa y la aparici6n del impe-
ralismo norteamericano. Mas arriba vimos la aparici6n del capital americano en
Costa Rica en la construcci6on del ferrocarril y el establecimiento del enclave ba-
nanero. Las crisis europeas hacen que lleguen al pais oleadas de emigrados. cuyas
ideas van a impulsar el debate de ideas y concretamente la organizaci6n del movi-
miento obrero24.

La I Guerra Mundial represent6 un duro golpe para la comercializacion del
caf6 que llev6 el Estado costarricense al borde de la bacarrota. El joven estadista
Alfredo Gonzalez Flores trat6. durante su periodo como presidente. de hacer
aprobar una reforma tributaria. encaminada a hacer que la oligarquia cafetalera
contribuyese un poco mas a la financiacion del aparato de Estado. La tentativa
acabo en 1917. con un golpe de Estado de la oligarquia25.

Por esa epoca el capital americano se apoder6 del monopolio de la electrici-
dad, de las comunicaciones y el transporte.

Por otra parte la Revolucion Mexicana y la Revolucion Rusa no dejaron de
tener su impacto en Costa Rica.

La crisis mundial del capitalismo en 1929 afecto otra vez a la oligarquia ca-
fetalera y a los productores nacionales de banano. a quienes la UFCO, incum-
pliendo los contratos, se negaba a comprarles el banano. Mas, como nos lo hace
ver Daniel Camacho, las clases dominantes supieron siempre trasladar los proble-

24. De la Cruz, Vladimir: "El primer congreso del Partido Comunista en Costa Rica".
En: Estudios Sociales Centroamencanos No. 26 y sig. Programa centroamericano de desa-
rrollo de las ciencias sociales. Ciudad Universitaria R. Facio, San Jose, Costa Rica.

Desde el ultimo tercio del Siglo XIX se constituyen de manera clara organizaciones cla-
sistas, de tipo mutualista. Igualmente se producen importantes movimientos huelguis-
ticos y organizaciones de tipo politico partidista, tales como el Partido de Obreros y
Artesanos, en 1886 y el Partido Independiente Dem6crata en el periodo de 1893 -
1898. p. 25.

25.Aguilar Bulgarelli, Oscar: "La figura controvertida del Licenciado Alfredo Gonzalez
Flores". En: Revista de la Unversidad de Costa Rica, no. 30. Ciudad Universitaria, 1971.

Sin embargo, todas estas medidas (impuestos directos) no eran mas que paliativos, re-
medios caseros que no hacen mas que aliviar el dolor transitoriamente, porque, aunque
tuvieron resultados positivos, no podian de manera alguna compensar las p6rdidas que
el Estado sufria a causa de disminuci6n de las irnportaciones que para la fecha anterior-
mente citada del lo. de mayo de 1915, habian marcado una rebaja del SETENTA POR
CIENTO. con respecto al ano anterior, p. 100.
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mas a las clases dominadas, en forma de reduccion directa de salarios, despidos,
aumentos de precios, etc.26.

En El Salvador, la burguesia reaccion6 ain mas brutalmente: alli se pro-
dujo el genocidio de 30,000 canpesinos.

En Nicaragua la lucha antiimperialista de Sandino hizo que a Costa Rica
llegaran muchos nicaraguenses a las bananeras.

La ilegada de la Espania Roja. como se decia entonces, dividid la opinion de
la epoca, y la Espafia de Franco envio nuevas oleadas de emigrantes.

Las consecuencias economicas acarreadas por la II Guerra Mundial no son
catastr6ficas para la oligarquia cafetalera. Jacobo Schifter lo muestra claramente,
indicando que la demanda de cafe de Costa Rica en el mercado norteamericano
subio en un 330/o, contrarrestando ampliamente el cierre del mercado europeo.
Si bien es cierto que las exportaciones totales bajaron, el -descenso se debi6 a las
exportaciones bananeras, afectadas por la plaga de Panama2 7.

Segimn Schifter: "Las politicas que si parecen haber tenido una influencia
importante en el alejamiento capitalista del regimen del Calderon fueron la per-
secucion de los alemanes durante la guerra y la aprobaci6n de la legislacion
social2 8.

La Guerra Civil del 48 marca la reaccion de la burguesia contra las nuevas
fuerzas sociales que habian aflorado al nivel politico gracias a la alianza, inesta-
ble, pero que habia procurado una legislaci6n en favor de las clases desposeidas.
entre los sectores progresistas de la Iglesia. encabezados por el Arzobispo de San
Jose. Victor Manuel Sanabria. el Partido Comunista. encabezado por Manuel
Mora y el Presidente Rafael Angel Calder6n Guardia.

La vieja oligarquia cafetalera se sinti6 traicionada por Calderon, pero fue
una nueva fracci6n de la burguesia la que se levant6 en armas bajo la jefatura de
Jose Figueres. Esta fraccion de la burguesia tenia como proyecto la diversifica-

26.Camacho. Daniel: ",Por que persiste el juego democritico en Costa Rica? (Algunas

hip6tesis)". En: iDemocracia en Costa Rica? .5 opiniones pokmicas. p. 85 y sigts. Cons
igualmente: Gonzalez F., A.B. Mensaje Presidencial del lo. de mayo de 1916. Aguilar B.
op. cit. p. 100.

"Por medio de las contribuciones indirectas la mayor parte de las cargas publicas agobia
al pueblo consumidor, a La masa, a los menos pudientes, a los desheredados de la fortu-
na. Esto es un axioma universalnente admitido. Si en cambio nos fijamos en los verda-
deramente acomodados, en capitalistas, vemos que ellos pagan inpuestos en propor-
ci6n inversa a sus rentas. Toda ganancia que pase de los gastos necesarios esni absolu-
tamente libre de impuestos. El capital que se acumula, los gastos de viaje en el ex tran-
jero. se sustraen completamente a la contribuci6n. . .". Lo que era cierto en 1916
seuia si6ndolo durante la Il Guerra Mundial.

27. Schifter. J.: La fase oculta de la Guerra cvil en Costa Rica. San Jose. 1979. p. 6
28.lb. p. 61.
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cion de la agricultura y una industrializacion del pais por la via de sustitucion de
importaciones, tal como habia sido impulsada en los paises del Cono Sur cuando
la crisis de 1929.

4. La novela social en Costa Rica

4.1 La literatura costarricense nace, nos dice el historiador de la literatura
costarricense Abelardo Bonilla, con el realismo, en los 'ultimos afios del siglo die-
cinueve y en los primeros del actual29. Para este autor. el creador de la novela
realista nacional, tanto en lo que atafie al contenido como a la forma. fue Joa-
quin Garcia Monge con ElMoto de 1900.

Por esos afios corria una polemica acerca del nacionalismo en literatura. Se
inici6 en mayo de 1894 a raiz de la publicaci6n del libro de cuentos de Ricardo
Femandez Guardia, Hojarasca. Fernandez Guardia se habia educado en Paris.
Dario estima que 'los cuentos de Hojarasca, escritos en correcto castellano. tie-
nen el corte y el sabor de los cuentos franceses contemporaneos"30. Carlos Ga-
gini public6 a fin de mes un articulo de critica en Cuartillas. En dl escribia Gagi-
ni:

"Achaque muy comuin en nuestras repuiblicas es desdehiar los mil suje-
tos nacionales que pudieran dar motivo a otras obras literarias interesan-
tisimas y llenas de novedad para los extranjeros; se recurre a argumen-
tos gastados, se pintan escenas y se trazan dialogos que los mismos pue-
den verificarse aqui en Madrid o en Paris, y mientras tanto nadie se
ocupa de estudiar nuestro pueblo y sus costumbres desde el punto de
vista artistico, nadie piensa en desentrafiar los tesoros de belleza ence-
rrados en los dramas de nuestras ciudades y en los idilios de nuestras
aldeas, en la vida patriarcal de nuestros antepasados y en su historia
puiblica, en lo rec6ndito de las alnas y en la naturaleza exhuberante que
despliega ante nuestros ojos indiferentes su grandiosa poesia"3 1.

La reacci6n de Fernandez Guardia no se hizo esperar y apareci6 pocos dias
despu6s en fonna de una carta al director del peri6dico El Heraldo de Costa
Rica, Pio Viquez. Despues de un brillante alegato acerca del derecho a la libertad
y ain al libertinaje en literatura y en arte, Fernandez G. responde directamente
a la critica de Gagini.

"Para concluir voy a citar un parrafito de la critica del sefnor Gagini
publicada en Cuartilias. Dice asi: "El que ha pintado de mano maestra
a Sevilia, ,por que no ha de hacer otro tanto con lugares que conoce
mejor y a los cuales profesa mas carifno?".

29. Bonilia, Abelardo: Historia y Antologia de la literalura costarmicense. 2 tomos. San
Jose. 1957. p. 127.

30.Castro de Rawson, Margarita: El costumbrismo en Costa Rica. 1971. p. 111, no
31.lb. p. 321.
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Con perd6n de mi amigo Carlos Gagini, a quien quiero y cuyos meritos
respeto y admiro, me permito decir que esto es sencillamente un desati-
no nacido sin duda del sentimiento patriotico llevado al extremo. Se
comprende sin esfuerzo que con una griega de la antiguedad, dotada de
esa hermosura espl6ndida y severa que ya no existe, se pudiera hacer
una Venus de Milo. De una parisiense graciosa y delicada pudo nacer la
Diana de Houdon; pero,-vive Dios que con una india de Pacaca solo se
puede hacer otra india de Pacaca"3 2.

Margarita Castro Rawson, en su estudio sobre el costumbrismo en Costa Ri-
ca, concluye, que triunfaron en esa polemica quienes sostuvieron la posici6n na-
cionalista. Y su ascendiente en la prensa, a ralz del triunfo, hizo que ejercieran
gran influencia en la nueva generaci6n, provocando una revoluci6n literaria y lin-
guistica. Revoluci6n que cuajara en El Moto de Joaquin Garcia Monge, "a cuya
obra se debe la evolucion idiomatica que diferencia radicalmente la literatura del
siglo actual de la que se habia producido en el diecinueve33.

Ahora bien, al lado del costumbrismo triunfante se sigui6 escribiendo una

literatura en la tradici6n academica y europea que llego a amalgamarse con la
nueva influencia del modernismo rubendariano. Producida por escritores que
habian "bebido su inspiracion en los aires parisinos y sentian la atracci6n del
parnasianismo, el simbolismo y el impresionismo"34. Una prueba de ello la en-
cuentra A. Bonilla en el resultado de los Juegos Florales de 1909 en que se
premi6, de tres pequenas novelas de costumbres, la menos realista "A Paris"
del mismo Carlos Gagini, mientras "unicamente se le concedi6 una menci6n
honorifica a la mejor de todas, "La propia", de Manuel Gonzalez Zeled6n, una
obra maestra de la literatura mas autenticamente costarricense"3 5.

Virginia Sandoval de Fonseca en su Resumen de literatura costarricense, de
acuerdo con A. Bonilla, escribe:

"La publicaci6n de El Moto (1900) de Joaquin Garcia Monge pone las
bases de la novela costarricense. Seguida por Manuel Gonzalez Zeled6n
(Mag6n) con sus cuadros de costumbres y cuentos y por Aquileo J.
Echeverria con sus Conclierias y Cronicas. Nos encontramos frente a la
gran trinidad costumbrista de nuestra literatura"36.

Dicha aseveraci6n la hallamos ein un subcapitulo llamado "El costumbrismo
y sus desviaciones". Mas adelante dice Virginia Sandoval: "Despues de los auto-
res tratados se notara que los que siguen buscan rumbos no explorados. Afirma
el profesor Bonilla Baldares que la influencia positivista produce una forma de
realismo que se interesa por la realidad circundante. De alli que en Mag6n, Gar-

32.1b. p. 326.

33.Bonilla, A. op. cit. p. 133.

34.Ib. p. 141.

35.1b. p. 142.

36. Sandoval de Fonseca. Virginia: Resumen de literatura costarricense. 1978. p. 1
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cia Monge o Aquileo, el mundo exterior sea lo dominante. Conforme avanza el
tiempo, el idealismo va desplazando al positivismo. Por ello, escritores como Luis
Dobles Segreda y Carmen Lyra prestan gran atencion al mundo subjetivo"3 7.

Los estudios sobre historia de la literatura costarricense adolecen de una
gran confusi6n terminologica. Cabe preguntarse que se entiende, o mas precisa-
mente que entienden los diferentes autores, por costumbrismo, por realismo cos-
tumbrista, por costumbrismo expresionista o naturalista, terminos que aparecen

a menudo en sus escritos. 4Es el realismo un rasgo diferencial del costumbrismo?
,Es el realismo una escuela? Es posible decir que una de las caracteristicas de
la obra de Carmen Lyra es el idealismo? Precisamente de ella nos dice otro his-
toriador de la literatura:

"Hacia 1921 empieza a publicar Carmen Lyra cuadros literarios de aci-
da critica social, que llevan implicitos un claro sentido politico. Algu-
nos de ellos se refieren a su papel como educadora y otros al diario
observar de la miseria, el agotamiento la marginaci6n de la clase obrera
en nuestra patria"38.

En la obra literaria y politica de Carmen Lyra se puede rastrear una evolu-
cion, comun a muchos otros escritores de la epoca. que llevan su sensibilidad
social hacia una ideologia politica libertaria. pasando desde un socialismo mo-
derado hasta un comunismo revolucionario. Pareceria pues un tanto raro califi-
car su obra como idealista. Es posible, o quizd obvio. que los diferentes autores
se refieren a cosas diferentes al hablar de las mismas obras y de los mismos es-
critores.

Se hace necesario entonces tratar de explicitar los supuestos teoricos en los
cuales se basa el discurso sobre la producci6n literaria.

4.2 En el excelente trabajo sobre el costumbrismo de M. Castro Rawson. se
trasluce este problema terminoldgico en la indecisi6n o falta de precisi6n en la
definicion del costumbrismo, que se designa unas veces como movimiento (p.
104), otras como genero (p. 110), y otras como estilo (p. 95). Es posible que
el costumbrismo sea todo eso, o que movimiento, genero y estilo sean tres as-
pectos diferentes del costumbrismo, pero la autora no nos lo precisa en ningun
momento3 9.

No es que la terninologia sea importante por si misma. Lo que me parece
importante es guardar cierta consecuencia en ella, al mismo tiempo que seria
de importancia explicitar y definir los conceptos que se utilizan.

Abelardo Bonilla, pionero de los estudios literarios en Costa Rica, sigue la
terminologia que tradicionalmente se emplea en la clasificacion de la literatura

3 7. Ib. p. 1 5.

3&.Chlase. Alfonso: Narrativa Contempordnea de Costa Rica. 2 tomos. San Jos5. 1975.
p. 54.

39.Castio de Rawson, M. op. cit.
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europea. Asi la literatura costarricense, para el, aparece con el realismo, cuya
manifestacion local es el costumbrismo, que el llama realismo costumbrista. El
realismo llevado a sus consecuencias extremas se transforma en el naturalismo.
Consecuentemente puede entonces escribir de Carlos Luis Fallas que es "el mas
recio representante de lo que suele llarnarse literatura proletaria y el unico escri-
tor naturalista de Costa Rica"40.

Siguiendo la metodologia de inspiraci6n lukacsiana propuesta por Losa-
da41, una inversion de los terminos daria mejor cuenta del desarrollo literario
en Costa Rica y de sus vinculaciones con el desenvolvimiento hist6rico-social del
pais.

El naturalismo lo constituyen las obras costumbristas. mientras que las ex-
presiones mas cabales del realismo las hallamos en la obra narrativa de Carlos
Luis Fallas y de Fabian Dobles, considerados entonces como intelectuales or-
ganicos, para decirlo con un concepto gramsciano, de las clases dominadas que
adquieren carta de ciudadania literaria, precisamente a traves de las obras de
dichos escritores.

Ahora bien, a superacion del naturalismo (costumbrismo) por el realismo
(o realismo social) se explica por la manera en que el escritor se articula al pro-
ceso social que tiene como sujeto hist6rico a esas nuevas clases, y se resuelve en
la formulaci6n de un proyecto especificamente literario.

La tematica en los dos "ismos"es a primera vista similar, los dos se intere-
san por problemas sociales, pero el tratamiento que dan a esa tematica es com-
pletamente diferente.

El costumbrismo crea situaciones estaticas en las cuales los personajes, al
estar sometidos a una fatalidad. se ven imposibilitados de actuar y tratar de cam-
biar la situacion social que los oprime; mas que sujetos de la acci6n. son victimas
de ella. El realismo. al contranro, crea situaciones dinamicas, cuyo desarrollo
narratol6gico encamina la acci6n hacia una posible solucion de las contradiccio-
nes a que estan abocados los personajes, quienes por su parte son sujetos de esas
acciones, gozando de una libertad que les permite actuar dentro de los limites de
la necesidad, limites que son de naturaleza social e historica y, por ende, suscep-
tibles de ser modificados. No se trata pues de un destino, de una fatalidad, frente
a la cual lo uinico posible es la resignaci6n, sino de unas condiciones histdricas
que pueden ser modificadas.

Para crear sus personajes, el costumbrismo fija su atenci6n en lo sobresalien-
te, lo folkl6rico, lo que esta fuera de lo comuin. Asi pululan los mendigos, los
tipos raros, las medio-brujas, como en el caso de Luis Dobles Segreda; o bien la

40. Bonifla. A. op. cit. p. 1 70.

41. Losada. Alejandro: Creacion y praxis. La produccion literaria como praxis social en
Hispanoamerica y en el Peru. Jima. 1976.
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abstraccion lleva a la creaci6n de prototipos como en el caso de Aquileo que
opone el "leva", el gamonal o el habitante de la ciudad que lleva levita el "con-
cho", el campesino (Concepcion). Tanto el uno como el otro son abstractos, ti-
pos ideales donde se pretende descubrir las caracteristicas del "alma" costarri-
cense, de la "esencia" del tico.

Los personajes del realismo, en donde el sujeto dominante generalmente es
colectivo, no son arquetipicos o prototipos, sino mas bien gente com(un y co-
rriente, que si llegan a destacar o a salirse del com(un hasta llegar a convertirse en
protagonistas es porque, llevados por la accion, toman cartas en el asunto. Lo
que los convierte en personajes es su toma de posicion frente a las circunstancias
a que se ven sometidos y frente a las cuales reaccionan.

El costumbrismo y el naturalismo en general es fragmentario en su visi6n de
la realidad, mientras que el realismo trata de damos una imagen completa de la
totalidad social, en donde todas las clases estan representadas a traves de los con-
flictos de intereses que crean las oposiciones y contradicciones que son la palan-
ca de la acci6n. Los mejores ejemplos son precisamente las obras mejor logradas,
segiun la opinion unanime de criticos e historiadores de la literatura, de los dos
escritores ctiados mas arriba: Gente y Gentecillas de Carlos Luis Fallas y El sitio
de la abras de Fabian Dobles.

El costumbrismo es moralizante, haciendo uso de la satira y la critica en la
descripci6n de tipos y costumbres, ridiculizando las falsas pretenciones, fustigan-
do los vicios para enmendar los defectos y mejorar las costumbres. El realismo
denuncia la injusticia de la organizaci6n de la totalidad social y trata de mostrar
la posibilidad de modificar las condiciones. Es politico donde el costumbrismo
es moralizante. El naturalismo propiamente dicho no es ni lo uno ni lo otro, es
mds bien as6ptico en nombre de la objetividad; el escritor naturalista ni fustiga
los defectos para mejorar las costumbres. ni muestra las contradicciones sociales
y sus razones indicando la posibilidad de una modificacion. El naturalismo asi
entendido es muy posible que no se haya dado en la literatura costarricense.

4.3 El corpus de la narrativa realista esti constituido por las obras de Carlos
Luis Fallas y Fabian Dobles, que son los maximos representantes de la novela
social de Costa Rica. Junto a ellas estan las obras de otros autores que general-
mente se incluyen dentro de la narrativa de tipo social o politico, como Joaquin
Gutierrez, Carlos Salazar Herrera, Jose Maria Canas, Adolfo Herrera Garcia y
otros. Existen tambien algunas producciones precursoras, entre las que encontra-
mos sobre todo las de Carmen Lyra.

Carlos Luis Fallas (1909-1966) es considerado uno de los pocos escritores
latinoamericanos aut6nticamente proletarios, no solo por tomar posicion a favo
del proletariado urbano y rural, sino por su mismo origen de clase. En sus notas
autobiogrificas nos dice Fallas:

"Cuando yo tenia cuatro o cinco afios de edad, mi madre contrajo ma-
trimonio con un obrero zapatero, muy pobre. con el que tuvo seis hijas.
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Me crie, pues, en un hogar proletario. Curs' los cinco afios de la escue-
la primaria y luego dos de la secundaria. Tuve que abandonar los estu-
dios, fui aprendiz en los talleres de un ferrocarril y, a los dieciseis afnos,
me traslade a la provincia de Limon, en el litoral atlantico de mi pais,
feudo de la United Fruit Company, el poderoso trust americano que
extiende su imperio bananero a lo largo de todos los paises del Caribe.
En Puerto Limon trabaje como cargador, en los muelles. Despues me
interne por las inmensas y sombrnas bananeras de la United, en las que
por aslos hice vida de peon, de ayudante de albaflil, de dinamitero, de
tractorista, etc.

Entusiasmado por las ideas revolucionarias y antiimperialistas que por
ese entonces comenzaban a agitar al proletariado co3tarricense, ingrese
al naciente movimiento obrero y, para poder vivir y luchar en las ciuda-
des, aprendi en tres meses el oficio de zapatero que ejerci por largos
afios. Intervine en Ia organizaci6n de los prinmeros sindicatos alajuelenses
y en la direccion de las primeras huelgas; fui a la carcel varias veces; re-
sulte herido en un sangriento choque de obreros con la policia, en
1933, y ese mismo afio, con el pretexto de un discurso mio, los Tribu-
nales me condenaron a un ano de destierro en la costa Atlantica, provin-
cia de Limon. Allf, entre otras actividades revolucionarias, intervine en
la organizaci6n de la Gran Huelga Bananera del Atlantico de 1934, que
moviliz6 15,000 trabajadores y que conmovi6 profundamente al pais.
Por mL participaci6n en esta huelga fui encarcelado una vez mas, me de-
clare en huelga de hambre y, gracias a la acci6n del pueblo, recobre la
libertad. Fui electo por los obreros Regidor Municipal en 1942 y dipu-
tado al Congreso Nacional"42.

Con respecto a sus actividades como escritor, que Fallas siempre consider6
como secundarias en comparacion con sus actividades sindicales y politicas, dice
modestamente:

"En mi vida de militante obrero, obligado muchas veces a hacer actas.
redactar informes y a escribir articulos para la prensa obrera, mejore ml
ortografia y poco a poco fui aprendiendo a expresar mi pensamiento
con mhs claridad. Pero para la labor literaria, a la que soy aficionado.
tengo muy mala preparacion; no domino ni siquiera las mias elementales
reglas del espafiol, que es el uinico idioma que conozco, ni tengo tiempo
ahora para dedicarlo a superar mis deficiencias"'4 3.

Su produccion narrativa comprende Mamita Yunai publicada en 1941, su
obra mas conocida echada a corer por el mundo por Pablo Neruda. Gentes y
GentecillUas de 1947, Mi Madrina, publicada en 1950 y Mlarcos Ramirez, apareci-
do en 1952 y por filtimo Tres cuentos pubLicados postumamente en 1967.

Fabian Dobles (1918) realizo, al contrario de Fallas, estudios sistemiticos,

42. Esta autobiografia, escrita en 1957, se halla reproducida en vanos textos, aqui esta
citada de "Mi madrina". San Jose, 1972. p. 11-12.

43.Ib. p. 12.
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primarios, secundarios y de Derecho hasta obtener la pasantfa44. Ha publicado
poemas, novelas y cuentos. Su primera novela, aparecida en 1942, Ese que lla-
man pueblo, se desarrolla en tres ambientes diferentes: el campo en el centro del
pais, la zona bananera, y la ciudad de San Jose. Su mejor novela, publicada en
1950, es El sitio de las abras. Es una novela de largo aliento que, extendiendose
en el tiempo, relata la historia de tres generaciones. La primera compuesta por
los pioneros que al limite de la frontera agricola fundan las abras. La segunda
generacion lucha contra el latifundio que se extiende amenazando a los pioneros
y sus descendientes. La tercera generacion presenta formas de lucha mejor orga-
nizadas contra los poderosos latifundistas, donde el jefe de los descendientes de
los abreros no aparece como el "deus ex machina" de la segunda etapa, sino que
es un dirigente campesinos moderno con experiencia sindical. "El sitio de las
abras" se puede concebir como un vasto cuadro de la historia social del agro cos-
tarricense.

La ultima novela de Fabian Dobles recoge el problema de la dictadura somo-
cista y la lucha del pueblo, representado en la novela por un grupo de revolucio-
narios nicaraguenses y por un pufnado de constarricenses, contra ella. En el Sani
Juan hay tiburon, fue publicada en 1967. Dobles tiene publicados varios libros
de cuentos y otras novelas: Aguas turbias en 1943, Una burbuja en el limbo, en
1945, Historias de Tata Mundo, libro de cuentos publicado por primera vez en
1955-56.

4.4 El caso de Fallas, sin embargo, ademas de ser el mas significativo, mues-
tra algunas otras particularidades. Si bien la mayoria de los productores de cul-
tura y, sobre todo, de literatura pertenece a la inteligencia ilustrada y produce su
obra -tambien por ser un pequefno grupo- no como expresi6n de sus propios
intereses de clase, sino tratando de articularla como voz de las mayorias callada
por siglos, Fallas representa, junto con los intereses de estos grupos, sus propios
intereses. Sus experiencias existenciales son las del trabajo manual. Este aspecto
es esencial tanto para el contenido y la forma concreta que va a tomar la obra.
de modo que repercute en la constitucion y en la configuraci6n de la novela.

Provisto de una conciencia critica afilada por las condiciones sociales vividas
en carne propia, y con una gran sensibilidad para percibirlas, Fallas aprovecha de
las posibilidades hist6ricas y va desempefiando un papel activo. luchando para la
transformacion de la sociedad. Su definici6n como actor social se origina prime-
ro en un nivel esencialmente politico, como militante obrero.

De esta postura nace su compromiso literario, para el cual su partido le da el
impulso que se manifiesta en una perspectiva y una intenci6n definidas: contri-
buir a la aclaraci6n de la realidad de su pais y formar la conciencia de las masas.
Esta es, pues, una perspectiva explicitamente politica. Fallas confia en la dina-
mica de la creacion literaria y de su recepci6n y parte de entender una eficacia
concreta de su literatura en la formaci6n de la conciencia obrera.

44. Sandoval. V. op. cit. p. 21.
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Dentro de las posibilidades que le ofrece su sociedad, Fallas privilegia aque-
llas que conoce por experiencia y que ha directamente vivido, transponiendolas a
un nivel general. De esta manera es capaz de trascender el nivel descriptivo, de
descubrir causas, motivos y, aun, coherencias de fenomenos sociales, de plasmar
una totalidad intensa partiendo de la totalidad de la vida. Su literatura nace,
pues, de la vida social y se reproduce en ella, cumpliendo nuevas funciones.

Tambien la forma que tomo la obra literaria Mamita Yunai fue determinada
por la perspectiva y las condiciones sociales de la existencia del autor. La senci-
llez de sus formas de expresiMn, su arraigo en el idioma popular -quiza intentado
conscientemente-, su estilo documental y artisticarmente poco elaborado45; to-
dos estos elementos caracteristicos de su literatura se explican por el origen de
clase de Fallas, es decir, por las posibilidades de educaci6n insuficientes en la pri-
mera mitad del siglo veinte para la gran mayoria del pueblo. Tambien las priori-
dades que puso Fallas en su actividad, primero como lider sindical y despues co-
mo literato, contribuyen a su estilo simple y poco elaborado.

Resumiendo lo anteriormente dicho, el proceso de constitucion de la obra
Mamita Yunai se puede caracterizar de la siguiente manera: Las experiencias ba-
sicas de Fallas, las cuales van a formar la praxis social del autor, son las experien-
cias de la clase pobre del pais. Luego su ingreso al Partido Comunista y su labor
sindical lo destacan de esta capa social y le proporcionan una posicion expuesta
y relevante.

Este paso tambien implica una cierta conciencia de la totalidad social, un
determinado punto de vista de las relaciones sociales y determinadas perspectivas
y expectativas hist6ricas, las cuales tambien lo destacan dentro de su clase. Fallas
entiende esta clase en su totalidad social. Su praxis social es, pues, consecuencia
de su militancia politica; y de alli tambien se deriva su praxis literaria, que se
manifiesta en la elaboraci6n de experiencias vitales, cotidianas, vividas en came
propia y desde una perspectiva revolucionaria que es la de su clase social.

Asi se aclaran diferencias esenciales con el modo de producci6n correspon-
diente a los grupos productores de literatura de la generaci6n anterior. Los escri-
tores del costumbrismo, produciendo para una elite oligarquica minoritaria, no
comprendian su sociedad en su totalidad. Si bien encontraron sus temas en un
ambiente rural, campesino, este fue expuesto como aut6nomo y ex6tico. Su
perspectiva era paternalista, propia del punto de vista de una oligarquia nostilgi-
ca, que iba cebandose en escenas idilicas sin entender y fonnalizar la problemd
tica social, es decir las relaciones sociales en su totalidad. Sus manifestaciones
literarias eran ahistoricas, porque no fueron incrustadas en las condiciones gene
rales de la sociedad y esta no fue entendida como proceso. Esta posicion fue
rota por el modo de producci6n de Fallas.

45. Esto se refiere sobre todo a su primer novela Mamita Yunai. Failas logro en las
obras siguientes una perfeccion de sus medios estilisticos y del lenguaje artistico.
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Su perspectiva es, a la vez, una perspectiva internacionalista, historica, orien-
tada hacia el futuro. Su literatura pretende formar una conciencia sobre las rela-
ciones sociales y las posibilidades de desarrollo historico, para lograr en el futuro
la formacion de una nueva sociedad. Fallas, por ende, representa un tipo especi-
fico de sujeto productor de cultura. Ni proviene de la tradici6n de los literatos
no profesionales que realizaron su creacion literaria para una pequefia elite social
(donde la literatura representaba solamente un elemento mas en la vida cultural de
estos grupos), ni forna parte del grupo de los escritores profesionales que provie-
nen de la burguesia ilustrada y culta y que pertenece a un mercado ya estableci-
do de cultura con revistas literarias, perindicos, etc.

Ubicando la obra de Fallas dentro del proceso cultural centroamericano, se
la puede entender como la primera manifestaci6n de una literatura social en di-
cha region, como expresi6n de una clase que va tomando cada vez mas concien-
cia de su papel hist6rico:

"A pesar de sus limitaciones, porque Fallas era primero militante sindi-
cal que escritor y esto se refleja en su imposibilidad de totalizar un len-
guaje artistico. es la primera vez que la literatura centroamericana. se
burila in situ y que abrird el camino para que en esa misma decada apa-
recieran novelistas como Fabiin Dobles y Joaquin Gutidrrez"46.

De esta manera. se puede interpretar el realismo social centroamericano co-
mo parte de un fen6meno socio-cultural latinoamericano. que va desde la ruda
protesta antiimperialista de un obrero como Carlos L. Fallas. hasta la visi6n anti-
cipada de una nueva tierra y de un nuevo hombre. como la hace la poesia funda-
cional de un P. Neruda o un C. Vallejo, pasando por la revalorizacion y reelabo-
raci6n de la identidad cultural de las masas populares. como lo hacen el indige-
nismo o la negritud. Este corpus literario objetiva unza forma de practica social de
mu6ltiples grupos contestarios internacionalizados que. aun sin conocerse. se sien-
ten solidarios y comprometidos con la misma tarea; y, a su vez. este lenguaje ar-
tistico cumple la funcion de realimentar y legitimar unia accion revolucionaria
que durante largos anos debi6 llevarse adelante en circunstancias muy adversas y
aun tragicas. De esta manera. los que eran focos casi clandestinos, a cuyo alrede-
dor se agrupaban pequefnos circulos de conspiradores o exiliados, se han ido
transformando en una hoguera que hoy. para quien sabe levantar la mirada y se
deja interpelar por esos textos. ilumina de una manera completamente nueva el
horizonte de la existencia; de una existencia que s6lo encuentra sentido porque
procurando ser solidaria, toma partido a favor de los oprimnidos en esta lucha glo-
bal en que hoy se ve empeflada cada sociedad y toda la humanidad, sin renunc
nunca a la esperanza de humanizar las relaciones entre los hombres.

Universidad Aarhus - Dinainarcd.

46. Ramirez. S. op. cit. p. 343.
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