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CAPÍTULO PRIMERO

En este capítulo presento

ejemplos de la carreta en la

historia a escala mundial, para

luego hacer mención de la

carreta americana hasta llegar

a la adoptada en Costa Rica.

Luego describo las partes

de la carreta, necesarias

para comprender los temas

siguientes donde se hace

referencia a estas.

HISTORIA DE LA CARRETA
Y DE SU DECORACIÓN



“Vida en el campo”. Fotografía: Henry Morgan. Costa Rica, hacia 1870.



FIGURA 1. Ilustración
que representa
la carreta española
del siglo XVI.

1. La carreta como medio

de transporte en otros

lugares y épocas

El carro con ruedas más antiguo que se

conoce es de Mesopotamia, y data del

año 4.000 a. C. Esta época está relacio-

nada con la aparición de la agricultura,

acontecimiento que da lugar al sedenta-

rismo y por tanto a la convivencia social

organizada. El uso de la rueda fue un

factor básico para la idea del vehículo,

pero también es el principio de la má-

quina y del torno de alfarero, usado por

culturas antiguas.

En un principio era el hombre quien ti-

raba del carro, luego, gracias a que el

desarrollo de la agricultura se hizo pa-

ralelo al de la domesticación de anima-

les, estos sustituyeron al ser humano en

esa labor.1

La mayor evidencia que existe de este

medio de transporte, proviene de obras

de arte antiguo, tales como pinturas, ce-

rámicas y esculturas, en las que se puede

apreciar la carreta. En el pasado milenio,

surgieron variedad de adaptaciones de

este medio de transporte, de acuerdo

con las condiciones geográficas, climáticas

y culturales.

La carreta llegó a América proveniente

de Andalucía (España), en donde la

construían con mimbre y la utilizaban

para acarrear la uva (fig.1).
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FIGURA 2.
Ilustración de pieza
precolombina con
ruedas, que
representa un
venado.

FIGURA 3. “Familia campesina de las tierras altas de Costa Rica”. Detalle de
un grabado de A. Sjöberg, basado en fotografía de Henry Morgan, 1887.

2. La carreta en América

La carreta fue introducida en América

por los españoles, pero sufrió las modi-

ficaciones necesarias para su funcionali-

dad. Su construcción se ajustó a los

materiales disponibles y a la geografía

de cada zona.

Muchos investigadores afirman que antes

de la conquista no existía la rueda en

América. Sin embargo, es necesario acla-

rar que hay evidencia arqueológica de un

pequeño artefacto con ruedas, elabora-

do por los indígenas prehispánicos que

habitaron las zonas que hoy se conocen

como Cihuatán, El Salvador2, y Veracruz,

México3. Se trata de un artefacto con

forma de venado o de canino, con cua-

tro ruedas en vez de patas, similares a

los juguetes usados actualmente por ni-

ños, tirados por un cordón (fig. 2).

Hay evidencia del uso de carretas en to-

da América Latina después de la conquis-

ta, especialmente en Argentina (coches

de las pampas argentinas), Brasil, Cen-

troamérica y México. Las carretas empe-

zaron a circular en Argentina a finales del

siglo XVI, en los territorios de Tucumán y

Río de la Plata. Desde la colonia, la ca-

rreta se usó en terrenos lodosos, donde

ya existía al menos un sendero y se había

dado solución a los accidentes geográfi-

cos (ríos, montañas, laderas) por los luga-

res en que se debía transitar.

A la llegada de los españoles a Améri-

ca, el tráfico rodado era escaso por la

falta de puentes y caminos, por la

irregularidad geográfica y la escasez

de bestias, lo cual hacía que lo más

común fuera el transporte a lomo de

indios, llamados tamemes.

De la misma manera, la carreta tam-

bién dependió de los caminos para su

existencia, pues ocupa un espacio an-

cho y liso para transitar. Nótese el pa-

rentesco que tiene la carreta castella-

na con la carreta tica, al comparar el

carro de la carretería española del si-

glo XVI (fig. 1), con el grabado costa-

rricense de A. Sjöberg (fig. 3). La rue-

da, el bastidor, el timón y las

dimensiones de la carreta española,

son el principio de la carreta adopta-

da en Costa Rica.



3. Componentes de

la carreta costarricense

Antes de describir la carreta utilizada

en Costa Rica, debemos mencionar la

cureña, que es el medio de transporte

anterior a la carreta. Se usa todavía en

el campo, para acarrear madera en

bruto desde las montañas. Las prime-

ras carretas que aparecieron en nues-

tro suelo eran cureñas, el timón estaba

formado por la horqueta de un árbol,

el cual se ajustaba a un eje del que sa-

lían dos ruedas (fig. 4). A continuación,

describiré los tipos de bastidor y de

rueda que se usaron en nuestro país.

Tipos de bastidor

El diccionario define “bastidor” como el

armazón que soporta la caja de un va-

gón o auto. En la carreta, es la base y so-

porte del cajón. Existen dos tipos de

bastidor: bastidor en “psi” y bastidor en

“ypsilon” (fig. 5), cuyos nombres se to-

maron de las letras griegas que presen-

tan una forma similar a la estructura de

estos bastidores.

El bastidor en “psi” es el que se utiliza

en la carreta contemporánea que tiene

su origen en la pesada carreta castella-

na. Este bastidor fue retomado en nues-

tro país por la necesidad de transportar

el café, lo que requiere de un cajón ce-

rrado con ruedas firmes y fuertes por

el tamaño del grano y el tipo de camino

que debía transitar. El bastidor en “ypsi-

lon” tiene su origen en el carro ligero

gallego-asturiano, implantado en Améri-

ca en vehículos más pequeños como en

algunas cureñas y carretones. Para am-

bos bastidores, se utilizó el tiro enyuga-

do de bueyes o mulas.

FIGURA 5.Tipos de
bastidor (vistos por

debajo): en “ypsilon”
(izquierda) y en “psi”

(derecha). El dibujo
muestra la relación 
de forma y tamaño

entre ambos.
Ilustración: Lidilia Arias,

2003.

FIGURA 4. Parte de atrás de una
cureña cargada con troncos (1997)
y vista de la estructura del bastidor
de una cureña en un desfile (2004).
Fotografías: Lidilia Arias.



Tipos de rueda

La rueda con radios
Los radios de madera o de metal

forman el sostén principal del aro,

similar a una bicicleta. Este tipo de

rueda con bocina metálica, radios y

aro de hierro, era imposible de cons-

truir en períodos primitivos cuando

no se conocía la técnica metalúrgica,

siendo la más usual en los carros

medievales españoles.

En el Valle Central de Costa Rica

predominó la rueda maciza para las

labores de trabajo, mientras que en

las llanuras de la zona norte se usó

principalmente la de radios.

La rueda con radios es más moderna

con respecto a las otras, pero solo se

puede utilizar donde exista camino

definido, pues al cruzar los ríos, los

palos que arrastran la corriente de

agua, se atascan en los radios, lo cual

hace que la carreta se pegue y hasta

se quiebre, porque no tiene la misma

fortaleza que una rueda maciza. En el

Museo de la Carreta en Desampa-

rados encontramos una carreta con

ruedas de radios, que formó parte del

concurso de carretas decoradas que

se realizó en San José en 1935 (fig. 6).

Nótese cómo los radios y las bocinas

han sido también decorados.

Al parecer, se trata de una carreta
que fue lujosa en su época, porque es
del tipo usado para salir de paseo por
caminos llanos.

Las carretas con rueda de radios
tenían la cualidad de ser más livianas.
De esta manera, podían aumentar la

velocidad y recorrer más distancia

en menos tiempo. Pero el campesino

costarricense tenía muchas trabas

en su camino como para pensar en

velocidad. Él ocupaba fuerza y

seguridad, porque no viajaba con

“llanta de repuesto”.

FIGURA 6. Carreta de rueda con radios, propiedad del
Museo de la Carreta de Desamparados.

Fotografía: Lidilia Arias. 1997.
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FIGURA 7. Tipos de rueda compacta: rueda maciza (izquierda), rueda de tres piezas (centro) 
y rueda de 16 cuñas (derecha). lustración: Lidilia Arias, 2003.

FIGURA 8. Paseo familiar
en vehículo automotor.

Fotografía: Manuel Gómez Miralles.
San José, año 1920.

Colección: Museo Nacional 
de Costa Rica.

La rueda compacta
En algunos países, como los que

poseen una geografía bastante irregular,

se mantuvo la rueda compacta usada

en la España medieval. En nuestro país

tuvo un desarrollo que dio lugar a tres

formas diferentes de elaborarla (fig. 7).

Para Carlos Chaverri4, la carreta con

radios se asocia con la elegancia, pues

los primeros vehículos con motor eran

de este tipo, y solo los podían adquirir

los señores más adinerados (fig. 8). La

que usaba rueda compacta era símbolo

del agricultor, que la utilizaba como

vehículo de paseo y de trabajo. Por

esta razón, Chaverri piensa que los

primeros trazos con que se decoraba

la rueda compacta, semejando radios,

tiene que ver con el deseo del

pequeño campesino de que la carreta

semejara un vehículo moderno de

clase alta.
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FIGURA 9. Izquierda: Rueda maciza. Nótese el desgaste en los bordes, donde remata el hilo
de la madera. Abajo: Carreta con rueda maciza a la que le pegaron dos reglas como soporte.

Fotografías: Lidilia Arias, 1998.

La rueda maciza
Durante mucho tiempo las ruedas

fueron hechas de una sola pieza, pe-

ro tenían el inconveniente de que la

fibra de la madera tenía poca resis-

tencia hacia los lados en la par te

donde remata el hilo, cambiando con

el uso su forma redonda a ovalada,

por el desgaste, o quebrándose

(fig. 9).

La rueda maciza solo se puede elabo-

rar en lugares donde hay árboles que

cumplan con el tipo de madera y el

diámetro necesario para su elabora-

ción. Las dos razones anteriores obliga-

ron a buscar otras alternativas a la rue-

da maciza de una sola pieza.

La rueda de tres piezas
Una opción para transformar la rueda

maciza, fue hacerla de tres partes, lo

que ayudó a que el desgaste fuera más

parejo, colocando cada pieza con su hi-

lo en diferente dirección, aunque debía

llevar reglas atravesadas que unieran las

tres partes de madera. Este tipo era más

propenso a quebrarse, debido a que con

los golpes en el camino se aflojaban las

pegas y los clavos. En España también

existió este tipo de rueda, véase de nue-

vo la figura 1.
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La rueda con 16 cuñas
Las ruedas con 16 cuñas son las usadas has-

ta hoy, y han tenido más duración que la

rueda maciza y la de tres piezas. Cabe des-

tacar que este tipo de rueda con aro metáli-

co es un invento costarricense, ideado en

Sarchí. El equipo con el cual se ajusta el aro

se usa en otros países para ruedas de radios,

pero solo en nuestro país se empezó a usar

para ruedas compactas, y más aún, de cuñas

(vea la última fotografía de la figura 10).

Carmen Lyra hace referencia a este aspec-

to: Fructuoso Chaverri y su hijo han ido perfec-
cionando poco a poco sus instrumentos, y des-
de hace tiempo el laborioso anciano dejó de
importar las ruedas de una sola pieza, porque
su ingenio inventó las ruedas de 16 cuchillas.5

En un artículo de Luis Marden, titulado

“Land of the painted Oxcarts”6, se describe

que las 16 cuñas calzan como un rompeca-

bezas y se pegan sin necesidad de goma, al

apretar el aro de la llanta por medio de una

base metálica que al calentarse prensa las

cuñas de madera. El aro se calienta en esta

base por medio de carbón, hasta quedar

casi incandescente, luego se golpean y se

ajustan las cuñas. Por último, se vacía agua

fría sobre la rueda caliente hasta contraer el

aro. De esta forma, se convierte la madera

y el metal en una sola pieza sólida, que es la

rueda (fig. 10).

FIGURA 10. En el Taller Alfaro de Sarchí,
don Fernando Alfaro muestra cómo se

colocan las 16 cuñas para ponerles el aro de
metal alrededor (arriba), el cual al calentarlo
con carbón casi incandescente (derecha), se

adhiere junto con las cuñas de madera.
En la imagen inferior, se muestra cómo se le

agrega agua tras lograr el calentamiento, lo
que da lugar a la contracción de los

materiales, quedando la rueda como si fuera
una sola pieza sólida (última magen).

En este caso, el aro se le colocó a una
rueda usada y decorada.

Fotografías cortesía
de Archivos Teletica Canal 7. 2004.
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FIGURA 11.
Partes de la carreta:

a. Cajón
b. Laterales
c. Parales
d. Limones
e. Reglas
f. Tableros
g. Compuertas
h. Timón
i. Sobrecajones
j. Rueda
k. Bocina
l. Cuñas
m. Barrote
n. Aro de las ruedas
o. Varillas
p. Pegas del timón

Vista de perfil

Vistas de la carreta

Vista frontal

Partes de la carreta actual

Las partes que se describen a continua-

ción corresponden a la carreta adoptada

en Costa Rica en el Valle Central a partir

del siglo XX. La carreta actual utiliza la

rueda de 16 cuñas y el bastidor en “psi”

descritos anteriormente, más algunos

otros componentes (fig. 11).

El cajón
Es el rectángulo que da el volumen a la

carreta. Está formado por los laterales,

parales, limones y sobrecajones. La parte

interna del cajón es completamente lisa,

mientras la externa presenta el soporte

estructural del vehículo (fig. 11a).
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FIGURA 12. Carretas
camino a Pavas, con

armazón y toldo.
Fotógrafo: H.N. Rudd,

hacia 1880.
Colección: Museo

Nacional de Costa Rica.

Los laterales
Se les llama así a las dos piezas de los

lados del cajón que se apoyan sobre

el bastidor. Constan de los parales, las

reglas y las teleras, cubiertos interna-

mente con láminas de madera que

por la parte externa forman los table-

ros (fig. 11b).

Los parales
Los parales son las reglas verticales

apoyadas en el bastidor que sirven de

soporte a los laterales. Se utilizan cua-

tro a cada lado y, algunas veces, cuando

se hacían carretas más grandes, se le

colocaban cinco para fortalecer la es-

tructura7. También sirven de apoyo pa-

ra cargar sacos o leña o para el sobre-

cajón cuando se llevan granos sueltos.

De acuerdo con la referencia de los

artículos de periódico8, se menciona

que en el año 1870 se usaban las ar-

mazones altas. Estas consistían en pa-

rales postizos cortados del monte,

buscando varas flexibles y travesaños

de caña blanca. Esa idea dio origen a

los cajones de madera que se usan

hoy, pero convir tiendo las varas flexi-

bles en parales rígidos (fig. 11c).

Los limones
Es el saliente del bastidor, están 

ubicados a los lados del cajón 

(fig. 11d).

Las reglas
Se sitúan en la parte superior al ca-

jón, paralelas a los limones. Junto con

los limones y los parales, forman la

estructura de los laterales (fig. 11e).

Los tableros
Son los espacios ubicados en los latera-

les y las compuertas que, mediante los

largueros y los parales, quedan enmarca-

dos. Sobre ellos se pintan las volutas. Se

les llama tableros porque es una lámina

de madera, dividida en cuadros que tie-

nen formas cuadradas y rectangulares

(fig. 11f).

Las compuertas
Son las partes frontales y traseras 

del cajón, similares a los laterales,

y al igual que estos, van apoyadas 

en el bastidor (fig. 11g).
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Canalla o camellas

Balonas o bocas del yugo

FIGURA 13a. Partes del yugo FIGURA 13b. Forma en
que se une el timón

y los bueyes al yugo, por
medio de fajas de cuero

y mecates.
Desfile de carretas en

Sarchí. Fotografía: Lidilia
Arias. 2000.

Cadena

El timón
El timón es una pieza larga que sale de-

bajo de la carreta; es el soporte principal

y el enlace con el yugo y los bueyes. En

el extremo donde se hace el enlace, pre-

senta una forma con dos agujeros abier-

tos para amarrar el yugo, llamados pegas

(fig. 11-16); de esta manera, se puede es-

coger el agujero de acuerdo con la altu-

ra de los bueyes, pues si son muy altos

con relación a la carreta, esta tiende a in-

clinarse hacia atrás y se podría perder

parte del producto que se transporta. El

largo del timón es aproximadamente 1,5

veces el ancho del cajón de la carreta.

Esta distancia también tiene relación con

el largo de los bueyes, pues estos van a

cada lado del timón y requieren del es-

pacio suficiente para que no peguen con

la carreta al caminar (fig. 11h).

Los sobrecajones
Los sobrecajones son piezas alargadas

de madera que se colocan encima de

los laterales sobre las compuertas, apo-

yados sobre los parales y las reglas, fo-

rrando la parte superior de la carreta.

Se usan principalmente para acarrear

café, pues aumentan la capacidad de

carga (fig. 11i).

El toldo o manteado
Carlos Chaverri9 recuerda que desde

los años treintas, cuando había tempo-

rales, se utilizaban toldos para cubrir las

carretas y resguardar a los usuarios de

la lluvia (fig. 12). Otro tipo de carruaje

que usaba toldo era el carretón con

capota, usado por gente acomodada en

la primera mitad del siglo XX.

El yugo
Los yugos primitivos eran un simple

palo colocado sobre las astas, como se

ve todavía en España.10. Esta cita com-

prueba que el yugo, al igual que la ca-

rreta, sufrió transformaciones. El yugo

está formado por dos valonas, una en

cada extremo (fig. 13a). Estas se pue-

den comparar con un sombrero adap-

tado a la cabeza del buey. Se le llamó

valona a un antiguo traje que consistía

en un cuello grande que cubría el pe-

cho, los hombros y parte de la espalda

de la persona que lo utilizaba, tal vez

de ahí deriva su nombre. La parte cen-

tral del yugo se conoce como la canalla

y amarra este al timón de la carreta.

En Costa Rica el yugo fue cambiando

su forma, hasta convertirse en un ins-

trumento liviano y ergonómico, adap-

tándose a la forma del lomo de los

bueyes. Durante ese proceso, la carreta

también fue evolucionando, pero con el

objetivo de resaltar más la decoración,

manteniendo siempre ambos instru-

mentos, unidad en la forma del diseño

por complementarse (fig. 13b).
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FIGURA 14. Detalle de bocina de una rueda
de carreta. Fotografía: Lidilia Arias. 1997.

Otros componentes

La bocina es la parte de la carreta que

une la rueda al eje.A su vez, los remaches

ajustan la bocina a la rueda (fig.14).Ade-

más, la carreta tiene un eje y con éste

otras partes internas que, así como la de-

coración, le dan a este vehículo otra ca-

racterística particular: el sonido, mediante

el cual los campesinos diferenciaban la ca-

rreta hasta a un kilómetro de distancia.

El sonido dependía del tipo de made-

ra y de la forma en que se le coloca-

ban los componentes del eje, hacién-

dose más evidente al saltar las ruedas

por las irregularidades del camino.

4. La carreta decorada

en otros países

Es necesario mencionar que además de

Costa Rica, hay evidencia de que en

otros lugares como Sicilia (Italia)

y la zona sur de Alemania, se decoraban

las carretas, pero con motivos muy dife-

rentes a los utilizados en nuestro país.

Carlos Chaverri11 cuenta haber conoci-

do la carreta siciliana, pero comenta

que el motivo decorativo era general-

mente sobre escenas de guerra, en for-

ma de relato o historia secuencial.

Emilia Prieto12 también menciona ha-

ber conocido una carreta de Sicilia, la

cual estaba embellecida con vigorosos

y sueltos trazos policromos, a modo de

pinceladas barrocas, sobre fondos te-

nues y dispuestos para enmarcar un es-

pacio centrado, que enfatiza en claros-

curos, donde sobresalían escenas

figurativas con mucho detalle y gran

perfección. Otro lugar donde existe la

costumbre de pintar las carretas es la

parte sur de Alemania, según informa

también Carlos Chaverri13, quien ha vi-

sitado el lugar.

5. La carreta en la zona
norte y sur de Costa Rica

Según la historiadora y folclorista Claudia

Quirós14, especialista en cultura popular

de la zona del Pacífico Norte del país, di-

ce que en Guanacaste se dio un origen

de la carreta diferente al del Valle Cen-

tral, porque aquí esta surgió con el desa-

rrollo económico propiciado por el café.

La historiadora afirma que en Aranjuez

de Puntarenas nunca ha visto una carre-

ta, aunque es un lugar antiquísimo, con

tradición ganadera desde la colonia.Ade-

más, en los inventarios y testamentos

que conoce de la zona norte y Puntare-

nas, la gente nunca menciona carretas.

En Guanacaste la carreta no se utilizaba

para llevar productos de una provincia

a otra, sino para uso local; también se

utilizó posiblemente la cureña. En Es-

parza hay carretas, pero los caminos

son más quebrados.

En Guanacaste se les iba el barro a las
bestias hasta la panza. ¿Cuál era la utiliza-
ción que se le podía dar a una carreta en
Guanacaste? Ahí lo fundamental era la ga-
nadería. No había gran producción de gra-
nos como para comercializar; por tanto la
ganadería no podía convivir con la agricul-
tura. El movimiento de la gente hacia Ni-
caragua se hacía también mediante el
transporte de mulas.15



FIGURA 15. Tipo de carreta sin decorar usada en
Guanacaste y en la zona Norte del país. Guanacaste.

Fotografía: Lidilia Arias, 2001.

Quirós supone que se dio una expan-

sión del uso de la carreta a raíz de la

construcción de la carretera nacional.

Por este nuevo camino se llevaba café

a Puntarenas.

Doña María Julia Pompillo16, una de las

fundadoras del Museo de la Carreta en

Desamparados, dice que entre lo que

ha escuchado sobre la carreta de Gua-

nacaste, es que la carreta decorada “no

era de hombres”, pues tenía que ser li-

sa (sin decorados ni ornamentos) si era

para trabajo pesado (fig.15).

Emilia Prieto17 también confirma que

en esas planicies era adecuado utilizar

caballos para transporte, pero en las

regiones centrales, con sinuosidades y

pendientes montañosas, las carretas

con bueyes se acomodaron mejor.

Lo mismo ocurrió en la zona sur y

atlántica; la economía era diferente y

no requerían de la carreta tanto como

en el Valle Central.
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