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Cos ta Ri ca entRe gueRRas: 
1914-1940

Ana María Botey Sobrado

IN tRo DUC CIóN

La Cos ta Ri ca en tre las dos gue rras mun dia les cons ti tu ye 
el con tex to en el que se ges ta ron tres co yun tu ras crí ti cas pa ra 
la eco no mía agroex por ta do ra: la ori gi na da por el im pac to de la 
Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1919), la cri sis de 1929 y la 
de pre sión de la dé ca da de 1930 y la ges ta da por los efec tos de 
la Se gun da Gue rra Mun dial (1939-1945). Ca da co yun tu ra pre-
sen tó sus par ti cu la ri da des, es pe cial men te, la que se de sa rro lló 
du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, la que tam bién fue es ce na-
rio del de sa rro llo de pro ce sos so cia les y po lí ti cos de gran re le-
van cia en la his to ria de la Cos ta Ri ca del si glo XX. Es te ar tí cu lo 
no abor da rá los pro ce sos po lí ti cos de la dé ca da de 1940, so la-
men te la co yun tu ra eco nó mi ca pre sen ta da por la gue rra.

El im pac to eco nó mi co y so cial de es tas cri sis tu vo un efec to 
re gio nal di fe ren cia do, se gún la vo ca ción eco nó mi ca de las 
re gio nes, y sus re la cio nes con la eco no mía na cio nal e in ter na cio-
nal. En con se cuen cia, un asun to me du lar es co no cer la na tu ra-
le za de las cri sis, las re per cu sio nes eco nó mi cas y so cia les, así 
co mo la res pues ta del Es ta do y la mo vi li za ción de los sec to res 
me dios y po pu la res por me dio de sus or ga ni za cio nes so cia les.
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La Cos ta Ri ca en tre 1914 y 1940 ex pe ri men tó cam bios in tro-
du ci dos en el fun cio na mien to del de no mi na do Es ta do li be ral, el 
cual fue su frien do in jer tos, es ta ble cien do ins ti tu cio nes y po lí ti cas 
in ter ven cio nis tas en di fe ren tes ám bi tos, ta les co mo el de la sa lud, 
la pro tec ción so cial, la edu ca ción, la vi vien da, los trans por tes, la 
eco no mía en ge ne ral, que pre pa ra ron el ca mi no pa ra ges tar otro 
ti po de Es ta do, y un nue vo es ti lo de de sa rro llo y de so cie dad. El 
sis te ma po lí ti co elec to ral se en ri que ció con la pre sen cia de nue-
vos par ti dos po lí ti cos co mo el Re for mis ta (1923) y Co mu nis ta 
(1931), los mo vi mien tos an tiim pe ria lis tas, los fe mi nis tas co mo el 
de las mu je res su fra gis tas, que ejer cie ron una gran pre sión pa ra 
que sus de man das fue ran sa tis fe chas y el sis te ma elec to ral fue ra 
re for ma do, lo que con du jo, en un pro ce so con ti nuo has ta 1949, 
al de sa rro llo de la de mo cra cia po lí ti co-elec to ral. 

Es te ar tí cu lo pre ten de re cons truir a gran des ras gos la Cos ta 
Ri ca en tre 1914 y 1940, se ana li za la es truc tu ra eco nó mi ca, el 
com por ta mien to de los pro duc tos de ex por ta ción, la agri cul tu-
ra pa ra el mer ca do in ter no, la ga na de ría, la in dus tria li za ción y 
la ex pan sión del ca pi tal ex tran je ro en los ser vi cios pú bli cos. 
Las cri sis eco nó mi cas, la co yun tu ra, y las ac cio nes pro mo vi das 
por el Es ta do cons ti tu yen un asun to esen cial. Se es tu dia el per-
fil de la so cie dad y las lu chas so cia les de los tra ba ja do res ur ba-
nos y ru ra les, jun to a otros mo vi mien tos so cia les y la res pues ta 
del Es ta do. Fi nal men te, se ana li za la di ná mi ca po lí ti co-elec to-
ral del pe rio do y el sur gi mien to de nue vos par ti dos po lí ti cos.

I. LA ES tRUC tU RA ECo Nó mI CA 

1. Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la es truc tu ra eco nó mi ca

En 1935, año del cen so ca fe ta le ro, los bos ques pre do mi-
na ban en el pai sa je cos ta rri cen se, in clu so al gu nas re gio nes 
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per ma ne cían con mu cha ve ge ta ción na tu ral, es pe cial men te en 
las áreas fron te ri zas, en la par te sur de la pe nín su la de Ni co ya 
y en Gua na cas te. So lo tres re gio nes es ta ban am plia men te 
co lo ni za das, la re gión del Va lle Cen tral, don de se cul ti va ba el 
no ven ta por cien to del ca fé, la re gión ca ri be ña don de se ubi-
ca ban las plan ta cio nes de ba na no y ca cao y la re gión ga na de-
ra del Gua na cas te. El área ca fe ta le ra, es pa cio del cul ti vo más 
im por tan te del país, com pren día me nos del 1 por cien to del 
te rri to rio na cio nal. El Cen so de Po bla ción de 1927, re gis tró 
me nos de me dio mi llón de ha bi tan tes, más de la mi tad ubi ca-
do en el Va lle Cen tral, en tre San Ra món ha cia el oes te y 
Tu rrial ba ha cia el es te.1 

Ha cia 19l4, fe cha de ini cio del pe rio do en es tu dio, la eco-
no mía agroex por ta do ra se ha bía es pe cia li za do, esen cial men te 
en la pro duc ción de ca fé y ba na no, los cua les re pre sen ta ban 
cer ca del 85 por cien to de las ex por ta cio nes.2 No obs tan te, 
des de el úl ti mo ter cio del si glo XIX, la es truc tu ra eco nó mi ca se 
ha bía di ver si fi ca do con la irrup ción de un nue vo ci clo mi ne ro, 
el au ge de la ca ña de azú car, el ca cao y la ac ti vi dad ar te sa nal, 
ma nu fac tu re ra e in dus trial ur ba na.

La eco no mía cos ta rri cen se era muy vul ne ra ble a las os ci-
la cio nes de los pre cios y a la de man da in ter na cio nal de los 
prin ci pa les pro duc tos agrí co las de ex por ta ción, los cua les 
con su mían gran par te de los es fuer zos so cia les y ge ne ra ban 
una vin cu la ción, di rec ta o in di rec ta, con otros sec to res eco nó-
mi cos. Asi mis mo, la de pen den cia te nía un do ble sen ti do pa ra 
el país, co mo pro duc tor y co mo con su mi dor de to do ti po de 
bie nes im por ta dos, bie nes de con su mo y de ca pi tal, im por ta-
cio nes, que por otra par te, pa ga ban im pues tos de adua na que 
cons ti tuían una fuen te esen cial de los in gre sos del Es ta do, por 
lo que una con trac ción en el flu jo de las im por ta cio nes de ri-
va ba en una cri sis fis cal.

In ter na men te, la eco no mía agroex por ta do ra, im pul sa da 
por los li be ra les, pro vo có la pri va ti za ción de las tie rras, o sea 
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la eli mi na ción de to das las for mas cor po ra ti vas de pro pie dad, 
los pro ce sos de frag men ta ción –por los pa tro nes de he ren cia– 
y de con cen tra ción –por el aca pa ra mien to– de la tie rra, con-
du je ron a la con cen tra ción de la ri que za, la cen tra li za ción de 
los ca pi ta les y a ges tar una so cie dad más di fe ren cia da so cial-
men te, don de un sec tor sig ni fi ca ti vo de los pro duc to res di rec-
tos ten día a de sa pa re cer, o a se mi pro le ta ri zar se, pe se a que la 
fron te ra agrí co la se man tu vo abier ta has ta me dia dos del si glo 
XX, y los pro ce sos de co lo ni za ción po si bi li ta ban la re cam pe-
ni za ción. En con se cuen cia, du ran te el pe rio do en es tu dio, la 
con flic ti vi dad so cial ten dió a au men tar y a bus car for mas de 
ex pre sión en el cam po y la ciu dad. 

2. La ex pan sión del ca fé fue ra del Va lle Cen tral

En tre 1914 y 1940 el ca fé con ti nuó sien do el pro duc to de 
ma yor sig ni fi ca ción eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca, pues to que 
ca na li za ba la ma yor can ti dad de los es fuer zos so cia les, de su 
pre cio en el mer ca do in ter na cio nal de pen dían otras ac ti vi da des 
eco nó mi cas, in di rec ta men te con tri buía con las fi nan zas del 
Es ta do, y los gran des pro duc to res y ex por ta do res eran a su vez 
im por tan tes hom bre pú bli cos. En el cen so ca fe ta le ro rea li za do 
en 1935, se com pro bó que el ca fé era cul ti va do en to do el Va lle 
Cen tral, des de San Ra món en el oes te, has ta Tu rrial ba en el 
es te, en tie rras si tua das en tre 600 y 1.500 me tros de al ti tud. El 
área ca fe ta le ra cal cu la da, apro xi ma da men te, en 26 mil man za-
nas en 1890, ha bía as cen di do a 68.578 man za nas en 1935. 

En las pri me ras dé ca das del si glo XX, la pro duc ción ca fe-
ta le ra ini cia ba sus pri me ros pa sos en las re gio nes de Ti la rán 
–en la Cor di lle ra Vol cá ni ca del Gua na cas te–, y las par tes al tas 
de Ni co ya ha cia el oes te, en las lla nu ras de San ta Cla ra, el 
va lle de Sa ra pi quí y la re gión de San Car los ha cia el no res te, 
don de el ca fé com par tía el es pa cio con otros pro duc tos. 
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Ha cia el sur del país los ca fe tos tam bién se ex pan die ron, en el 
con tex to de la co lo ni za ción de la zo na de Los San tos, den tro 
de los can to nes de Ta rra zú y Do ta, pa ra di ri gir se más tar de, es pe-
cial men te en las dé ca das de 1940 y 1950, ha cia el Va lle del 
Ge ne ral y pos te rior men te ha cia la re gión de San Vi to en el Pa cí-
fi co Sur.3 En es tas áreas los ca fe tos al ter na ron con otros cul ti vos 
co mo las mil pas, los fri jo la res, los ca ña les y po tre ros.4 La su per fi-
cie ca fe ta le ra ten dió a es tan car se en la dé ca da de 1940, au men tó 
nue va men te en la dé ca da de 1950, has ta as cen der a 150.000 
man za nas en 1990, y des cen der en los años pos te rio res.5 

En los va lles del Re ven ta zón y Tu rrial ba co nec ta dos por el 
fe rro ca rril al Atlán ti co se es ta ble cie ron, des de fi nes del si glo 
XIX, gran des ha cien das en las que se pro du cía ca fé, ca ña de 
azú car, ca cao y ba na no y se be ne fi cia ba el ca fé y la ca ña 
de azú car. En sín te sis, el ca fé era cul ti va do por pe que ños y 
me dia nos cam pe si nos, así co mo por gran des ha cen da dos, 
mu chos de los cua les po seían di ver sas fin cas en una re gión o 
en di fe ren tes par tes del país. 

Los sis te mas de pro duc ción ca fe ta le ra va ria ban, se gún el 
ti po de fin cas y la con di ción so cial del pro duc tor. Los ca fe ta les 
po li cul ti vis tas, con di ver sos ti pos de ár bo les de som bra y otros 
cul ti vos in ter ca la dos en tre los ca fe tos, es ta ban en ma nos de 
pe que ños y me dia nos pro duc to res, ubi ca dos ge ne ral men te en 
zo nas ale ja das. En San Jo sé y He re dia, los pe que ños pro pie ta-
rios ten die ron a es pe cia li zar se en la pro duc ción ca fe ta le ra. 

En la pri me ra eta pa de la ex pan sión ca fe ta le ra to dos los 
ca fe tos eran de la va rie dad Ty pi ca, pe ro des de los ini cios del 
si glo XX con la pri me ra mo der ni za ción ca fe ta le ra en la es fe ra 
de la pro duc ción, fue ron in tro du cién do se otras va rie da des 
pa ra sus ti tuir plan tas en ve je ci das o en fer mas, el Bor bón e Hí bri-
do Ti co, que al igual que la Ty pi ca eran de por te al to, y fi nal men-
te, va rie da des de por te ba jo co mo Vi lla Sar chí, Ca tu rra, Ca tuaí o 
Ca ti mor.6 Se in tro du je ron ár bo les de som bra, con el pro pó si to 

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 5



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

de que su ra mi fi ca ción fa vo re cie ra el cre ci mien to de los ca fe-
tos y la ma du ra ción del fru to. Las es pe cies usa das fue ron le gu-
mi no sas co mo po ró o gua ba, que tie nen la ven ta ja de fa ci li tar 
la fi ja ción del ni tró ge no at mos fé ri co en el sue lo. 

Es tos sis te mas de cul ti vo del ca fé han te ni do va rian tes, 
se gún las con di cio nes eco ló gi cas y to po grá fi cas de ca da lo ca-
li dad, la dis po ni bi li dad y el cos to de la tie rra, la fuer za la bo ral 
y la tec no lo gía. En ge ne ral, la ten den cia de lar go pla zo se 
orien tó ha cia una ma yor es pe cia li za ción y tec ni fi ca ción, aun-
que en el pe río do que nos ocu pa, se gún el Cen so ca fe ta le ro de 
1935, el área de di ca da a otros cul ti vos en fin cas ca fe ta le ras era 
bas tan te ma yor que la de di ca da ex clu si va men te al ca fé, aun-
que ha bía di fe ren cias re gio na les. En San Jo sé y He re dia, la 
es pe cia li za ción ca fe ta le ra era muy sig ni fi ca ti va, mien tras que 
en otras zo nas el ca fé era un cul ti vo que se com bi na ba con 
gra nos bá si cos, ca ña de azú car, fru ta les, áreas de di ca das al 
pas to reo y plan tas me di ci na les.7 

En esos años una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les del 
Ins ti tu to de De fen sa del Ca fé (1933) y del Ban co In ter na cio nal 
(1914), de no mi na do más tar de Ban co Na cio nal (1936), era el 
me jo ra mien to y mo der ni za ción de la pro duc ción, ya que los 
pro duc to res uti li za ban va rie da des con ba jos ren di mien tos, los 
ca fe ta les eran muy an ti guos y era ne ce sa rio en ri que cer los sue-
los, al gu nos de los cua les se en con tra ban ago ta dos. 

Den tro del ca fe tal al gu nas la bo res han si do efec tua das, 
pre fe ren te men te por hom bres adul tos, en es pe cial las re la cio-
na das con la lim pie za de los ca fe ta les y las po das de los ár bo-
les de som bra. Las mu je res se de di ca ban a las des hi jas y a lo 
que se de no mi na ba la des la na da, o sea la eli mi na ción de los 
mus gos que se for ma ban en los tron cos del ca fe to. No obs tan te, 
han exis ti do mu je res ca fi cul to ras que han rea li za do to das las 
la bo res pa ra la aten ción de los ca fe ta les. En la co se cha par ti ci pa-
ban hom bres y mu je res de to das las eda des. La re co lec ción del 
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fru to era con fre cuen cia una ac ti vi dad fa mi liar, tan to en la par ce-
la pro pia co mo en otras fin cas, don de se rea li za ba el tra ba jo.8

Los be ne fi cios de ca fé, a me dia dos del si glo XIX, se ubi ca-
ban en las fin cas de ma yor ex ten sión, al prin ci pio so lo pro ce-
sa ban el ca fé pro du ci do en su área de in fluen cia, ya que el 
trans por te del fru to en ca rre ta era len to, y la fal ta de ca mi nos 
cons ti tuía una li mi tan te. En la dé ca da de 1920, la in tro duc ción 
del trans por te au to mo tor, en for ma gra dual, per mi tió au men tar 
el área de aco pio del be ne fi cio. Los be ne fi cios que te nían 
ma yor ca pa ci dad ins ta la da y con ta ban con ca mio nes po dían 
uti li zar los co mo re ci bi do res mó vi les e in cre men tar el nú me ro 
de clien tes en tre ga do res, pro du cién do se así una com pe ten cia 
que con tri bu yó a dis mi nuir el nú me ro de es tos. A prin ci pios 
del si glo XX, el nú me ro de be ne fi cios se ele va ba a cer ca de 
220, y en la dé ca da de 1940 su nú me ro ha bía des cen di do a 
150, ci fra que si guió ba jan do en las dé ca das pos te rio res. El 
be ne fi cia do por vía se ca de ti po ar te sa nal con ti nuó uti li zán do-
se pa ra el pro ce sa mien to de la pro duc ción des ti na da al au to-
con su mo y en las fin cas de las re gio nes más ale ja das, es pe cial-
men te don de ha bía es ca sez de agua. Pe ters y Sam per des cri-
ben los be ne fi cios de la si guien te for ma:

Las ins ta la cio nes eran re la ti va men te sim ples: 
des pul pa do ras mo vi das por los bo vi nos o fuer-
za hi dráu li ca, pi las pa ra la va do y fer men ta-
ción, pa tios de se ca do, aven ta do res pa ra se pa-
rar el gra no de la ba su ra, me sas pa ra es co ger el 
ca fé, un po si ble si tio de bo de ga je y en sa ca do. 
Con el trans cur so del tiem po, fue ron in tro du-
cién do se ca na les pa ra la cla si fi ca ción ini cial 
del fru to a la vez que se la va ba, y equi pos pa ra 
rea li zar ope ra cio nes de se ca do, tri lla, cla si fi ca-
ción y pre pa ra ción fi nal del gra no.9
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El em pleo de fuer za hi dráu li ca pa ra el des pul pa do de la 
fru ta y la in tro duc ción de má qui nas se ca do ras del gra no, en la 
se gun da mi tad del si glo XIX, pro du je ron un sal to cua li ta ti vo en 
el pro ce sa mien to del ca fé y con tri bu ye ron a ba jar cos tos en 
ma no de obra. A fi nes del si glo XIX se in tro du je ron otras má qui-
nas pa ra cla si fi car y pu lir el ca fé, ade más de nue vos ti pos de 
des pul pa do ras y tri lla do ras mo vi das por fuer za hi dráu li ca. Se 
me jo ró la dis tri bu ción de los equi pos en la plan ta, la mo vi li za-
ción, cla si fi ca ción y lim pie za del ca fé, me dian te las aguas que 
co rrían por ca ños. En los ini cios del si glo XX, era no to ria la 
di ver si dad tec no ló gi ca en tre los be ne fi cios, cer ca de un ter cio 
con ta ban con pi las y pa tios, pe ro no se en con tra ban me ca ni za-
dos. El res to po seía ma qui na ria mo vi da por fuer za hi dráu li ca y 
a va por. Asi mis mo, al gu nos be ne fi cios fue ron in cor po ran do 
chan ca do res –des pul pa do ras– de ci lin dro y de dis co, se ca do ras 
y re tri llas mo to ri za das. Ade más de la fuer za hi dráu li ca se in tro-
du je ron los mo to res de com bus tión in ter na y la elec tri ci dad, 
es ta úl ti ma no so la men te pa ra alum brar los be ne fi cios, si no 
pa ra ope rar la ma qui na ria y los equi pos. En las dé ca das de 
1930, 1940 y 1950 con ti nua ron los pro ce sos de tec ni fi ca ción, 
se em plea ron cen tri fu ga do ras pa ra eli mi nar hu me dad y las pre-
se ca do ras, así co mo los ele va do res, con el pro pó si to de re du cir 
la ma no de obra uti li za da en el trans por te del gra no den tro del 
be ne fi cio.10

El im pac to del pro ce sa mien to de ca fé so bre el me dio am bien te 
ha va ria do con el tiem po. El prin ci pal pro ble ma am bien tal pro vo ca do 
por el be ne fi cia do, se ori gi nó al lan zar las mie les jun to al agua uti li za-
da en el la va do del ca fé, sin re ci bir tra ta mien to, a los ríos y que bra das. 
En con se cuen cia, la ma te ria or gá ni ca en sus pen sión en tur bia ba las 
aguas y se pro du cían ma los olo res, lo que fa vo re cía la pro li fe ra ción 
de mos cas y mos qui tos. En la se gun da mi tad del si glo XIX y en los 
ini cios del si glo XX, las pro tes tas de las co mu ni da des asen ta das en las 
pro xi mi da des del río Vi ri lla y sus afluen tes fue ron fre cuen tes. 
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El Es ta do pro mul gó un con jun to de me di das, en tre ellas el 
Re gla men to de Be ne fi cios de Ca fé (1936), pe ro no fue ca paz 
de po ner las en prác ti ca, no exis tió vo lun tad po lí ti ca pa ra su 
apli ca ción, de bi do a la in fluen cia po lí ti ca de los be ne fi cia do-
res y la im por tan cia del ca fé en la es truc tu ra eco nó mi ca. 

Una so lu ción pa ra las co mu ni da des, la cual man tu vo el 
pro ble ma, fue el de sa rro llo de sis te mas de acue duc tos pa ra el 
abas te ci mien to de los po bla dos, du ran te la pri me ra mi tad del 
si glo XX, ya que se dis mi nu yó la ne ce si tad de to mar agua, 
ba ñar se, la var ro pa y otros usos, di rec ta men te de los ríos. Al gu-
nos pro pie ta rios de be ne fi cios cons tru ye ron fil tros pa ra re du cir 
la des car ga de ma te ria or gá ni ca a los ríos y las ace quias. Ade-
más, la bro za se uti li zó co mo abo no en los ca fe ta les, aun que 
cuan do se efec tuó sin tra ta mien to pre vio, las pla gas de mos cas 
no se hi cie ron es pe rar. Por esa ra zón las au to ri da des se ña la ron 
que las cás ca ras y la pul pa fue ran con ver ti das en “com post” 
an tes de ser apli ca das co mo abo no.11 No obs tan te, la eli mi na-
ción o amor ti gua mien to de es te pro ble ma am bien tal se pos ter-
gó has ta fi nes del si glo XX. 

La pro duc ción ca fe ta le ra, his tó ri ca men te, es ti mu ló el de sa-
rro llo de los trans por tes, pri me ro, la cons truc ción del ca mi no 
ca rre te ro ha cia Pun ta re nas en tre 1844 y 1846 por la Jun ta Eco-
nó mi ca Iti ne ra ria, lue go la cons truc ción del fe rro ca rril al Atlán-
ti co (1871-1890) y del fe rro ca rril al Pa cí fi co (1883-1910), pa ra 
re gu lar la em pre sa ex tran je ra. En el pe río do en es tu dio el cam-
bio más im por tan te en es te ám bi to, fue la in tro duc ción de ve hí-
cu los au to mo to res y la pos te rior am plia ción de la red vial, en la 
dé ca da de 1930 en el Va lle Cen tral. Des de en ton ces pe que ños 
ca mio nes co men za ron a trans por tar ca fé des de las fin cas has ta 
los be ne fi cios y de es tos ha cia las es ta cio nes fe rro via rias. No 
obs tan te, en las dé ca das de 1930 y 1940, los pe que ños pro duc-
to res con ti nua ron mo vi li zan do su ca fé en ca rre tas, em pu ja das 
por yun tas de bue yes, de bi do a los al tos cos tos de los ve hí cu los 
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au to mo to res. El de sa rro llo de los trans por tes con tri bu yó a aba-
ra tar los fle tes, per mi tió mo vi li zar gran des vo lú me nes de ca fé y 
ami no ró los ries gos de que el pro duc to se da ña ra.12 

Du ran te las pri me ras tres dé ca das del si glo XX, los pre cios 
del ca fé en fru ta eran es ta ble ci dos por los be ne fi cia do res, 
se gún una cla si fi ca ción que con si de ra ba el ca fé de al tu ra de 
Tres Ríos de su pe rior ca li dad, por lo que su pre cio po día es tar 
en tre un 10 por cien to y un 13 por cien to más al to, que el del 
ca fé pro du ci do en San Jo sé, lu gar que ser vía de pa rá me tro pa ra 
fi jar los pre cios de otras re gio nes. Los pro duc to res de He re dia 
y Ala jue la re ci bían cer ca de un 10 por cien to me nos que los 
de San Jo sé, aun que los pro duc to res he re dia nos ar gu men ta ban 
que su ca fé era igual al de la ca pi tal, y que de bían re ci bir el 
mis mo mon to. Asi mis mo, los be ne fi cia do res fi ja ban pre cios 
di fe ren cia les pa ra el ca fé pro ve nien te de las di ver sas re gio nes, 
de pen dien do de las ca rac te rís ti cas del gra no, por ejem plo, 
pa ga ban un 10 por cien to más del pre cio es ta ble ci do pa ra una 
re gión de ter mi na da, si el ca fé es ta ba ma du ro y era de gra no 
gran de y du ro. Por otra par te, re ba ja ban con un por cen ta je 
si mi lar el ca fé de me nor ca li dad, con una pro por ción ma yor 
de gra no ver de. En esas dé ca das, es pe cial men te a par tir de 
1920, los pro duc to res de ca fé de las dis tin tas re gio nes, co mo 
es tu dia re mos en otro apar ta do, pro ta go ni za ron una in ten sa 
lu cha con tra los due ños de be ne fi cios por las ar bi tra rie da des 
en la fi ja ción de los pre cios pa ra la ce re za en tre ga da a los 
be ne fi cia do res y so li ci ta ban, tam bién, un cam bio en la for ma 
de fi nan cia mien to anual de la co se cha.13 

Es tas pre sio nes die ron ori gen a la crea ción del Ins ti tu to de 
De fen sa del Ca fé en 1933, en uno de los mo men tos más ál gi-
dos de la de pre sión que azo tó esa dé ca da, el cual na ció pa ra 
re gu lar las re la cio nes en tre pro duc to res, be ne fi cia do res y to rre-
fac to res e im pul sar el me jo ra mien to de la pro duc ción y el be ne-
fi cia do de la pro duc ción. Pos te rior a la crea ción del Ins ti tu to 
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de De fen sa del Ca fé, se for mó una Jun ta de Li qui da cio nes que 
de fi nió cua tro zo nas o es pa cios re gio na les con ca li da des di fe-
ren cia das, las cua les fue ron ob je ta das ini cial men te por los pro-
duc to res, quie nes con si de ra ron que no se to ma ban en cuen ta 
sus in te re ses. La Jun ta re gla men tó los pre cios del ca fé en fru ta. 
El cri te rio pa ra es ta fi ja ción de pre cios del ca fé de ex por ta ción 
re la cio na ba la du re za del gra no con la al tu ra, de es te mo do se 
de fi nie ron va rias ca li da des: por en ci ma de 1200 me tros so bre 
el ni vel del mar, por de ba jo de 1000 me tros y al tu ras in ter me-
dias. Es to va rió con la Se gun da Gue rra Mun dial, ya que al reo-
rien tar se las ex por ta cio nes de ca fé ha cia los Es ta dos Uni dos y 
es ta ble cer se el sis te ma de cuo tas, sin que la ca li dad del ca fé se 
re mu ne ra ra de igual ma ne ra, pro du jo que los be ne fi cios ten die-
ran a mez clar los ca fés pro ve nien tes de di fe ren tes al tu ras y 
re gio nes. Asi mis mo, se pro du jo un me nor es me ro en las la bo res 
del be ne fi cia do. Du ran te la pos gue rra, al abrir se de nue vo los 
exi gen tes mer ca dos eu ro peos, el me jo ra mien to de la ca li dad en 
la pro duc ción y el pro ce sa mien to del ca fé to mó nue vos bríos.14 

Fuen te: Al ba rra cín, Pris ci la y Pé rez B, Héc tor. Es ta dís ti cas del co mer cio 
ex te rior de Cos ta Ri ca 1907-1946. Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 1977, p. 27.
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Fuen te: Al ba rra cín, Pris ci la y Pé rez B, Héc tor. Es ta dís ti cas del 
co mer cio ex te rior de Cos ta Ri ca 1907-1946. Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca. 1977, p 27.

3. De cli ve del ba na no, au ge del ca cao y tras la do 
 del ba na no al Pa cí fi co Sur

La pro duc ción ba na ne ra en el Ca ri be y en el Pa cí fi co Sur

La pro duc ción y co mer cia li za ción del ba na no, una plan ta 
tro pi cal, cul ti va da pa ra la ex por ta ción en la cos ta ca ri be ña, des-
de el úl ti mo ter cio del si glo XIX, se en con tra ba ba jo el con trol 
de la Uni ted Fruit Com pany, fun da da en 1899. La UF CO se pro-
pu so es ta ble cer un mo no po lio fe rro via rio y por tua rio en la 
re gión ca ri be ña, pa ra co lo car lo en fun ción de la plan ta ción 
ba na ne ra. El 15 de ju nio de 1905, la Nort hern, una em pre sa 
fe rro via ria sub si dia ria de la UF CO, crea da en 1900, prác ti ca-
men te obli gó a la em pre sa in gle sa la Cos ta Ri ca Rail way Com-
pany o Com pa ñía del Fe rro ca rril de Cos ta Ri ca, con ce sio na ria 
de la ru ta fe rro via ria Ala jue la-puer to Li món, a quien ve nía aco-
rra lan do por di fe ren tes vías, a fir mar un con tra to de arren da-
mien to, por me dio del cual la Nort hern pa sa ba a con tro lar la 
Cos ta Ri ca Rail way has ta el fi nal de la con ce sión.15 No obs tan te, 
con el tras la do de la Uni ted Fruit Co. a las lla nu ras del Pa cí fi co 
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en la dé ca da de 1930, el fe rro ca rril al Atlán ti co per dió in te rés 
pa ra la Uni ted, por lo que fue trans fe ri do a la Cos ta Ri ca Rail-
way Co, en 1942.16

La ab sor ción de la Cos ta Ri ca Rail way Co., por par te de la 
Nort hern, en 1905, me dian te un su pues to arrien do que el Es ta-
do cos ta rri cen se nun ca le gi ti mó, creó un po de ro so mo no po lio 
fe rro via rio y por tua rio que eli mi nó las fi su ras, los con flic tos y 
la com pe ten cia en tre la Cos ta Ri ca Rail way Co., con ce sio na ria 
del fe rro ca rril al Atlán ti co y la Nort hern Rail way Com pany al 
ser vi cio de la plan ta ción ba na ne ra. Cua tro me ses des pués de 
que la Nort hern to ma ra ba jo su di rec ción a la Cos ta Ri ca Rail-
way, se ele vó el fle te del fe rro ca rril y de la lí nea na vie ra pro-
pie dad de la UF CO –la flo ta blan ca– fa vo re ci da por el re ti ro de 
la Ro yal Mail, una lí nea na vie ra con la que la Cos ta Ri ca Rail-
way rea li za ba ope ra cio nes. En con se cuen cia, el trans por te 
fe rro via rio y ma rí ti mo, así co mo el puer to de Li món fue ron 
he ge mo ni za dos por la UF CO, en Cos ta Ri ca y en el res to de 
Amé ri ca Cen tral y el Ca ri be, ha cia la dé ca da de 1930.17

La ex pan sión ba na ne ra en las lla nu ras del Ca ri be con ti nuó 
has ta apro xi ma da men te 1916, por par te de la UF CO y otros 
pro duc to res par ti cu la res. Den tro de los pro duc to res par ti cu la res 
exis tió una je rar qui za ción im por tan te, ya que exis tían pro duc to-
res gran des, me dia nos y pe que ños. Los pro duc to res gran des, 
es ta ban re pre sen ta dos por al gu nas em pre sas de ca pi tal ex tran-
je ro y otras na cio na les que rea li za ban ope ra cio nes en gran 
es ca la y con ta ban con su fi cien te ca pi tal. La ma yo ría de los 
me dia nos pro duc to res eran cos ta rri cen ses, po seían po co ca pi-
tal, y mu chos de los pe que ños pro duc to res eran ocu pan tes usu-
fruc tua do res, no pro pie ta rios, ge ne ral men te de ori gen ja mai qui-
no y sus ex plo ta cio nes no so bre pa sa ban las 3 hec tá reas.18

Las re la cio nes en tre la UF CO y los pro duc to res pri va dos 
es ta ban re gu la das por con tra tos de com pra-ven ta que te nían 
una du ra ción ge ne ral men te de dos años, los que po dían ser 
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pro rro ga dos, siem pre que hu bie ra acuer do en tre la par tes, por 
tres años más. El con tra to de com pra-ven ta obli ga ba a la UF CO 
a com prar al pro duc tor to dos los ba na nos de la va rie dad 
“Gross Mi chel ”que tu vie ran la ca li dad re que ri da pa ra ser 
ex por ta dos. Has ta la dé ca da de 1920, eso sig ni fi có ra ci mos de 
ba na nos de pri me ra cla se, con nue ve ma nos o más. Ade más, 
pa ra la ob ten ción de la ca li dad, el pro duc tor de bía cum plir 
con un con jun to de exi gen cias en el ma ne jo de la plan ta ción. 
El re cha zo de ba na nos por par te de los ins pec to res de la UF CO 
fue co mún en los mo men tos en que el mer ca do in ter na cio nal 
se con tra jo y cons ti tu yó una fuen te de in jus ti cias y de con ti-
nuos con flic tos en tre los pro duc to res pri va dos y la Com pa ñía, 
lo que obli gó al Es ta do cos ta rri cen se a in ter ve nir, es pe cial men-
te el Con gre so de la Re pú bli ca, ca da vez que se dis cu tió un 
nue vo con tra to ba na ne ro. En 1929 un gru po de di pu ta dos 
cos ta rri cen ses se ña ló: 

Nu me ro sas y bien fun da das son las que jas 
con tra la ar bi tra ria cla si fi ca ción de los ra ci mos 
que ca da pro duc tor co se cha y en tre ga cum-
plien do con los des co ra zo na do res con tra tos 
que él tie ne que fir mar con los com pra do res, 
él es tá obli ga do a acep tar el dic ta men del ins-
pec tor de la com pa ñía, sin re cur so, sin la po si-
bi li dad de en con trar nin gu na for ma de usar la 
fru ta re cha za da, y los que la re ci ben com pi ten 
en tre sí en sus re cha zos de bi do a la ame na za 
de per der sus em pleos, o por lo me nos de ser 
re ba ja dos en ran go por re ci bir fru ta que sus 
su pe rio res pue den des pués con si de rar ma la.19 

Los tra ba ja do res ba na ne ros se ori gi na ron de co rrien tes 
mi gra to rias in ter nas, cons ti tui das por hom bres pro ve nien tes del 
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Va lle Cen tral y el Gua na cas te, y ex ter nas, que en ro la ron a 
ja mai qui nos, ni ca ra güen ses y sal va do re ños. Ade más, de bi do a 
que las plan ta cio nes se es ta ble cie ron en lu ga res ha bi ta dos por 
po bla ción in dí ge na, es ta fue un com po nen te de la fuer za 
la bo ral. Cons ti tu ye ron una ma sa de sa rrai ga da atraí da por 
su pues tos al tos sa la rios, in mer sa en du rí si mas con di cio nes de 
vi da y tra ba jo, al igual que los tra ba ja do res ca cao te ros y 
mi ne ros, bas tan te com pac ta, des de el pun to de vis ta ocu pa cio-
nal y de re si den cia, pues to que vi vían agru pa dos en cam pa-
men tos. No obs tan te, pre va le cie ron las di fe ren cias y los con-
flic tos ét ni cos. Es ta po bla ción pre sen ta ba un ele va do pa trón 
de mo vi li dad ocu pa cio nal y geo grá fi ca, es de cir, es ta ocu pa-
ción no era pa ra to da la vi da. En fer me da des co mo el pa lu dis-
mo, la tu ber cu lo sis y los ac ci den tes la bo ra les te nían una al ta 
in ci den cia en la zo na.

Las di fe ren cias ocu pa cio na les den tro de la plan ta ción 
ba na ne ra exis tían, aun que no eran tan mar ca das, co mo las que 
se es ta ble cían con otros tra ba ja do res ar ti cu la dos a ella, nos 
re fe ri mos a los tra ba ja do res fe rro via rios y por tua rios, con los 
cua les los tra ba ja do res ba na ne ros coor di na ban ac cio nes de 
lu cha en el con tex to de los múl ti ples con flic tos la bo ra les. Su 
vi da co ti dia na se ca rac te ri zó por la vio len cia, de bi do a que el 
Es ta do re pri mió con fre cuen cia las ac cio nes de los tra ba ja do res 
orien ta das a me jo rar sus con di cio nes de vi da y tra ba jo. Asi mis-
mo las di fe ren cias ét ni cas, los con flic tos per so na les, el con su-
mo de al co hol y al gu nos en tre te ni mien tos pro pi cia ron el sur gi-
mien to de ten sio nes. No obs tan te, la so li da ri dad y la amis tad se 
cul ti va ron am plia men te y fa vo re cie ron, en el me dia no pla zo, el 
de sa rro llo de la or ga ni za ción de los tra ba ja do res.20

A fi nes del si glo XIX, Cos ta Ri ca se con vir tió en el prin ci pal 
ex por ta dor de ba na nos de Cen troa mé ri ca, una po si ción que 
man tu vo has ta 1916, ya que al año si guien te co men zó a ser des-
pla za da por Hon du ras. El pun to más al to de las ex por ta cio nes 
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ba na ne ras, el se gun do pro duc to de ex por ta ción, fue al can za do 
en 1913 cuan do se ex por ta ron 11.1000.000 ra ci mos de ba na-
nos. Un año des pués, en el con tex to de la Pri me ra Gue rra Mun-
dial las ex por ta cio nes ba na ne ras ini cia ron su des cen so, el cual 
se man tu vo has ta des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, pro-
vo ca do por el ago ta mien to de los sue los en el li to ral Ca ri be y 
por los de vas ta do res efec tos de la en fer me dad de no mi na da mal 
de Pa na má.21 Cuan do es te ci clo ba na ne ro se ago tó, la UF CO ini-
ció su tras la do al Pa cí fi co Sur, en el mar co de nue vos con tra tos 
es ta ble ci dos con el go bier no de Cos ta Ri ca en la dé ca da de 1930. 

Fuen te: Anua rios Es ta dís ti cos de Cos ta Ri ca. Di rec ción Ge ne ral de 
Es ta dís ti ca y Cen sos 1883-1940. To ma do de: Gar nier Leo nar do et al 
“Cos ta Ri ca: las vi ci si tu des de una po lí ti ca ba na ne ra na cio nal” Con-
ti nui dad y cam bio en la eco no mía ba na ne ra, San Jo sé: FLAC SO, 
CE DAL,1988, p.134.

La Uni ted Fruit Com pany ini ció el re co no ci mien to de 
te rre nos ap tos pa ra el cul ti vo de los ba na nos en las áreas si tua-
das en el Pa cí fi co de Amé ri ca Cen tral des de la dé ca da de 
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1920, con el pro pó si to de ad qui rir las zo nas más apro pia das y 
co no cer la ri que za de los sue los. Sin em bar go, la Com pa ñía 
ne ce si ta ba que los go bier nos cen troa me ri ca nos, y en es pe cial 
el de Cos ta Ri ca, cre ye ran que man te nía su in te rés por re ha bi-
li tar la pro duc ción ba na ne ra en la re gión ca ri be ña, in fec ta da 
con el mal de Pa na má y la si ga to ka, ya que se en con tra ba a 
pun to de fir mar el con tra to ba na ne ro de 1930. 

En la re gión Que pos-Pa rri ta la UF CO de sa rro lló una es tra-
te gia pa ra in tro du cir se en la in dus tria ba na ne ra, en la cual 
uti li zó los ser vi cios de Fe li pe J. Al va ra do, so cio de Keith, quien 
ad qui rió las ac cio nes de la Pi rris Farm and Tra ding Com pany 
en 1935. Es ta em pre sa era pro pie dad de Agat hon Lutz, quien 
des de 1925 sem bra ba ba na nos en esa zo na. Los con tra tos 
ba na ne ros de 1930, 1934 y 1938 po si bi li ta ron el tras la do de 
la UF CO a las lla nu ras del Pa cí fi co cen tral y sur, y a la vez 
mar ca ron el aban do no de la pro duc ción ba na ne ra en la re gión 
ca ri be ña, pe se a que en los con tra tos de 1930 y 1934 la com pa-
ñía se com pro me tió a sem brar ba na nos en Li món, a cons truir 
un hos pi tal de emer gen cias en Si qui rres, a me jo rar las vi vien-
das de los tra ba ja do res, en tre otros pun tos. La fir ma de es tos 
con tra tos cons ti tu yó un triun fo pa ra la UF CO, ya que le ga li za-
ba su tras la do al Pa cí fi co, ob je ti vo que se en con tra ba rea li zan-
do en los paí ses cen troa me ri ca nos don de po seía plan ta cio nes, 
ta les co mo Pa na má y Gua te ma la.22

En el con tra to ba na ne ro de 1938, co no ci do con el nom bre 
de Cor tés-Chit ten den, apro ba do du ran te la ad mi nis tra ción de 
León Cor tés (1936-1940) se es ta ble ció que la com pa ñía cons-
trui ría el fe rro ca rril del Sur y los mue lles de Que pos y Gol fi to, 
los que es ta rían or ga ni za dos por re gla men tos y ta ri fas, fi ja dos 
por mu tuo acuer do, en tre la em pre sa y el go bier no. Se es ti pu-
ló que las ta ri fas fe rro via rias y por tua rias no po dían ser ma yo-
res de las que re gían en el Fe rro ca rril de Cos ta Ri ca y en el 
mue lle de Pun ta re nas. Es tas lí neas fé rreas es ta rían ad mi nis tra das 
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por la com pa ñía du ran te el tér mi no del con tra to, o sea por 50 
años, y a su ven ci mien to o an tes si lo no ti fi ca se al go bier no, 
pa sa rían a po der del Es ta do, con el ma te rial ro dan te ne ce sa-
rio pa ra el trá fi co, lí neas te le fó ni cas y te le grá fi cas, edi fi cios 
pa ra es ta cio nes, ofi ci nas de ad mi nis tra ción y su pe rin ten den-
cia y vi vien das pa ra em plea dos del fe rro ca rril, sin que me dia-
ra in dem ni za ción al gu na. En di cho con tra to el go bier no 
man te nía el de re cho de ins pec ción for mal de las vías, mue-
lles, y de más ane xi da des, y a prac ti car in ven ta rios de los 
mis mos pa ra efec tos de su en tre ga al Es ta do, pu dien do exi gir 
las re pa ra cio nes de to do aque llo que no se con si de ra ra en 
buen es ta do pa ra con ti nuar la ex plo ta ción, ya que es tas fue-
ron de cla ra das de ser vi cio pú bli co. Fi nal men te, el con tra to 
es ti pu la ba que si re sul ta se ne ce sa rio co nec tar las lí neas 
fé rreas de la zo na fron te ri za con las lí neas que exis tían en 
Pa na má, y efec tuar la ex por ta ción de ba na nos por la fron te ra, 
el go bier no ha bi li ta ría el puer to te rres tre ne ce sa rio y dic ta ría 
los re gla men tos res pec ti vos, a fin de fa ci li tar el de sa rro llo de 
la in dus tria ba na ne ra.

El go bier no, en com pen sa ción por el de sa rro llo de es tas 
obras, se com pro me tió a ce der a la Com pa ñía Ba na ne ra, en 
ca li dad de arren da mien to gra tui to, las tie rras bal días, en la 
mi lla ma rí ti ma o flu vial, pa ra el fun cio na mien to de los fe rro ca-
rri les, los mue lles, el hos pi tal y de más cons truc cio nes. Ade más, 
se le otor ga ba la ca si to tal exo ne ra ción de im pues tos pa ra la 
im por ta ción de los ma te ria les, ma qui na ria, y otros, ne ce sa rios 
pa ra el es ta ble ci mien to de la ba na ne ra en la zo na y, por en de, 
pa ra el de sa rro llo fe rro via rio y por tua rio. 

La de cla ra to ria de ser vi cio pú bli co era fun da men tal pa ra 
que la com pa ñía res pe ta ra al gu nas re gu la cio nes por par te del 
Es ta do, pa ra be ne fi cio de las po bla cio nes ale da ñas y del pú bli co 
en ge ne ral. Por su pues to, la ba na ne ra evi tó por to dos los me dios 
es ta de cla ra ción pa ra no su je tar se a de ter mi na dos iti ne ra rios, 
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ta ri fas y otros, pe ro la pre sión de los di pu ta dos crí ti cos al con-
tra to y de un sec tor de la opi nión pú bli ca obli gó al Con gre so 
a in tro du cir la. La com pa ñía in sis tió en que las lí neas fé rreas 
eran pa ra en tron car con los mue lles y que es ta ban des ti na das, 
ex clu si va men te, al aca rreo de los ba na nos de las fin cas. Con-
si de ra ba que en ese mo men to no exis tía, “en to da esa re gión 
po bla ción al gu na de im por tan cia ni tam po co un mo vi mien to 
co mer cial su fi cien te que jus ti fi que los gas tos que de man da ría 
el ser vi cio pú bli co de un fe rro ca rril”, su je to a un mo vi mien to 
iti ne ra rio obli ga do.

Al gu nos di pu ta dos va lo ra ron que el con tra to Cor tés- Chit-
ten den era in cons ti tu cio nal, ya que se le con ce dían a la com-
pa ñía pri vi le gios que ex cluían to da po si bi li dad de com pe ten-
cia, por lo cual “el con tra to vie ne a ser una he ri da mor tal a la 
li ber tad de in dus tria, de agri cul tu ra, o co mer cio, y a que dar 
ba jo la pro hi bi ción ter mi nan te del ar tí cu lo 23 de nues tra car ta 
fun da men tal”.23 La ba na ne ra ame na zó con aban do nar sus 
ac ti vi da des en el país si el con tra to no era apro ba do por el 
Con gre so, en su cam pa ña lo gró que el go bier no de León Cor-
tés se ple ga ra a sus pe ti cio nes. No obs tan te, era am plia men te 
co no ci do que la com pa ñía ha bía rea li za do gran des in ver sio-
nes en el Pa cí fi co Sur, des de an tes de la fir ma del con tra to, lo 
que le im pe día cum plir con sus ame na zas.24 El 20 de ju lio de 
1938, el Con gre so dio su apro ba ción fi nal al con tra to Cor tés- 
Chit ten den. Un im por tan te sec tor de la so cie dad y un gru po de 
di pu ta dos se mos tra ron in con for mes con los per ma nen tes 
en ga ños de la com pa ñía. En las fi las de los di pu ta dos crí ti cos 
se des ta ca ron, por ejer cer una va lien te y pro po si ti va opo si ción, 
Ma nuel Mo ra Val ver de, Ri car do Mo re no Ca ñas, Fran cis co Var-
gas Var gas y Adria no Ur bi na. Con si de ra ban que la UF CO ha bía 
in cum pli do lo pac ta do pa ra la re gión ca ri be ña, des pués de que 
la em pre sa ha bía ob te ni do enor mes ga nan cias. El aban do no de 
las plan ta cio nes ba na ne ras en el Ca ri be de ja ba a su pa so 
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de sem pleo, mi se ria, ex ter mi nio y rui na, en una ciu dad y en 
una re gión, don de su pues ta men te ha bía lle ga do el pro gre so. 

En la re gión del Pa cí fi co Sur la com pa ñía ba na ne ra con tro-
ló to das las fa ses de la pro duc ción, el trans por te y la co mer cia-
li za ción del pro duc to. Ha cia 1930, la UF CO ha bía ad qui ri do 
gran can ti dad de tie rras en la re gión, es pe cial men te, en la 
cuen ca del río Té rra ba, a nom bre de ter ce ros, uno de los cua-
les era Fer nan do Cas tro Cer van tes, quien fun dó la Gol fo Dul ce 
Land Com pany. En 1927, la Gol fo Dul ce ha bía lo gra do apro-
piar se de unas 9.500 hec tá reas, las que in cluían po bla cio nes 
de vie jo asen ta mien to en tre las que se en con tra ban las de no-
mi na das: El Po zo, Ojo de Agua, Bal sar y Pal mar, cu yos ocu-
pan tes te nían de re chos de po se sión de lar ga da ta. Asi mis mo, 
al gu nos par ti cu la res, an ti guos ad qui rien tes de de re chos de 
po se sión, ven die ron te rre nos a la UF CO y es ta tam bién com-
pró tie rras que es ta ban ins cri tas le gal men te. 

La pre sen cia de la UF CO pro vo có la trans for ma ción de la 
es truc tu ra de te nen cia de la tie rra y del pa trón de po bla mien-
to de la re gión, ya que gran par te de los an ti guos ocu pan tes y 
al gu nos pro pie ta rios ter mi na ron per dien do o ven dien do sus 
tie rras a fa vor de la com pa ñía. Mu chos de esos ha bi tan tes 
eran in dí ge nas o mes ti zos, quie nes se de di ca ban a los cul ti vos 
de arroz, maíz, ár bo les fru ta les, ca cao, ca ña de azú car, plá ta-
nos, ba na nos y la cría de cer dos y ga na do va cu no. La com pa-
ñía de bió abo car se a la cons truc ción de im por tan tes obras de 
in fraes truc tu ra pa ra ini ciar sus ac ti vi da des, ta les co mo fe rro-
ca rri les, mue lles, vi vien das y po bla dos. El puer to de Que pos 
se ha bi li tó en 1939 y en 1941 se ter mi nó la cons truc ción del 
mue lle y del fe rro ca rril de Gol fi to. En la dé ca da de 1950, el 
fe rro ca rril del sur con ta ba con 182 ki ló me tros de ex ten sión, 
ade más se ha bían es ta ble ci do dos cam pos de ate rri za je en la 
zo na y dos hos pi ta les pro vi sio na les, uno en Gol fi to y otro en 
Pal mar.25
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Los gran des re que ri mien tos de ma no de obra de la plan ta-
ción ba na ne ra y de las obras de in fraes truc tu ra atra je ron gran-
des olea das de in mi gran tes pro ve nien tes del Va lle Cen tral, 
Gua na cas te, Pun ta re nas y del ex te rior, es pe cial men te ni ca ra-
güen ses, pa na me ños y hon du re ños. El con tra to ba na ne ro de 
1934 dis pu so la pro hi bi ción pa ra la com pa ñía de con tra tar 
tra ba ja do res de co lor en las plan ta cio nes ba na ne ras del Pa cí fi-
co Cen tral y Sur. Es te se ex pre só de la si guien te for ma:

“Que da pro hi bi do, en la zo na del Pa cí fi co, 
ocu par gen tes de co lor, en di chos tra ba jos”.26 

Es ta me di da se apli có pa ra na cio na les y ex tran je ros, vio-
lan do las nor mas de igual dad es ta ble ci das en la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de 1871, de es ta for ma se ex pre sa ba un pro fun do 
ra cis mo y la exis ten cia de con flic tos ra cia les la ten tes en tre los 
tra ba ja do res, de ri va dos de la an ti gua po lí ti ca de la UF CO, de 
man te ner una so breofer ta de tra ba ja do res pa ra ba jar la ta sa 
de sa la rios. La com pa ñía ba na ne ra pro tes tó an te el go bier no 
por esa dis po si ción y re cla mó que so lo ella la cum plía, mien-
tras que los pro duc to res na cio na les, el fe rro ca rril al Pa cí fi co y 
el go bier no cos ta rri cen se con tra ta ban ma no de obra ne gra. 

Los po bla dos del Pa cí fi co Sur en el pe río do 1930-1988 
fue ron un fo co de atrac ción y di ver si dad so cial y cul tu ral, 
don de se creó una iden ti dad par ti cu lar, en la que el vi go rón, 
el “fri to” y la “co sa de hor no” se trans for ma ron en po pu la res, 
se con su mían los fri jo les ro jos más que los ne gros. Tam bién 
el 8 de di ciem bre se ce le bra ba el día de la Pu rí si ma, pa ra es ta 
ce le bra ción se con su mía li cor, na ran jas, ca bos de ca ña, go fio 
y al ta res, al igual que se fes te ja ba en Ma sa ya, Ni ca ra gua. El 
15 de se tiem bre se ador na ban las ca sas con ban de ras de 
Ni ca ra gua y Hon du ras, y en las pla zas de de por te se ju ga ba 
béis bol.27
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 Al gu nos de esos tra ba ja do res se ha bían de sem pe ña do 
co mo ba na ne ros en el pa sa do, pe ro la ma yo ría eran de as cen-
den cia cam pe si na. Ellos vi vían en los ca se ríos de las fin cas de 
la com pa ñía o en los “pue blos ci vi les”, los pla nos y es truc tu-
ra ción de es tos úl ti mos fue ron he chos por la se cre ta ría de 
Fo men to. En 1939, eran im por tan tes los pue blos ci vi les de 
Pa rri ta, puer to Cor tés, puer to Ji mé nez y Gol fi to. En la dé ca da 
de 1940 se crea ron otros pue blos ci vi les co mo: Vi lla Neilly, 
Pal mar Nor te y Que pos. Las plan ta cio nes del Pa cí fi co Sur cons-
ti tu ye ron un uni ver so hu ma no di ver so y va ria do, es pe cial men te 
en los pla nos ét ni co y cul tu ral, la de no mi na da “zo na” fue en la 
dé ca das de 1930 y 1940 una tie rra de pro mi sión, ya que en 
ella hom bres y mu je res en con tra ban tra ba jo, a di fe ren cia de 
otras re gio nes don de el im pac to de la cri sis eco nó mi ca ge ne-
ra ba de so cu pa ción, mi gra cio nes y mi se ria.28 

La pro duc ción ca cao te ra  

A fi nes del si glo XIX, pro duc to res na cio na les y ex tran je ros 
ini cia ron plan ta cio nes de ca cao, en las lla nu ras del Ca ri be, 
una zo na de tra di ción ca cao te ra des de la épo ca co lo nial, pa ra 
ex por tar al mer ca do in ter na cio nal. El Es ta do brin dó am plios 
es tí mu los pa ra el cre ci mien to de la pro duc ción ca cao te ra: 
con ce sio nes y do na cio nes de tie rras a par ti cu la res, y au to ri za-
cio nes a las mu ni ci pa li da des pa ra efec tuar la ven ta de bal díos, 
a ba jos pre cios e in te re ses y lar gos pla zos, con el pro pó si to de 
que em plea ran esos re cur sos en el es ta ble ci mien to de ca ñe-
rías. Otra for ma de ad qui si ción de tie rras, por par te de los 
par ti cu la res, fue por me dio del me ca nis mo de “gra cias”, es 
de cir, por “ser vi cios pres ta dos” al Es ta do. Mu chos de nun cios 
de tie rras fue ron he chos por per so nas, vin cu la das a las es fe ras 
de po der, las que bus ca ban apro piar se de las tie rras y es pe cu-
lar, pos te rior men te, con ellas.
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En con se cuen cia, la po lí ti ca de ac ce so a las tie rras pa ra la 
ex plo ta ción ca cao te ra y de otras ac ti vi da des eco nó mi cas, o 
sim ple men te pa ra aca pa rar las, se ca rac te ri zó por la “gran li be-
ra li dad,” un asun to que fue re co no ci do por di fe ren tes au to ri-
da des po lí ti cas y preo cu pa ba a pro mi nen tes hom bres pú bli cos 
co mo: el se cre ta rio de Ha cien da Ri car do Mon tea le gre en 
1896, el pre si den te Al fre do Gon zá lez Flo res (1914-1917), y el 
bri llan te se cre ta rio de Ha cien da To más So ley, en 1924. Es ta 
po lí ti ca agra ria fa vo re ció, en con se cuen cia, la for ma ción de la 
gran pro pie dad y el des po jo de las tie rras a an ti guos ocu pan tes, 
co mo su ce dió en el Pa cí fi co Sur, en el pe río do en es tu dio.29

Los pro pie ta rios de tie rras cul ti va das con ca cao de ori gen 
ex tran je ro (es pa ño les, ale ma nes, nor tea me ri ca nos, ja mai qui-
nos, in gle ses y otros )re pre sen ta ban el 41.81 por cien to de los 
pro pie ta rios, lle ga ron a po seer el 54.94 por cien to de las tie rras 
de di ca das a la pro duc ción ca cao te ra. En tre los pro pie ta rios de 
ori gen es pa ñol se dis tin guían Vi cen te Pé rez y Je ró ni mo Pa gés, 
am bos co mer cian tes, en tre los nor tea me ri ca nos so bre sa lía 
Mi nor Coo per Keith, en tre los in gle ses la fir ma “Lin do Brot-
hers” –Ce cil, Stan ley y Per ci val Lin do Mo ra les– y Gui ller mo 
Nie haus en tre los ale ma nes, quien tam bién se de di ca ba a 
otras ac ti vi da des eco nó mi cas co mo la pro duc ción y el pro ce-
sa mien to del ca fé y la ca ña de azú car. En tre los ja mai qui nos 
la pro pie dad es ta ba más di vi di da, o sea exis tía un gran nú me-
ro de pe que ños pro pie ta rios, aun que uno de ellos con cen tra-
ba una gran par te de las tie rras per te ne cien tes a es te gru po. 
En tre los ca cao te ros na cio na les, los cua les cons ti tuían el 
58.19 por cien to de los pro pie ta rios, tam bién se da ba una 
con cen tra ción de las tie rras. En tre ellos des ta ca ban: Jo sé Ma ría 
Cas tro Fer nán dez, Ra fael Ca ñas Mo ra, Fe li pe J. Al va ra do, la 
so cie dad Qui rós y Her ma nos y la Com pa ñía Ba na ne ra de 
Si xao la.30 Ade más, mu chas pe que ñas y me dia nas fin cas per-
te ne cían a cos ta rri cen ses.31
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En 1913, el ca cao al can zó a ser cul ti va do a gran es ca la 
por la Uni ted Fruit Com pany, en las tie rras de di ca das an te rior-
men te a la pro duc ción ba na ne ra e in fec ta das por la pla ga 
de no mi na da “mal de Pa na má”, ubi ca das en la re gión ca ri be-
ña, en los dis tri tos de Ba na no, Es tre lla, San ta Cla ra, y Zent. En 
la dé ca da de 1920, la UF CO con tro ló un 40 por cien to de la 
pro duc ción, el be ne fi cia do y la co mer cia li za ción del ca cao, 
en an ti guas tie rras de di ca das a la ex plo ta ción ba na ne ra y en 
otras ad qui ri das me dian te com pra a par ti cu la res, es pe cial men-
te a la fir ma Lin do Brot hers y Fe li pe J. Al va ra do, un pro ce di-
mien to por el cual lle gó a ad qui rir cer ca de 5.000 hec tá reas en 
1925 y a con ver tir se en el prin ci pal pro duc tor. En 1925, se gún 
da tos de la Di rec ción de Es ta dís ti ca y Cen sos el área sem bra-
da de ca cao era de 25.804 hec tá reas y de ese to tal la Uni ted 
pro du cía 10.296,63 hec tá reas. En 1928, el área cul ti va da de 
ca cao por es ta com pa ñía era de 11.153 hec tá reas, es de cir, el 
43.59 por cien to del to tal.32 

La Uni ted tam bién uti li zó el sis te ma de arren da mien to de 
las tie rras, des de la dé ca da de 1920, en tre sus exem plea dos, 
los cua les ha bían si do des pe di dos por la cri sis del ba na no. Las 
tie rras arren da das eran ge ne ral men te de cien tos de me tros has ta 
10 hec tá reas, o sea de ta ma ño pe que ño. El pre cio del arrien do 
era de un co lón men sual por hec tá rea. Al gu nos arren da ta rios 
se con vir tie ron, más tar de, en pre ca ris tas. En 1929, se re gis-
tra ron 85 pre ca ris tas en tie rras de la UF CO.33 La ex pan sión de 
la ac ti vi dad ca cao te ra se vio li mi ta da por la fal ta de vías de 
co mu ni ca ción pa ra sa car la pro duc ción, ya que los ra ma les 
fe rro via rios fue ron cons trui dos en fun ción de la plan ta ción 
ba na ne ra, si es ta pro duc ción aban do na ba el área la com pa ñía 
se lle va ba los puen tes y las lí neas.
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Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Cen sos. Anua rio Es ta dís ti-
co de Cos ta Ri ca (1934). To ma do de Que sa da, Juan Ra fael, “Co mer cia-
li za ción y mo vi mien to co yun tu ral del ca cao”. Re vis ta de His to ria, 
He re dia, Nº. 6 ,1978, p. 96.

De bi do a que las fin cas de ca cao eran tam bién de ba na no, 
la ma no de obra de las plan ta cio nes ca cao te ras pro vi no, de las 
co rrien tes mi gra to rias in ter nas y ex ter nas, que abas te cie ron de 
ma no de obra la re gión, pro ce den tes las pri me ras del Va lle 
Cen tral, Gua na cas te y Pun ta re nas y las se gun das de Ja mai ca y 
Ni ca ra gua. La in mi gra ción fue tan im por tan te en la re gión, que 
en el cen so de 1927, más de la mi tad de la po bla ción era 
ex tran je ra. Los tra ba ja do res ba na ne ros y ca cao te ros tu vie ron 
con di cio nes de vi da y tra ba jo se me jan tes. 

Los tra ba ja do res ha bi ta ban en ca sas gran des o cam pa men-
tos y sus sa la rios ha bían de cli na do, con res pec to a los sa la rios 
de la ex pan sión ca fe ta le ra, de bi do a la con cen tra ción de la 
pro pie dad y al au men to de la po bla ción. Aun que no mi nal men-
te eran más al tos que en el Va lle Cen tral, el cos to de la vi da era 
ma yor en el Ca ri be. En 1935, en el con tex to de la de pre sión 
eco nó mi ca de esa dé ca da, el go bier no emi tió un de cre to de 
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sa la rios mí ni mos y por pri me ra vez fi jó el sa la rio pa ra los tra-
ba ja do res de plan ta cio nes de ba na no y de ca cao en 0.25 cén-
ti mos la ho ra. Mu chos tra ba ja do res ba na ne ros des pla za dos 
pa sa ron a ser arren da ta rios o pre ca ris tas de la UF CO y se de di-
ca ron a cul ti var ca cao, o eran par ce le ros y obre ros de tiem po 
par cial en las plan ta cio nes de la UF CO. La ma yo ría de es tos 
tra ba ja do res o arren da ta rios se ubi có a ori llas de la lí nea del 
fe rro ca rril. La re gión ca ri be ña pre sen ta ba con di cio nes ina pro-
pia das pa ra con ser var la sa lud de los tra ba ja do res, ya que 
de bie ron so por tar las llu vias in cle men tes y el de sa rro llo de 
en fer me da des co mo el pa lu dis mo y otras de ti po cró ni co 
co mo el reu ma tis mo, las do len cias de co lum na ver te bral, de 
la piel y otras.34

El fi nan cia mien to de la pro duc ción ca cao te ra en tie rras de 
la UF CO y de otros pro pie ta rios ex tran je ros, cons ti tu yó en la 
ma yo ría de los ca sos, un tras la do del ca pi tal ba na ne ro ha cia la pro-
duc ción de ca cao, de bi do a la des truc ción y rui na pro du ci da 
por el mal de Pa na má. Un gru po de los ca cao te ros eran co mer-
cian tes, otros pro fe sio na les de pres ti gio, y otros se de di ca ban 
a múl ti ples ac ti vi da des eco nó mi cas, co mo era el ca so de los 
her ma nos Lin do, Gui ller mo Nie haus y Fe li pe J. Al va ra do Tam-
bién, exis tió un gru po de pro duc to res di rec tos que re cu rrie ron 
a la hi po te ca de sus tie rras, con el ob je to de lo grar fi nan cia-
mien to, me dian te pres ta mis tas, ban cos pri va dos y el Ban co 
In ter na cio nal, al gu nos de los cua les per die ron las pro pie da des 
al no po der can ce lar las deu das en la épo ca de ba jos pre cios, 
es pe cial men te, los pe que ños pro pie ta rios ja mai qui nos, pues to 
que, con ex cep ción del ca fé, nin gu na ac ti vi dad pro duc ti va 
re ci bió cré di to ac ce si ble.35

Has ta los pri me ros años de la dé ca da de 1920, los pre cios 
del ca cao fue ron con si de ra dos bue nos por los pro duc to res de 
la épo ca, lo que co rres pon de con la gran de man da mun dial del 
pro duc to –fi nes del si glo XIX y pri me ras dé ca das del si glo XX–, 
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cuan do Áfri ca ape nas em pe za ba a pro du cir ca cao. Se con si de-
ra ba que pe se a que el ar bus to de ca cao tar da ba mu cho en 
pro du cir, el cos to de la plan ta ción y del be ne fi cio del gra no 
has ta de jar lo lis to pa ra la ex por ta ción, era mu cho más ba ra to 
que el del ca fé, lo que in ci dió pa ra que a me dia dos de la dé ca-
da de 1920 se con vir tie ra en el ter cer pro duc to de ex por ta ción. 

En tre 1884 y 1935 el vo lu men y el va lor de las ex por ta cio-
nes de ca cao mos tra ron una ten den cia al cis ta, con li ge ras fluc-
tua cio nes en los pri me ros años y pos te rior a 1925, cuan do se 
re du jo el rit mo de cre ci mien to. No obs tan te, en 1930 se rea li-
zó la ma yor ex por ta ción de ca cao. Los pri me ros mer ca dos del 
ca cao pro du ci do en el país en los ini cios del si glo XX, fue ron: 
In gla te rra y los Es ta dos Uni dos. Pos te rior men te, el mer ca do 
in glés fue per dien do im por tan cia, no so lo por la orien ta ción 
pre fe ren te del co mer cio ex te rior cos ta rri cen se ha cia los Es ta-
dos Uni dos des pués de 1914, si no por que el mer ca do in glés 
se abas te ció con el ca cao pro ce den te de di ver sas re gio nes 
afri ca nas, se de de co lo nias in gle sas. En la dé ca da de 1920, 
co bra ron im por tan cia las ex por ta cio nes a paí ses co mo Pa na-
má, Pe rú, El Sal va dor y Gua te ma la.36 Los pre cios, a di fe ren cia 
de las ex por ta cio nes, tu vie ron una ten den cia de lar ga du ra ción 
ha cia la ba ja, aun que se dis tin guen dos ci clos, uno de bue nos 
pre cios no ca ren te de fluc tua cio nes que se pro lon gó des de 
1884 has ta 1900 y uno de ba ja, a par tir de ese mo men to, que 
ad qui rió ca rac te rís ti cas dra má ti cas en 1925, has ta cul mi nar 
con las cri sis de 1929 y la de pre sión de la dé ca da de 1930. Es 
de cir, el fin de es te ci clo ca cao te ro coin ci dió con la de pre sión 
eco nó mi ca mun dial, ya que los pre cios del pro duc to ba ja ron 
a un ni vel que no per mi tió ob te ner ga nan cia, ca si ni pa ra 
cu brir los cos tos. Las con se cuen cias so cia les pa ra la pro vin cia 
de Li món, azo ta da tam bién por la ba ja de la pro duc ción ba na-
ne ra, se ex pre sa ron en de sem pleo, cri sis agra ria, de sa lo jo de 
las tie rras, mi gra cio nes y una ma yor po bre za.37
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