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La "Dinas t i a  de l o s  colonizadores" no e s  una obra que busca 
e x p l i c a c i o n e s  gene ra l e s  para l o s  procesos p o l i t i c o s  y soc ia les  
de Costa Rica. Por e l  cont ra r io ,  i n t e n t a  c o n s t i t u i r  un e s t u d i o  
de  c a s o  de una i m p o r t a n t e  zona de colonización r ec i en te  en e l  
pa ís ,  cuya experiencia h i s t ó r i c a  no dudamos guarda s imi l i t ud  con 
o t r a s  dentro y fue ra  de nuestras  f r o n t e r a s .  A l  mismo tiempo, 
hemos t r a t a d o  d e  o f r e c e r  a l  l e c t o r  un a n á l i s i s  de t i p o  mul- 
t i d i s c i p l i n a r i o  y, has t a  donde n u e s t r o s  conocimientos  l o  han 
permitido, de s i n t e s i s  soc ia l .  

La invest igación por nosotros emprendida, en e fec to ,  buscaba 
más b i e n  i n t e r p r e t a r  las tendencias d e l  comportamiento po l í t i co  
y s o d a l  de l o s  inmigrantes campesinos que p e n e t r a r o n  a l  v a l l e  
d e  E l  Genera l  y permanecieron e n  e l  c a n t ó n  de  Pérez Zeledón 
desde  1880 h a s t a  1940 i n c l u s i v e .  D e  l o s  t r e s  e l e m e n t o s  
f u n d a m e n t a l e s  que c o n s t i t u y e n  e l  o b j e t i v o  d e l  t r a b a j o ,  l a  
s e c c i ó n  que se presenta  aquí pretende aprehender las ac t i tudes  
p o l í t i c a s  de l o s  inmigrantes y expl icar las  a la  luz  d e l  proceso 
de poblamiento g l o b a l .  R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  cómo, 
t r a t á n d o s e  de campesinos s i n  tierra o r i c o s  hacendados d e l  cafi? 
por  i g u a l ,  l o s  p a t r o n e s  "dinásticos1'  en l a  p o l í t i c a  cos ta r r i -  

De n a c i o n a l i d a d  c o s t a r r i c e n s e ,  e l  L i c .  S o l i s  sacó su 
maestría e n  e s t u d i o s  latinoam~?ricanos en l a  Tulane University. 
Actualmente, es rofesor  de las Escuelas de Hi s to r i a  y C i e n c i a s  Pr P o l í t i c a s  de la  niversidad de Costa Rica. 

Este a r t f c u l o  corresponde a l  Ca i t u l o  4 de su  tesis de 
maest rí a, "La q i n a s t i  a de  l o s  c9loniza 3 ores: Análisis socio- 

o l í  t i c0  de un area de colonizacion r e 9 e n t e  en Costa Rica, San 
Ysidro de Pérez Zeledón", 1981, que sera publicada en Costa Rica 
próximamente. 
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c e n s e  se mant ienen  a l  margen d e l  or igen s o c i a l  o económico de 
sus  actores .  De cierta manera es tamos proponiendo que ,  como 
bien l o  sugiere  Sanruel Stone en su  excelente obra La üinastfu de 
los conquistadores, l a  evolución de l a  e s t ruc tu ra  d e l  poder en 
Cos ta  R i c a  se h a  caracter izado por un cadencioso i r  y veni r  de 
" d i n a s t f  as" f a m i l i a r e s ,  cuyas  vinculaciones  las unas con las 
o t r a s  las han hecho perpetuarse e n  e l  tiempo. 1 

Por tratarse de una sección extractada d e l  t e x t o  de nuestra  
t e s i s  de  maestri a ,  q u i s i é r a m o s  a d v e r t i r  a l  l e c t o r  de algunos 
p o s i b l e s  "lapsus" que este a r t í c u l o  pueda contener; nos discul-  
pamos por las inconveniencias que e s t o  pueda ocasionar. 

L a  p regun ta  que pa rec ie ra  obvia a estas a l t u r a s  de nuestra  
i n v e s t i g a c i ó n  es ?qué s i g n i f i c a d o  t i e n e  una "dinastfa" en un 
á r e a  de  f r o n t e r a  ag r í co la  en Costa ñica? S i  estuviésemos tra- 
tando con las l í n e a s  reales de Europa, o con l a  sucesión de l o s  
p r f n c i p e s  saudi tas  en e l  Oriente Hedio, l a  contestación vendría 
por a ñ a d i d u r a .  En este caso, l a  cuest ión s e  complica: no hay 
r eyes ,  l i n a j e s  n i  escudos -sólo campesinos, pequeíios parceleros 
i d g r a n t e s .  Y, s i n  embargo, hay d inas t í a .  

Es una dinasfda muy pa r t i cu la r ,  hemos de a& ti r. Carece de 
una "conciencia de poder";2 por mucho tiempo mantuvo un carácter 

1 (San J o s é :  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a  Centro-Americana, 
1976). 

2 Cuando decimos "conciencia de poder" nos referimos a $a 
v o l u n t a d  e x p 5 e s a  d e  un  g r u p o  por  mono o l i z a r  l a  g e s t i o n  
p o l i t i c a  economica o ambas. En este s e n t i  $ o, no s e d a  r ec i so  
comparar l a  vocación p o l í t i c a  na tu ra l  en cualquier i n d i q  a uo que 
p a r t i c i p a  e n  l a  c o s a  p ú b l i c a ,  con l a  exp l f  c i t a  mecanica de 
dominación fami l ia r  t a n  frecuente en algunos pcbses. Comparar a 
l a  fami l ia  Barrantes, por ejemplo, con grupos como l o s  ue en su 
'uventud t u v o  que e n f r e n t a r  e l  entonces oscuro aboga 8 o EU ene 

galmadge (Gobernador d e l  Estado de Georgia después) en Mac &e 
o como l o s  ue t a n  c e r t e r a m e n t e  J o r g e  Amado d e s c r i b e  e n  e l  P n o r d e s t e  va e t a l e r o , d e l  B r a s i l ,  seda recrear  una h i s t o r i a  que 
no o c u r r i o  nunca. Vease: W i l l i a m  Anderson, The Man f r o a  Sugar 
Creek: The P o l i t i c a l  Career of Eugene Talmadge (Baton Rou e: 
Lou i s i ana  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19751, e s p e c i a l m e n t e  10s 
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caráct ereminenteaente regional; ha s ido f l ex ib le  y receptiva 
i n g r e s o  de nuevos miembros. E s ,  a l  f i n ,  una "dinas t f  a 
colonizadorest' cuya p rop i a  n a t u r a l e z a  l a  ha permeado con 
s i  n g u l a r  sabor  a "democracia p r imi t iva" ,  a "democracia 
frontera" si se nos permite l a  expresión. 

Nuestra d ina s t í a  de colonizadores, podríamos agregar, ha 
en tenderse  más en  un sentido simbólico que literal. Cierto 
que t ra ta remos  e n  las s i g u i e n t e s  páginas con nombres, ge 
l o& a s ,  y l í n e a s  de parentesco que v incu lan  a i nd iv idu  
grupos de individuos a la  po l í t i c a  regional. Cierto es t 
que en o t r a  ocasión hemos tratado de explicar las condicione 
que t a l e s  relaciones tuvieron efecto. S in  embargo, e l  verda 
s i g n i f i c a d o  de l a  "dinastía" t iene  que buscarse más allá, en 
desarrol lo mismo de la  sociedad c o s t a r r i c e n s e  en  su  conjunt 
En e s t a  discusión planteamos tales inquietudes. 

De c&m y por qué se f o d  la "dinastía & los colouizadores" 

Somera recapitulad6n & acontedrnientos. Qrdzá sea import 
traer a l  tapete de nuevo algunos elementos que a nuestro jui 
jugaron un pape l  determinante en l a  po l í t i ca  regional de Pé 
Zeledón. En primer l u g a r ,  haciendo eco a las i n t u i t i  
reflexiones de Stone, recordemos que l a  escasez de l o s  f a c t o r  
de l a  producción t e n d i ó  a "homogenizar" a los  inmigrantes g 
neralefios (del  va l l e  de E l  General) en l o  social.4 Si  bien lag 

c a p i  t u l o s  3 y 4 ;  también J o r  e Amado, Gabr ie la ,  Clove and 
n c a g o :  University oPChicago Press 1974). 

3 Perez Zeledón es un cantón a l  suroeste de Costa Rica ue '4 se f u n d ó  e n  1931.  Con una ex t ens ión  t e r r i t o r i a l  de 1 04 
ki lómet ros  cuadrados, es uno de l o s  más r icos de l a  República. 
Su poblac ión e n  1977 era de 71,230 habitantes, l a  mayoda de 
e l l o s  j ó v e ~ s .  Durante l o s  primeros sesenta años de eSte siglo,  
experimento una f u e r t e  inmigración de fanrilias en busqueda de - 
nuevas tierras. 

4 Stone ,  D i n a s t f a  de l o s  conquis tadores ,  p. 250. Esta 
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di ferenc ias  en t r e  unos y o t ros  ex i s t i e ron ,  no hubo en e l  proceso 
de coloni zacibn una estrati f icac ión  econóni ca,  s o c i a l  o pol i  ti c a  

exagerada, un hecho reforzado por l a  igualdad de l o s  inmigrantes 
como ac tores  económí cos . 

Por o t r a  pa r t e ,  un núcleo importante de colonos provenía de 
zonas geográf icas  muy espec i f icas .  En efecto,  e l  que un número 
c o n s i d e r a b l e  f u e s e  o r ig ina r io  de Santa María de Dota, Tarrazú, 
Acosta e inc luso  Desamparados (todos pueblos a l  su r  de l a  ciudad 
c a p i t a l  de San José,  y "estaciones d g r a t o r i a s "  frecuentes para 
quienes viajaban hac ia  e l  v a l l e  de E l  General) y más aun, que l a  
mcánica  de movilización l o s  hubiera puesto en contacto antes  de 
su entrada al v a l l e ,  h izo que se f o r t a l e c i e r a  l o  que n o s o t r o s  
hemos denoni nado "veci ni smol'. 

E l  "vecinismo", que en e s t e  contexto bien podría s i g n i f i c a r  
" p a r e n t e s c o  af e c t i v o "  ( e n  c o n t r a s t e  con e l  " p a r e n t e s c o  d e  
sangre"  a l  que nos referiremos más adelante) con t r ibu i r í a  a l a  
c r e a c i ó n  de  un nexo i n t e r f a m i l i a r  y en 6ltima i n s t a n c i a  poli- 
t i c o ,  basado en l a  confianza adquirida a l o  l a r g o  de un c i e r t o  

11 5 pedodo de convivencia "vecinal . 
Como adehas  sabemos que las  a d v e r s a s  condic iones  de las 

tierras de E l  General de pr incipios  de este s i g l o ,  o b l i g a r o n  a 
una s o l i d a r i d a d  mayúscula  e n t r e  l o s  co lonos ,  l a  i d e a  de una 
s o c i e d a d  de carácter vecinai  ha  de considerarse muy importante 
en e l  planteamiento p o l i t i c o  de sus  miembros. 

También somos c o n s c i e n t e s  de  que estanios tra tando con un 
problema numérico. Las  p o s i b i l i d a d e s  de vinculación e n  una 
pob lac ión  r e d u c i d a  s o n  obviamente mayores que en una de gran 
tamalio. E s t o  no e x p l i  ca, s i n  embargo, l a  continuidad de la  

i d e a  h a  s i d o  d e s a r r o l l a d a  por e l  nism autor con &S ,amplitud, 
e n  v a r i o s  a r t i  c u l o s  t o d a d a  s i n  d i s t r i b u i r  a l  p u b i i c o  e n  
E s t u d i o s ,  r e v i  Sta d e l  Centro de InvestigaciÓn y Adiestramiento 
Político-Administrativo (CIAPAf San José., 1980. . 

5 L a  i m p o r t a n c i a  d e l  "vecinismo" también  l a  e n f a t i z a  
Charles 23.11 The Vend6e (Cambridge: Harvard Universi t y  Press , 
1976), pp. 5 g ~ 8 2 .  
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t r ad i  ci Ón polf t i  ca en algunas f &lías generaleñas después d e l  
agudo aumnto demográfico de mediados de este siglo.  

La endogamia como elemento catalizador. E s  n o t o r i a  e n  la 
muestra de matrimonios estudiados ( l a s  partidas matrimoniales de 
l a  p a r r o q u i a  de Pérez  Zeledón, 1914-1940, cubriendo 1,475 
enlaces) l a  tendencia bastante frecuente con que i nd iv iduos  de 
l a  misma f a m i l i a  - re lac ionados  en  segundo o tercer grado de 
consanguin idad  por l f n e a  d i r e c t a ,  e i n c l u s o  dob les  primos 
hermanos- contrajeron nupci as en l a  parroquia de San I s i d r o  de 
Pérez  ZeledÓn. Como es de conocimiento general ,  la  Ig les ia  
C a t ó l i c a  Romana proscribía por razones genéticas es tos  enlaces; 
empero, bajo ciertas circunstancias,  se otorgaban '*dispensasw 
que permLtian obviar e s t a  dif icul tad.  En e l  caso de San Isidro, 
l o s  p a d r e s  m i  s i o n e r o s  i n v o c a r o n  como j u s t i f i c a n t e s  más 
f recuen tes  en  e l  otorgamiento de d i spensas  dos causas :  l a  
pobreza Y / O  la  estrechez de l  lugar ("angustia loc iS*) ,  es decir,  
e l  ya mencionado problema d e l  reducido número de pobladores. 

La endogamia ,  p u e s ,  si  r e s u l t ó  ser uno e n t r e  v a r i o s  
c a t a l i z a d o r e s  que f a c i l i t a r o n  l a  formación de una "dinasda 
~ o l f  ti ca" . Algunas f ami li as mostraron una propensión mayor a 
l o s  en laces  en t re  sus miembros, pero en téfnrlnos generales, los  
casos estudiados cubrían a una considerable cantidad de familias 
de San t a  Mari a de Dota ( e l  l u g a r  de donde l a  mayoda de los  
i d g r a n t e s  un hecho que no ha de sorprendernos cuan- 
do se le ve a l a  luz de l  "vecinismo" y los  patrones de desplaza- 
miento £@l ia r .  6 

"Todo queda entre familia". U n a  segunda modalidad de l  fenómeno 
endogámico p o d r í a  d e s c r i b i r s e  como e l  v ínculo  adquirido por 
afinidad, y no únicamente por sangre, que e l  matrimonio proveía. 

6 T a l  es e l  caso de las f amilías Barrantes, Gamboa Quir6s 
y Venegas; parroquia  de San Is idro  de Pkrez Zeledón, &tidas 
matrimoniales, varios volúmenes, 1914-1940. 
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E l  p a t r ó n  claramente d iscern íb le  en Pérez Zeledón, por ejemplo, 
e s  l a  frecuencia con que fami l i a r e s  de  r e g i d o r e s  mun ic ipa le s  
c o n t r a í a n  n u p c i a s  con miembros de famil ias  cuya importancia e s  
no tor ia  en e l  gobierno local .  

L a  r e c u r r e n c i a  de este fenórneno en l a  f a a i l i a  Barrantes l a  
u b i c a  s i n  duda a lguna  coma e l  ejemplo más destacado en nuestro 
e s t u d i o ,  y const i tuye l a  muestra c l á s i c a  de l a  proyección polí-  
t i c a  de l o s  lazos fami l ia res  e n t r e  i n m i g r a n t e s  c o l o n i z a d o r e s .  
Xás aun,  por  c u a n t o  f u e r o n  P a t r o c i n i o  Barrantes Vargas y sus  
s o b r i n o s  NapoleÓn, José y Claris Monge (cuñado éste de l o s  dos 
an te r io res )  par te  d e l  grupo de pioneros fundadores que s e n t a r o n  
las  b a s e s  de l a  c iudad  de San ~ s i d r o .  Un segundo grupo de 
fami l ias ,  no t a n  extendido como l a  Barrantes pero  que i n t e r n a -  
mente se comportó s i g u i  endo l íneas  simi l a r e s  de par t ic ipación 
p o l i  t i c a ,  p a r e c e  s u g e r i r  que l a  i d e a  p ropues ta  por  Mosca y 

l t  retomada por  Baker,  Femández y Stone en cuanto a la  supervi- 
vencia" de esas ac t i tudes  a l o  largo de var ias  generaciones,8 e s  
vá l ida  en e l  caso de Pérez Zeledón. 

A l  i g u a l  que sucede con l o s  h i j o s  de l o s  burócratas, artesa- 
nos, y profesionales,  quienes se ven permeados involuntariamente 
por l a  ocupac ión  de s u s  padres y no en pocas oportunidades l a  
a d o p t a n ,  a s í  t ambien l o s  hi j o s  d e l  hombre p ú b l i c o  se ven 
irremi s i  blemente envueltos e n  e l  "teje y maneje" de l a  p o l í t i c a  
y muy pronto terminan part icipando e n  e l l a .  E s t e  e s  un r a s g o  
que no t i e n e  nada de sobrenatural  y es recurrente en todas las 
sociedades humanas. 

La polít ica como "recompensa social" y l a  carencia de los 
factores de la producddn. En un in t e re san te  l i b r o ,  Glen Dealy 

7 Conversac ión  con don Claris Monge Rojas en Santa Mada 
de Dota, diciembre de 1980. 

8 Gaetano Mosca The Rulin Class (New,York: kGraw-E11 
1939);  C h r i s t o p h e r  4. Baker, a o n a l d  Fernandez Pinto y ~ a m u e i  
Stone, E l  gobierno municipal en Costa Rica: Sus características 
y funciones (San José: E d i t o r i a l  Univers i tar ia ,  1971). 



propone que en wue l lo s  países de cul tura  ca tó l ica ,  la  poli 
provee de una serie de elementos socia lmente  n e c e s a r i o s  pa 
e l  "caudi 110" (aclamación, prest igio,  poder, etc. ) cuyo énf 
r e s u l t a ,  contrariamente a l o  que sucede en l o s  países de t r  
d ó n  protestante,  de un largo proceso de s i n t e s i s  de la  f i l  
f i a  de Santo Rm& de ~ q i l i n o * ~  Aunque estamos en desacuerdo 
e l  p ro fe so r  Dealy y o t r o s  e s tud io sos  de l a  "escue la  t r a  
c i o n a l i s t a "  e n  cuanto  a l a  preeminencia de este elemento c 
fac tor  expiicativo de la  evolución de la  es t ructura  de l  poder 
la Autbrica La t i na ,  lo hemos de  reconocer que posiblemente 
i d e a s  con  r e s p e c t o  a l a  impor t anc i a  de  l a  p o l í t i c a  co 
"recompensa social" en muchas áreas de nuestro subcontinente 
precisa. Como bien l o  expresa  B i l l i n g t o n ,  a l  r e f e r i r s e  a 
i n e v i t a b i l i d a d  de l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  p o l i  t i c a ,  l a  s o d e d  
g a r a n t i z a  l a  existencia de l  grupo de l íde res  necesarios para 
d e s a r r o l l o  r e t r i b u y é n d o l e s  s u s  s e r v i c i o s  y t a l e n t o s  c 
p r e s t i g i o ,  a c l a m a d  Ón popular  y ventajas  económicas. 
r e s u l t a  en  la  creación de una &te con grupos subordinados q 
tienden a for ta lecerse  y perpetuarse l o s  unos en los otros. 

En e l  caso de Pbrez Zeledón, empero, la  carencia de recur 
econóridcos y e l  aislamiento f ren te  a f rente  l o s  centros metro 
l i t a n o s  d e l  i n t e r i o r  de la  RepÚblca, hicieron d e l  prest igío 
l a  aclamación las Únicas recompensas para e l  l í d e r  comunal.. E 

9 The Publ i  c Man, An Interpretat ion of Lat in  Amedcan 
Other Cathoiic Countries (Amherst: University of Mass 
1977), es ciaimente e l  ca tu lo  1 pp. 1-32. 

10 *'escuela t r a  $ i c i o d s t a W  ha encontrado voce 
un importante grupo de estutKosos de las ciencias sociales  
la t inoamericanos  como estadounidenses.  Los autores de e 
tendencia enfatizan l o s  aspectos cul turales  como l o s  e l  
d e f i  n idores  de l a  evoluci  bn p o l i  t i  c a  de  l a  A d r i  ca 
Vi-anse o r  ejemplo las obras  de Howard Wiarda, Poii  
S o c i a l  8 han e i n  L a t i n  America: The D i s t i n c t  T r a  
(Amherst: ikniversity of Massachusetts, 1974); ñoland H. Ebel y 
Jaoles Henderson, "Pa t t e rn s  of Cont inu i t  i n  L a t i n  American 
Societies", SECOLAS AMals, marzo de 1976: 62-119 

11 Ray A l l en  Billington, America's ~ r o n t i e ;  Heritage (New 
York: Holt, Rinehart, Winston, 1966), pp. 101-2. 
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r e s u l t a d o  f u e  l a  c r e a c i ó n  de  un r eg idor  muy inf luyente  en l a  
v i d a  d e l  c a n t ó n ,  c o n  no  p o c a s  a s p i r a c i o n e s  p o l i t i c a s ,  y 
dispuesto a p a r t i c i p a r  i n d e f i n i d a m e n t e  e n  e l  gob ie rno  l o c a l .  
Los ejemplos de esta sucesión t r ad ic iona l  no seíialan a todas l a s  
f a m i l i a s  de P é r e z  ZeledÓn cuyos troncos poddan t r aza r se  dos o 
t r e s  gene rac iones  hac ia  atrás. Tampoco se podría sostener que 
la  fami l ia  Barrantes como núcleo p o l í t i c o  ha logrado e j e rce r  una 
i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  y monopol izadora e n  las a c c i o n e s  de  l a  
munic ipa l idad  de P é r e z  Zeledón. Empero, l a  evidencia si es 
clara a l  i n d i c a r  que h a  hab ido  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  u n a  
c o n s t a n t e  b a s t a n t e  d iscern ib le  en e l  cantón: l a  ex is tenc ia  de 
una f a m i l i a  de  inmigrantes - fundadores  cuya p r e s e n c i a  e n  e l  
g o b i e r n o  l o c a l  h a  s i d o  casi permanente desde  s u  c r e a c i ó n .  
A s i m i s m o ,  e x i s t e n  o t r a s  f a m i l i a s  q u e  h a n  t e n i d o  u n a  

a l g o  más lid t a d a  e n  l a  mun ic ipa l idad ,  cuyos 
miembros t ienden a l i g a r s e  e n t r e  si, y en las cuales l a  función 
poli  t i c a  también se prolonga en sucesivas generaciones. 

La fasilla Barrantes y wis entfonqms polfticos 

O r i g i n a r i a  de  A l a j u e l i t a ,  una pequeíla ciudad a l  s u r  de San 
J o s é  muy conoc ida  por su san tuar io  a l  Cr i s to  negro de Esquipu- 
las,  l a  conf ecci Ón de juegos p i  r o t é c n i  cos  y s u s  exce len tes  
"chichat t  y " c h i n c h i d t ' ,  l a  f a m i l i a  B a r r a n t e s  emlgró a Santa 
M a r i  a de  Dota  a f i d e s  de l a  década de 1880. A l l í ,  l o s  hi jos 
de Domingo Bar ran te s  y Dominga Vargas c o n t r a j e r o n  nupc ias  y 
r e s i  d i e r o n ,  convi  e r t i é n d o s e  muy pronto en gente Men conocida 
por su laboriosidad y esfuerzo. D e  l o s  cinco hi jos de Domingo 
B a r r a n t e s ,  dos  ocuparán  n u e s t r a  a t e n c i ó n :  s u  primogéntto, 
P a t r o c i n i o  B a r r a n t e s  Vargas ,  y e l  hermano menor de  é s te ,  
Jerónimo. 

P a t r o c i n i o  B a r r a n t e s  Vargas c o n t r a j o  nupcias en 1892 con 
C r i s t i n a  Blanco, u n i ó n  que le deparó seis descendientes todos 
l o s  cuales  i r í a n  a residir a San Is idro.  Por su par te ,  Jerónimo 



98 Luis Gmo. Solis R. 

con Paulina Retana y tuvieron díecisei s hi jos,  extensa progenie 
que constituyó l a  base de la  mayoría de los  entronques con otras 
f a m i l i a s  "poli  t i  cas" . Como ya hemos mencionado, Patrocinio 
Barrantes,  dos h i j o s  de Jerónimo y un yerno de és te ,  C l a r ~ s  
Monge, haldan sido parte del grupo de fundadores de San Isidro. 
En p r i  nci pio, e l  lugar halda sido bautizado "Nueva Santa Marfa'' 
en honor a la  uudad de donde l o s  pioneros e ran  o r i g i n a r i o s ,  
pero muy pronto t a l  nombre fue  deshechado y se adoptó e l  del 
santo patrono de lo s  agricultores: San Isidro Labrador. 12 

FIGURA 1 
Vinculaciones Barrantes y otras familias 

Gamboa Quesada (3)* guero Arias  (2)  
Monge F a l l a s  (2 )  

Valverde Ca Qui rós  Céspedes ( 2 )  

Ure Ea Fallas.----[ FAMILIA Monge Rojas 

Valverde F a l l a s  
Valverde F lores  

Fernández B r i  zuela  

* E l  número entre paréntesis indica la cantidad de miembros de 
l a  familia Fespectiva, vinculados a la  familia Barrantes. Cuarr 
do no hay numero, sólo se trata de un individuo. 

12 Municipalidad de Pérez Zeledón, Revista de l  cuarenta 
a n i v e r s a r i o  de l a  fundación d e l  cantón de Pérez Zeledón (San 
José,  1971). Según don José  Trinidad Montero Roddguez, al 
c r e a r s e  e l  can tón  en 1931, una de las condiciones solici tadas 
por l o s  regidores  de Dota para permitir la secesión fue que e l  
d i s t r i t o  primero d e l  nuevo cantón se llamase UreÍía, no San 
Isidro, conmemrando a l  fundador de Santa Mada de Dota. Aunque 
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Tal y como l o  i n d i c a  la  genealogía de la fami l ia  Barrantes, 
l a  descendenc ia  d e  P a t r o c i n i o  y Je rónimo,  e n  v i r t u d  de l o s  
e n l a c e s  que se c o n t r a j e r o n  con miembros de o t r a s  f a m i l i a s  
"poli ticas", muestra una sobresa l ien te  tendencia a p a r t i c i p a r  en 
la  municipalidad. Varias de estas vinculaciones fueron real iza-  
das  i n c l u s o  a n t e s  de  que e l  c a n t ó n  se f u n d a r a ,  encontrando 
r a í c e s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  cuando l o s  individuos 
v i d  a n  e n  Santa María de Dota. La amplia red de ramificaciones 
fami l ia res  de l o s  Barrantes ha garantizado su  permanencia e n  e l  
juego po ld t i co  regional.  S i  fu6semos a representar  las uniones 
de e s t o s  grupos gráficamente, e l  resul tado seda  e l  diagrama que 
se presenta en l a  Figura 1. 

P o r  l í n e a  d i r e c t a  o por a f i n i d a d ,  l a  f a m i l i a  B a r r a n t e s  
produjo  d i e c i s i e t e  r e g i d o r e s  y un d i p u t a d o  durante  l o s  años 
1 9 3 2 - 1 9 7 8 ,  u n  n ú m e r o  s u f i c i e n t e  como p a r a  p e r m a n e c e r  
ininterrumpidamente en l a  Nunicipalidad de Pérez Zeledón durante 
casi  su  medio s i g l o  de ex is tenc ia .  Aunque este núnic'ro pareciera  
reducido ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  a l o  la rgo  de l o s  cincuenta años de 
vida cantonal i n d i c a  una sorprendente regularidad en cuanto a l a  
p r e s e n c i a  de  i n d i v i d u o s  per tenec ien tes  a l a  famil ia .  No sólo 
eso; como bien i n d i c a  l a  Figura 2, l a s  proporciones de miembros 
de l a  f a m i l i a  Barrantes por concejo municipal han llegado a ser 
b a s t a n t e  elevadas en determinados períodos. E l  hecho de que un 
Barrantes haya ocupado una curu l  en e l  Congreso de l a  República, 
tampoco puede pasar desapercibido, pero e s t o  l o  d iscu t i remos  e n  
su oportunidad. 

A s i  pues ,  vemos como existe una aglomeración de famil ias  en 
t o r n o  a un ní ic leo común: l o s  B a r r a n t e s .  Aunque n o s o t r o s  
consideramos que esta circunstancia  es e l  producto de l a  evolu-  
c i ó n  s o c i a l  d e l  cantón, no un proceso consciente de dominación 
e x p l i  c i t o  e n  las  a c t i t u d e s  de l a  famil ia ,  e l  hecho es que hay 

e s to  se aceptó, muy pronto la  costumbre volvió a prevalecer y se 
rebautizó a l a  ciudad como San Is idro .  
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suces ión  y con t inu idad  e n  los  entronques; dos elementos f 
m e n t e  ligados coa la  existencia de una "dinastía". 

FIGURA 2 
RegLdores electos y partidpaddn total y porcentual 

de l a  familta Barrantes 
Municipalidad de Pérez Zeledón, 1932-1978 
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La cKnastía en la d c í p a l i d a d ,  1932-1978 

No es és te  e l  l uga r  p a r a  en t r a r  en una discusión sobre 1 
importancia de l a s  muni c i p a l í  dades como elementos de prime 
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orden en l a  lucha p o l í t i c a  regional.  b c h o s  o t ros  han real izado 
e s t u d i o s  e x h a u s t i v o s  y mucho más autorizados sobre e l  tema. 13 
Sin  embargo, sí es importante recordar que, como bien l o  expresa 
Roland H. Ebel :  "l.. .]  pese  a que e s  i g n o r a d a  por  muchos 
obse rvadores ,  l a  p o l í t i c a  comunal es e l  corazón de la p o l í t i c a  
nacional en l a  Ainéri ca  Latina. 1114 

En C o s t a  Rica, particularmente una vez que l a  municipalidad 
logró obtener su  autonomía p o l í t i c a  en 1 9 1 0 , ~ ~  e l  gobierno l o c a l  
s e  c o n v i r t i ó  e n  e l  in s t rumen to  p o l í t i c o  por excelencia de l a s  
"é l i tes  r u r a l e s "  ( d e  las d i n a s t í a s  de colonizadores de muchas 
á r e a s  de  l a  R e p ú b l i c a )  p a r a  a t a r s e  a l a  e s t ruc tu ra  d e l  poder 
n a c i o n a l  representada por l a  Asamblea Legis la t iva  (Congreso). 16 
Este proceso, l e j o s  de haberse debi l i t ado ,  ha adquirido proporn  
c i o n e s  i m p r e v i s t a s ,  causando una serie de d i f i c u l t a d e s  que 
menu onaremos más adelante. 

Comportamiento de los diferentes grupos fauúlíares. Una de las 
c a r a c t e r í s t i c a s  in t e re san tes  d e l  comportamiento de l a  "dinastía" 
en Pérez Zeledón ha  s ido  que, contrariamente a l o  que uno podría 
imaginarse, muestra una g r a n  f l e x i b i l i d a d  a n t e  l a  l l e g a d a  de  

13 L a  b i b l i o g r a f í a  dis onible es extensisima. Esta sec- 
c i ó n  s e  e s c r i b í $  u t i l i zando y as s iguien tes  fuentes de referen- 
ci a; Armando Arauz, E l  murdci i o  y e l  desar ro l lo  nacional (San 
J o s e ,  1978);  A l b e r t o  Baeza F % o r e s ,  E l  municipio y e l  $&o 
s o c i a l  (San J o s $ ,  1970);  C a r l o s  Brenes, "Aspectos his tor ico-  
' u r í  d i c o s  d e l  re imen municipal costarr icense de l a  colonia a 

f870" ( t e s i s ,  San # edro 1970). Rafael An e l  Barahona "Los ca- 
bildos de Costa Rica? !.!i02-1812" ( t e s i s ,  %an Pedro, 1474); Jorge 
A r t u r o  C a s t r o  " A n a l i s i s  h i s t ó r i c o  de l a  c r i s i s  m u n i c i p a l  en 
Cos ta  Rica" IFAM, Ebletf n, Informativo de l a  Asamblea Nacional 
de ~ u n i c i ~ a h d a d e s  (San Jose) ,  1977. Además de esjtas obras, ya 
hemos c i t a d o  e l  excelente  estucho de Baker, Fernandez y Stone, 
E l  GoMerno murácipal. 

14 "The Decision Makin Process i n  E l  Salvador" 1974. 
15 Stone, Enastia de f os  conquistadores, p . 224-30. 
16 La p a t e r n i d a d  de e s t a  i d e a  e s  d e l  Dr. gamuel Stone y 

ha s i d o  intensamente d iscu t ida  con é l  y e l  diputado Dr. ~ o d o t f o  
Cerdas. 
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nuevos individuos, incluso extranjeros . E l  caso sorprendente 10 
cons t i tuye  e l  de don Jaime Tabash Alice, regidor en e l  primer 
concejo municipal del  cantón, quien además de se r  de San Jos' 
era comerciante (no agricultor como l a  gran mayoda de los  d 
reg idores ) ,  de origen libanés y nacido en los  Estados Unidos 
~mérica.17 

Quizá e s t a  act i tud tan receptiva pueda explicarse en ténrb- 
nos h i s t ó r i c o s ,  pues en muchos sentidos, incluso los  primeros 
colonizadores del  valle,  por haber entrado tan tarde en e l  
X I X ,  p o d d  an considerarse  "recién llegados" al área. Ad 
por ser E l  General una zona de tan intensa indgración,  fact  
es pensar que las familias "políticas" tan sólo pudieron S 

terse a l  hecho concreto: no halda manera de frenar a los  nue 
colonos, así que habi a que asimilarlos. Esta mecánica es p 
s ib le  que haya permitido la  permanencia de v a r i o s  grupos en 1 
municipalidad, aunque por e l  efecto del  aumento demográfico, e 
número de regidores-colonizadores de la  primera mitad del  s ig  
XX disadnuyó marcadamente después de 1953 (ver la  Figura 3). 

Según l a  autor izada opinión de Eduardo Navarro, s i n  embarg 
un t e r c e r  elemento e s t a d a  incidiendo en l a  disminución de 
colonizadores originales en e l  gobierno local  después de 1966. 
Para Navarro, ese aiía marca e l  in i c io  de un nuevo cic lo  po l í t i c  

que t e rmina rá  por desplazar  a l o s  regidores  campesinos 
pequekos y medianos recursos para sust i tu i r los ,  por primera ve 
en la h is tor ia  del  cantón, por individuos de mucha más solvend 
económi ca: cafeta leros ,  ganaderos, profesionales y burócratas 
de clase media a l ta .  Nosotros no podemos por e l  momento cons- 
t a t a r  o r e f u t a r  t a l  opinión, pero si es  claro que e l  número de 
colonizadores y sus descendientes se ha reducido. Por o t ra  par- 

1 7  Jaime Tabash Alice nació en St .  Louis, Mssouri, en 
de no,viembre de 1891. Sus padres e ran  li baneses . La f ami li 
v iv io  en kn tana  antes de trasladarse a Costa ñica en 1910, re 
sidiendo rimero en Cartago y finalmente en Alajuela. Munidpa- f: lidad de érez ZeledÓn, Revista del  aniversario. 

18 Connim cación personal. 
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t e ,  e l  p o r c e n t a j e  de l o s  Barrantes se ha mantenido más o menos 
c o n s t a n t e  d u r a n t e  l o s  c i n c u e n t a  a ñ o s  de gobierno l o c a l  en e l  
c a n t ó n ,  un hecho que podría i n d i c a r  que pese a las disrupciones 
agudas e n  e l  e n t o r n o  s o c i a l ,  l o s  núcleos de poder fami l ia r  han 
s i d o  c a p a c e s  d e  a s i m i l a r  l o s  n u e v o s  a i r e s  s i n  m a y o r e s  
d i f i c u l t a d e s .  Habrá,  empero, que esperar  e l  resul tado de las 
elecciones nacionales en 1982 para poder d i sce rn i r  l o s  rumbos y 
nuevas or ientaciones  de e s t o s  grupos. 

FIGURA 3 
Regidores electos, regidores-coloni zadores 

y participación de la familia Barrantes 
Munic ipa l idad  de  Pé rez  Zeledón, 1932-1978 

Número 

. . . . m . . . . Total regidores 
Regi dores-colonizadores* . . . . . . . . . &@dores Banrantes ,...... . . . . . . * . 

.* .* 
..r l.... * .e* 

..* 
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* Que contrajeron nupcias e n t r e  1914-1940. 

RIENTE: Tribunal Supremo de Elecciones, Cómputo de votos. Para 
l o s  datos  an ter iores  a 1953 se consultaron l o s  l i b r o s  de actas 
o r ig ina le s  en l a  km c i p a l i  dad de Pérez Zeledón. 



El "juego del trampol.ínl' y la dinasda. Una rápida ojeada a 
l i s t a s  de  r e g i d o r e s  de  P é r e z  Zeledón,  y a las  de d i p u t a  
e l e c t o s  como representantes a l  Congreso, bas ta rá  para compro 
que una mayoría absoluta  de l o s  segundos se encuentra e n t r e  
nombres de  l o s  pr imeros  con a n t e r i o r i d a d  a s u  e lección a 
Asamblea L e g i s l a t i v a .  La c o n c l u s i ó n  o b v i a ,  ya d iscu t ida  
e x t e n s o  por  Baker y compañeros, es que la  municipalidad se 
c o n v e r t i d o  s i n  l u g a r  a dudas, en un "trampolín polí t ico".  
t a n  b e n e f i c i o s o  o per judic ia l  ha resul tado este fenómeno no 
d i s c u t i r e m o s  a q u í ,  pe ro  e l  hecho b á s i c o  e s  claro:  e n  Pé 
Zeledón pero también en e l  r e s t o  de l o s  cantones de Costa R. 
una gran cantidad de ex-regidores han s ido  e l e c t o s  d ipu tados  
e s p e c i a l m e n t e  después de 1949, han i d o  desplazando más y 
l o s  "conquistadores" de S t o m  e n  e l  Congreso. 19 

Para e l  disgusto de muchos, e l  producto de  este p roceso  
s ido  l a  "municipalización" d e l  Poder ~ e g i s l a t i v o , ~ ~  es dec i r ,  
conver s ión  d e l  máximo fo ro  de discusión p o l í t i c a  y primer p 
de la  República, en un maremagno de individuos que, pese a ha 
s i d o  e x c e l e n t e s  munic ipes ,  carecen de l a  v i s ión  y perspect 
necesarias para tratar l o s  problemas d e l  Estado en su  conjun  
En efecto,  las sesiones  d e l  Congreso, e inc luso  la acción de 
p a r t i d o s  p o l í t i c o s  e n  l a  Asamblea Leg i s l a t iva  de l o s  Ú l t i  

a ñ o s ,  han adquirido un pa r t i cu la r  sabor a "pol f t ica  de puebl 
con diputados discutiendo acaloradamente sobre l o s  problemas 
s u s  c a n t o n e s  y d i s t r i t o s ,  no d e l  p a í s  e n  t a n t o  que unid  
i n s t i t u c i o n a l ,  p o l í t i c a ,  económica y s o c i a l  que l o s  t rasciend 

A e s t o  h a  de  a g r e g a r s e  e l  hecho de  que un muy def ic ien  
régimen municipal (pero de cuyas imperfecciones capi ta l izan  1 
p a r t i d o s  m a y o r i t a r i o s )  h a  impedido que l a s  m u n i c i p a l i d a  
complementen s u  autonomía ~ o l í t i c a  con una i m p r e s c i n d í b  

1 9  Di-tia de l o s  conquistadores 
20 Un termino acuñado por e l  D r .  ko ifp. o l f o  283 Cerdas y Cruz. 
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a u t o n o d a  económica. Es to  ha hecho d e l  diputado l o c a l  un 

individuo "todopoderoso" de quien dependen l o s  municipios y 
demás organizaciones de desarrollo comunal para funcionar. Con 
presupuestos exiguos, es tas  inst i tuciones requieren de p a r t i d a s  
a d i c i o n a l e s  ( p a r t i d a s  especf f i c a s )  para poder e j e c u t a r  l a  
mayorí a de sus  programas. No e s  necesario recalcar l a  mani- 
pulac ión  que t a l e s  fondos generan ni. e l  tremendo gasto en que 
incurre e l  e ra r io  público para cubrirlos. 

En Pérez Zeledón, por ejemplo, en 1970-1972 e l  presupuesto 
municipal fue de Q 2,891,393.45, mientras que e1 t o t a l  de parti-  
das obtenidas  por e l  diputado R d l i o  Durán Picado alcanzó l a  
astronómica suma de 4 3,347,000.00 en e l  mismo período. 21 En 
noviembre de 1980, l a  Municipalidad de Pérez Zeledón publicó una 
p r o t e s t a  contra e l  Poder Ejecutivo por cuanto Q 2,610,000.00 en 
p a r t i  d a s  e s p e c í f i c a s  obtenidas  por e l  diputado Juan Muñoz 
Valverde hahlan sido recortadas de l  presupuesto nacional para e l  
período f i s c a l  1981-82 .22 L a s  partidas i n c l d  an desde renglones 
como caminos vecinales y puentes, hasta financiamiento a grupos 
parroqui a les  laicos . 

Esto  sucede en todo Costa Rica y ha venido sucediendo por 
v a r i a s  décadas. "Dinásticos" o no, los  diputados han logrado 
adquirir un poder inaudito sobre e l  gobierno local. Un disgusto 
e n t r e  un d i  pu tado  y su  municipalidad,  b ien puede generar  
problemas mayÚsculos para  e l  cantón y sus  pobladores, una 
situación no desconocida en Pérez Zeledón. 

Por todo e s t o ,  l a  cues t ión  de una " d i n a s t f a  de coloni-  
zadores" adquiere relevancia, incluso en una época en que, como 

21 Municipalidad de Pérez Zeledón, Dos años de labor (San 
José, 1972). 

22 Municipalidad de Pérez ZeledÓn, "Protesta ante e l  Poder 
E 'ecutivo", (campo pagado) en L a  ~ a c í b n ,  lo. de noviembre de 
id80. 
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l a  nuestra, las "dinastías" han i d o  perdiendo popularidad. Y e 
más de un sentido, la  "dinastía de l o s  colonizadores" se ha i d  
modificando. Como todo, ha evolucionado a una nueva forma 
mecánica muy d i f e r e n t e  a l a  que experimentb a principios d 
s iglo.  Pero esa h i s to r i a  está todavía por escribLrse. 




