
Revisitando el caribe costarricense: una nueva lectura de la historia 
regional caribeña en una fase de desestructuración de la sociedad 
y la economía de enclave. 

Un nuevo título se ha sumado al ya considerable catálogo de publicaciones 
sobre el Caribe Centroamericano. Se trata del trabajo <<Después del Enclave. 
Un estudio de la región Atlántica costarricense. 1927-1 9 5 5 ~  (San José, Edi- 
torial Universitaria, 1998; 220 páginas, cuadros estadísticos, mapas, gráficos, 
figuras, bibliografía, fotografías y anexos documentales), del historiador costa- 
rricense Ronny Viales Hurtado. 

El estudio abarca un período fundamental en la historia de los enclaves bana- 
neros del Istmo Centroamericano, una fase de expansión hacia nuevas regiones 
productoras, cambio tecnológico, empresarial y organizativo, de fluctuaciones y 
espasmos relacionados con las coyunturas de crisis y guerra, y en suma un perí- 
odo de recaída, recuperación y repunte de la producción bananera. 

Luego de diversas incursiones en los más diversos ámbitos de este mundo 
de emigrantes, transterrados, conflictividad social, soberanías comprometidas, 
monopolios y empresas transnacionales, este trabajo viene a ofrecer una nueva 
perspectiva acerca de las relaciones económicas y sociales en una fase parti- 
cular de depresión económica y deterioro social, motivados por el traslado de la 
United Fruit Company (Compañía Bananera de Costa Rica) hacia tierras bajas 
del litoral Pacífico del país. 

Esto es digno de mención, pues con anterioridad se tenía un conocimiento 
insuficiente acerca de lo que representó tal experiencia de readaptación social, 
movilidad poblacional y reconversión productiva en la región abandonada. Se 
hablaba en términos quizás demasiado generales, acerca de éxodos masivos, 
ruina y desesperanza, y se prospectaba una imagen de desolación, estanca- 
miento y caída libre de las expectativas, cuestiones todas que indudablemente 
son parte esencial de la historia del Caribe costarricense y centroamericano, 
pero que están lejos de agotar y dar cuenta por si solas, de la experiencia y los 
procesos que tuvieron lugar en Costa Rica y el resto del istmo. 

El trabajo ofrece un meticuloso repaso de la situación prevaleciente en la 
región, abundando en detalles sumamente reveladores, acerca de la situación 
socio-cultural, antes y después del retiro de la Compañía. Diversos aspectos 
relativos al patrón cultural, la familia, las relaciones interétnicas y de género, la 
estructura socio-ocupacional y la tenencia de la tierra, son explorados y anali- 
zados en forma rigurosa, a partir de fuentes primarias, memorias de Estado, 
registros censales e información impresa. Gracias a ello, el autor logra penetrar 
en detalles y procesos de gran significación, que dan idea de tendencias no 
menos importantes de diversificación productiva, colonización agrícola, lucha 
por acceso a la tierra -abandonada u ociosa de la Compañía Banariera- y relo- 
calización del trabajo. 



Todo lo anterior es importante, pues habla de una faceta poco conocida de 
esta etapa depresiva, en la que lo más frecuentemente recalcado ha sido usual- 
mente, la emigración masiva de la población en busca de mejores perspectivas 
y oportunidades, el total abandono de las actividades productivas y el abisma- 
miento de la economía. 

Sin desmerecer la perspectiva de descompensación y contracción suscitadas 
por el traslado de la producción bananera a otras tierras, el estudio hace evi- 
dente como justamente "después del enclave1', un sector importante de la pobla- 
ción perseveró en la región, ensayando distintas estrategias de respuesta y 
sobrevivencia, comprometiendo al Estado en las tareas de recuperación y reac- 
tivación y en ese sentido reforzando y condicionando el concepto de democra- 
cia como participación ciudadana. Al respecto se ha hecho especial mención en 
diversas ocasiones, de la importancia de los grandes conflictos protagonizados 
por el proletariado de enclave, en el proceso de afirmación de la reforma social 
costarricense (en particular se he destacado la enorme significación de la huelga 
bananera de 1934, en materia de legislación social) y este libro, viene a plantear 
cuestiones relacionadas con la incidencia de luchas políticas y comunitarias 
regionales que en igual forma vinieron a reforzar el aditivo proceso de reforma 
social y modernización de las relaciones políticas. 

En suma el trabajo es importante, pues aparte de presentar nuevos ángulos 
de la ominosa historia del abandono de la producción bananera (con las subse- 
cuentes implicaciones económicas, ecológicas, culturales y sociales), permite 
conocer cuál fue la respuesta dada a la nueva situación de apremio y en parti- 
cular hace posible el explorar los alcances de una compleja estrategia que fue 
mucho mas allá de los típicos esquemas de la migración, la marginalidad y la 
sobrevivencia. 

Esta obra era necesaria desde hace ya tiempo, no solo porque estudios clá- 
sicos (como el de Kepner y Soothil) demandaban un esfuerzo de revisión y pro- 
fundización, sino además porque otras investigaciones obtendrán el beneficio 
de un marco renovado de referencia del que se carecía hasta hace poco. 

Estudios sobre el mundo del trabajo, el multiculturalismo, la integración y la 
construcción nacional, así como investigaciones acerca del impacto ambiental o 
las formas de sociabilidad y conflicto tendrán en éste estudio, una útil herra- 
mienta y una fuente de indudable provecho como sugerente guía maestra de 
investigación e indiscutiblemente también como referente empírico. 

El libro por todo lo anterior no viene a ser "algo mas de lo mismo". Su origi- 
nalidad, su capacidad de síntesis y el rigor heurístico y analítico evidenciados, 
hablan en forma contundente de una obra reflexiva y formalmente sustentada, 
ello entre otras cosas le ha valido en fecha reciente, una merecida distinción 
como Premio Nacional en Historia, por parte del organismo acreditado en Costa 
Rica. 

Carlos Hernández Rodríguez 


