


Costa Rica
entre guerras:
1914-1940



Universidad de Costa Rica
Escuela de Historia
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica

Comisión Editorial
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica

M.Sc. Ana María Botey Sobrado
M.Sc. Manuel Calderón Hernández
Licda. Ana Cecilia Román Trigo



6
Serie
Cuadernos de Historia de las
Instituciones de Costa Rica

Costa Rica
entre guerras:
1914-1940

Ana María Botey Sobrado

2014



Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Primera edición: 2005
Tercera reimpresión: 2014

La EUCR es miembro del Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamérica (SEDUCA), 
perteneciente al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

La forma y el contenido de esta edición son responsabilidad exclusiva de la Cátedra de Historia 
de las Instituciones de Costa Rica.

Diseño de portada: Everlyn Sanabria.

© Editorial de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Costa Rica.
Apdo. 11501-2060 • Tel.: 2511 5310 • Fax: 2511 5257 • administracion.siedin@ucr.ac.cr • www.editorial.ucr.ac.cr 

Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados. Hecho el depósito de ley.

972.86
B748c Botey Sobrado, Ana María, 1953-

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 / Ana María 
Botey Sobrado. – 1. ed., 3a. reimpr. – [San José], C.R. : 
Edit. UCR, 2014.

124 p.  –  (Cuadernos de historia de las instituciones 
de Costa Rica; 6)

  ISBN 978-9977-67-945-7

1. COSTA RICA - HISTORIA - 1914-1940.  
2. COSTA RICA - CONDICIONES ECONÓMICAS.  
3. COSTA RICA - CONDICIONES SOCIALES.  
4. LUCHAS SOCIALES. 5. PARTIDOS POLÍTICOS - 
COSTA RICA.  I. Título. II. Serie.

  CIP/2699
  CC/SIBDI.UCR.

Impreso bajo demanda en la Sección de Impresión del SIEDIN. Fecha de aparición, setiembre 2014.
Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. IG 452.



ÍNDICE

Introducción .............................................................................  1

I. La estructura económica ..................................................  2

1. Características generales de la estructura económica ........  2
2. La expansión del café fuera del Valle Central ....................  4
3. Declive del banano, auge del cacao y traslado del 
 banano al Pacífico Sur .......................................................  12

• La producción bananera en el Caribe y en el 
 Pacífico Sur ................................................................  12
• La producción cacaotera ............................................  22

4. Dos ciclos cortos: auge y crisis del azúcar 
 y la minería .......................................................................  28

• La caña de azúcar ......................................................  28
• La minería ..................................................................  31

5. Los cambios en la economía ganadera a partir 
 de la década de 1930 .......................................................  33
6. La agricultura para el mercado interno ..............................  38
7. La artesanía, manufactura e industria urbana ....................  39
8. El desarrollo de los transportes y las comunicaciones  ......  45

• Ferrocarriles, carreteras e inicios de la aviación .........  45
• La producción de energía eléctrica ............................  47
• El tranvía y los teléfonos ............................................  49

9. Banca y moneda ...............................................................  50

II. Las crisis de la economía agroexportadora 
 y la respuesta del Estado (1914-1940) ..............................  52

1. La crisis económica originada por la Primera 
 Guerra Mundial (1914-1919) ............................................  52
2. La crisis de 1929 y la depresión de la 
 década de 1930 ................................................................  57
3. Recuperación y nueva crisis ..............................................  63



III. La sociedad y las luchas sociales ......................................  66

1. Las organizaciones y luchas de los trabajadores 
 urbanos y rurales ...............................................................  68

• Los obreros y artesanos de las ciudades: 
 de las sociedades de socorro mutuo al sindicato .......  68
• Las huelgas de 1920 ..................................................  72
• Los trabajadores de los enclaves: bananeros, 
 mineros, ferroviarios y portuarios ...............................  75
• La huelga bananera de 1934 ......................................  77
• El conflicto entre caficultores y beneficiadores ..........  81
• Las luchas campesinas en el Guanacaste ...................  83
• Las organizaciones de intelectuales y trabajadores ....  85

IV. La dinámica político-electoral y las principales 
 transformaciones del estado .............................................  88

1. El sistema electoral ............................................................  88
2.  El gobierno reformista de Alfredo González Flores 
 y la dictadura de los Tinoco (1914-1919) ..........................  89
3. El retorno a la democracia liberal (1920-1936) .................  92

• Julio Acosta García (1920-1924) ................................  92
• La fundación del partido Reformista (1923) ...............  94
• Ricardo Jiménez Oreamuno (1924-1928) ..................  96
• Cleto González Víquez, segunda administración 
 (1928-1932) y Ricardo Jiménez Oreamuno, 
 tercera administración (1932-1936) ...........................  97
• La fundación del partido Comunista (1931) ...............  100

4.  El estilo autoritario de León Cortés (1936-1940): 
 tránsito hacia una nueva época .........................................  101

V. Conclusiones .....................................................................  104

VI. Notas  ...............................................................................  105

VII. Bibliografía  ......................................................................  117

A. Fuentes primarias ..............................................................  117
1. Periódicos ..................................................................  117
2. Documentos ..............................................................  117
3. Impresas .....................................................................  117

B. Fuentes secundarias ..........................................................  118

Acerca de la autora  ................................................................  125



ÍNDICE DE gRáfICoS 

Gráfico 1: 
Exportaciones de café en kilogramos. 1914-1945 ....................  11

Gráfico 2: 
Valor de las exportaciones de café en dólares. 1914-1945 .......  12

Gráfico 3: 
Exportación de bananos. 1883-1940  .......................................  16

Gráfico 4: 
Precio del cacao en dólares. 1884-1934  .................................  25

Gráfico 5: 
Número de ingenios por provincia, Costa Rica ........................  31





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 
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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 

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 17



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

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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El Dia rio de Cos ta Ri ca des cri bía la si tua ción en la re gión 
ca ri be ña:

Es tá li qui dán do se una in dus tria en Li món, la 
del ba na no y es tá tam bién en ago nía la del 
ca cao; la cul pa es de la cri sis mun dial que ha 
he cho ba jar los pre cios a ni ve les que no 
de jan uti li dad al gu na.38

El ago ta mien to de las tie rras en las lla nu ras del Ca ri be y 
los efec tos del mal de Pa na má so bre la plan ta ción ba na ne ra, 
pro vo ca ron que la UF CO, la cual no es ta ba in te re sa da en rea-
li zar gran des in ver sio nes pa ra la re cu pe ra ción de la tie rra y las 
plan ta cio nes se tras la da ra al Pa cí fi co Sur co mo ana li za mos 
an te rior men te. 

4. Dos ci clos cor tos: au ge y cri sis del azú car y la mi ne ría

La ca ña de azú car

La pro duc ción y el pro ce sa mien to de la ca ña de azú car, 
es ta úl ti ma me dian te tra pi ches ca da vez más com ple jos, pro-
vie nen de la épo ca co lo nial, orien ta das ha cia el mer ca do 
in ter no y ex ter no. En el pe rio do in de pen dien te la pro duc ción 
de ca ña de azú car con ti nuó sien do esen cial, no so lo por la 
pro duc ción de dul ce y otros de ri va dos, si no pa ra abas te cer la 
Fá bri ca Na cio nal de Li co res, es ta ble ci da en 1850, la cual 
re que ría gran can ti dad de mie les. Los pri me ros in ge nios se 
es ta ble cie ron en la dé ca da de 1880, en gran par te pa ra sa tis fa-
cer las ne ce si da des de ma te ria pri ma de la Fá bri ca, la que no 
lo gra ba abas te cer se con la pro duc ción na cio nal, lo que ele va-
ba los cos tos de pro duc ción. El Es ta do ju gó un im por tan te pa pel 
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co mo im pul sor del au men to de la pro duc ción y el pro ce sa-
mien to de la ca ña de azú car, no so lo co mo com pra dor si no a 
tra vés de po lí ti cas que fa vo re cían el de sa rro llo de es te ti po de 
pro duc ción y pro ce sa mien to con la crea ción de ca mi nos y 
me dios de trans por te. 

La ex pan sión de los in ge nios, en los ini cios del si glo XX, 
afec tó a los pe que ños pro duc to res y due ños de tra pi ches, por 
que no pu die ron com pe tir con la ca pa ci dad de pro duc ción de 
los mis mos. Asi mis mo, se ini ció un pro ce so de con cen tra ción 
de la tie rra en al gu nas zo nas co mo Gre cia o Tu rrial ba, don de se 
con for ma ron gran des ha cien das pro duc to ras de ca ña de azú car 
en gran es ca la.39 A las zo nas de co lo ni za ción tar día, de la pe ri-
fe ria del Va lle Cen tral, se di ri gie ron in mi gran tes con ca pi ta les 
acu mu la dos, quie nes lo gra ron ad qui rir me dios de pro duc ción y 
de tra ba jo, pe ro las con di cio nes eco ló gi cas les im pi die ron la 
es pe cia li za ción en la ca fi cul tu ra, por lo que la pro duc ción de 
ca ña cons ti tu yó una op ción. Ade más, ha cia 1880 se em pe zó a 
ge ne rar una po bla ción asa la ria da que su pe ró las ne ce si da des 
per ma nen tes de la pro duc ción ca fe ta le ra y que era im por tan te 
re te ner en las ha cien das, ocu pa da en di fe ren tes la bo res.40

En tre los años de 1912 y 1914 fue ne ce sa rio rea li zar 
im por ta cio nes de azú car, en un con tex to de una al ta de man da 
in ter na y al za de los pre cios del pro duc to en el mer ca do in ter-
na cio nal. En con se cuen cia, am bas si tua cio nes se con vir tie ron 
en es tí mu los a la pro duc ción y el be ne fi cia do de la ca ña de 
azú car, ac ti vi da des que re que rían de la dis po ni bi li dad de ca pi-
tal, es pe cial men te la ins ta la ción de un in ge nio. En tre 1914 y 
1924 se ge ne ró un au ge o “boom” azu ca re ro, ca rac te ri za do 
por la ex pan sión de es te pro duc to y el es ta ble ci mien to de un 
ma yor nú me ro de in ge nios. Los al tos re que ri mien tos de ca pi tal 
ne ce sa rios pa ra la ins ta la ción de los in ge nios de ter mi na ron que 
es tu vie ran al al can ce, ge ne ral men te, de aque llos que ha bían 
lo gra do acu mu lar ca pi ta les en la pro duc ción y el be ne fi cia do 
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del ca fé. Los pri me ros due ños de in ge nios fue ron ca fe ta le ros 
im por tan tes co mo los Ti no co, Pin to y Ben net. Tam bién in vir tie-
ron en la ac ti vi dad azu ca re ra ex tran je ros co mo los her ma nos 
Lin do, los Nie haus y Wo llen we ber, quie nes tam bién fue ron 
ca fe ta le ros.41 El área cul ti va da de ca ña de azú car as cen dió 
de 11.181 hec tá reas en 1917 a 18.028 en 1926 y las uni da-
des de pro ce sa mien to de la ca ña as cen die ron de 22 en 1919 
a 25 en 1928, con cen tra das en las pro vin cias de Ala jue la y 
Car ta go.42 

En la pro vin cia del Gua na cas te, la ca ña de azú car fue 
in tro du ci da en los ini cios del si glo XX, jun to con la pro duc-
ción ca fe ta le ra, por par te de co lo nos pro ve nien tes del Va lle 
Cen tral e in mi gran tes ex tran je ros. En 1916, exis tían unos 30 
tra pi ches en el área de Ti la rán y dos in ge nios: Tem pis que en 
Ca rri llo y La Man sión en Ni co ya. El nú me ro de tra pi ches 
as cen dió en 1948 a 274 y pa ra 1954 los in ge nios Tem pis que y 
La Man sión ha bían de sa pa re ci do. En Pun ta re nas ha cia 1948 se 
re gis tra ron 212 tra pi ches y nin gún in ge nio, el pri me ro se es ta-
ble ció en 1958 y se de no mi nó El Pal mar.43

En 1940 se re gis tra ron 16 in ge nios con cen tra dos en las 
pro vin cias de Ala jue la, prin ci pal men te, y Car ta go.44 A di fe ren-
cia de lo que su ce día con los tra pi ches don de la ten den cia era 
la exis ten cia de pe que ños y dis per sos pro pie ta rios, en los in ge-
nios la pro pie dad ten dió a con cen trar se en un gru po, o una 
mis ma per so na. Una pri me ra ca rac te rís ti ca de ri va da del es tu-
dio de la pro pie dad de los in ge nios re ve la que, los due ños de 
gran des in ge nios eran a la vez gran des pro duc to res y be ne fi-
cia do res de ca fé e in ver sio nis tas de otras ac ti vi da des eco nó mi-
cas. Es de cir, es te re du ci do gru po de gran des pro duc to res de 
azú car no es ta ba asen ta do ex clu si va men te en la in dus tria li za-
ción de la ca ña de azú car, si no que al re de dor de los in ge nios 
con ver gió ca pi tal agrí co la, mer can til y fi nan cie ro. Los prin ci pa-
les azu ca re ros for ma ban par te de una bur gue sía con in te re ses 
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en otras ac ti vi da des eco nó mi cas y con ten den cias mo no pó li-
cas, lo que ex pre sa ba una con cen tra ción y cen tra li za ción de 
los ca pi ta les en un pe que ño gru po. La cri sis de 1929 y la 
de pre sión de la dé ca da de 1930, afec ta ron la ex pan sión azu ca-
re ra por la con trac ción de la de man da in ter na cio nal y el des-
cen so de los pre cios. No obs tan te, la im por ta ción de ma qui na-
ria se con ti nuó rea li zan do, en for ma in ter mi ten te. Los años de 
1930, 1937 y 1941 son sig ni fi ca ti vos por la im por ta ción de 
ma qui na ria des ti na da al pro ce sa mien to de la ca ña de azú car.45 

Fuen te: Anua rios Es ta dís ti cos 1883-1940, to ma do de So lís A., Ma nuel. 
“La agroin dus tria ca pi ta lis ta en el pe río do 1900-1930”. Re vis ta de 
Cien cias So cia les, San Jo sé, Nº. 21-22, oc tu bre, 1981, p. 56.

La mi ne ría

A fi nes del si glo XIX la mi ne ría ini ció un pro ce so de re cu-
pe ra ción de bi do a las in ver sio nes ex tran je ras, en par ti cu lar de 
ca pi tal es ta dou ni den se –Mi nor Keith en tre los prin ci pa les in ver-
sio nis tas– pro duc to de las ge ne ro sas con ce sio nes de tie rras 
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ex ten di das por el Es ta do cos ta rri cen se a raíz de la fir ma de los 
con tra tos So to-Keith (1884) y Pé rez Ze le dón-Keith –pa ra la 
cons truc ción del Fe rro ca rril del Nor te–.46 La ex plo ta ción 
mi ne ra se lo ca li zó en la zo na de los Mon tes del Agua ca te –
ex plo ta da an te rior men te en tre 1820 y 1843– la Cor di lle ra del 
Gua na cas te en el área de Ti la rán y Aban ga res, y al gu nos dis tri-
tos de Mon tes de Oro.

Es tas tie rras ha bían si do ex plo ra das, ini cial men te por cos-
ta rri cen ses, quie nes rea li za ron un pro ce so de lo ca li za ción de 
los re cur sos y efec tua ron de nun cios so bre las tie rras. La fal ta 
de ca pi tal y tec no lo gía pa ra li zó la ex plo ta ción mi ne ra, no así 
el es ta ble ci mien to de co lo nos, pro ce den tes de di fe ren tes 
zo nas del país, es pe cial men te de la pro vin cia de Ala jue la, 
quie nes se de di ca ron a la pro duc ción de arroz, fri jo les, maíz, 
y otros pro duc tos en can ti da des con si de ra bles, los que co mer-
cia li za ban en cen tros ur ba nos lo ca les, Pun ta re nas y la ca pi tal. 
Mu chos de es tos co lo nos, co mo es tu dia re mos en otro apar ta-
do, en tra ron en con flic to con las em pre sas mi ne ras por la 
po se sión de las tie rras.47

Las con ce sio nes y las com pras de tie rra po si bi li ta ron que 
los em pre sa rios mi ne ros ex tran je ros fue ran con tro lan do la ac ti-
vi dad, es pe cial men te, a tra vés de la Aban ga res Gold Mi ning 
Com pany, em pre sa don de Mi nor C. Keith era uno de los prin-
ci pa les ac cio nis tas. Es ta em pre sa rea li zó una ad qui si ción 
ma si va de tie rras, la bor en la que par ti ci pó Mi nor C. Keith y 
sus so cios Cy ril Smith, Ro bert Cres pi y W. T. Ford, lo que le 
po si bi li tó dis po ner de unas 40.000 hec tá reas en la zo na de 
Aban ga res-Ti la rán, y con ver tir se en la prin ci pal pro duc to ra y 
ex por ta do ra del mi ne ral. La in ver sión de ca pi tal nor tea me ri ca-
no pro du jo in no va cio nes tec no ló gi cas y una me jo ra sus tan cial 
en las téc ni cas de pro duc ción y pro ce sa mien to del mi ne ral. La 
uti li za ción del mé to do de la cia nu ra ción, la efi cien te tri tu ra-
ción de la bro za, uti li zan do ma qui na ria más com ple ja y el uso 
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de lo co mo to ras eléc tri cas pa ra el trans por te den tro de las 
mi nas, po si bi li tó la ob ten ción de ma yo res ren di mien tos.48

La ma no de obra mi ne ra pro vi no de di fe ren tes lu ga res, 
una par te es ta ba in te gra da por po bla ción re si den te en la zo na, 
y otra es tu vo com pues ta por in mi gran tes ni ca ra güen ses y hon-
du re ños, am bos paí ses de tra di ción mi ne ra, así co mo de 
ne gros ja mai qui nos, los que ocu pa ron fun cio nes de con trol 
so bre el res to de los tra ba ja do res. Mu chos cos ta rri cen ses se 
de di ca ron a la ex plo ta ción in di vi dual, los lla ma dos co li ga lle-
ros, con téc ni cas muy pre ca rias. Los sa la rios eran más al tos que 
los de los jor na le ros en di fe ren tes par tes del país, no obs tan te, 
de bían en fren tar di fí ci les con di cio nes de tra ba jo, su ma men te ries-
go sas y vi vían ex pues tos a en fer me da des bron quio pul mo na res. 
Las di fí ci les con di cio nes de vi da y tra ba jo ori gi na ban un des con-
ten to la ten te, el cual se ex pre só en al gu nas opor tu ni da des, por la 
vía de re vuel tas es pon tá neas, tal y co mo su ce dió en 1911.49

La ex por ta ción de me ta les pre cio sos, oro y pla ta, se rea li-
zó, prin ci pal men te, ha cia los Es ta dos Uni dos, y se con vir tió en 
un im por tan te ru bro en tre 1900 y 1930, cuan do por su va lor 
re pre sen tó el ter cer pro duc to de ex por ta ción –en los pri me ros 
tres lus tros del si glo XX– pa ra pos te rior men te des cen der al cuar-
to lu gar. La cri sis mun dial de la dé ca da de 1930 re pre sen tó un 
fuer te gol pe pa ra la ex por ta ción de oro y pla ta, pues to que en 
esos años de sa pa re ció la Aban ga res Gold Mi ning. A pe sar de un 
bre ve re pun te de la pro duc ción ha cia fi nes de la dé ca da de 
1930, la ac ti vi dad mi ne ra ca si de sa pa re ció ha cia fi nes de la 
dé ca da de 1940.50 

5. Los cam bios en la eco no mía ga na de ra 
 a par tir de la dé ca da de 1930

El Pa cí fi co Nor te, es pe cial men te la zo na ga na de ra tra di-
cio nal, ubi ca da en tre la Cor di lle ra de Gua na cas te, la cuen ca 
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del río Tem pis que, el océa no Pa cí fi co, Ca ñas y Ba ga ces, de sa-
rro lló des de el si glo XVIII la ha cien da ga na de ra. Mien tras que 
en la pe nín su la de Ni co ya, en los can to nes de San ta Cruz y 
Ni co ya, pre do mi nó has ta las pri me ras dé ca das del si glo XX, la 
pe que ña y me dia na pro pie dad.51 Las ha cien das ga na de ras se 
ca rac te ri za ron por po seer im pre ci sas de mar ca cio nes, fue ron 
crea das por pro pie ta rios au sen tis tas, ori gi na rios del Va lle Cen-
tral de Cos ta Ri ca y Ni ca ra gua. En el pe río do co lo nial la Igle sia 
ca tó li ca con tro ló gran des ex ten sio nes de esas tie rras por me dio 
de las co fra días. Al re de dor de 1850, unas cuan tas fa mi lias de la 
éli te cos ta rri cen se, eran los prin ci pa les pro pie ta rios y en el úl ti-
mo ter cio del si glo XIX se su ma ron al gu nos pro pie ta rios de ori-
gen ex tran je ro. En su ma, en gran par te del Pa cí fi co Nor te la 
for ma de apro pia ción de la tie rra se ca rac te ri zó por la gran 
pro pie dad, con un uso ex ten si vo pa ra ac ti vi da des ga na de ras.

En ese pro ce so de apro pia ción y aca pa ra mien to de la tie rra 
los ha cen da dos con cen tra ron enor mes can ti da des de tie-
rras bal días, des po ja ron a an ti guos po see do res, e in ten ta ron 
apo de rar se de pue blos en te ros.52 Es tos ha cen da dos ga na de ros 
fue ron a la vez im por tan tes co mer cia li za do res de ma de ras pre-
cio sas, ac ti vi dad en la que ob te nían una ga nan cia su pe rior a 
la ob te ni da en la ga na de ría. Tam bién, al gu nos se de di ca ron a 
otras ac ti vi da des co mo la pro duc ción de ca ña de azú car, ca fé, 
arroz y al co mer cio, pa ra te ner ac ce so a li qui dez y ase gu rar la 
ren ta bi li dad de la ga na de ría, ya que es ta du ran te las pri me ras 
dé ca das del si glo XX pro du cía un re du ci do in gre so lí qui do. Su 
va lor era es pe cu la ti vo y cons ti tuía, ade más, un res pal do fi nan-
cie ro. Es de cir, los ha cen da dos no de pen dían de la ga na de ría 
por que no hu bie ran po di do ope rar de bi do a la fal ta de li qui dez.

La ac ti vi dad pre sen ta ba enor mes pro ble mas de ri va dos del 
ti po de ra zas exis ten tes, las en fer me da des que ago bia ban a los 
ha tos, la es ca sez de pas tos du ran te la es ta ción se ca y la fal ta 
de me dios de co mu ni ca ción y de trans por te, que obli ga ban al 
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ga na do a ca mi nar lar gas dis tan cias, en las cua les per día una 
par te con si de ra ble del pe so. Asi mis mo, es im por tan te con si de-
rar la cró ni ca es ca sez de ma no de obra, aún to man do en cuen-
ta la po ca can ti dad re que ri da por la ga na de ría, y el cos to de 
los sa la rios en el Gua na cas te.53 

Ha cia 1930, al gu nas de es tas si tua cio nes ten die ron a 
va riar, por lo que la ac ti vi dad ga na de ra en el con tex to de la 
de pre sión de la dé ca da de 1930 co men zó a re sol ver al gu nos 
de sus prin ci pa les pro ble mas. En la dé ca da de 1920, el ha cen-
da do y ga na de ro Fer nan do Cas tro Cer van tes, por me dio de la 
Uni ted Fruit Com pany, em pre sa con la que man te nía im por-
tan tes vín cu los eco nó mi cos, im por tó se men ta les de ga na do 
ce bú o Brah ma de la In dia, co no ci do tam bién co mo Ne lo re, 
pa ra cru zar lo con ga na do crio llo en su ha cien da Co yo lar, ubi-
ca da en las pro vin cias de Ala jue la y Pun ta re nas en el Pa cí fi co 
Cen tral. An te rior men te al gu nos ga na de ros ha bían im por ta do 
ga na do in glés de las ra zas Guern sey y Short hon pa ra me jo rar 
el ga na do de al tu ra del Va lle Cen tral, sin em bar go, en las 
re gio nes ba jas del Pa cí fi co es te ti po de ga na do no so por tó el 
cli ma y el ti po de ve ge ta ción de la re gión. No fue si no has ta la 
lle ga da del ga na do ce bú que el ha to ga na de ro ten dió a me jo-
rar, de bi do a que las crías de ga na do crio llo cru za das con el 
ce bú, ex pe ri men ta ron una sig ni fi ca ti va ba ja en la mor ta li dad 
en sus pri me ros me ses de vi da, asi mis mo, se en gor da ban con 
mu cha más ra pi dez y ad qui rían un ma yor pe so. Pos te rior men-
te, se de sa rro lla ron otros cru ces de ga na do pa ra ha cer lo ap to 
pa ra las lla nu ras de San Car los y del Ca ri be.

Otra in no va ción im por tan te fue la siem bra de pas tos ar ti fi-
cia les, im pres cin di bles en una re gión don de la es ta ción se ca es 
muy pro lon ga da y las se quías se pre sen tan con fre cuen cia. Se 
pro ba ron una gran can ti dad de ti pos de pas tos ar ti fi cia les, en tre 
ellos el lla ma do ja ra gua (Hyp har her nia ru fa) de am plia di fu sión, 
el gui nea (Pa ni cum ma xi cum), el pa rá (Pa ni cum bar ni noi de), 
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gra ma o jen ji bri llo (Pas pa lum no ta tum), hon du ras (Oxoph ro rus 
uni se tus) y el es tre lla (Cy no don nfluen ciens). Al pa re cer la 
po pu la ri dad del pas to ja ra gua se de bía a que po día cre cer en 
me dio de las hier bas en el ve ra no, aun que te nía di fi cul ta des 
con la hu me dad del in vier no. En con se cuen cia, de bía em plear-
se en si tios de cier ta al tu ra y en las par tes ba jas era más apro-
pia do el pas to lla ma do hon du ras, por su ma yor re sis ten cia a las 
llu vias e inun da cio nes. La siem bra de pas tos ar ti fi cia les tu vo un 
al to cos to, aun que los da tos in di can que se ex ten dió rá pi da men-
te, uti li zan do téc ni cas ru di men ta rias co mo la que ma del te rre no 
pa ra lim piar lo, el ara do y el lan za mien to de la se mi lla.54

Las pla gas de pa rá si tos, prin ci pal men te las ga rra pa tas y los 
tór sa los, se con tro la ron en fe cha tar día y to da vía si guen sin 
erra di car se. Aun que el pro gra ma na cio nal de ba ños an ti pa rá si-
tos pa ra el ga na do de la dé ca da de 1930 cons ti tu yó un im por-
tan te arran que, su co ber tu ra no fue to tal. Uno de los es co llos 
más len tos de re sol ver fue la ob ten ción de un me dio de trans-
por te ade cua do pa ra el tras la do del ga na do, pro ce den te del 
Pa cí fi co ha cia el in te rior del país, don de es ta ban los cen tros de 
con su mo. Des de 1860 el ga na do gua na cas te co se di ri gió al 
mer ca do de Ala jue la, re co rría lar gas dis tan cias a pie, me dian te 
el sis te ma de arrie ros, por el vie jo “ca mi no del arreo”. En es te 
via je, que se pro lon ga ba co mo una se ma na, el ga na do per día 
en tre un 15 y un 20 por cien to de su pe so. Cuan do se cons tru yó 
el fe rro ca rril al Pa cí fi co (1910), una so lu ción par cial fue la de uti-
li zar el trans por te fe rro ca rri le ro a ori llas del río Ba rran ca has ta 
Ala jue la, no obs tan te, mu chos ga na de ros si guie ron usan do el 
ca mi no del arreo has ta 1950, cuan do se con clu yó la ca rre te ra 
In te ra me ri ca na y se ge ne ra li zó el trans por te au to mo tor.55

Una ini cia ti va ma lo gra da fue la que pre ten dió crear un 
ra mal fe rro via rio que per mi tie ra en tron car el fe rro ca rril al 
Pa cí fi co con las lla nu ras gua na cas te cas. En ma yo de 1934, el 
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pre si den te Ri car do Ji mé nez, por me dio de su mi nis tro de 
Fo men to, en vió al Con gre so un pro yec to pa ra que es tu dia se la 
even tual cons truc ción de un fe rro ca rril con una ex ten sión de 
15 ki ló me tros, que unie ra las po bla cio nes del puer to de Be be-
de ro, ubi ca do en la de sem bo ca du ra del río Tem pis que y 
Ca ñas, en la pro vin cia del Gua na cas te. Se jus ti fi ca ba la cons-
truc ción del fe rro ca rril en tre am bos pun tos de bi do a que los 
in ge nie ros de la se cre ta ría de Fo men to, con si de ra ban que 
re sul ta ba más eco nó mi co pa ra el Es ta do la cons truc ción de 
un ra mal de fe rro via rio, que una mo der na ca rre te ra, ya que la 
em pre sa es ta tal del fe rro ca rril al Pa cí fi co con ta ba con gran 
can ti dad de ma te ria les que po drían uti li zar se pa ra la rea li za-
ción de la obra. An te las po si bles ob je cio nes de que la zo na 
que atra ve sa ría la ru ta de es te ra mal fe rro via rio se inun da ba 
en el in vier no, los in ge nie ros del pro yec to sos te nían que era 
más fá cil con ser var y re pa rar la tro cha de un fe rro ca rril jun to 
con su vía fé rrea que una ca rre te ra. 

Se ar gu men ta ba que eran mu chas las re gio nes del Gua na-
cas te don de se es ta ba in ten si fi can do la pro duc ción agrí co la, 
en tre ellas Ti la rán, cu yos mo ra do res cul ti va ban gran can ti dad 
de pro duc tos, in clu si ve el ca fé, y to da es ta pro duc ción se di ri-
gía al puer to de Be be de ro pa ra ser trans por ta da al mer ca do de 
Pun ta re nas por vía flu vial.56 Se con for mó una co mi sión del 
Con gre so pa ra su es tu dio, la que emi tió un dic ta men fa vo ra ble 
a la rea li za ción del ra mal fe rro via rio por con si de rar lo una 
ne ce si dad pú bli ca y un ac to de jus ti cia pa ra la pro vin cia del 
Gua na cas te, don de se re co no cía que no exis tía un so lo ca mi no 
en buen es ta do.57 Mu chos gua na cas te cos apo ya ron la ini cia ti-
va, me dian te car tas al Con gre so, pro ve nien tes de di fe ren tes 
po bla cio nes de Ti la rán y Ca ñas, es pe cial men te, sin em bar go, el 
eje cu ti vo re ti ró el pro yec to del Con gre so por que en su opi nión 
“el pro yec to ha des per ta do sus pi ca cias, re ce los y des con fian za, 
dán do le al can ces que en rea li dad no tie ne”, ad vir tien do que se 
abo ca ría a cons truir una ca rre te ra en la mis ma ru ta.58 
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En el con tex to de la de pre sión de la dé ca da de 1930 la 
ga na de ría se vio fa vo re ci da, di rec ta o in di rec ta men te, por dos 
nue vas si tua cio nes. Una se re la cio na con el au men to del pre-
cio del ga na do de bi do al es ta ble ci mien to de un im pues to al 
ga na do pro ce den te de Ni ca ra gua en 1932. La me di da se jus ti-
fi có adu cien do que de esa for ma se es ti mu la ba al pe que ño y 
me dia no ga na de ro na cio nal pa ra que asu mie ra más am plia-
men te el ne go cio en sus ma nos. Es ta dis po si ción fue po si ti va 
pa ra los ga na de ros, pues to que el pre cio de la car ne en el 
mer ca do in ter no au men tó, mien tras que los con su mi do res 
ex pre sa ron sus que jas por esa ra zón. Las im por ta cio nes de 
ga na do pro ce den tes de Ni ca ra gua no se eli mi na ron por com-
ple to si no has ta fi nes de la dé ca da de 1940.59

Gua na cas te era una pro vin cia es ca sa men te po bla da en 
1900, ya que con ta ba con una po bla ción apro xi ma da de 
24.575 ha bi tan tes, que pa ra 1927 ha bía as cen di do a 51.142 
ha bi tan tes y pa ra 1950 se ha bía ele va do a 88.190 ha bi tan tes. 
Los ga na de ros de bían com pe tir con las em pre sas mi ne ras y 
ma de re ras pa ra ob te ner ma no de obra, por lo que la quie bra 
de va rias em pre sas de di ca das a es tos ru bros, en el con tex to de 
la cri sis de 1930, fa ci li tó la ob ten ción de ma no de obra. En 
opi nión de Gud mund son, to da vía en 1933 los sa la rios más 
ele va dos del país se pa ga ban en el Gua na cas te, aun que co mo 
él mis mo se ña la, el mon to de los sa la rios en la mi ne ría de bió 
ha ber dis tor sio na do es te es ca la fón de sa la rios.60

6. La agri cul tu ra pa ra el mer ca do in ter no

La pro duc ción orien ta da a sa tis fa cer las ne ce si da des bá si-
cas de ali men ta ción de la po bla ción, la cual se rea li za ba en el 
mer ca do in ter no, ten dió a la ba ja, es pe cial men te, des pués de 
1890. En rea li dad, era muy di fí cil com pe tir con el ca fé, por 
que es te cul ti vo era el que de ven ga ba ma yo res ga nan cias en 
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la fa se de co mer cia li za ción, du ran te esa épo ca. Asi mis mo, no 
exis tían po lí ti cas gu ber na men ta les orien ta das a for ta le cer la 
pro duc ción pa ra el mer ca do in ter no, por lo que pro duc tos que 
al gu na vez lle ga ron a ex por tar se co mo los ce rea les y los fri jo les 
de bie ron más tar de im por tar se. El tri go de sa pa re ció del Va lle 
Cen tral y las im por ta cio nes de tri go, ha ri na, ce rea les y fri jo les, 
lle ga ron a cons ti tuir im por tan tes ru bros de la ba lan za 
co mer cial y, por en de, ge ne ra ban fuer tes ero ga cio nes en di vi-
sas. La pro duc ción ca cao te ra, de gran im por tan cia en al gu nos 
mo men tos se ex por ta ba cuan do los pre cios del ca cao su bían 
en el mer ca do in ter na cio nal, por ejem plo, en la co yun tu ra de 
la Pri me ra Gue rra Mun dial. Es ta si tua ción ori gi na ba de sa bas-
te ci mien to del mer ca do in ter no y en ca re ci mien to del ca cao 
pa ra con su mo na cio nal, un pro duc to que en esa épo ca era de 
con su mo co ti dia no.61

En al gu nas zo nas pe ri fé ri cas del Va lle Cen tral, don de 
avan za ba la co lo ni za ción agrí co la, la ex pan sión de las siem-
bras de gra nos y de los pro duc tos de sub sis ten cia fue im por-
tan te du ran te el pe río do, pe ro la re la ción del cre ci mien to por 
área de las sub sis ten cias fue me nor que el de la po bla ción.62 

Un obs tá cu lo de gran en ver ga du ra con sis tió en la ca ren cia de 
bue nas vías de co mu ni ca ción y me dios de trans por te pa ra que 
esos pro duc tos lle ga ran a los cen tros de con su mo, lo que 
en ca re cía el pre cio de los mis mos.63 

7. La ar te sa nía, ma nu fac tu ra e in dus tria ur ba na

La Cos ta Ri ca de ini cios del si glo XX te nía al re de dor de 
300 mil ha bi tan tes, era una so cie dad muy ru ral, con unas 
pe que ñas man chas ur ba nas don de se si tua ban las prin ci pa les 
ciu da des del Va lle Cen tral y los puer tos prin ci pa les del Pa cí fi co 
y el Ca ri be. Du ran te la se gun da mi tad del si glo XIX, y es pe-
cial men te en el úl ti mo ter cio, se ha bían es ta ble ci do im por tan tes 
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agroin dus trias: los be ne fi cios de ca fé, los in ge nios azu ca re ros, 
los mo li nos, los ase rra de ros y las te ne rías.64 En los ini cios del 
si glo XX, en las zo nas ur ba nas, se co men zó un pro ce so de 
tran si ción de una ac ti vi dad tí pi ca men te ar te sa nal sus ten ta da 
en el tra ba jo fa mi liar y al gu nos po cos em plea dos, con una 
mo des ta tec no lo gía, a la apa ri ción de ma nu fac tu ras y fá bri cas 
de ma yor ta ma ño y ni vel tec no ló gi co.

El ori gen del ca pi tal que se in vir tió en la in dus tria era 
di ver so, un flu jo muy im por tan te pro vi no de la pro duc ción 
agroin dus trial, mu chos de los gran des pro duc to res y be ne fi cia-
do res de ca fé in vir tie ron en la agroin dus tria de la ca ña. Otro 
apor te se ges tó en el ca pi tal co mer cial. El co mer cian te, que 
con fre cuen cia ha bía ad qui ri do pro duc tos ar te sa na les pa ra la 
ven ta, pos te rior men te, reu nió a gru pos de ar te sa nos en ta lle-
res, e in tro du jo ma qui na ria. Par te im por tan te del ca pi tal in dus-
trial fue acu mu la do por in mi gran tes, en su ma yo ría eu ro peos, 
quie nes lle ga ron a Cos ta Ri ca en las úl ti mas dé ca das del si glo 
XIX con co no ci mien tos de la ac ti vi dad. Es tos ca pi ta les en con-
tra ron una ma no de obra ex pe ri men ta da en las ac ti vi da des 
ar te sa na les, al gu nos ar te sa nos in de pen dien tes y otros asa la ria-
dos, que tra ba ja ban en pe que ños y me dia nos ta lle res, así co mo 
obre ros que la bo ra ban en in ci pien tes fá bri cas. El cen so de 
po bla ción de 1927 in di ca que el 14 por cien to de la fuer za 
la bo ral se de di ca ba a ac ti vi da des ma nu fac tu re ras e in dus tria-
les, cer ca de un 64 por cien to se de sem pe ña ba en la agri cul-
tu ra y un 19 por cien to en los ser vi cios. En el cen so co mer cial 
de 1907 apa re cen 46 em pre sas gran des, que en su con jun to 
con ta ban con 744 obre ros, es de cir, un pro me dio de 16 tra ba-
ja do res por es ta ble ci mien to65. El cen so co mer cial de 1915 
re ve la un in cre men to cua li ta ti vo sus ten ta do en la trans for ma-
ción de ta lle res por ma nu fac tu ras y fá bri cas de me dia no ta ma-
ño que pro du cían, fun da men tal men te, bie nes de con su mo no 
du ra de ro, pro duc tos de fá cil pro ce so y de con su mo di rec to.66
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El cre ci mien to de la po bla ción, es pe cial men te la con cen-
tra da en las ciu da des, la cual se con ta bi li zó en cer ca de 500 
mil ha bi tan tes en el cen so de 1927, ele vó la de man da de bie-
nes de con su mo pro du ci dos en el país, pues to que los im por-
ta dos re sul ta ban muy ca ros pa ra la ma yo ría de la po bla ción. 
Es ta ex pan sión te nía lí mi tes, ya que el mer ca do con ti nua ba 
sien do pe que ño, ade más, una gran em plea do ra co mo la Uni-
ted Fruit Com pany ven día pro duc tos de con su mo ma si vo en 
sus co mi sa ria tos, mer ca de rías que im por ta ba, por las que no 
pa ga ba aran cel de adua nas, y en cu ya ven ta cap ta ba gran par-
te del fon do de sa la rios. 

Los go bier nos de la épo ca, con la ex cep ción del go bier no 
re for mis ta de Al fre do Gon zá lez Flo res (1914-1917), no pro mo-
vie ron me dian te in cen ti vos el de sa rro llo de las ac ti vi da des 
in dus tria les. Pro ba ble men te, es tas con di cio nes in ci die ron en 
que Cos ta Ri ca no pu die ra apro ve char las dos gue rras mun dia-
les, la cri sis de 1929 y la de pre sión de la dé ca da de 1930 pa ra 
for ta le cer su in dus tria. No obs tan te, en la dé ca da de 1940, 
du ran te la ad mi nis tra ción de Cal de rón Guar dia (1940-1944), y 
el pe río do de la Jun ta de Go bier no pre si di da por Jo sé Fi gue res 
(1948-1949) se pro mul ga ron im por tan tes le yes pa ra pro mo ver 
la ex pan sión in dus trial.67

Las in dus trias de pro duc tos ali men ti cios fue ron las de 
ma yor de sa rro llo en el pe rio do, mu chas de las cua les fue ron 
crea das por in mi gran tes, sien do los in ge nios azu ca re ros una 
de las más im por tan tes, aun que no lo gra ron des pla zar a los 
tra pi ches. La fá bri ca “El Pro gre so”, es ta ble ci da en 1915 por 
Ni co lás Mus man ni co mo una pe que ña fá bri ca de fi deos, es un 
ejem plo de es te ti po de in dus tria fun da da por in mi gran tes, más 
tar de sus hi jos la am plia ron y di ver si fi ca ron. Otra em pre sa 
fa mi liar crea da por in mi gran tes fue la Pa na de ría Cur ling fun da-
da por Maud vda. de Cur ling, en 1915, pos te rior men te con el 
apo yo de sus hi jos la em pre sa se ex pan dió y en 1940 lle gó a 
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te ner 50 em plea dos, la ma yo ría de los cua les eran mu je res y 
pro du cían: pan, re pos te ría, hie lo y he la dos. En 1934, una 
fa mi lia de in mi gran tes ve ne zo la nos es ta ble ció la Em pre sa 
In dus trial del Tró pi co, la cual pro du cía una va rie dad de pro-
duc tos co mo: vi nos de fru ta, sal sa de to ma te, ta bas co, sal sa 
in gle sa, ja leas, mer me la das y con ser vas, en 1940 em plea ba a 
50 tra ba ja do res. En la pro duc ción de con fi tes, cho co la tes, 
ca ra me los y dul ces Al ber to Odio fue uno de los em pre sa rios 
más exi to sos de la ra ma ali men ti cia, con su em pre sa El Ga lli to. 
En la dé ca da de 1940, la em pre sa con ta ba con 160 tra ba ja do-
res y rea li za ba ex por ta cio nes ha cia Cen troa mé ri ca y Pa na má.

En 1940 exis tían tres cer ve ce rías, una em pre sa des ti la do-
ra de al co hol y 28 fá bri cas de be bi das sua ves. La Fá bri ca 
Na cio nal de Li co res, un im por tan te mo no po lio es ta tal, pro du-
cía pa ra el mer ca do in ter no el ron y el aguar dien te, ade más 
de otros li co res. Sus ga nan cias siem pre han si do una im por-
tan te fuen te de in gre sos del Es ta do, en 1941 el mo no po lio de 
li co res apor tó el 16 por cien to de es tos in gre sos.68 La cer ve-
ce ría Trau be, fun da da en 1888 en Car ta go, era en 1940 una 
mo der na em pre sa con ca pa ci dad pa ra aten der la de man da 
in ter na de cer ve za. Pos te rior men te, la cer ve ce ría pa só a for-
mar par te del con sor cio Flo ri da Ice and Farm Com pany, cu yos 
ge ren tes eran los em pre sa rios Ce ci lio y Stan ley Lin do, quie nes 
te nían in te re ses en di ver sas ac ti vi da des eco nó mi cas. Otra cer-
ve ce ría im por tan te era la Gam bri nos fun da da en 1932. En la 
dé ca da de 1940, se es ta ble cie ron la Em bo te lla do ra de Cos ta 
Ri ca pro duc to ra de Co ca Co la, la Oran ge Crush y la Ca na da 
Dry de Cos ta Ri ca, S.A.69

La in dus tria quí mi ca tu vo su de sa rro llo ini cial con las 
em pre sas de di ca das a la pro duc ción de can de las y ja bo nes. En 
1940, exis tían 60 de es tas fá bri cas pa ra abas te cer el mer ca do 
na cio nal. Den tro de la ra ma quí mi co-far ma céu ti ca so bre sa-
lían los La bo ra to rios Luz (1919) es pe cia li za dos en pro duc tos 
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de to ca dor, pro pie dad de los in mi gran tes es pa ño les Mar ta 
Pa gés de Uri be y Luis Uri be, tam bién los La bo ra to rios An cla 
(1927) de Ar man do Pa di lla y los la bo ra to rios de la Bo ti ca 
Orien tal (1897) de Fran cis co Ji mé nez Nú ñez.70 

La in dus tria del ta ba co fue un mo no po lio es ta tal has ta 
1896, cuan do se de cre tó su de ro ga to ria, du ran te la ad mi nis tra-
ción de Ra fael Igle sias. Pos te rior a es ta eta pa se ori gi nó un 
de sa rro llo li bre del cul ti vo y un cre ci mien to de la pro duc ción 
ar te sa nal de ci ga rri llos. El pro ce so fa bril de los ci ga rri llos se ini-
ció en 1912, con el es ta ble ci mien to de la Re pu blic To bac co 
Com pany, una em pre sa de ca pi tal bri tá ni co, que con ta ba con 
tec no lo gía mo der na, la que uni da a las cam pa ñas pu bli ci ta rias 
des pla zó la pro duc ción ar te sa nal de ci ga rri llos. En 1933, se 
creó la Ta ba ca le ra Cos ta rri cen se S. A. por los em pre sa rios 
Ma nuel de Men dio la y Ma rio Ben go chea de ori gen es pa ñol, 
quie nes rea li za ron una fuer te in ver sión y ad qui rie ron tec no lo-
gía mo der na. En 1942, la Re pu blic y la Ta ba ca le ra Cos ta rri cen-
se abas te cían ca si to do el mer ca do in ter no y con ta ban en tre 
las dos con 500 tra ba ja do res.71

La pro duc ción del cal za do y pren das de ves tir, que ma yo-
ri ta ria men te con ti nuó sien do ar te sa nal en la pri me ra mi tad del 
si glo XX, fue trans for mán do se en for ma pau la ti na, de bi do al 
sur gi mien to de ma nu fac tu ras de ta ma ño con si de ra ble, co mo 
por ejem plo, la za pa te ría El Ré cord, que era a la vez in dus trial 
y co mer cial, pro pie dad del em pre sa rio Mar cus Ro senc waig, 
de ori gen ju dío. Asi mis mo, la fá bri ca de Hu le Cos mos, pro pie-
dad de los her ma nos Ar ti ña no, de ori gen es pa ñol, que lo gró 
pro du cir el za pa to de hu le y sus ti tuir al cal za do im por ta do. En 
la con fec ción de pren das de ves tir las cos tu re ras fue ron des-
pla za das por las fá bri cas de ro pa me ca ni za da. En 1940, la 
fá bri ca de ro pa El Eri zo de los her ma nos Llo bet, en Ala jue la, 
te nía 98 má qui nas y pro du cía pren das pa ra el mer ca do in ter no 
y pa ra la ex por ta ción con sus 110 em plea dos. Otras em pre sas 
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im por tan tes en es te ru bro eran: Ro bert Her ma nos, S. A., fun da da 
en 1888 y la Sas tre ría Ra mí rez Va li do Lt da., es ta ble ci da en 1932.72

Las in dus trias tex ti les sur gie ron en la dé ca da de 1920, 
una de las pri me ras fue la Fá bri ca de Te ji dos Sa pris sa, pro pie-
dad de los in mi gran tes es pa ño les Ro ge lio y Ri car do Sa pris sa. 
Su es pe cia li dad era la ma nu fac tu ra de gé ne ros fuer tes co mo 
los dri les. Otra em pre sa im por tan te fue la Fá bri ca de Te ji dos 
Los Leo nes, es pe cia li za da en te ji dos de se da y te las de di ver sos 
co lo res. En 1950, la in dus tria tex ti le ra na cio nal pro du cía so lo 
el 12 por cien to de las ven tas to ta les de al go dón que se rea li-
za ban en el país.73

La in dus tria ti po grá fi ca, que agru pa ba a im pren tas y edi to-
ria les, pre sen tó un im por tan te de sa rro llo en tre 1900 y 1950. 
Den tro de es ta ra ma des ta ca ban los pe rió di cos: Dia rio de Cos-
ta Ri ca (1885), La Pren sa Li bre (1889), y La Na ción (1946), 
em pre sas que en la dé ca da de 1950 te nían un pro me dio de 68 
em plea dos y un equi po en cons tan te re no va ción. En 1942 
exis tían 42 im pren tas, las más im por tan tes eran a su vez li bre-
rías, co mo las si guien tes: Tre jos, Uni ver sal y Leh mann.74 

Los pro duc tos de ma de ra tu vie ron un de sa rro llo tem pra no 
en Cos ta Ri ca, por me dio del es ta ble ci mien to de gran des ase-
rra de ros, des de la se gun da mi tad del si glo XIX. En 1942, se 
re gis tran 118 ase rra de ros, la ma yo ría bien pro vis tos de ma qui-
na ria y equi po que pro du cían pa ra el mer ca do in ter no y ex ter-
no. En esa dé ca da al gu nos de los más im por tan tes ase rra de ros 
eran los si guien tes: Ti bás Co mer cial and Lum ber Com pany de 
Char les Wes ten Hea ver, Na tio nal Lum ber Com pany, es ta ble ci-
do en 1906 por Art hur Wolf, el ase rra de ro de Vi cen te de la Pe ña 
y el ase rra de ro La Ca li for nia per te ne cien te a Wi lliam Brea ley, 
es ta ble ci do en 1924. La in dus tria ma de re ra pro mo vió las ac ti-
vi da des de eba nis te ría y la ins ta la ción de fá bri cas de mue bles. 
En 1940 exis tían 150 em pre sas de eba nis te ría y fá bri cas 
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de mue bles que em plea ban a gran can ti dad de tra ba ja do res. 
Las mue ble rías co mo la de Ur ge llés y Pe nón, fun da da en 1916 
por el in mi gran te es pa ñol Agus tín Pe nón, se es pe cia li zó en 
mue ble ría fi na pro du ci da con ma de ras pre cio sas, cu yos al tos 
pre cios la di ri gían a un pú bli co de gran po der ad qui si ti vo.75 

Otras ra mas de me nor de sa rro llo eran las de ce men to, 
ce rá mi ca, cau cho y pro duc tos de me tal. Los sie te ta lle res 
me tal me cá ni cos que exis tían en San Jo sé, du ran te el pe río do 
en es tu dio, pro du cían pie zas me cá ni cas pa ra el equi pa mien to 
de in ge nios, be ne fi cios de ca fé y ta lle res de di ca dos a la re pa-
ra ción de au to mó vi les. La ex pan sión de es tas em pre sas ocu rrió 
des pués de 1950, cuan do la in dus tria li za ción se trans for mó en 
un asun to cen tral pa ra el Es ta do.76

8. El de sa rro llo de los trans por tes y las co mu ni ca cio nes

Fe rro ca rri les, ca rre te ras e ini cios de la avia ción

El des pe gue de la eco no mía agroex por ta do ra en el si glo 
XIX, re qui rió re sol ver di fe ren tes ti pos de pro ble mas, uno de 
ellos se re la cio na ba con la cons truc ción de una in fraes truc tu ra 
mo der na pa ra mo vi li zar los pro duc tos des de las zo nas de pro-
duc ción ha cia los puer tos prin ci pa les, es pe cial men te, una 
sa li da ha cia el Atlán ti co, don de se ubi ca ban los prin ci pa les 
com pra do res de los pro duc tos cos ta rri cen ses. Tal y co mo lo 
ana li za mos an te rior men te Mi nor Keith, por me dio de su sub si-
dia ria la Nort hern Rail way Com pany, pa só a con tro lar el fe rro-
ca rril al Atlán ti co y los mue lles de puer to Li món en 1905, pa ra 
co lo car los al ser vi cio de la plan ta ción ba na ne ra.77

En ese con tex to, de bi do al de sin te rés de “las em pre sas 
fe rro via rias” por los pro ble mas que afec ta ban a los ex por ta do-
res e im por ta do res, así co mo por las al tas ta ri fas de los fle tes, se 
re to mó la idea de po seer un fe rro ca rril na cio nal en la ru ta ha cia 
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el océa no Pa cí fi co, cons trui do y ad mi nis tra do por cuen ta del 
Es ta do, con el ob je ti vo de cum plir una fun ción re gu la do ra con 
res pec to a la Nort hern Rail way. La fun ción re gu la do ra se 
ex pre só, fun da men tal men te, en el mon to de las ta ri fas pa ra las 
mer ca de rías de ex por ta ción e im por ta ción. El fe rro ca rril al 
Pa cí fi co, que se ter mi nó de cons truir en 1910 des pués de múl-
ti ples de ba tes so bre el tra za do de la lí nea y el pun to ter mi nal 
y se elec tri fi có en 1930, fue un im por tan te ins tru men to de 
de sa rro llo re gio nal y na cio nal, ya que in cor po ró al mer ca do 
in ter no la pro duc ción de ex ten sas áreas de las pro vin cias de 
Gua na cas te, Ala jue la y Pun ta re nas y con tri bu yó al de sa rro llo 
ur ba no y tu rís ti co de la ciu dad de Pun ta re nas,78 has ta la pri-
me ra mi tad del si glo XX.

A par tir de 1950, apro xi ma da men te, el trans por te au to mo-
tor con la com pli ci dad de im por tan tes sec to res eco nó mi cos y 
po lí ti cos ini ció la ba ta lla por eli mi nar el fe rro ca rril.79 Has ta 
1940, fue el me dio de co mu ni ca ción y de trans por te más 
im por tan te, pues to que la red de ca mi nos y ca rre te ras se con-
cen tra ba en el Va lle Cen tral y el trans por te au to mo tor no se 
ha bía ge ne ra li za do. No obs tan te, des de la dé ca da de 1930 se 
de sa rro lló un im por tan te pro gra ma de cons truc ción de ca mi-
nos y ca rre te ras, mien tras el trans por te au to mo tor y la avia ción 
se abrían pa so co mo nue vas op cio nes. 

En la dé ca da de 1937 se ini ció la cons truc ción de la ca rre-
te ra In te ra me ri ca na, una vía cla ve pa ra la cir cu la ción de per-
so nas, ani ma les y mer can cías, por que se ca re cía de una ca rre-
te ra prin ci pal que atra ve sa ra el país, de fron te ra a fron te ra. La 
cons truc ción de es ta ca rre te ra, fue fi nan cia da por agen cias y 
ban cos vin cu la dos al go bier no de los Es ta dos Uni dos, lo que 
in ci dió en que es te país de ci die ra su orien ta ción y tra yec to, los 
cua les se eje cu ta ron aten dien do a ra zo nes de se gu ri dad y no 
a las ne ce si da des es tric ta men te cos ta rri cen ses. Por ejem plo, el 
tra mo sur te nía un tra za do ori gi nal por las tie rras de la cos ta, 
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pe ro fue mo di fi ca do pa ra que la vía atra ve sa ra la par te al ta de 
las mon ta ñas, lo que la pro te gía de un su pues to ata que mi li tar. 
Es ta de ci sión ele vó enor me men te los cos tos, la con ser va ción y 
el man te ni mien to de la vía. En 1948, se ago ta ron los re cur sos 
de la pri me ra eta pa, pa ra ese en ton ces la vía se pro lon ga ba 
ha cia San Ra món en el no roes te y de Car ta go has ta San Mar-
cos en el tre cho sur, to da vía fal ta ban mu chos ki ló me tros pa ra 
unir la ca pi tal con las fron te ras.80

La avia ción co men zó a de sa rro llar se con gran in ten si dad 
des de la dé ca da de 1930, tan to en el ser vi cio in ter na cio nal 
co mo na cio nal. El pri mer ae ro puer to se ubi có en La Lin do ra 
en San ta Ana (1932) y ocho años des pués, se ha bi li tó el ae ro-
puer to de La Sa ba na. Las com pa ñías aé reas que ope ra ban en 
te rri to rio na cio nal eran Pan Ame ri can (1929), Ta ca (1930) y 
Lac sa (1946). Los vue los in ter nos ha cia zo nas de di fí cil ac ce so 
es tu vie ron a car go de la em pre sa En ta.81 

La pro duc ción de ener gía eléc tri ca

En 1884, Ma nuel Víc tor Den go y Luis Ba tres fun da ron la 
Com pa ñía Eléc tri ca de Cos ta Ri ca, y fue ron los res pon sa bles 
de alum brar la ciu dad de San Jo sé con 25 bom bi llas. A par tir de 
en ton ces hu bo un gran in te rés por rea li zar de nun cios so bre 
caí das de agua y se for ma ron pe que ñas em pre sas pro duc to ras 
de elec tri ci dad en to do el te rri to rio. Sin em bar go, de bi do a los 
re que ri mien tos de ca pi tal es ta ac ti vi dad re gis tró un pro ce so de 
con cen tra ción en po cas ma nos, es pe cial men te, en aque llos 
lu ga res de ma yor den si dad de po bla ción, don de la con cen tra-
ción se efec tuó en un pri mer mo men to por par te de gran des 
em pre sas na cio na les y, lue go, por el ca pi tal trans na cio nal.

En 1885, Ba tres com pró los de re chos de Den go y, en 1889, 
for mó con otros em pre sa rios, en tre los que se en con tra ba Mi nor 
Keith, la so cie dad co lec ti va “Com pa ñía de Luz Eléc tri ca de 
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Cos ta Ri ca”. El 14 de agos to de 1900, John M. Keith Faul ker82, 
Ma nuel An to nio Qui rós, Wal ter Chalk, Tho mas Scott Camp bel, 
es te úl ti mo co mo re pre sen tan te de The Elec tric Light and Trac-
tion, de cla ra ron que eran los so cios te ne do res de to das las 
ac cio nes que cons ti tuían la Com pa ñía de Luz Eléc tri ca de Cos-
ta Ri ca, y que ha bían con ve ni do en di sol ver la y tras pa sar los 
bie nes y de re chos a The Cos ta Ri ca Light and Trac tion, la que 
ha bía si do fun da da en 1898 en Lon dres, y más tar de ins cri ta 
en Cos ta Ri ca. La em pre sa fue co no ci da co mo la Com pa ñía 
del Tran vía, ya que du ran te mu chos años fue la res pon sa ble de 
pres tar es te ser vi cio.83

Una se gun da gran em pre sa fue crea da en 1897 por Fran-
cis co de Men dio la y otros so cios, quie nes for ma ron la Com pa-
ñía de Luz Eléc tri ca de He re dia y Ala jue la pa ra ex plo tar las 
con ce sio nes de agua en po der de Men dio la. En 1911, la viu da 
de Men dio la ven dió las ac cio nes que po seía en la com pa ñía 
eléc tri ca y en la Com pa ñía de Te lé fo nos de Cos ta Ri ca a Ro ber-
to Ji mé nez Sáenz, con fian za so li da ria de Fe li pe J. Al va ra do. En 
1924, se cons ti tu yó la Com pa ñía Na cio nal de Elec tri ci dad, la 
que se de di ca ría a ex plo tar las plan tas eléc tri cas y te lé fo nos en 
ma nos de Ro ber to Ji mé nez y Fe li pe J. Al va ra do. Tam bién, se 
emi tie ron nue vas ac cio nes, las que fue ron ad qui ri das ma yo ri-
ta ria men te por Ce cil y Stan ley Lin do Mo ra les.

La ter ce ra com pa ñía fue for ma da a prin ci pios de la dé ca da 
de 1920, apro ve chan do el de re cho de aguas de En ri que Or tiz 
Ri ve ra, so bre los ríos To rres, Ti ri bí y Vi ri lla, se le co no ció con 
el nom bre de Elec trio na, y con tó con gran can ti dad de pe que-
ños ac cio nis tas na cio na les. En 1924, Or tiz se vio obli ga do a 
ce der su con ce sión, por pro ble mas fi nan cie ros a la Com pa ñía 
Na cio nal Hi droe léc tri ca, S. A., re pre sen ta da por Tho mas J. 
Rear don, de na cio na li dad in gle sa, aun que Or tiz si guió al fren-
te de la em pre sa en ca li dad de ge ren te. Más tar de, apro ve-
chan do un via je de ne go cios de Max Ko berg a Ale ma nia en 
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1927, se ven die ron ac cio nes de la em pre sa a la com pa ñía 
AEG. La AEG era una em pre sa ale ma na pro duc to ra de equi po 
eléc tri co que po seía una fi lial en Amé ri ca La ti na.84 

La ame na za de que se es ta ba a las puer tas de un mo no po-
lio eléc tri co, en ma nos de ca pi tal trans na cio nal sur gió en 1927 
cuan do la Elec tric Bond and Sha re, una com pa ñía for ma da por 
la Ge ne ral Elec tric en 1905, pe ro en apa rien cia se pa ra da de 
es ta de bi do a las le yes an ti mo no po lís ti cas de los Es ta dos Uni-
dos, com pró la Com pa ñía Na cio nal de Elec tri ci dad de Fe li pe 
J. Al va ra do. Un año des pués, en los ini cios de 1928, se con fir-
mó la ven ta de la Elec tric Light and Trac tion y de otras com pa-
ñías eléc tri cas a una com pa ñía ex tran je ra, sin que se co no cie-
ra exac ta men te a cuál. En ju lio de 1928, la com pa ñía ale ma na 
AEG y otros ac cio nis tas cos ta rri cen ses tras pa sa ron las ac cio nes 
que po seían en Elec trio na a la Com pa ñía del Tran vía o Elec tric 
Light and Trac tion, lo que con fir mó que se con so li da ba el 
mo no po lio eléc tri co en el Va lle Cen tral. 

Por otra par te, la Com pa ñía Eléc tri ca de Cos ta Ri ca o Elec-
tric Com pany of Cos ta Ri ca, cu yo ca pi tal es ta ba en ma nos de 
gran des ban que ros, in ver sio nis tas ex tran je ros co mo Mi nor 
Coo per Keith, ca fe ta le ros y pro mi nen tes fi gu ras co mo Ri car do 
Ji mé nez y To más So ley, com pró va rias plan tas eléc tri cas en 
di ver sas zo nas del país y con for mó cua tro com pa ñías eléc tri-
cas en: Li món, Tu rrial ba, Car ta go y Pun ta re nas. Co mo ve re mos 
en otro apar ta do, el sur gi mien to del mo no po lio eléc tri co, 
re pre sen ta do por la Elec tric Bond and Sha re, pro pi ció la crea-
ción de la Li ga Cí vi ca Juan Ra fael Mo ra en ju nio de 1928, cu yo 
ob je ti vo más im por tan te era lu char con tra di cho mo no po lio 
eléc tri co y lo grar la na cio na li za ción de la elec tri ci dad.85

El tran vía y los te lé fo nos

El tran vía, co mo se ña la mos an te rior men te, fue en tre ga do 
en con ce sión a va rias em pre sas y per so nas des de 1885, en tre 
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ellas Mi nor Keith, no obs tan te, la em pre sa que se hi zo car go 
de su fun cio na mien to fue The Cos ta Ri ca Elec tric Light and 
Trac tion. Es ta com pa ñía en 1905 fir mó un con tra to que re fun-
dió los an te rio res por un pla zo de cin cuen ta años, o sea has ta 
el 31 de di ciem bre de 1955, cuan do se su po nía que pa sa ría a 
ma nos de la Mu ni ci pa li dad de San Jo sé. El tran vía fue inau gu-
ra do el 9 de abril de 1899, su pri mer tra yec to se ini ció en la 
es ta ción del Atlán ti co y se pro lon gó has ta la bo ca de La Sa ba-
na, pos te rior men te se cons tru ye ron ra ma les a: Gua da lu pe, San 
Pe dro de Mon tes de Oca, Li ceo de Cos ta Ri ca, la cir cun va la-
ción de La Sa ba na, los ce men te rios, la es ta ción del fe rro ca rril 
al Pa cí fi co y Rin cón de Cu bi llos. El 1º de agos to de 1950, an tes 
de fi ni qui tar el con tra to en tre la com pa ñía del tran vía y la 
Mu ni ci pa li dad de San Jo sé, el ser vi cio fue clau su ra do adu cien-
do que es te no era ren ta ble. No obs tan te, su pre sen cia fue 
sig ni fi ca ti va en el de sa rro llo de la vi da ur ba na de San Jo sé y 
sus al re de do res.86 

La Com pa ñía de Te lé fo nos fue con tro la da por The Cos ta 
Ri ca Elec tric Light and Trac tion o com pa ñía del tran vía, por lo 
que po de mos afir mar que es ta em pre sa con tro ló los ser vi cios 
ur ba nos jo se fi nos du ran te va rias dé ca das.

9. Ban ca y mo ne da

Al con cluir el si glo XIX dos ban cos se ha bían con so li da do: 
el Ban co An glo Cos ta rri cen se, fun da do en 1863 por al gu nos 
gran des ca fe ta le ros en aso cio con el ca pi tal in glés, y el Ban co 
de la Unión, fun da do en 1877, el cual re ci bió a par tir de 1890 
el nom bre de Ban co de Cos ta Ri ca. Am bos ban cos pres ta ron 
ser vi cios de in ter me dia ción fi nan cie ra co mo el des cuen to de 
va lo res, com pra y ven ta de di fe ren tes me dios de pa go, aper tu-
ra de cuen tas co rrien tes, uti li za ción de che ques y cré di to. El 
co mer cio im por ta dor fue el prin ci pal be ne fi cia rio del cré di to, 
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ya que las ga ran tías y la sol ven cia eco nó mi ca que ha bía que 
de mos trar pa ra ser su je to de cré di to, lo res trin gía a muy po cos 
be ne fi cia rios. El fi nan cia mien to de las prin ci pa les ac ti vi da des 
eco nó mi cas co mo la pro duc ción de ca fé, ba na no, mi ne ría y 
otros se rea li za ba, di rec ta o in di rec ta men te, con la in ter ven-
ción del ca pi tal ex tran je ro. El Ban co de Cos ta Ri ca, por me dio 
del con tra to So to Or tu ño (1884), tu vo el pri vi le gio de mo no-
po li zar la emi sión mo ne ta ria has ta 1900.87 

Los pro ble mas de cir cu la ción mo ne ta ria que afec ta ban la 
vi da eco nó mi ca pro mo vie ron la re for ma mo ne ta ria de 1896. 
Una de las me di das más im por tan tes fue la im plan ta ción del 
pa trón oro, de ro gan do así el sis te ma bi me ta lis ta he re da do de 
la épo ca co lo nial que per mi tía que la pla ta, al igual que el 
oro, tu vie ra po der de cam bio. Se es ta ble ció que so lo el Es ta-
do, por sí o en con tra ta cio nes con com pa ñías par ti cu la res, 
po día acu ñar mo ne da na cio nal. Es ta mo ne da ten dría co mo 
uni dad mo ne ta ria el co lón. No obs tan te, se es ta ble ció que 
cual quier ban co que tu vie ra un ca pi tal de un mi llón de co lo-
nes es ta ba au to ri za do pa ra emi tir mo ne da na cio nal.88 La nue-
va emi sión se rea li zó en 1900, pe ro pa ra que las nue vas emi-
sio nes tu vie ran el res pal do re que ri do en oro, el go bier no de bió 
con traer un em prés ti to con la ca sa Ba ring de Lon dres por 
150.000 li bras es ter li nas, dan do en ga ran tía las ac cio nes que 
po seía en la Cos ta Ri ca Rail way Com pany o Com pa ñía del 
Fe rro ca rril de Cos ta Ri ca.89 

La lle ga da al po der de Al fre do Gon zá lez Flo res en 1914 
cam bió el mo de lo de ban ca pri va da que exis tía en Cos ta 
Ri ca, pues to que su ad mi nis tra ción creó el pri mer ban co del 
Es ta do: el Ban co In ter na cio nal de Cos ta Ri ca y las Ca jas 
Ru ra les de Cré di to, con fun cio nes hi po te ca rias y co mer cia-
les. La re for ma ban ca ria de 1936 trans for mó el Ban co In ter na-
cio nal en Ban co Na cio nal de Cos ta Ri ca, y le dio po tes ta des 
de Ban co Cen tral. 
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II. LAS CRI SIS DE LA ECo No mÍA 
 AgRoEx PoR tA Do RA y LA RES PUES tA DEL 
 ES tA Do (1914-1940) 

La eco no mía agroex por ta do ra cos ta rri cen se sus ten ta da en 
es te pe rio do en el ca fé, ba na no y ca cao, prin ci pal men te, ha bía 
ex pe ri men ta do el fe nó me no de las cri sis cí cli cas, ca rac te rís ti-
cas del sis te ma ca pi ta lis ta a me dia dos y fi nes del si glo XIX. No 
obs tan te, en la pri me ra mi tad del si glo XX, es tas fue ron más 
fre cuen tes y sus re per cu sio nes más se ve ras, en to dos los ór de-
nes de la vi da so cial. En es te apar ta do in te re sa es tu diar la na tu-
ra le za de las cri sis, sus efec tos y la res pues ta del Es ta do.

1. La cri sis eco nó mi ca ori gi na da por la Pri me ra gue rra 
mun dial (1914-1919)

La cri sis del co mer cio ex te rior, ori gi na da en el con tex to de 
la Pri me ra Gue rra Mun dial, de bi do a que los prin ci pa les mer-
ca dos de los pro duc tos de ex por ta ción se ce rra ron por mo ti vo 
de la con fla gra ción bé li ca, fue re suel ta de for ma fa vo ra ble pa ra 
los ex por ta do res, de bi do a que los Es ta dos Uni dos se con vir tió 
en el prin ci pal com pra dor de los pro duc tos cos ta rri cen ses de 
ex por ta ción. La re la ción co mer cial con es ta na ción se ve nía 
pro fun di zan do des de 1910, cuan do los vín cu los co mer cia les 
de Cos ta Ri ca con In gla te rra, su prin ci pal com pra dor y pro vee-
dor, ini cia ron una lí nea des cen den te. En 1920, los Es ta dos 
Uni dos con cen tra ba el 71 por cien to del to tal ex por ta do por 
Cos ta Ri ca.90 La gue rra mun dial pa ra li zó las im por ta cio nes, 
es pe cial men te, las in gle sas y ale ma nas, por lo tan to el fi nan-
cia mien to del Es ta do evi den ció una pro fun da cri sis, de bi do a 
que sus prin ci pa les in gre sos se ori gi na ban en los im pues tos de 
adua na a las im por ta cio nes y en los in gre sos pro ve nien tes de la 
Fá bri ca Na cio nal de Li co res. En 1913, las ren tas del Es ta do 
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as cen die ron a 9.612.234 mi llo nes de co lo nes, en 1914 ba ja-
ron a 8.601.690 y pa ra 1913 las ren tas fue ron de 6.334.445,50 
mi llo nes de co lo nes. Ade más, pa ra me dir la mag ni tud del pro-
ble ma de be con si de rar se que el po der ad qui si ti vo del co lón 
pa só de 2,12 co lo nes por dó lar en 1913 a 4,47 co lo nes por 
dó lar en 1918, au men tan do así la deu da ex ter na.91 La gue rra 
mun dial tam bién im pli có la con trac ción del cré di to ex ter no 
pa ra co mer cian tes y pro duc to res y, por en de, una es ca sez de 
le tras y me dio cir cu lan te, así co mo el al za en el cam bio in ter-
na cio nal, lo que ori gi nó un au men to en los pre cios de los bie-
nes im por ta dos. 

En ese con tex to el pre si den te Al fre do Gon zá lez Flo res 
(1914-1917), so li ci tó al Con gre so fa cul ta des ex traor di na rias 
pa ra le gis lar en asun tos eco nó mi cos, fi nan cie ros y de or den 
pú bli co, a fin de con tra rres tar cual quier cri sis en las ins ti tu cio-
nes de cré di to, el co mer cio y la agri cul tu ra. En 1914, una de 
las me di das de emer gen cia de cre ta das fue la de es ta ble cer una 
re ba ja sa la rial en los suel dos, ju bi la cio nes y pen sio nes de los 
em plea dos pú bli cos en di fe ren tes por cien tos, de acuer do al 
mon to de los sa la rios, en una es ca la que iba de un 15 por 
cien to a los suel dos me no res de 100 co lo nes, y de un 30 por 
cien to a los ma yo res de 300 co lo nes. La re ba ja sa la rial fue jus-
ti fi ca da con el ar gu men to de que esa me di da evi ta ba la eje cu-
ción de des pi dos. En 1915, es ta dis po si ción se com ple men tó 
con la de no mi na da de las “ter ce ri llas”, en la cual el pa go de 
los fun cio na rios del Es ta do se di vi día en dos par tes, un gi ro al 
por ta dor por un 66 por cien to que se cam bia ba en efec ti vo y 
un 33 por cien to en otro gi ro al por ta dor, que no po día cam-
biar se, si no has ta que se ob tu vie ra una me jo ría en la si tua ción 
fis cal. Es ta por ción del sa la rio no re ci bi da, de ven ga ba un in te-
rés del 1 por cien to men sual des de la fe cha de su emi sión.92

Los gran des ca fe ta le ros in du ci dos por el am bien te de in se-
gu ri dad que ge ne ra ba la Pri me ra Gue rra Mun dial, de ci die ron 
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man te ner en los Es ta dos Uni dos los dó la res ob te ni dos por las 
ven tas de ca fé. Es to pro vo có que los ban cos pri va dos al ca re-
cer de di vi sas op ta ran por una de va lua ción per ma nen te de la 
mo ne da, con el fin de ob te ner más co lo nes con la mis ma 
re ser va de di vi sas. En con se cuen cia, la in fla ción y las fluc tua-
cio nes en el ti po de cam bio pa sa ron a ser la no ta do mi nan te. 
La es ca sez de le tras pa ra el arre glo de los cré di tos ex ter nos, 
ori gi nó la ex por ta ción de mo ne da de oro y su re ti ro. 

An te la gra ve dad de la si tua ción y los pro ble mas de fi nan-
cia mien to de los agri cul to res, el go bier no con si de ró que ha bía 
lle ga do el mo men to pa ra la crea ción de un ban co es ta tal. Ese 
ban co fue el Ban co In ter na cio nal, se to mó ese nom bre por que 
es ta ba por crear se un ban co con esa de no mi na ción, que ya 
ha bía avan za do en la acu ña ción de mo ne das y la im pre sión de 
bi lle tes, pe ro que en las nue vas con di cio nes de la gue rra se 
pos pu so por lo que el go bier no apro ve chó los bi lle tes y mo ne-
das crea dos pa ra po ner los en cir cu la ción. El edi to rial del dia-
rio ofi cial La Ga ce ta, jus ti fi có la crea ción del Ban co In ter na-
cio nal en los si guien tes tér mi nos:93

Cree el Po der Eje cu ti vo que con el es ta ble ci-
mien to del Ban co In ter na cio nal con si gue los 
fi nes so cia les que el de ber le im po ne en es tos 
mo men tos de an gus tia eco nó mi ca, o sea pro-
cu rar re cur sos al go bier no y pro cu rar los a 
par ti cu la res, to do con la re duc ción del ti po 
co rrien te de in te rés. Con la rea li za ción del 
plan so bre cu yas ba ses va a le van tar se el Ban-
co In ter na cio nal, un nue vo ho ri zon te se abre a 
las ini cia ti vas de los cos ta rri cen ses. Y otra vez 
el can to del tra ba jo rom pe rá los ai res ale gre-
men te co mo en las fe li ces ho ras de bo nan za y 
pros pe ri dad.
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En 1916, el Ban co In ter na cio nal es ta ble ció la Sec ción 
Hi po te ca ria con el fin de co la bo rar con los pe que ños y me dia-
nos pro pie ta rios. El deu dor po día hi po te car su tie rra por una 
de ter mi na da su ma de di ne ro y re ci bía a cam bio los bo nos res-
pec ti vos. Los bo nos te nían el res pal do del Ban co In ter na cio nal 
y po dían ser ne go cia dos o per ma ne cer co mo ga ran tía del prés-
ta mo. Quien com pra ra los bo nos o los acep ta ra co mo ga ran-
tía, per ci bía los in te re ses que el Ban co ofre cía co mo es tí mu lo 
a la in ver sión. Los prés ta mos eran a lar go pla zo y con un in te-
rés no ma yor del 8 por cien to anual.

Una im por tan te ini cia ti va pa ra es ta ble cer nue vas fuen tes de 
cré di to pa ra los pro duc to res fue la de “Pren da agra ria ga na de ra 
o in dus trial”. Me dian te es ta el due ño de una fin ca hi po te ca da 
po día em pe ñar por se pa ra do la co se cha, cier tos úti les y en se res 
y la ma qui na ria con el fin de es ta ble cer un tra pi che, un be ne fi-
cio o com prar ga na do. Gon zá lez Flo res sos te nía la te sis de que 
la ca res tía de la vi da se com ba tía, de ma ne ra efec ti va, otor gan-
do am plias fa ci li da des cre di ti cias, por que de esa for ma se lo gra-
ría la di ver si fi ca ción eco nó mi ca que ne ce si ta ba Cos ta Ri ca. 

Otras me di das de ca rác ter eco nó mi co fue ron las si guien-
tes: se de ro gó un de cre to re cién pro mul ga do que li be ra ba de 
im pues tos a las ex por ta cio nes agrí co las, con ex cep ción de la 
de ba na nos, por un lap so de vein te años. Se es ta ble ció un 
im pues to reem bol sa ble so bre la ex por ta ción de ca fé, de cin co 
cén ti mos oro ame ri ca no por ca da ki lo gra mo. De es ta for ma se 
obli ga ba al ex por ta dor, a en tre gar al Es ta do par te de sus le tras 
de oro, con la cual se po dían pa gar los in te re ses de las deu das 
in gle sa y fran ce sa, es ti pu la das en mo ne da ex tran je ra de oro. 
Se pro hi bió la ex por ta ción de oro y pla ta, ex traí dos de las 
mi nas del país, pa ra au men tar las re ser vas de oro en ma nos 
de los ban cos. Se pro mul gó una nue va ley de su ce sio nes, es 
de cir, so bre las he ren cias, que es ta ble ció una con tri bu ción 
di rec ta del ca pi tal su ce so rio en be ne fi cio del man te ni mien to de 
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ins ti tu cio nes de be ne fi cien cia co mo hos pi ta les, asi los y hos pi-
cios. Se es ta ble ció una im por tan te ley, que es el an te ce den te de 
la crea ción de una ins ti tu ción de se gu ros en ma nos del Es ta do, 
la de no mi na da Ley de Se gu ro Mer can til y Com pa ñías de Se gu-
ros. Es ta te nía co mo fin pro te ger al ase gu ra do en Cos ta Ri ca, de 
las com pa ñías ex tran je ras de se gu ros, ade más, crea ba un im pues-
to so bre las pri mas ase gu ra do ras en be ne fi cio del Es ta do.94

Gon zá lez Flo res y su equi po de go bier no es ta ban con ven ci dos 
de que era ur gen te trans for mar el sis te ma tri bu ta rio cos ta rri cen se, 
ca li fi ca do por el pre si den te de “an ti cua do, irra cio nal y pro fun da-
men te in mo ral por lo in jus to”95. El pro yec to pa ra la re for ma del 
sis te ma tri bu ta rio fue pre sen ta do al Con gre so, por ini cia ti va del 
Po der Eje cu ti vo, el 4 de se tiem bre de 1915, pre ten día la crea-
ción de dos im pues tos di rec tos: el im pues to te rri to rial y el 
im pues to de la ren ta. Asi mis mo, el es ta ble ci mien to de una 
ofi ci na de ca tas tro, ane xa al Re gis tro de la Pro pie dad, pa ra que 
le van ta ra los pla nos exac tos de to das las pro pie da des na cio na-
les, de cor po ra cio nes pú bli cas y de do mi nio pri va do com pren di-
das den tro del te rri to rio na cio nal. Se pre ten día que los nue vos 
im pues tos fue ran jus tos, ya que obli ga ba a las per so nas y em pre sas 
a con tri buir di rec ta men te en pro por ción a sus me dios. El ob je ti vo 
era uti li zar la nue va re cau da ción en obras de be ne fi cio ge ne-
ral, por ejem plo, lo re cau da do por la vía del im pues to te rri to-
rial iba a ser des ti na do a la cons truc ción, re pa ra ción y con ser-
va ción de ca mi nos y vías de co mu ni ca ción. Ade más, la re for ma 
es ta ble ció un im pues to pa ra las tie rras in cul tas o no cul ti va das, 
siem pre y cuan do el pro pie ta rio se ex ce die se en el do mi nio de 100 
hec tá reas, por lo que pa ga ría una con tri bu ción anual. Fi nal men te, 
se es ta ble ció una con tri bu ción a los pro pie ta rios agrí co las e 
in dus tria les so bre las nue vas obras pú bli cas es pe cia les cons-
trui das por el Es ta do, en re la ción con las ven ta jas re ci bi das.96 

La ad mi nis tra ción Gon zá lez Flo res bus có una sa li da a la 
cri sis eco nó mi ca y fis cal pro vo ca da por la Pri me ra Gue rra 
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Mun dial, que re sol vía los pro ble mas fis ca les des de la raíz y 
con pa rá me tros de jus ti cia so cial no era pa ra ob te ner re cur sos 
rá pi dos co mo acos tum bran los go bier nos, por la vía de 
au men tar los im pues tos in di rec tos, o con prés ta mos ges tio na-
dos in ter na men te o ex ter na men te, au men tan do así la deu da 
ex ter na e in ter na. La pro pues ta de Gon zá lez Flo res era de len-
ta apli ca ción, el co bro del im pues to te rri to rial re que ría de la 
crea ción del Ca tas tro Na cio nal, de ca pa ci tar per so nal y es ta-
ble cer nor mas pa ra im pe dir la eva sión de los im pues tos. No 
obs tan te, ase gu ra ba a me dia no pla zo una jus ta con tri bu ción 
de los sec to res so cia les más po de ro sos a la la bor del Es ta do, de 
la que ellos eran los prin ci pa les be ne fi cia rios. Por otra par te, el 
Ban co In ter na cio nal y los otros pro yec tos pa ra fa vo re cer el 
ac ce so al cré di to a los pro duc to res, ga na de ros e in dus tria les 
con tri buían a di ver si fi car la es truc tu ra eco nó mi ca del país pa ra 
ha cer lo me nos de pen dien te del mer ca do in ter na cio nal. 
La men ta ble men te, los sec to res afec ta dos con las nue vas le yes 
e ins ti tu cio nes, quie nes no fue ron ca pa ces de im pe dir la apro-
ba ción de es tos pro yec tos en el Con gre so pe se a que con ta ron 
con la di rec ción po lí ti ca en el Con gre so, del ex pre si den te Cle-
to Gon zá lez Ví quez, quien com ba tió ca da uno de los pro yec-
tos de re for ma de ma ne ra sa gaz, se sir vie ron de los mi li ta res 
pa ra pro mo ver un gol pe de Es ta do, el 27 de ene ro de 1917. 

2. La cri sis de 1929 y la de pre sión de la dé ca da de 1930

La ex pe rien cia acu mu la da en el con tex to de la Pri me ra 
Gue rra Mun dial, no fue apro ve cha da por los sec to res po lí ti cos 
di ri gen tes, ni por los gran des pro duc to res, ya que en la dé ca da 
si guien te no se rea li zó nin gún es fuer zo pa ra di ver si fi car las 
ex por ta cio nes y los mer ca dos. Por el con tra rio, la es pe cia li za-
ción pro duc ti va fue im pul sa da has ta lí mi tes in con ve nien tes 
du ran te la dé ca da de 1920, por lo que al fi na li zar es ta, en 
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vís pe ras de la cri sis de 1929 y la de pre sión de la dé ca da de 
1930, la im por tan cia del ca fé y del ba na no en el con jun to de las 
ex por ta cio nes se in cre men tó y Es ta dos Uni dos se ha bía con-
ver ti do en el prin ci pal com pra dor y pro vee dor.97 Los pre cios 
del ca fé se re cu pe ra ron de la caí da su fri da en la de pre sión de 
1920-1921 y al can za ron su pun to cul mi nan te en 1926-1927. 
No obs tan te, de trás de esa al za de los pre cios, se en con tra ba 
la de ci sión de Bra sil, pro duc tor de más del 60 por cien to de 
las ex por ta cio nes mun dia les del gra no, de acu mu lar su pro-
duc ción in ter na pa ra ele var los pre cios mun dia les. Au na do a 
es to, se en con tra ba el cam bio en el gi ro ex por ta dor de Ve ne-
zue la, que pa sa ba de ex por ta dor de ca fé a ex por ta dor de 
pe tró leo. En con se cuen cia, la pro duc ción ca fe ta le ra am plió las 
áreas de siem bra en de tri men to de cul ti vos fun da men ta les 
co mo los gra nos bá si cos, los que no re ci bie ron nin gún es tí mu-
lo por par te del Es ta do, por que la po lí ti ca eco nó mi ca se 
su bor di na ba a las ne ce si da des de la pro duc ción ca fe ta le ra.98

Por otra par te, la pro duc ción ca fe ta le ra re ve la ba sín to mas 
de de te rio ro, de bi do a la ba ja en la pro duc ti vi dad, ori gi na da 
en las va rie da des ca fe ta le ras em plea das y en las prác ti cas de 
pro duc ción agrí co la pre do mi nan tes en esa épo ca. Los con flic-
tos en tre los be ne fi cia do res y los pe que ños pro duc to res de 
ca fé por el pre cio del ca fé sin pro ce sar, es ta ble ci do por el 
be ne fi cia dor, se agu di za ban. Los pro duc to res, co mo ha bía mos 
apun ta do, se que ja ban del me ca nis mo es ta ble ci do pa ra fi jar el 
pre cio del ca fé en fru ta, por el mon to, el pla zo de can ce la ción 
del pre cio fi nal y la de fi ni ción de las ca li da des. Tam bién, por 
los ele va dos in te re ses que los be ne fi cios co bra ban por los ade-
lan tos o ha bi li ta cio nes y por las for mas de me dir el ca fé en 
fru ta en el mo men to de la en tre ga.99

La pro duc ción ba na ne ra, se gun do pro duc to de ex por ta-
ción, en ma nos del ca pi tal trans na cio nal ha bía ini cia do un de cli-
ve y es tan ca mien to mo de ra do a par tir de 1913, que se ha bía 
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pro lon ga do has ta 1927, año en que se ini ció un des cen so 
ace le ra do de la pro duc ción, con la ex cep ción de 1931, cuan do 
hu bo una de las más al tas pro duc cio nes. Las ex por ta cio nes 
de cli na ron de ma ne ra cons tan te con for me la pro duc ción era 
ata ca da por el mal de Pa na má y otras pla gas, y la Uni ted Fruit 
Com pany pre pa ra ba su re ti ro ha cia el Pa cí fi co Sur, e in ten si fi-
ca ba su pro duc ción en Hon du ras, de jan do un pa no ra ma de 
aban do no, de sem pleo y de so la ción en las lla nu ras del Ca ri be. 
En su ma, el úl ti mo lus tro de la dé ca da de 1920 mos tró sín to mas 
ine quí vo cos de que la eco no mía agroex por ta do ra no an da ba 
bien, pe ro es tos no fue ron re gis tra dos por los crea do res de la 
po lí ti ca eco nó mi ca, quie nes atri bu ye ron las di fi cul ta des eco nó-
mi cas a la de pre sión eco nó mi ca mun dial ini cia da en oc tu bre de 
1929, con el co lap so de la Bol sa de Va lo res de Nue va York.

En tre 1928 y 1932, el va lor uni ta rio de las ex por ta cio nes 
cos ta rri cen ses ba jó apro xi ma da men te a la mi tad. La UF CO, des-
pués de 1929, re du jo no ta ble men te el pre cio de los ba na nos de 
má xi ma ca li dad pro du ci do por los pro duc to res pri va dos, quie-
nes, a su vez, tras la da ron las pér di das a los tra ba ja do res. De 
igual for ma ba ja ron los pre cios del ca fé, el ca cao, el azú car y 
otras ex por ta cio nes me no res. Los pre cios de las im por ta cio nes 
tam bién ba ja ron, con for me se res trin gía la de man da mun dial, 
pe ro no lo hi cie ron con la mis ma ra pi dez, ni en la mis ma pro-
por ción. Ade más, de la ba ja en el va lor de las ex por ta cio nes, 
de bió en fren tar se la dis mi nu ción de las ex por ta cio nes, es pe cial-
men te las de ba na no, ya que las plan ta cio nes ha bían su fri do el 
em ba te de las pla gas du ran te la dé ca da de 1920 y la reu ti li za-
ción de las tie rras de man da ba una ma yor in ver sión.

Otras ex por ta cio nes co mo las de ca ña de azú car, ten die ron 
a una ma yor re duc ción, pues to que el prin ci pal mer ca do se 
en con tra ba en los Es ta dos Uni dos y es te es ta ble ció cuo tas, úni-
ca men te pa ra los pro duc to res de paí ses ba jo su in fluen cia 
po lí ti ca di rec ta, ubi ca dos en: Cu ba, Ha wai y Fi li pi nas. 
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Mien tras tan to, la ta sa fi ja no mi nal del in te rés so bre la 
deu da ex ter na se man tu vo igual y ab sor bía gran par te de los 
in gre sos gu ber na men ta les. Los es fuer zos gu ber na men ta les por 
pa gar la deu da ex ter na agra va ron los pro ble mas de pre su pues-
to y de la ba lan za de pa gos. En Cos ta Ri ca, el pa go del ser vi cio 
de la deu da ex ter na, pa gos de in te re ses más amor ti za ción, 
su bió de una 14.1 por cien to del in gre so del go bier no en 
1929, al 30.3 por cien to en 1932. De bi do a las con di cio nes 
del con tex to in ter na cio nal las po si bi li da des de con se guir 
em prés ti tos en el ex te rior eran muy li mi ta das. No obs tan te, el 
go bier no ob tu vo un prés ta mo en 1931 del Na tio nal City Bank 
de Nue va York.100

Los im pac tos ex ter nos vin cu la dos a la de pre sión crea ron 
dos de se qui li brios. El de se qui li brio ex ter no cau sa do por el 
co lap so en los pre cios de las ex por ta cio nes y la re duc ción del 
in gre so de ca pi ta les. El de se qui li brio in ter no cau sa do por la 
re duc ción de los in gre sos del Es ta do ge ne ró un dé fi cit pre su-
pues ta rio, que no po día fi nan ciar se con em prés ti tos. En con se-
cuen cia, el go bier no de bió adop tar po lí ti cas de es ta bi li za ción 
eco nó mi ca pa ra aten der es tos pro ble mas. Uno de los asun tos 
prio ri ta rios fue en fren tar la caí da de las re ser vas de di vi sas, por 
lo que se im ple men tó en los ini cios de 1932, un con trol de 
es tas y de las ex por ta cio nes. La caí da del pa trón oro y la pro-
fun di dad del de se qui li brio ex ter no obli gó al go bier no, a fi nes 
de 1931, a de va luar la mo ne da y a au men tar el mon to de los 
aran ce les de im por ta ción. Ade más, el en deu da mien to in ter no, 
ori gi na do en prés ta mos ob te ni dos de los ban cos por el go bier-
no, cre ció pa ra aten der los gas tos del Es ta do, ya que los es fuer-
zos por dis mi nuir los re sul ta ron in fruc tuo sos.101 

La cri sis ori gi na da a ni vel del co mer cio ex te rior se ex pan dió 
al agro, por que mu chos pro pie ta rios no pu die ron ha cer le fren te 
a las deu das con traí das con an te rio ri dad, co mo con se cuen cia 
tu vie ron que ven der sus pro pie da des a pre cios por de ba jo de su 
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va lor. La cri sis co mer cial se hi zo pre sen te de bi do al de te rio ro 
en la ca pa ci dad ad qui si ti va de la ma yo ría de la po bla ción. El 
sec tor ar te sa nal y ma nu fac tu re ro se con tra jo por una dis mi nu-
ción del con su mo en las ciu da des. En 1931, los co mer cian tes 
con si de ra ban que las ven tas ha bían dis mi nui do en un 60 por 
cien to, en re la ción con el año an te rior, lo que pro du jo el des-
pi do de em plea dos y la quie bra de al gu nos ne go cios, es pe cial-
men te, pe que ños. La ban ca su pri mió los cré di tos pa ra el 
co mer cio y se pro du jo la in ter ven ción de los acree do res. 

La res pues ta in me dia ta del Es ta do fue au men tar los 
im pues tos in di rec tos por su fá cil re cau da ción. Se es ta ble ció 
un im pues to a los in gre sos per so na les, es pe cie de im pues to 
di rec to, en una es ca la que os ci la ba en tre el 0,6 por cien to y 
el 0,8 por cien to un im pues to a los ci ga rri llos, a la cer ve za, 
ade más, se de cla ró el in cum pli mien to par cial de la deu da 
pú bli ca, que co mo se ana li zó an te rior men te, ab sor bía gran 
par te de los in gre sos del go bier no. Sus pen der pues tos de tra-
ba jo y re du cir sa la rios, cons ti tu ye ron ini cia ti vas es ta ta les, que 
tam bién es ta ble cie ron las em pre sas pri va das, por lo que la 
cri sis so cial ex pre sa da en la de so cu pa ción ten dió a pro fun di-
zar se. La de so cu pa ción y el au men to de la mi se ria tu vie ron 
con se cuen cias so cia les y po lí ti cas de gran en ver ga du ra.102

La de so cu pa ción aso ló, prio ri ta ria men te, las re gio nes 
orien ta das a la eco no mía de ex por ta ción, es de cir, el Va lle 
Cen tral y las lla nu ras ca ri be ñas por lo que es tas re gio nes fue-
ron es ce na rio de una sig ni fi ca ti va mo vi li za ción so cial, es pe-
cial men te, en el año de 1934 cuan do gran des mo vi mien tos 
huel guís ti cos co mo el de za pa te ros y el de los ba na ne ros sa cu-
die ron al país. La cri sis evi den ció los pro ble mas de vi vien da, 
sa lud, y un enor me de te rio ro en las con di cio nes de vi da de 
am plios sec to res de la po bla ción.103 El sec tor eco nó mi co más 
afec ta do por la cri sis fue el ca fe ta le ro, prin ci pal men te los 
pe que ños pro duc to res y los tra ba ja do res a jor nal, por que so bre 
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ellos re caía la re duc ción de los cos tos de pro duc ción, de bi do 
a la enor me caí da de los pre cios in ter na cio na les, la que no se 
com pen sa ba con el in cre men to en el vo lu men de las ex por ta-
cio nes. Las di men sio nes del con flic to en tre be ne fi cia do res y 
pe que ños pro duc to res de ca fé, obli gó al go bier no de Ri car do 
Ji mé nez a in ter ve nir me dian te la crea ción del Ins ti tu to de 
De fen sa del Ca fé en 1933.104 

El ma les tar so cial pro du ci do por la cri sis eco nó mi ca de 
1930 ge ne ró la cau sa de sen ca de nan te, que dio ori gen al par-
ti do co mu nis ta, fun da do for mal men te, el 16 de ju nio de 1931. 
El diag nós ti co de la si tua ción eco nó mi ca y so cial de Cos ta 
Ri ca en el con tex to de la de pre sión de 1930 fue abor da do por 
Tra ba jo, ór ga no pe rio dís ti co ofi cial de los co mu nis tas de 
ma ne ra sis te má ti ca, así co mo las ta reas pa ra la su pe ra ción de 
la cri sis. En un ma ni fies to di ri gi do a los tra ba ja do res, con mo ti-
vo de la ce le bra ción del 1 de ma yo de 1934, re pro du ci do en 
Tra ba jo, se ca rac te ri zó la si tua ción de la si guien te for ma:

En Cos ta Ri ca, la cri sis se ini ció un po co más 
tar de que en los paí ses eu ro peos. Co men zó a 
me dia dos de 1929 y lle gó a su gra do de má xi-
ma in ten si dad en los años 32, 33 y en lo que 
va co rri do de es te año. Tam bién en nues tro 
país se ha tra du ci do la cri sis en ba ja de sa la-
rios, des pi dos, de so cu pa ción, rui na de los 
in dus tria les y co mer cian tes en pe que ño, aca-
pa ra mien to por los Ban cos y por los pro duc-
to res en gran de de ca fé, ba na no y ca ña de las 
fin qui llas de los pe que ños pro pie ta rios. Es tos 
ele men tos de la cla se me dia arrui na dos han 
ve ni do a en gro sar el ejér ci to de los asa la ria-
dos, agu di zan do los pro ble mas de de so cu pa-
ción y ba ja de sa la rios. El Es ta do, cu yos in gre sos 
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fis ca les se ba san en un 75 por cien to en en tra-
das adua ne ras, ha vis to dis mi nuir sus ren tas 
por que las ma sas ham brea das ape nas con su-
men ar tí cu los de im por ta ción; y de acuer do 
con la ló gi ca muy bur gue sa, el Es ta do ha 
he cho des car gar el far do de la re duc ción de 
sus en tra das so bre los hom bros de los em plea-
dos pú bli cos de ba ja ca te go ría (maes tros de 
es cue la, pro fe so res, po li cia les, etc.) dis mi nu-
yen do pe rió di ca men te los suel dos de és tos; al 
mis mo tiem po, ha de ja do in to ca dos los al tos 
suel dos de los Mi nis tros, je fes mi li ta res y de más 
sec to res pri vi le gia dos de la bu ro cra cia.105

Los co mu nis tas fue ron muy crí ti cos de la ac ción gu ber na-
men tal pa ra en fren tar la cri sis, ellos im pul sa ron dos pro yec tos 
de ley fun da men ta les pa ra ali viar la si tua ción de los tra ba ja do-
res: la ley de sa la rios mí ni mos, pa ra im pe dir que los pa tro nos 
sa ca ran ven ta ja de la si tua ción de mi se ria de los tra ba ja do res 
y pa ga ran sa la rios de ham bre, que fue fi nal men te apro ba da en 
1935, y la ley de ayu da a los de so cu pa dos pa ra ha cer le fren te 
a la si tua ción in me dia ta, que con te nía un con jun to de me di-
das pa ra es ti mu lar la pro duc ción, el ac ce so al tra ba jo y la 
mi ti ga ción de la mi se ria.106 

3. Re cu pe ra ción y nue va cri sis

A pe sar de que los efec tos de las cri sis eco nó mi cas no eran 
des co no ci dos en el país, la cri sis de 1929 y la de pre sión de la 
dé ca da de 1930, fue ron de una enor me gra ve dad por que la 
re cu pe ra ción de los pre cios de los pro duc tos de ex por ta ción 
fue muy len ta, al igual que la ba ja en la ac ti vi dad eco nó mi ca 
en los sec to res de ex por ta ción. Los go bier nos de bie ron adop tar 
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múl ti ples me di das eco nó mi cas, al gu nas de ellas cons ti tuían la 
ne ga ción de los pos tu la dos eco nó mi cos re co no ci dos has ta ese 
en ton ces co mo vá li dos, y ade más de bie ron to mar me di das 
pa ra ge ne rar em pleo, co mo el pro gra ma de obras pú bli cas o el 
es ta ble ci mien to de co lo nias agrí co las en las pro vin cias de 
He re dia y Li món. La cons truc ción y el man te ni mien to de 
ca mi nos y ca rre te ras, mu chos de las cua les se en con tra ban en 
es ta do de plo ra ble con tri bu yó a la re cu pe ra ción.107 Los efec tos 
del es ta ble ci mien to de co lo nias agrí co las en Sa ra pi quí, Po co cí 
y otras par tes de las lla nu ras del Ca ri be no se han es tu dia do, 
pe ro pa re ce que fue ron de un me nor im pac to, por que esos 
pro duc to res fue ron aban do na dos a su suer te. 

La de va lua ción de la mo ne da, la mo ra to ria en el pa go de 
las deu das a los ban cos y los ba jos cos tos de los sa la rios ayu
da ron a los ca fe ta le ros a re cu pe rar se. Las lla nu ras del Pa cí fi co 
Cen tral y Sur se in cor po ra ron a la pro duc ción ba na ne ra y pro
du je ron la re cu pe ra ción de las ex por ta cio nes ba na ne ras.108 En 
con se cuen cia, más o me nos a par tir de 1936 las ex por ta cio nes 
de ca fé y ba na no, los prin ci pa les pro duc tos de ex por ta ción, 
ten die ron a re cu pe rar se. 

Gran Bre ta ña y Fran cia, en el con tex to de la cri sis die ron 
pre fe ren cia a las ex por ta cio nes de los te rri to rios co lo nia les, lo 
que afec ta ba a Cos ta Ri ca. No obs tan te, la Ale ma nia hi tle ria na 
ofre ció al tos pre cios por el ca fé cen troa me ri ca no a cam bio de 
com pras de ar tí cu los ale ma nes, por lo que ha cia 1939 un 
cuar to de las ex por ta cio nes de Cos ta Ri ca es ta ban des ti na das 
al mer ca do ale mán. El mer ca do prin ci pal con ti nuó sien do los 
Es ta dos Uni dos, tan to pa ra las ex por ta cio nes co mo pa ra las 
im por ta cio nes.

Aun que en Cen troa mé ri ca no se im pul só una in dus tria sus
ti tu ti va de im por ta cio nes por lo re du ci do de sus mer ca dos, de bi
do al al to pre cio de las im por ta cio nes in dus tria les pro duc to de 
los au men tos en los im pues tos de im por ta ción, la de va lua ción 
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y el con trol de las di vi sas, cons ti tu yó un in cen ti vo pa ra la 
in ver sión en esas ac ti vi da des y pa ra la ex pan sión de ac ti vi da-
des ar te sa na les, ma nu fac tu re ras e in dus tria les.

En sín te sis, la com bi na ción de po lí ti cas es ta ta les, las nue-
vas opor tu ni da des pa ra la in ver sión en la in dus tria y la agri cul-
tu ra pa ra el mer ca do in ter no y el me jo ra mien to de los pre cios 
in ter na cio na les de los prin ci pa les pro duc tos de ex por ta ción 
con tri bu ye ron a su pe rar la cri sis eco nó mi ca.109 El ini cio de la 
Se gun da Gue rra Mun dial en se tiem bre de 1939, cons ti tu yó 
una gra ve ame na za a la es ta bi li dad eco nó mi ca y so cial, ya que 
el 75 por cien to de las ex por ta cio nes de ca fé se di ri gían ha cia 
Eu ro pa y du ran te la gue rra ba ja ron a so lo un 5 por cien to.110 
No obs tan te, de bi do al ca rác ter geoes tra té gi co de Amé ri ca 
Cen tral y al in gre so de los Es ta dos Uni dos en la gue rra en 1941 
la si tua ción no fue tan des fa vo ra ble, es pe cial men te pa ra al gu-
nos sec to res.

El go bier no de los Es ta dos Uni dos ca na li zó una im por tan-
te ayu da eco nó mi ca y mi li tar, en pa go por el ofre ci mien to de 
ba ses y fa ci li da des. Asi mis mo, con tri bu yó con el fi nan cia-
mien to de la ca rre te ra In te ra me ri ca na, cu ya cons truc ción di na-
mi zó la eco no mía, no so lo por la ofer ta de tra ba jo si no por la 
reac ti va ción de al gu nas ac ti vi da des eco nó mi cas. Los ex por ta-
do res de ca fé lo gra ron que la ad mi nis tra ción Roo se velt es ta-
ble cie ra el Acuer do In te ra me ri ca no del Ca fé, fir ma do en 1940, 
y pues to en prác ti ca en 1941, el cual otor ga ba cuo tas en el 
mer ca do nor tea me ri ca no pa ra las ex por ta cio nes de ca fé de 
ca da país cen troa me ri ca no. Es te acuer do per mi tió que el vo lu-
men anual de las ex por ta cio nes se man tu vie ra cer ca no al pro-
me dio de la pre gue rra, y el in cre men to en los pre cios pro du jo 
un au men to en el va lor to tal de las ex por ta cio nes. Du ran te 
es tos años los be ne fi cia do res ca fe ta le ros de ja ron de per ci bir los 
pa gos ade lan ta dos de las ca sas in gle sas de im por ta ción pa ra el 
fi nan cia mien to de la co se cha, por lo que el go bier no dis pu so 
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que el Ban co Na cio nal a par tir de 1940 se en car ga ra de esa 
ta rea. El sis te ma ban ca rio na cio nal con ti nuó fi nan cian do las 
co se chas de ca fé has ta el pre sen te.111

La pro duc ción ba na ne ra en fren tó se rios pro ble mas en los 
pri me ros años de la gue rra, por que la flo ta blan ca per te ne cien-
te a la UF CO fue re qui sa da por la Ma ri na de los Es ta dos Uni-
dos y las na ves que via ja ban a Cen troa mé ri ca da ban po ca 
prio ri dad a los in su mos de la pro duc ción ba na ne ra, ta les co mo 
in sec ti ci das o com bus ti ble pa ra la ma qui na ria. No obs tan te, 
en los dos úl ti mos años de la gue rra hu bo una re cu pe ra ción en 
las ex por ta cio nes ba na ne ras. Ade más, du ran te los años de 
gue rra, la UF CO de di có gran par te de sus fin cas a la pro duc-
ción de ca bu ya y cau cho, ya que los an ti guos pro duc to res se 
en con tra ban ba jo la ocu pa ción ja po ne sa. Es ta pro duc ción per-
mi tió que la ma no de obra ba na ne ra se ocu pa ra en es tas ac ti-
vi da des. Fi nal men te, la con cen tra ción de tro pas nor tea me ri ca-
nas en las ba ses mi li ta res ubi ca das en el ca nal de Pa na má, 
ge ne ró una de man da de fru tas y ver du ras, lo que le per mi tió a 
al gu nos pro duc to res ne go ciar con tra tos de ven ta. Sin em bar-
go, hu bo po cas opor tu ni da des pa ra que los pro duc to res pu die-
ran rein ver tir sus ga nan cias o pa ra la ex pan sión de ma nu fac tu-
ras e in dus trias, pues to que las im por ta cio nes su bie ron su 
pre cio y eran muy di fí ci les de ad qui rir. El cos to de la vi da 
su bió pro duc to de la es ca sez de im por ta cio nes y los ba jos 
sa la rios y el go bier no del Dr. Ra fael Án gel Cal de rón Guar dia 
(1940-1944) de bió en fren tar una se ve ra cri sis fis cal.112

III. LA So CIE DAD y LAS LU CHAS So CIA LES

En los ini cios del si glo XX la so cie dad cos ta rri cen se se 
ha bía di fe ren cia do, la dis tan cia en tre los po de ro sos ca fe ta le ros 
y la ma yo ría de la po bla ción se ha bía ahon da do, un pro ce so 
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que con ti nuó acen tuán do se du ran te nues tro pe río do de es tu-
dio. Los pro ce sos de con cen tra ción y/o frag men ta ción de la 
tie rra ha bían eli mi na do a un sec tor de pro duc to res di rec tos, 
quie nes pa ra con ti nuar sien do pro duc to res de bie ron bus car 
los fren tes de co lo ni za ción o des cu brir es tra te gias de so bre vi-
ven cia pa ra com ple men tar sus in gre sos. El pro ce so de pro le ta-
ri za ción fue len to, a di fe ren cia de otros paí ses, pe ro no ca ren-
te de con flic ti vi dad.

La con cen tra ción de po bla ción en los nú cleos ur ba nos y 
el en ca re ci mien to de los bie nes im por ta dos es ti mu la ron la 
pro duc ción de bie nes ma nu fac tu ra dos e in dus tria les pa ra el 
mer ca do in ter no y, por en de, el sur gi mien to de un con tin gen te 
de ar te sa nos y obre ros que os ci ló en tre un 10 y un 15 por cien-
to de la po bla ción ocu pa da.113 Tam bién, se es ti mu ló el de sa-
rro llo de un sec tor co mer cial y de ser vi cios, tan to en el sec tor 
pri va do co mo en el pú bli co. En con se cuen cia, el uni ver so 
ur ba no al ber ga ba a la bur gue sía agroex por ta do ra, la cual 
in ver tía par te de sus ex ce den tes en un mo do de vi da ur ba no, 
se me jan te al de las ca pi ta les eu ro peas, asi mis mo, a pe que ños 
co mer cian tes, in dus tria les, due ños de ta lle res, em plea dos del 
sec tor pú bli co y pri va do, tra ba ja do res por cuen ta pro pia, un 
he te ro gé neo sec tor de ar te sa nos y obre ros, de pen dien tes de 
co mer cio jor na le ros, em plea das do més ti cas, la van de ras, ca rre-
to ne ros, lus tra za pa tos y per so nas de los sec to res mar gi na les, 
ta les co mo pros ti tu tas, dro ga dic tos, de lin cuen tes y men di gos. 

En opi nión del his to ria dor Víc tor Hu go Acu ña114, en la 
his to ria de los mo vi mien tos so cia les del pe río do li be ral en 
Cen troa mé ri ca se en cuen tran dos “mi no rías ac ti vas”: una ubi-
ca da en el mun do ru ral, in te gra da por los tra ba ja do res de los 
en cla ves ba na ne ros, mi ne ros y los tra ba ja do res de la red fe rro-
via ria y por tua ria, y la otra con se de en el mun do ur ba no, cons-
ti tui da por ar te sa nos y obre ros. Son mi no rías por que cons ti tu yen 
gru pos re la ti va men te pe que ños en el con jun to de la po bla ción. 
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Son ac ti vas por que sus ac cio nes fue ron más sis te má ti cas y 
or ga ni za das que las de otros sec to res so cia les, ma yo res en 
nú me ro. Pa ra le lo a es tos con cep tos, Acu ña de sa rro lla el de 
“ma yo rías dis cre tas” pa ra iden ti fi car las ac cio nes de las mu je-
res, los ne gros, los in dios, los cam pe si nos y el de mi no ría 
emer gen te, pa ra si tuar a las ca pas me dias. En es te apar ta do nos 
re fe ri re mos a al gu nas de las or ga ni za cio nes, lu chas y ac cio nes 
so bre las que se en cuen tra dis po ni ble ma yor in for ma ción. 

1. Las or ga ni za cio nes y lu chas de los tra ba ja do res ur ba nos 
y ru ra les

Los obre ros y ar te sa nos de las ciu da des: 
de las so cie da des de so co rro mu tuo al sin di ca to 

En tre los ar te sa nos y obre ros las di fe ren cias de ofi cio, 
edad, se xo, se pa ra ban a unos de otros, es pe cial men te en tre los 
pri me ros. Los más jó ve nes eran apren di ces y po co co no ce do-
res de los se cre tos del ofi cio, los ofi cios fe me ni nos co mo el de 
la van de ras, pu re ras, cos tu re ras, co ci ne ras, etc., eran pa ga dos 
con un sa la rio me nor, y al gu nos ofi cios te nían más pres ti gio 
que otros, co mo el de los sas tres, ti pó gra fos y eba nis tas.115 Los 
obre ros de las po cas fá bri cas eran más ho mo gé neos, aun que 
las di fe ren cias de gé ne ro, en de tri men to del sa la rio de las 
mu je res no va ria ron. 

Ar te sa nos y obre ros, en tre los que se en con tra ban tam bién 
va rios due ños de ta lle res, die ron sus pri me ros pa sos or ga ni za-
ti vos en la for ma ción de so cie da des de so co rros mu tuos. Los 
ar te sa nos y obre ros más in for ma dos con si de ra ban que las 
ca jas de aho rro eran el me ca nis mo más con fia ble pa ra la su pe-
ra ción so cial y cul tu ral por que ellas per mi tían de sa rro llar el 
há bi to de la pre vi sión, im pul sar ac ti vi da des edu ca ti vas y cul tu-
ra les, y crea ban con di cio nes pa ra la unión de los tra ba ja do res. 
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Esas ideas fue ron la ba se de la for ma ción de las So cie da des de 
Ar te sa nos, las que te nían co mo ta rea prio ri ta ria fun dar: “una 
ca ja de aho rros, en don de el ar te sa no pue da de po si tar el fru to 
de sus eco no mías con se gu ri dad y pro ve cho. Una par te de 
esas eco no mías se des ti na rá a for mar un fon do de re ser va pa ra 
las ne ce si da des im pre vis tas de la vi da y la otra, a obras que la 
aso cia ción crea de uti li dad”.116

Las ne ce si da des im pre vis tas eran aque llas que ame na za-
ban la exis ten cia de los ar te sa nos y obre ros, ta les co mo las 
en fer me da des, la fal ta de tra ba jo, los ac ci den tes, la aper tu ra de 
un ta ller.117 Las obras que se creían de uti li dad in me dia ta eran: 
el club de ar te sa nos y obre ros pa ra ale jar los de los vi cios y 
pro mo cio nar en ellos los há bi tos de la lec tu ra, la dis cu sión 
y la re fle xión; la bi blio te ca y una es cue la de ar tes y ofi cios. La 
crea ción del fon do pre ten día re sol ver pro ble mas in me dia tos, 
pe ro lo más im por tan te, era de sa rro llar el há bi to del aho rro, 
cla ve pa ra ase gu rar se no caer en la po bre za y lo grar los ob je-
ti vos so cio cul tu ra les an tes apun ta dos.

La pren sa de ar te sa nos y obre ros se en cuen tra sa tu ra da de 
in for ma ción re la ti va a la ca li dad de la edu ca ción, la em bar ga 
un pro fun do sen ti mien to de con fian za ab so lu ta en la edu ca-
ción, co mo vía pa ra la su pe ra ción so cial. Ade más, con si de ra 
que es res pon sa bi li dad del Es ta do el de sa rro llo de la edu ca-
ción y la con cre ción de una rei vin di ca ción muy par ti cu lar, la 
crea ción de una es cue la de ar tes y ofi cios, pa ra for mar ar te sa-
nos de al ta ca li dad. 

En 1890, El Obre ro ex pre sa ba con sa tis fac ción: “ya con ta-

mos con una es cue la noc tur na, aho ra ne ce si ta mos una bi blio-

te ca”.118 Asi mis mo in vi ta ba a sus lec to res a acer car se a “nues-

tro sa lón de lec tu ra, al cual pue den con cu rrir to dos los que lo 

de seen... Con ta mos con una nu me ro sa co lec ción de pe rió di-

cos, los cua les son en via dos co mo can je...”119
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En la es cue la que no so tros am bi cio na mos 
de be rían en se ñar se fun da men tal y de ta lla da-
men te los prin ci pa les ofi cios y ar tes me cá ni cas, 
ba jo di rec ción de há bi les maes tros y con for-
me a re gla men tos ade cua dos. Un es ta ble ci-
mien to de esa cla se, bien mon ta do, ayu da ría 
a su pro pio sos te ni mien to y aún los alum nos 
con su tra ba jo, po drían ir crean do un fon do 
pa ra su pro ve cho per so nal. Se ría ade más un 
buen lu gar pa ra re cluir a los jó ve nes que, 
con for me a la ley de va gos, de ben ser en tre-
ga dos a un ta ller pri va do, don de no pue den 
en con trar la ne ce sa ria se ve ra dis ci pli na.120

En 1909, Ho ja Obre ra rea li zó un diag nós ti co de la si tua-
ción de los ar te sa nos y obre ros y con clu yó que las prin ci pa les 
ne ce si da des de ese sec tor se re su mían así: el lo gro de la uni-
dad de los tra ba ja do res, la fun da ción de gran des ta lle res pa ra 
con quis tar la in de pen den cia con res pec to de los em pre sa rios, 
la sus ti tu ción del ga ri to y la ta ber na por es cue las de adul tos, 
don de se en se ña ra: arit mé ti ca, en gra na je, geo gra fía, di bu jo 
geo mé tri co, la en se ñan za de los idio mas: in glés y fran cés, e 
ins truc ción cí vi ca. Con si de ra ba que era ne ce sa rio es ta ble cer 
jue gos ho nes tos co mo el bi llar y el aje drez. Por que de esa for-
ma se lo gra ba el má xi mo ob je ti vo: “re ge ne ran do el cuer po 
obre ro en la ins truc ción po de mos for mar la ver da de ra Re pú bli-
ca de mo crá ti ca y en ton ces po dre mos lle var obre ros a la Cá ma-
ra de Di pu ta dos y has ta la Pre si den cia de la Re pú bli ca, pe ro 
mien tras no con si ga mos es ta re ge ne ra ción la Re pú bli ca De mo-
crá ti ca se rá un mi to”.121 

Se ad vier te en ton ces que la ins truc ción era fun da men tal 
en la ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo y pa ra el ejer ci cio de la ciu-
da da nía, pa ra me jo rar la re pre sen ta ción po lí ti ca, lle van do 
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per so nas a los po de res del Es ta do que lu cha ran por las as pi ra-
cio nes de ar te sa nos y obre ros.

La es cue la de ar tes y ofi cios nun ca se fun dó, los go bier nos 
no tu vie ron vo lun tad po lí ti ca, sus prio ri da des eran otras, co mo 
por ejem plo man te ner un ejér ci to, cons truir fe rro ca rri les y un 
tea tro na cio nal. Ese fue un re cla mo per ma nen te en la pren sa 
ar te sa nal obre ra .“En tre to das las co sas que siem pre al obre ro 
le han ofre ci do y siem pre le han ne ga do fi gu ra la fal sa ofer ta 
de una Es cue la de Ar tes y Ofi cios”.122 Asi mis mo, se ña la ban 
que “no hay efec to sin cau sa --- La ex tra va gan cia de nues tros 
hom bres pú bli cos, ma ni fes ta da en obras co mo el mag ní fi co 
Tea tro Na cio nal, que cos tó al gu nos mi llo nes res ta dos al ca ca-
rea do pro yec to po lí ti co re la ti vo a la es cue la ex pe ri men tal de 
agri cul tu ra y de ar tes y ofi cios, ex cu sa aun que no jus ti fi ca el 
ca rác ter del cos ta rri cen se...”123 Es de cir, mien tras los po lí ti cos 
se preo cu pa ran por las gran des y mag ní fi cas obras de in fraes-
truc tu ra, y me nos pre cia ran el de sa rro llo de la edu ca ción, la 
eco no mía del país y el bie nes tar de las gran des ma yo rías se 
ve rían li mi ta dos.

Las mu tua les na cie ron im pul sa das por los ar te sa nos due-
ños de ta lle res, al gu nos de los cua les po seían un gran de sa rro llo 
in te lec tual y enor mes preo cu pa cio nes por ele var el ni vel so cial 
y cul tu ral de los tra ba ja do res. Ade más, la ma yo ría eran par tí ci-
pes de un li be ra lis mo re for mis ta, por lo que se con for ma ban 
con crear clu bes de obre ros al in te rior de los par ti dos tra di cio-
na les, con el fin de ejer cer pre sión pa ra ob te ner can di da tu ras a 
di pu ta do y rei vin di ca cio nes a fa vor de los tra ba ja do res.124

En la se gun da dé ca da del si glo XX, con la pro fun di za ción 
del de sem pleo y la ex plo ta ción la bo ral de hom bres, mu je res 
y ni ños en las ciu da des, las so cie da des de tra ba ja do res su frie-
ron trans for ma cio nes in ter nas que las ase me ja ron a sin di ca-
tos y, en con se cuen cia, agi ta ron prio ri ta ria men te otras rei vin-
di ca cio nes, ta les co mo el lo gro de la jor na da de ocho ho ras, 
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el au men to de los sa la rios, la ley de ries gos del tra ba jo, la lu cha 
por la vi vien da y la me jo ra en las con di cio nes de tra ba jo. 

De vi tal im por tan cia en la trans for ma ción de las so cie da des de 
ar te sa nos en sin di ca tos fue la alian za de es tas, con un sec tor de la 
in te lec tua li dad pro gre sis ta de la épo ca, in flui do por las ideas anar-
quis tas y so cia lis tas, don de se en con tra ban in te lec tua les co mo 
Joa quín Gar cía Mon ge, Ma ría Isa bel Car va jal (Car men Ly ra), Jo sé 
Ma ría “Bi llo” Ze le dón, Ru bén Co to, Omar Den go y otros. En 1912, 
es te gru po de in te lec tua les jun to con un gru po de ar te sa nos y obre-
ros, fun da ron el Cen tro de Es tu dios So cia les Ger mi nal, cu ya fi na li-
dad era me jo rar las con di cio nes eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les 
de los tra ba ja do res. Ger mi nal rea li zó cur sos li bres, con fe ren cias, 
re fle xio nes pú bli cas y es ta ble ció una bi blio te ca. En 1913, ba jo su 
in fluen cia se or ga ni zó la Con fe de ra ción Ge ne ral de Tra ba ja do res y 
se ce le bró por pri me ra vez el Pri me ro de Ma yo, co mo Día In ter na-
cio nal de los Tra ba ja do res. El Cen tro Ger mi nal con tri bu yó a di vul-
gar en tre los tra ba ja do res las ideas an ti cle ri ca les, el abs ten cio nis-
mo, el an ti par la men ta ris mo y el sin di ca lis mo.125 

La for ma ción sis te má ti ca de sin di ca tos y la ac ción sin di cal 
ge ne ra li za da, se de sa rro lla ron has ta la fun da ción del Par ti do 
Co mu nis ta en 1931. Es de cir, en to do el pe río do exis tie ron 
mu tua les, gre mios y aso cia cio nes de tra ba ja do res, sin em bar go, 
lo que mar có la di fe ren cia fue la apa ri ción de nue vas con cep-
cio nes y for mas de lu cha, las de ca rác ter pro pia men te sin di cal 
se fue ron im po nien do a par tir de la dé ca da de 1910, es pe cial-
men te, por de la ac ción sin di cal em pren di da por los di ri gen tes 
sin di ca les co mu nis tas en las dé ca das de 1930 y 1940. 

Las huel gas de 1920

Los efec tos eco nó mi cos de la dic ta du ra ti no quis ta (1917-
1919) y la de pre sión pos te rior a la Pri me ra Gue rra Mun dial 
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(1920-1921), uni dos al vie jo pro ble ma del en ca re ci mien to de 
los pro duc tos de con su mo bá si co o sub sis ten cias, de bi do a 
que la pro duc ción in ter na no sa tis fa cía las ne ce si da des de la 
po bla ción, crea ron las con di cio nes eco nó mi cas pa ra las huel-
gas de fe bre ro de 1920 en de man da de au men to de sa la rios y 
es ta ble ci mien to de la jor na da la bo ral en ocho ho ras dia rias, 
las cua les se pro lon ga ron du ran te dos se ma nas. 

El pri mer gre mio en exi gir el es ta ble ci mien to de la jor na da 
de ocho ho ras y un au men to ge ne ral de sa la rios del 20 por 
cien to, pa ra ha cer fren te a la ca res tía de la vi da fue el de eba-
nis tas y car pin te ros. Los pa tro nos no acep ta ron las de man das 
por lo que la huel ga fue de cla ra da en es te sec tor. La pri me ra 
me di da to ma da por los eba nis tas y car pin te ros fue cons ti tuir 
un co mi té, que asu mió fun cio nes de Co mi té de Huel ga, el 
cual de ci dió am pliar el mo vi mien to a otros gre mios y ciu da des 
pa ra con ver tir las de man das en na cio na les.126 De esa for ma se 
fue ron su man do a la huel ga, los car pin te ros, me cá ni cos y pin-
to res del fe rro ca rril al Pa cí fi co, los obre ros de los ta lle res de 
Obras Pú bli cas, los tra ba ja do res de la Fá bri ca Na cio nal de 
Li co res y de otras de pen den cias de go bier no. Así co mo los 
em plea dos del mer ca do, las cos tu re ras, las pu re ras, los za pa-
te ros, los em plea dos del tran vía, los de la plan ta eléc tri ca de 
Los Ano nos, pa na de ros, pin to res, ti pó gra fos, los em plea dos de 
la cer ve ce ría Trau be, los sa lo ne ros, los co che ros de San Jo sé, 
los ma ri ne ros del gol fo de Ni co ya, tra ba ja do res de Pun ta re nas 
y Li món. Es de cir, se evi den ció la pre sen cia, por pri me ra vez, 
de un mo vi mien to la bo ral de gran des di men sio nes.

El go bier no acep tó rá pi da men te las de man das de los 
em plea dos pú bli cos y al fi na li zar la pri me ra se ma na va rios 
pa tro nos ne go cia ban con sus tra ba ja do res. Sin em bar go, la 
huel ga se pro lon gó du ran te dos se ma nas de bi do a que la pro-
tes ta con ti nua ba en di fe ren tes em pre sas y en di ver sas re gio nes 
del país. Al fi na li zar la se gun da se ma na los con flic tos se ha bían 
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ter mi na do en la ca pi tal y en Pun ta re nas, no obs tan te, es ta lló 
un mo vi mien to en la mi na Unión en Mi ra mar, que con clu yó 
con el des pi do de los tra ba ja do res. En Li món hu bo co na tos de 
huel ga que fue ron re pri mi dos por las au to ri da des, lo que 
de mues tra una di fe ren cia en el tra ta mien to de los con flic tos 
por par te del go bier no, se gún se tra ta se de tra ba ja do res de 
en cla ve o de sec to res ur ba nos de ar te sa nos y obre ros.127

La Cen tral Ge ne ral de Tra ba ja do res dio su apo yo “mo ral y 
ma te rial” a al gu nas or ga ni za cio nes, co mo la de las obre ras de 
la fá bri ca El La be rin to, la Fe de ra ción de Tra ba ja do res de Gua-
da lu pe, los de pen dien tes del co mer cio, los tra ba ja do res de 
te ne rías, los peo nes de bo de gas y al ma ce nes y las so cie da des 
de sas tres, co che ros y otras, ade más, hi zo to dos los es fuer zos 
a su al can ce por con tri buir a ar ti cu lar el mo vi mien to, pe ro es te 
ca re ció de una di rec ción úni ca, ya que re ba só las ex pec ta ti vas 
y las po si bi li da des. Sin em bar go, el for ta le ci mien to de la Cen-
tral Ge ne ral de Tra ba ja do res se ma ni fes tó a fi nes de fe bre ro de 
1920 cuan do 4.837 tra ba ja do res par ti ci pa ron en la elec ción 
de va rios miem bros del Co mi té Eje cu ti vo.128

La lu cha con tra el al to cos to de los pro duc tos bá si cos 
con ti nuó du ran te to do el pe río do, una co yun tu ra de lu cha se 
pro du jo en ju nio de 1920, cuan do el Con gre so dis cu tió el 
pro ble ma de las ex por ta cio nes de azú car y el de sa bas te ci-
mien to del mer ca do in ter no, lo que ele va ba el cos to del pro-
duc to. En rea li dad las pro tes tas iban más allá de las ex por ta-
cio nes de azú car, si no que re cla ma ban el al to cos to de la vi da, 
y la es pe cu la ción co mer cial. Los tra ba ja do res ur ba nos, ta les 
co mo za pa te ros, eba nis tas, car pin te ros, li tó gra fos, pa na de ros 
y otros tam bién par ti ci pa ron en las dé ca das de 1920 y 1930 
en las lu chas por el me jo ra mien to de sus es pe cí fi cas con di cio-
nes de tra ba jo y de vi da. Una de esas lu chas fue con tra el 
pre cio de los al qui le res y por el ac ce so a una vi vien da dig na. 
La Con fe de ra ción Ge ne ral de Tra ba ja do res pre sen tó me mo ria les 
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al Con gre so y a la Mu ni ci pa li dad de San Jo sé pa ra fre nar el 
al za de los al qui le res, por me dio de una ley de in qui li na to y 
por la in ver sión y asig na ción de vi vien das pa ra los tra ba ja do-
res. Co mo fru to de es ta lu cha, en 1922 el Con gre so apro bó la 
Ley de Emer gen cia del In qui li na to.129 En 1939, se creó la Jun-
ta Na cio nal de Ha bi ta ción, la cual fue ra ti fi ca da en 1940 
du ran te la ad mi nis tra ción del Dr. Ra fael Án gel Cal de rón 
Guar dia. En esa ad mi nis tra ción tam bién se pro mul ga ron la 
Ley de In qui li na to, pa ra pro te ger a los in qui li nos del ca pi tal 
in mo bi lia rio y la de Ca sas Ba ra tas, vie jas as pi ra cio nes de los 
tra ba ja do res ur ba nos.130

Los tra ba ja do res de los en cla ves: ba na ne ros, mi ne ros, 
fe rro via rios y por tua rios

Los tra ba ja do res de las em pre sas ex tran je ras pa ra la 
ex plo ta ción agrí co la, mi ne ra, el fe rro ca rril y el puer to, eran 
tam bién una mi no ría en el mun do ru ral de la épo ca, no eran 
ho mo gé neos, exis tían je rar quías y es pe cia li za cio nes que se 
ex pre sa ban en el ré gi men de sa la rios y en el pres ti gio so cial. 
No obs tan te, la ma yor di fe ren cia era aque lla en tre obre ros 
agrí co las o mi ne ros y los por tua rios y fe rro via rios. La cús pi de 
de esa je rar quía era ocu pa da por los fe rro via rios, es pe cial-
men te, por los tra ba ja do res de los ta lle res y los de trá fi co. 
Ade más, en tre ellos, tra ba ja do res pro ve nien tes de di fe ren tes 
et nias y lu ga res: ne gros, mes ti zos del Va lle Cen tral y del Gua-
na cas te, pro ce den tes de Cen troa mé ri ca e in dí ge nas, exis tían 
im por tan tes di fe ren cias ét ni cas, las cua les los se pa ra ban la bo-
ral y cul tu ral men te. Los tra ba ja do res de plan ta cio nes y mi nas 
eran, por lo ge ne ral, hom bres jó ve nes, so los y de sa rrai ga dos. 
Los obre ros de plan ta ción no ejer cie ron ese ofi cio pa ra to da 
la vi da, si no que se si tua ban den tro de una gran mo vi li dad 
geo grá fi ca y la bo ral.131 
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En es tas em pre sas de ca pi tal ex tran je ro, ubi ca das fue ra del 
Va lle Cen tral, la ex plo ta ción fue vi si ble y la re pre sión fren te a 
las ac cio nes de los tra ba ja do res, nun ca se hi zo es pe rar. Los 
mo vi mien tos de pro tes ta, des de el pro ta go ni za do por los chi-
nos y la huel ga de los ita lia nos en el úl ti mo ter cio del si glo XIX, 
has ta la huel ga ba na ne ra de 1934, fue ron se ve ra men te re pri-
mi dos y car ga dos de epi so dios vio len tos, lo que ge ne ró una 
es pi ral de vio len cia. En es tas ac ti vi da des la huel ga y el pa ro 
apa re cie ron más tem pra no y fue ron más usa dos a di fe ren cia 
de lo ocu rri do en ta lle res y fá bri cas ur ba nas. Las cau sas se 
en con tra ban en los ba jos sa la rios, el pa go en cu po nes, las di fe-
ren cias sa la ria les en tre na cio na les y ex tran je ros, los mal tra tos 
por par te de ca pa ta ces, la fal ta de aten ción mé di ca y sa ni ta ria.132 

En el pe rio do en es tu dio los mo vi mien tos huel guís ti cos en la 
pro vin cia de Li món pro ta go ni za dos por los tra ba ja do res de la 
plan ta ción ba na ne ra fue ron una cons tan te en 1911, 1912, 1913 
y 1919. En 1921, la Fe de ra ción de Tra ba ja do res de Li món en coor di-
na ción con la Con fe de ra ción Ge ne ral de Tra ba ja do res, de cla ró la 
huel ga ge ne ral de to dos sus aso cia dos en pro tes ta por los des-
pi dos ar bi tra rios de la Uni ted Fruit Com pany y por un al za de 
sa la rio. El go bier no res pal da ba a la UF CO, pues to que con si de-
ra ba que los em pre sa rios eran li bres de con tra tar el nú me ro de 
tra ba ja do res que ne ce si ta sen. Es te mo vi mien to con clu yó por 
el es ta lli do de la gue rra con Pa na má, de bi do a un pro ble ma 
li mí tro fe. En esas cir cuns tan cias la Con fe de ra ción Ge ne ral de 
Tra ba ja do res y la Fe de ra ción de Tra ba ja do res de Li món re nun-
cia ron a sus pe ti cio nes y lla ma ron a los tra ba ja do res a de fen-
der la pa tria.133 Sin em bar go, la si tua ción con ti nuó em peo ran-
do pro duc to de la po lí ti ca de aban do no de la zo na por par te 
de la UF CO, de bi do a la ex pan sión de las en fer me da des con 
su se cue la de al tos cos tos de pro duc ción, que se tra du jo en 
des pi dos, ba jos sa la rios y au men to de la ex plo ta ción.134
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La huel ga ba na ne ra de 1934

Los efec tos de la cri sis de 1929 y la de pre sión de la dé ca-
da de 1930, uni dos a la ac ción sin di cal del re cién fun da do 
par ti do Co mu nis ta (1931), pro pi cia ron el de sa rro llo de los 
sin di ca tos y el sur gi mien to de mo vi mien tos huel guís ti cos pa ra 
con tra rres tar la cri sis. El año 1934 se ca rac te ri zó por el apo-
geo huel guís ti co im pul sa do por di fe ren tes sec to res de tra ba ja-
do res, ta les co mo peo nes de ca rre te ras, za pa te ros, pa na de ros, 
tra ba ja do res de ar tes grá fi cas, peo nes ca fe ta le ros de la re gión 
de Tu rrial ba, sas tres, usua rios de las com pa ñías eléc tri cas y 
otros. No obs tan te, el mo vi mien to más gi gan tes co, pro lon ga-
do, y de ma yo res re per cu sio nes fue la huel ga ba na ne ra ocu-
rri da en la re gión ca ri be ña.

En la dé ca da de 1930 el 75 por cien to de la pro duc ción 
es ta ba en ma nos de fin que ros na cio na les y ex tran je ros y el 25 
por cien to res tan te, ba jo con trol de la UF CO. Es ta or ga ni za-
ción tras la dó los cos tos de la cri sis y de la en fer me dad de las 
plan ta cio nes a los pro duc to res y a los tra ba ja do res. En con se-
cuen cia, dis mi nu yó el pre cio de com pra de la fru ta, no re no vó 
los con tra tos de com pra ven ta con los pro duc to res y au men tó 
los re cha zos de la fru ta pa ra la com pra. Asi mis mo la em pre sa 
y los pro duc to res na cio na les y ex tran je ros des pi die ron tra ba ja-
do res, dis mi nu ye ron los sa la rios de bi do a la so breo fer ta, in clu-
so se lle gó a pa gar so la men te por el ba na no re ci bi do por la 
UF CO. Ade más, los sa la rios no eran can ce la dos en di ne ro, 
si no por me dio de cu po nes y fi chas cam bia bles en los Co mi-
sa ria tos de la com pa ñía o de los pa tro nos. An te rior a la huel ga 
un tra ba ja dor re ci bía 0.50 co lo nes por ho ra de fae na, y so lo 
por ali men ta ción de bía can ce lar en tre 1.5 y 2.0 co lo nes dia-
rios. Pa ra ac ce der a los pro duc tos ofre ci dos por los co mer cian-
tes ins ta la dos en la zo na, el tra ba ja dor su fría un des cuen to del 
25 a un 30 por cien to.
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Los tra ba ja do res vi vían en cam pa men tos, un con jun to de 
ran chos in sa lu bres, des pro vis tos de agua po ta ble y le tri nas, lo 
que uni do a las con di cio nes in hós pi tas de las zo nas tro pi ca les, 
pro vo ca ba se rios tras tor nos a su sa lud. Eran co mu nes las en fer-
me da des del apa ra to di ges ti vo, los hon gos, las fie bres pa lú di-
cas, que con du cían a que las prin ci pa les cau sas de muer te, en 
la pro vin cia fue ran, en or den de prio ri dad, el pa lu dis mo, las 
fie bres, co mo la ama ri lla y la ti foi dea, la tu ber cu lo sis, las 
en fer me da des cir cu la to rias y los ac ci den tes, la ma yo ría de ori-
gen la bo ral. Sin em bar go, no exis tían dis pen sa rios ni bo ti qui nes 
en ca da una de las fin cas, ni tam po co am bu lan cias. La UF CO 
con ta ba con un mal lla ma do hos pi tal en Si qui rres aten di do 
por un prac ti can te, pe se a que la com pa ñía y los em pre sa rios 
des con ta ban un co lón por mes del sa la rio, pa ra aten der la 
sa lud de los tra ba ja do res. 

La an gus tian te si tua ción con tri bu yó a pro vo car con flic tos 
par cia les en di fe ren tes fin cas ba na ne ras. La huel ga fue el úni co 
re cur so po si ble des pués de que, en ma yo de 1934, los di pu ta-
dos co mu nis tas en el Con gre so de la Re pú bli ca pre sen ta ron un 
pro yec to de ley ten dien te a eli mi nar el pa go en cu po nes y 
fi chas, re gu lar los co mi sa ria tos, e ins ta lar un bo ti quín con sue-
ro an tio fí di co y qui ni na en ca da fin ca. Es te pro yec to de ley fue 
apro ba do por los di pu ta dos en pri me ro y se gun do de ba tes, pe ro 
re cha za do en el ter ce ro, de bi do a las pre sio nes so bre los di pu-
ta dos de par te de la UF CO y los ba na ne ros na cio na les y 
ex tran je ros más in flu yen tes. 

Pa ra ex pre sar la in con for mi dad de los tra ba ja do res ba na-
ne ros fue pre ci so ela bo rar un plie go úni co de pe ti cio nes, una 
la bo rio sa la bor rea li za da por un pe que ño gru po, en tre los que 
se en con tra ba Car los Luis Fa llas, quien es ta ba re le ga do en la 
zo na por una con de na ju di cial de bi do a su par ti ci pa ción en 
las ma ni fes ta cio nes de los “sin tra ba jo”, des de 1933. Fa llas 
des cri bió esas ac cio nes:
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Com pa ñe ros, es ta fue una du ra y pa cien te 
ta rea. Re co rría mos la zo na atlán ti ca de pun ta 
a pun ta, a pie, a tra vés de la sel va, de las plan-
ta cio nes, ba jo la llu via y de no che mu chas 
ve ces. Con fre cuen cia ce le brá ba mos reu nio-
nes a al tas ho ras de la no che, en le ja nos cam-
pa men tos, pa ra que los agen tes del go bier no y 
de la com pa ñía no se die ran cuen ta; “reu nio-
nes en cal zon ci llos” las lla ma ba yo. A pe sar de 
esas pre cau cio nes el Con gre so de Tra ba ja do-
res del Atlán ti co, con vo ca do pa ra dis cu tir y 
apro bar el plie go de de man das que se iba a 
pre sen tar a la Uni ted, tu vi mos que ce le brar lo 
en ple na sel va, a la luz de las can fi ne ras y 
en tre nu bes de zan cu dos, por que ya an da ban 
en las plan ta cio nes los pi que tes de po li cías 
bus can do a los agi ta do res co mu nis tas.135

El Con gre so de Tra ba ja do res del Atlán ti co lo gró reu nir a 
los re pre sen tan tes de los co mi tés sin di ca les de las fin cas, es te 
se ce le bró el 4 de agos to de 1934 en 26 Mi llas. En él se apro-
bó el plie go de pe ti cio nes, se nom bró un co mi té de huel ga y 
un se cre ta rio ge ne ral, de sig na ción que re ca yó en Car los Luis 
Fa llas, y se fi jó la fe cha pa ra el ini cio de la huel ga. El 8 de 
agos to, Car los Luis Fa llas le en vió una car ta a Mr. Chit ten den, 
ge ren te de la UF CO, con el plie go de pe ti cio nes y co mu ni cán-
do le el ini cio de la huel ga.

El plie go de pe ti cio nes de los diez mil huel guis tas com-
pren día rei vin di ca cio nes con res pec to a los sa la rios, ta les 
co mo el es ta ble ci mien to de sa la rios mí ni mos, el pa go de ho ras 
ex tras, el pa go quin ce nal y el pa go en me tá li co. Con res pec to 
a las con di cio nes la bo ra les se so li ci ta ba, la abo li ción del tra ba-
jo a des ta jo, que las he rra mien tas de tra ba jo fue ran cos tea das 

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 79



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

por los pa tro nos y la apli ca ción de la ley de Ac ci den tes del 
Tra ba jo. So bre las con di cio nes de vi da se pe día que los pre cios 
de los ar tí cu los en ven ta en los co mi sa ria tos no fue ron más 
al tos que los del co mer cio, que las vi vien das de los tra ba ja do-
res fue ran cos tea das por los pa tro nos, que en ca da fin ca don de 
se en con tra ran más de 10 tra ba ja do res, el pa tro no es ta ba obli-
ga do a ins ta lar un dis pen sa rio, dar fa ci li da des de tras la do a los 
en fer mos y ga ran ti zar su even tual hos pi ta li za ción. Fi nal men te, 
el plie go con tem pla ba el re co no ci mien to por par te de los 
pa tro nos y del Es ta do, del Sin di ca to de Tra ba ja do res del Atlán-
ti co y de más or ga ni za cio nes obre ras del país. 

La huel ga tu vo dos eta pas en su de sa rro llo, la pri me ra 
com pren dió des de el 8 de agos to al 28 de ese mes, y cul mi nó 
con la fir ma de un acuer do en tre los huel guis tas y los pro duc-
to res na cio na les y ex tran je ros y con el com pro mi so ver bal de 
Mr. Chit ten den a apo yar lo. Sin em bar go, la com pa ñía no cum-
plió y eso fue lo que pro vo có el sur gi mien to de la se gun da eta pa 
de la huel ga. Es ta fa se se ca rac te ri zó por la re pre sión gu ber na-
men tal, sus pri me ras víc ti mas fue ron los tra ba ja do res ni ca ra-
güen ses, un im por tan te gru po de ellos fue ex pul sa do el 15 de 
agos to. El 10 de se tiem bre la po li cía to mó el Cuar tel Ge ne ral 
del Co mi té de Huel ga ubi ca do en 26 Mi llas. Mu chos tra ba ja-
do res fue ron de te ni dos, Fa llas y Jai me Cer das, dos im por tan tes 
di ri gen tes co mu nis tas y huel guís ti cos lo gra ron huir, pe ro el 
se gun do fue ba lea do en una pier na. En los días pos te rio res 
ca ye ron pre sos los prin ci pa les di ri gen tes. La res pues ta de los 
tra ba ja do res fren te a la vio len cia, tam bién ten dió a ser vio len-
ta, ya que pa ra im pe dir que se cor ta ra la fru ta los obre ros 
le van ta ron las lí neas fé rreas y des tru ye ron puen tes de tran-
vía. Por los re sul ta dos to do pa re cie ra in di car que la huel ga 
fra ca só, no obs tan te, la huel ga tu vo con se cuen cias po si ti vas. 
Al gu nos pa tro nos com pren die ron que no po dían se guir man te nien-
do a los tra ba ja do res en esas con di cio nes, por lo que rea jus ta ron 
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sa la rios y se me jo ra ron al gu nas con di cio nes de tra ba jo. Ade-
más, los di pu ta dos co mu nis tas lo gra ron, en con jun to con otros 
di pu ta dos, in cluir en los con tra tos ba na ne ros de 1934 al gu nas 
pe ti cio nes de los tra ba ja do res co mo las re la cio na das con el 
fun cio na mien to de los co mi sa ria tos, el pa go en me tá li co, 
me jo ras en la vi vien da y la sa lud. En 1936, un in for me se ña la-
ba que las me di das en ma te ria de sa lud se cum plían, la vi vien-
da de los peo nes ha bía da do un pa so ade lan te en al gu nos 
lu ga res, los co mi sa ria tos eran con tro la dos por las au to ri da des 
lo ca les y el pa go por cu po nes ha bía de sa pa re ci do.136

La huel ga for ta le ció la con cien cia y la uni dad de los tra ba-
ja do res. Un tra ba ja dor lo re su mió en las si guien tes pa la bras: 
”Nos hi zo sen tir a to dos los ba na ne ros que éra mos fuer tes si 
nos unía mos pa ra lu char con tra la Yu nai. Hi zo que la com pa ñía 
em pe za ra a res pe tar nos”.137 Asi mis mo, la huel ga des per tó la 
so li da ri dad de tra ba ja do res e in te lec tua les más allá de las fron te-
ras del país. Fue las más im por tan te de esa dé ca da y la que mar-
có el ini cio de un pe río do de gran des mo vi li za cio nes so cia les. 

El con flic to en tre ca fi cul to res y be ne fi cia do res

En la es truc tu ra eco nó mi ca y so cial de la pro duc ción ca fe ta le-
ra la pre sen cia y re le van cia de la pe que ña y me dia na pro pie dad fue 
un ras go so bre sa lien te en esos años, por que so bre ella des can sa ba 
gran par te de la pro duc ción. Sin em bar go, el pro ce sa mien to y la 
co mer cia li za ción, tal y co mo se ha ana li za do, eran con tro la dos por 
un pe que ño gru po. En con se cuen cia, los con flic tos en es te sec tor 
gi ra ron en tor no a los pre cios que los be ne fi cia do res es ta ble cían 
ca da año al ca fé en fru ta, es de cir, sin pro ce sar. 

Los be ne fi cia do res fi ja ban un pre cio pro vi sio nal al ca fé en 
fru ta al ini ciar se la co se cha, asi mis mo, en tre ga ban ade lan tos 
en di ne ro a los pro duc to res. Una vez ter mi na da la re co lec ción, 
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a fi nes del pri mer tri mes tre del año si guien te, los be ne fi cia do-
res es ta ble cían el pre cio de fi ni ti vo y pro ce dían a rea li zar la 
li qui da ción co rres pon dien te. En ese mo men to sur gían los con-
flic tos en tre be ne fi cia do res y pro duc to res por el me ca nis mo de 
fi ja ción del pre cio del ca fé en fru ta, el mon to, el pla zo de 
can ce la ción del pre cio fi nal y la de fi ni ción de las ca li da des. 
Con si de ra ban que el pre cio no es ta ba acor de con los cos tos de 
pro duc ción y las co ti za cio nes in ter na cio na les del pro duc to. 
Los pro duc to res tam bién se que ja ban por los ele va dos in te re-
ses que los be ne fi cios co bra ban por los ade lan tos o ha bi li ta-
cio nes y, ade más, ex pre sa ban sen tir se es ta fa dos cuan do en tre-
ga ban el ca fé en fru ta.138

Las or ga ni za cio nes de pro duc to res de ca fé es ta ble ci das en 
di fe ren tes lu ga res del país, por lo ge ne ral no tu vie ron lar ga 
vi da, aun que en la dé ca da de 1920 ten die ron a mul ti pli car se. 
Fre cuen te men te adop ta ron la for ma de coo pe ra ti vas y se pro-
pu sie ron el au to fi nan cia mien to y la ad qui si ción de un be ne fi-
cio, una ta rea im po si ble de rea li zar sin el cré di to opor tu no y 
en bue nas con di cio nes. Su prin ci pal te mor era ser ab sor bi dos 
por los due ños de be ne fi cio, per der la tie rra y con ver tir se en 
pro le ta rios.139 Sus di ri gen tes eran per so nas con un sig ni fi ca ti vo 
ni vel edu ca ti vo y en al gu nos ca sos con ex pe rien cia po lí ti ca, lo 
que pro pi ció cla ri dad en sus de man das. En ge ne ral, re cu rrie-
ron a me dios le ga les, la vio len cia no fue lo pre do mi nan te y, 
ade más, uti li za ron las pá gi nas de la pren sa pa ra ex po ner sus 
pro ble mas y pro pues tas, pro ta go ni zan do con fron ta cio nes con 
los be ne fi cia do res.

En 1916, los pro duc to res de ca fé con cre ta ron me dian te un 
pro yec to de ley la as pi ra ción de ob te ner la in ter ven ción del 
Es ta do en la fi ja ción del pre cio del ca fé en fru ta. Du ran te la 
dé ca da de 1920 y en el con tex to de la cri sis de 1930 los pro-
duc to res con ti nua ron agi tan do esa rei vin di ca ción, has ta la 
pro mul ga ción de la ley que creó el Ins ti tu to de De fen sa del 
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Ca fé en 1933. Los pro duc to res in ten ta ron ob te ner la in de pen-
den cia cre di ti cia de los be ne fi cia do res, por me dio del es ta ble-
ci mien to de un ban co hi po te ca rio. En con se cuen cia, cuan do 
el pre si den te Al fre do Gon zá lez Flo res fun dó el Ban co In ter na-
cio nal en 1914, los pro duc to res de man da ron su in ter ven ción, 
y du ran te la de pre sión de la dé ca da de 1930, so li ci ta ron que 
asu mie ra la ad mi nis tra ción de los be ne fi cios y la ex por ta ción 
de ca fé. La quie bra de al gu nos be ne fi cios en tre 1932 y 1935 
con vir tió al Ban co In ter na cio nal en be ne fi cia dor y ex por ta dor, 
asi mis mo, en dis pen sa dor de cré di to. Du ran te la de pre sión los 
pro duc to res lan za ron la ini cia ti va de crear coo pe ra ti vas, fi nan-
cia das con apo yo es ta tal. No obs tan te, no hu bo vo lun tad po lí-
ti ca pa ra fun dar las. 

La crea ción del Ins ti tu to de De fen sa del Ca fé en 1933 no 
eli mi nó los con flic tos, pues to que las de man das de los pro duc-
to res con ti nua ron cho can do con los in te re ses de los ex por ta-
do res. No obs tan te, a par tir de 1936 con for me la in ter ven ción 
es ta tal ten dió a au men tar y se am plió la par ti ci pa ción de los 
pe que ños pro duc to res, fue po si ble que es tos ce sa ran.140

  
Las lu chas cam pe si nas en el Gua na cas te

Los cam pe si nos del Va lle Cen tral y de otras re gio nes del 
país lu cha ron, des de me dia dos del si glo XIX y, es pe cial men te, 
des de el úl ti mo ter cio, por di fe ren tes vías con tra el pro ce so 
de con cen tra ción y aca pa ra mien to de la pro pie dad por par te de 
na cio na les y ex tran je ros con la com pla cen cia del Es ta do. 
Los gran des per de do res fue ron las co mu ni da des in dí ge nas, los 
cam pe si nos po bres, las viu das y mu je res so las. Es tos bus ca ron 
me dios le ga les pa ra de fen der se, pe ro en la ma yo ría de los 
ca sos fue ron ex pro pia dos, por lo que mu chos emi gra ron a 
zo nas de fron te ra don de el pro ce so, en mu chos ca sos, vol vió 
a re pe tir se con el tiem po.141
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En el Gua na cas te, du ran te el pe río do en es tu dio e in clu so 
des de fi nes del si glo XIX, cuan do se es ta ble ció el Re gis tro de 
la Pro pie dad, se de sa rro lla ron dos ti pos de lu chas cam pe si nas 
en de man da por tie rra, las de los cam pe si nos cer ca nos a las 
ha cien das ga na de ras de las tie rras ba jas y la de los cam pe si nos 
par ce la rios de las tie rras al tas ubi ca do en las mon ta ñas de la 
Sie rra Mi ne ra de Ti la rán.142

Los cam pe si nos cer ca nos a las ha cien das ga na de ras 
de bie ron fre nar a los ha cen da dos, quie nes pre ten die ron to mar 
po se sión efec ti va de los re cur sos lo ca les, o sea, aca pa rar la 
tie rra y re gis trar la a su nom bre, in clu so des po jan do pue blos 
en te ros, uti li zan do al gu nos me ca nis mos que la le gis la ción 
ha bía crea do.143 Los cam pe si nos con si de ra ban que la tie rra 
era un bien li bre, fun da men tal men te, pa ra pro du cir bie nes de 
sub sis ten cia. Muy le jos es ta ban de com pren der el pro ce so de 
apro pia ción, re gis tro y fi ja ción de lin de ros pro pio del ré gi-
men ca pi ta lis ta y ca rac te rís ti co de las ac ti vi da des de ex plo ta-
ción ma de re ra y ga na de ra. En el de sa rro llo de los con flic tos 
fue ron fre cuen tes los ata ques a la po se sión de tie rras y el cer-
ca mien to de las ha cien das, co mo su ce dió en La Pal ma, Ca ñas 
Dul ces, El Real, El Vie jo, Aban ga res, El Pul gue ro y El Mo ro-
te.144 Es tos cam pe si nos lo gra ron de te ner al gu nos abu sos y 
cier ta in de pen den cia de los ha cen da dos, pe ro no lo gra ron 
pa rar los pro ce sos de con cen tra ción de la tie rra. 

Los cam pe si nos de las tie rras al tas ubi ca das en la Sie rra 
Mi ne ra pro ta go ni za ron sus lu chas por la tie rra con tra las 
em pre sas mi ne ras de ca pi tal ex tran je ro co mo la Ri ver Pla te y 
otras, las que po seían enor mes can ti da des de tie rra otor ga das 
por con ce sión.145 El ca rác ter de es ta lu cha era dis tin to, pues to 
que es te cam pe si na do lu cha ba por ser pro pie ta rio de las tie rras 
que tra ba ja ba. Los cam pe si nos de bie ron uti li zar di fe ren tes for-
mas pa ra pro tes tar con tra las em pre sas mi ne ras de ca pi tal 
ex tran je ro, tal co mo me mo ria les al Con gre so, no obs tan te, los 
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dis tur bios y la vio len cia no es tu vie ron au sen tes por la pre po-
ten cia de las em pre sas ex tran je ras. Fi nal men te, lo gra ron que el 
Es ta do in ter vi nie ra y les ga ran ti za ra el ac ce so a la tie rra.146

Los lo gros de al gu nas de es tas lu chas cam pe si nas se 
de bie ron a la exis ten cia de im por tan tes alia dos en otros sec to-
res so cia les, al gu nos de los cua les go za ban de in fluen cia po lí-
ti ca en el Con gre so, don de exis tía un sig ni fi ca ti vo re cha zo a la 
gran pro pie dad la ti fun dis ta y al cre cien te con trol de la ri que za 
y la pro pie dad por par te del ca pi tal ex tran je ro. Tam bién, la 
pren sa con tri bu yó a dar le ca rác ter na cio nal al con flic to, 
me dian te una am plia di fu sión de los mis mos. 

Las or ga ni za cio nes de in te lec tua les y tra ba ja do res

En los ini cios del si glo XX sur gió una nue va ge ne ra ción de 
in te lec tua les, in te gra da, en tre otros, por: Joa quín Gar cía Mon-
ge, Omar Den go, Car men Ly ra, Jo sé Ma ría Ze le dón, Elías Ji mé-
nez, Ma rio San cho, des de po si cio nes ca tó li cas Jor ge Vo lio y 
otros más, que se ha de no mi na do con tes ta ta ria por su ad he-
sión a las ideas anar quis tas, so cia lis tas, re for mis tas; la ma yo ría 
se ha bía for ma do des pués de 1880 y al gu nos de ellos se 
ha bían be ne fi cia do con be cas es ta ta les pa ra es tu diar en el 
ex tran je ro. No obs tan te, su anar quis mo y so cia lis mo te nían 
una con no ta ción di fe ren te a la em plea da en otros con tex tos 
his tó ri cos y cul tu ra les, ya que no pre go na ba la to ma del po der 
por par te de los tra ba ja do res, si no me jo rar las con di cio nes de 
vi da del pue blo y por un con jun to de re for mas so cia les. Era un 
gri to fren te a la in jus ti cia, una re be lión fren te a la ex plo ta ción, 
a la po bre za aso cia da al cre ci mien to agroex por ta dor, la po li ti-
que ría, y el avan ce del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no en to das 
las es fe ras de la vi da eco nó mi ca y so cial.

A pe sar de exis tir di fe ren cias ideo ló gi cas en tre unos y 
otros, to dos te nían en co mún una con cien cia cre cien te de 
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“que se ini cia ba la di so lu ción del pa raí so ca fe ta le ro, del mi to de 
la edad de oro del li be ra lis mo pa triar cal y de los va lo res e ins ti-
tu cio nes li ga dos a ellos. Esa con cien cia lle va ba tam bién el aban-
do no de la fe in ge nua en un con cep to li neal y evo lu cio nis ta del 
“pro gre so”, en la po si bi li dad de un de sa rro llo inin te rrum pi do 
con cre cien te in de pen den cia, bie nes tar y pros pe ri dad ge ne ra les 
pa ra to do el país: ideas que ha bían ca rac te ri za do las con cep cio-
nes “po si ti vis tas” de la ge ne ra ción del Olim po”.147

La ra di ca li za ción de es tos in te lec tua les iba más allá de un 
con flic to ge ne ra cio nal, la bur gue sía ca fe ta le ra y los li be ra les 
ads cri bían sin re pa ros los pa tro nes cul tu ra les eu ro peos y 
me nos pre cia ban las pro duc cio nes li te ra rias y plás ti cas que se 
ins pi ra ban en el pai sa je, la co ti dia nei dad del pue blo y en va lo-
res cul tu ra les que apre cia ban lo au tóc to no. Es ta ge ne ra ción de 
in te lec tua les fue la crea do ra de un dis cur so so bre la cues tión 
so cial que es tá pre sen te en sus cuen tos, no ve las, en sa yos, poe-
sías, y ar tí cu los pe rio dís ti cos, mu chos de los cua les fue ron 
pu bli ca dos en re vis tas y pe rió di cos, que tu vie ron una gran 
aco gi da en tre obre ros y ar te sa nos ur ba nos. Es tos in te lec tua les, 
a di fe ren cia de los li be ra les, quie nes per se guían ci vi li zar, es ta-
ban con ven ci dos de que el pue blo po día re di mir se me dian te 
la edu ca ción, la que ellos im par tían y pro fe sa ban co mo pa ra-
dig ma.148 En con se cuen cia, crea ron es cue las noc tur nas en 
co la bo ra ción con los cír cu los de ar te sa nos y obre ros, el Cen tro 
de Es tu dios So cia les Ger mi nal (1912), re vis tas co mo Re no va-
ción (1911) y tam bién fue ron co la bo ra do res en la pren sa ar te-
sa na obre ra e im por tan tes po le mis tas. 

Es ta ge ne ra ción es tu vo mar ca da por la pri me ra gran cri sis 
de la Re pú bli ca Li be ral ges ta da du ran te la ad mi nis tra ción de 
Al fre do Gon zá lez Flo res (1914-1917) y la dic ta du ra de Fe de ri-
co Ti no co (1917-1919), asi mis mo, ellos y otros in te lec tua les 
que fue ron in cor po rán do se en la dé ca da de 1920 es tu vie ron 
muy ac ti vos en las lu chas y or ga ni za cio nes an tiim pe ria lis tas 
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fun da das a fi nes de es ta. Un sig ni fi ca ti vo nú me ro de tra ba ja-
do res ma nua les, ca pas me dias, in te lec tua les, e in clu si ve sec to-
res de la bur gue sía, ob ser va ban con preo cu pa ción la po lí ti ca 
im pe rial de los Es ta dos Uni dos, ex pre sa da en su do mi nio 
so bre Cu ba y Puer to Ri co, la in va sión a Ni ca ra gua, el con trol 
de Pa na má y los avan ces de las em pre sas de ca pi tal nor tea me-
ri ca no en sue lo cos ta rri cen se. 

En ene ro de 1927 se fun dó en Cos ta Ri ca una sec ción de 
la Li ga An tiim pe ria lis ta de las Amé ri cas, cu yo ob je ti vo eran 
obli gar a los Es ta dos Uni dos a re ti rar se de Ni ca ra gua y pro mo-
ver la so li da ri dad con el pue blo ni ca ra güen se y con el mo vi-
mien to je fea do por Au gus to Cé sar San di no con tra la in ter ven-
ción nor tea me ri ca na.149 

Un año des pués, el 18 de ju nio de 1928 se reu nió un gru-
po de in te lec tua les y tra ba ja do res en el con sul to rio del emi-
nen te mé di co Ri car do Mo re no Ca ñas, pa ra con for mar la Li ga 
Cí vi ca Juan Ra fael Mo ra. Es ta or ga ni za ción reu nió tam bién a 
Omar Den go, Jo sé Vic tory, Ri car do Four nier, Ale jan dro Al va ra-
do Qui rós, Al fre do y Luis Fe li pe Gon zá lez Flo res y mu chos 
más. Sus pro pó si tos eran crear con cien cia en tre la opi nión 
pú bli ca acer ca de los pro ble mas re la ti vos al aca pa ra mien to de 
la tie rra, es pe cial men te por par te de em pre sas de ca pi tal 
ex tran je ro, la ac tua ción de las com pa ñías ex tran je ras, la cons-
ti tu ción de mo no po lios pri va dos, co mo el que se in ten ta ba 
crear en ese mo men to en los ser vi cios eléc tri cos, por par te de 
la Elec tric Bond and Sha re y to dos aque llos as pec tos que aten-
ta sen con tra la so be ra nía na cio nal.150

Su lu cha más im por tan te fue con tra el mo no po lio eléc tri-
co y por la apro ba ción en el Con gre so del pro yec to de na cio-
na li za ción eléc tri ca ela bo ra do por Al fre do Gon zá lez Flo res, 
la que cul mi nó exi to sa men te, pues el mis mo fue apro ba do en 
1928. La nue va ley creó el Ser vi cio Na cio nal de Elec tri ci dad 
con el fin de que de sa rro lla ra un sis te ma eléc tri co na cio nal, 
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sus ti tu yen do las ope ra cio nes de las com pa ñías pri va das, pe ro 
fac to res in ter nos co mo el es ca so apo yo de las ad mi nis tra cio-
nes po lí ti cas, las que no es ta ban con ven ci das de que era po si-
ble de sa rro llar una ins ti tu ción pú bli ca en ese ám bi to y las 
con di cio nes in ter na cio na les, co mo la cri sis de 1929, la de pre-
sión de la dé ca da de 1930 y el es ta lli do de la Se gun da Gue rra 
Mun dial en 1939, tor na ron im po si bles to das las ac cio nes del 
SNE pa ra cum plir con sus fun cio nes.151

Ese mis mo año de 1928, con mo ti vo de la vi si ta al país de 
Víc tor Raúl Ha ya de la To rre, co no ci do an tiim pe ria lis ta y fun-
da dor de las Uni ver si da des Po pu la res, quien se en con tra ba 
ex pul sa do del Pe rú por sus ac tua cio nes con tra la dic ta du ra de 
Au gus to Le gía, se fun dó la sec cio nal cos ta rri cen se del mo vi-
mien to Alian za Po pu lar Re vo lu cio na ria Ame ri ca na –APRA–, 
pre si di da por Joa quín Gar cía Mon ge, don de tam bién par ti ci pó 
Car men Ly ra. Es te mo vi mien to lu chó con tra el mo no po lio 
eléc tri co y a fa vor de la na cio na li za ción, se opu so a los con-
tra tos ba na ne ros de 1930 y de fen dió La Sa ba na pa ra el de por-
te, opo nién do se así a la crea ción del ae ro puer to en ese si tio, 
pues to es te era uno de los po cos es pa cios pa ra la re crea ción 
po pu lar en San Jo sé.152 

IV. LA DI Ná mI CA Po LÍ tI Co-ELEC to RAL y LAS 
 PRIN CI PA LES tRANS foR mA CIo NES DEL ES tA Do

1. El sis te ma elec to ral

Los li be ra les cos ta rri cen ses, des pués de 1870, pre ten die-
ron abrir pa so a la de no mi na da de mo cra cia li be ral: “crear una 
Re pú bli ca li be ral de no ta bles, en que las ins ti tu cio nes po lí ti cas 
re po sa ran en el res pe to a la le ga li dad, las li ber ta des pú bli cas, 
la in de pen den cia de la jus ti cia, la per so na, el de re cho a la 

88



opo si ción y en los prin ci pios de so be ra nía po pu lar, elec cio nes 
li bres y plu ra lis mo de par ti dos.”153

Sin em bar go, en ese mo men to es ta con cep ción era esen-
cial men te una as pi ra ción, que fue to man do fuer za en la pri me-
ra mi tad del si glo XX. Has ta 1913, las elec cio nes eran de dos 
gra dos y el su fra gio te nía res tric cio nes. En 1913, el pre si den te 
Ri car do Ji mé nez fue el prin ci pal im pul sor de un pro yec to de 
re for ma elec to ral pa ra es ta ble cer el vo to di rec to y se cre to. El 
vo to di rec to tu vo una gran acep ta ción en to dos los cír cu los 
po lí ti cos y en la pren sa. No obs tan te, el vo to se cre to, no con tó 
con el apo yo de la ma yo ría de los di pu ta dos. El vo to se cre to 
de bió es pe rar has ta 1925, du ran te la se gun da ad mi nis tra ción 
de Ri car do Ji mé nez (1924-1928), cuan do el Par ti do Re for mis ta 
con una am plia ba se ar te sa nal obre ra lo gró un im por tan te cau-
dal elec to ral en las elec cio nes de 1924 y va rios re pre sen tan tes 
en el Con gre so. El sis te ma po lí ti co elec to ral fue re for ma do 
pa ra in te grar a los di fe ren tes sec to res so cia les, con ex cep ción 
de las mu je res, y de esa for ma le gi ti mar lo.

2. El go bier no re for mis ta de Al fre do gon zá lez flo res 
 y la dic ta du ra de los ti no co (1914-1919)

Las elec cio nes de 1914 fue ron las pri me ras en po ner en prác-
ti ca el vo to di rec to, sin em bar go, de bi do a los jue gos po lí ti cos de 
los par ti dos re pre sen ta dos en el Con gre so, pues to que nin gu no de 
los can di da tos lo gró la ma yo ría ne ce sa ria pa ra ser elec to y, por lo 
tan to, le co rres pon día a ese po der nom brar al pre si den te, fue lle-
va do al pues to de pri mer de sig na do de la Pre si den cia un jo ven 
abo ga do he re dia no, quien no ha bía si do can di da to, ni ha bía re ci-
bi do un so lo vo to po pu lar, un des ta ca do di pu ta do per te ne cien te 
al par ti do Re pu bli ca no, Al fre do Gon zá lez Flo res. 

Su go bier no, tal y co mo se ex pre só an te rior men te cuan do 
se ana li zó la cri sis ge ne ra da por la Pri me ra Gue rra Mun dial, 
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de bió de sa fiar enor mes pro ble mas eco nó mi cos y un pro fun do 
dé fi cit fis cal. Gon zá lez Flo res en fren tó las di fi cul ta des con la 
apli ca ción de fór mu las ale ja das de los prin ci pios li be ra les. Las 
re for mas ban ca ria y tri bu ta ria cons ti tu ye ron las pri me ras trans-
for ma cio nes eco nó mi cas del Es ta do en el si glo XX que con du-
je ron a un Es ta do ges tor e in ter ven tor, den tro de un mar co de 
ma yor jus ti cia so cial. 

Ban que ros, gran des pro pie ta rios, e in ver sio nis tas ex tran je-
ros co mo Mi nor Coo per Keith, uno de los prin ci pa les ac cio nis-
tas de la Uni ted Fruit Com pany, per ci bie ron la ac ción del 
Es ta do co mo una ame na za a su si tua ción, por lo que fra gua ron 
un gol pe de Es ta do, el cual fue eje cu ta do por el mi nis tro de 
Gue rra y Ma ri na de esa ad mi nis tra ción Fe de ri co Ti no co Gra-
na dos, el 27 de ene ro de 1917. El gol pe con tó con la sim pa tía 
de sec to res del pue blo que no com pren die ron el ori gen de la 
cri sis y el ca rác ter de las re for mas im pul sa das por Gon zá lez 
Flo res. Ti no co in ten tó dar le le gi ti mi dad al ré gi men por lo que 
con vo có a elec cio nes pa ra ele gir una Asam blea Cons ti tu yen te 
y un nue vo pre si den te, don de el úni co can di da to que se pre-
sen tó fue él. Es ta Asam blea Cons ti tu yen te fue la que ela bo ró la 
Cons ti tu ción de 1917.154 

Fe de ri co Ti no co no fue re co no ci do di plo má ti ca men te por el 
pre si den te Wil son de los Es ta dos Uni dos, in clu so con tra la opi-
nión del De par ta men to de Es ta do, que lo con si de ra ba un leal 
ami go, y pe se al ma tiz de le gi ti mi dad que se in ten tó dar al ré gi-
men. Wil son con si de ra ba que lo más im por tan te era lo grar la 
es ta bi li dad po lí ti ca en el área de Cen troa mé ri ca y el Ca ri be, por 
lo tan to, se ne ga ba al re co no ci mien to de go bier nos de fac to, o 
sea de aque llos que lle ga ban al po der por me dios vio len tos, 
pa ra de sa len tar el uso de esos mé to dos pa ra la to ma del po der. 

El ais la mien to fi nan cie ro y di plo má ti co, au na do al mal 
ma ne jo de la eco no mía y del fis co, tor na ron la si tua ción caó-
ti ca, pe se al apo yo eco nó mi co de Mi nor Keith. El go bier no 
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rea li zó gran des emi sio nes de pa pel mo ne da sin res pal do por 
me dio del Ban co In ter na cio nal. La in fla ción re sul tó in ma ne ja-
ble, igual que la de va lua ción de la mo ne da y en con se cuen cia, 
el cos to de la vi da au men tó sin ce sar. Los em plea dos pú bli cos 
no re ci bie ron sus sa la rios du ran te va rios me ses.155

La pér di da de apo yo al ré gi men, in clu so por par te de 
miem bros de la oli gar quía, que al prin ci pio se ha bían ma ni fes-
ta do co mo sus más asi duos par ti da rios, for ta le ció las ac cio nes 
re pre si vas del go bier no pa ra ga ran ti zar el con trol. Es tas ini cia-
ti vas es tu vie ron a car go de Jo sé Joa quín Ti no co, her ma no del 
dic ta dor. Se creó un cuer po de di ca do al es pio na je de la po bla-
ción y de los opo si to res po lí ti cos que sa lie ron ha cia Pa na má y 
Ni ca ra gua. En con se cuen cia, las per se cu cio nes, las ve ja cio nes 
y los en car ce la mien tos pa sa ron a ser un asun to co ti dia no. 
To das las li ber ta des pú bli cas fue ron vio la das, la de pa la bra, el 
de re cho de reu nión, la de pren sa y la li bre cir cu la ción por 
el te rri to rio na cio nal.156

En 1917 se for mó un Co mi té Re vo lu cio na rio pa ra ges tar la 
caí da de los Ti no co, don de se en con tra ban Al fre do, Ar tu ro y 
Jor ge Vo lio, Luis Cas tro Ure ña, Ro ge lio Fer nán dez Güell, Jo sé 
Ma ría Ze le dón, Ru bén Co to y otros. Al gu nos de ellos de bie ron 
sa lir del país, pri me ro a Pa na má y lue go a Ni ca ra gua, de bi do a 
la per se cu ción. El pri mer in ten to de in su rrec ción se rea li zó en 
fe bre ro de 1918, pe ro fue rá pi da men te con tro la do por la po li-
cía y el ejér ci to. Se or de nó el apre sa mien to de opo si to res en 
to do el te rri to rio. El al za mien to de jó un sal do de 30 per so nas 
muer tas y unas 350 he ri das. En es tos in ci den tes fue ron ase si na-
dos por el ejér ci to, los opo si to res Ro ge lio Fer nán dez Güell y 
sus com pa ñe ros Ri car do Ri ve ra, Joa quín Po rras, Je re mías Gar-
ban zo y Car los San cho, her ma no del es cri tor Ma rio San cho.

Fi nal men te, el ré gi men fue de rro ta do por una im por tan te 
opo si ción po lí ti ca y mi li tar, la cual mo vi li zó a am plios sec to-
res de la po bla ción a par tir de ju nio de 1919, don de tu vie ron 
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un pa pel pro ta gó ni co los gru pos ar te sa na les obre ros, el ma gis-
te rio con un pa pel des ta ca do de las maes tras y los es tu dian tes. 
El 30 de ju lio Fe de ri co Ti no co con vo có al Con gre so con el fin 
de so li ci tar le per mi so pa ra tras la dar se a Eu ro pa, ale gan do pro-
ble mas de sa lud. El 9 de agos to Jo sé Joa quín Ti no co re nun ció 
an te el Con gre so, a su pues to de pri mer de sig na do a la pre si-
den cia, la cual fue acep ta da. Dos días des pués fue ase si na do 
por una per so na des co no ci da cer ca de su ca sa. Al día si guien-
te, Fe de ri co Ti no co en tre gó el po der a Juan Bau tis ta Qui rós 
des pués de re nun ciar a su in ves ti du ra. Lue go se em bar có ha cia 
Eu ro pa, jun to con su fa mi lia y al gu nos co la bo ra do res cer ca-
nos, don de ter mi nó sus días.

El 2 de se tiem bre de 1919 Juan Bau tis ta Qui rós aban do nó 
la pre si den cia, pro duc to de las pre sio nes de los Es ta dos Uni dos 
y de gru pos opo si to res in ter nos, en su lu gar fue co lo ca do Fran-
cis co Agui lar Bar que ro, ter cer de sig na do a la pre si den cia de la 
ad mi nis tra ción Gon zá lez Flo res. Agui lar Bar que ro de cla ró nu la 
la Cons ti tu ción de 1917 y res tau ró la de 1871, de cre tó una 
am nis tía pa ra los res pon sa bles de de li tos po lí ti cos co me ti dos 
du ran te la dic ta du ra y con vo có a elec cio nes li bres.157 

3. El re tor no a la de mo cra cia li be ral (1920-1936)

Ju lio Acos ta Gar cía (1920-1924)

A par tir de 1920 y has ta 1936 sur gió un nue vo pe río do de 
res ta ble ci mien to de la de mo cra cia li be ral. El eje cu ti vo es tu vo 
en ma nos de Ju lio Acos ta (1920-24), Ri car do Ji mé nez (1924-
28), Cle to Gon zá lez Ví quez (1928-32) y Ri car do Ji mé nez 
(1932-36). El es ti lo de de sa rro llo su frió po cas va ria cio nes, pe se 
a que los pro ble mas eco nó mi cos y so cia les se pro fun di za ban, 
por lo que la or ga ni za ción y mo vi li za ción so cial ten dió a in ten-
si fi car se y nue vos par ti dos po lí ti cos hi cie ron su apa ri ción.158 

92



La Cons ti tu ción de 1871 con cen tra ba el po der en la fi gu ra del 
pre si den te de la Re pú bli ca, en me nos ca bo del po der le gis la ti-
vo y el ré gi men mu ni ci pal. No obs tan te, exis tió res pe to a la 
opo si ción po lí ti ca y par la men ta ria, la li ber tad de pren sa y las 
li ber ta des ciu da da nas fue ron res pe ta das y el sis te ma elec to ral 
fue re for ma do. 

Ju lio Acos ta Gar cía, elec to pre si den te pa ra el pe río do 
1920-1924, ha bía ocu pa do múl ti ples car gos pú bli cos, fue 
nom bra do je fe de los re vo lu cio na rios del Sa poá, des pués de la 
muer te de Al fre do Vo lio, lo que le otor ga ba una gran le gi ti mi-
dad. Du ran te su ad mi nis tra ción ve tó la ley de Re com pen sas, 
que pre ten día re com pen sar a quie nes lu cha ron con tra Ti no co 
y ve tó una ley orien ta da a anu lar los ac tos del go bier no ti no-
quis ta, sin em bar go, am bas le yes fue ron re se lla das por el Con-
gre so. Es tas dis po si cio nes le oca sio na ron gran des con fron ta-
cio nes con sus par ti da rios y con re pre sen tan tes de su par ti do 
en el Con gre so.159 Pa ra Acos ta la ver da de ra re com pen sa era 
re co brar las li ber ta des pú bli cas y la ins ti tu cio na li dad. Ma rio 
San cho ex pre só de su pa so por el go bier no:

Su ad mi nis tra ción no aban do nó el ca rril de la 
ley, pe ro tam po co tra jo nin gún cam bio en 
nues tras pá gi nas de go bier no, ni in ten tó 
si quie ra la más pe que ña re for ma di ri gi da a 
sa near nues tras cos tum bres po lí ti cas o a ayu-
dar al pue blo.160

Du ran te su ad mi nis tra ción se pro mul ga ron la jor na da de 
ocho ho ras y la ley de Emer gen cia del In qui li na to pro duc to 
de la lu cha so cial y de la acep ta ción por par te del Pre si den te de 
los me ca nis mos de ne go cia ción.
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La fun da ción del par ti do Re for mis ta (1923) 

La cam pa ña elec to ral de 1923-1924 ca re ció del per so na-
lis mo pro pio de las an te rio res, ya que ad qui rió un ma tiz ideo-
ló gi co y pro gra má ti co de bi do al sur gi mien to del par ti do Re for-
mis ta en ca be za do por el ge ne ral y sa cer do te Jor ge Vo lio, quien 
se en fren tó al Lic. Ri car do Ji mé nez, re pre sen tan te del par ti do 
Re pu bli ca no y a Al ber to Echan di, del par ti do Agrí co la. El par ti-
do Re for mis ta fue fun da do en ene ro de1923 en una Asam blea 
de la Con fe de ra ción Ge ne ral de Tra ba ja do res, des pués de lar-
gas dis cu sio nes so bre la con ve nien cia de la par ti ci pa ción po lí-
ti ca de los tra ba ja do res por que es ta or ga ni za ción ha bía prac ti-
ca do el abs ten cio nis mo po lí ti co. Su fun da ción cons ti tu yó la 
cul mi na ción de un pro ce so de lu chas so cia les pro ta go ni za do por 
ar te sa nos y obre ros ur ba nos y tam bién fue pro duc to del ca ris ma 
de sa rro lla do por Jor ge Vo lio en su la bor pas to ral y po lí ti ca.161

El pro gra ma po lí ti co de los re for mis tas pro pug na ba una 
re for ma pro fun da en to dos los ám bi tos de la vi da del país, era 
de ca rác ter an tiim pe ria lis ta, de mo crá ti co y po pu lar. En el cam-
po so cioe co nó mi co se com pro me tía a lu char por la ley de Ac ci-
den tes de Tra ba jo, por vi vien das dig nas e hi gié ni cas pa ra los 
tra ba ja do res, el fo men to de las so cie da des coo pe ra ti vas, por la 
ley de es ca la fón y es ta bi li dad en la ad mi nis tra ción pú bli ca, la 
crea ción de co lo nias pe na les, por una re for ma agra ria, por la 
re cu pe ra ción de te rre nos bal díos en ma nos de par ti cu la res pa ra 
el Es ta do de las tie rras ocio sas por más de 15 años, na cio na li za-
ción del sub sue lo y de to das las ri que zas no aca pa ra das, por 
una re for ma tri bu ta ria sus ten ta da en la jus ti cia so cial, con tra las 
emi sio nes sin res pal do, por el con trol de las com pa ñías ex tran-
je ras, y la amor ti za ción de deu das pú bli cas. En cuan to a lo edu-
ca ti vo se es ti pu la ba que el va lor y la mi sión de la es cue la se 
sus ten ta ba en po der de sa rro llar el ca rác ter, el idea lis mo y los 
há bi tos de tra ba jo, se bus ca ba la gra tui dad de la en se ñan za 
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se cun da ria, la fun da ción de un nue vo ti po de Uni ver si dad que 
ga ran ti za ra el de sa rro llo de la cul tu ra na cio nal, la rea per tu ra 
de la Es cue la de Agri cul tu ra y la crea ción de la de Ar tes y Ofi-
cios. En el as pec to po lí ti co se ña la ba la ur gen cia de pro mul gar 
una nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca, por in cluir en la Cons ti tu ción 
las con sul tas po pu la res: el prin ci pio de re fe rén dum y ple bis ci-
to, la au to no mía mu ni ci pal, se pro nun cia ba por que los ex tran-
je ros pu die ran vo tar en las elec cio nes mu ni ci pa les, por la 
de fen sa de la so be ra nía y por un arre glo de lí mi tes hon ro so 
con Pa na má. Es ta ble cía el prin ci pio de no con cer tar alian zas o 
pac tos con par ti dos po lí ti cos aje nos a sus prin ci pios, sin 
em bar go, se com pro me tía a res pe tar la vo lun tad po pu lar 
ex pre sa da en los co mi cios.162 

El par ti do Re for mis ta con su can di da to pre si den cial Jor ge 
Vo lio lle va ron su pro gra ma a to dos los rin co nes del país, don de 
en con tra ron una gran aco gi da en tre las fi las de los tra ba ja do res 
y las ca pas me dias. Fue la pri me ra agru pa ción po lí ti ca que se 
plan teó la in cor po ra ción de las rei vin di ca cio nes po lí ti cas de las 
mu je res y la in cor po ra ción de ellas en la vi da po lí ti ca. Mu je res 
co mo Án ge la Acu ña, Es ter Gon zá lez, Car men Ly ra y Co ri na 
Ro drí guez fue ron in vi ta das a dic tar con fe ren cias so bre tó pi cos 
de ac tua li dad, las dos pri me ras fue ron ac ti vas re for mis tas. 

En la elec ción de 1924 el par ti do Re for mis ta tu vo un gran 
cau dal elec to ral a pe sar de su re cien te fun da ción, sus es ca sos 
re cur sos y la opo si ción de sec to res oli gár qui cos y de la je rar-
quía ecle siás ti ca. Nin gu no de los can di da tos ob tu vo la ma yo ría 
ne ce sa ria pa ra lle gar a la pre si den cia, por lo tan to la re so lu-
ción de quien se ría el pró xi mo pre si den te de bía sa lir del 
Con gre so de la Re pú bli ca. Los di pu ta dos re for mis tas, des-
pués de mu chas du das y re fle xio nes, se unie ron a los re pu bli-
ca nos y nom bra ron a Ri car do Ji mé nez pri mer de sig na do a la 
pre si den cia; Jor ge Vo lio fue nom bra do se gun do de sig na do, 
tam bién va rios re for mis tas fue ron nom bra dos co mo mi nis tros. 
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Al gu nos mi li tan tes ca li fi ca ron la de ci sión de clau di can te al rom-
per con lo es ti pu la do en el pro gra ma y en su pro pa gan da elec-
to ral, que se ba sa ba en un ata que a los par ti dos tra di cio na les.163

Los re for mis tas, a pe sar de su frir se rios tro pie zos co mo la 
sa li da for zo sa de Jor ge Vo lio a Eu ro pa por or den de Ri car do 
Ji mé nez, rea li za ron una in ten sa la bor en be ne fi cio de las cla-
ses tra ba ja do ras du ran te la dé ca da de 1920. Los di pu ta dos 
re for mis tas ju ga ron un ac ti vo pa pel en la pro mul ga ción de la 
Ley de Ac ci den tes de Tra ba jo y en la obli ga to rie dad de es te 
se gu ro, una rei vin di ca ción del mo vi mien to ar te sa nal obre ro 
des de fi nes del si glo XIX. Asi mis mo, el vo to fe me ni no fue otro 
de sus pro yec tos, ya que se gún lo ex pre sa ra Jor ge Vo lio “las 
mu je res son las que man tie nen el 50 por cien to de los ho ga-
res... la épo ca pa sa da se ca rac te ri za ba por la pa la bra su bor di-
na ción y la mo der na con la de coo pe ra ción... si la mu jer de be 
re sol ver un pro ble ma eco nó mi co, de be tam bién re sol ver un 
pro ble ma po lí ti co, que re suel ve to dos los de más”164 Sin 
em bar go, es te no fue apro ba do por el Con gre so.165 

Ri car do Ji mé nez Orea mu no (1924-1928)

La se gun da ad mi nis tra ción de Ri car do Ji mé nez, apun ta 
Eu ge nio Ro drí guez, “tie ne al gu nos mo men tos de gran de za, 
den tro de la ine vi ta ble ru ti na de to dos los go bier nos. Uno es la 
crea ción del Ban co Na cio nal de Se gu ros –hoy Ins ti tu to Na cio-
nal de Se gu ros– ape nas cin co me ses des pués de ha ber su bi do 
a la Pre si den cia. El mo no po lio es ta tal de los se gu ros es un 
au daz ac to de in ter ven ción en la vi da eco nó mi ca, lo rea li za 
don Ri car do, su pues ta men te li be ral ab so lu to, ha cien do fren te 
a la cam pa ña de las com pa ñías ex tran je ras que ad mi nis tran el 
ne go cio. Po co des pués, la crea ción del Ban co Na cio nal de 
Se gu ros ha ce po si ble la ley de ac ci den tes de tra ba jo...”166 

El mo no po lio es ta tal de los se gu ros era un vie jo pro yec to 
de Al fre do Gon zá lez Flo res, con el fin de im pri mir le a los 
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se gu ros la pers pec ti va de la pre vi sión so cial, lo que ha cía 
po si ble la crea ción de los se gu ros de ries gos del tra ba jo y de 
au to mó vi les. Ade más, el Es ta do y el país no re ci bían nin gún 
be ne fi cio, pues to que las pri mas de los se gu ros se en via ban al 
ex te rior y el Es ta do era in ca paz de com ba tir los frau des ge ne ra dos 
en los se gu ros de in cen dios, que oca sio na ban múl ti ples in cen-
dios pro vo ca dos, y el fi nan cia mien to del cuer po de bom be ros 
re caía so bre sus hom bros.

De gran tras cen den cia fue ron las re for mas a la ley elec to ral 
que hi cie ron po si ble en 1925 el vo to se cre to pa ra ga ran ti zar la 
sin ce ri dad en la emi sión, el uso de la cé du la, el es ta ble ci mien to 
del pa drón, la crea ción del Con se jo Elec to ral y el Re gis tro Cí vi-
co.167 La men ta ble men te, no se reu nie ron los vo tos ne ce sa rios 
pa ra apro bar el vo to fe me ni no, im pul sa do por el par ti do Re for-
mis ta, sin em bar go, se dio un pa so ade lan te en la con quis ta de 
la de mo cra cia po lí ti ca. Su mi nis tro de Ha cien da, To más So ley 
Güell con tri bu yó sig ni fi ca ti va men te al or de na mien to de la 
ha cien da pú bli ca, los pre su pues tos se li qui da ron sin dé fi cit, se 
arre gló la deu da ex ter na, la mo ne da se man tu vo es ta ble. Du ran-
te es ta ad mi nis tra ción se creó la Se cre ta ría de Sa lu bri dad Pú bli-
ca y Pro tec ción So cial, un pa so fun da men tal en la eje cu ción de 
las po lí ti cas de sa lud que rea fir ma ban la ac ción del Es ta do en 
es te cam po, don de se ha bían da do im por tan tes pa sos des de la 
dé ca da de 1910168. Sin em bar go, los pro ble mas so cia les se pro-
fun di za ban y la es truc tu ra eco nó mi ca ur gía de trans for ma cio-
nes, un as pec to que se ha rá evi den te unos años des pués.169 

Cle to Gon zá lez Ví quez, se gun da ad mi nis tra ción 
(1928-1932) y Ri car do Ji mé nez Orea mu no, 
ter ce ra ad mi nis tra ción (1932-1936)  

En las elec cio nes de 1928 Cle to Gon zá lez Ví quez, dis tin-
gui do abo ga do e his to ria dor, in te gran te de la ge ne ra ción del 

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 97



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

Olim po, y can di da to del par ti do Unión Na cio nal, re sul tó 
ga na dor; por lo que el pe río do 19281932 cons ti tu ye su 
se gun da ad mi nis tra ción. En es tas elec cio nes so lo hu bo dos 
par ti dos en la con tien da por la pre si den cia: el Unión Na cio
nal y el Re pu bli ca no, que pos tu ló a Car los Ma ría Ji mé nez. El 
par ti do Re for mis ta no ins cri bió pa pe le tas pa ra pre si den te, si no 
que se li mi tó a di pu ta dos y re gi do res, pa ra pre si den te le dio el 
apo yo a Gon zá lez Ví quez, lo que le pro du jo un ma yor des gas te.

Fue una ad mi nis tra ción lle na de de sa fíos, pues to que tu vo 
co mo con tex to la cri sis de 1929 y los pri me ros años de la 
de pre sión de la dé ca da de 1930, pa ra los cua les no es ta ba 
pre pa ra do el pre si den te ni su equi po de go bier no. En con se cuen
cia la res pues ta gu ber na men tal con sis tió en re cu rrir a em prés
ti tos, au men tar los im pues tos al con su mo, dis mi nuir el gas to, 
des pe dir em plea dos y re du cir sa la rios. 

Gon zá lez Ví quez de bió en fren tar im por tan tes cues tio na
mien tos po lí ti cos del po der le gis la ti vo ha cia su ges tión y la de 
sus mi nis tros, va rios in ten tos de gol pe de Es ta do, fra gua dos en 
Gre cia a fi nes de 1930 y en San Ra món en 1931, y un cre cien
te des con ten to po pu lar.170

Los peo res mo men tos de los efec tos de la cri sis eco nó mi
ca de 1929, sin em bar go, le co rres pon die ron a la ter ce ra 
ad mi nis tra ción del Lic. Ri car do Ji mé nez, quien lle gó a la pre
si den cia en fe bre ro de 1932 ba jo el ale ro de un nue vo par ti
do: el Re pu bli ca no Na cio nal, sur gi do de la fu sión de va rios de 
los an te rio res par ti dos, el cual pos tu ló su com pro mi so con los 
sec to res pro duc ti vos y la ate nua ción de los pro ble mas so cia
les.171 Ese año de 1932, el más di fí cil de esa dé ca da por que 
los pre cios del ca fé lle ga ron a su pun to más ba jo, fue tam bién 
el es ce na rio de un in ten to de gol pe de Es ta do de no mi na do el 
“Be lla vis ta zo”, pro mo vi do por un sec tor an ti ri car dis ta don de 
se en con tra ba: Ma nuel Cas tro Que sa da y Jor ge Vo lio, quie nes 
tra ta ron de im pe dir que Ri car do Ji mé nez fue ra pre si den te por 
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ter ce ra vez, pe ro no lo lo gra ron por fal ta de apo yo po pu lar, por 
lo que de bie ron ne go ciar y en tre gar las ar mas.

En esa ter ce ra ad mi nis tra ción de Ri car do Ji mé nez se 
to ma ron im por tan tes me di das pa ra pa liar la cri sis co mo el 
im pul so a las obras pú bli cas: ca rre te ras, puen tes, es cue las y 
ca ñe rías. Las pre sio nes y mo vi li za cio nes en ca be za das por el 
re cién fun da do par ti do Co mu nis ta en ju nio de 1931, obli ga-
ron al go bier no a to mar me di das a fa vor de los tra ba ja do res, 
ta les co mo la inem bar ga bi li dad de las tres cuar tas par tes del 
sa la rio, la fi ja ción de una jor na da má xi ma de ocho ho ras dia-
rias en las pa na de rías y el es ta ble ci mien to de sa la rios mí ni mos 
en al gu nas ac ti vi da des. En ju lio de 1932 por de cre to le gis la ti-
vo se creó la Ofi ci na Téc ni ca del Tra ba jo, un es pa cio pa ra la 
re gu la ción la bo ral y la ne go cia ción de con flic tos al in te rior de 
la se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión So cial, de re cien te crea-
ción.172 En re la ción con los con flic tos agra rios se to ma ron dos 
me di das, la pri me ra de ca rác ter re for mis ta y la se gun da in ter-
ven to ra, la re par ti ción de 100.000 hec tá reas de tie rra en tre 
cam pe si nos y jor na le ros en 1935 y la crea ción del Ins ti tu to de 
De fen sa del Ca fé en 1933. 

Las huel gas, mo vi li za cio nes y pro tes tas es tu vie ron siem-
pre pre sen tes, pro duc to de la an gus tian te si tua ción, co mo la 
huel ga de 1934 en la zo na ba na ne ra del Ca ri be. Don Ri car do 
usó la fuer za en for ma se lec ti va, pre fi rió los me ca nis mos de 
ne go cia ción, por lo que fue muy cri ti ca do por al gu nos sec to-
res que lo apo ya ban, quie nes em pe za ron a bus car un su ce sor 
con otro per fil po lí ti co. Asi mis mo, en con so nan cia con su 
es pí ri tu to le ran te acep tó la ins crip ción elec to ral del re cién 
fun da do par ti do Co mu nis ta, el cual se de no mi nó elec to ral-
men te Blo que de Obre ros y Cam pe si nos, y a to no con su 
pro gra ma y la ne ce si dad de di fe ren ciar se, ini ció una ac ti va 
opo si ción po lí ti ca.173

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 99



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

La fun da ción del par ti do Co mu nis ta (1931)

Sus fun da do res fue ron un gru po de es tu dian tes de De re-
cho, la ma yo ría muy jó ve nes, con la ex cep ción de la maes tra 
y es cri to ra Car men Ly ra, y de los obre ros y ar te sa nos con 
am plia ex pe rien cia en la lu cha so cial, con si de ra ron que era el 
mo men to opor tu no –16 de ju nio de 1931– pa ra crear una 
or ga ni za ción po lí ti ca que res pon die ra a la di fí cil si tua ción 
so cial. Mu chos de ellos par ti ci pa ron en 1929 en la crea ción 
de la Aso cia ción Re vo lu cio na ria de Cul tu ra Obre ra, en car ga da 
de crear una Uni ver si dad Po pu lar pa ra ele var el ni vel po lí ti co 
y cul tu ral de los tra ba ja do res.

En el pro gra ma se plan tea ba su con cep ción de la rea li dad, 
las me tas a lo grar en el cor to, me dia no y lar go pla zo, en es te 
se in cluía el es ta ble ci mien to de los se gu ros so cia les, la abo li-
ción del tra ba jo pa ra los me no res de quin ce años y la re gla-
men ta ción pa ra los ma yo res de 15 años, la obli ga to rie dad del 
tra ba jo, la efec ti vi dad de la jor na da de ocho ho ras, los sa la rios 
mí ni mos, las le yes de or ga ni za ción sin di cal, la crea ción de 
ca sas hi gié ni cas pa ra los tra ba ja do res, la hi gie ni za ción del 
país, la su pre sión de la Fá bri ca Na cio nal de Li co res y la eman-
ci pa ción po lí ti ca y ju rí di ca pa ra la mu jer. Asi mis mo, la eli mi-
na ción de las cláu su las one ro sas de los con tra tos con com pa-
ñías ex tran je ras, re for ma agra ria, ca mi nos, la na cio na li za ción 
de puer tos y fe rro ca rri les, el fo men to a la agri cul tu ra y la 
in dus tria, la na cio na li za ción del sub sue lo, el con trol de los 
mo no po lios pri va dos en los ser vi cios pú bli cos, re for ma tri bu-
ta ria, ley del ser vi cio ci vil y re for ma edu ca ti va pa ra crear un sis te-
ma es co lar gra tui to des de las ca sas cu nas has ta la uni ver si dad.174

Los co mu nis tas cons tru ye ron su ba se so cial en las lu chas 
con tra el de sem pleo, po co a po co se ex pan die ron por to do el 
país, or ga ni zan do cé lu las y sin di ca tos. En las dé ca das de 1930 
y 1940 tu vie ron un ex ce len te de sem pe ño elec to ral y se 
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trans for ma ron en una im por tan te fuer za po lí ti ca. Su pri me ra 
cam pa ña elec to ral a ni vel na cio nal fue la de 1936, en la cual 
par ti ci pa ron León Cor tés co mo can di da to del par ti do Re pu bli-
ca no Na cio nal, el abo ga do Oc ta vio Bee che, por el par ti do 
Unión Na cio nal y Car los Luis Sáenz, pro fe sor de la Es cue la 
Nor mal de He re dia por el Blo que de Obre ros y Cam pe si nos, 
nom bre elec to ral del par ti do Co mu nis ta.

En la cons truc ción de esa fuer za so cial y po lí ti ca el pe rió-
di co Tra ba jo, ór ga no ofi cial del par ti do, ju gó un pa pel de pri-
me ra lí nea co mo aglu ti na dor y or ga ni za dor de los tra ba ja do res. 
Asi mis mo, Tra ba jo con tri bu yó a crear un con jun to de re pre-
sen ta cio nes so cia les ca pa ces de crear y pro mo cio nar una 
iden ti dad, una ideo lo gía al ter na ti va, una cul tu ra co mu nis ta.175

4. El es ti lo au to ri ta rio de León Cor tés (1936-1940): 
 trán si to ha cia una nue va épo ca

La cam pa ña elec to ral del Re pu bli ca no Na cio nal fue pro-
fun da men te an ti co mu nis ta. Los cor te sis tas acu sa ron a los par-
ti da rios de Oc ta vio Bee che de es tar en con tu ber nio con los 
co mu nis tas. En tre los par ti da rios de Bee che es ta ban fi gu ras 
co mo la del ex pre si den te Al fre do Gon zá lez Flo res, Jor ge Vo lio, 
el Dr. Ri car do Mo re no Ca ñas y Car los Ma ría Ji mé nez, o sea 
hom bres pú bli cos que se ha bían ca rac te ri za do por im pul sar 
pro yec tos de re for ma so cial, in ter ven cio nis mo es ta tal y por su 
dis cur so an tiim pe ria lis ta. Es tri bi llos co mo el si guien te apa re-
cie ron en los pe rió di cos y ho jas suel tas:

“Vo tar por Oc ta vio Bee che es vo tar por el 
co mu nis mo y vo tar por el co mu nis mo es 
         Ir con tra la Re pú bli ca
         Ir con tra nues tras ins ti tu cio nes
         Ir con tra nues tra re li gión”.
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Los par ti da rios de Oc ta vio Bee che de bie ron dar am plias 
ex pli ca cio nes so bre sus idea les de lu cha y sus di fe ren cias con 
los co mu nis tas, pe ro re co no cie ron que los unía a los co mu nis-
tas el de seo de opo ner se a un even tual go bier no de Cor tés, el 
que con si de ra ban se ría ti rá ni co. El le ma de Cor tés fue “Or den, 
paz y tra ba jo”, pro me tió tra ba jar con pre su pues tos equi li bra-
dos, sin dé fi cit fis cal y dis mi nuir la deu da ex ter na.176

León Cor tés ga nó por ma yo ría ab so lu ta esa elec ción, su 
ad mi nis tra ción ha si do ca rac te ri za da co mo la “del ce men to y 
la va ri lla” por la cons truc ción de obras ma te ria les, ta les co mo 
ca mi nos, ca rre te ras, edi fi cios pú bli cos, ca ñe rías y me jo ras al 
fe rro ca rril al Pa cí fi co, la ma yo ría den tro del Va lle Cen tral, lo 
cual be ne fi cia ba a los pro duc to res de ca fé y a una ma yo ría de 
cos ta rri cen ses que se lo ca li za ban en esa área. Es ta la bor ha bía 
si do ini cia da por Cor tés des de la ad mi nis tra ción an te rior, ya 
que ha bía si do mi nis tro de Fo men to de Ri car do Ji mé nez, y por 
ella ob tu vo un al to pro ve cho elec to ral. Du ran te su ad mi nis tra-
ción los pro ble mas so cia les con ti nua ron sin so lu cio nes con-
cre tas, con ex cep ción de la crea ción de la Jun ta Na cio nal de 
Ha bi ta ción en 1939, en car ga da de fi nan ciar ca sas a ba jo cos-
to, por el Con gre so, de bi do a la ini cia ti va del di pu ta do Car los 
Ma ría Ji mé nez, con la opo si ción ini cial de Cor tés por ra zo nes 
fis ca les.177 In ten tó una re for ma tri bu ta ria, pe ro se atas có por 
las pre sio nes de gran des pro pie ta rios y co mer cian tes, lo más 
so bre sa lien te fue la re for ma ban ca ria em pren di da por el Ban co 
In ter na cio nal, con la ase so ría téc ni ca del eco no mis ta chi le no 
Dr. Her man Max. 

Es te ban co se trans for mó en el Ban co Na cio nal, con fun-
cio nes hi po te ca rias, co mer cia les, cre di ti cias y emi so ras, ya 
que ten dría a car go el mo no po lio de la emi sión ban ca ria y la 
re gu la ción del cir cu lan te. Es de cir, asu mió las fun cio nes de 
Ban co Cen tral. Asi mis mo, la re for ma ban ca ria creó la Su pe rin-
ten den cia de Ban cos, con el pro pó si to de fis ca li zar los ban cos 
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co mer cia les pri va dos. A es tos se les exi gió man te ner cier ta 
par te de su en ca je le gal de po si ta do en el Ban co Na cio nal con 
el fin de evi tar las quie bras, ade más, el pro pó si to era crear una 
es truc tu ra ban ca ria na cio nal con una uni dad or gá ni ca. Cor tés 
lo ex pre só de es ta ma ne ra: “El go bier no se ha pues to en un 
sen ti do de jus ti cia, sin da ñar los in te re ses de al gu no de los dos, 
(sec to res pú bli co y pri va do), sin fa vo re cer a uno en de tri men to 
del otro, se ha pues to más bien en el sen ti do de or de nar las 
re la cio nes de unos y otros pa ra el bien de to dos”.178

Du ran te su ad mi nis tra ción se fir mó el Con tra to Ba na ne ro, 
de no mi na do Cor tés-Chit ten den (1938), me dian te el cual la 
Uni ted Fruit Com pany o Com pa ñía Ba na ne ra de Cos ta Ri ca, 
co mo se ha cía lla mar pa ra ese en ton ces, con so li dó su do mi nio 
en las tie rras del Pa cí fi co Sur y pa só a con tro lar los puer tos de 
Que pos y Gol fi to y el fe rro ca rril del sur, asun to al que nos re fe-
ri mos en la pri me ra par te.179

Cor tés go ber nó en for ma au to ri ta ria, per si guió a sus opo-
si to res po lí ti cos es pe cial men te a los co mu nis tas, a los que 
ca li fi có de prin ci pal ene mi go, in clu so des co no ció el re sul ta-
do elec to ral emi ti do por el Gran Con se jo Elec to ral en las 
elec cio nes de me dio pe río do de 1938, que les re co no cía el 
ha ber ele gi do dos di pu ta dos. Cor tés des ti tu yó al Gran Con se-
jo Elec to ral, nom bró otro de su con fian za, el cual anu ló la 
elec ción de Car los Luis Sáenz, ele gi do por la pro vin cia de 
He re dia.180 Tam bién per si guió al par ti do Con fra ter ni dad 
Gua na cas te ca, en ca be za do por el mé di co Fran cis co Var gas 
por sus de nun cias so bre la si tua ción del Gua na cas te y por-
que no acep ta ba los re gio na lis mos. Des ti tu yó a maes tros y 
maes tras opo si to res, en tre ellas a Co ri na Ro drí guez por ha ber 
dis tri bui do una ho ja suel ta lla man do a los pa dres de fa mi lia 
y a los maes tros a no ha cer se pre sen tes en un ac to de re ci bi-
mien to del ge ne ral So mo za, dic ta dor de Ni ca ra gua, quien 
es ta ba de vi si ta en Cos ta Ri ca.
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Fue ri gu ro so con el or den y la efi cien cia, con si de ra ba que 
el em plea do pú bli co de bía ser hon ra do, efi cien te y res pon sa-
ble; un as pec to muy po si ti vo que le ga na ba sim pa tías en tre 
al gu nos sec to res a los cua les no les im por ta ban sus ac tos ar bi-
tra rios. Co mo con si de ra ba que las pro tes tas por el al to cos to 
de la vi da, el em pleo, la des pro tec ción so cial y otros, es ta ban 
di ri gi das por los co mu nis tas com ba tió a las or ga ni za cio nes 
sin di ca les y so cia les e im pi dió to do ti po de pro tes ta so cial. 
Ter mi nó su go bier no per si guien do a los par ti da rios de Ri car do 
Ji mé nez, cu ya cuar ta can di da tu ra em pe zó a pro cla mar se 
cuan do el par ti do ofi cial de sig nó co mo can di da to, pa ra las 
elec cio nes de 1940, al Dr. Ra fael Án gel Cal de rón Guar dia.181

V. CoN CLU SIo NES

La Cos ta Ri ca en tre gue rras es tu vo mar ca da por las con-
trac cio nes del co mer cio ex te rior y por la cri sis fis cal, lo que 
per mi tió des cu brir las li mi ta cio nes del es ti lo de de sa rro llo 
agroex por ta dor y sus efec tos eco nó mi cos y so cia les. La cri sis 
de la eco no mía agroex por ta do ra, sin em bar go, fue más allá de 
lo eco nó mi co y so cial, re ve ló tam bién el ago ta mien to del pro-
yec to po lí ti co li be ral y la ur gen cia de rea li zar im por tan tes 
trans for ma cio nes en el ám bi to del Es ta do y del sis te ma po lí ti-
co-elec to ral. Los pri me ros sig nos de ago ta mien to sur gie ron en 
el con tex to de la Pri me ra Gue rra Mun dial y la dic ta du ra de los 
Ti no co (1914-1919).

No por ca sua li dad, en esos años ge ne ra cio nes de ar te sa-
nos, obre ros e in te lec tua les vi vie ron ex pe rien cias so cia les y 
po lí ti cas que los en rum ba ron por la sen da del re for mis mo 
po lí ti co y el cam bio so cial. Los sec to res me dios y po pu la res 
fue ron ac to res so cia les pro ta gó ni cos en el cam po y en la ciu-
dad. Pro mo vie ron una pro fun da crí ti ca so cial, una pro pues ta 
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al ter na ti va de so cie dad y es ti lo de de sa rro llo y par ti ci pa ron 
ac ti va men te en la in ten sa lu cha so cial de esas dé ca das. Los 
in te lec tua les crí ti cos for ja ron ex pre sio nes ar tís ti cas en la li te ra-
tu ra, pro du je ron una li te ra tu ra so cial, res pal da da por la de nun-
cia so cial y el com pro mi so po lí ti co. 

Los vie jos li be ra les, con la pro ba ble ex cep ción de Ri car do 
Ji mé nez, pa re cie ron no dar se cuen ta de la mag ni tud de los pro-
ble mas so cia les, no obs tan te, po si bi li ta ron cier tos rea co mo dos 
e in no va cio nes ins ti tu cio na les de ca rác ter re for mis ta e in ter ven-
cio nis ta, que con tri bu ye ron a trans for mar el Es ta do, a in vo lu-
crar lo en nue vas fun cio nes y pre pa rar lo pa ra los cam bios de la 
dé ca da de 1940. En ge ne ral, el pe río do se ca rac te ri zó por el 
for ta le ci mien to de una ideo lo gía a fa vor del cam bio so cial, pro-
ve nien te de di ver sos sec to res po lí ti cos de la so cie dad, que se 
cris ta li zó en la Cos ta Ri ca de la dé ca da de 1940, en la Cons ti-
tu ción de 1949 y en la po lí ti ca so cial pues ta en prác ti ca en tre 
1948 y 1978, por lo que la bús que da de la jus ti cia so cial se 
trans for mó en un com po nen te bá si co de la iden ti dad na cio nal.182

VI. NotAS

1  Hall Ca rolyn, El ca fé y el de sa rro llo his tó ri co-geo grá fi co de Cos ta Ri ca. 
San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca y Uni ver si dad Na cio nal, 1976, pp. 
104-105. 

2  Ara ya Po chet, Car los. His to ria eco nó mi ca de Cos ta Ri ca (1821-
1971). San Jo sé: Edi to rial Fer nán dez- Ar ce, 1982, p. 81.

3  Los pro ce sos de co lo ni za ción ca da vez más ale ja dos del Va lle Cen-
tral, se ago ta ron con for me la fron te ra agrí co la se ce rró, un pro ce so 
que ocu rrió cer ca de la dé ca da de 1960. Véa se: Hall, Ca rolyn, op. 
cit., pp. 121-149.

4  Hall, Ca rolyn, op. cit., pp.15-16.

5  Pe ters, Ger trud y Sam per, Ma rio. Ca fé de Cos ta Ri ca... Un via je a lo lar-
go de su his to ria. San Jo sé: ICA FE, 2001, pp. 50-51- 66-67-68-69 y 70.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 105



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

6 Ibíd., pp.103-104. En dé ca das re cien tes se han ex pan di do las plan-
ta cio nes de por te ba jo, a ple no sol con som bra re du ci da, me dian te 
un ma ne jo que pro cu ra ob te ner la má xi ma pro duc ción. Véa se Ger-
trud Pe ters y Ma rio Sam per, Ca fé de Cos ta Ri ca... pp.104-108.

7  Ibíd, p. 107.

8  Ibíd, p. 112.

9  Ibíd, p. 132.

10  En los úl ti mos 50 años la tec ni fi ca ción del be ne fi cia do de ca fé ha 
con ti nua do, por lo que la ca pa ci dad de los be ne fi cios y la pro duc ti-
vi dad del tra ba jo no ha ce sa do de au men tar. Véa se: Pe ters y Sam per, 
El ca fé de Cos ta Ri ca… pp. 132-137.

11  Véa se: Ro jas, Gladys. Ca fé, am bien te y so cie dad en la cuen ca del río 
Vi ri lla, Cos ta Ri ca (1840-1955). San Jo sé: Edi to rial de la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, 2000.

12  Ibíd, pp. 59-60.

13  Ibíd, pp. 60- 61.

14  Ibíd, p. 61.

15  La con ce sión por 99 años, es ta ble ci da en 1891 y ad qui ri da me dian-
te el con tra to So to Keith, en 1884.

16  Que sa da, Ro dri go. El im pe rio del ba na no. He re dia: EU NA, 1998, pp. 
381-382.

17  Ulloa, Her berth. El fe rro ca rril cos ta rri cen se al Pa cí fi co: cons truc ción e 
in ci den cias (1897-1932). San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1997, p. 46.

18  Ca sey Gas par, Jef frey. Li món 1880- 1940. Un es tu dio de la in dus tria 
ba na ne ra en Cos ta Ri ca. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1979, p.126. 

19  Po sas, Ma rio “La plan ta ción ba na ne ra en Cen troa mé ri ca (1870- 
1929)”. His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. To mo IV Ma drid: Edi cio-
nes Si rue la S. A. 1993, pp. 146-149.

20  Acu ña, Víc tor Hu go. “Cla ses su bal ter nas y mo vi mien tos so cia les en 
Cen troa mé ri ca (1870-1930)”. His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. 
To mo IV, Ma drid: Edi cio nes Si rue la, S.A., 1993, pp. 260-299.

21  Po sas, Ma rio, op. cit., pp.152-154.

22  Con tre ras, Fer nan do. “Evo lu ción his tó ri ca del en cla ve ba na ne ro en Cos-
ta Ri ca”. Te sis pa ra op tar por el gra do de Li cen cia tu ra en His to ria. 

106



Es cue la de His to ria y Geo gra fía, Fa cul tad de Cien cias So cia les, Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca, 1974, pp.128-129. 

23  ANCR, se rie Con gre so, Nº. 18524, 1938, fs. 163-164, y 176-178.

24  Cer das A., Ana Lui sa. “El sur gi mien to del en cla ve ba na ne ro en el 
Pa cí fi co Sur”. San Jo sé: Re vis ta de His to ria Nº. 28, Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca y Uni ver si dad Na cio nal, 1993, pp.139-140.

25  Ibíd., pp. 125-140.

26  ANCR, se rie Fo men to, Nº. 3387, 1938, fs. 300-301.

27  Cha mo rro, San dra. “Zo na sur: úl ti mo aban do no de la Com pa ñía 
Ba na ne ra de Cos ta Ri ca y una nue va es tra te gia es ta tal de de sa rro llo”. 
Te sis pa ra op tar por el gra do de Li cen cia da en So cio lo gía, Uni ver si-
dad de Cos ta Ri ca, 1989, pp. 26-27.

28  Cer das, Ana Lui sa, op. cit., pp. 140-158.

29  Que sa da; Juan Ra fael. “Al gu nos as pec tos de la his to ria eco nó mi ca 
del ca cao en Cos ta Ri ca (1880-1930)”. Re vis ta de His to ria, He re dia, 
Nº. 5, 1977, pp. 65-71. 

30  La Com pa ñía Ba na ne ra de Si xao la, for ma da por va rios cos ta rri cen ses, 
de jó de per te ne cer les por una dis pu ta con la Uni ted Fruit Com pany, 
mo ti va da por un ra mal de fe rro ca rril que atra ve sa ba las plan ta cio nes 
de aque lla, por lo que la UF CO ini ció una lu cha pa ra co brar les un 
al to de re cho por el usu fruc to. Fi nal men te, pe se a que el go bier no 
in ter vi no a fa vor de los em pre sa rios na cio na les, las tie rras pa sa ron a 
for mar par te de la Uni ted, en 1935. 

31  Que sa da, Juan Ra fael, op. cit., pp. 74-77. 

32  Ibíd., pp. 77-80.

33  Ibíd., p. 80.

34  Ibíd., pp. 81-84.

35  Ibíd., pp. 91-96.

36  Que sa da Ca ma cho, 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, pp. 
71-80.

37  Ibíd., pp. 90-104.

38  “La Cos ta Atlán ti ca”. Dia rio de Cos ta Ri ca, San Jo sé, 24 de ju nio de 
1932, p. 4. To ma do de Que sa da, Juan Ra fael, op. cit., p. 100.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 107



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

39  Véa se: Guz mán, Hu go y Mu ri llo Jai me. “Evo lu ción de la in dus tria de 
la ca ña de azú car en Cos ta Ri ca”. (Se gun da par te: 1915-1963). Cos-
ta Ri ca, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca-Uni ver si dad Na cio nal. Pro gra ma 
cen troa me ri ca no de Cien cias So cia les, Pro yec to de His to ria So cial y 
Eco nó mi ca de Cos ta Ri ca, 1821-1945. Avan ces de In ves ti ga ción, Nº. 8, 
1978, pp. 6-20. 

40 So lís A., Ma nuel. “La agroin dus tria ca pi ta lis ta en el pe río do 1900-
1930”. Re vis ta de Cien cias So cia les. San Jo sé, Nº. 21-22, oc tu bre, 
1981, pp. 64-65.

41  So lís A., Ma nuel, ibíd., p. 67.

42  Ibíd., pp. 55 y 56. 

43  Guz mán y Mu ri llo, op. cit., pp. 18-22.

44  So lís A., Ma nuel, op. cit., p. 56.

45  Ibíd, p. 58.

46  Hil je Qui rós, Bru nil da. “Le gis la ción agra ria y apro pia ción de la tie rra 
en Gua na cas te. El ca so de Ca ñas” (1884-1907). Re vis ta de His to ria. 
San Jo sé, Nº. 17, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca y Uni ver si dad Na cio nal, 
1988, p. 72.

47  Gud mund son Lo well. “Do cu men tos pa ra la his to ria del dis tri to 
mi ne ro del Gua na cas te:¿en cla ve mi ne ro?” Re vis ta de His to ria. He re-
dia, Nº. 6, pp. 129-162.

48  Ara ya Po chet, Car los. His to ria eco nó mi ca de Cos ta Ri ca 1821-1971. 
San Jo sé: Edi to rial Fer nán dez Ar ce, 1982 , pp. 60-62. 

49  Ibíd, pp. 61-62.

50  Ibíd, p. 63.

51  Véa se: Se quei ra, Wil der. “Las es truc tu ras agra rias re gio na les: el ca so 
de los pe que ños y me dia nos pro duc to res agrí co la-ga na de ros de la 
pe nín su la de Ni co ya 1850-1930”. Pu bli ca cio nes de la Cá te dra de 
His to ria de las Ins ti tu cio nes de Cos ta Ri ca. Fas cí cu los de His to ria de 
Cos ta Ri ca, Nº. 13, 1994.

52  Véa se: Se quei ra, Wil der. La ha cien da ga na de ra en Gua na cas te. 
As pec tos eco nó mi cos y so cia les 1850-1900. San Jo sé: Edi to rial Uni-
ver si dad Es ta tal a Dis tan cia, 1985.

 Gud mund son, Lo vell. Ha cen da dos, po lí ti cos y pre ca ris tas: la ga na-
de ría y el la ti fun dio gua na cas te co 1800-1950. San Jo sé: Edi to rial 
Cos ta Ri ca, 1983.

108



 Edel man, Marc. La ló gi ca del la ti fun dio. San Jo sé: Edi to rial de la Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca, Stan ford Uni ver sity Press, 1998. 

53  Gud mund son Lo vell, op. cit., pp. 85-102.

54  Ibíd., pp. 97-98.

55  Ibíd., pp. 98-101.

56  ANCR, se rie Con gre so, Nº. 17107, 1934, pp. 29-34.

57  Ibíd, pp. 48-52.

58  Ibíd, pp. 51-52.

59  Gud mund son, op. cit., pp. 101-102.

60 Ibíd., pp. 91-96.

61  Ba rran tes Za mo ra, Em ma nuel et al. “ Las sub sis ten cias en una co yun-
tu ra de cri sis. Cos ta Ri ca 1914-1920. ”San Pe dro, Me mo ria del Se mi-
na rio de Gra dua ción. Fa cul tad de Cien cias So cia les, Es cue las de His-
to ria y So cio lo gía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 2002, pp. 49-50, 223.

62  Ibíd, pp. 201-202.

63  Ara ya Po chet, Car los. His to ria Eco nó mi ca de Cos ta Ri ca (1821-
1971). San Jo sé: Edi to rial Fer nán dez Ar ce, 1982, pp. 64-66.

64  Ra mí rez, Ma rio y So lís, Ma nuel. “El de sa rro llo ca pi ta lis ta en la 
in dus tria cos ta rri cen se 1850-1930”. Te sis pa ra op tar por la Li cen cia-
tu ra en So cio lo gía. Es cue la de An tro po lo gía y So cio lo gía, Uni ver si-
dad de Cos ta Ri ca, 1979.

65  Si ba ja Cha cón, Luis Fer nan do et al. La in dus tria: su evo lu ción his tó-
ri ca y su apor te a la so cie dad cos ta rri cen se. Edi ta do por la Cá ma ra 
de In dus trias, San Jo sé: Li to gra fía e Im pren ta Lil, S.A., 1993, pp. 39-67.

66  Ra mí rez y So lís, op. cit., to mo I, pp. 164.

67  Ara ya Po chet, Car los. En: Si ba ja, Luis Fer nan do et al, op. cit., pp. 68-72.

68  Ibíd., p. 76.

69  Ibíd., pp. 76-77.

70  Ibíd., pp. 78-79.

71  Ibíd., pp. 79-80.

72  Ibíd., pp. 80-81.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 109



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

73  Ibíd., pp. 82-83.

74  Ibíd., pp. 83-84.

75  Ibíd., pp. 84-86.

76  Ibíd., p. 87.

77  Bo tey So bra do, Ana Ma ría. “Las po lí ti cas fe rro via rias del Es ta do cos-
ta rri cen se 1850-2000”, iné di to. 

78  Ulloa Hi dal go, Her berth. El fe rro ca rril cos ta rri cen se al Pa cí fi co: cons-
truc ción e in ci den cias (1897-1932). San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 
1997.

79  Bo tey, Ana Ma ría. “El fe rro ca rril al Pa cí fi co: un en te de re gu la ción y 
de sa rro llo en cri sis per ma nen te (1880-1972)”. En: Anua rio de Es tu-
dios Cen troa me ri ca nos, Vol. 25 (1) San Jo sé, Cos ta Ri ca: Edi to rial de 
la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1999, pp. 139-159.

80  Ara ya P. Car los, op. cit., pp. 71-72.

81  Ibíd., p. 72.

82  John M. Keith fue apo de ra do de Mi nor Coo per Keith.

83  Flo res Mon tes, Ol ga. “His to ria del pro ce so de na cio na li za ción eléc-
tri ca en Cos ta Ri ca”. Cua der nos de His to ria de Cos ta Ri ca. Nº. 14 
Pu bli ca cio nes de la Cá te dra de His to ria de las Ins ti tu cio nes de Cos ta 
Ri ca, San Jo sé: Cos ta Ri ca: Mil Co pias Edi to res, 1996, pp. 4-5.

84  Flo res Mon tes, Ol ga. “La na cio na li za ción eléc tri ca en Cos ta Ri ca”. 
Te sis pa ra op tar por el gra do de Li cen cia da en His to ria. Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, 1993, pp. 43. 

85  Ibíd., pp. 54-63.

86  Aven da ño F. Isa bel y Car va jal A. Gui ller mo. El tran vía de San Jo sé... 
en tre el pa sa do y el pre sen te. San Jo sé: Edi to rial Vo ces de la Ciu dad, 
Mu ni ci pa li dad de San Jo sé, 2002.

87  Ara ya Po chet, Car los, op. cit., pp. 73. 

88  Ibíd., pp. 74.

89  El Es ta do cos ta rri cen se po seía la ter ce ra par te de las ac cio nes de la 
com pa ñía in gle sa del fe rro ca rril, en re co no ci mien to al tra yec to rea li za-
do con re cur sos ob te ni dos por los go bier nos. So ley Güell, To más. Com-
pen dio de His to ria Eco nó mi ca y Ha cen da ria de Cos ta Ri ca. Co lec ción 
Bi blio te ca Pa tria, San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1975, pp. 56-57.

110



90  Ro mán Tri go, Ana Ce ci lia. “El co mer cio ex te rior de Cos ta Ri ca 1883-
1930”. Te sis pa ra op tar por la Li cen cia tu ra en His to ria. Es cue la de 
His to ria y Geo gra fía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1978, pp. 256.

91  Ba rran tes E. et al, op. cit. , p. 81.

92  Ibíd., pp. 80-82

93  Ofi cial, La Ga ce ta, 10 de oc tu bre de 1914, p. 2.

94  So bre la crea ción del Ban co In ter na cio nal y la po lí ti ca de se gu ros, 
véa se el ex ce len te apor te de Vi lla lo bos Ve ga, Ber nar do. Po lí ti cas de 
Se gu ros y de Ban ca 1910-1917. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1982. 
Ade más es te au tor se ña la que en el país exis tían 17 ca sas ase gu ra-
do ras, re pre sen tan tes de ca sas lon di nen ses, cu yos prin ci pa les per so-
ne ros eran a su vez gran des co mer cian tes na cio na les. Es te ne go cio 
no le de ja ba nin gu na ga nan cia al país por lo que Gon zá lez Flo res, 
en su dis cur so del 1º de ma yo al Con gre so, ex pre só que Cos ta Ri ca 
de bía es ta ble cer el mo no po lio es ta tal de los se gu ros, p. 234. 

95  Gon zá lez Flo res, Al fre do. Men sa je al Con gre so, 8 de ma yo de 1915. 
En: Ca ñas, Al ber to. Su Pen sa mien to. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 
1980, p. 44.

96  Fa llas Mon ge, Car los Luis. Al fre do Gon zá lez Flo res. San Jo sé: Mi nis-
te rio de Cul tu ra Ju ven tud y De por tes, De par ta men to de Pu bli ca cio-
nes, 1976.

97  Bul mer Tho mas, Víc tor. “La cri sis de la eco no mía de agroex por ta ción 
(1930-1945)”. His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. To mo IV, Ma drid, 
Es pa ña: Edi cio nes Si rue la, S.A., 1993, pp. 328-329. 

98  Ibíd., pp. 331-332.

99  Acu ña Or te ga, Víc tor Hu go. “Pa tro nes del con flic to so cial en la eco-
no mía ca fe ta le ra cos ta rri cen se (1900-1948). Re vis ta de Cien cias 
So cia les, Nº. 31, 1986, pp. 115-116.

100  Bul mer Tho mas, Víc tor, op. cit., pp. 335-339.

101  Ibíd., pp. 339-344.

102  Bul mer Tho mas, Víc tor, op. cit., pp. 334-344.

103  Bo tey, Ana Ma ría y Cis ne ros, Ro dol fo. La cri sis de 1929 y la fun da ción 
del Par ti do Co mu nis ta. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1984, pp. 75-108.

104  La for ma en que fun cio nó el Ins ti tu to de De fen sa del Ca fé se ex pli ca 
en la pá gi na 9.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 111



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

105 Tra ba jo, 29 de abril de 1934, p. 2.

106  Véa se Tra ba jo, 1931-1934.

107  Bul mer Tho mas, op. cit., pp. 354-355.

108  Es te pun to es tra ta do en las pá gi nas de di ca das a la pro duc ción ba na-
ne ra en el pri mer apar ta do.

109 Bul mer Tho mas, Víc tor, op. cit., pp. 354-363.

110  Hall, Ca rolyn, op. cit., p. 155.

111  Ibíd., pp. 155-156.

112  Bul mer Tho mas, Víc tor, op. cit., pp. 372-380.

113  Ibíd., p. 260. Acu ña se ña la que en el Cen so de Po bla ción de 1927 
se com pu tó un 9.4 por ciento de ar te sa nos.

114  Acu ña, Víc tor Hu go. “Cla ses su bal ter nas y mo vi mien tos so cia les en 
Cen troa mé ri ca (1870-1930)”. His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. 
To mo IV, Ma drid: Edi cio nes Si rue la, S.A. 1993, pp. 255-323.

115  Ibíd., pp. 264-265.

116  El Ar te sa no, 9 de mar zo de 1889, p. 1.

117  Bo le tín Ofi cial, 12 y 6 de ma yo de 1855, p. 723 y p. 975.

118 El Obre ro, 10 de ju nio de 1890, p. 1.

119  El Obre ro, 10 de ju nio de 1890, p. 4.

120  La Ho ja del Pue blo, 27 de agos to de 1892, pp. 1-2.

121  Ho ja Obre ra, 21 de no viem bre de 1909, p. 2.

122 Ho ja Obre ra, 27 de di ciem bre de 1911, p. 1.

123 Ho ja Obre ra, 11 de fe bre ro de 1913, p. 3.

124 Oli va, Ma rio. “Mo vi mien tos so cia les en Cos ta Ri ca (1825-1930)”. 
Nues tra His to ria. Nº. 13, San Jo sé: Edi to rial Uni ver si dad Es ta tal a 
Dis tan cia, 1993, pp. 33-39.

125 Ibíd., pp. 40-41.

126 De la Cruz, Vla di mir. Las lu chas so cia les en Cos ta Ri ca. San Jo sé: 
Edi to rial Cos ta Ri ca, 1980, pp. 51-52.

112



127  Acu ña Víc tor Hu go. Los orí ge nes de la cla se obre ra en Cos ta Ri ca: las 
huel gas de 1920 por la jor na da de 8 ho ras. San Jo sé: CE NAP-CE-
PAS, 1984, pp. 49-53.

128  Ibíd., p. 69.

129  Mo ra Car va jal, Vir gi nia. Rom pien do mi tos y for jan do his to ria. Mu je-
res ur ba nas y re la cio nes de gé ne ro a ini cios del si glo XX. Ala jue la: 
Mu seo His tó ri co Cul tu ral Juan San ta ma ría, 2003, p. 120.

130  Oli va, Ma rio, op. cit., pp. 55-59.

131 Acu ña, Víc tor Hu go. “Cla ses su bal ter nas y mo vi mien tos so cia les en 
Cen troa mé ri ca (1870-1930)”, op. cit., pp. 265-267. 

132 Ibíd., pp. 286-291.

133 De la Cruz, op. cit., p. 117.

134 Véa se: Her nán dez, Car los. “Del es pon ta neis mo a la ac ción con cer-
ta da: los tra ba ja do res ba na ne ros de Cos ta Ri ca 1900-1955”. Re vis ta 
de His to ria, Nº. 31, 1995.

135 Fa llas, Car los Luis. La Gran Huel ga Ba na ne ra del Atlán ti co de 1934. 
San Jo sé: Pu bli ca cio nes de la Cen tral Ge ne ral de Tra ba ja do res Cos-
ta rri cen ses, 1955, pp. 6. En: Agui lar, Ma rie los. Car los Luis Fa llas, su 
épo ca y sus lu chas. San Jo sé: Edi to rial Por ve nir, 1983, pp. 86-87. 

136 Véa se: Acu ña, Víc tor Hu go. La Huel ga ba na ne ra de 1934. CE NAP-
CE PAS, San Jo sé, 1984.

137 Vi da y lu cha de los tra ba ja do res ba na ne ros. Re la tos de un vie jo li nie-
ro. Pu bli ca ción de la Fe de ra ción Úni ca de Tra ba ja do res Ba na ne ros 
del Pa cí fi co Sur, p. 7. To ma do de Agui lar, Ma rie los, op. cit., pp. 
88-89.

138 Acu ña Or te ga, Víc tor Hu go. “Pa tro nes de con flic to so cial en la eco-
no mía ca fe ta le ra cos ta rri cen se (1900-1948)”. Re vis ta de Cien cias 
So cia les, Nº.31, San Jo sé: Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1986, pp. 113-
116.

139 Ibíd., pp. 117-120.

140 Acu ña Or te ga, Víc tor Hu go. “Cla ses so cia les y con flic to so cial en la 
eco no mía ca fe ta le ra cos ta rri cen se: pro duc to res con tra be ne fi cia do-
res: 1932-36”. Re vis ta de His to ria, Nú me ro es pe cial sim po sio: His to-
ria, pro ble mas y pers pec ti va agra ria en Cos ta Ri ca. He re dia, 1985.

141 Oli va, Ma rio. op. cit., pp. 3-22.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 113



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

142 Gud mund son, Lo well. Ha cen da dos, po lí ti cos y pre ca ris tas: la ga na-
de ría y el la ti fun dis mo gua na cas te co 1800-1950. San Jo sé: Edi to rial 
Cos ta Ri ca, 1984, pp. 177-197.

143 Sa las Ví quez, Jo sé An to nio. “La pri va ti za ción de los bal díos na cio na-
les en Cos ta Ri ca du ran te el si glo XIX: le gis la ción y pro ce di mien tos 
uti li za dos pa ra su ad ju di ca ción ”. Re vis ta de His to ria, Nº. 15, 1987. 

144 Gud mund son, Lo well, op. cit., pp. 188-196.

145 Véa se: Hil je Qui rós Bru nil da. “Le gis la ción agra ria y apro pia ción de 
la tie rra en Gua na cas te. El ca so de Ca ñas (1884-1907). Re vis ta de 
His to ria, Nº. 17, 1988, pp. 69-98.

146 Gud mund son, Lo well, op. cit., pp. 187-188.

147 Que sa da So to, Ál va ro. “Trans for ma cio nes ideo ló gi cas del pe río do 
1900-1920”. Re vis ta de His to ria, Nº. 17, ju nio 1988, p. 101. Que sa-
da rea li za un ex haus ti vo aná li sis de los plan tea mien tos ideo ló gi cos 
y de la obra li te ra ria de los in te gran tes de es ta ge ne ra ción. Véa se 
tam bién: Ro drí guez V., Eu ge nio. “Ideas po lí ti cas de los na cio na lis-
tas”. Sie te en sa yos po lí ti cos, San Jo sé: EU NED, 1990.

148 Mo li na Ji mé nez, Iván. “Plu mas y pin ce les. Los es cri to res y los pin to-
res cos ta rri cen ses: en tre la iden ti dad na cio nal y la cues tión so cial 
(1880-1950)”. Re vis ta His to ria de Amé ri ca, Nº. 124, Ins ti tu to Pa na-
me ri ca no de His to ria y Geo gra fía, 1999, p. 60-61.

149 La Tri bu na, 4 de se tiem bre de 1927, p. 4.

150 Dia rio de Cos ta Ri ca, 26 de ju nio de 1928, p. 4.

151 Flo res, Ol ga. “His to ria del pro ce so de na cio na li za ción eléc tri ca en 
Cos ta Ri ca”. Cua der nos de His to ria de Cos ta Ri ca. Nº. 14 Pu bli ca-
cio nes de la Cá te dra de His to ria de las Ins ti tu cio nes, 1996, pp. 10-11.

152 La Tri bu na, 21 de fe bre ro de 1928, p. 3.

153 Sa la zar, Or lan do. El apo geo de la Re pú bli ca Li be ral 1870-1914. San 
Jo sé, Edi to rial de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1991, p. 389.

154 Vi lla lo bos Ve ga, Ber nar do. Po lí ti cas de Se gu ros y de Ban ca 1910-
1917. San Jo sé, Edi to rial Cos ta Ri ca, 1982. 

155 Mu ri llo, Hu go. Gé ne sis y caí da de un ré gi men. San Jo sé, EU NED, 
1981.

156 Oco ni tri llo, Eduar do. Los Ti no co 1917-1919. Edi to rial Cos ta Ri ca, 
1980.

114



157 Oco ni tri llo Gar cía, Eduar do. Ju lio Acos ta: El hom bre de la pro vi den-
cia. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1991, pp. 134-136.

158 Mo ra Car va jal, Vir gi na. Rom pien do mi tos y for jan do his to ria: mu je-
res ur ba nas y re la cio nes de gé ne ro en Cos ta Ri ca. Ala jue la: Mu seo 
His tó ri co Cul tu ral Juan San ta ma ría, 2003, pp. 18-75.

159 Oco ni tri llo, Eduar do. Ju lio Acos ta: El Hom bre de la pro vi den cia, pp. 
161-240.

160 San cho, Ma rio. Me mo rias. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1976, pp. 100.

161 So bre el Par ti do Re for mis ta véa se: Vo lio Bre nes, Ma ri na. Jor ge Vo lio 
y el par ti do Re for mis ta. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1993, pp. 
85-268. Ra mí rez Aven da ño, Vic to ria. Jor ge Vo lio y la re vo lu ción 
vi vien te. San Jo sé: Edi cio nes Gua ya cán, 1989, pp. 66-74 y Mo ra Vir-
gi na op. cit., pp. 66-70.

162 Vo lio, Ma ri na, op. cit., pp. 101-104.

163 Ra mí rez A., Vic to ria, op. cit., pp. 112-146. 

164 Dia rio de Cos ta Ri ca, 25 de fe bre ro de 1925, pp. 4-5. To ma do de 
Ra mí rez, Vic to ria, op. cit., p. 160.

165 Ibíd., pp. 157-161.

166 Ro drí guez Ve ga, Eu ge nio. Los días de don Ri car do. 3ª. Edi ción, San 
Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1976, pp. 118-119. 

167 Sa la zar, Jor ge Ma rio. Cri sis li be ral y Es ta do Re for mis ta. Aná li sis po lí-
ti co elec to ral. San Jo sé: Edi to rial de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 
1995, pp. 126-131.

168 Co lec ción de Le yes y De cre tos. De cre to le gis la ti vo, Nº. 26 del 3 de ju nio 
de 1927. Véa se: Pal mer, Ste ven. ”Ha cia la “au toin mi gra ción”. El na cio na-
lis mo ofi cial en Cos ta Ri ca 1870-1930” Ta ra ce na A. Ar tu ro y Piel, Jean, 
com pi la do res. Iden ti da des Na cio na les y Es ta do mo der no en Cen troa mé-
ri ca. San Jo sé: Edi to rial de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1995.

 “Adiós lais sez-fai re: la po lí ti ca so cial en Cos ta Ri ca (1880-1940). Re vis-
ta His to ria de Amé ri ca. Nº. 124, 1999, pp. 99-117 “Con fi na mien to, 
man te ni mien to del or den y sur gi mien to de la po lí ti ca so cial en Cos ta 
Ri ca: 1880-1935”. Me soa mé ri ca, Nº. 43, ju nio 2002, pp. 17-52. 

169 So bre es te te ma véa se: Es tra da Bre nes Ire ne, Al fa ro Var gas, Ed gar. 
“Cos ta Ri ca du ran te la se gun da ad mi nis tra ción del Lic. Ri car do Ji mé-
nez”. Te sis de Li cen cia tu ra en His to ria. Es cue la de His to ria y Geo gra-
fía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1981.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 115



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

170 Bo tey S., Ana Ma ría y Cis ne ros C., Ro dol fo. La cri sis de 1929 y la 
fun da ción del par ti do Co mu nis ta de Cos ta Ri ca. San Jo sé, Edi to rial 
Cos ta Ri ca, 1984, pp. 105-108.

171 Sa la zar, Jor ge Ma rio, op. cit., pp. 150-151. 

172 La Se cre ta ría de Tra ba jo y Bie nes tar So cial fue crea da por el de cre to 
le gis la ti vo Nº. 33 del 2 de ju lio de 1928, cuan do se apro bó la ini cia-
ti va del di pu ta do Car los Ma ría Ji mé nez, sin em bar go, no se es ta ble-
ció in me dia ta men te de bi do a la cri sis, la fal ta de vo lun tad po lí ti ca y 
de pre sión por par te de los tra ba ja do res. Véa se: Ro sen berg, Mark. 
“La po lí ti ca so cial, el Es ta do y la cues tión so cial en Cos ta Ri ca: 1845-
1939”. Re vis ta de His to ria, Nº. 4, 1977. La Ofi ci na del Tra ba jo se 
creó por de cre to le gis la ti vo Nº. 14 del 16 de ju lio de 1932. To ma do 
de: Her nán dez, Car los. “Tra ba ja do res, em pre sa rios y Es ta do: la di ná-
mi ca de cla ses y los lí mi tes ins ti tu cio na les del con flic to 1900-1943”. 
Re vis ta de His to ria, Nº. 27, 1993, pp. 51-86.

173 So bre es ta ad mi nis tra ción, véa se: Var gas Co to, Jo sé Fran cis co. “Ter-
ce ra ad mi nis tra ción del Lic. Ri car do Ji mé nez ”. Te sis de Li cen cia tu ra 
en His to ria. Es cue la de His to ria y Geo gra fía, Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca, 1978. 

174 Bo tey y Cis ne ros, op. cit., pp. 113-130.

175 Véa se: Bo tey S., Ana Ma ría. “Las re pre sen ta cio nes so cia les de la 
po bre za en el pe rió di co Tra ba jo en el con tex to de la cri sis de 1930”. 
Po nen cia pre sen ta da en el Co lo quio: De ter mi nan tes es truc tu ra les y 
re pre sen ta cio nes so cia les de la po bre za, CI HAC, 2003.

176 Cal vo Gam boa, Car los. León Cor tés y su épo ca. San Jo sé: EU NED; 
1982, pp. 51- 57. Sáenz Eli zon do, Luis Ri car do. “El pre si den te León 
Cor tés Cas tro: del li be ra lis mo al Re for mis mo”. Te sis de Li cen cia tu ra 
en Cien cias Po lí ti cas. Es cue la de Cien cias Po lí ti cas, Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca, 1980.

177 Cal vo Gam boa, op. cit., pp. 82-84.

178 Ibíd., pp. 92-96 y Cas ti llo Ara ya, Eli za beth. “La cri sis del mo de lo li be-
ral y la fi gu ra de León Cor tés Cas tro”. Te sis de Li cen cia tu ra en His to ria. 
Es cue la de His to ria y Geo gra fía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1984.

179 Cal vo Gam boa, Car los, op. cit., pp. 96-100.

180 Ibíd., pp. 113-123. 

181 Cas ti llo, Eli za beth, op. cit., p. 230.

182 Véa se el aná li sis al res pec to en: Mo li na Ji mé nez, Iván. Cos ta rri cen se 
por di cha. Iden ti dad Na cio nal y cam bio cul tu ral en Cos ta Ri ca 
du ran te los si glos XIX y XX. San Jo sé, Edi to rial de la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca, 2002, pp. 29-76.

116



VII. BI BLIo gRA fÍA

A. fuen tes pri ma rias

1. Pe rió di cos

Bo le tín Ofi cial, 12 y 6 de ma yo de 1855

Dia rio de Cos ta Ri ca, 25 de fe bre ro de 1925

El Ar te sa no, 9 de mar zo de 1889

El Obre ro, 10 de ju nio de 1890

Ho ja Obre ra, 21 de no viem bre de 1909

Ho ja Obre ra, 27 de di ciem bre de 1911

Ho ja Obre ra, 11 de fe bre ro de 1913

La Ga ce ta, 10 de oc tu bre de 1914

La Ho ja del Pue blo, 27 de agos to de 1892

La Tri bu na, ju lio de 1928

Tra ba jo 1931-1934.

2. Do cu men tos

ANCR, se rie Con gre so, Nº. 18524,1938 

ANCR, se rie Fo men to, Nº. 3387,1938

ANCR, se rie Con gre so, Nº. 17107, 1934 
 
3. Im pre sas

Gon zá lez Flo res, Al fre do. Men sa je al Con gre so, 8 de ma yo de 1915. 
En: Ca ñas, Al ber to. Su Pen sa mien to, San Jo sé: Edi to rial Cos ta 
Ri ca, 1980.

San cho, Ma rio. Me mo rias, San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1976.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 117



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

B. fuentes se cun da rias

Acu ña Or te ga, Víc tor Hu go. Los orí ge nes de la cla se obre ra en Cos ta 
Ri ca: las huel gas de 1920 por la jor na da de 8 ho ras. San Jo sé: 
CE NAP-CE PAS, 1984.

______ “Cla ses so cia les y con flic to so cial en la eco no mía ca fe ta le ra 
cos ta rri cen se: pro duc to res con tra be ne fi cia do res: 1932-36”. 
Re vis ta de His to ria. Nú me ro es pe cial sim po sio: His to ria, pro-
ble mas y pers pec ti va agra ria en Cos ta Ri ca. He re dia, 1985.

______ La huel ga ba na ne ra de 1934. CE NAP-CE PAS, San Jo sé, 1984.

______ “Pa tro nes del con flic to so cial en la eco no mía ca fe ta le ra cos ta rri-
cen se (1900-1948). Re vis ta de Cien cias So cia les, Nº. 31, 1986.

______ “Cla ses su bal ter nas y mo vi mien tos so cia les en Cen troa mé ri ca 
(1870-1930)”. His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. To mo IV, 
Ma drid: Edi cio nes Si rue la, S.A., 1993.

Agui lar, Ma rie los. Car los Luis Fa llas, su épo ca y sus lu chas. San Jo sé: 
Edi to rial Por ve nir, 1983. 

Ara ya Po chet, Car los. His to ria eco nó mi ca de Cos ta Ri ca: 1821-1971. 
San Jo sé: Edi to rial Fer nán dez Ar ce, 1982. 

Aven da ño F., Isa bel y Car va jal A., Gui ller mo. El tran vía de San Jo sé... 
en tre el pa sa do y el pre sen te. San Jo sé: Edi to rial Vo ces de la 
Ciu dad, Mu ni ci pa li dad de San Jo sé, 2002.

Ba rran tes Za mo ra, Em ma nuel, et al. “ Las sub sis ten cias en una co yun-
tu ra de cri sis. Cos ta Ri ca 1914-1920”. Me mo ria del Se mi na rio 
de Gra dua ción, Fa cul tad de Cien cias So cia les, Es cue las de 
His to ria y So cio lo gía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 2002.

Bo tey So bra do, Ana Ma ría y Cis ne ros Cas tro, Ro dol fo. La cri sis de 
1929 y la fun da ción del Par ti do Co mu nis ta. San Jo sé: Edi to rial 
Cos ta Ri ca, 1984.

______ “Las po lí ti cas fe rro via rias del Es ta do cos ta rri cen se, 1850-
2000”, iné di to.

118



______ “El fe rro ca rril al Pa cí fi co: un en te de re gu la ción y de sa rro llo 
en cri sis per ma nen te (1880-1972). En: Anua rio de Es tu dios 
Cen troa me ri ca nos. Vol. 25 (1) San Jo sé, Cos ta Ri ca: Edi to rial 
de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1999.

______ “Las re pre sen ta cio nes so cia les de la po bre za en el pe rió di co 
Tra ba jo en el con tex to de la cri sis de 1930”. Po nen cia pre sen-
ta da en el Co lo quio: De ter mi nan tes es truc tu ra les y re pre sen ta-
cio nes so cia les de la po bre za, CI HAC, 2003.

Bul mer Tho mas, Víc tor. “La cri sis de la eco no mía de agroex por ta ción 
(1930-1945)”. His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. To mo IV, 
Ma drid, Es pa ña: Edi cio nes Si rue la, S.A., 1993. 

Cal vo Gam boa, Car los. León Cor tés y su épo ca. San Jo sé: EU NED, 
1982.

Ca sey Gas par, Jef frey. Li món 1880- 1940. Un es tu dio de la in dus tria 
ba na ne ra en Cos ta Ri ca. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1979. 

Cas ti llo Ara ya, Eli za beth. “La cri sis del mo de lo li be ral y la fi gu ra de 
León Cor tés Cas tro”. Te sis pa ra op tar por el gra do de Li cen cia-
da en His to ria. Es cue la de His to ria y Geo gra fía, Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, 1984.

Cer das A., Ana Lui sa. “El sur gi mien to del en cla ve ba na ne ro en el 
Pa cí fi co Sur”. San Jo sé: Re vis ta de His to ria. Nº. 28, Uni ver si-
dad de Cos ta Ri ca y Uni ver si dad Na cio nal, 1993.

Con tre ras, Fer nan do. “Evo lu ción his tó ri ca del en cla ve ba na ne ro en 
Cos ta Ri ca”. Te sis pa ra op tar por el gra do de Li cen cia do en 
His to ria. Es cue la de His to ria y Geo gra fía, Fa cul tad de Cien cias 
So cia les, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1974. 

Cha mo rro, San dra. “Zo na sur: úl ti mo aban do no de la Com pa ñía 
Ba na ne ra de Cos ta Ri ca y una nue va es tra te gia es ta tal de de sa-
rro llo”. Te sis pa ra op tar por el gra do de Li cen cia da en So cio lo-
gía. Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1989.

De la Cruz de Le mos, Vla di mir. Las lu chas so cia les en Cos ta Ri ca. San 
Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1980.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 119



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

Edel man, Marc. La ló gi ca del la ti fun dio. San Jo sé: Edi to rial de la Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca, Stan ford Uni ver sity Press, 1998. 

Es tra da B., Ire ne y Al fa ro V., Ed gar. “Cos ta Ri ca du ran te la se gun da 
ad mi nis tra ción del Lic. Ri car do Ji mé nez 1924-1928. Te sis pa ra 
op tar por el gra do de Li cen cia dos en His to ria. Es cue la de His-
to ria y Geo gra fía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1981.

Fa llas Mon ge, Car los Luis. Al fre do Gon zá lez Flo res. San Jo sé: Mi nis-
te rio de Cul tu ra Ju ven tud y De por tes, De par ta men to de Pu bli-
ca cio nes, 1976.

Flo res Mon tes, Ol ga. La na cio na li za ción eléc tri ca en Cos ta Ri ca. Te sis 
pa ra op tar por el gra do de Li cen cia da en His to ria. Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, 1993.

______ “His to ria del pro ce so de na cio na li za ción eléc tri ca en Cos ta 
Ri ca”. Cua der nos de His to ria de Cos ta Ri ca, Nº. 14. Pu bli ca-
cio nes de la Cá te dra de His to ria de las Ins ti tu cio nes de Cos ta 
Ri ca ”. San Jo sé, Cos ta Ri ca: Mil Co pias Edi to res, 1996.

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.

Gud mund son, Lo well. “Do cu men tos pa ra la his to ria del dis tri to mi ne-
ro del Gua na cas te: en cla ve mi ne ro”. Re vis ta de His to ria, He re-
dia, Nº. 6.

______ Ha cen da dos, po lí ti cos y pre ca ris tas: la ga na de ría y el la ti fun-
dio gua na cas te co 1800-1950. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 
1983.

Guz mán, Hu go y Mu ri llo, Jai me. “Evo lu ción de la in dus tria de la ca ña 
de azú car en Cos ta Ri ca”. (Se gun da par te: 1915-1963). Cos ta 
Ri ca, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca-Uni ver si dad Na cio nal. Pro-
gra ma Cen troa me ri ca no de Cien cias So cia les, Pro yec to de 
His to ria So cial y Eco nó mi ca de Cos ta Ri ca 1821-1945. Avan-
ces de In ves ti ga ción, Nº. 8, 1978. 

Hall, Ca rolyn. El ca fé y el de sa rro llo his tó ri co- geo grá fi co de Cos ta Ri ca. 
San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca y Uni ver si dad Na cio nal, 1976. 

120



Hil je Qui rós, Bru nil da. “Le gis la ción agra ria y apro pia ción de la tie rra 
en Gua na cas te. El ca so de Ca ñas”(1884-1907). Re vis ta de His-
to ria, San Jo sé, Nº. 17, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca y Uni ver si-
dad Na cio nal, 1988.

Mo li na Ji mé nez, Iván. “Plu mas y pin ce les. Los es cri to res y los pin to-
res cos ta rri cen ses: en tre la iden ti dad na cio nal y la cues tión 
so cial (1880-1950)”. Re vis ta His to ria de Amé ri ca, Nº. 124, 
Ins ti tu to Pa na me ri ca no de His to ria y Geo gra fía, 1999.

______ Cos ta rri cen se por di cha. Iden ti dad na cio nal y cam bio cul tu ral 
en Cos ta Ri ca du ran te los si glos XIX y XX. San Jo sé, Edi to rial de 
la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 2002.

Mo ra Car va jal, Vir gi nia. Rom pien do mi tos y for jan do his to ria: mu je res 
ur ba nas y re la cio nes de gé ne ro en Cos ta Ri ca. Ala jue la: Mu seo 
His tó ri co Cul tu ral Juan San ta ma ría, 2003.

Mu ri llo, Hu go. Gé ne sis y caí da de un ré gi men. San Jo sé, EU NED, 1981.

Oco ni tri llo Gar cía, Eduar do. Al fre do Gon zá lez Flo res: es ta dis ta 
in com pren di do. San Jo sé: EU NED, 1980.

______ Los Ti no co. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1980. 

______ El Be lla vis ta zo. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1989. 

Oli va Me di na, Ma rio. Ar te sa nos y obre ros ur ba nos cos ta rri cen ses 
1880-1914. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1985. 

______ “Mo vi mien tos so cia les en Cos ta Ri ca (1825-1930)”. Nues tra 
His to ria. Nº. 13, San Jo sé: Edi to rial Uni ver si dad Es ta tal a Dis-
tan cia, 1993.

Pal mer, Ste ven.  ”Ha cia la “au toin mi gra ción”. El na cio na lis mo ofi cial 
en Cos ta Ri ca 1870-1930”. Ta ra ce na A. Ar tu ro y Piel, Jean, 
com pi la do res. Iden ti da des Na cio na les y Es ta do mo der no en 
Cen troa mé ri ca. San Jo sé: Edi to rial de la Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca, 1995.

______ “Adiós lais sez-fai re: la po lí ti ca so cial en Cos ta Ri ca (1880-
1940). Re vis ta de His to ria de Amé ri ca. Nº. 124, 1999.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 121



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

______ “Con fi na mien to, man te ni mien to del or den y sur gi mien to de la 
po lí ti ca so cial en Cos ta Ri ca: 1880-1935”. Me soa mé ri ca, Nº. 
43, ju nio 2002. 

Pe ters, Ger trud y Sam per, Ma rio. Ca fé de Cos ta Ri ca... Un via je a lo 
lar go de su his to ria. San Jo sé: ICA FE, 2001.

Po sas, Ma rio. “La plan ta ción ba na ne ra en Cen troa mé ri ca (1870- 
1929”. His to ria Ge ne ral de Cen troa mé ri ca. To mo IV, Ma drid, 
Edi cio nes Si rue la S. A., 1993.

Que sa da Ca ma cho; Juan Ra fael. “Al gu nos as pec tos de la his to ria eco-
nó mi ca del ca cao en Cos ta Ri ca (1880-1930). Re vis ta de His-
to ria. He re dia, Nº. 5, 1977. 

______ “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.

Que sa da Mon ge, Ro dri go. El im pe rio del ba na no. He re dia: EU NA, 1998.

Que sa da So to, Ál va ro. “Trans for ma cio nes ideo ló gi cas del pe rio do 
1900-1920”. Re vis ta de His to ria. Nº. 17, ju nio 1988. 

Ra mí rez Aven da ño, Vic to ria. Jor ge Vo lio y la re vo lu ción vi vien te. San 
Jo sé: Edi cio nes Gua ya cán, 1989.

Ra mí rez, Ma rio y So lís, Ma nuel. “El de sa rro llo ca pi ta lis ta en la in dus-
tria cos ta rri cen se 1850-1930”. Te sis pa ra op tar por el gra do de 
Li cen cia dos en So cio lo gía. Es cue la de An tro po lo gía y So cio lo-
gía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1979.

Ro drí guez Ve ga, Eu ge nio. Los días de don Ri car do. 3ª. Edi ción, San 
Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca,1976. 

______ “Ideas po lí ti cas de los na cio na lis tas”. Sie te en sa yos po lí ti cos. 
San Jo sé: EU NED, 1990.

Ro jas, Gladys. Ca fé, am bien te y so cie dad en la cuen ca del río Vi ri lla, 
Cos ta Ri ca (1840-1955). San Jo sé: Edi to rial de la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, 2000.

Ro mán Tri go, Ana Ce ci lia. El co mer cio ex te rior de Cos ta Ri ca 1883-1930. 
Te sis pa ra op tar por el gra do de Li cen cia da en His to ria. Es cue la de 
His to ria y Geo gra fía, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1978.

122



Ro sen berg, Mark. “La po lí ti ca so cial, el Es ta do y la cues tión so cial en 
Cos ta Ri ca: 1845-1939”. Re vis ta de His to ria. Nº. 4, 1977.

Sáenz Eli zon do, Luis Ri car do. “El pre si den te León Cor tés Cas tro: del 
li be ra lis mo al re for mis mo. Te sis pa ra op tar por el gra do de 
Li cen cia do en Cien cias Po lí ti cas. Es cue la de Cien cias Po lí ti cas, 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1980. 

Sa las Ví quez, Jo sé An to nio. “La pri va ti za ción de los bal díos na cio na-
les en Cos ta Ri ca du ran te el si glo XIX: le gis la ción y pro ce di-
mien tos uti li za dos pa ra su ad ju di ca ción”. Re vis ta de His to ria. 
Nº. 15, 1987. 

Sa la zar Mo ra, Jor ge Ma rio. Cri sis li be ral y es ta do re for mis ta. Aná li sis 
po lí ti co-elec to ral. San Jo sé: Edi to rial de la Uni ver si dad de Cos-
ta Ri ca, 1995.

Sa la zar Mo ra, Or lan do. El apo geo de la re pú bli ca li be ral 1870-1914. 
San Jo sé, Edi to rial de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1991.

Se quei ra, Wil der. La ha cien da ga na de ra en Gua na cas te. As pec tos 
eco nó mi cos y so cia les 1850-1900. San Jo sé: Edi to rial Uni ver-
si dad Es ta tal a Dis tan cia, 1985.

______ “ Las es truc tu ras agra rias re gio na les: el ca so de los pe que ños 
y me dia nos pro duc to res agrí co la-ga na de ros de la pe nín su la de 
Ni co ya 1850-1930”. Fas cí cu lo Nº. 13, Pu bli ca cio nes de la 
Cá te dra de His to ria de las Ins ti tu cio nes de Cos ta Ri ca. 1994.

Si ba ja Cha cón, Luis Fer nan do et al. La in dus tria: su evo lu ción his tó ri ca 
y su apor te a la so cie dad cos ta rri cen se. Edi ta do por la Cá ma ra 
de In dus trias, San Jo sé: Li to gra fía e Im pren ta Lil, S.A., 1993.

So ley Güell, To más. His to ria eco nó mi ca y ha cen da ria de Cos ta Ri ca. 
Co lec ción Bi blio te ca Pa tria, San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1975.

So lís A. Ma nuel. “La agroin dus tria ca pi ta lis ta en el pe rio do 1900-1930”. 
Re vis ta de Cien cias So cia les. San Jo sé, Nº 21-22, oc tu bre, 1981.

Ulloa Hi dal go, Her berth. El fe rro ca rril cos ta rri cen se al Pa cí fi co: cons-
truc ción e in ci den cias (1897-1932). San Jo sé: Edi to rial Cos ta 
Ri ca, 1997.

Costa Rica entre guerras: 1914-1940 123



Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

Vi lla lo bos Ve ga, Ber nar do. Al fre do Gon zá lez Flo res. Po lí ti ca de se gu ros 
y de ban ca 1910-1917. San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1982.

Vo lio Bre nes, Ma ri na. Jor ge Vo lio y el par ti do Re for mis ta. San Jo sé: 
Edi to rial Cos ta Ri ca, 1993.

124



ACER CA DE LA AU toRA

Ana ma ría Bo tey So bra do. Li cen cia da en His to ria, Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca. Ma gís ter en His to ria, Uni ver si dad de 
Chi le. Pro fe so ra de la Es cue la de His to ria de la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca e in ves ti ga do ra del Cen tro de In ves ti ga cio nes His-
tó ri cas de Amé ri ca Cen tral.

abo tey @gmail.com 



La licencia de este libro se ha 
otorgado a su comprador legal.



Adquiera más de nuestros
libros digitales en la
Librería UCR virtual.

Valoramos su opinión.
Por favor comente esta obra.




	INDICE
	INDICE GRAFICOS
	Introducción
	I. La estructuraeconómica
	1. Características generales de la estructura económica
	2. La expansión del café fuera del Valle Central
	3. Declive del banano, auge del cacao y traslado del banano al Pacífico Sur
	La producción bananera en el Caribe y en el Pacífico Sur
	La produccióncacaotera

	4. Dos ciclos cortos: auge y crisis del azúcar y la minería
	La cañade azúcar
	La minería

	5. Los cambios en la economía ganadera a partir de la década de 1930
	6. La agricultura para el mercado interno
	7. La artesanía, manufactura e industria urbana
	8. El desarrollo de los transportes y las comunicaciones
	Ferrocarriles,carreterase iniciosde la aviación
	La producciónde energíaeléctrica
	El tranvíay los teléfonos

	9. Banca y moneda

	II. Las crisis de la economía agroexportadora y la respueta del Estado (1914-1940)
	1. La crisis económica originada por la Primera Guerra Mundial (1914-1919)
	2. La crisisde 1929 y la depresión de la décadade 1930
	3. Recuperación y nueva crisis

	III. La sociedad y las luchas sociales
	1. Las organizacionesy luchasde los trabajadoresurbanosy rurales
	Los obrerosy artesanosde las ciudades:de las sociedadesde socorromutuoal sindicato
	Las huelgasde 1920
	Los trabajadoresde los enclaves:bananeros,mineros,ferroviariosy portuarios
	La huelgabananerade 1934
	El conflictoentrecaficultoresy beneficiadores
	Las luchascampesinasen el Guanacaste
	Las organizacionesde intelectualesy trabajadores


	IV. La dinámica político-electoral y las principales transformaciones del Estado
	1. El sistemaelectoral
	2. El gobiernoreformistade AlfredoGonzálezFloresy la dictadurade los Tinoco(1914-1919)
	3. El retornoa la democracialiberal(1920-1936)
	JulioAcostaGarcía(1920-1924)
	La fundacióndel partidoReformista(1923)
	RicardoJiménezOreamuno(1924-1928)
	CletoGonzálezVíquez,segundaadministración(1928-1932) y RicardoJiménezOreamuno,terceraadministración(1932-1936)
	La fundacióndel partidoComunista(1931)

	4. El estiloautoritariode León Cortés(1936-1940):tránsitohaciauna nuevaépoca

	V. Conclusiones
	VI. Notas
	VII. Bibliografía
	A. Fuentes primarias
	1. Periódicos
	2. Documentos
	3. Impresas

	B. Fuentes secundarias

	Acerca de la autora



