
importantes, lo mismo que un panorama mas am 

plio en aquellos mandatarios que a juicio del autor 
asi lo ameriten. Sin establecer juicios de valor, Be 
nilla nos presenta un panorama so brio sobre los 

datos de cada uno de los hombres y cuando lo 
estima pertinente amplia los datos con informa 

tion de primera mano, que co'ntribuye a ampliar la 
vision y hace que la lectura sea amena y sin pedan 
teria academica. Como hombre de estudio, como 

autodidacta, el suyo es un estilo sin pretensiones a 

traves del que nos va dando un panorama de quie 
nes, y desde muchos aspectos, fueron los fundado 

res de nuestra nacionalidad, de nuestra historia, de 

la Costa Rica que somos y que de seguro seremos. 

Claro que el autor tiene preferencias. Las en 

contramos en las figuras seneras de Juan Rafael 

Mora, Jesus Jimenez, Prospero Fernandez, en la 

segunda parte; y en la tercera descuellan don Jose 

Joaquin Rodriguez, su yerno don Rafael Iglesias 
Castro y don Alfredo Gonzalez Flores. Y estas pre 

ferencias no nacen por el capricho del autor sino 

mis bien por la importancia institucional y politi 
ca de los personajes, que emergen en las notas bio 

graficas con gran sentido de la proyeccion historica 
en la vida nacional. Tambien el autor ampUa ciertos 

aspectos de la biografia de Federico Tinoco Grana 

dos y los antecedentes de su presencia en la vida 

politica, la toma del poder y datos casi ineditos 
sobre el asesinato de su hermano, don Joaquin Ti 

noco, con las consecuencias socio-politicas de este 

incidente, que sigue guardando el misterio y la am 

biguedad que todos conocemos. 

Don Cleto y don Ricardo, asi como los cono 

cemos los costarricenses, son los dos presidentes 

que cierran el libro. Aparecgn como complementos 

de dos actitudes bastante diferentes. Dos/colosos 
que dominan la vida politica de Costa Rica duran 
te casi 40 anos, ambos con el talento del negocia 

dor, del zorro habil y la paloma bondadosa, dos 
personajes que por antagonicos vienen a comple 
mentarse en el ejercicio del poder. Dos modos dife 

rentes de concebir la poHtica, la vida social del 
pafs. antagonicos hasta en su vida fntima, se luce 

esbozada en los rasgos biograficos que nos da Ha 

rold Bonilla, pero que siempre tuvieron, el uno 
para el otro, la grandeza de saberse unidos en cuan 

to a la problematica nacional. Aunque el autor no 

se lo propone, deja que el lector pueda establecer 
lfneas paralelas entre los dos polfticos, sutilmente 
diferenciados, hasta en sus rasgos mas pequenos. 
Don Cleto, es llamado prototipo de gobernante pa 
triarcal y, don Ricardo, periodista nato. La admira 

tion por el segundo no va en detrimento del prime 
ro sino que la nobleza del autor lo obliga a escribir 
cosas tan especiales: Hay en el licenciado Jimenez 

Oreamuno algo que atrae, algo que obliga a los 
hombres a hacerse a un lado para que el pase, y si 

es necesario, hasta quitarse la capa y extenderla 

sobre el suelo, para que el pueda pisar sin enlodar 

se, aun cuando los demas sf Ueguen a pringarse. 
Frases que retratan al Brujo del Irazu, como fuera 

llamado carinosamente por los costarricenses, en 

toda la dimension de su grandeza ciudadana. 

Un tesoro de information este libro de Harold 
Bonilla. Lastima la extravagancia editorial de in 

cluir tantos prologos e introducciones. Quizas ca 

pricho del autor, que es recompensado por la in 

formation y datos que nos propone para tener cer 

ca de nosotros a personajes los unos tan queridos, 
los otros olvidados, pero todos inscritos en nuestra 

historia nacional. 

IMPERIALISMO Y DICTADURA: CRI-, 
SIS DE UNA FORMACION SOCIAL. Jai 
me Wheelock, Siglo XXI, Mexico, 1975 

Desde hace un ano aproximadamente se vie 

nen oyendo con regularidad noticias alentadoras 

sobre el proceso revolucionario nicaraguense. Sor 

prende y emociona la claridad con que ante nues 

tros ojos hacen acto de presencia las fuerzas socia 

les reprimidas y brutalizadas por espacio de varias 

generaciones. Con mas escondido entusiasmo pre 

guntamos si es verdad que ha llegado a Nicaragua 
la hora de los hornos, y con detenido aliento de 
seamos que se realice1 la segunda patria socialista de 

nuestra America. Es provechoso ahora, volver a un 

texto que fue publicado en 1975. El libro de 
Wheelock, Imperialismo y dictadura: crisis de una 

formation social (Mexico: SiglaXXI, 1975) no so 
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lo llena el vacfo y la indiferencia que los investiga 
dores han manifestado por la desventurada historia 

de ese pueblo, sino que tambien ilumina los ante 
cedentes historicos que vendrfan a explicar los pro 
cesos polfticos de estos ultimos afios. 

Wheelock empieza su estudio a partir de la 
insertion de Nicaragua en la economfa capitalista 

mundial. Segun el, el modelo nicaraguense de desa 

rrollo es atfpico por: 1) la larga y prolongada his 
toria de intervenciones norteamericanas; 2) el esca 

so y minusculo parentesis liberal de Zelaya; 3) la 
atemorizante polemica sobre la construction del 

canal; 4) los cuarenta anos de dictadura militar 
ininterrumpida.. 

Con estos cuatro parametros en mente, el au 

tor recorre la historia de Nicaragua desde su etapa 

independentista hasta el presente, y analiza con 

profunda seriedad los cambios estructurales econo 

mico, polfticos y sociales del proceso de transition 
de la hacienda ganadera, al latifundio comercial 

monoproductor de cafe. Sigue luego el desarrollo 
de este producto hasta su decadencia comercial en 

la primera mitad de este siglo y lo engancha final 
mente con los desarrollos recientes: el cultivo del 

algodon, la invasion del capital financiero. 

La claridad expositiva de Wheelock pone a la 
vista el proceso en toda su complejidad. Las for 

mas de tenencia de la tierra, hacendataria-ganadera 
y ejidataria-cerealista, expresiones ambas de una 

economfa de autoconsumo, se contraen para dar 

paso a la formation del latifundio. La transition se 
lleva a cabo por medio de las guerras civiles 
post-independentistas, que son la mejor expresion 
del precio social que cobra la propuesta librecam 

bista de la fraction progresista de la clase dominan 
te en su lucha contra la fraction oligarca retardata 

ria. 

El costo social lo paga la masa campesina. La 

reestructuracion de la propiedad del siglo XIX 
cumple asf dos propositos: 1) hace posible la ex 
tension territorial del latifundio y 2) crea la fuerza 
laboral agrfcola para trabajarla: La clase dominante 

queda asf consolidada al aduenarse del usufructo 

de las mejores tierras, y el campesino, privado de 
su base economica de subsistencia, queda a merced 

de la burguesfa, listo para entrar en el forzado pro 
ceso de transition al proletariado cuyo germen for 

ma. 

Una buena parte del trabajo de Wheelock esta 
dedicado a la description y analisis de la industria 
cafetalera. Haciendo despliegue de una singular a 

gudeza perceptiva, el autor logra desentranar de 

este analisis cientffico el precio social del desarro 

llo-subdesarrollado y dependiente de la economfa 
polftica nicaraguense. Entre sus aciertos se cuen 

tan la observation de los perfodos de corte del cafe 
en funcion al empleo o desocupacion de la pobla-k 
cion laboral y del efecto que tienen en sus formas 
de vida y salario. El autor muestra el desplazamien 
to de las poblaciones hacia las haciendas cafetale 

ras, las formas de vida casi esclavistas que caracteri 

zan la vida de los barracones, las diferentes divi 

siones de la fuerza laboral de acuerdo al lugar que 
ocupa en la production, la superexplotacion sexis 

ta de las mujeres y los niiios. Toda la narration 
resume la amoralidad del sistema. De especial inte 

res son las formas distintas que adquiere el salario, 
las formas de pago mixtas que enmascaran el carac 

ter capitalista de la industria cafetalera, haciendola 
reminiscente de formas laborales pasadas como la 

esclavitud y el peonaje. 

Si monocultivo, dictadura e invasion son los 

aspectos dominantes de la opresion, Wheelock su 

braya las formas de resistencia popular con gran 

vigor. De hecho, Sandino, el mds grande heroe na 

cional, y el movimiento sandinista de la actualidad, 
son el marco contra el cual se recorta todo el anali 

sis. Sandino es la expresion de la tendencia popu 

lar, democratica y revolucionaria, que surge en la 

primera mitad de este siglo y que viene a incor 
porarse a la historia nacional en una coyuntura de 

crisis. Esta crisis es la escuela del derrocamiento 

por intervention del gobierno nacionalista liberal 
de Jose Santos Zelaya, cuyo parentesis liberal ter 

mina en 1909. Sus sucesores al poder, miembros 

de la inepta oligarqufa nacional retardataria, com 

prometen la entera economia nacional, alienan a la 

poblacion entera y dan origen a la Guerra Consti 

tucionaUsta. En ella, la burguesia agro-exportado 
ra, la pequena burguesia urbana y las masas popu 
lares form an una alianza. 

Durante la Guerra Constitucionalista, las ma 
sas populares organizadas y representadas por San 

dino llevan la vanguardia de la lucha contra la ex 

plotacion imperialista. De 1926 a 1933, Sandino es 
el lider de esta resistencia. Pero su programa politi 
co de guerra sin cuartel al imperialismo, y su clara 

vision de clase, que intentaba garantizar junto con 
la soberanfa nacional la liquidation de la depen 
dencia economica y la reorganization agraria popu 

lar, se vieron debilitados por la coyuntura historica 
mundial. La depresion economica por un lado, y el 
naciente fascismo europeo por otro, llevaron a se 

gundo piano las luchas por la liberation de nuestra 
America, que durante esos anos habia encontrado 
su maximo exponente en Nicaragua. 
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La fachada democratica que los Estados Uni 
dos adopta frente al fascismo, tuvo tambien su 
program a para la America Latina. En Nicaragua 
desmembro al ejercito constituyente siguiendo 
cuatro pasos consecutivos: 1) aislo y fragmento a los 
miembros de la coalition nacional; 2) neutralizo al 
sector nacionalista; 3) desarmo a las clases popula 
res; 4) identified un sector directriz "competente" 
y despiadado, aliado y protector de sus intereses 
contra el cual se han pronunciado y se pronuncian 
ahora las masas populares: la dinastfa somocista. 

Wheelock dedica poco o nada al desarrollo de 
los primeros afios de la dictadura. El poder se con 
solida durante los anos de la segunda guerra mun 

dial, caracterizados por el incremento de la pro 
duction cafetalera, con la consecuente explotacion 
de las masas populares, y por la contribution de 

minerales, caucho y madera a la economfa guerrera 
de la metropoli. Despues de este breve parentesis, 
el autor pasa a dar un bosquejo de la epoca con 

temporanea. 
Pone en primer termino lasidificultades de de 

finir con precision el capital Somoza, pues a mas 
de carecer de documentation, su prohibitiva inves 

tigation se paga con carcel o muerte. Baste decir 

que ellos tienen control absoluto de los poderes 
del estado y como tal, tienen intereses tanto en las 
altas entidades bancarias y empresas de servicios 

publicos, como en los hospitales y las bajas casas 
de juegos. No hay sector libre de la mano somocis 
ta. 

Las formas del capital Somoza son sin embar 

go identificables. A partir de los afios cincuenta se 
consolidan los dos consorcios bancarios mis im 

portantes de Nicaragua: 1) EL BANIC (1953), a 
poyado por el Chase Manhattan Bank, representa 
el grupo liberal, los intereses algodoneros de occi 
dente. 2) EL BANAMERICA (1952), apoyado por 
el Banco de America, representa a la oligarqufa 
oriental ganadera de Granada. Ambas empresas se 

descomponen en una serie de razones sociales que 
tratan de ocultar su caracter centralista.y monopo 
lizador. El BANIC, orientado hacia el agro, tam 
bien invierte en bienes rafces, viviendas y de vez en 
cuando en programas de promotion social ?becas, 

creditos artesanales, etc. Entre los nombres que 

adopta se encuentran INDESA (Subdividida en IN 

FISA, INVERGO, CERISA, TELEVICENTRO, 
LA PRENSA . . .) FINANSA, FINANCIERA DE 
LA 

VIVIENpA 
. . . Lo propio pasa con BANAME 

RICA que se enmascara, entre otros tftulos en 

FIA, BIRSA, INMOBILIARIA DEL AHORRO . . . 

* 
Ignacio Briones es dirigente de la Union de-Periodis 
tas Nicaraguenses, director del diario 24 horas y de la 

Las causas y efectos de estas expresiones eco 
nomicas son concretamente opuestos a la revolu 
tion cubana y acceden a los programas de con 

tra-insurgencia militares y civilistas que ella genero. 
Entre ellos el del Mercado Comun Centroamerica 
no, parte del movimiento de la llamada Alianza 
para el Progreso. La distribution de tierras, pretex 
to para desplazar a la poblacion de los centros de 
organizacion sandinista y envarlos a tierras forests 
les sin prestarles los menores recursos, es otra ex 

presion. La creation de CONDECA, expresa el as 
pecto militarista de la nueva politica norteamerica 
na en Centroamerica. 

Con amargo realismo, Wheelock, hace una lista 
de los logros mas recientes de esta nueva estructu 
racion. En Nicaragua se creo una industria de enva 
sado y etiquetado a base de mano de obra barata, 
una fabrica de galletas, y una de ropa interior 'fcara 
damas". Esta irrisoria e incompleta lista viene com 

plement ad a en el texto con una lista de organiza 
ciones empresariales entre las que se cuentan la 

Asociacion Nicaraguense de Instituciones de Segu 

ros, La Financiers de Desarrollo de Nicaragua, El 
Instituto de Ahorro y Prestamo, El Consejo Supe 
rior de la Iniciativa Privada ... No olvida tampoco 

Wheelock las asociaciones entre el "Sunbelt" nixo 

niano y la dinastia somocista: a Vesco y a Hughes, 
se les cedio la explotacion jdel lecho maritimo, la 
canalization interna de la via del rio San Juan y el 
Lago Xolotlan para el posible establecimiento de 
puestos petroleros. Toda esta armazon cayo con el 

terremoto. La reinterpretacion de la estrategia yan 

qui-nica a partir de este desastre natural es manda 

toria: las manifestations callejeras de la hora pre 
sente, la huelga general, son la contribucion de la 

masa a este nuevo proceso social en el cual a ellas 

les toca el indiscutible papel de vanguardia. 
El proceso social de Nicaragua, o, como lo ha 

llamado Ignacio Briones*, La Batalla de Managua, 
deja lugar al suspenso. A medida que se vigoriza la 
fuerza popular, el regimen dictatorial, dinastico, de 
apariencia secular, y su guardia nacional hasta hace 

poco considerada invencible, se reducen a su 

minima expresion. Los pocos grupos sociales que 
antes les prestaban apoyo al regimen se repliegan y 
se colocan del lado de la causa popular. El antes 
todo poderoso grupusculo de derechas queda en el 

mis total, absoluto e irrevocable aislamiento, pen 
diente de la mano que le pueda tender el imperia 
iismo iyanqui. Mientras este, temeroso por un lado 

revista Impacto de Nicaragua. 
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de la direction que lleva el movimiento nacional, 
sorprendido por la fuerza del empuje de la masa 

popular, desilusionado por la bancarrota moral, e 

conomica, polftica y militar de sus aliados, deses 
pera. El pueblo entero, unificado, combatiente, ha 

ciendo gala de una determination militante diffcil 
de concebir bajo el regimen de la bota militar asesi 
na y sanguinaria de Somoza, sigue con todo el vi 
gor que sus fuerzas le permiten empujando a la 
dinastfa hacia posiciones que ponen en evidencia 
su debilidad incuestionable. Son las masas organi 
zadas las que piden y llevan a cabo el cambio. 

A estas alturas, el libro de Wheelock, publica 

do hace escasos dos anos, parece ser el estudio 

indispensable, minucioso, serio, brillante y original 
de una epoca que ha llegado a su fin. Por su pro 
fun didad, por su incuestionable torn a de position a 
favor de las desposeidas masas nicaraguenses, este 

libro viene a ser sintomdtico de una nueva Nicara 

gua, en la que sus intelectuales, solidamente prepa 

rados, se ponen incondicionalmente al servicio de 

la reconstruction nacional. El merito indudable de 
este estudio es que da el fondo que explica y fun 
damenta el por que de la actual militancia nicara 

giiense. La historia de Nicaragua la escriben ahorita 
los intelectuales identificados con el drama de su 
liberation. 

EL MOVIMIENTO HUELGUISTICO EN 
COSTA RICA (50-60) 

Carlos Abarca V., Tesis de grado, Escuela de 

Historia, Universidad de Costa Rica 1978 

Carlos Abarca en su trabajo "el movimiento 

huelgufstico de Costa Rica en los anos 50-60", ha 
ce un analisis historico de las luchas sociales en esa 
decada. Dicho analisis especialmente se refiere a las 

huelgas. 
En este perfodo la clase trabajadora en sus 

luchas de caracter economico social, presento 107 

conflictos colectivos. Representan ellos el 35% de 
los habidos en el transcurso de 1947 a 1975. 

Refiriendose, el autor, a otra forma de expre 
sion de lucha: los paros obreros, dice que se efec 

tuaron quince. Realizados especialmente en la acti 

vidad bananera. 
En esta misma decada hubo 16 huelgas. Se 

movilizaron en elias a 24.451 obreros, lo que re 

presenta el 8.5 de la poblacion economicamente 
activa de 1950. 

Las huelgas fueron mas numerosas en el sector 

industrial. En este mismo sector no se llevaron a 

cabo paros obreros. El sector industrial de esta e 

poca se caracterizo por apoyarse "en la produccion 
de unidades empresariales de tipo artesanal" y ma 

nufacturero especialmente. Estas propiedades per 
tenecfan en su mayorfa a capitalistas nacionales. 

En el piano social, el autor, senala dos contra 

dicciones en las que se movio el obrero urbano: 1 ? 

"la que nacfa de la explotacion de que era objeto" 
2? "el peligro de la desocupacion ocasional o per 

manente, que producfa la modernization del sec 

tor, el inmigrante rural y la desaparicion de la em 

presa tradicional y domestica menos competitiva 
que la industria fabril". 

A traves de las huelgas realizadas, los obreros 
logran introducir modificaciones en la forma de 
organizacion de la empresa. Sin embargo en ellas 

(huelgas) no se encuentran objetivos, ya sean ex 

plfcitos o no, sobre el cuestionamiento en conjun 
to, de la organizacion capitalista de las empresas. 

Se considera que entre los anos 1949 y 1969 
se duplica el numero de organizaciones sindicales. 

Segun criterio de Carlos Abarca, el crecimiento fue 
de 193.4%, sin tomar en consideration las conse 

cuencias de la represion patronal que lleva, en mu 

chos casos, a la disolucion de los sindicatos, y sin 
tomar en cuenta el sector publico (que no es anali 

zado en su investigacion). 
En lo que respecta al sector primario de nues 

tra production fue en la plantation bananera don 

de se realizo la mayor cantidad de huelgas. Las 
huelgas de este sector fueron las mas extensas, tan 

to por el numero de obreros que participaron co 

mo por el "area geogr&fica que se vio afectada". 

Estas huelgas tampoco afectaron al conjunto de las 
actividades del monopolio bananero. 

En los primeros cinco anos de la decada, y no 
.existiendo el derecho legal a ella, se (heron 4 huel 
gas. En los 5 arios restantes hubo 14 paros obreros 
y dos huelgas. 
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