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CAP. r. CONfIGURACION y LIMI~Es. 

l. Configuración, local:i.zaci6n y eJCtensi6n. 2. Fronteras: sus ante
cedentes l\ist6ricos y condiciones actuales. 

l. Conf,iguraci6n, localiz'aci6n y ·extensión. Costa Rica es el
pequeño país centroamericano situado entre los territorios de Nica
ragua, al norte, y de Panamá,- al este; y entre los océanos Atlánti
co y Pacifico. Su extensión aproximada; es de 50.000 1cm2. 

El territorio costarricense tiene la form.a de un trapecio---
orientado denol'oeste a sureste. Su base mayor hacia el océano Pa
cífico tiene.dos grandes salientes que constituyen las· penínsulas -
de Nicoya y de Osa. 

Del lado del Atlántico, es decir hacia el noreste, Costa Rica
limita con el Caribe, uno de los mares que :rorman el Mediterráneo -
Americano, que baña todo el litoral de la provincia de Lim6n. 

Po:r el oeste ·Y por el sur, Costa Rica li.mi ta con ·e1 océano ;t>a
cífico; teniendo litoral en este océano las provincias de Guanacas-
te y Puntare~ás., · · · 

El punto extremo más septentrional de Costa·Rica, que t:tene --
11 ° 13' de 1a;ti tud norte, está a dos millas antes de la desembocady 
ra del río Sapoá. · · 

La pósic 1i6n extrema meridional es ia d.e 8° 02' de· 1atitud nor
te y corresponde a la isla Burica. Pero si se toma en cuentij la i§. 
la del Coco,· ~1 punto más meridional será el cabo Dampier, que tie
ne 5º 29' de latitud norte. 

El punto; extremo oriental. es la desembocadura del río Sixaola, 
cuyo meridiam;> es el 82° 33 '·, longitud occiden,tal de GreenwiQh. 

La posici6n extrema occidental la constitµye el cabo Sa.nta Ele 
na que tiene 85° 58' de longitud·ocoide!ltal de Greenwich. Las is-
las.Dos.Amigos, al.suroeste de la isla del Cgco, está a una longi-
tud de 87° 30 1 oeste de Greehwich~ 

La latitud mediad: Costa R:i.ca está repr!s.~n.tada gor el paral~ 
lo 10° norte, y la .longitud media, por el m~ridiano 84 oeste de -
Greenwich. 

2. Fronteras: sus antecedentes históricos y condiciones act.l!§:-
1ª.§. ~a pr:Lm~ra: delimi taci6n del· .t,erri torio d.e , Costa Rica fuá he-
cha por::·¡a Audiencia de Panamá, en una provisi9n del 17 de diciem-
bre de ·153'9., asignándole como límites los· siguientes {l): a partir
de los confín.es del duaaqo de Veragua Y' Zoroba.r6, hasta Guaynura. y
Honduras, y· de: u.n., mar· a. a,tro en latitud. En el océano Pacifico ? -
mar del Sur, d.esda. l5l9 . se designó a Punta· Bui'iea como la extremi-
dad meridional de Costa Ric~. 

( 1) Manuel 0Mi de Peralta. La G~ographie Historique et les Droi ts -
Territorieux de la.Répulique de Costa Rica, París 1900. 



La provinci.a de Costa Rica fué erigida por el emperador Carlos 
V, en el ~ño de 1540, bajo el dominio de la Gobernación de Cartago
o Costa Rica, en la parte de Veragua, concedida a los descendientes 
de Cristóbal Colón, en 1537, que se reserv6 la real corona, al oes
te del ducad'o de Veragua. •. 

El emperador Carlos V en una carta que dirigi6 al Consejo de -
Indias, fech~da en 16 de septiembre de 1,40, le asigna a Costa Rica 
como lfmi tes: los s_;gu;entes: desde la bahía de Almirante o Zorobar6, 
descubierta por Cristobal Col6n el 6 de octubre de 1502, junto con
la isla de Z9robaró o de Co~ón, hasta el río Grande, Aguán o Román, 
a la derecha del cabo Camaron; y de un mar a otro en latitud; dema~ 
caci6n que_fllé confirmada, sucesivamente, pol' el rey Felipe II, en-
1573 Y en 1591. 

1 

. El 29 d~ .. noviembre de 1540 la Corona le señaló al Gobernador -
de Cartago, Diego Gutiérrez, como límite de su gobernación la si--
guiente: d~sde donde termina el ducado de Veragua, hasta el río --
Grande, río éste que figura al oeste del cabo Cam.ar6n, en las car-
tas geográficas de Sebastián Cabot, en 1544. 

i 

Como pue!de verse,. el río San Juan llamado antiguamente DesagüJ! 
der~, J?ºr. se!\ el des~guadero :del lago Nicaragua1 quedaba ~entro de
la JUr1.sdicci~n de Diego Gutiérrez, por lo que el pretend1.6 tener -
el derecho exclus;i.vo dé poblar ambas márgenes .del río; pero tanto -
el gobernador¡ de Nicaragua, Rodrigo de·C.ontreras, como el oidor de
Panamá ~uviero:n sus pretensione·s sobre esta zon_a •. 

Esa disputa se terminó en 1541, con las famosas Reales C~dulas 
de Talavera, de 11 de enero y 6 de mayo, y de Valladolid de 14 de -
mayo. 

A consecv.encia de esas disposiciones, el río Desaguadero se di 
vidi6 en dos partes: la superior, de 15' leguas, a contar de la boca 
del río en el.' lago Nicaragua, que .se atribuyó a la Provincia de Ni
caragua; y la inferior, de 15 leguas, hasta la desembocadura en el
mar del Norte, que se declar6 pertenecer a la Gobernación de Costa
Rica; y en cuanto al uso del río y del lago~ para pesca y navega--
ci6n7 se proy~ctó. categ6ricamente, fuera común a ambas provincias -
sin distinci6n. 

En iguales términos que a Diegp Gutiér.r,ez, se di6 la Goberna-
ci6n de Cártago ·o. Costa Rica,. a Ju~n Pérez de Cabrera, pór real tí
tulo de Valladolid, el 22 de febrero de 1549. 

Con respecto al límite. suroriental, los gobernadores de Costa
llica exploraron y colonizaron la ba.h:ía .de Almirante, en los años de 
15'60, 1564, 1570, 1577, 1590, 1710, y 1$35; y ellos ejercieron su -
jurisdicción sin la ·intervención del gobierno de Veragua .. 

En noviembre de i560, Juan de Estrada Rávago, Vicario de Costa 
Rica, fundó la, ·villa .de· Castillo de Austria, en la bahía de Almira.n 
te, correspondiente a la jurisgiccióri de 1a·Provincia de Cartago; Y 
el rey Felipe· II en sus tres cedulas del 4 de agosto de 1561, apro
b6 esta fundación. 

Costa-Rica tuvo ·un derecho común, con el ducado de Veragua --
cuando éste nasó a ser Provincia Real .·en 15'60, sobr.e la parte este
de la bahía de A:lmirante; y entonce·s sirvió de límite entre Costa -



Rica y Veragua, el río Culebra que desemboca en dicha bahía, al sur 
de la isla Escudo de Veragua. En consecuencia así aparece en niuchí 
simas cartas del siglo XVII, aunque en las cartas modernas figura~ 
con el nombre de río Chiriquí. · 

Las antiguas cartas francesas, inglesas, holandesas, alemanas
y españolas, citan la parte occidental de la bahía de Almirante, -
dentro del t.erritorio de Costa Rica; pero D'Anville, en 17"46, sin -
un fundamento, atribuyó la bahía de Almirante a Veragua; y en las -
cartas de. Herrera,. Bleau, Janson, y en muchas otras posteriores a -
D'Anville, el error .continu6. 

Antonio de Ulloa, no sólo contribuyó a propagar el error, sino 
que también lo aumentó al considerar el río de los Dorados (que no
existió) como el límite entre Veragua y Costa Rica. Este hecho di6 
lugar a muchas confusiones pues posteriormente apareció un río con
la denominación de Changuene o de los Dorados, luego de ~ío Blanco
o Changuene y después de río Chanquinola o Tilorio. 

Ei 23 de febrero de 1560, encargaron al Lic. Ortiz, Alcalde M~ 
yor de Nicaragua, que pacificara y colonizara la zona del Desaguade 
ro; más como él no pudo cumplir dicho encargo1 la Audiencia de Gua
temala, el 17 de mayo de 1,61, por orden del tley, le dió al Lic. -
Juan Cavallón, el título de Alcalde Mayor de la Provincia de :Nuevo
Cartago y Costa Rica, y le seña16 como fronterasg "hasta los lími-
tes de jurisdicci6n de la ciudad de Natá, del Reyno de Tierra Firme, 
llamada Castilla de Oro, la tierr~ en largo hasta los límites del -
ducado de Ver1agua, y desde la Mar del Sur hasta la del Norte, hasta 
el Desaguadero inclusive". 

Esos mismos límites fueron señalados a Juan Vázquez .de Corona
do, sucesor de Cavall6n. 

A la muerte de Vázquez de Coronado, el Rey confiri6 el título
de Gobernador y Capitán General de Costa Rica, a Perafán de Rivera, 
en idénticos términos que al Adelantado Vázquez. 

La Provincia de Nicaragua fué erigida en gobernación y conferí 
da.a Pedrarias Dávila, por real provisi6n, el 1° de junio de 1527,
pero no se le señalaron límites, ni fueron aprobados los propuestos 
por Pédrarias. 

AJ).tes de.154-0 se tenía como limites de Nicaragua, desde los -
llanos de Chiriquí hasta el golfo de Fonseca. Estos límites fueron 
reducidos gradualmente por la creaci6n de las nuevas provincias de
Costa Rica, y ,Nicoya, la cual de simple encom.ienda de Pedrar'ias Dá
vila1 y de su yerno y sucesor Rodrigo de Contreras, pasó a ser Al--
caldía Mayor. · 

Como se deduce de lo antes expuesto, Nicaragua no poseyó nin-
gún territorio en el Atlántico, o mar del Norte, antes de 1576, 

La provincia de Nicoya comprendía el territorio peninsular si
tuado entre el golfo de Nicoya y el río Tempisque o del Salto, por
un :j.ado, y el :oc~ano Pacífico por otro, y se extendía al norte has
ta las riberas del lago Nicaragua. 

1 

Diversas Reales C~dulas dan testimonio de que Nicoya fu6 un CQ 
rregimiento independiente; y el cronista Antonio de Herrera, en ---



15991 al respecto escribi6 lo siguiente~ "la recopilación de Indias, 
ley , título II, libro V, presenta el distrito de Nicoya como una -
Alcaldía Mayor, al igual de las de Chiapas y San Salvador, antiguas
provincias de la Capitanía General de Guatemala." 

El rey Felipe II nombró a Diego de Artieda, en 1573, y a don -
Fernando de la Cueva, en 1593, gobernadores de Costa Rica y alcaldes 
mayores de Nicoya; por lo que Nicoya constituyó de hecho~ una depen
dencia de Costa Rica. Por lo tanto, el límite noreste de Costa Rica 
pasó a ser la ribera del lago Nicaragua, ya que ese era el límite -
del Corregimiento de Nicoya. 

En 1573, la Corona celebró capitulaciones con Diego de Artieda, 
a quien nombró Gobernador y Capitán General de Costa Rica; entonces
se le señalaron como límites los siguientes~ "desde el Mar del Norte 
hasta el del Sur, en latitud; y en longitud, desde los confines de -
Nicaragua por la parte de Nicoya, derecho a los valles de Chiriquí,
hasta la Provincia de Veragua por la parte Sur, y por la del Norte,
desde las bocas del Desaguadero, todo lo que corra la tierra hasta -
la Provincia de Veragua. 11 

Desde entonces, es decir en 1573, la Corona no hizo ninguna mo
dificación a los límites de Costa Rica por el lado d·el río Desaguad.§. 
ro; aunque los gobernadores de Costa Rica ejercieron, en diversas -
ocasiones, actos de jurisdicci6n en la costa de Mosquitos. 

En 1665, Juan López de la Flor, gobernador de Costa Rica, soli
citó la anexi6n definitiva de Nicoya, a la Provincia de su mando. El 
rey pidió para esto informes al Obispo de Nicaragua y a la Audiencia 
de Guatemala; y el Fiscal de dicha audiencia, dictamin6 a favor de -
Costa Rica. 

Nicoya conservó su relativa autonomía y su absoluta independen
cia de Nicaragua, en materia administrativa. Esta separación de Ni
coya,.con respecto a la Provincia de Nicaragua, continuó hasta des-
pués de mediados del siglo XVIII. 

En 1810, según los títulos legales de Costa Rica en vigencia, -
sus límites eran los siguientes: 11 a partir de la boca suptentrional
del río San Juan de Nicaragua, enfrente de Graytown, hacia el sur, .. 
hasta la boca del río Chiriqui, Colabebora o Culebra, al sur de la -
isla Escudo de Veragua; y a partir del centro de la bahía Salinas, -
hasta la boca del río Chiriquí Viejo, en el océano Pacífico. 11 Y es
ta delimitaci6n, además de corresponder a una entidad geográfica_de
finida, era la posesi6n legítima designada por los reyes de Espana a 
Costa Rica. 

En 1812, las Cortes Españolas dispusieron agregar legítima.mente 
el partido de Nicoya, después denominado provincia de Guanacaste, a
la Provincia de Costa Rica; y a partir de esa época Nicoya ces6 de -
figurar como una provincia diferente. 

Cuando las provincias dé la Capitanía General de Guatemala, fi~ 
maron el acta de Independencia, el 15 de septiembre de 1821, Nicoya
se encontraba en una situaci6n an6mala; por lo que, espontáneamente, 
pidi6 su anexi6n a Costa Rica, en el seno de la República Federal 
Centroamericana, fundada en Guatemala el 22 de noviembre de 1824. 

La Asamblea del nuevo Estado de Costa Rica aceptó la incorpora-



ción de Nicoya, aprobada por el Congreso Federal, mediante el Decre
to dado el 9 de diciembre de 1825. 

Más a4elante, la provincia de Nicoya o Guanacaste, varias veces 
rechaz6 por la fuerza, las agresiones nicaragüenses. 

En 1826, los límites entre Costa Rica y Nicaragual determinados 
por la Constituci6n Federal, fueron los mismos que habian existido -
bajo el régimen español. 

Con respecto a la frontera sureste de Costa Rica, el primer tra 
tado de límites fuá la Convenci6n de Unión y Confederación Perpetua-: 
entre las Provincias Unidas de Centro América y la República de Co-
lombia, que se firm6, en Bogotá, el 15 de marzo de 1825; y en virtud 
del cual ambas repúblicas se comprometieron a respetar los límites,
tal como entonces se encontraban. 

El río San Juan y el lago Nicaragua reúnen condiciones favora-
bles-para la construcci6n de un canal interoceánico y los holandeses 
fueron los primeros que pensaron en abrir dicho canal, a través del
río San Juan y los lagos de Nicaragua. Ya. en 1831, se rumoraba que
habían obtenido· una concesión para su realizaci6n. Esto hizo que el 
Senado estadounidense, en 1845, aprobara la resolución de establecer 
negociaciones con la Am~rica Central, con -el fin de abrir __ una comun,i 
caci6n entre los dos océanos, para facilitar la navegaci6n libre por 
el canal, a los buques-de todas las naciones. 

En 1839, cuando se disolvió la Federación Centroamericana,- NicQ 
ya volvió a ratificar su adhes16n a Costa Rica, y e·sto dió lugar al
nacimiento de un conflicto entre los dos pueblos, porque Nicaragua -
pensaba recobrar el ter"ritorio de Nicoya, aún cuando los nicoyanos -
pensaban de manera diferénte. 

Por otro lado, Nicaragua alegó, en 1840, derechos de soberanía
sobre la posesi6n·de.la Mosquicia, región mal delimitada, que se en
cuentra desde el cabo Gracias a Dios hacia el sur, hasta cerca del -
río San Juan, y estaba habitado por los indios mosquitos sobre quie
nes Inglaterra ejercía un protectorado más o menos efectivo. Ingla
terra alegaba entonces que el río San Juan pertenecía a los indios -
mosquitos, y que ella actuaba como protectora y·aliada al rey de di
chos indios; por lo que los nicaragüenses se alarmaron y pidieron -
ayuda a los Estados Unidos; pero no fueron escuchados y las fuerzas
de Nicaragua no pudieron resistir·las invasiones de los ingleses. 

Cuando los estadounidenses acudieron a Nicaragua, ya con el in
terés de abrir el canal interoceánico, encontraron a los ingleses -
bien establecidos en lo que debía ser la salida del proyectado ca--
nal; por lo que t~vieron que entenderse con ellos, y no con los cen
troamericanos, para intentar la realizaci6n de tal obra. 

De este modo,. en esa época el territorio codiqiado para la comy 
nicaci6n interoceánica, perteneciente a Nicaragua y Costa Rica, es-
taba siendo disputado por dos países extraños: Inglaterra y Estados
Unidos. 

Hasta entonces, todavía Estados Unidos aceptaba la política an
gloamericana en lo que respecta a la construcción del canal intero-
ceánico, 



En 1849, Estados Unidos celebr6 un tratado con Nicaragua, en el 
que obtuvo concesiones a favor de una comisión americana, organizada 
para la construcci6n del citado canal. Sin embargo, la falta de un
fuerte capital e Inglaterra se presentaron como dos grandes obstácu
los para que tal obra se llevase a cabo. 

Pero, a la saz6n Inglaterra tenía nuevos intereses: el canal de 
Suez y el territorio de Belice; y esto la movi6 a cambiar de políti
ca y a negociar un tratado con Estados Unidos para resol~er los pro
blemas relativos al canal de Nicaragua. 

Debido a la situación tirante en que se encontraban ambos paí-
ses., Estados Unidos se determin6, para asegurar su intervenci6n en -
el canal, a abjurar de la Doctrina de Monroe, y a firmar el Tratado
Clayton-Bul1iJer, en 1850. 

Los tres párrafos redactados por el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. John Quincy Adams, que el Presidente Monroe in-
corporó en su mensaje presidencial del 2 de diciembre de 1823, es lo 
que constituye la Doctrina de Monroe, infringida por las estipulaciQ 
nes del tratado celebrado entre Inglaterra y Estados Unidos, en 1850, 
en lo que respecta al territorio centroamericano que les interesaba. 

El principio básico de tal doctrina, objeto de la aludida in--
fracci6n, es el que dispone que: "Los dos continentes de América qu.§. 
darán en lo sucesivo, cerrados a la expansi6n colonizadora y conqui~ 
tadora de Europa11 • 

La abjuración de la Doctrina de Monroe se constata por la sim-
ple lectura de lo establecido en el tratado Clayton-Bulwer. 

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, John M. Clayton, 
y el Ministro de Inglaterra en Washington, Henry Bulwer, firmaron un 
tratado el 19 de abril de 1850, ".cuyo fin principal fué el de facili 
tar la construcci6n de un canal interocéanico a través del istmo am~ 
ricano, e incidentalmente previenen el apoderamiento exclusivo de -
cada uno de los países del contrato, sobre el territorio de los Ests 
dos Centroamericanos." 

El tratado, en una de sus cláusulas principales,. dice así: "Nin 
guno de los poderes podría obtener o mantener para si mismos ningún
control exclusivo sobre la navegaci6n de dicho canal, ni para ocupar, 
fortificar, colonizar, asumir, o ejercer algún.dominio sobre Nicara-
gua ........ o alguna región de Centroamérica. (l}" 

.Además, Estados Unidos se comprometió, en virtud de dieho trata 
do, a no celebrar tratados que dieren ventajas especiales a los ciu
dadanos estadounidenses, y asímismo Estados Unidos cedió, en igual-
dad de condiciones, las ventajas obtenidas en Panamá, a cambio de -
~ue los ingleses cediesen las posesiones que tenían en el río San -
Juan. 

Mientras tanto, Costa Rica y Nicaragua en vano trataban de lle
gar a un acuerdo con respecto a la demarcaci6n de sus fronteras. 

(1) The New International Encyclopedia. Volumen V. New York Dodd,
Mead and Company,. 1904. pp. 11-12. 



En 1852, el gabinete de Washington Qfreci6 su mediaci6n, prime
ro, por medio c;1e sus ministros Bankroft y Lawrence, y luego, por me
dio del Encargado de Negocios de Nicaragua en Washington, Marcoleta, 
quien pretendía .q~e Costa Rica cediese la provincia de Nicoya o el -
río y ribera derecha del río San Juan. Estas negociaciones demues-
tran que se quería excluír a Costa· Ric·a de la zona del proyectado -
canal pues era más fácil hacer las negociaciones con un s61o país. 

Nicaragua había estado sufriendo una serie de trastornos civi-
les, movidos por intereses extranjeros, y en su territorio se había
desarrollado una guerra civil entre el partido conservador y el de-
m6crata. 

Luego estuvo dominada por _aventureros, entre los que se encon-
traba el filibustero William Walker, y cuando éste pretendió adueña_!: 
se del país, Costa Rica fu~ uno de los primeros países que prest6 -
ayuda a los nicaragüense:s; y para ofrecer resistencia a Walker, tam
bién fueron necesarias las fuerzas de Honduras, El Salvador y Guate
mala, que unidas a las fuerzas costarricenses y nicaragüenses,i logr.s 
ron expulsarlo del suelo centroamericano, el 1° de mayo de 18,7. 

Wa.lker y sus partidarios en Nicaragua expresaron abiertamente -
su odio por Costa Rica, ya que ésta constituy6 el mayor obstáculo a
las negociaciones para la apertura del canal interoceánico. 

Costa Rica, para evitar un rompimiento con Nicaragua, dictó un
decreto, el 9 de noyiémbre· de 185'7, _en el qp_e invitaba a todos los -
gobiernos de Centroamérica, para que los representantes de toda la -
Uni6n interviniesen en la disputa ~e ambos países. 

Pero, poco tiempo después, por las mismas dificultades limítro
fes, Nicaragua dict6 un decreto de declaratoria de guerra contra Cos 
ta Rica, el 25 de noviembre de 18_57. 

También en noviempre de 1857, Nicaragua celebr6 un tratado con
Estados Unidos, relacionado con la apertura del canal; pero no lleg6 
a ser ratificado, porque ·en una de sus cláusulas autorizaba a Esta-
dos Unidos a hacer uso de la fuerza para mantener abierta la vía, en 
caso de necesidad. 

Como puede verse, antes de que Costa Rica y Nicaragua llegaran
ª un acuerdo con respecto a sus fronteras, fueron varios los inten-
tos que se hicieroninediante discusiones fraternales, para tratar de 
arreglar el asunto. 

En 1858, el gobierno de El Salvador amistosamente ofreció su -
mediaci6n para resolver el conflicto limítrofe entre co·sta Rica y Ni 
caragua, y ambos países aceptaron tal ofrecimiento. 

Para esa misi6n El Salvador nombr6 al General Pedro R6mulo Ne-
grate; Costa Rica nombr6 al General José María Cañas¡ y Nicaragu~ al 
doctor Máximo Jerez, .quienes se reunieron en San Josa de Costa Rica. 

El 15' de abril de 1858 se firm6 el tratado dañas-Jerez, en vir
tud del cual se adoptaron los límites siguientes: 



"La linea divisoria de las dos Repú.blicas, partiendo del -
Mar del Norte, comenzará en la extremidad de Punta Casti-
lla, en la desembocadura del río San Juan de Nicaragua y -
continuará marcándose con la márgen derecha del expresado
río hasta un punto distante del Castillo Viejo tres millas 
inglesas, medidas desde las fortificaciones exteriores de
dicho Castillo, hasta el indicado punto. De allí partirá
una curva, cuyo centro serán dichas obras, y distará de él 
tres millas inglesas en toda su progresi6n, terminando en
un punto que deberá distar dos millas de la ribera del --
río, aguas arriba del Castillo. De allí se continuará en
dirección del río Sapoá, que desagua en el lago de Nicara
gua siguiendo un curso que diste siempre dos millas de la
márgen derecha del río San Juan, con sus circunvoluciones, 
hasta su origen en el Lago, y de la márgen derecha del prQ 
pio Lago hasta el expresado río de Sapoá, en donde termins 
rá esta línea paralela a dichas riberas. Del punto en que 
ella coincida con el río de Sapoá, el que por lo dicho de
be distar dos millas del Lago, se tirará una recta astronó 
mica hasta el punto céntrico de la bahía de Salinas en el
Mar del Sur, donde quedará terminada_ la demarcación del te 
rritorio de las dos Repúblicas contratantes." 

En este mismo tratado se establecieron los siguientes derechos
para Costa Rica: nde navegar en el río San Juan, desde su desemboca
dura hasta tres millas antes del Castillo Viejo, y de comunidad de -
navegación en las bahías de San Juan y de Salinas •11 

El tratado está firmado por Pedro R6mulo Negrete, Ministro de -
El Salvador; José María Cañas, Ministro de Costa Rica; y Máximo Je-
rez, Ministro de Nicaragua; y fué ratificado por Tomás Martínez, Pr~ 
sidente de Nicaragua, y por Juan Rafael Mora, Presidente de Costa Ri 
ca. · 

Esta absurda línea limítrofe aceptada, alej6 a Costa Rica de -
sus fronteras naturales y legítimas, pues en lo que respecta al lago 
Nicaragua, y la parte occidental del río San Juan, sacrific6 una zo
na de su territorio, de dos millas de ancho y de más de cien millas
de largo. 

~icaragua pretendía la dominaci6n exclusiva del río San Juan, -
porque entonces alegaba tener posesión sobre la antigua fortaleza -
llamada Castillo Viejo, situada en la ribera meridional de dicho -·-
río; pero esa fortaleza perteneció a la Capitanía General de Guatem~ 
la y no a Nicaragua. 

Sin embargo, el obispo de Nicaragua, Pedro Agustín Morel, dice
que el abastecimiento de víveres de dicha.fortaleza la suministraba
el Gobernador de Cartago; y además cuando el Obispo se dirigió al Go 
bernador de Nicaragua para hacerle algunas mejoras al Castillo Vie-
jo, éste le contestó, que él no tenía nada que ver en el asunto. 

No obstante, en 1858, Nicaragua se valió de ese argumento pa:.·a.
determinar la línea divisoria antes transcrita. 

Después de este tratado, pasaron doce años, sin que hubiese di~ 
putas limítrofes entre Nicaragua y Costa Rica; pero las disposicio~
nes dictadas por el presidente de Costa Rica, Jesús Jiménez, para im 
pedir que los nicaragüenses explotaran el caucho de los bosques cos
tarricenses, irritaron los ánimos y Nicaragua trató de desconocer el 



Tratado Cañas-Jerez. 

El Ministro de Nicaragua ·en París, Tomás Ay6n, celebr6 un con-
trato con Miguel Chevalier, para la apertura del canal interocéanico 
por el río San Juan y el lago Nicaragua, declarando en una cláusula
que la adhesi6n del gobierno· de Costa Rica era necesaria, y Costa -
Rica dl6 tal adhesión; pero, al saberse que Chevalier no podría cum
plir las obligaciones contraídas, y que Nicaragua tardaba en dar la
suya, Costa Rica pudo retirar, en 1870, la adhesi6n que antes había
dado al contrato Ay6n-Chevalier. Este 0hecho acab6 de disgustar a -
los nicaragüenses, y sobre todo a Ay6n, quien manifest6 sus dudas so 
bre la validez del Tratado de 185'8, para así desconocer el derecho -
de Costa Rica en la interv9nci6n del canal. 

En 1876, la situaci6n entre ambos países era tan grave, que hu
bo que claus~rar las relaciones oficiales y comercia1es por algún -
tiempo. 

En 1884, se cóncert6.el tratado Castro-Navas, pero no pas6 de -
ser un proyecto. 

Para evitar una guerra que parecía ave.cinarse, en 1886 9 el go-
bierno de Guatemala ofreci6 su mediaci6n, la cual fu~ aceptada, y se 
celebr6 el tratado Esquivel-Román, en el qu~ .la disputa se sometió -
al arbitraje del Presidép.t,e de los Estados Unidos. 

El 22 de marzo de 1888, e~ Presidente Grover Cleveland, en su -
fallo arbitral, confirmó el tratado de límites del 15' de abril de --
185'8, insertándol~ algunas cl'áusulas aclarator-ias; que niega a Costa 
Rica el derecho de navegación en el río San Juan con barcos de gue-
rra; y que establece que Nicaragua, antes de hacer concesiones para
la apertura del canal, necesita conocer la opini6n de Costa Rica. 

Por lo que respecta al límite sur, Costa- Rica, desde 1836, ha-
b:ía tenido seri.as discusiones con Colombia; y con el objeto de dete,r 
minar los límites territoriales entre ambos países, se celebraron-~ 
varios tratados: en 1876, el tratado Calvo-Herrán; en 186,, el tra~~ 
do Castro-Valenzuela, en el c~al quedaba toda la bahía de Almirante
en territorio costarricense, por lo que rué rechazado por el Senado
de Colombia; y en 1873, el tratado Montúfar-Correoso. Sin embargo -
ninguno de estos tratados llegó a ser ratificado por los dos países. 

El 25 de diciembre de 1880, se firmó en San José una convencj_.Jr 
de arbitraje, suscrita por José María Castro, Secretario de Relacio!. 
nes Exteriores de Costa Rica, y por José María Quijano Otero,. Repre
sentante Diplomático de Colombia, en la que sedesign6 como árbitro
al rey de Bélgica, pero como éste se excusó, nombraron a Alfonso --
XII, rey de España, quien muri6 antes de fallar el litigio. 

Esta convención la confirm6 otra adicional, celebrada en París, 
el 20 de enero de 1886, que fué firmada por León.Fernández y Carlos
Holguín., Ministros de Costa Rica y de Colombia respectivamente. 

En el artículo 2° de esta Convenci6n, se estipuló que: 

"El límite territorial que la República de Costa Rica re-
clama por la parte del Atlántico, llega has·ta la isla del
Escudo de Veragua y río Chiriquí (Colobebora) inclusive; y 
por la parte del Pacífico, .hasta el río Chiriquf Viejo,. i,n 



clusive, al este de Punta Burica. 11 

"El límite territorial que los Estados Unidos de Colombia
reclaman, llega por la parte del Atlántico, hasta el cabo
Gracias a Dios inclusive, y por el lado del Pacífico, has-
ta la desembocadura del río Golfi to,. en el Golfo Dulce. n 

También esta Convención se someti6 a la decisi6n del Gobierno -
de España, pero el fallo no se llev6 a cabo. 

En 1896, después de muchas disputas, se firm6 en Bogotá, el 4 ... 
de noviembre 7 un t:i;atado en_ el _qu~_ se -~ombr6 como árbitro a Emilio -
Loubet, Presidente de Francia, quien dictó su fallo, en Rambuillet,
el 11 de septiembre cie 1900. El laudo expresa lo siguiente: 

"La frontera entre .las Repúblicas de.Colombia y Costa Rica 
será formada por el. contrafuerte de la cordillera que~--
arranca de la' Punta Mona en el Océano Atlántico y cierra -
al norte el valle del río Tarire o_Sixaola y luego por la
cadena de división.de las aguas entre el Atlántico y el P.s 
cífico, hasta el grado 9 de latitud aproximadaraente; segu_i 
rá después la línea de división df3. las. aguas entre el Chi
riquí Viejo y los afluentes al Golfo -Dulce, para ir a ter
minar en ia Punta Burica en el Océano Pacífico." 

Costa Rica objet6 el.laudo dictado en este arbitraje, pero no -
lo desconoció; y por lo tanto·, .solici t6 al ministro Delcassé una in
terpret~ci6n 'del fallo 1 alegando que no se ~~bía tomado en.cuenta -
los accidentes geográficos para la demarcacion de las fronteras. 

El 23 de noviembre de· 1900, Delcassé se expres6 en los siguien-
tes términos~ 

"Corresponderá a las .Repú.blicas de Colombia y de Costa Ri
ca, proceder a la determinación material de sus fronteras; 
el árbitro se remite en ,este punto, al espíritu de conci-
liaci6n y de·buena inteligencia en que se han inspirado -
hasta ahora ios dos Gobiernos en causa." 

Como consecuencia de la ambigüedad de esa declaración, Costa Ri 
ca se resisti6 al cumplimiento integral del Laudo Loubet. 

En 1901, Lorenzo -Marroquín, Ministro de Colombia,. fué a Costa -
Rica especialmente a que se llevara a cabo la ejecución del Laudo -
Loubet. 

Poco después de que Panamá declarase su Independencia, en 1903, 
Costa Rica inició las negociaciones con este nuevo _país; y Leonidas
Pacheco fué a Panamá, como Ministro de Costa Rica, quien en unión de 
Santiago de la Guardia,· suscribi6 los tres convenios siguientes: 

l. Un tratado en virtud del cual quedó resuelta la disputa 
sobre límites territqriales, de acuerdo con la sentencia -
arbitral ffel Presidente de Francia. 

2. Un tratado de límites estableciendo la frontera defini
tiva entre ambas Naciones. 

3. Una convención adicional para el amojonamiento de las -
fronteras~ 



Este tratado de limites Pacheco-de la Guardia, fué aprobado con 
algunas modificaciones, por el Gobierno de Panamá, en virtud del De
creto del 26 de enero de 1907. 

El presidente de Costa Rica, Cleto González Víquez, después de
un minucioso estudio, someti6 al Congreso Constitucional, los tres -
Convenios Pacheco-de la Guardia; y el 14 de mayo de 1907, éste acon
sej6 rechazar, tanto el tratado de límites anterior? como la declara 
ci6n que aceptaba el fallo Loubet, es decir la nulidad del fallo ar
bitral del Presidente de Francia, pues era perjudicial para Costa R1 
ca • 

. A fines de 1908, Luis Anderson, Ministro Especial de Costa Rica 
en Estados Unidos, solicttó al gobierno estadounidense, su mediación 
para arreglar el asunto limítrofe con Panamá; por lo cuál, se cele-
br6 el tratado Anderson-Porras, firmado en Washington, el 17 de mar-
zo de 1910. · 

En este tratado qued6 definitivamente aceptada la frontera en -
la regi6n del Pacífico, establecida por el laudo Loubet, y en lo que 
respecta a la región del Atlántico, se someti6 al arbitraje del Pre
sidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, E. -
Douglas White, quien dic.t6 su fallo el 12 de septiembre de 1914. 

Este fallo fu~ bien recibido en Costa Rica, pero en Panamá, el
gobierno dict6, en octubre de ese año, una Tesoluci6n declarándolo -
inaceptable. 

Los límites entre Costa Rica y Panamá, quedaron como sigue: 

"Desde la desembocadura del río Sixaola, en el Atlántico,
hasta la confluencia con el río Yorquin; de ahí siguiendo
este río hasta su cabecera más cercana a la división de 
aguas de ese río y del Tilorio o Changuinola; continuando
esta misma división de agua del Atlántico y del Pací;ico,
hasta un punto situado cerca del Cerro Pando; de aqu1 se -
sigue la línea divisoria de las aguas entre el río Chiri-
quí Viejo y los afluentes al Golfo Dulce, hasta terminar -
en la Punta Burica, en el Pacífico." 

Despu~s de 1914, pasaron muchos años, sin que se llegara a nin
gún acuerdo; y sobrevinieron muchas difj.cul tades, debido a que Costa 
Rica aceptaba la frontera del laudo White, y reclamaba el amojona-.. ·
miento, mientras Panamá conservaba su rígida actitud en contra de di 
cho fallo. 

En septiembre de 1921, las autoridades costarricenses tomaron -
posesi6n del .territorio, desde Punta Burica hasta el Cerro Pando. 

Desde entonces quedaron interrumpidas por un tiempo las relaciQ 
nes con Panamá; pero1 en 1928, se restablecieron, gracias a la inte_r 
venci6n de algunos diplomáticos chilenos. 

En 1928, Ricardo Jiménez, presidente de Costa Rica intent6 arr~ 
glar la cuestión limítrofe con Panamá, y propuso un proyecto que con 
sistía en el cambio de una porción de territorio costarricense por -
otra porción de Panamá, poT lo que ''se iniciaron las negociaciones P-ª 
ra el caso; pero no llegaron a concluirse. 

En 1936, la situación entre ambas repúblicas continuaba siendo-
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difícil; pero por fin, el 26 de septiembre de 1939, el gobierno de -
Costa Rica llegó a un acuerdo en relación a sus tronteras con Pana--, 
ma. 

La soluci6n fué la sugerida en el proyecto de Ricardo Jiménez,-
que consist.ía en el intercambio de dos zonas territoriales. 

La línea fronteriza adoptada de acuerdo con ese convenio es: 

"~n. el lado del Atlántico, se toma ia línea del Laudo---
White y la parte del perímetro, tomando los perímetros de-•r 
los. lotes ·de permuta, ajus.tándose después. a la línea dete,t 
minada por dicho· Laudo,. hasta Cerro Pando; de donde se si
gue hasta Punta Búrica, la línea exacta dada en el fallo -
Loubet. 11 · 

En mayo ~e 1941, se celepr6 el Últi~o trat~do, que provey6 el -
nombramiento de dos comisiones mixtas compuestas por dos miembros de 
cada gobierno y un consejero técnico, nombrado por el presidente de
Chile. Este trado sustituy6 al Tratado ·del 26 de septiembre de----
1938, el cual fué- retirado del Congreso por el Presidente de Costa· -
Rica y detel;'Illina la frontera siguiente:· 

"Desd·e lq. desembocadura el.el río Sixaola en el Mar Caribe,
aguas arrib,a por el thelt.¡eg, hasta su confluencia con el -
río Yorquín, siguiendo éste aguas· arriba hasta el paralelo 
9º 30 1 ·norte; de ahí en dirección suroeste hasta los -----
820 56' 10 11 siguiendo hacia el sur·· por este meridiano has
ta la cordillera que separa las ·aguas que van. al Atlár.i.tico 
y al Pacific·o; luego en dirección sureste a 1o largo de 1a. 
cordillera hasta Cerro Pando, ptirito en el cual se une la -
cordillera con el cont.rafuerte que separa los ríos que van 
al Golfo Dulce, de los _que van a la bahía de Charco Azul;
de ahí siguiendo la línea del contrafuerte hasta terminar-
en Punta Burica en él Pacífico." 

En noviembre de 19'+1, hubo un acuerdo relativo a la c0Inisi6n 
mixta para la demarcaci6n de 1ós límites. 

Por otra parte, en la frontera norte todaví,a no se habíá llega
do a un arreglo definitivo. 

En 1899, con el fin de que el proyectado canal interocéanico -
quedase bajo el_exc1usivo control estadounidense, los Estadds Unidos 
querían que se hiciese una revisi6n del tratado Clayton-Bu1ir1er, e -
Inglaterra la acept6 bajo lá éondici6n de que todos los países paga
ran el mismo impuesto por el. uso del canal, inclusive Estados Uni--..; 
dos. Entonces se firm6 el Convenio Hay-Pauncefote, el 5 de febrero
de 1900, pero el Senador de Estados Unidos no lo aprobó; por lo_que, 
en noviembre de 1901, se celebró otro Convenio que sí fué ratifica-
do por·dicho Senador. Los ingleses ofrecieron al gobierno de Esta-
dos Unidos, el traspaso· de todas las acciones que tenían las compa-
ñías inglesas en la zona del canal de Nicaragua, por valor de cu.are.n 
ta millone·s de dólares. 

Como puede obse,rvarse, _esos dos países se~uían disponi~n~o Y.IJ-ª
gociando sobre la zona del proyectado canal, s1n darle participacion 
ni a Nicaragua ni a Costa Rica. 

Cuando en marzo de 1906, el territorio guatemalteco se vió inv-ª 



- .Lj -

dido por ingleses, El Salvador y Honduras participaron activamente -
en la defensa de Guatema1·a. 

Estados Unidos en plan de intervención amistosa, celebró un ar
misticio, el 19 de julio de 1906, y en septiembre de ese mismo año,
se suscribieron varios tratados de amistad entre El Salvador, Guate
mala, Honduras y Costa Rica; aunque Nicaragua no tom6 parte en este
tratado de paz. 

En_1908, se cre6 un Tribunal de Justicia Centroamericano, y el-
25.de mayo de ese año, se estableci6 en la ciudad de Cartago. 

En 1909 se inici6 en Nicaragua un movimiento de_rebeli6n con-
tra el PresiJente José Santos Zelaya, con lo que la si tuaci6n poli ti 
ca de dicho país se complic6 más, pues-en este conflicto fueron aju.§ 
ticiados dos·averjtureros estadounidenses, quienes habían tratado de
intervenir en los asuntos políticos; y este incidente hizo que Esta
dos Unidos dictara una sentencia contra el presidente de Nicaragua. 

Después de la caída de Zelaya, subió al poder Juan J. Estré3.da, -
quien bajo la direcci6n y los auspicios del representante de Estados 
Unidos, hizo un pacto de sucesi6n presidencial :con sus asociados. 

Más tarde los presidentes de Nica];'.agua, fueron d·esignados por -
sugestión de Washington, y con el fin de manteµer su autoridad, exis 
ti6 permanentemente en Managua una fuerza estadounidense. 

Debido a est~ situac-i6n, se hizo posible la concertación de los 
tratados en que N:i.caragua-h~zo concesiones a los ·Estados Unidos,. 

En 1912, Wily Herbert KnoxSmith, Secretario de Estado de los -
Estados Unidos, convino en pagarle a Nicaragua tres millones de dó-
lares, a cambio del derecho exclusiyo de la.vía del canal, del dere
cho a establecer en el Golfo de Fonseca µna base naval, y por el --
arrendamiento de las islas Great· Corn y Litle Corn, en el Caribe, du 
rante 99 años. Para e$to, se celebfó en Managua el tratado-------
Chamorro-Weitzel, firmado el 8 de febrero de 1913, por el Ministro -
de Nicaragua, Diego M. Chamorro, y por el Ministro Plenipotenciario
de los Estados Unidos, Ge·orge T. Weitzel. 

Este tratado violaba los principios de las leyes internaciona-
les, y por eso, Costa Rica, Honduras y El Salvador protestaron enér
gicamente contra su aceptac16n. 

En abri;t de 1913, Costa Rica e2épres6 su protesta ante el Secre
tario de Estado de los Estados Unicios, afirmando que ·ese tratado le
sionaba sus intei .. -eses en el río San Juan; porque violaba el tratado
de 1858, celebrado entre Costa Rica y Nicaragua, y el fallo arbitral 
del Presidente de Estados Unidos, de 1888; y porque anulaba, prácti
camente, los -acuerdos- de_ la Conferencia de Washington, de 1906. 

_El 18 de febrero de 1916, el Ministro Plenipotenciario de Nica
ragua, Emiliano Chamorro, y William. J. Bryan, Secretario de Estado -
de Estados Unidos, firmaron, en Washington, el Tratado Bryan-Chamo-
rro, tratado que confirmaba las concesiones hechas anteriormente, en 
relaci6n a la autoridaa, soberana que se reconocía a Estados Unidos. 

El Tribunal. de Justicia Centroamericano, el 30 de noviembre de-
1916, dict6 su fallo en la demanda de Costa Rica en contra de Nicars1: 
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gua, por haber violado tratados que se hallaban en vigencia. Tam--
bién El Salvador, en 1917, demandó a Nicaragua; pero ninguna de es-
tas sentencias fué cumplida por Nicaragua, porque tenía el apoyo de
los Estados Unidos. 

El Tribunal de Justicia Centroamericano dejó de existir el 12 -
de marzo de 1918, pero más tardé, el 19 de enero de 1921, se celebró 
en San José de Costa Rica, el Pacto de Unión Centroamericana, aunque 
no pudo hacerse efectivo. 

Por último, el 5 de abril de 1940, se celebr6 un tratado relati 
vo a la canalizaci6n del río San Jua.n, que establece lo siguiente: 

"Canalizar el río San Juan desde su origen en.el lago de -
Nicaragua, hasta un punto no determinado todavía delco--
mienzo del Colorado; desde ah~ la orilla norte· o izquierda 
del río San Juan se sigue por un canal artificial que co
rrerá en direcci~n noreste a través del territorio nicara~ 
güense, para terminar en la bahía de San·Juan del Norte." 

Este trado confiere a Costa Rica derechos de libre navegación -
en todo el curso del canal, y confirma el.derecho de libre navega--
ci6n que posee, en el presente, ·en una parte del río San Juan: desde 
tres millas inglesas de Castillo Viejo, aguas abajo hasta la desembo 
cadura del río en·el Atlántico. 

Actualmente, los límites de Costa Rica están determinados en el 
articulo 3 des~ Constituci6n Pblítica, que dice: 

"El territorio d1a 1a República, comprendido entre los océ§: 
nos Atlántico y Pacífico, confina al Noreste con Nicara--
gua, pa,í.s del cual lo separa la. línea divisoria 'que marca
el Tratado Cañas-Jerez de 15 de abril de 1858 y el laudo -
del Presidente d.e los'. Estados Unidos de América, Grover -
Cleveland, de 22 de marzo de 1888; y por el sureste· con -
Panamá, del cual lo separa la línea divisoria que marca el 
Tratado Calderón Guardia-Arias Madrid, de 1° de mayo de --
1941.11 . 

Además, según el artículo 15 de la misma Constituci6n, el Ejecy 
tivo puede celebrar tratados relativos a la construcci6n del canal -
interocéanico; siempre que sea som·etido al Congreso y obtenga la --
aprobaci6n de las tres cuartas partes del total de sus miembros, así 
como también la aprobación de una Asamblea Constituyente, que debe -
ser convocada especialmente para este efecto. · 



CAP. II. HI§..TORIA Y ESTRUCTURA DE~ SUELO, 
!., FISIOGRAFIA. 

l. Historia geológica. 2. El -cretácico. 3. El terciario inferior: -
eoceno y oligoceno. 4. }51 terciario superior: mioceno y plioceno. -
5. El cuaternario: pleistoceno y holoceno. 6. Las formaciones actu~ 
les. 7. Fisiografía: mesetas, montañas, depresiones y llanuras cos
teras. 8. Los litorales: del Atlántico y del Pacífico. 9. Zonas sís 
micas. 10. Zonas volcánicas. 11. Las islas. 

l. Histo:r;Ja geol6gica. Costa Rica es un ·país joven desde el -
punto de-vista geol6gico, de acuerdo con los estudios de R. T. Hill 
y de Karl Sapper.- · 

Si bie1i. es ciert.o que en la cordillera de. Talamanca aparecen -
rocas igne'as ~el paleozoico, segµn pueda observarse en el mapa geo-
16gico de Centro América, de Federico K, G. Müllerried·, no es posi
ble determinar cual fti~ la configuración de la superficie terrestre 
correspondiente actualmente a Costa Rica, durante las eras azoica y 
criptozoi.ca, así como durante gran parte de la páleozoica. 

Ademas, de.acuerdo con el interesante estudio geológico de Ce,n 
tro América, debido a Charles Schucher, Costa ~ica permaneci6 cu--
bierta por el mar Cariba, durante el pens-ilvánico y el pérmico, de
la era paleozoica; y en la mesozoica, durante. el triásico, el jurá
sico y casi .todo el cretácico.; pues s6lo hasta fines del cretácico
superior, eme~gi6 a la superficie. 

Fué a partir de fi:q.es de.1 c·retácico· y con posterioridad, es de 
cir durante el cenozoico, que tuvieron .lugar los acontecimientos 
geo16gicos más importantes en la formación del actual territorio de 
Costa Rica. 

2. El cretácico. En Costa Rica no se conocen yacimientos de 
ese período. Schucher opina que tanto la cordillera volcánica, co
mo todo el arco ístmico centroamericano, se produjeron como conse--
cuencia de diastrofismos. · · 

Berry, confirma lo anterior, al afirmar que s6lo en el cretáci 
co superior, Am~rica Central existió como tierra firme, por lo que
se pudo facilitar la intermigraci6ri de animales y plantas, entre el 
norte y el sur del continente. 

De lo expuesto anteriormente podemos llegar a la conclusi6n de 
que, desde ·fines del paleozoico hasta el cretácico medio, el terr:i_
torio qu.e corresponde a la actual superficie de Costa Rica, perman§. 
ci6 cubierto por un mar que separaba a Nicaragua de Panamá; y que -
en el cretáciéo superior, dicho territorio emergi6 a J.a superficie, 
constituyendo el puente de uni6n entre las dos Américas. Como lo -
veremos más adelante, este puente se mantuvo como tierra firme, ha~ 
ta el eoceno medio. 

3. El terciario inferior: eoceno y oligoc.rulQ. El eoceno. Los
conglomerados, las· brechas, -las areniscas, la's pizarras y las cal:i-· 
zas de Guanacaste, Nicoya, y Puntarenas, sobre .las que hubo derra-
mes de andesitas, han sido incluída_.s por MacDonald en el eoceno in ... 
ferior. 

Karl Sapper considera el eoceno inferior de Costa Rica como el 



piso más antiguo de las· formaciones sedimentarias perf·ectamente de
finidas. 

C~rca de Turrialba, en La.g_ Animas, se e71cuentran calizas cris
talinas con numerosos foramintferos (lepidociclinos, discocilinos,
o~erculinos,· etc.) q~e nos demuestran que pertenecen al eoceno sup~ 
r1or; y estas .calizas, que están alteradas por metamorfismo de con
tacto, producido por intrusiones posteriores, de color amarillo pa,r 
duzco con·manchas verdes, corresponden a los sedimentos de la gran
transgresi6n del .. eo.ceno superior, es decir al piso llamado de ----
Jackson de Norte y Sur Am~rica. También en las cercanías de Boni-
lla, ha sido demostrada la existencia del eoceno superior. 

Los estratos de Manzanilla, en la costa. del Pacífico, pertene .. 
cen también a esa époc.a y el hecho de que contengan material erupt,i 
vo, indica que la actividad volcánica en Costa Rica había comenzado 
antes del eoceno superior. Lohmann confirma esto por los bancos de 
tobas encontrados entre las calizas de Las _Animas; y dice que el -
volcán Turrialba ya. estuvo.activo en ese tiempo. 

Según el mapa geológico de Karl S_apper, el eoceno existe en el 
litoral norte y- sur de la península de Nicoya, en el noreste y no·""'.~ -~ 
roeste de la provincia <ie Alajuela, en la región norte de Puntare-
nas y al sur de los cerros de Dota. 

Según Lohm.arm, en el ·eoceno superior el mar se extendía en el
costado norte de la actual cordillera de Costa Rica. Voghan opina
que en esa época se produjo un hundimiento en Costa Rica; y según -
los mapas de geología hist6rica de Centro América, de Schucher, la
parte noreste de Costa Rica, aparece cubierta por el mar Caribe en
el eoceno superior; época-en que volvi6 a· quedar abierta la comuni
caci6n entre l9s dos grandes océanos: Atlántico y Pacífico; puesto
que el mar Caribe. cubr.16 también la Dep.resi6n de Nicaragua. Esta -
conexión interoceánica, permaneci6 hasta el oligoceno medio; pues -
ya en el oligoceno superior, como veremos luego, las .aguas son nue
vamente separadas por tierra firme. 

El oligoceno. El oligoceno se encuentra tanto en la vertiente 
del Atlántico, como en la del Pacífico. En las capas inferiores -
yacen conglomerados con gravas de andesitas; y ~rriba se encuentran 
margas con bancos cuarcíferos, areniscas, brechas y calizas. Al -
este de Las Animas existe la formación de Guayabo, que según Hill 
es del oligoceno_. También son del oligoceno las pizarras verdes -
del río Coén y del río Estrella, las areniscas d_e ·Burica y los es-
tratos de Agujas. 

Lohma.rip y Schauf'elberger encontraron formaciones del oligoceno 
superior, en el cerro de la Muerte (3.300"m,), de la cordillera de
_:Talamanca; hecho que hace suponer a Sapper que el sur de Costa Ri-
ca, debe haber sido af·ectado, durante la era terciaria, por un for
midable movimiento vertical ascendente. 

Los estratos horizontales de Santa Ana, que ségÚn los estudios 
de Lohmann tienen un espesor de 800 m., son .del oligoceno. El ce-~· 
rro de Bustamante contiene estratos oligoc~nicos inclinados hacia -
el norte; y el 'cerro de Escas11,, .compuesto de sienitas y gabros, es
tá cubierto de sedimentos del oligoceno superior. 

De acuerdo con el mapa de Sapper, los sedimentos oligocénicos-·· 
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se localizan en las regiones siguientes: en la parte central de la -
península de Nicoya, en la regi6n suroeste de la provincia de San -
José y en la zona comprendida ~ntre el río Tarire y el río Estrella. 

Olsson dice que en el oligoceno medio e inferior, hubo intermi
gración de un océano a otro; y según Schucher esa intermigraci6n se
llevó a cabo por la cortexi6n existente en la Depresi6n de Nicaragua
Y la parte noreste de Costa Rica; conexión marina que quedó cerrada
en el oligoceno, debido al movi~iento v.ertical ascencional que hubo
en esa zona. Entonces la parte noreste de Costa Rica, permanecía --
bajo el mar en esa época. · 

4. El terciario superior: mioceno y plioceno. El mioceno. La -
base del zntocen9 está formada por los estratos de Uscari, que según
Lohmann representan un piso de transición entre el-oligoceno supe--
rior y el mioceno inferior. Estos estratos comprenden arcillas oscu 
ras con inclusiones·de calizas y areniscas y también calizas de tex
tura cristalina; y sus fósiles han sido bien estudiados. 

Olssonfué quien primero d~scub;ri6 esta formación en la ensena
da de Uscari, del valle de Tala.manca, que está en la región este de
Costa Rica. 

Existe esta formación en el cerro de la Carpintera, en Patarrá, 
en San Miguel, en Tres Ríos, en Aguacaliente, al sur de la cordille
ra de Bustamante; y·en la cordillera de Talamanca, est.a formación -
descansa sobre sienita. En el valle del río Reventaz6n, los estra-
tos de Uscari, tienen aproximadamente mil metros, según Branson; y -
.:la.s .f~rmaciones de los alrededores de Barranca, en las que abundan -
tos foraminíferos, también son del mioceno inferior. 

En el mapa de Sapper encontramos mioceno inferior en las regio
n~-s siguientesg en el noroeste del río Yorquín, al noreste del cerro 
·de Chirrip6, al noroeste del púebleci to de Chirrip6 y al sur y al -
este de Paraíso. 

En los mapas de Schucher puede ver,$.e claramente como Costa Rica 
est-uvo bajo el ·mar durante el mioceno inferior, época en que quedó -
emergido_ únicamente el espinazo central.·de rumbo NW-SE, que estaba -
unido a Panamá. 

Pero en el mioceno. superior, en .. .que Costa Rica aparece .otra vez 
como tierra firme y unida a Micaragua, form6 el puente entre la~ dos 
Américas. 

Lobmann dice q1,1e en el mioceno medio .~e inici6 en Costa Rica u.n 
niovimiento orogénico, acompañado de un intenso levantamiento y que -
ambos continuaron produciéndose durante el mioceno super~or; además, 
en esta época ta.mbi~n hubo gran actividad volcánica y sísmica. 

MacDonald dice que después del levantamiento de la meseta cen-:
tral, llegaron a formarse dep6sitos de conglomerados que descienden-
hacia el océano Atlántico. : .. · 

Al mioceno superior corresponde la formación de Gatún, cuya --
á:rea típica. _se encuentra en la zona del Canal de Panamá; pero allí -
s61o están representadas las primeras capas. 

De acuerdo con Schucher, en.Costa.Rica la formaci6n de Gatún --



varía mucho lateralmente ofreciendo dos facies: una facie, más típi
ca de litoral, que existe en el interior, de c~rácter arenosa, con -
algunos conglomerados gruesos de lignito; y 'otra facie, de aguas pr.Q 
fundas, más típica de coral, rica en·marga fosilífera y sin lignito. 

Seglin Sapper esta formac_i6n la encontramos en los alrededores -
de Puntarenas, al sur y al oeste de puerto-Limón, en los ·cerros de -
Hf;rra~url;, en las -Agujas, al norte de la quebrada Bejuco, cerca del
r10 D1qu1s y en Talamanca. 

En algunos lugares del norte de Costa Rica la base de la forma
ci6n de Gatú.n, es una capa de oonglomerados que descansan generalmeJ! 
te en disconformidad .sobre el mioceno inferior. 

En el cerro de Candelaria, en el valle· de :San José, a 1.500 m., 
se encuentran las cali~as de San Miguel y los. estratos de Bonilla, -
que son del mioceno sup~rior. Al este del volcán Turrialba, Schucher 
encontr6 mioceno con abundantes fósiles característicos de ese perí.Q 
do. En la península de Nicoya, según ·Romanes, ·el mioceno se presen
ta en forma bien desarrollada y constituye las cordilleras que lle-
van rumbo noroeste; y en la península de Burica se ha encontrado un
pequeño yacimiento del mioceno. 

Pittier pudo comprobar que en el terciario superior, es decir -
·eil el mioceno y plioceno, se estableció la uni6n de Nicaragua con -
Cbsta Rica, por haberse formado entre los ríos San Carlos y Frío, -
una elevaci6n eruptiva con rumbo norte-sur, muy- fracturada. 

En los mapas geológicos que se incluyen en esta obra, puede ob
servarse cómo desde el mioceno infer.ior y durante el mio·ceno medio,
Costa Rica estuvo casi en su totalidad; cubierta por el mar; desli-
gando así otra vez a Nicaragua y·Panama, para volverlas a unir en el 
mioceno superior. · 

El pl_iocéno. El hecho de_ que la formaci6n del plioceno se en-
cuentre en Costa Rica horizont~mente y en Gatún plegada, comprueba
que a fines del mioceno hubo un movimiento orogénico; que correspon
dería al que Power supone que tuvo lugar al noreste de Honduras. 

Sapper cree que duré.tité el plioceno inferi_pr, tanto Costa Rica
como Panamá, fueron afecta~as por deformaciones de la corteza terre-ª 
tre y ·por fen6mehos volcánicos, que ·según ·Schucher estuvieron prece
didos por intrusiones profundas de sienitas y·granitos. 

Las margas arenosas y arcillosas de puerto Lim6n, que contienen 
numerosos fósiles, pertenecen al plioceno. Los depósitos del plioc.51 
no se encuentran principalmente del iado del Caribe; y allí se loca
lizan calizas coralíferas, margas, arcilla lignitica azul, areniscas 
azules y conglomerados de elementos gruesos de rocas ígneas, a los -
que se les ha designado con el nombre de 11 Boulder Clay", que existen 
en Costa Rica central y que deben su orígen a la denudación de co--
rrientes de lava del pli'oceno. Romanes afirma que ~st.os, en general, 
son comunes en los decliv:es que van a los do~ océanos. 

En el litoral noreste de ·1a penínsul~ de Osa, hay estratos del
plioceno; lo mismo que en punta Coahuit, cerca de la desembocadura -
del río Estrella. También son de este piso los·· conglomerados de Su
retka, Talamanca, que se apoyan, en posición discordante, sobre es-
tratos de Gatún; y los del Caracol, cerca del río Diquís. 



, Según Pi t~ier, lás calizas coralíferas de la meseta de San Jo-
se, son del p1ioceno sobre ellas se encuentra una delgada capa de se 
dimentos. -

En el plioceno tuvieron lugar los episodios volcánicos más so-
bresalientes. Y Sapper supone que fueron del plioceno, las perturba 
cienes sufridas en la cordillera de Talamanca.-

Según los mapas de Schucher, en el plioceno inferior, Costa Ri
ca vo1vi6 a ser tierra firme_ y a servir de puente entre las dos Amé
ricas; pero en esa época, tanto la península de Nicoya, como la re-
gión sureste del país, estuvieron cubiertas por el mar. En el plio
ceno superior., la configuración de Costa Rica era casi como la ac--
tual, con excepci6n del golfo de Nicpya que entonces no existía. 

5. El cuaternario; plei~toceno y holoc™. Seg-6.n las conclusio
nes de Sapper, las terrazas de·ca.si todos los sistemas fluviales de
Costa Rica, p·ertenecen al pleistoceno; principalmente la del río Re
ventazón y la del río Grande d.e ·Tárcoles, cuyo paisaje ofrece dos -
es.calones bien definidos. Las llanuras costeras del litoral del --
Atlántico, están principalmente formadas de·. sedimentos pleist.océni-
cos y el autor mencionado atribuye su orígen a un lig.e:ro levantamie_n 
to del suelo y al· dep6sj_to dl3 :las corrie~t.es costeras; su estructura 
corresponde p.erf,e.ct_amente a las formaciones ele la costa or1ental de
Nicaragua ·Y norciriental de Hón.dura:s. 

MacDonald, _descubrió .. en la península de Nicoya, una antigua lí
nea costera, que muestra claramente el límite de una terraza pleisto 
cénica. 

·El cuaternario, en general, abunda en toda el. área c·ostarricen
se; ya sea en forma de sedimentos ·fluviales o lacustres y de depósi
tos marinos de arena y limos, o de corrientes de lava y de materia-
les volcánicos sueltos depositados por el viento •. 

Estos depósitos se encuentran cubriendo grandes extensiones de
la costa atlántica y en los valles de los ríos San Juan y Tempisque. 

MacDónald incluye en el cuaternario, las lavas muy recientes de 
superficie ondulad~'que cubren una gran zona situada al oeste del -
río Tempisque y al norte del Coco; allí se rlistinguen dos o tres ca
pas superpuestas, que rematan en te~razas de pa;redés escarpadas; y -
su espesor total alcanza 200 m. 

La zona levantada a lo largo del océano Pacífico en Centro Amé
rica, fué consecuencia de los movimientos .. de la corteza terrestre -
que tuvieron lugar en el pleistoceno; ·en Costa .Rfca este levantamie,n 
to afect6 á. ambos litorales. 

Las terrazas dobles que se encuentran .desde Guatemala hasta Co.2 
ta Rica, son el indicio de esos levantamientos -epirogénicos. 

También existe cuaternario en la parte·· norte de las penínsulas
·'de Osa y Bu.rica; lo mismo que en los alr_ededores ~el río Tempisque.
Y en el sur de la provincia, de Heredia, se encuentra arena volcáni
ca de esa época. 

Las -llanuras del río San Juan están formadas por sedimentos re
cientes así como las formaciones coraliferas del litoral del Atlántj, 



co, son también recientes. 

En los mapas geológi'cos podemos ver c6mo desde el plioceno sup~ 
rior, la superficie del actual territorio costarricense, ya tenía e§: 
s~ la configuración actual. En el pleistoceno, permaneció casi inv~ 
riable, y posteriormente, se formaron los golfos y bahías que prese,n 
ta en la actualidad. Es probable que un hundimiento con rumbo----
noroeste-sureste, haya dado oríg.en a la formación de los golfos de -
Nicoya y Dulce. 

6. Las formaciones actuales. Las rocas más antiguas de Costa R,i 
ca han sido localizadas en la cordillera de Talamanca, y son rocas -
ígneas de fines del paleozoico. 

Sapper encontró granitos intrusivos: en el espinazo de Talaman
ca; al sur de Buenos Aires; y en Gu_anacaste, eµ los cerros del·Guis, 
y al suroeste de Filadelfia. En su mapa geológico aparece la cuarc,i 
ta en la isla de Chira y en el Sardinal. 

Dondoli en su perfil. geológico, representa rocas cristalinas de 
bajo de los bancos calcáreos~silíceos de los cerros del Salitral, a-
1050 m. 

También aparecen esquistos cristalinos en el filo de la cordi-
llera central, según el mapa de Pittier. Y hay esquistos micáceos -
en el curso superior de los ríos Banana y Estrella. 

En la península de Nicoya, se han localizado: labradoritas, diQ 
ritas y diabasas del paleozoico. 

Además, en Costa Rica abundan las porfiritas de diabasas, según 
Klautzch. 

La distribuci6n actual de las rocas <:Le Costa Rica es, según Sa
pper, como sigue: granitos y sienitas, ~n extensas regiones de Tala
manca; granitos y gá.bros en elEscasú; dioritas con o sin cuarzo, en 
El Sardinal y en San Pablo, Guanacaste; y en la provincia de Carta-
go; p6rfidos (clasificación antigua) en el río Colorado, en Guanaca~ 
te, y cerca de Corralillo, provincia de San José; porf¡rita, cerca -
de Santa Cruz, Guanacaste, y en el borde norte de la cordillera de -
Talamanca; diabasa-porfídica, dispersa en ambas vertientes¡_limbur-
gita, cerca de Manzanilla; traquita, cerca de Peralta; melat·ico, en·· 
el río Candelaria; riolita, entre Bagaces y Liberia; y Monzonita en
el núcleo de la Cordillera de Candelaria. 

Las mesetas del norte de Costa Rica están compuestas de rocas -
extrusivas recientes. 

La regi6n superior de la cordillera volcánica consiste de lavas 
andesíticas y basálticas, que seg~n MacDonald, se han extendido des
de el eje de la montaña, habiendo bajado hacia ambas laderas. Los -
basaltos feldespáticos cubren grandes extensiones de·Costa Rica; y -
en el río Reventazón, puede verse c6mo las lavas se abieron paso en
roma de dique entre los estratos diluviales. 

En la cordillera de Taiamanca, se encuentran diques andesíticos~ 
a través del subsuelo cristalino, por lo que las materias volcánicas 
lograron salir a la superficie. · 



En la región central de la península de Nicoya,. hubo inundacio
nes de lava, consistentes en dolerita. También en otras zonas hubo
extensas intrusiones de rocas neo-eruptivas,·dentro de las formacio
nes sedimentarias. 

Después del levantamiento de la meseta central, se formaron los 
dep6sitos de conglomerados de la costa Atlántica. 

Por último, en Costa Rica meridional existen rocas eruptivas r~ 
cientes .. 

7. Fisiografía: mesetas, montañas; depresion,es y ll~nuras cos-
teras .. Costa Rica al igual que toda la América Central, está formada 
principalmente por mesetas y montañas que abarcan casi toda la supe,r 
ficie, así como por llanuras.costeras de un área mucho menos impor-
tante. 

Mesetas: La Meseta Central es la que está delimitada por las e.e 
i;:ribaciones de las .cordilleras principales; y su área está sumamente 
denudada por los ríos. No forma un conjunto continuo, sino que está 
dividida en dos regiones: la occidental, en donde está establecida -
la ciudad de San José; y lá.<oriental, en donde se encuentra Cartago. 

La meseta está compuestél de rocas extrusivas recientes, pues -
una capa de lavas rellenó la ma.yor parte de la misma •. En ella se º-º 
servan sistemas de dobles terrazas, principalmente del lado este de
Cartago, debido a que las aguas quedaron estancadas formando lagos,
por la corriente de lava. 

La Meseta del General es una meseta tectónica que está al su--
roeste de la cordillera de Talamanca; y constituye un bloque que prQ 
bablemente se hundi6 a lo largo de dicha cordillera, después del oll 
goceno; ya que los estratos oligocénicos, yacen a 3300 m. en Talama.n 
ca, mientras que los de la Meseta del General están a 5'00 m. 

Montañas. Existen. dos cordilleras principales~ una volcánica, -
al norte, con un núcleo ígneo extrusivo, y otra al sur, de estructu
ra de rocas profundas o intrusivas. 

Gabb considera que las rocas intrusivas de la cordillera del.-
sur, o sea la de Talamanca, son del terciario superior. Lohmann ~~
cree que la cordillera de Talamanca y la Meseta del General, forma-
ban. una antigua montaña basal; en la que Sapper incluye también el -
macizo del Escasú. 

Durante la era terciaria, el sur de Costa Rica debe haber sido
afectado por un considerable movimiento vertical ascendente; ya que
los sedimentos marinos del oligoceno, se hallan a 3300 m. de altura
en la cordillera del sur. 

La cordillera ·de Talamanca es un bloque levantado a más de ,3000 
m. y Lohmann encontr6 conglomerados de la transgresi6n del oligoceno 
inferior y areniscas, en el cerro de la Muerte (3300 m.), que pe:te
nece a dicha cordillera. Este levanta.miento no pudo haber ocurrido ... 
antes del plioceno, puesto que la erosi6n ya hubiese acabado con los 
conglomerados. 

Los puntos culminantes de la cordillerá. de Talamanca, de acuer
do con su altitud, son los siguientes: 



Chirrip6 Grande •••••••º•••••••••••º•• 
Cerro. de Terbí ••••••••..••••••••••••• 
Pico Blanco o Kamuk .•••••••••••••••••• 
Buenavista o Cerro de la Muerte •••••• 
E.cl1arid_i • -~ ª • ~ •••••••••••••••• -••••••• · •• 
DU_rika •• , •.•• -º • ª º •. • .•• º •• º • º ~ ............. . 
Cruz del Obispo Thiel •••••••••••••••• 
Cerro de .las.Vueltas ••••••••••••••••• 
Cerro Pando' •••• ~ ; •••••••••••••••••••• 

3837 m. 
3784 m. 
3565 m. 
3540 m. 
3390 m. 
3298 m. 
3090 m .. 
3087 m. 
3050 m. 

Otra cordillera secundaria es la cordillera costera del sur, o
Brunqueña, que según el notable geógrafo costarricense, Miguel Obre
gón, comienza.en el cerro -Barúy termina en Cañas Gordas, lugar cer
c~no a la frontera de Panamá; y está dividida en dos partes por el -
r10 Grande Térraba. 

La cordillera volcánica. Superficialmente consiste de lavas an
desíticas y basálticas, que se hari extendido desde su cima hacia am
bos lados. Es más ancha y menos accidentada que la cordillera de -
Talamanca; porque fué levantada por emisiones de lava; y sobre sus .
cimas más elevadas, tiene numerosos volcanes activos; es de estruct~ 
ra reciente, ya que en el eoceno superior estuvo activo el volcán -
Turrialba. Por lo cual, podemos decir que esta cordillera ya enton~ 
ces existía en esa época, aunque en forma rudimentaria. 

Schucher dice que en el eoceno, ocurrieron sucesos orogénicos,.
a raíz de movimientos andinos que tuvieron lugar en Sur América; los 
cuáles avanzaron hacia el oeste, siguiendo el rumbo del actual puen
te ístmico; pero el vulcanismo desempeñó el papel principal en la -
formaci6n de ese puente. 

Entre el macizo volcánico del norte, no afectado por la trans-
gresi6n oligocenom:iocénica, y la cordillera de Talamanca existió un -
sinclinal que se llenó con sedimentos principalmente volcánicos; en
algunas regiones los sedimentos alcanzaron un espesor de 2000 m.; y
durante el movimiento orogénico del mioceno, estos sedimentos de rum 
bo este-oeste, fueron plegados. En el área de la antigua depresión, 
se levantaron las siguientes cordilleras: en el sur, Bustamante, con 
oligoceno inclinado hacia el norte; en el centro, el Tablazo, tam--
bién de oligoceno, pero en foriµa de anticlinal; y en el norte, la 
Carpintera, de intenso fracturamiento y muy pl·egada. 

Debido al movimiento orogénico de la serranía·de Candelaria, c::g 
yos sedimentos llegan·hacia el este hasta Turrubares, el macizo vol
cánico qued6 fuertemente unido a la cordillera de Talamanca. 

A ambos lados de las cordilleras principales, predomina la es-
tructura plegada. Del lado del pacífico, existe un anticlinal per-
fectamente desarrollado, que se ob~erva hasta el istmo de Rivas; Y -
del lado Atlántico, se form6 una montaña de pliegues como una cordi-
llera costera. · 

El plegamiento es más intenso cerca de la cordillera Central, Y 
como afectó los estratos de Gatún, debe haber tenido lugar en el mi.Q 
ceno superior. 

Los acontecimientos volcánicos y los levantamientos, unieron el 
extremo norte de la cordillera Andina, en la parte ocsi~ental, es de 
cir en Panamá y Costa Rica~ con eil resto de Centro America, en la Z.Q 



na que hoy es la Depresión de Nicaragua. 

Los sedimentos plegados a lo largo de la costa del Pacífico, -
que generalmente tienen rumbo noroeste-sureste, según Troll, afirman 
la teoría de que la prov.incia de Costa Rica, es la continuaci6n de -
la de Panamá y que ambas constituyen el remate de las estribaciones
de los Andres; cosa que según él confirman los valles existentes en
las penínsulas occidentales de Costa Rica. 

Depresiones. La Depresi6n de Nicaragua está formada por los la
gos de Managua y Nicaragua, y por el río San Juan. Los dos últimos
son los que forman el límite natural entre Nicaragua y Costa Rica. -
Esta depresi6n, es la que constituy6, durante varios períodos geo16-
gicos, el canal que sirvi6 de lazo de unión entre los dos océanos -
más grandes del mundo. 

La regi6n noreste de Costa Rica, perteneció a dicha depresi6n,
pero ahora en esta zona se encuentran llanuras aluviales. 

Es probable que después del pleistoceno, se produjese un hundi
miento con rumbo noroeste-sureste, que determinó la formación de los 
golfos de Nicoya, ~1 norte, y de Osa, al sur; quedando formadas al-
mismo tiempo las penínsulas de Nicoya y de Osa. 

Estas penínsulas occidentales tienen pequeñas cadenas de monta
ñas, independientes de las cordilleras centrales del país. 

En la península de Santa Elena, la más septentrional de Costa -
Rica, se encuentran los cerros de Santa Elena, de rumbo este-oeste;
que dividen las aguas del río Sapoá y del río Tempisque, y su mayor
altura es de 700 metros. 

En la península de Nicoya, pero m~s cerca del Pacífico que del
golfo, encontramos los cerros siguientes: Sardinal, San Blas, en don 
de está la cima más alta de la península, a mil metros; los cerros -
de las Huacas, llamados también de Habana y, por último, los cerros
de la Hoz, orientados de suroeste a noreste. 

En la península de Osa, los cerros de Salsipuedes, aislados ca
si por completo en medio de planicies bajas, alcanzan una altura de-
700 metros. 

Llanuras costeras. La llanura del Atlántico se extiende desde -
el río San Juan hasta el extremo sureste de Costa Rica. Comprenden
las llanuras que llevan los .nombres de: Guatusos, San Carlos, Tortu
gueros y Santa Clara; son llanuras que, en parte, han sido levanta-
das muy lentamente y, en parte, son de tierras aluviales. 

La llanura de Guatusos, está inclinada ligeramente hacia el la
go Nicaragua, y a orillas del lago hay una zona pantanosa que se --
inunda cuando crece el nivel del mismo; su vegetaci6n es selvática y' 
abundan los árboles de maderas finas y el caucho. 

La llanura de San Carlos es bastante irregular, ya que está fo~ 
mada por una penillanura en la regi6n occidental; entre esta llanura 
y la de Tortuguero, se encuentra la llanura de Sarapiquí. 

La llanura de Tortugueros deriva su nombre del río en cuya de-
sembocadura hay abundancia de tortugas; y está cultivada en parte, -



de plátano·, cacao y pastos. 

La llanura de Santa Clara está atravesada por numerosos ríos y
también tiene cultivos de plátano. 

De Puerto Lim6n hacia el sureste, encontramos las llanuras del
río Estrella y del Tarire, que forman la llanura de Talamanca, cul-
tivada también de plátanos. 

Del lado del Pacífico, se encuentran la llanura de Guanacaste,
que es más bien una llanura interior, ya qué está situada entre la -
cordillera Volcánica y la cordillera secundaria de Nicoya. Estalla 
nura abarca la gran cuenca del río Tempisque; en el declive cercano
ª las montañas, está cubierta ele bosqués, de donde obtienen maderas
finas; y en su mayor parte, está dedicada a la ganadería y al culti
vo de cereales. Sus .terrenos son eruptivos y sedimentarios. 

En la parte sur se encuentran las llanuras dé la ·península de -
Osa-y ae·Punta Burica, regadas por el río Diquís o Térraba, y el río 
Coto y todos sus afluentes. Son llanuras aluviales, ex~epcionalmen
te fértiles por la gruesa capa de humus que poseen, 

Despu~s se encuentran una llanura menos importante; la del litg 
ral norte de la provincia de Puntarenas; en la cual desembocan el -
río Grande de Tárcoles y el río Pirris. 

8. Los lj_torqles: del Atlántico y del Pacífico. El litoral del
Atlántico. Es'de pendiente suave y are~osa, es decir de tipo de p~ª 
ya. Abundan los arrecifes de coral y en las desembocaduras de los -
ríos se.forman barras; en la desembocadura del río Colorado hay una
laguna de tres bocas. Los acarreos fluviales· forman, a lo largo del 
litoral, cordones angostos y separados por cañones. 

Este litoral bañado por el mar C_aribe, tiene un rumbo general:
noroeste-sureste; su longitud aproximada es de 225 km. y es muy poco 
accidentado; _en él se localizan los salientes siguientes: la punta -
en donde se encuentra el Puerto Lim6n, la punta Cahuita, y punta Mo
na o Carreta. 

El litoral del Pacifico, es de tipo costero; por lo general, su 
pendiente es br:µsca y rocosa, con acantilados. Va casi siempre pa-
ralelo a las montañas y e~tá cerca de ollas. Pero,·sin embargo, el
litoral presenta n:Lgunns zonas bajas y arenosas, como sucede en ln -
costEI, oriental del golfo de Nicoya_. Este litoral es sumamente irre
gulnr y reúne buenas con~iciones para el esto.blecimie·nto de puertos
naturales. Aproximadam-ente la longitud de esta costa es· de mil kil.Q 
metros,. 

Ln morfología_ de este litoral, desde el noroeste hasta el sure.2 
te es la siguiente: bahía de Salino.s, punta Descartes, bruiía de San
ta Elena, península de Santa El<-?na, cercad~ la cual se encuentran -
las islas Murciélagos_, __ golfo de Papagayo, :punta Mala, punta Gordo., -
la gran península de N1coyo., el Golfo de N1coya, en el que se en~--
cuentrnn las islas do: San Lucas, Cabo.llo, Venado, Bejuco y Chi~a, -
que es la más grande; punta Arenas, en la que se encuentra el puerto 
que lleva el nombre de Puntareno.s, punta Judas, Punta Quepos, Punta
Uvi ta, bahía de Coronado; península de Osa, golfo de Osa o Dulces, -
en el que estli. un golfo pequeño llamado Gólfito, y punta Burica. 



9. ZQllru:l_gsmi_~$.. •. Costa Rica forma parte en casi toda su exte.n 
si6n, de la zona de intensa actividad sísmica de la Am~rica Central, 
la que a su vez está incluida en la gran zona sísmica americana si--1 

tuada a lo largo de la costa del Pacífico. Las zonas bajas de la -
vertiente del Atlántico, están menos afectadas por las manifestacio
nes sísmicas que las regiones central y del Pacífico. 

Durante los períodos oligoceno y mioceno, debi6 ser muy intensa 
1~ activid~~ sísmica en Costa Rica, incluyendo además la región meri 
dional de Nicaragua y la septentrional de Panamá. 

La zona si-smica ·por excelencia abarca las regiones noroeste de
la provincia de San José ·y del· este de Cartago, en la depresión m~s
baja situada entre la· cordillera septentrional y meridional, siendo
en ellas muy probable la existencia de fallns. 

Existen además zonas sísmicas secundarias, en Guanacaste y en,. 
la región comprendida eritre Pú.ntarenas y Engaces. 

A veces la uctividnd sísmica se hnce sentir en forma de enjam-
bres de temblores de poca duración. 

En los temblores de 1924, estuvieron activos varios focos sísmi 
cos, simultáheanfente, y el volc6n Irazú daba muestras de actividad.
Esta serié de terriblC>res fu~ provocada, en primer lugar, por movimien 
tos de la corteza terrestre qn el lado del Pacífico, ya que en el -
cerro de Herradura constituido por rocas del terciario inferior se -
produjeron derrumbes. 

El temblor de Orotina, que se puede considerar mundial, fuó prQ 
ducido por una sacudida sísmica procedente de un foco localizado en
el océano Pacífico (marzo 4 de 1924) y entonces trunbi6n entraron en
actividad los focos de Talamnncn y del Irazú. 

Muchos de los temblores de gran intensidad que han ocurrido en
el país, son de orígen volcánico; como el de Sarchf de Grecia, en -
junio de 1912. 

10. Z(?,1;1ª$.._voJ&.,4gicas. La principal zona volcánica es la Cordi-
llera Volcánica que incluye 1 a su vez, la Cordillera Guanacaste y la 
Cordillera Central, y que está en la regi6n norte del país. Pero -
además de ésta, existen tres zonas volcánicas secundarias, a saber~
en el centro, los cerros de ]?ota, que se encuentran en el no:r:oeste -
de la cordillera de Talamancá.; en el oeste, la península de :Nicoya;
y la región noreste del país. 

En el período plioceno,. tuvieron lugar los acontecimientos vol
cánicos más sobresalientes del país. 

1) Cordillera Volcánica. Los derrames de lava fueron ios que 
constituyeron casi toda la estructura de esta cordillera formando 
así, la base de casi todos los volcanes. La Cordillera Volcánica 
comienza en el extremo norte de la provincia de Guanacaste, en el 
Volcán Orosí, luego se extiende hacia la parte sur de la provincia -
de Alajuela, hasta terminar en la provincia de Cartago, en donde se
encuentra el volcán Turrialba. 

Para su estu.dio, se acostumbra dividir la Cordillera Volcánica-



en dos regiones: Cordillera de Guanacaste y Cordillera Central. 

Los· principales edificios volcánicos de la Cordillera, desde el 
noroeste hacia el sureste, son los siguientes: 

En la Cordillera de Guanacaste están: 

Nombre. 

El Oros··1, • • o • • • • • • • • • • • • • • 

El G6ngora ····~····•••••• 
El Cacqo ••••••••••••••••• 
El Rinc6n de la Vieja •••• 
El Miravalles ••••••••••• , 
El Tenorio •••• , • , •••••.• , • 
El Arenal•••••••••••••••• 

Altitud. 

1571 m. 
1500 m. 
1725 m. 
1500 m, 
1741 m, 
1572 m. 
1526 m. 

Latitud. Longitud. 

10 59' 
10 56 1 

10 52 1 

10 50' 
10 42' 
10 39 1 

10 28 1 

N, y 85 29' W, 
N. y 85 26 1 W, 
N. y 8525' W, 
N. y 85 22 1 W. 
N. y 85 10 1 W. 
N. y 85 00' W, 
N. y 84 42 1 W. 

En la Cordillera Central se encuentran: 

Nombre, Altitud. 

El Poás •••••••••••••••••• 2600 m. 
El Barba•••••••••~••••••• 2871 m. 
El Irazú ••••••••••••••••• 3482 m. 
El Turrialba ••••••••••••• 3390 m. 

Latitud. Longitud. 

10 101 N. y 84 14' W. 
10 08 1 IT, y 84 96' W, 
9 59' u. y 83 50' W. 

10 02 1 N. y 83 45' W. 

a) La Cordillera de Guanacaste, Sus volcanes están denudados 
por la erosión; y se les ha considerado entre los volcanes más anti
guos de Centro América. 

El Volcán Orosi. Debes~ nombre al cacique Orosí, que vivi6 a -
principios del siglo XVI. Se localiza en el extremo noroeste de la
República; está muy denudado, pero aún tiene un cráter bastante gran 
de; y sus faldas están cubiertas de densa vegetaci6n. Este volcán -
está formado por andesita de anfíbola, y ha tenido grandes derrames
de lava hacia el oeste, según los estudios geol6gicos. 

El volcán G6ngora. Es un cono volcánico extinguido, que se en-
cuentra a seis km. del volcán Orosí, en direcci6n sureste~ 

El volcán Rincón de la Vieja. Se encuentra a 22 km. hacia el -
sureste del Orosí; y está compuesto de tres conos con abruptas pen-
dientes. En el cono noreste, hay un cráter activo de 400 m. de diá
metro; al pie. de éste, existe una laguna de agua potable y en su fa1 
da aparecen solfataras y fumarolas. 

El volcán Miravalles. Está a 30 km, del volcán anterior y trun-
bién tiene solfataras y fumurolt1s, p0ro desde los tiempos precolombi 
nos, se encuentra apagado. 

_El volcán Tenorio. Se localiza a doce ki16metros del volcán Mi
raval1es; está sumamente denudado y es probable que ya no tenga crá
teres. 

El vo.lcán Arenal. Es un cono volc~nico aislado que tiene algu-
nas :fumarolas. 

b) Cordillera Central. La Cordillera Volcánica Central, tiene -



cuatro grandes edificios volcánicos. 

El volcán Poás. En un tiempo se le llamó volcán de los votos y 
es un verdadero geyser que se encuentra al norte de la ciudad de Áls 
juela. Tiene tres cráteres, ·estando en actividad únicamente el del
centro, que es un típico embudo volcánico de· 300 m. de profundidad,• 
y cuyo fondo está ocupado por una laguna de agua lodosa y caliente.
Ha tenido grandes erupciones geyserianas, que han alcanzado alturas
considerables. En 1910 levantó una columna que lleg6 hasta. los 8000 
m. La roca de este volcán es andesita de piroxena, pero Sapper en-
contr6 en él un dique de basalto, 

Hacia el norte del macizo del Poás, se encuentra el volcán del
Congo, que tiene una altura de 1400 m.; al noreste de éste, existe -
una laguna de 700 m. de diámetro. 

El vol~~n Barba. E$tá sepa:ado del ~acizo de~ ·poás1 por el paso 
del Desengano, a 1800 m. de altitud. Fue uno de los volcanes más qC 
tivos del país, pero ·ahora está apagado. Es un macizo que posee _.., ... 
tres cimas, a las que se.les ha dado el. nombre de tres Marías. La;
cima del sur, que es propiamente el volcán, tiene en la región sureA 
te un lago cráter. 

El volcán Iraz~. El Iraz~ es el macizo más alto de la Cordille
ra Volcánica. El edificio·volcánico del Irazú, se levanta sobre una 
base común al volcán T~rrialba. Contiene muchos cráteres apagados y 
hacia el sur tiene fuertes pendientes. La activid~d se conc"entra: as 
tualmente en tres cráteres: uno principal, en cuyo fondo existe una
laguna de aguas lodosas, y dos menores, de escasa actividad. 

La roca de este volcá:r;i es andesita de augita con olivino, y e·s
uno de los lugares turísticos más.visitados del país; ya que la oa-
rretera existente, permite ol fácil ascenso hasta la cima. 

El volcán Tti.rrialba. Es un cono·truncado que descansa sobre el
macizo comiin nl Irazú. Su cráter es elíptico y el din.metro mnyor ... _ 
tiene 1500 metros de longitud. Fué un volcán muy activo y en la ac
tualidad, so.encuentra muy denudado por la erosi6n. Su roca os·and~ 
sita de piroxena y los cráteres están compuestos de lapilli, osco--
rins, cenizas y pombas, por lo quo s·e ·c_onsidora de tipo cinerítico. 

2) Zona volcánica de la reg¡6n noroeste de la Cordillera de Ta
lnm.nnca. Ln localizaci6n del cráter llamado Laguna Cerrnda, ha sido 
de gran importanci·a,· porque 9~ el indicio de la existencia de·-volca
nos en ln Cordillera Meridional. 

El volctn Laguna Cerrada. Tiene J040. rn. de altura; fu6 descu--
biorto por Lohniarin y Schaufelbergor, en la cumbre noroeste de 1n CC?.I 
dillera de Talrunnnca. Su localizo.ci6n es la siguiente: 9 36' JI, Y ... 
84 lO' W. . . 

En la corro.nía de Bustamanto, se observan estratos muy ricos en 
tobas, quo alcanzan gran espesor, ~. veces h~sta do 2000 m. 

3) Zonn volcánica de Nicoya. Tanto en la pen!nsula de Nicoya, -
como en el norte de Puntarenas, hubo derrames de andesitas en el pe
ríodo-eoceno. Esta zona de derrames de lava ha sido relativam13nte -
poco estudio.da. Tambi6n se encuentran numerosos intrusiones qe ro--



cas neo~ptivas, de11tro de las formaciones sedimentarias, 

4) Zona volc~nica del noreste. En algunas regiones aisladas del 
noreste del país, se ha encontrado material eruptivo, que·aún no ha
sido cubierto por formaciones sedimentarias, 

11. k~-~slas. Las islas de Costa Rica se ·encuentran todas en -
el océano Pacífico; y de nort~ a sur se hallan las siguientes: 

Murciélagos, Archipiélago situado al sur de la península de San 
ta Elena. Es probable_que estas islas sean de orígen continental; -
soén rocosas y acantiladas; y la mffor de ell.as es la isla de San Jo-
s • ~ 

Isla de· Chira, Está en la región norte del Golfo de Nicoya. En 
gran parte está ·,cubiárta de bosque, con abunda.ntes animales de caza. 
Ha sido objeto de varios estudios antropol6gicos; y los entierros 11J 
dígenas encontrados en ella son indicio de su importancia hist6rica. 

En el golfo de Nicoya además de la isla de Chira se encuentran-
las siguientes: · 

La isla de Caballo y la isla Bejuco: son acantilados de mucho -
menor dimensión que la anterior, 

Isla Venüdo, Es de fácil acceso y tiene tierras fl:ptas para el -
cultivo. 

Isla de San Lúcas. Está al oeste del puerto de Puntarenas, En
ella está establecido el presidio nacional. 

En la regi6n sureste de la península ~e Nicoya, muy cerca del -
litoral, se encuentran las islas siguientes: Los Pájaros, los Nagri
tos, los Cedros, .Tortuga, Alcatraz y Jasper. 

Islá del Caño. Se encuentra nl noroeste de la península de Osa. 
Está totalmente cubierta de árboles y tiene bajos fondos en la re---
gi6n occidental. · 

Isla del Coco. Es la isla más grande que pertenece a Costa Ri-
ca. Su extensi6n aproximada es de 27 km. cuadrados. Se localiza en 
el océano Pacífico, a 300 km. de la península de Osa. Se levanta s.Q 
bre un fondo I;narino poco profundo y es probable ,que esta isla sea de 
orígen volcánico. Tiene extensos bosques y charrales. La al tura -
mayor de la isla es de -650 m. y como está en una zona muy húmeda, -
tiene numerosos riachuelos. 

Esta isla es fa.Iilosa porque se oreé que los piratas ingleses Y -
holandeses escondieron allí los t~soros fabulosos qué robaron del -
Perú; sin embargo, las expediciones· realizadas para descubrirlos han 
sido infructuosas. 



1, Temperatura. 2, Presi6n. 3. Vientos. 4. Humedad. 5. Nubosidad. --
6. Lluvia. 7. Cic:i.ones, movimientos de las masas de aire y fre~tes.-
8. Zonas de clima~ 9. Tipos de clima. 

l. Temp~ra1¡™• En,Costa Rica, como en otras regiones montaño-
sas, la temperatura varia según la altura. Sin embargo esas varia-
ciones no son.muy grandes, pues en San Jos~ la diferencia entra la -
temperatura media del mes más frío, que es enero, en el que se alclíl! 
zan 19° e, y la del mes más cálido, que es mayo, y que corresponde a 
21° 45' e, es de s6lo 2° 45' o~ 

~MPERA.m!Y1 MEPIA · ME!i§.U& X A~AL fil!_ C~_._ .W. 
E F M A M J J A s o N D ANUAL .--

San José 1~ 21c 21° 15' 21° 30' 21º 45'' 21º 200 30' 200 200 200 20° 190 . 200 
Ochon 230 2lf 21.¡9 30' 25° 26° 26° 25° 25°° 26° 26° 25'º 2J+o 27° 

En el mes de enero existen dos isotermas o lineas Que unen lu
gares do igual temperatura: La isoterma de 20° C, en -la rogi6n monta 
ñosa, y la de 25° e, que es lo. de las regiones bajo.s del pa:í.s. · 

Como en primavera la temperatura alcanza su.mayor elevación, en 
abril, la isoterma de 250 e, corresponde a la rE;igi6n central del_,.._ 
país, es decir a la regi6n montañosa; registrá~dose.en las llanuras~ 
costeras una temperatura que es supérior a 27o·c. 

En verano la temperatura es muy parecida a la de primavera;- y -
así, en julio, la isoterma de 25'º C circunda· la_regi6n montañosa. 

En octubre existen dos isotermas; la de 20° C en los lugares de 
mayor altura; y la de 250 e, en el límite de la regi6n montañosa, 
Además, en las costas existe una isoterma de 27° C. 

La temperatura media anual es de 2,0 e, en las costas, y de ---
200 C en_la regi6n montañosa, como puede yerse en el mapa de isoter
mas anuales • 

. Por último, la temperatura de los litorales, tanto en el mar--·· 
Caribe como en el océano Pacífico, corresponde a la isoterma de --··-
270 c. 

2. Presi.Q!!. Dado que no .se dispone de los datos de presi6n de -
Costa Riec., los mapas que se incluye11 resq.ltan hipotéticos porque -
les isobaras, o líneas que unen lugares· de.igual presi6n, han sido -
deducidas de lo.s isobara~ de M~xico, que aparecen en varios mapas de 
la "Climatología de M6xico", do Jorge A. Viv6. 

En Costa Rica casi no existe diferencia entre les isobaras de -
é·noro, abril, julio y octubre, Puede trazarse una isobara de ------
1009.3 milibarias 6 757 mm,-, en la región norte del país; Y, en con
secuencia, el territorio costarricense queda incluido en una zona de 

(1) Monthly Weather Review. Dopartment -0f Agricultura. Vol. 51, -
Nº 3. Washington, U. s. A. March 1923. 
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baja presión. 

Durante el mes de abril, en El Salvador, ia presión es más baja, 
pues ese país se encuentra dentro de una isobara de 1008,9· mb. 6 --.. 
756 mm., isobara que en julio se desaloja hacia el sur y que en octu 
bre llega hasta el lago. llicaragua, -

Una isobara de presión super1or a la de Costa Rica se localiza
en la regi6n meridional de Panamá en dond·e alcanza 1010.6 mb, 6 ----
758 mm. · 

3. Vientos. En Costa Rica, como en casi toda Centroamérica, los 
vientos que predominan son los alisios o vientos del noreste,. 

Enero 
NE 

Dirección de los vientos en San Jósé, {l) -~ . ··-~i--,_.._.-

Abril 
NE 

Julio 
E 

Octubre 
NE 

Anual 
NE 

En enero y en abfil, esos v:teritos constantes del noreste atra-
viesan el país y continúan con la misma direcci6n en el océano Pací-
fico. · · · 

En julio, esos mismos vientos alisios llegan a la costa del --
Atlántico,. pero al llegar a San Josá 2 adquieren la dirección del es
te. Además, en ese mismo mes, los viento~ d~l océano Pacifico son -
del noroeste. 

En octubre siguen pr~dominando los alisios del noreste, en el -
océano Atlántico, pero los: vientos .que llegan a San José, que tam--
bián son alisios, traen una direcci6n nornoreste; y ~1 litoral del -
océano Pacífico llegan viento~ ·d·_el suroeste. 

4. Humedad. Si se art~liza el ·.mapa -de hllllledad relativa anual, -
puede decirse, :que en ca.si toda la extonsi6ll_de las provincias de -
·11m6IJ,, Alajuela y Heredia, la humedad relativa es muy e.Ita, y alcan
za mas de 85 %. Por ello es la zona de mayor humedad relativa del -
país. 

Enero 
76 

Humedad relativa en San José~ (2) 
Porcentills • 

Abril 
73 

. Julio 
83 

Octubre 
87 

Anu,al 
·ao 

En la provi;ncia de Puntgrenas, excepto 0n su región sureste, y
en el oeste de le. provincia de S.a;n José, existe la menor humedad re
lativa, que alcanza menos de 80 %, 

Entre estas dos líneas de igual humedad relativa anual, queda -
la zona intermedia, cuyos valores o_scilan entre 80 y 85 por~iento; Y 

(ll Monthly Weather Review. Denartment of Agriculture, Vol. 51, --
Nº 3~ Washington, U. S, A, March 1923. 

Vol. ,1, (2) Monthly Weather Review. Department of · Agricul ture ~- --
N'J ,3. Washington, U. S. A. March· 1923. 
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la provincia del Guanacaste está en esa zona. 

S • .N'!:!"120ª-.idaq. Se considera día nublado cuando hay más del 80 %
de la b6veda celeste cubierta de nubes. Y la regi6n noreste del --
país, es la que tiene mayor número de días nublados, al año. 

Nubosidad media mensual y anual. (Escala 0-10). (1). 

E F ij A M J J A ·S o N D .A..'f\lU.AL 
1 San José 4~1 4.6 5.7 6.5 7.9 B.o 7.1 7.2 ·?.8 8.3 6.5' b.O 6.7 

Como no se dispone de los datos necesarios, en los mapas de nu
bosidad .las curvas de días nublados al año, han sido deducidas de la 
mencionada Climatología de M~xico, de Jorge A. Vivó. 

El dato de la. nubosidad de San José, con 80. días nublados al -
año, está tomado del Weather Bureau, de Washington, Estados Unidos~
Y pr_oceden de la misma fuente los datos s9bre los días nublados de -
los oc~anos contiguos. · 

Pueden reconocerse varias curvas de días nublados al año, tomaD 
do como centro lé!. desembocndurti. del río San Juan, lugo.r que tiene -
más de 200 díns nuble.dos al año. Todas ellas son curvas casi concén 
tricas, que guardan gran paralelismo; en ia zona m~s nublado del--= 
país, antes mencionada, tenemos un~ curva de 200, luego una de 150,
después unn de 120 y otre de 90. Estas do,s úl timns curvas, se des-
vían hacic.. el suroeste, al o.cercarse al océano Atlántico, llegcndo a 
terminar en el. Golfo Dulce. 

La regi6n occidental del país, es decir cerca del océano Pacífi 
co, tiene menos de 90 dí~s nublo.dos al uño. 

6. LluviQ:. Las isoyotas, o líneas que unen lugares de igual o.1-
turn medin de lns lluvias, se han trnzndo en los mnpcs referentes a
este elemento del c+ima, y representan la suma de la altura media -
mensual de los tres meses que abarca cada estación. 

Altura de la Lluvia en centímetros. (2). 

LUGAR: PRIMAVERA: VERANO: OTOÑO: INVIERNO: ANUAL: 

San José. 6.08 29.4 69.43 29.57 177. 53 
Guadalupe. 5.6 27.9 77.4 76.? 187.6 
Tres R:!os. 6.1 24.43 72.0 77.6 180.13 
Peralta. 80.8 76.o 96.4 91.0 344.2 
Juan Viñas. 5'7.1 40.4 63.45 ,6.9 217.75 
Turrialba. 68.3 47.23 83,7 66.3 265.56 
Siquirres. 101.0 72.95 ?5.1 62,a 310.40 
Lim6n. 95.69 66.5 89.73 5'7.3 309.22 
Sarapiquí. 120.5'5' 92.6 149.15' 16?.2 529.45 
San Carlos. Bo.8 5'5'.0 111.7 123.8 ~71.3 
Ochoa. 100.2 73.0 146,30 109.6 29.1 

(1) Monthly Weather Rév;i.ew. Department .of Agricultura. Vol. 51, --
Nº 3. Washington, U. s. A. March 1923. 

(2) Monthly Weather Review. Department of Agriculture. Vol. 51, --
Nº 3. Washington, u. s. A. March 1923. 



- 32 -

Las isoyetas que pueden trazarse en invierno, disminuyen de no
reste a auroeste, desde 190 mm. hasta 60 mm.; y en esa época s6lo -
existe una altura inferior a 60 mm., en la península de Nicoya y en
la de Osa. 

En primavera, las isoyetas varían desde 150 mm. en el noreste,
hasta los 5 mm. en el suroeste. Además, la región occidental del -
país, en general, queda fuera·de la isoyeta de 5 mm. durante esa es
tación. 

El verano es la estaci6n más seca de Costa Rica· pero la lluvia 
está más homogéneamente repartida. Las isoyetas varian desde 85 mm. 
en el noreste, hasta 20 mm. ·en el. oeste. 

La región más seca del país es, en consecuencia, la que está al 
norte y este de la península de Osa, y por el contra.rio la región -
más lluviosa es el norte y noreste del t-erritorio costarricense. 

~uede divi~irse el. país en tres zónas, _\p.e ac~erdo con la fre--
cu.enc1a de lluvias. Primero la regi6n del Atlántico, en la que llu_g 
ve-todo el año, pero principalmente en otoño, segundo, la regi6n mon 
tanosa o seDs la parte central del país, en,.donde hay intensas llu--
vias predominantemente en otoño; y terc·oro, la regi6n occidental, -
que es seca on primavera y verano y lluviosa en otoño e invierno. 

Durante el año, el número de d:f.as con lluvia en la desembocadu
ra del río San Juan, rcgi6n noreste, es do 270; en la r0gi6n central 
del país, es do 170; y en ln regi6n occid·entnl es de 120. 

En los océanos contiguos hay anualmente 30 días con lluvia, en
el Pacífico, y 75, en el Atlántico. 

La altura anual de la lluvia alcanza su máximo en una zona redu 
cida del país, es decir en el extremo noreste, que corresponde a la:: 
regi6n de la desembocadura del río San Jr1.an, en donde alcanza un va-
lor de 6m. · 

En toda la costa Atlántica, lo mismo que en el declive montaño
so de la Cordillera Volcánica, la altura anual de la lluvia es mayor 
de 3 m., y en las llanuras de San Carlos y de Sarapiquí es de 4 m., 

La región central del país, incluy~nclo gran parte de la provin
cia de Guanacaste, tiene una altura anual de la lluvia que oscila e.n 
tre 2 y 3 m. · 

En casi toda la provincia de San José y parte de la provincia -
de Puntarenas, la altura anual de. la lluvia aleanza de 1 y medio a -
2 m. 

La zona mns seca del país es la que o.barca ln regi6n central de 
la provincia de Puntarenns, y parte de la península de Osa, cuya al
tura anual de la lluvia vnr1u entre uno y metro y medio. 

Las lluvias de Costa Rica son producidas principalmente debida
n los vientos alisios, pero en otoño estas lluvias aumentan por los
ciclones tropicales, que en parte se inician en Costa Rica y en los
océanos contiguos~ 

Además, en verano y en otoño las regiones cercanas al océano P~ 
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cífico, observan un aumento de la lluvia. como consecuencia del hecho 
de qtie el ecuador térmico, la zona de baja presi6n que él mismo pro
duce, y las lluvias corivectivas propias de los movimientos ascenden
tes de las masas de aire. que caracterizan a la regi6n donci.e se en--
cuentra dicho ecuador, influyen en dicho aumento de las lluvias. 

Por ot.ro lado, la depresi6n de .lago Nicaragua y la cuencia del
río San Juan, que constituyen una extensa región de llanuras tropic-ª 
les, determina la formaci6n de un centro de baja presi6n y fen6menos 
monz~nicos que se aunan a los alisios del noreste, y aumentan las -
lluvias de toda esa zona. 

7. Ciclo~s,__movimientos de las masas de aire y fre~. Al te
rritorio constarricense llegan dos clases de ciclones: los ciclones
extratropicales, representados en la regi6n ·por la presencia de ma-
sas de aire frías y alta presión, y que afectan débilmente a Costa -
Rica en invierno; y los ciclones tropicales que son zonas de muy ba
ja presi6n1 enmedio de regiones de baja presi6n, los que aparecen en 
todo el pa1s desde junio hasta.octubre. 

Durante la primavera, el frente intertropical que corresponde -
al ecuador térmico llega hustn la regi6n sur del país. En verano y
en otoño, todo el país queda dontro del mencionado frente intertropi 
cal. Y asto hace quo, sobro todo ·en otoño, las lluvias sean abundan 
tes en el oeste do Costa Rica. 

8. Zonas de Climas. Tomando en consideraci6n la clasificación -
internacional de climas de Wilhelm Koeppen, existen en Costa Rica -
dos zonas de climas: A, clima tropical lluvioso, caracterizado por -
tener la temperatura media de todos los meses superior a 18° C y la
altura anual de la lluvia, superior a 750 mm, que se encuentra, tan
to en el declive y en las llanuras del Atlántico, como en los del Pa 
cífico; y B, clima templado lluvioso, caracterizado por tener la te,m 
peratura media del mes más caliente mayor de 18° e, y la del mes más 
frío superior a o0 e, así como una altura anual de la lluvia, supe-
rior a 66 mm, localizado en toda la regi6n montañosa del país. 

9. TIDos de cl.1,~. Antes de entrar al análisis del clima, debe
decirse que en Costa Rica no se diferencian las cuatro estaciones r_~ 
gulares del año, pues existen unicamente dos estaciones: una seca, -
que comienza en diciembre y termina en abril o mayo, y otra húmeda~
que comienza en mayo y termina en diciembre; tomando en cuenta la -
ausencia o la presencia de lluvia, se· le ha llamado a la primera ve
rano y a la segunda invierno. 

Además, sobre la base de lo expuesto anteriormente, podemos lle 
gnr a ln conclusi6n de que en Costa Rica existen cinco tipos de cli-. 
ma, a saber: 

Afw', clima tropical lluvioso, con una temperatura media de to
dos los meses superior a 18º e, y con lluvias todo el año, siendo -
más abundantes en otoño. Este tipo de climn es el de las llanuras -
costeras del Atlántico-. 

Amw', clima tropical lluvioso con una temperatura media de to-
dos los meses sup0rior a 18° C y con intensas lluvins predominante-
mente en otoño. Este clima es el del declive montañoso del Atlánti
co. 
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Aw', clima tropical lluvioso con una temperatura media de todos 
los meses superior al8° e, y con lluvias en otoño. Es el clima de
la regi6n occidental del país. 

Cw'a, clima templado lluvioso con lluvias en otoño, con la tem
peratura media del mes más frío superior a o° C y la del mes más ca
liente superior a 22° c. Es el clima de la regi6n.central del país, 
o sea de la zona montañosa menos elevada. 

Localidad0 San Jos~, Costa Rica. 
Lat •. N. 9 56 1 

Altura en mts. 1165 
tong. w. o. 84° 7'. 

Temperatura en grados c. Max. Ex. 200 451 Mín. Ex. 190 
, .. 

E F M A M J J A s o N D AÑO 
19° 21° 21°15, 21°30 1 21°45 1 21° 20°30 1 20° 20° 20° 20° 19° 20° 
Altura de la lluvia en mm. 
,E F M A M J J A s o N D AÑO 

1.5 5 20 45 230 243 210 242 306 299 146 45 1775.3 
Tipo de clima Cw' a 

Cw'b, clima templado lluvioso con lluvias en otoño, con la tem
peratura media del mes más frío inferior a o° C y la del mes más ca
liente superior a 189 C eºinferior a·22° c. Este tipo de clima se -
encuentra en las mon·tañas más elevadas del país. 

Los lugares que tienen los tres primeros tipos de clima, son -
los llamados II tierra caliente"· Los que tienen el clima Cw1 a, son 
los llamados" tierra templada"; y los que tienen el clima Cw1b, -
son los llamados " tierra fría "• 

En los océanos contiguos, el clima es Aw', clima tropical llu-
vioso con lluvias en otoño, con 1·a. temperatura media de todos los m.~ 
ses superior a 18° c. 



l. Las· Vertj_entes. 2. Vertiente del Atlántico. 3. Cuenca de la depr.§. 
si6n del Lago Nicaragua y del río San Juan. 4. Ríos que desembocan -
en eL Lago Nicaragua y en el río San Juan. 5. R!os que desembocan d1 
rectamente en el Mar Caribe, 6, Vertiente del Pacifico. 

l. L~_Vei:tientes. Los ríos de Costa .Rica pueden agruparse en -
dos vertientes: la del océano Atlántico y la del océano Pacífico. A 
su vez, en el océano Atlántico se destacan las regiones hidrol6gicas 
siguientes: 1) La cuencia de la 'depresi6n del lago Nicaragua y del -
río San Juan; 2) Los ríos que desembocan en el lago Nicaragua y el -
río San Juan; y 3) Los ríos que desembocan directamente en el mar -
Caribe. 

La enumeraci6n siguiente de los ríos del país, demuestran que -
éste tiene una gran riqueza hidrológica, 

2, Vertiente del Océano Atlántico, Todos los ríos do esta ver-
tiente desembocan en el Mar Caribe"7·son los ríos más largos y caud,g 
loses del país; pues como se exprés6 en el capítulo anterior, lazo
na m6s lluviosa es la regi6n nororiental, debido n qua los alisios -
de$cargan allí su hun10dad. Esos ríos atraviesan extensas regiones .. 
de llanuras, principalmente en ol norte,· y sus cauces son anchos y -
pocos profundos, pero de fuertes avenidas. 

El río San Juan tambi~n desemboca en el Mar Caribe, es decir -
pertenece a la vertiente del Atlántico, pero por constituir una cuen 
ca bien deftnida e importante, se estuqj_ará como unidad aparte. 

3. Cue~-ª-...9..~ _ _la de1ri;:.~J;ión qe). Lago Jiicaragua M:-ª.el río _$_BJ} ---
~rm. Elrlo San Juan, el lago Nicaragua. y el lago Managua, son los
restos de una grari depresi6n·tect6nicaformada en épocas geológicas .. 
anteriores, como se ha visto en el capítulo II. 

El rio San Juan es el desaguadero del lago Nicaragua, e indirec 
tamente del lago Managua; raz6ri p·or la cual en la historia tamb::.én -.: 
se le conoce con el nombre de río Desaguadero. 

Este río es de gran importancia para el país ya que, en la ac-
tualidad, una parte dé su curso medio y todo el curso inferior, sir·
ve de limité entre Costa Rica y N'icaragua. Fué en un tiempo, en to
da su longitud, el límite natural entre ambos países, pero debido a
intereses extraños, poco a poco, se ha ido desplazando a Costa Rica
del dereeho que tenía sobre este río. 

El lago .Managua se encuentra en el suroeste de Nicaragua y está 
a una altura de 40 ·metros sobre el nivel del mal. El nombre indíge
na de este lago es Xolotlán, es de agua dulce y su formv.. se o.semeja
ª la de.un cacahuate; tiene ~e~ca de 70 km. de lar9o Y,30 de ancho,
y aproximadamente una ·superf1c1e de 1130 _km2. Esta unido al lago Ni 
earagua por el río Tipitapa, el cual sirve también de desagüe del -
lago Managua, ya que el lago Nicaragua está a un nivel más bajo que
el anterior. Poseé muchos bancos de aTena, que constituyen un obs-
táculo para la navegaci6n. En su márgen noroeste se encuentra el .... 
volcán Momotombo, y frente a éste hay una islita en la que est~ el~ 
volcán Momotombito. 

En la orilla ·sur de este lago está la ciudad de Managua, puerto 



- 36 .. 
principal del lago y capi ta;l. de Nicaragua. Este lago es navegable -
por embarcaciones pequeñas, lo mismo el río Tipitapa, que tiene una
longitud de 30 km. 

El lago Nicaragua. Este lago es el más .grande del continente -
americano; y en un tiempo fué llamado Cocibolca. Se extiende de no
roeste a sureste 1 en forma elíptica; el eje mayor tiene 166 km. y el 
eje menor, aprox1mada1!1ente, 70 km., cubriendo una superficie de----
7700 km2 • Su profu.ndJ.dad varíe. desde los ·15 metros hasta los 68 me
tros. Tiene numerosas isle.si siendo lns principales:. La Zapatera, -
la Ometepe, en la .que están os volc~nes Madera y Ometepe, y el ar-
chipiélago Solentinrune. 

El puerto principal del lngo Nicaragua es Granudu. Además del
Tipitapa, este lago recibe numerosos ríos; y por medio del río Snn -
Junn, vi0rto sus_ aguas en el Océano Atl6.ntico. 

El río San Juan. La cuenca del río San Juan es una de las más -
imj?ortantes en Centro Am~rica; constituye_ verdaderamente una red --
fluvial, ya_que, recibe indirectamente, por-medio de los lagos Mana
gua y Nicaragua, numerosos tributarios. Este·río recorre una longi
tud aproximada de 195 kms.; su anchura média es de 200 mts. y su pr.Q 
fundidad media de 3 mts. 

El San Juan .sale del lago N'icaragua, cerca de la desembocadura
del río Frío, y se dirige en direcci6n sureste hacia el Atlántico. 

En el curso superior su corriente es tranquila, de agua limpia
y casi sin sedimentos. Tiene un trecho, con una profundidad conside 
rable que hace que aumente la tranqu"ilidad de sus aguas, por lo que
ha sido llamado aguas muertas; y a veces su fondo está más bajo que-
el nivel del mar. · 

En el curso medio, recibe numerosos af.luentes, que le proporciQ 
nan gran cantidad de material seq_imentario, s·ieJ:ido las arenas volcá
nicas el elemento principal qE:} ese·azolve. 

El río, en su yurso inferior, atraviesa extensas llanuras por -
lo que el desniv.el es muy leve, lo que hace que pi,erda velocidad y -
que desemboque en forma de del ta. La.s dos raro.as principales del doJ. 
ta son~ el r!·o San Juanillo, al norte, y ·el río Colorado, al ·sur; ·";/-
ambos son meundricos .. - · 

El río en todo su curso es nnvegaple. Y desde tres millas in-
glesas, o sea 4,83 Km., antes de la fortaleza hist6rica. Castillo Vi§. 
jo, hasta la desembocadura u trav6s del _río ·Colora.do, en el océano -
Atlántico, sirv9 fü~ límite entre Co·sta Rica y Uicarngua. 

En esta unidnd fluvial se hicieron varios proyectos para 1-a --
construcción -de un cannl intcrocéanico; pero nunca se lleg6 .a comen
zar la obra material y como. so expone en ot~o capítulo, han ·sido va
rios los países que han tenido intereses en esta zona tan codiciadn. 

El istmo que separa al lago Nicaragua del océano Pacífico, es -
apenas de 20 kms. 

4. Ríos que desemº2,S.fill__!tn el lágQ Nicaragua y en elJÍO San --
Ju~n .• El primer río costarricense que: desemboca en el lago l'Ucara---
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gua, comenzando de oeste a este, es el río Sapoá, que nace en los e~ 
rros de Sant~ Elena, sigue con direcci6n norte h_acia el mencionado -
lago; y es la bisectriz del ángulo formado por la línea fronteriza -
entre ambo~ países, y cuyo:vértice se loca.liza en el mismo río, tres 
millas antes de- su desembocadura. Es navegable en su curso inferior; 
y sus principales afluentes· son orientales·, el río Bolaños, el río -
Guachipelín y el río de las Animas; y occldentales, el río Pocitos,
el río Zonzapotes y el río de las Vueltas. 

Despu~s, desembocan en el lago, el río Sáabalo, el río Mena y -
el río Oro~!; ríos ést~s que ~on pequeños y de escasa importancia. 

El rto de las Haciendas, nace en el-macizo volcánico del Orosí, 
y sirve p.e límite entre las provincias de Alajue1a y Guanacaste. 

Luego se encuentran otros ríos que son: el río Pizote, el río -
Viejo o Cucaracha, el río Papal6n, el río Las Sahínas, y el río Gua
calito. 

El r.ío Zapote nace cerca del volcán Tenorio, recibe las aguas -
del río l'fegro o Platnnores y es navegable en su curso inferior. 

_"El .,r~fo Frío constituye la cuenca principal del lago Nicaragua;
está ·formado por dos ramas principales y por numerosos afluentes: la 
rama del río Sabaga.1, que en su nacimiento repibe el nombre de Púr&§: 
torio, y cuyos princi)ales a;fluentes son el río ·:zamba y el río Saba
·galito; la otra rama es él río Frío propiamente dicho, que técibe -
las aguas de los -siguientes ríosi el Enmedio, el de la Muerte, el To 
ji o Sol, formad,o por el Margarita .Y. el Tobija, el río Venado, que -
recibe las aguas del Pejibaye y del C6tér; que .es el desagüe de la -
laguna de ese mismo norn.bre, el río Cafia Neg·ra y el río Lodo Podrido. 

El río Frí.o reco1"re una longitud aproximada de 8 5 km. ; es nave
gable en su curso medio e inferior, y desemboca en el extremo sur---
oriental del lago Nicaragua. · 

Entre los .ríos que desembocan en el -río San Juan, de oeste a -
este, se encuentran: _primero, ríos de poca importancia, como el Z~
popano, r:ío Poco Sol, con su afluente el Chambocú, el río InfiernJ.-
llo, el río La Chorrera, y el río de la Cruz del Sur. Todos ellos -
son de corto curso y llegan, casi perpendicularmente, al río San --
Juan. 

El río ·San Carlos, es uno de los más importantes afluentes del
río San Juan.· Tiem0 a su vez, numoros:ísimos afluentes, pero tres ··
son sus arterias principales~ primero el río Arenal, que nace en el
Lago Arenal, tiene di-ez tributarios, entre los cualos están el Tró-
na.dorcito, el Negro y el Rodadero; en segundo lugar, el río San Car
los propia.monto dicho, que recibo las aguas do los ríos Peñas Blan-
-cas, San Lorenzo, Pej_e, Platanar y San Raf~el; y por ultimo, el ¡ofo
Tros Am-igos, cuyos afluentes principales son: el Aguas Zarcas y el -
.río Negro. 

El río Sa,n Carlos es navega.ble ensu curso inferior; y acarrea
mucho material ·sedimentario, que lo ha ido deposf:tando en su desembQ 
cadura, razón por la cual allí existe una isla llamada Patrona, 

Además desembocan en el San Juan, otros ríos de muy poca impor-
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tancia, como el Cureña. 

El río Sarapiquí, es otro de los afluentes importantes del río
San Juan, nace en la Cordillera Central, cerca del volcán Barba, y -
está formado por dos .ramas principales, que son: él río Sarapiquí -
propj_amente dicho, que recoge las aguas·del río Puerto Viejo 7 del -
río Tercero y del río Sardinal; el rí.o Sucio, con sus afluentes: la
Hondura, Patria, y General; el río Sarapiquí_ y el río Sucio, unidos
reciben las aguas del río Toro Amarillo, que tiene muchos afluentes. 

El río Sarapiquí es navegable en su curso inferior y en parte -
de su curso medio; y es muy caudaloso, porque está en una zona en -
donde la lluvia es muy abundante. 

El río Chirrip6 o Amarillo, en su curso superior tiene lecho -
muy profundo. Gran parte de su curso sirve de límite entre las pro
vincias de Heredia y Lim6n, y es el afluente más oriental que recibe 
el río San Juan. Cuenta con numerosísimos afluentes, y entre los -
principales se encuentran: el río General, el río Costa Rica, el río 
Las Flores, el río Blanco, y el río Tres Amigos, Parte de sus aguas 
van a engrosar el caudal del río Tortuguero. Al desembocar se divi
de en dos ramas llamadas Chirrip6 y Chirripocito. Su curso inferior 
atraviesa una zona casi pantanosa, pues como se ha visto en el estu
d:i.o del clima, la zona más lluviosa del país es la región nororien-
tal. 

5 • .filo~...9..1!.~semboc..ai!.-ª.irect,amente en el mar Caribe. Si se eny 
meran de norte a sur, en primer lugar, se encuentra el río San Juan, 
al cual ya hemos hecho referencia. Luego se hallan el río La Suerte 
y el río La Penitencia, que son de cursos largos y forman numerosí-
simos meandros en su desembocadura, 

El río Tortuguero, nace en las faldas del volcán Turrialba, es
caudaloso y sus principales tributarios son: el río Guápiles, el río 
San Rafael, el río Toro Amarillo y el río Desei1redo. 

El río l?arismina, está formado por tres ríos principales, que -
son: el río Jiménez, que recibe las aguas del Santa Clara y del Cri~ 
tina; el_,río Parismina ~ropiadamente dicho, q'l,1~ recibe la~ aguas d~
los ríos Platanal, Guácimo, Turrialba, Dos .Novillos, Destierro y Pe
cara; y el Roventaz6n. · 

El río Jiménez.y el río Parismina nacen en las faldas del vol-
cán Barba; y recorren gran parte de las llanuras de Santa Clara. 

El río Reventazón nace en el Cerro de las Vueltas, y, como recQ 
rre gran longitud, recibe muchísimos afluentes. Entre ~stos se en-
cuentran el río- Macho, el río l'Tavarro, el río Agua Caliente, el río
Reventado, el río Toyogres, el río Pejibaye, el río Temepechín, el -
río Congo, el río Turrialba y el río Peje. El río Reventazón recibe 
las aguas de todo el valle de Cartago; y la longitud que recorre es
aproximadamente de 125 km. 

El río Pecuare nace en los cerros del Chirrip6, sus afluentes -
principales llevan el nombre de Brazo Segundo y Brazo .Tercero del P.Q 
cuare, y además recibe los ríos Jicotea, Platanillo, Cabeza d.e Buey, 
San Miguel y Cimarrones. 
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Después de este río, se encuentra el río Madre de _Dios, que es
de menor importancia, 

El río Matina, nace en el cerro del Chirrip6 con el propio nom,.. 
bre de Chirrip6, recorre. una longitud considerable y recibe las 
aguas de los ríos: Mor-abia, Zent, Peje y Barbilla, 

El río Blanco, que es menos importante, ... desemboca en la Bahía
de Mohín; y e_l río Limón, también de curso pequeño, desemboca al -
sur del Puerto Limón. 

Después desemboca en el mar Caribe, el río Banano 1 cuyos prin
cipales afluentes son: el río Aguas Zarcas y río Bananito. 

El río.Estrella; nace en la cordillera de Talamanca, con el -
nombre de río Taina; sus principal~s tributarj_os son: Iukari, Gua-
niabarí, Ur~n, -Duruí, Aril1, y Ney~brí. 

El último río costarricense que deseniboca en el Mar Caribe es
el río Tarire o Sixaola, que en su curso inferior sirve de límite -
entre Costa Rica y Panamá. Recorre una longitud de 125 km., de los 
cuales 60 son navegables. Nace en el cerro del Chirrip6 y sus---
principales.afluentes son: el Coén, el Lari y el Ur6n y cada uno de 
éstos recibe nu.rnerosos subafluentes. 

6. V0rti0nte del Pacífico. Los ríos de la vertiente del océano 
Pacífico son -cie -éí.irsó m~s co1:fo y corren por terrenos más quebrados. 

Si se enumeran de norte a sur, en la p~nínsula de Nicoya se -
encuentran los siguientes: 

El río Guajiniquil, que desemboca en la bahía de Santa Elena,
el río Tabaco_, el río de la Montaña, el río Nosara, el río Buena -
Vis ta, ol río Oro, y el río --Bongo, con sus afluentes Negro, Blan
co, Seco, Cuajiil.iquil y San Juan de Le6n, siendo pequeños todos es-· 
tos ríos. 

El río Marot0 o Mutinn es más grande que los ant0riores y de-
semboca en el Golfo de Nicoya, y tiene dos afluentes importantes: -
el Potrero y el Matina. 

El río Témpisque es uno de los más importantes del país, reco
ge las.aguas de todo el valle del Guanacaste. Nace en el volcán -
Orosí, con el n~rabre de Tempisquito y.recibe numerosísimos afluen-
tes; a saber: r10 Mateo, río de. los Ahogados, formado por el Grande 
y el Salitral, río Blanco, con su afluente el Colorado, río Mata de 
Perro, río Pale:q.que, río Salto, que recibe a_su vez el Arena y el -
Organo, el Pijige y el Potrero; todos esos afluentes llegan a ~a -
márgen derecha~ el río Bols6n y el río Charco llegan a la márgen iA 
quierda. El río Bols6n está formado ·por el río Las Palmas, que a -
su vez recibe el Sardinal, el San Blas, el Gallina y el Belém; y -
por el río Gañas, que recibe ¡as aguas del San Juan, del Erunedio, -
del Diriá, de Las Limas, y de¡ Arenal, así como por el río Charco,~ 
formado por el San Lázaro y el Grande. 

El río Tempisque. es navegable en su curso inferior y sirve co
mo medio de transporte a la madera q11e se saca de los bosques del -
Guanacaste. 
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El río Bebedero también- desemboca en el Golfo de Nicoya, en la 
misma desembocadura del Tempisque, pudiendo considerársele como uno 
de sus afluentes, porque.ambos ríos,- al desembocar, forman un mismo 
estuario. Los afluentes principale_s del río Bebedero son: el río -
Enmedio, el río Bagaces, el río Cuipilapa, el río Agua Cali-ente,. el 
río San Jer6nimo, el río Blanco, el río· Tenorio, el río Corobic!, -
formado por el í'-'iagdalena, el Sucio y el Santa Rosa, el río Las Ca-
ñas, los-ríos Higuerón y-San José, el río Reventado y el río Las L~ 
jas. El río Bebedero también es navegable en su curso inferior. 

El río La Palma, el río Abangares y el río Lagarto, son otros
ríos ~ue desembocan en el Golfo de Nicoya; y en la desembocadura de 
este ultimo, está el puerto de -Chomes. 

Un poco más hacia el sur se· encuentrª .el· río Guacimal cuyos -
afluentes principales son: río Veracruz, río Sur:ruba7 río Ácapulco
Y río Sard:i,nal, 

Más al sur se encuentra el río Aranjuez, y todavía hacia el -
sur de éste, se hallan varios ríos de menor importancia, que van a
desepibocar al estero de Puntarenas; estos ríos son; el río Raro con 
su afluente el Seco, el río Hondo, con el Ciruelos y el Tigre, y el 
río Naranjo, con el Esperanza y el Santa Ana. 

Al sureste .de Puntarcnas. desemboca el río Barranca, que está -
formnqo por dos brazqs: el Barranca qe los Guatusos y el Barranca -
propiamente. dichos 6sto nace ce.rea del pueblo de Zarcero y recibe -
las agua_s de los ríos La Paz y· Las Pieclras, 

El río Marhaca,- que recibe las aguas de los ríos Suero y Jes~s 
María. 

El río ·Grande de Tárcoles, ·recoge las aguas de la regi-6n occi.:. 
dental de la Meseta Central y está formado·por dos ramas pri:p.cipa-
les que _son: el río Virilla y el río ;Grande propiamente dicho. El
rfo Virilla, nace cerca del volcán Irazú, éste, a su vez, recibe -
las aguas de los siguientes río·s: Tiribí, María Aguilar, Jorco, Ca
ñas, Macho, Escasú, Pará, Segundo, Ciruelos, Uruc~, Santa Ana, P~c-ª 
ca y Picagres. El :i;-ío Grande nace cerc·a del_ volean Barba y tambi~n 
recibe numerosos afluentes; los más importa!ltes son: El río Colora
do, el río Sarchi,. el río Rosales, el río Poás que recibe el Taca
res, .el Prendas y el Corralillo, el río Maravilla o Alajuela, y el
río Pizote. 

El río ·arande de Tárcol0s en su curso inferior es navegable. 

En la zona má.s meridional,. que es la m6.s seca del país_,. cerca
de Punta Judas,. desemboca el r!o Tusabres, formado por el tilo Negro 
y por el río Tulín, que nuce en·los cerros de Turrubares. 

El río Pirrís, llamado tam.bi~n río Parritn, está formado por -
los ríos de ám:t,os nómbr~s: Parrita y Pirrís. El primero nace en el 
cerro de las'Vuoltas y recibe numerosos afluentes, como el Cachimba. 
y el Parrita Chiquito; el río Pirrís, recibe las aguas de los s~--
g11ientes ríos: El Candelaria, formado. por el Tarraz-6., el. San Crist.Q 
bal, el Alum~re, el J_orco y el Tit:rorcia. El curso inferior del río 
Pirris atraviesa una llanura aluvial en la que la marea penetra haJ! 
ta dos ki16metros río adentro, hecho que se áprovecha -para la nave-
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gaci6n. 

Despu~s se ·. encuentran algunos ríos menores, como son: el río -
Palo Seco-, el río Pacares, el río Paquita, formado por el Botos y -
Cañas, el r.:ío Naranjo·, que recibe l~s agt1.as del Hondo y del de Los
Reyes, el :i;-1.o Savegre,. que recibe el río Guabo, el río Hatillo Nue.
vo, el r~b Bari11 el río Higuer6n, el ríó. Ballena y el río Coronado. 
Todos son pequenos ríos que llevan escasa agua, ya que en esa zona
llueve poco, como se vi6 en el capítulo anterior. 

El río Grande de Térraba desemboca en la bahía de Coronado al
noroeste de la península de Osa, nace en el cerro de Buena Vista, -
recorre una longitud de 160 km,., y es una verdadera red fluvial, -
Sus component.es principales son: el río General·y el río Brus. El
río General recibe numerosos afluentes y quebradas que han abierto
cauces profundos en la cordillera·de Talama],1.ca; sus principales --
afluentes son: el río Pacue.re, el río La Divisi6n,- los ríos Buena -
Vista y Chirrj_p6, río Hermoso, río Peñas Blancas, que en parte sir
ve de límite entre las provincias de San José yPuntarenas, el río• 
San Pedro, el río El Convento, el río Pejibaya11 el río Volcán, los 
ríos Angel y Cuñaz, el río Ceiba; luego el río General continúa con 
el npmbre de Diquís, que recibe el rí.o HalcÚn? el río Bruja, el río
Barú, que u su voz recibo ol Cabragrn, el Gu1neal con el do lns Pal 
mas, el Plo.tanilln, el Canasta, el Co,ibo y el Bros, que recibe el -
Java, Además, el río Grande rocíbe las aguas del río Limón y del -
río Chnngennn., 

Él río Goné.re.l tiene un curso muy variable que cainbia según -
las crecidas anuales, 

El río Diquís corta transvers~lmente la cordillera costera, -
formando una serie de desfilade,ros rocosos, pero luego penetra en -
una gran llanura fluvial, y es navegable en sµ. curso inferior. 

El río Sierpe, que se encueI1tra en una zona de pantanos, es más 
bien un conjunto de ríos y arroyos de curso tortuoso. 

En la pení.nsula de Osa., hay varios ríos pequeños, como el Col.Q 
rado, el Clara, y el de las Palmas. 

En el golfo Dulce o de Osa,. desemboca el río de las. Esquinas,
cuyo principal afluente es el río Bonito. 

El río Coto que es el m4s meridional de Costa Rica, desemboca
en el golfo Dulces, y sus afluentes principales son:: el r:í.o Colora.
do, que recibe el Corredor y el Agua Buena, el río Nuevo, el río -
Caracol, el río Claro y el r:í.o Lagarto. 



CAP. V. rn_o§.,.JtkO}lA_~ FAUNA. 

l. Suelos: a) Laterita; b) Litosol o suelo de montaña5 c) Terra rosaº 
2. Flora: a) Selva tropical lluviosa; b) Sabana tropical; e) Bosque-. 
tropical; d) Bosque mixto, 3. Fau~a: a) Neotropical; b) Neártica. 

l. Suelo~ •. De acuerdo con los estudios del clima y de la vegeta 
cj_6n, y seg-6.n las conclusiones a que lleg6 C~sar Dondoli sobre el -
suelo de la Meseta Central, pueden clasificarse los suelos de Costa
~ica en tres tipos fundamentales; laterita, litosol o suelo de monta 
na, y terra rosa, · 

En el proceso edafol6gico de laterización hay oxidación de las
materias orgánicas, y se forma ácido·carbónico, el cual al ponerse -
en contacto con las bases, forma carbon~tos; el sílice, formado por
hidr6llsis, y ·los carbonatos, desaparecen de la superficie, donde -
quedan únicamente sesquióxidos de hierro y aluminio. Estos suelos -
son los que se forman cuando es más·· elevada la al tura de la lluvia y 
la temperatura. 

Los suelos lateríticos se clasifican en tres tipos: laterita, -
en donde la al tura anual de la lluvia es mayor de 1750 mm., y la tem 
peratura es mayor de 25º e, con escaso humus y con vegetaci6n de sel 
va; terra rosa, en la que lu altura at.J.ual de la lluvia es mayor de -
1000 mm, ln temperatura mayor de 20° e, de humus abundante, y la ve
getación que ln caracteriza es la sabana; y par último, el suelo cm-ª 
rillo, 

En el fondo de· los lugares- pantanosos, debido al dep6si to de -
las materias org~nices, se forma un suelo llamado gley; la gleiza--
ci6n se produce en los lugares mal drenados donde el nivel freútico
es alto, es decir en los pcntanos. 

a) Lat~rit~. Esta alase de suelo se encuehtra en la regi6n no-
reste del país, es decj_r en las llanuras costeTas del Atlántico, que 
corresponden a 1~ zona de clima Af. 

. En el extremó noreste, cerca de la desembocadura del río San --
Juan, así como también en los lugares pantanosos de la costa, exis-
ten los suelos intrazonales- de gley. 

En la costa del Pacífico, en la deseP.1.bocadura del río Diquís, y 
en el fondo del golfo Dulces, hay pantanos y, por lo tanto, el suelo 
es de gley. 

Las llanuras del norte del país, también son de suelo laterita, 
lo mismo que el declive montañoso de la Cordillera Volcánica • 

• 
b) Litosol o suelo de montaña. Abarca en· general toda la región 

montañósa del país ;-pero-dentro de esta zona pueden distinguirse ti
pos locales de suelo. 

Según los estudios de César Dondoli, en la región norte de la -
Meseta Central, el suelo es húmico, de espesor variado y de c?lor rQ 
jizo. A mayor altitud, los suelos son más obscuros y la cantidad de 
humos aumenta. Los suelos de la meseta de Cartago son buenos, aun-
que algunos son pedregosos y de color pardo. 

En el Atlo de Ochomogo, el suelo es más arcilloso.y menos fér--
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til. 

En-Desamparados y en Curridabat, los suelos están compuestos por 
sedimentos arcillosos y ligeramente arenosos; son de or:!gen lacustre 
y están cubiertos de cenizas volcánicas, porque son terrenos muy f~.t 
tiles. 

Al norte de San José, los terrenos son de color rojo pardo, lle 
gando ha~ta el pardo negro, seg~n la cantidad de humus y de arena -
que contengan. 

En el sur de Alajuela, los suelos son muy arcillosos, de color
gris y ricos en potasio •. 

En conclusi6n, puede decirse que los terrenos de mayor fertili
dad en la Neseta Central, son los ·que se han originado sobre forma-
cienes volcánicas recientes. 

, c) 1.e~J2.ª-ª. Existe suelo de terra rosa en toda la región del 
Pacifico, incluyendo la península de Nicoya, en cuyos cerros pedre-
gosos, el suelo es arcilloso y está mezclado con rocas. 

En la regi6n norte del valle del río Tempisque, el suelo es du
ro y blahquizco; y al nor·este de Liberia, es se111iár1do. 

2. ;'[1_~. Las zonas fi togeográficas reconocidas en Am~rica son
dos ~ neártica y neointertropical; considerándose la Cordillera Volc_á 
nica del centro de México, como .el límite más septentrional de la -
segunda; y la Depresi6n de Nicaragua, como el límite más meridional
de la primera. Entre es.tas dos zonas, existe una zona fi togeográfi
ca de transición, que abarca casi toda Centroa.'lléricn. (1). 

Como puedo observarse? toda Costa Rica queda incluida enlazo
na nootertropical; p0ro,,s1:1,-embargo, en su t~rritorio se encuentran 
~lgunus pocas plantas nearticas, como los o~cinos, algunos pinos, y
escasas xer6fitas. 

Del estudio de los mapas de geología hist6rica, a que se hace -
referencia en el capítulo segundo, puede concluirse que durante una
breve e.tapa del eoceno, y después a partir del plioceno, ha existido 
un istmo de conexión entre las dos Américas, que ha permitido la mez 
cla de la flora del norte con la del sur, principalmente a través -
del suelo de los istmos centroamericanos. 

Toda Costa Rica queda, en consecuencia, incluída en la zona fi
togeográfica neointertropical, pero, sin embargo, como se ha dicho -
antes, en su territorio se encuentran algunas plantas neárticas. 

La capa de vegetaci6n en casi todo el país es de una exhuberan~ 
cia excepcional. 

En Costa Rica, m!s que en otras regiones de Aneprica, puede ve.r 
se claramente, la encadenada relación que existe entre el clima, el~ 

(1) Co_nclusIOnes a que lleg6. el Dr. Jorge A. Viv6 en su obra: Los Li 
mitas Biogeográficos en Am~rica y la Zona Cultural Mesoamericana. 
México, 1945. 
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suelo y la vegetaci6n. 

Cuatro son los tipos fundamentale,s de veg_etaci_6n: en el clima -
tropical lluvioso, a) la selva tropical del lado del Atlántico; y .i. 

b) la sabana tropical, del ·1ado del Pac!fico; y c) el bosque tropi-
cal en los declives mo.ntañosos ~el lado del Caribe; y en clima tem-
plado lluvioso, d: el bosque mixto. 

a) ª-.e_~~ª-°tI.Q.12.icql lluvJ .. C?.s.~~ Se extiende casi ininterrpmpid~en
te en toda la ·reg{On·noreste del país, es decir del l~do del Atlanti 
ca, desde el litoral, a cero metro, hasta lo-s 800 metros de altitud. 
Se caracteriza por estar formada por angisopermas; principalmente m.Q 
nocotiledóneas. Es u11a .vegetaci6n muy tupida de arboles de verdor -
permanente, con t~oncos altos y en forma _de columna, sus ramas son -
cortas y el follaje ·abundante y resistente;. así como de lianas, o -
sea de bejucos y enredaderas, y de epifitas. 

La vegetaci6n de los pantanos trun~ién es arb6rea, y sus elemen
tos principales son las _palmeras y las ciperaceas, siendo el yolillo, 
la palmera que ··mtts abunda~ 

va. 

tes, 

(1) 

Las legU111inosas y las articáceas son muy abundantes en esta sel 

Entre las especies m!s importantes, se encuentran las siguien-
(1): 

Moraceae: 
Castilla elástica Cerv. - hule. 
Castilla costarricana. - hule. 
Cecropia peltata L. -. guarumo. 
Brosiniüm utile. · - árl;ml de vaca. 

Anonac.eae: 
Anona muricata L, - guanábana. 

Leguminosa.e: 
C.assia gr_andis L. - cañafístola, 

Vochysiaceae: 
Voxhysia. guatemalensis. - palo chancho. 

Burseraceae: 
Bursera gummifera L. - jiñote, o jiñocuave. 
Protitim guianense March. - copal. 

Meliacéae: 
Cedrela mexicana Roem. - cedro. 
Swietenia macraphylla King.- caoba .. 

Euphorbiaceae: 
Ht1:ra crepi tans L. 
c,roton glabellus L, 

- ha.billa. 
- copalGh:f; qu,izarrá. 

Lis.ta de~ obra de Henry Pi ttier intitulada Capítulos Escogidos 
de la Geografía Física y PrE:ihist6rica .de Costa Rica, San Jo~e 
Costa Rica, 1938, corregida y ordenada por el bi6logo Antonio -
Hernández Corzo. 
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Anacordiacéae: 
·· · Ana:cardium excel·sum Skéls- (Archinocarpus DC.)-espavel. 

Bambacacea~: 
Ceiba .·.pentandra (L.) Gaerut - ceilJo. 
O ch.roma lag opus sw. - balsa_. 

Lexythidac·eae.: 
Lecythis costar.ricensis. 

Sapotaceae: 
Chrysphyllum cainito L. - Caimi.to. 

Boraginaceae: 
Cordia gerascanthtis Jadq .• - jaurel. 

Además, en es1;a zona se encuentran: -el cuayacán, el coyol real, 
el palo de agua, el guaI'U.Dlo._ de montaña, el gUacimo, el mano de león, 
el gavilán, el· peiné dé ini"co .. , etc. · 

b) Sabana "!¡:i;:ppical. La sabana es layegetación que predomina en 
las r·egio:ties _.del Pac~fico, pero en algunos lugares de poca altitud, -
de esa misma. regi6n, se encuentra una.s~lva-clara, con árbole~ de C.Q 
pa ancha, de troncos· bajos y muy· ra:mifica:dos. El suelo está lleno ':'" 
de gramíneas y herbáceas, y hay poco eriredo de bejucos. 

En el golfo de Nicoya y e~ el de Osa, existen manglares bien de 
sarrollados. 

En general, la sabana _ocupa una gran parte de .Guanacaste, y las 
llanura-s. de los ríos Pirrís y Satregre, así como también casi todo el 
valle del río Diq-Ufs ·y del río Barranca. 

Por otro.lado, las leguminosas han alóanzado en esta zona su m-ª 
yor desarrollo. · 

Tambi~n se encuentra en la_. región del ·Pacifico ·una. asociaci6n -
densa y baja, formada por arbustos e·spinosos, que es llamada charral, 
en la que hay algunos cactus y be·jucos. 

En .El General, a 400 .metros sobre el nj~vel del mar, se encuen-
tran extensos helechales que forman un charra! denso de 2 a 3 metros 
de altura. · 

Las especie$. de gramíneas más comunes eri las sabanas costarri-
censes son las siguientes: 

Andropogon biconrnis L. 
Arldropogon leucostachyus 
Eleocharis chaetaria 
Eragrostis panamensis 
Panicum aurense 
Panicum brevifolium 
Panicum distichum 
Panicum.megiston· 
Panicum uncinatum 

Rhínchospora cephalotes 
Rhinchospora nervosa 
Paspalum aureaum 
Paspalum pectinatum 
'Paspalum platycaule 
P aspalum :virga:vum L. 
Setaria flaca 
Sporobolus purpurascens 
Trachypogon polymorphus 



En el bosque claro del Pacífico, además de encontrarse algunas-
especies de la selva del Atlá.ntico, existen las plantas siguien-----
tes (1); · 

Moráceas~ 
Castilla nicoyana Cook, 
Castilla tunu. 
Cecropia insignis. 
Brosimumcóstarricanum. 

Leguminosas: 

- hule. 
- hule mahco. 
- guarwno. 
- ojoche colorado, 

H~e!laea c·aubaril L. ~ Guapinól. 
Enterolobi:um cycloca:rpum: Griseb.- guanacaste. 
Haematoxy1u.m capechianum L, 
Tolu_ifera. pereirae (~lotz) Ba:i,.11. -

Rutáceas: 
Simaba cedr6n .Planch.-

Simarubaceas: 
Quassiá amara L. - :hombre grande. 

Meliáceas.: 
Cedrela Fisills. - cedro, 

.Sapindaceae: 
Tali.sia. ,olivaeformis (H.B.K.) Radkl. 
Sapiñ.c1üs sa,pona.ria L. · ... jaboncillo, 

Tiliáceas: 
. Lühea speciosa Willd. 

Apeiba tibourbou Áublet. 
- guácimo macho. 
- burio. 

Lecythidaceae: 
-Couroupi ta guianensis Auble.t_ .... 

. , En lo~ _acantilados.del litoral del.Pacífico, a.parece ~na vegeta 
cion xer6fita, caracterizada por plumaria~ y algunas especies de --
cactos. 

c) ]2_0..§.Q.1J&._t.:r.o:2,:i&_al •. Este tipo de vegetación existe en los decli 
ves montañosos del Atlántico,._ desde los 800., mE:ltros hasta una altura
de 1500 metros. Es una zona. dé tra.nsici6n entre la selva y el bos--
que mixto. · 

Aquí los árboles son mérios altos y están m!s separados unos de
otros. 'La familia d.e las compuestas tienen su máximo desarrollo. -
También hay muchas palmeras, entre las que figura el pejibaye, que -
es muy apreciado ·por sus frutos. · 

En esta zona dé vegetaci6n, la variedad· y. el colorido de las 01: 
quídeas·, es asombroso, y existe una gran va:riedad de helechos arb6-
reos, siendo también muy .abundantes las especies de la familia de 

cl)"~bil~ e-~a lista ha sido tomada de la obra de Pi ttier a la que 
se ha hecho referencia, y ordena~a por Antonio Hernánd0z Corzo. 
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las Aspidiáceas y de las Laul'á.ceas. 

Las zapotáceas, lo mismo que muchos otros .árboles frutales, han 
alcanzado gran desarrollo en.esta zona;· y el. targuá y el achiote son 
característicos de esta región, 

. ;os robles y encinos (Quercús) aparecen a 1200 metros, y en las 
montanas al sur de la Meseta Central, ·rorman -bos.:¡ues compactos. 

Abunda ta,.mbi~n el bálsano (Toluif~ra. pe·reirae (Klotz) Baill.) , 
árbol gigantesco, de cuyo tronco se·extraeu:na resina llamada báls1 
mo del Perd. · 

Es aquí, en esta zona de vegeitá.ci6n en donde se localizan las
grandes plantaciones de café. 

Algunas especies de importancia: 

Betuláceae: 
Alnus acuminata. - jaúles. 

Cunonac eae: 
Weinmannia glabra. - quiebra mu·elas. 

Muytaceae: 
· Myrtus chrenbe·rgii l3erg. - arrayanes. 

Araliaceae~ 
Oreapanax destructor. 
Oreopanax·costarricense. 
0:reopanax corstedianum. 

Myosinaceae: . 
Myosine raponea Qoem y Schu~ tz. 

d) Bo~gy,ª.....m.ixto. Ocupa toda 1a regt6n mo,nt~osa. del país, des
de una altura de 1500 metros, hasta las 1iayores elevacione"S .existen 
tes. 

Es el tipo de vegetación más interesante de tpdos los del país, 
por estar compuesto principalmente por dicotiled6neas de la regi6n
neártica, así como también por algunas espeqies andinas .de la vege
tación neointertropical, como la conífe.ra Pódocarpus taxifolia. 

Casi tod~s estas piantas son de carácter hidr6.ri to, exceptuan
do las que existen en el suroeste de algunos cerros, es decir las -
que están a la soIJ1bra e6lida· de los 9-lisios; y allí abundan las eu
forbiáceas xer6f-itas. 

En toda estaregi6n, tierra fria:, .como. algunos autores la han
llamado, todavía hay .. existencia de palmeras, aunque, en gran parte, 
han sido destruidas por el hombre, porque sus yemas terminales, son 
muy apreciadas, éstos son los llamados palmitos. 

Esta es la regi6n m!s rica del mundo.en helechos arbóreos, se
gún Stanley, por su cantidad extraordinaria; entre las plantas her
báceas, hay muchas vego_nias, y también los musgos son abundantes. 
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En las montañas más elevadas hay una gran existencia de lobeliá 
ceas; y en la región inferior del bosque mixto, entre las solanáceas, 
el güi ti te es la forma arb6rea más común. · 

Las melastomáceas están muy representadas en esta tona, pero SQ 
bre todo en las regiones h'Wlledas, donde predomina el tipo de las mi
conias. 

Como ya se ha dicho, en las regiones más secas de esta zona, la 
vegetaci6n di_fiere de la de las regiones hi1medas. Principalmente se 
encuentran encinos (Quercus) y bromeliáceas epifitas; a,bundan las 
compuestas y hay también leguminosas. 

Una forma muy notable en esta-zona es la higuera gitántea que,
como su nombre lo indica, ~lcanza grandes alturas; y entre las malpi 
cháceas que allí existen, el nance es el más característico. 

~as tunáceas epifitas son muy abundantes, pero tres, son 11nica
mente cinco especies, Los agaves tan característicos en México, s6• 
lo están representados en Costa Rica, por dos especies. 

Tambi~n abunda en esta re-gi6n fría y seca, la cabuya (Fourcroya 
gegantea inermis). 

La~ princlpales plantas del bosque mixto son las siguientes (1): 

Grainíriac eae: 
Chusquea te·ssellata 
Chionolaena lavandulac eum 

Poligonaceae: 
Rumex cos.tarricensis 

Rosaceae: 
Rubus ovicarpus 
Spiraea argentea 

Melas tomac ea e: 
Monochaetum roseum 
Monochaetum vulcanicum 

Onograceae: . 
Fuchsia microphylla 
Fuchsia sinuatiflora 

Ericaceae: 
Pernetteya coriacea 
Pernettey ciliaris 

Vacciniaceae: 
Vaccinium consaguineum 
Vaccinium floribundum 

(1) Lista de la obra de Henry Pittier intitulada Capítulos escogidos 
dé la Geografía Física y Prehist6rica de .Costa Rica, San Jose de 
Costa Eica,_ 1938, corregida y ordenada por el bi6logo Antonio -
Hernández corzo. 
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Compositae: 
Eupatoriurn combeyanum 
Eupatoriilln Hyperictim 
Eupatorium súbcordatum 
Eupatorium volcá.nicum 
Gnaphalium rose'Ulll 
Gnaphalium spicatum 
Senecio Oersteddii 
Senecio ledifolius 

. En los lugares más_ altos. y de suelo .húmico, pued~ decirse que
ex1_~te el páramo, en cuya vegetación se encuentran las plantas si--
guierites: · · 

Graminaceae: 
Agr·ostis toluc.ensis 
Calamagrostis rigida 

Cyper.ac·eae.: C~r 
Carex Donnell-Smithii 
Carex Lemanniana · 

Ranunculaceae: 
·Ranµnculüs peruvianus 

Rosaceae: 
Aqaeha elongata 
Alchimi11a ·orbiculata 
Alchimilla sibbaldiaefolia 
Alchilla·venusta 

Loganiaceae: 
Buddlela alpina 

Gentianaceae: 
Ge:n,tianá sedifolia 
Halenia·multiflora 

Scrophuliariac ea.e: 
· Castilleja irazuensis 

Muchas de estas plantas son andinas y tienen como límite norte 
de su área de dispe~sión, la depresi6n ocupada por el río--San Juan
y el lago Nicaragua. 

3. Fauna. La: fauna--de Costa Rica pertenece casi exclusivamente 
a la zona zoogeog¡.aá:r-ica néotropicltl.; aunque tambi~n hay algunos an,i 
males. neárticos. · 

Segd,n las más· recientes clasificaciones zoogeográficas, los -
animales de Am~rica pueden clasificarse, ert general, en los siguie,n 
tes grupos y regiones: 

GRUPOS: REGIONES: 

Artogea 
Neogea. 
Netogea 

n~ártica 
neotropical 
australiana 



a). Neotropical. La zona zoogeográfica neotropical está bien de-
1;mi tada y-abarca: América del Sur, América Central y la mitad de Mí 
x1co. 

Los animales neotropicales de Costa Rica pueden clasificarse en 
la forma siguiente: 

1) animales neotropicales propiamente dichos, que son las espe
cies que se han originado principalmente en Sur .Arru~rica. 

2) animales de. tipo australiano, que son las especies que han -
subsistido después de· la desaparición del continente meridional---
Gondwana, que existi6 en tiempos geol6gicos muy remotos. 

b) Neártica. La zona zoogeográfica neártica a.barca América del
Norte y la mitad de México, pero sus especies llegan, en parte, a la 
América Central y del Súr. 

·Los animales neotropicales pueden clasificarse en la forma si--
guiente: · · 

1) animales_neárticos, que han emigrado desde el norte en tiem
pos recientes, y son muy pocas sus especies, pues en su may,g 
ría.están enregresi6n hacía el ne>rte; y 

2) animales neárticos con componente neotropical que son los -
animales que proceden de la zona neártica, y que emigraron -
desde el norte hacia Sud~éric~, dqnde siguen como especies
diferen~iadas. Estos animales quedaron aisla.dos en Sudamér,! 
·ca, cuando -en épocas posteriores tuvo lugar· 1a _ formaci6n de
la depresión de Nicarag:µa, _que ~irvi6 .de conexión entre los
dos Océanos -_y separ6 las dos Americas; y después cuando evo
lucionaron en Sudamérica adquirieron las actuales caracterí~ 
ticas propias.-

List_a de las espec·ies· má~ importantes de animales vertebrados -
de Costa Rica, debida ·a Henry Pittier y clasificada según las regio
nes zoogeográf'icas. 

~gi6n neotr6pica. 

a) propiamente dicha. 

Mamiferos: 

Primates 
Mono bramador o congo Alouatta palliata Gray.- Cebidae. 
Mono cariblanca Ce'bus hipoleucus.- Cebidae. 
Mono colorado o mico Atales neglectus Reinhardt.- Cebidae. 
Mono tití Chrysotrix Oerstedii.- Cebidae. 
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Roedores 
Ardillas Chiurus hpopyrrhus.- Ohiuri<iae. 
Ardillas Chiurus· aestuans.~ Chiuridae. 
Ardillas Chiurus alfari.- Chiuridae. 
Tal tusas Macrogeomys heterodus-.- ·Geomydae. 
Taltusas Macrqgeomys cherrie:tr.- Geomydae • 
. Puerco espín Synethere_s mexicanus.- ErE!thizoutidae. 
Gua.tusa o agutí Dásyprocta ístmica.- Dasyproctidae. 
Guatusa o agutí Dasypro_c .. ta punctata.- Dasyproctidae. 
Paca o tepezcuintle Coelogenys paca.- Da~yproctidae. 
ConejoLepus ga.bbi.- Leporidae. 

Desdentados 
Perezoso Cholo.epus joffanni Peters.- Choleopinae. 
Armadillo Dasypus novencinctµs mexicanus Peters .... Dasypo-.;. .. 

dindae. 
Tej6n u oso colmenero Tamandua tetradactyla.- Myrmecophag,i 

dae. 
Oso hormiguero o real Myrmecophaga cuvata .... Myrmecophagi--

. · dae. 
Ser.afín dei platanar Cyclothurus didactylus.- Myrmecophag1 

dae. 
Insectívoros 

Musarañas o topitos Blarina sp.- Talpidae, 

Quirópteros 
Vampiro Vampyl\.Uil spextrum.- Desmodoutidae. 

Reptiles: 

Saurios 
Caimanes Crocodilus americanus.- Crocodilidae, 
Lagartos Aliigator puntulatus.- Croéodilidae. 
Iguana Iguana rainolophus.- Iguanidae. 
-Iguan~ Iguana.puhctulata.- Iguanidae. 
Garrobo Basiliscus americ~nus.- Iguanidae. 

Quelonios 
Tortuga carey Chelonea inbricata.- Cheloniidae. 
Tortuga comestible· Spargis coriacea.- Cheloniidáe. 

Ofidios 
Serpiente sabanera Spilotes corais.- Colubridae. 
Serpiente bequer,- Boa I. 
Serpiente de coral Micrurus elegans.- Elapidae. 
Serpient_e de cascabel Crotalus horridus.- Crotalidae .. 
Serpiente de terciopelo Bothrops atrox.- Crotalidae. 
Serp1ente tomagá Bothrops nasuta.- Crotalidae. 
Serpiente lora Bothrops lateralis.- Crotalidae, 

Salamandr~s y .escorpione~ 
Spelerpes boc·ourti v!.J 
Spelerpes robustus 
Spelerpes uniformis 

(j) Invertebrados Artr6podo Arácnido, 



Aves: 
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Papagallos loros, cotorras, guacamayas Amazona, Pionius.-
. Psittacidae. 

Lapas Ara.macao. Ara militaris,- Psittacidae. 
Cacique de rabadilla colorada.- Ramphocoelus passerinii.

Tucanes Ranphastos tucardsy,- Rampastidae, 
Tucanes Ranphastos carinatus.- Rampastidae. 
Garzas Ardea sp.- Ardeidae. 

Tanagridae, 

Quetzal Pharomachrus mocinno Llave,- Trogonidae, 
Viuda Tanagra cana.- Tanagridae, 
Rualdo Cholorophonia c·allofris. - Thraupidae. 
Pájaro~bobo--Mómotus lessonii Lesson.- Momotidae. 
Soterr~ Trogfodytes musculus intermedius Cavanis.-

. ~o~o~tu. 
Monjita Euphonia affinis.- Tanagridae. 
Mozotillo Chysomitris mexica~~-- Fringillidae. 
Sinzo11tle Sal tatos Caerulencen grandis (Lichtenstein) .-

.Tanagridae. 
Zopilote Catheristes atrata.- Cathartidae, 
Zopilote rey Sarcorhari.pl.us papa • .:. Cathartidae. 
Songhighe Cathartes aura.- Cathartidae. 
Pav6n Crax globicera Lin.- Gracidae, 
Pejuila Penelope cristata.- Gracidae. 
Cuyeo Nyctidromus albucollis.- Caprimugiae, 
Pius Spiza americana.- Fringillidae. 
Piapla Psilerhinus mexicanus. - Corvidae. . 
Garrapatero Crotophaga sulcirostris Swainson.- Cuculidae. 
Calandria Chasmorhynchus tricarunculatus.- Cotingidae. 

b) tipo australiano 

Mamífero:· 

Marsupial 
Zarigüeya Didelphis mesámericana Oken,- Didelphiidae, 

!l,~gi6n neártica, 

a) propiamente dicha 

Mamireros: 

Artiodáctilos 

Aves: 

Venado Dorcepophus clavatus •. - Cervidae. 
Cabra de Monte Mazama temama.- Mazama, 

Aguil9, Phrysaetus harpya,- Falconidae. 
Gavilán Herpetotheres cachichinnans.- Falconidae. 
Halc6n Falco sparverius.- Falconidae, 
Codorniz Colinus virginianus.- Columbidae. 
Perdiz Criptutus pilestus.- Columbidae. 
Gallina de monte Chaemepela passerina.- Columbidae. 
Paloma·zenaidura macroura.- Columbidae. 
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Ave~: ·(continúa) 

Pava negra Chamaepetes unicolor.- Columibae. 
Tordo Gallothrus robustus.- Icteridae. 
Zacatero Stunralla mexicana.- Icteridae. 
Oropendola Ostinops Wagleri.- Icteridae. 
Mirlo o yigüirro Turdus. grayi Bonaparte.- Turdidae. 
Jilguero Myadestes melanos.- Turdidae. 

b) con-componente neotropical. 

Mamíferos: 

Carnívoros 
Jaguar o tigre Felis onza.- Felidae. 
Puma o le6n Felis pardalis.- Felidae. 
Manigordo Felis pardalis.- Felidae. 
Caucel Felis tigrina.- Felidae. 
Raposa q tigrillo Vulpes virginianus.- Cánidae. 
Coyote Canis latrans Say.- Canidae. 
Comadreja }1ustela brasiliensis.- Must.elidae. 
Tolomuco Galidictis barbara.- Mustelidae. 
Martilla Cercoleptes caudivolvus.- Mustelidae. 
Mapachín Procy6n lotor.- Procyonidae. · 
Pizote Nasua narica.- Procyonidae. 
Perro de agua Lutra felina.- Letrinae. 

Artiodátilos 
Jabalí o sahíno Tayassu pecari ringens Merriam.

Tayassudae. 
Pecari o cariblanco Pecari angulatus crassus Merriam. 

Tayassudae. 

Perisodáctilos 
Tapir o danta Tapirella vairdii Gill.- Tapiridae. 



CAP. VI, JJ?.l~-,..:.;.~A Y _C_ULm_}1A. 

1, Grupos lingüísticos, 2, Grupos raciales, 3. Zonas_ culturales pre
hispánicas. 

l. Q;;:tJ~Q.{3~.l..:!.l!güist:i.cQ.§., _El idioma oficial y que habla casi la -
totalidad de ·la poblac:L6ñ en Costa Rica, es el castellano. 

El castellano ha. venido difundiéndose desde el tiempo de la con 
quista, y su extensi6n ha tenido lugar a expensas de los - idiomas de:: 
los grupos indígenas, 

I,a población de Costa Rica antes del año 900, puede decirse que 
fué exclusivamente ·chibcha; y _por lo tanto, en toda la extensi6n del 
actual territorio costarricense se hablaron diversos dialectos de la 
familia lingüística chibcha.· 

Posteriormente a. -esa. época, hubo migraciones venidas del noroes 
te que introdujeron algu.nos "idiomas de los grupo·s lingüísticos ----
macro-otomangue y taño-azteca.-· 

La migraci6n de los mangues, que con anteriorid_ad habitaban la
regi6n del Soconusco, en Méxtco, hacia Centroamérica, estuvo presio
nada en Chiapl;l.s por la invt1.si6n de sus tierras por_ J..os olmecas o ta
pachultecas, de habla afín al idioma zoque, Esa _migrrici6n q.e los -
mangues tuvo lugar; seg-6.n Juun de Torquemada, en el año 900 de nues-
tra era. 

Los mangues en.su migracfón hl!.cia el surest-e, fueron estnble--
ciándose en diversas regiones de Centroam~rica, y sus ~escendientes
actuales son los siguientes: en el sur de Honduras, los cholutecas;
e~ el centro de la llanura costera clel Pncífico en Nicaragua, los -
mangues propirunentc dichos; y en C.osta Hicn, en la península y costa 
del golfo de Nicoyn, los orotiñas, ··Todos estos pueblos hablaban --
tres dialectos del idioma mnngue-chinpaneca 11 

Los toltecas, antes y despulrn de abandonar la ciudad. de Tula, -
Hidalgo y M~xico suceso que se llev6 a cabo en 1116 6 1168, se es-
tablecieron en ei centró de Chiapas. y en el Soconusco, así como tam
bién en algunas regiones de Centrof;mlérica; y esta inigraci6n tuvo lu
gar, en consecuencia, durante los- siglos XI y XII, 

Los grupos de origen tolteca, en Centroamérica fueron: en el -
centro y sur de Guatemala, en el noroeste de Ho~duras y en casi to-
do El Salvador, los pipiles; en el sur ele la llanura del Pacífico de 
Nicaragua, los nicaraos; en Costa Hica en Bagaces y en la desemboca
dura del río San Juan, los bagaces y desaguaderos; y en Panamá, los
·siguas, Los toltecas hablaban el idioma ;náhuat y su influencia lin
güística y cultural en Centroamérica fué muy intensa. 

Según el Mapa Lingüístico de Norte y Centro América, publicado
por el Musco Nacional de México, bajo la direcci6n de Wigberto Jimé-
3:-ez Moreno, .en 1936, aunq}le con al~unas modifi9a~ionés, los ~dioma~
indígenas prehispáhicos de Costa Rica, se clasifican en la forma si
guiente: 
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GRUPO CHIBCHA MISQUITQ: 
Subgrupo Chibcna. · 
Divisi6n Rruna-Guatuso. 
,_...,.. -L-GÜatusoo-éoro bic í. 

2. Rama y Voto-Suerre (con Melchora.). 

Divisi6n Talamanca. 
-·--37-Gu~tar .-

4. Bribrf, Talamanca-Vicei ta, Estre.lla. 
5. Cabécar (Ca'bécnr, Chirip6 o Chirrip6-Tariaca). 
6. Térraba-Norteños o Tiribí y Tejar. 
7.. Boruca (con Coto, Borucac, Toruca.ca. y Quepo). 

D:i!.isió11 Q'\lll.xmí-Dorasgt\~. 
·. 8. · Dorasque.;..changuene. 

GRtrPO.MACRO-OTOMANGÚE: 
Subgrupo Otomangue. 
Fnmilia Chorotega o Mangue. 

9. Mangue (Orotiña). 

GRUPO TAÑO-AZTECA: 
Subgrupo Yute-Azteca. 
Divisi6n Náhunt. 

10. Nó.hurit (Engaces, Dese.guadero, sigua), 

La ce.si totalidad de los idiomas prehispánicos de Costa Rica -
pertenecíf1n nl grupo chibcha-mísqui to, d.ivisi6n rruna-guatuso, tala-
manca y guaymí-dorasque, y su localizb.ci6n ern la siguiente: 

Guatuso .Q...Q.g_:r:•ol2,;i.c,í. Ocuparop el valle del río ·Frío,, hasta el -
r:ío San Juan -y. el lago Nicaragua 7 tamb:i.én vivieron probablemente en
la isla de Chira en el Golfo dé Nicoya, y los guatusos son los des-
cendientes de los corobicí. 

Y.ot.Q..L...@.t1e.~. Los grupos indígenas que hablaron estos idiomas-
habitaron las llanuras dé San Carlos y de Sarapiquí, hasta-la Cordi
llera. Central,. en la provincia de .Alajuela, ·estando los suerres del
lado este, hasta llegar a la laguna-de Tortuguero y la desembocadura 
de los ríos Heventaz6n yPecuare. A este idioma pertenecía posible
mente el de los melchora. 

Gü~. :Los güetares vivieron en la M~seta Central, ges~e el V§: 
lle del r:i:o Reventazón y cerca de Puerto Lim6n, en el Atlantico, ha-ª 
ta una pequeña regi6n del Pacífico, al sur del río Barranca; de modo 
que se extendían de un océano a otro. 

~:r:,j_g_:d,. El Talamanca también llamado vicei ta, está emparentado
con el bribrí, y se localizaba en la Cordillera Tale.manca y al norte 
de la misma. A este idioma pertenecen los indios Estrella que habi
tan en el río Estrella, provincia de Lim6n. 

Cab~ªr. De este idioma se hablaban, varios dialectos, a saber:
cabécar, chirip6 o Chirrip6-tariaca pococí-tucurriqui y orosi. Los 
cabécar estaban establecidos en la Cordillera Talamanca1 en los al-
rededores del río Coén y en la costa suroriontal del pa1s. 

T~rr,a~~. Los indios que hablaron este idioma, también llnmado -
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tiribí, vivieron primero en el _río Terbi o ~ixaola,_ y más tarde en -·· 
los alrededores-del cerro de la ·Cruz del Obispo Thiel y en la actua
lidad en Térraba.. Los térraba. tambi.én recibieron el nombre de norte 
ños y si idioma e·staba .emparentado con la lengua de los indios de la 
isla de Tojar. 

Qhang_lJ:.~-@. Grupo _indfgena que habla el idioma dorás,que-chaguene, 
· al que también pertenece· el idioma Guaymí., y que habitaba en l.os al
rededores del río Changuinola. 

Orotiña. Urio de los dialectos del idioma chiapaneca mangue, de
la famiiiachOrotega o mangue, . fu~ hablado en el noroeste de Costa -
Rj_ca, desde la orilla sur del lago Nicaragua, hacia. el. sur, hasta el 
río Barranca, y en la península de Nicoya. 

~.P:&.4~~~. Hablado por un pequeño grupo de indígenas de idioma 
náhuat ei1 el sureste de Liberia,. en Guanacaste. 

~SJl~_g_e_tQ. Un cli~lecto dél. Nahuat hablado· por otro pequeño 
grupo 1.nd~_gena establecido en la desemboqad~ra del río San Juan. 

,Sig__ug. Hablado en una pequeña .. regi6n al norte de la bah:!['. . de Al 
mirante, por un grupo nahµat, que quod6 'én un tiempo entre Cos~a.Ri
ca y Po.namó., cunndo, ln. frontero. entre ti,.mbos países era más mer1d1.o--
nal. · · 

Estos tres pueblos hublnbnn, en consecuencia, dialectos :riahut,
del idioma nnhua, de ln fnmilia. yuto-.nztocn, del grupo taño-azteca. 

Le pobluci6nindígena de ln región hf.'..bitadn por los güetar, que 
on el siglo XVI deben hnber sido.m'll.cho más numorosn que ln cifro. --
ofrecida por el Obispo Thiol {35'00, silgo XVI), fu~ absorbida por -
los colonizado;res, quienes como se verá más ·adelante, fueron muy nu
merosos a partir. del siglo XVIII, .Y constituyeron ·tap.to en el centro 
como en el occ.idente y en el oriente, a· través de sus descendientes, 
el grupo furidamenttil del .país, · 

En la actual provincia de Guanacaste, donde predominaban los -
orotiña o chorotegas, la poblaci6n indígena, que era la más numerosa 
(13.000, en el siglo XVI) se mezcl6 con la española,. asimi16 inmi--
grantes mestizo's nicaragüe'nse$ y hoy d·Ía su población es predominan
temente indomestiza. · · 

Por el contrario, e·n el sur y en· el no:rte del país, han quedado 
grupos indígep.as aislados. 

E:p. el sur se e:n,cuentran i'os grupos indígenas siguientes: 

1) b:ribrí, que según Henry Pittier (1941), l'labitan en la cuenca 
del río Lari,'- Urén, y Coéin; ·y .que. según Ricardo Po.zas (1947) 
·se encuentran en la cordillera. Talª-ma:nca, en las llanuras -
de_l sur cl_e Talamancá, y· en ios ríos. de vertiente noreste de
Talama.nca, menóionados '_por f>i ttier. 

S_egún Pozas, la· poblaci6n bri.,brí puede estimarse en más de -
5'000 personas. ·· 

2) cab~car, que según Ricardo Pozas habitan San José Cnbécar, -
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Chirripó y Ujarrás, con una poblaci6n aproximada de 2500 ha
bitantes. 

3) borucas, en el poblado del niismo nombre. 

4) térra.ba, taró.bién en el poblado··del mismo nombre. 

Estos dos últi@os grupos viven en la cuenca del río Diquís,
Y son menos numerosos que los cabécar. 

5) changuenes; sobre los cuales no existen datos numéricos, en
los limites con Panamá. 

En el norte se encuentran los grupos siguientes~ 

1) guatusos, en la cuenca qel río Frío, de quienes refiere---
Thie1 que encontró en algunos pa.rajes varias familias que --
pueden estimarse e,n 500 personas; y · 

2) ·votos y ramas cuyo nl'Í.mero es inestimable. 

E. A. Lev0r quien estuvo en la regi6n del norte del país, en el 
año 1885, afirma que encontró 1t1-.• ooo indios, de los· cuales 6000 esta 
ban civilizados, y aunque pare~e que esta poblaci6n ha disminuído, -
según Thiel, es probable que su número alcance. algunos 1niles. 

Tanto los indios del ·norte-guatusos, ramas y votos, como los -
del sur-bribí, cabéca.r, boruca, térraba y changu~ne (10.500 en el -
siglo XVI), se han refugiado en las rnonta.ñas y otros lugares selvá-
ticos aislados. 

Posiblemente habitan en el norte unos miles de indios y en el -
sur unos·B.000 indígenas, por. lo que. éstos en.total deben ser alred~ 
dor de 10.oooJ . . 

Cuadro de la población en 'la época del .descubrimiento. 
(1502~1522). (1) 

Choroteia~ ••••••••••••••• ~•••••~•• 
Güet~res ••••.•••••••••••••• , •• ·~ •••• 
Talaniancas .......................... . 
Guaym.í-es , , •••••••• , ••.•••. • •••• · •••. •: • 
Changuenes •••••••••••••••••••••••• 
Terbis o Tiribís •••••••••••••••••• 

····Nahuas •••• ºe ••••••• , ••••••••• , •• , • , 

Borucas, Cotos y Quepo~••••••••••• 
Votos .~ •••••••••••••••••• t •••••••• 

13.200 
3'.,00 
2 .• 900 
2.000 
2.000 
1.300 
1.000 
1.000 

300 

T ·o· T A L ------------------- 27,.200 

Según.este cuadro, puede afirmars~ que en esa l3poca el número -
total de indj_os de Costa Rica, era de 27.200 y que el grupo indígena 
más numeroso del país fu~ et de los chorotegas. Como se ha visto a,n 
teriormente, esta poblaci6n tenía sus idiomas propios. 

(1) Bernardo Augusto Thiel, Monografía de la Poblaci6n de Costa Rica 
en el siglo XIX, "Revista de Co_sta Rica en el Sigló XIX", San -
José de Cost_a Rica, 1902, 



- '.}O -

En la actualidad el número total de indígenas que habla sus _._.;._ 
idiomas e.s aproximadamente de 10.000, 

Con la llegada de los españoles, la mayoría indígena de la re-
gi6n gi.i.etar, abandon6 su idioma puesto que se ,asimilaron al castell§: 
no • 

. 2. Q;ttl..P.Q.§:._r~ciaifil!, ·n~ acuerdo con la <;lasificaci6n de. tipos -
raciales, de Jase Imbellon1, los grupos raciales de Costa Rica que-
dan·incluídos en el tipo racial ístmico, llamado así por ser·el que
se localiza·en la regi6n ístmica de Am~rica ·o sea en Centroarn~rica.
Este tipo es de cráneo muy corto, estatura muy baja y de naríz me--
dia, 

Además, los indígenas de la América Central, como la mayoría de· 
la poblaci6n del continente, se incluyen dentro de los grupos mongo
loides o neo·amerindios, según la clasificaci6n de casi todos los an
trop6logos modernos, 

La estatura media de los g!'.UPOS indígena$ de Costa Rica, es de-
155 cm. hasta 15'9,9 cm. seg1.1n él Mapa. de Sur América, de M·. Stegge_t: 
da, que aparece en la 11 iibliogrrifÍ'a Morfol6gica Humana de Américn _.;. 
del Sur, de Juan Comas, y trunbién según el "Mapa de Distribuci6n de
Estaturas en los Indígenas de Norte y Centro Am~rica", del libro ---
11Antropometry .of Adult Mayan Indi:ans", de M. Steggerdn. 

En esta úl tiina obra tambi~n apar.ece el de "Distribuci6n de la -
forma de la capeza, de acuerdo con el índice cefálico entre los in-
dios de Norte y Centro- Am~ricn", en el cual quedan ros indios de Coa 
ta Rica, dentro del grupo de los bráqu:i.c~falos, de 84 % a 85'.9 % de
índice; datos que coinciden .. con los del "Mapa de Distribuci6n de In
·dice Cefálico Horizontal, de R. Bia.sutti, presentado por Juan Comas, 
en su obra 11 Bibliograf:í.a Morfol6gica _Humana d(:? Am~rica del Sur. 11 

Estos rasgos_, es decir el crám~o corto y la baja estatura, son
caracteres típicos de los indigenas chibchas que, desde el punto de
vtsta de su exteJ.1si6ri superficial, predominaban en el territorio co,2 
tarricense. 

Pero, como se ha visto e:ri el prip.c:i,pio de este capítulo, los -
indios que encontr~ron los españoles a su llegad:a a Costa Rica, que
ocupaba.n la mayor parte d'S_l país pertenecían a un_grupo chibcha pro
cedente de Sudamérica y, además a g;rupos indígenas venidos de Méxi
co,. quienes aunque ocupaban parte pequeña de.dicho territorio eran.
los más numeroso.s, y. por lo tanto, sus rasgos fís.icos eran diferen-
tes. 

3. -~~ C'!kl.turales'·prehj_~P.,ánic~. Según el int.~-~esante estudio 
arqueol6g1co de ThomasJoyce, 1ntitu1ado_Central American Archaeolo
.gy, Qosta Rica tiene tr·es zonas culturales arqueol6gi_cas: la zona -
norte, la zona central y la· zona sur • 

. 
1) Nicaragua occidental·, GUEJ.nacaste y Costa Rica nororiental, -

con influencias chorotegas, nahuas ·e incl.JJ.so mayas, en Nica
ragua y _Gua.nacaste; dentro :de cuya zona incluye a los corobi 
cí y ·ramas, de Costa Rica norori'ental. 

2) éo~ta Rica central, habitada por los. güetnres, en cuya zona-



quedan comprendidos los votos y suerres; y 

3) Costa ~i~a meridional y Panamá_habitada por los bribr:í, cabj 
car, t1r1b-ís, o térrabas y borucas, en Costa Rica, y los do
ra.sque, guaymí y cueva, en Pan~á. 

El estudio de Samuel Kirkland Lothrop, Pottery of Costa Rica -
and Nicaragua, siguiendo un m~todo distinto, establece dos zonas cu,l 
turales arquol6gicas principales en Costa Rica; 

1) la zona del Pacífico; y 
2) la zona ·de las tierras altas, 

La zona cultural del Pacífico en Costa Rica, es decir la penín .. 
sula de Nicoya, hasta los cerros de Herradura, junto con la regi6n -
suroeste de Nicaragua, que corresponde a la regi6n ocupada por los -
orotiña o ·chorotega, forman la primera unidad arqueológica. Dentro
de esta zona hay dos ttpos principales de cerámica: policromo, mono
cromo y-un tipo mixto. El grupo del tipo policromo más importante -
es.el llamado vasijas policromadas de Nicoya. Las vasijas monocroD'.l,s 
das, que son de menos importancia, se distinguen por sus formas, co
lor y método de decorá.ci6n; y las otras vasijas;, _de tipo mixto, con.§. 
tituyen una transici6n'entre policromo y el monocromo. 

Duncan Strong (1) acepta el punto de vista de Lothrop en todo -
lo que respec·ta a la cerámica, pero se refiere· además al hecho de -
que las esculturas de esta zona están relacio11adas con las surruneri
canas; y a que contrasta la ausenqiade metalurgia con el empleo de
jade y otras piedras verdes para la fabricación de objetos de artes
menores. 

La segunda zona cultural localizada principalmente en las mese
tas y montañas, es llamada zona de las t.ierras al, tas-, y corresponde
ª la región-ocupada por los güetares. Su cerámica puede dividirse -
en cuatro grupos:_ policromo·, pintura simple, monocromo, y de decora
ción de pastillaje. 

El mismo Duncan Strong insiste al í'eférirse a esta zona, en que 
a pesar de que existen algunos objetos de jade o de piedras semejan
tes, muy bien esculpidas, los objetos· de Qro que son los más c·omunes, 
constituyen un material exquisito" desde el punto de vista artísti-
co, y muy fino, desde el punto de ·vtsta técnico. 

(1) 

Lothrop llega a las conclll.sibne.s siguientes: 

1) la cerámica policroma está relacionada casi totalmente con -
la de la zona del Pacífico, y en consecuencia, es· de Centro
américa y en último término de México; 

2) la cerámica de p-intura simple y la monocroma, partié:Lpa -- ... ~· 
igualmente de rasgos procedentes del norte y del sur; Y 

&ncan S"trong,· The Archeology of Costa Rica and Nicaragua. The -
Circum-Caribbean Tribes, Handbook of South American Indians. --
Julian H. Steward, editor. Smithsonian Institution. Bureau of -
American Ethnolo_gy .• Bulletin 143, Washington, 1948. pp. 121-11+2. 
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3) la cerámica de deqorac16n de pastillaje es casi totalmente -
de Sudam~rica. 

Dtincan Strong. considera que a estas dos regiones arqueol6gicas, 
debe añadirse una: tercera regi6n que se extiende en la llanura cos-
tera ori.ental,. que posee· 1os rasgos de la cultura circuncaribe, y -
que está relacionada a la cultura que predomina en las llanuras---
orientales de Nic_aragua. 

La cerámica del noroeste de·costa Rica estuvo mayormente in----
fluenciada 1Jor la de mesoamérica. ' 

La cerámica. de Nicaragua y Costa Rica, especialmente la de la -
zona del Pacifico, segiin las afirmaciones de Lothrop, en su estilo -
tiene relaci6n con la cerámica de los pueblos de edad más o menos CQ 
nacida, sigu:i.entes: 

1) maya del viejo imperio, siglo III al VII; 
2) maya del renacimiento, siglo IX al ,XV;-
3)) imperio tolteca, en su apogeo, siglo VIL al XII; e 
4 imperio azteca, siglo XIV· al XVI.-

Además, muchas de las vasijas de ambos países han s':i.do encontr-ª 
das junto con obj,etos. europeos, por lo que puede· dec:i,.rse que son .del 
siglo XVI~· hecho que revela por un lado, la contemporaneidad de la ... 
cultura indígena con la española,. y por otro, el contacto entre las.~ 
dos culturas en el siglo XVI. Entre los elementos de la cultura-...,_ .. 
occidental de Europa, introducidos a Costa Rica por los españoles, -
está el arado que es de gran utilidad para .la agriculturn y, como-• 
puede verse, este aporte de la civiliznci6n europea ha influido deci 
sivamente en los m6todos agrícolas y en la situaci6n económica gene
ral del país. 

También existe, en Costa R.ica relac::í.6n arqueo16gica con el oeste 
de Sudamérica, por un.lado, y con las Antillas y el este de Suda.J1éri 
ca, por otro, -principalmente en la cerámica-de las tierras altas. 

Como un ejemplo elocuente de la.s relaciones culturales de Costa 
Rica con otras regiones, p· . .1~den mencionarse lo~ metates· de la penín
sula de Nicoya que so11 de t::."es pies, y tienen relaci6n con M~xico, y 
los metates· de Tala.manca que tienen cuatro pies y son una prueba de
la influencia-sudamericana en la eerániica costarricense. 

La región centr_al de las tierras al tas, o güetar, es la zona de 
contacto entre México y Sudamérica; pues en su cerámica se encuentmn 
bien marcadas esas dos influencias. 

Por otro lado, 'es necesario hacer constar que la cer~ica indí
gena de Costa Rica., es una de· las más ricas 9-_e América, P.,OJ' su mime
ro de ejemplares., y' que la. vasi'j a en forma de armadillo_1 ·rio ha sido
superada en toda .l\m~rica por su forma o su técnica, segUn S. K. ----
Lothrop, · 

La región cultural güetar rué la más desarrollada de la.zona -
chibcha en la América Ce-ntral y en cierto aspecto superó a la muisca 
de Colombia. 

Con posterioridad a los estudios de Joyce y de Lothrop, se rea-
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lizaron inv.estigaciones por Wal ter Krickberg, que aparecen en su ... ""' ... 
obra Etno¿or{~ de Améri:a, ·y por. Paul Kirqhhoff, que en su mayor P<;l: 
te están ineditas, en virtud de las cuales las culturas de la Améri
ca Central quedan incluídas en las zonas ·culturales siguientes·: 

l) Mesoamericana y 
2) Circuncaribe, 

El Guanacaste. o regi6n norcrcc.idental de Costa Rica, queda den-
tro de la zona cultural de Mesoam~rica, 

Los rasgos culturales de mesoamérica, según Kirchhoff (1), son-
los siguientes: 

yas 

1) el cultivo del cacao y del maguey, 
2) el empleo d~ una cosa.típica de la: regi6n, 
3) la construcci6n de chinampas pa.ra el cultivo, 
4) la preparación del nixtamal y de la torttlla, 
5) el empleo del barro cocido, 
6) las caja,s de p-iedra con tapadera, 
7) los tubos de qobre. para trabajar la piedra, 
8) el uso del pelo de conejo en el adorno de los vestidos, 
9) el pulimento d-e la obsidiana, 

10) el empleo en la guerra del nacuahuitl, O espada de madera -
güa:r.ecida con hojas·.de obsidiana; del ichcahuipil o corsele
te estofo.do de algodón, y.de vestidos completos, 

11) el uso de turbantes como tocado, 
12) el empleo de huarache con talón especial; 
13) la construcci6n d:e pir6mides escalonadas y de plsos de estu

co, 
14) la escritura consistente en jeroglíficos .escritos en forran -

de libro o c6dice, · 
15) el calen<;1ario de 18 meses de 20 días cada uno,. la semana ri

tual de 13 días, la combinaci6n de signos y números pe.rain
dica los dí.as. del· calendario ritual~, el siglo de 52 o.ñas, la 
existencia·de fiestas movibles-y fijas, de dío.s fastos y ne ... 
fastos, y el empleo de nombres calcndáricos como nombres de
personns, 

16) la exi'stenciu de gr"crreros águilas y tigres, 
17) la finalidad de la guerra orientada a log;ra.r víctimas para -

el sacrificio, o g¡;_erra florida, 
18) los pochtecas o comercta.ntes, que a .la vez eran guerr~ros y-

espíasr. . -
19) los mercados· especializados de e·sqlavos, de perros, etc., di 

vididos por secóioneS) ·. 
20) el uso ritual de papel?. ~13. hule y de flores, 
21) algunas formas de sacrificios humanos; 
22) el juego de pelota -con anillo, . 
23) la. creencia en uri ul tramundo, hacia el cual los muertos ha--

cen lln vi6.je diffc·i;t. de_spüés de' ;ta muerte, 
24) el baño ritual de los sacerdot.es en ríos y lagos, 
25') muchas ·deldades como tláloc, ,por e·jemplo, y 
26) el juego del volador, etc. 

El resto d~l país quedé:- incluido en la cultura circuncaribe cu
características estan sintetizadas en el cuadro siguiente: 

(1) Paui ·-Kfrchhoff. Mesoa.m~rica .• Acta Americana. Vol. 1, pp. 92-107, 



Cultura: 

Alimen--
¡ 

taci6n. 

Casas y 

Muebles. 

Vestidos y 
Ornamentos 

Técnica. 

· Armas. 

Religión. 

Guerra. 

Arte y Di-

iver sione s. 

Elemen:tos culturales en la zona circuncaribe (1), 
según Kidder·Ir, Nordenskiold, Kroeber y Lothrop. 

1 

Andina: 

, 

frutas tropicales 
además maíz papa 
quino, etcJ 

cama de platafor-
ma. 
asiento de p:i.edra 

. . 

metalurgia. 

honda. 
.. garrote con cab.e 
· za, de piedra. f 
Ídolos. 
tumba de nicho -
de piedra =l/: 
marcador de tumbo# 
momificaci6n·o di 
secaci6n del cuer 
po. 
entierro de los -
sirvj_entes del j~ 
fe. 

trofeo de piel -
desollada. 

monolito del- es
píritu guardián# 
rnotiolitochon--
tal# 
silla con jaguar 
losn de piedra -· 
ti¡)o M[.náhÍ # 

·ocarinu decerá-

Sudamertcana 
Bosques tropicales. 

yuca 
coca# 
pato domesticado. 
barbacoa. 

casa construida de 
estacas y techo. 
casa de troncos. 
pueblo con paliza~ 
das. 
hamacas. 
asiento de madera.. 

·cubre pene 
taparrabo & 

ropa de corteza.# 
calabaza decorada. 

flecha con veneno -
vegetal & · 
cerbatana. 

entierro en montí
culos# 

sacrificio humano 
para el canibali~ 
mo # · 

juego de pelota con 
c·ancha. 
c'oca. 

. chicha. 
vasija de madera P!l 
ra le! chicha •.. 
tambor de tronco de 
árbol hueco 

Mexicana: 

pavo domesticado 

asiento de made
ra. 

sandalia de cue
ro.# 

ropa· de corteza# 

flecha con vene
no animal# 
honda 

:í.dolos 
tumba de b6veda 
de piedra 
incienso ritual# 
deidades con -
piel desollada. 

trofeo de piel -
desollada~ 

juego de pelota 
con cancha. 

chicha ( pulque) 

tambor de tronco 
de árbol hueco. 

micé'. # ¡----..;..__---.!....:-------......-.....--......-J.....---é-------' 
1-----'---------------' # s6lo comunes a Sur y Centro Am rica. 

& s6lo comunes · a Sudamér.ica y las Antillas. 

t1) Julinn H. SteCinrd. The Circum-Caribbean Tribes. Handbook of South 
American IndiÜns, editor. Smithsonian· Institution. Bureo.u of ---
American Ethnology. Bullctin 143. Washington, 191+8. pp. 9-10. 
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En la zona circuncaribe correspondient.e a Costa Rica, en eonse
cuencia, no hubo una cultura muy alta ni muy primitiva., 

El límite de las dos zonas culturales, la mesoamericana y la -
circuncaribe, que existieron en Costa Rica no coincidía con la fron
tera lingüística entre los chorotegas y chibchas, que iba desde el -
r~o Ba_rranoa2 siguiendo la Cord;i.~lera de Guanacast~i l1asta el lago • 
Nicaragua, sino que.· estaba constituido por la reg1on cultural de -
transición entre ambas _zonas, correspondiente a. los güetares, y que
iba desde e1 cerro de J:IerrJ:1.dura, en el litoral del Pacífico, siguie.n 
do la direcci6n de':-.'los· cerros de Candelaria, hasta llegar al litoral 
del Atlántico. 

,La Meseta Central ·de Costa- Rica r.epresenta pues la regi6n de -
transici6n entre ·ambas zonns culturales. · 

Por otro lado, debe destacar~e el hecho de que a lo largo de la 
frontera lingüística entre los güetares y los chorotegas, o sea en-
tre las dos grandes zonas culturnles, existí.a una guerra constante y 
enoa:rniza<;la., seglin relnta Bernardo Augusto Thiel en su "Monografía -
de la Poblaci6n de Costa Rica en el ~iglo XIX". 

Además, según Doris Stone (1), los elementos básicos de la cul• 
tura circuncaribe en Costo. Rica son, por un lndo el c.1.l._lt:l,vo de hort,1 
culturu, y por el otro, la cerámicat así como la orfebrería en oro. 

Las cnrncterísticas m~s importantes en ln cerámica es el estilo 
.monocromo, y los rasgos principales d0 esta cerámica son los siguie,n 
tes: · 

1) vasijas con cuello; 
2) vasijas con efigies; 
3) vasijas ~n forma de zapatos o patojos; 
l+) vasijas decoradas con patrone.s modelados, con cintas o boto-

nes sobrepuestos, y con incisiones en forma de línea o punto; 
5') vasijas trípodes con pies alargados; 
6) bases' .anulares y soport·es de vasijas; 
7) soportes de vasijas en forma de cabezas de animal y humana; y 
8) vasijas subglobulares de uso corriente, sin pies y a.J:gunas --,
veces con tres pies o con un anillo en.la base. 

La mayoría 'de estos rasgos de la cerámica mono.croma pueden con
siderarse como elementqs que son comunes al 11·amado complejo Q, que-'9 
es la cultura más antigua .ele algunas regiones de Centroamérica, como 
Guatemala.· 

También son rasgos característicos del~ cultura circuncaribe -
de ·costa Rica, lol? as_ientos y metates ~e piep.rE,1. que pueden ser de -
tres o de cuatro pies, aunque p·redominan estos últimos; los monoli-
tos en piedra antropo o zoom6rf_icos ;. los mon~ículos .de desechos de -
p:J.edwa; las·bolns pulidas de piedra; los petpo~lipos y las tumbas de 
nicho de piedro,. · 

. \ 

(1) Doris Stoné;-The basic cultures of -Cent~al America.- Handbook of
South American Indians, Julian H. Stewp.r~, editor, Smithsonian -
Institution. Bureau of ArnericanEthnoloy. Bulletin 143, -------
Washington, 191+8. pp. 169-186. 



CAP. VII, f.9J31ACION, 

l. La poblaci6n según los datos coloniales y censales~ 2. Extranje~ 
ros. 3. Zonas de pqblaci6n actual. 4. Relaci6n entre la economía y
la distribuci6n de la poblaci6n. ,. Religi6n, 6. La densidad y la -
distribuci6n geográfica de la poblaci6n, 7, Natalidad, mortalidad,
nupc:i.alidad, _y fertilidad. 

l. La .. J?..Q.blª-.q_:1_§_11._s_e_gún_,;l_Q.S.. .<!l!tos JLOtoqt.,aJ.,~.JLY censale~. A contj_ 
nuaci6n se pres·enta un cuadro: estadTstico1 _tomado· de la "Revista de 
Costa Rica en el Siglo XIX" (1), para analizar, ·én p~rte, el desa-
rrollo de la poblaci6n costarricense. 

Ji~9..Y.fillt9_A.~.J.a ..12,.qQ1aq_i_6_n_Jtüosta lll.9.{3.4 d.eSQ.JL.1522 hae.iª t80l. 

Ladinos~ Mulatos, 
Años Indios Españole_s y Negros Zambos y Total. 

Mestizos. Pardos.-

1522 27.200 ----- .. '!'19 ____ ---- ----- 27.200 
1569 17.166 113 

___ .,. __ 
30 170 17 .179 . 

1611 14.908 330 25 25 270 15.5'38 
1700 15 .. 4-89 2.146 213 154 1.291 19.293 
1720 13.269 ~.059 748 168 2.193 19.437 
1741 12.716 .687 3.458 200 3.065' 24.126 
1751 10.109 7,807 3.037 62 2.987 24.022 
1778 8.104 6,046 13 .915 94 6.053 34,262 
1801 8.261 4,942 30.413 39 8.925 5'2.591 

En los primeros años de la conquista, Costa Rica contaba con -
una población indígena de 27,000 personas, pero, en 1~69, el Cabil
do de Cartago present6 una lista de poblaci6n, en la cual aparecen
solamente 17,166 indios~ y en esta lista se bas6 el Gobernador Per~ 
fán de Rivera para hacer el repartimiento de indj_os de Costa Rica. 

En esa lista también aparecen los primeros 113 españoles, y 30 
negros, siendo el n-6.mero dd mulatos, que asci.ende a 170, superior a 
los dos anteriores. · 

Además, conviene hacer notar que es posible que la mayoría,de
los afromest-izos haya sido más bien de zambos, puesto que deben ha
ber sido el resuJtado de la uni6n de negro e indio. 

Los dat.os de 1611 fueron tomados del inform.e del Oidor doctor
Pedro Sánchez, quien fué- enviado a Costa Rica por la Audiencia de -
Guatemala, para que averiguase las causas de la pérdida de la ciu-
dad de Santiago de Talamanca, y ya entonces los españoles pasaban .. 
de 300, mientras que los indios habían disminuido en nl1mero, Ade-
más, para esa fecha aparecen anotados los primeros 25 mestizos, 10 .. 
que indica la uni6n del español con el indio. 

(1) Bernardo Augusto Thiel. Monografía de la Poblaci6n de Costa Ri
ca en el Siglo XIX, 11 Revis ta de Costa Rica en el Siglo XIX", -
Capitulo· II. Sa;n Jo$~ de Costa Rica, 1902. 

'"•·,. , ... 
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Como se ha. dicho anteri.ormente, en la cólumna e_n cque ;:a-p:ar-ee:en -
-agrupados los mulatos, zambos y pardos, es posible qu13 pa-r-a 1-a misma 
fecha hubiera un predominio de zambos; porque también en este grupo
se nota un aumento a expensas de los negros y de los indios. 

_ En los datos de 1700, toma.dos de los lib~~s-,:~sf!Toqüí·a.1es y de -
algunos docu.mentos.; se nota un aumento én cada 'uno -de los grupos de
poblaci6n que aparecen· en el cuadro que se está aria:'lizando; el núme
ro de españoles asciende ya a 2.146, y la t>oblaci6n total a 19.293,
de los cuales 15.489 eran indio.s. 

Según el informe del gobernador· Diego de ·la Haya Fernández, en-
1720, se registra un aumento en todo~ los grupos de_ p_oblaci6n, exce]. 
tuando el grupo :i.ndígena que· presenta una disminuci6n. 

En los datos referep.tes a 1741, que han sido tomados del infor .. 
me de Juan Gernmir y Lleonart, se nota lo siguiente: el grupo indí@ 
na. ha seguido-disminuyendo grádularnentc, mientras los otros grupos -
aumentan, particularmente el grupo de los ladinos y-mestizos. 

Diez años más tarde, en 1751, el Obispo Pedro Morel de la Santa 
Cruz, present6 un informe en el cual, por el contrario, es posible -
notar una disminuci6n en todos los grupos, excepci6n hecha de los e~ 
pañoles. 

En 1777, se l~vant6 en Costa Rica el primer censo formal, para
cumplir la Ho[l.l Orden del 10 de noviembre de 1776. Los datos de ---
1778 que aparec0n en el cuadro fueron tomados· de dicho censo. En el 
lapso de 30 años, la poblaci6n mestiza había- aumentado grandemente y 
el número de españoles habín comenzado a disminuír, al igual que la
poblnci6n indígena, en la que se observó el mismo descenso que come~ 
z6 desde los días de la conquista. 

En 1800 7 Antonio ele la-Huerta Coso, mand6 levantar un censo que 
tuvo como base los padrones parroquíales. (1), 

En ese año, los m.e·stizos constituían las tres quintas partes de 
la población total, que era de 52.591. La poblaci6n de mulatos y -
zambos que ~e consigna en ese censo, había, ve:t?,ido creciendo gradual
mente, logrando asimilarse casi por completo a los negros dentro del 
resto de la población. 

Por el desarrollo de la población que se ha venido estudiando -
de los siglo~ XVI, .. XVI:t, y XVIII puede afirmarse que en la población 
de Costa Rica ha. venido realizándose un proc_eso de "blanqueamiento", 
debido a la rápida absorcj_6nde los in.dfgenas por los mestizos, y de 
los mestizos y mulatos por la población blanca. 

Además, los primeros españoles que-llegaron-a Costa Rica, que -
fueron castellanos, andaluces, catqlanes y gallegos (2), se mezcla-
ron en gran proporci6n con los indígen~s, dando así orígen a lapo-
blaci-6n mestiza que se registra a principios del siglo XIX, con pos
terioride.d el grupo blanco logró recuperar una .. po'sici6n preponderan-

TIT"-Fuept1bficndo ch 1809 en el 1icqmpenc1io de la Historia de Guatem§: 
la~ por el Bachiller ~on Domingo Juarros. Tomo I-. p. 102. 

(2) A. Grenfell Price, White Settlers in the Tropics. New York, 1939. 
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te. 

Por otro lado, el contingente de españoles, radicados en Costa
Rica fué muy numeroso y alcanz6 cerca de 8.000 personas en todas las 
estL1aci.ones, cantidad que es muy eleva.da si se compara con la de -
otros paísesi pues la Nueva España nunca tuvo más a.e 20.000 españo-
les hasta 18 o. 

Asimismo, los negros, que fueron traídos a Costa. Hica, en los -
siglos XVI y XVII, pa;ra trabajar el.añil y cuidar las haciendas de -
ganado, en Nj_coya y en Esparza, no tuvieron importancia demográfica, 
porque nunca pasaron de 200, según las estimaciones, y, por ello fue 
ron absorbidos por la p.oblá.ci6n afromesti.za: mulata o zamba. 

A todos los t1echos antes expuestos, debe agregarse ln disminu-
ci6n de la poblac:i.6n indígena: 1) _porque la población mestiza la ab
sorbió con rapidez; y 2) debido a lus muertes por las epidemias de -
la época coloniál. ·, 

Para estudiar la evolüci6n, y espe-cialmente el aU!11ento gradual
que tuvo la- poblaci6n en el siglo XIX, se presentan continuación el 
cuadro siguientei 

Cun.dro d,e Poblaci6n en el Siglo XIX. (1). 

Censo 1801 • • • 52. 591 Censo 1875 ••• 156.654 
Censo 1824 • o • 65 .393 Censo 1883 ••• 182.073 
Censo 1836 • • • 78.365 Censo 1888 • • • 205.731 
Población Censo 1892 • • • 243.205 
calculada. 184l1- 1 •• 93.871 Población 

303.762 I Censo 1864 o • • 120.499 calculada 1900 • • • 

Esta tabla debe compararse con la gráfica de Pablo Luros, so--
bre el crecimiento de la poblaci6n de Costa Rica. 

2. E~tranjet.Q.§. Los europeos han constituido el grupo más nume"' 
roso de la población extranjera en Costa Rica, si exceptuamos a los
nicaragüenses y jamaicanos. 

En el cuadro siguiente puede observarse la importancia de la -
inmigraci6n europea. 

CUADRO EXPLICATIVO-EN LA SIGUitNTE HOJA. 
_;,__~ =-==-·-=·-== -- = -====- == 

( 1) Cuadro simplificado de · 1a población de Costa Rica. Rev;i.sta de -
Costa. Rica en el Siglo XIX; Cap.ítulo II De los Censos y Movimie,n 
tos de la. Poblaci6n durante el Siglo XIX, por Bernardo Augusto -
Thiel. San José de Costa Rica, 1902. 
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Número de Extranjeros en Costa Rica. (1). 

Nacionalidad 1863 1883 1892 1927 
.. 

Españoles. ---- lt60 ·ªal 2,415 
Alemanes. 164 240 3 2 685. 
Franceses. 64 198 189 327 
Ingleses. 54 1?5 246 379 
Italianos. ---- 58. 622 1,342 
Norteame,ricanos. ·48 130 204 672 
J a.i11aican.os • -.. -- 902 734 17 .21+5 
Nicaragüei1se:3. 1.296 1.01l~ 1.302 l0.658 

· Colombianos. 676 560 812 1.4243 
Panameños. -.. ·-- --- --- 2 .• 877 
Otros. 451 859 1,;007 6,497 

.---
T O TAL o 2,'653 4.556· 6"'.289 44.430 o 

La importancia de la in.rnigraci6n europe_a en. Costa Rica ha sido
el factor fun~a.mental en su compsoici6n étnica, que era predominan--· 
temen te de m.e-stizos en la ~poca de la independencia y es, en la ac-
tualidad, preponderantemente ·blanca, 

La homogeneidad de la poblaci6n ha.sido un factor fundamental -
en el alt_o nivel culturai que tiene Costa. Rica. 

3. Z<;>lléJJL d~ . .ru?,.blqci611, filtt.11.~- -S-i se analiza la población ac---,
tual, puede verse cómo ha venido realizándose el· proceso de '~blanqµe 
miento" al que se alude antes, al grado que la población de Costa --
Rica es en la actualidad predominantement_e blanca. · 

En el censo de 1927, el 80 % de la pol:>laci6n fué clasificada C.Q. 
mo blanca,_ seg1.tn A. Grenfoll Price. 

Desde el punto de vista racial y cultural, pueden distinguirse
en Costa Rica cinco zonas de población: zona noreste, zona noroeste, 
zona del Atlántico, zona del centro y del Pacífico, y zona surº 

I.- Zona nore~te. Está habitada po;r escas.os indíge~á.s guatusos,
votos y ·ramas, que viven de un régimen agrícola primitivo de manute,n 
ci6n muy atrasado, y cuyo-número s61o debe ascender a varios milla-
res, 

:i:I:. zo¡1a noroeste. Es d~ poblaci6p. indomestiza, es decir con -
mestizo·s en que predom~na el tipo indio, oc:upá la provincia de Gua-
nacaste, ti-el;le una economi~ q.e· grandes· latifundio_s y haciendas de -
ganado, y viene siendo- el extremo suroccidental de la zona indomesti 
za centroamericana, u la -cual pertenece también la poblaci6n del --
occidente de -Nicaragua, del centro y sur de_ Honduras y .de El Salva--
dor. · 

. En este. regi6n, segi.ip. Doris Stone, s6lo en pequeñas y aisladas
colonias que vi ve11 en las lomas de la. penínsul~ de i'Ticoya queda una
po blaci6n que es racialmente indígena, del grupo chorotega mangue, -
pero que.habla ce.st~llano. 

m~·PñbfO-Lurós. Aspectos Biodemográficos de la Poblaci6n de Costa -
· Rica. San Jos~, 1940, p. 31, 
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Composición racj_al de la poblaci-6n de 
Guanacaste·y·Puntarenas, en 1927. (1) 

mancos Mestizos Irmos :Mulatos Mongoles N3egr8os Otros Total: 
Número 32.974 36.698 1.2611.067 392 6 121 79.881 
Porcentaje 45.9 50.1 1,6 1.3 0.5 0.5 0.1 100.00 
--. ---------------------------------' 

El hecho de que los mestizos constituyan apenl:ts el 50.1 % de la 
poblaci6n se debe a que también se ha tOinado en cuenta la población
de la provincia de Punt"aret1a,s, para sacar el ,.porcentaje; es tarubién
por eso, que el porcentaje del grupo blanco es considerable. 

III. Z9nas del Atlántico. Es la de poblaci6n blanca criolla y,
a la vez, de inmigrantes negros que se establecieI'on en Costa Rica,
al igual_q_ue en los otros países centr.oamericap.os, en el litoral del 
Caribe, desde Puerto Barrios, en Gnatemala,-pasando por las Costas -
norte de Honduras y este de Nicaragua,· hasta 1~ región de Limón, en
Costa Rica, y la de Colon, en Panamá para trabajar en las plantacio
nes que tiene lugar el cultivo comercial del plátano, 

Estos negros, a diferencln de los que se introdujeron como es-.. 
clavos en el siglo XVII,_fue:i;-on introducidos principalmente desde J~ 
maica por estadounidenses, desde hace cincuenta años para la cons-: 
trucci6n del :ferrocarril del Atlántico y, como resisien ba,stante el
clima y las enfermedades de esa regi6n, sé quedaron permanentemente• 
en las plantaciones de pló.taho establecidas en la provincia de Li-,--. 
m6n. · 

El nivel de vida. de estos negros es muy bajo, y su economía ha
dependido princj_palmente del cultivo ~-el plátano, aunque en los t~lt,i 
mos años ha venido aumentando la importancia del cultivo del cacao -
en la regi6n. - · 

Según el censo de 1927, los p.egt,os clé Costa Tiica, que habitan -
pr-incipalmente Lim6n~, ocupan el 42 % d~ la población total, de. acue,r 
do con A. Grenfell Pri.ce; además, como_ las actiYidades plataneras _.., 
han dismirtuído, ahora se nota un movimiento de 1a población negra. 
hacia el. centro dél país~· · 

Compostci6ri ~acial de la ppblac.i6n 
en la región del Atlántico, en 1927. (2) 

Negros Blancos Mestj_zos ,India3· Mulatos Mongoles Otros Total: 
N{unero 18.003 11.060 1áo73 1.065 419 24-0 412 52.278 
Porcentaje . 15'J,7 34.4 3.3 3.3 1.3 0.7 1.3 100.00 

Al analizar este cuadro se ve claramente C?6mo en esa ~poca p_re
dominaba el élemento negro en la provincia de Lim6n, siendo también
considerable el número de blancos. 

CD Leo._Waibeli \1füite ~e.ttlement in Costa Rie!a. The Geographical --
Review. Vo, :XXIX. New York, .Oct. 1939. 

(2) Leo Wa:iJ}el,- White Settlement in Costa Ric~. The GeogI"aphicai ...... 
Review~ Vol •. XXIX. New York, Oct. 1939 .• 



IV~ Z.t.ln.ll: del centro y del Pacífico. Es la de poblaci6n más nu-
marosa del pa.:f.s y forma, ;iu.nto con la poblacicSn de Azuero, en Pana-
má1 la zoh.a eiiromestiza, ea décir con predominio racial blanco de la 
Am~rj_ca Central, 

. . Ocupa: las. provincias de San José, Cartago, Heredia, Alajuela, y 
?tintarenas ~ . Isn esta zona predom~na la pequeña prol)iedad, su econo-
inía depende! pr:t.ncipalmente del ·ctil tivo del café, y es el núcleo fun
da.mental de la poblaci6n costarrj_cens.e. 

Composi:cj6n racial de la poblaci6n de 
la r-egi6n,de Tierras Altas, en 1927. (1) 

... 
Blancos Mestizos Indios Neeros M.üatos Mongoles Otros Total: 

Nm.1ero 326.960 28.841 1.871 765 637 152 193 359.419 
Porcen 
taje.- 91.0 B.o o.5 0.2 0.2 o.i o.o 100.00· 

Como puede verse, la poblaci6n de esta región es predominante-
mente blanca~ 

v. Zona del Sur. Está habitada pór ip.dÍgenas cuyo grupo es más
numeroso qp.e el del norto del ·país, pertenec.en a los grupos bribrí,
cabécar, t6:rra.ba, boruca y chahgUene, y su·economí.a es agrícola pri
.mitiva de manutención, .pero muy atr4.sado; su número es aproximadame.n 
te de 10.000 personas. 

4" .!l .. tl.f!9.:i.á~filr§..;..~1.-'ª-.CQ.Il.O..filÍa y la _clJ.Ji:trj_ Q11.Ci6n 9..~J._q,..12..0 blaci6n. 
En Costa Rica, como en toda Centróam~rica las zonas de alta densidad 
demogr!f:i.ca, coinciden con las zonas. de mayor producción de café, y
con las zonas ferroviarias, cotac, ·10 hace constar Louise Hearst, en -
su artículo intitulado Coffe Industry of Central America (2) y del -
que se adjuntan. tre~ mapas. 

En las z·onas cafetaleras, con cultivos comerctales destinados a 
la exportaci6n, ha tenido lugar un aumento natural muy notable de la 
poblaci6n, así como también.se ha desarrollado el sistema de comuni
.caciones para facilitar el t:eansporte y la exportaci6n del grano, y
estos factores han repercutido notablemente en eL desarrollo de la -
economía en general. 

En Centroamérj_ca eJ. desarrollo del cultivo comercial del café -
para la expo:rlnci6n y sus concomitantes resultados, a saber: creci--
miento. natural de la pobJ.aci6n, .ex.pansi6n de los ferrocarriles y de
sarrollo dé la economía en general, han tenido lugar en la de tie--
rrus altas cercanas al océano Pacífico. 

5 • ]lel:lg,i_6n. La religi6n de los ind.ígenas de Costa Rica, en el
. momerito de la co11qú:lsta, tenía sus propios cultos, como ya se ha Vi§. 
to en párrafos anteriores de oste capitulo. 

r1) Leo~,'ifaibei_, 'Wh~t~ Sett1ement in Costa Rica. The Geographical ---
R0v1ow. VoJ .• X2\.IX. New York, Oct. ~939. . 

(2) Louise Henrst. Coffo Industry of Central Americé'.'., Economic Geog
raphy, Clnrk University, Worcéste-r, Mass. U.S.A. Vol. 8. Number L 
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La cristianizaci6n, que comenz6 con la conqui~ta, ayud6 a prop-ª 
gar la difusión del idioma castellano; .y ya en el siglo XVIII la ma
yoría de la poblac~6n era. cat61ica. 

. La primera medida legislativa de índole religiosa, consisti6 en 
~ta adjudicación de Costa Rica. al Obispado de Le6n, de Nicaragua, en-
1545. "Felipe II, 9or cédula de 9 de mayo de 15'45, encarg6 a don A.u 
fonio de Valdivieso, tercer obispo de Nicaragua, que se proveyese de 
prelado a la Gobernaci6n de Cartago, entendiese en las cosas espiri
tuales, en el servic:i.o de la Iglesia, y en el culto .divino de aque-
lla provincia (l).u El mismo rey tambi~n recomend6 al capellán del
gobernadort Diego Guti~rrez, para el curato de la villa de Santiago, 
en Costa Rica. 

pesde el tiempo del licenciado Lázaro Carrasco (1552-1562), --
cuarto. obispo ~e Nica1"'agua 2 los c?nquista~o;res de C?s~a Rica solic'i
taron la creaci6n de un obispado independiente,. sol1.c1 tud que fu~ -
denegada l)Or Felipe II, pero por cédula de 27 de septiembre de 1565', 
éste i-·ecomond6 a Luis de Fuentes, quinto obispo de Nicaragua, que -
nombl"ase al presbítero Juan de Estrada Rávagos, para cura de Cartago 
y Vicario General de Costa Rica. Desde entonces, Costa Rica fué una 
Vtcaría Provincial del Obispado de Le6n, Nicaragua, hasta mediados -
del siglo XIX. 

Durante tres siglos estuvo Costa Rica solicitando la creación -
de un obispado propio hasta que el 27 de febrero de 1850, el Papa -
Pio IX firm6 le. bula Óhristianae Rcligionis Actor, erigiendo el Obi.§. 
pado de San Jos6 de Costa Rica y encargando u don Francisco García -
Pcñnoz, Arzobispo de Guatemnln, de la ejecuci6n de ln bula, y del -
nombr.amiento de un Vicario Capitular interino. El Arzobispo García, 
el 5 de septiembre de 1850, firm6 el decreto de la ejecuci6n de la -
bula, y el 2 de febrero de 1851, se public6 en San José este decreto 
y la bula pontificial. 

Dicha bula eJ'.!igió a Costa Rica en un Obtspado independiente de
Nio~r~gua y dispuso todo lo concerniente al gobierno y administra--
ci6n de la nueva di6cesis. 

El .10 de abril de 1851 fué preconizado don Anselmo 1lorente y -
Lafuente, quien naci6 en Ca:rtago el 21 d.e abril de 1800, prin}er obi.§. 
po de Costa Rica; y el ? de septiembre de 1851, fué consagr~do en -
Guatemala, y después de regresar a Costa Rica, topió posesi611 del 
obispado, el 5 de enero de 1852. 

A principios del siglo.XIX, el clero de Costa Rica estaba divi
q.ido en dos agrupaciones: secular y regular; a este iiltimo grupo pe.r 
tenecian los Franciscanos Observantes de San .J.Q_rge qe Uic~ragua,. y -
los Franciscanos Rec·o1etos de Guatemalg;, · 

En-18oi, ·h-nbía 42. s~s.cerdotes en 'total, y en 1900, el número de ... 
sacerdotes ascendía a 10·2. 

En 18~3 la Universidad de s·anto' Tom.á~, cuyo ~·r:i.meÍ' r-e~tor fué -· 
don Juan de los Santos Mad-riz, fu~ erigida.en pontificia, pero más .. 

( 1) BernarciO"AÜgusto Thiel. La Iglesia Ca:t61.ic.á e~. Costa Rice. duran
te el Siglo XIX. Capítulo X de la ijevista Costa Ric·~ en el Siglo 
XIX. San ,José de Costa Rica, 1902. 
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adelante dej6 dé funcionar como entidad. 

En la· historia eclesiástica de Costa Rica se regis.traron 11. vi
si tas episcopales desde 1531, ha.sta 1850. (1). 

La Provincia Eclesiástica de Costa Rica.rué erigida por la bula 
.Praedecessorum de 16 de f.ebrero :en- 1921; po:p lo que la Diócesis de
San José fué elevada al. rango de Arquidiócesis·, comprendiendo las -
provincias de ~an Jo_s~ Cartago y Heredia.; y se erigi6 la Di6cesis-
de Alajuela, con jurisAiccl6n en A+ajuela, Puntarenas y Guanacaste; ... 
y el Vicariato Apost6lico de Lim6n, que qued6 sometido a la Sagrada-
Coneregaci6n ·de Propaganda Fide. · · 

El 2 de agosto de 1921, rué consagrado Monseñor Rafael Ott6n -
Castro primer Arzobispo- de San Jos~ de Costa Ric:a, quien muri6 el 12 
de diciembre de 1939. 

Y desde el 2 de -abril de 1940 es Monseño.r Víctor M. Sanabria, -
el Arzobispo de Coste. .Rica. 

Seg1J.n el artículo 51, antes, y 69, después, Ley 24 de 2 de Ju-
lio de 1943 4e la Constituci~n, ·11 La relig~~n Cat6lica, Apost61ica -
Romana, es :la del T:~stado, el cúal contribuye :_a su .munténimiento sin
impedir el libre ojercj_cio en la República de ningún otro culto que
no se oponga a la moralidad universal ni a las .. _buenas costumbres. 11 -

(Decreto Ejecutivo Nº 4 del 26 de abril de 1882.) 
... 

Ademns, según_ el artículo 109 de: la ·constituci6n, p·árrafos 12 y 
13, las atribuciones del Poder I~j ecutivo referentes u- la religi6n, -
son las sieu-:ientes: Ejercer el pn,t:ronato con arreglo a las leyes, -
hacer las pr0sontnciones y nombramientos que 6stas le cometan y eje;. 
cer los demás netos u que las mismas le llnmen en los asuntos de la-i 
Iglesia. Y conceder o negar ol pase a los decretos, conciliaros, by 
lns, breves y roscr:i.ptos pontificios, y cualesquiera otros despachos 
.de la atJ.toridad oclcsin.stica.-. ~- . . . 

6 • L a_J!§J.!eJ-ci !!<l . .Y_~ r!i1?..tf.ib1J:9J . .Qll.JL~9_gr_~_fj._g_ª-..J!.LJJ!.JLW~:.t.6 :q. Es tos 
aspectos demográficos p-J.eden estudiarse sobre la base de los infor-
mes de la Dirección Generti.l de Estadístioa, y del estudio demográfi-
co citado de Pablo Lurosº . 

Poblaci6n de Costa Rica desde 1900· hasta 1939. 

1900 307.1t99 1910 379.533 ' 1920 468 .• 3é3 1930 516 .031 
1901 312.819 1911 388.266 1921 476~5 1 1931 5270690 
1902 316. 738 . 1912 ~99.424 1922 485.049 1932 539.654 
1903 322.618 191ª 10.981 1923 498.435' 193~ 551.541 
1904 3~¡,.340 191 420.¡79 .. ·1924 50? .19~ 193 565.427 
1905 3·4.-297 1915 430.701 :\.925' 520,.76 1935 577.833 
1906 3li-1.590 1916 41· . 4 1926 .532~.~59 1936 591,862 ü.3 2 
1907 351.176 1917 454.995 1927 480~226 1937 606,581 
1908 ·J61~779 1918 459~423 1928 492·~ 51.~l 1938 623 .. 414 
1909 .368.780 1919 463.~?27 1929 503:.856 1939 639.197 

TI) Rosendo-Y:-Valenciano. Breve Reseiia dei la Jerarquía Eqlesiástica 
de Costa Rica. Capítulo XI de la ·Revista de Costa Rica en .el Si
glo XIX. San Jase de Costa Rica, 1902, 
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Poblaci6n caléuláda desde 1,940 hasta 1946. 
(Seg'lin el Informe dé la Direcc16n General 

de Estadística, 1946). 

1940 
1941 
1942 
194i 
194[~ 
191+5' 
1946 

....... ~ •· ... •,• .. ~ , ..... 
_o • • • • ., e:•.• • ·• · .• • • • • • •·-• • ............................. ' 
' ... , ... ' .. ,, .. ~' ' .... 
······!~ ... ~ .. ~ .. ~.~ 
•••••)•~ ..... ~ ..... . 
········-·~~···········-·· 

656.129 
672 .• _043 
Q87 ,354 
706,596 
72~f.149 
746;,I 545 F.T ·b •· 
771 ·. 5'03 i.o~ . res y 
. ' 390.987 

Mujeres 
380,516 

.. Pobiaci6n por Provincias. y- Capitales, en 1946. 
(Según. el Informe de la Di-recci6n Gene.ral de :Cstadís-tica, 1946). 

PROVINCIA: POBLACION: CAPITAL: POBLACION: 

San José, 250.95'1+ San José. 83,242 
Alajuela, 162,067 Alajliela, 11.177 
Cartago. J.14.?jl .Cartago., 13,888 
Heredia. 56,563 .Heredia, 11~382 
Guanacaste. 93 •1~27 );,lbéria. · 4.~46 
Puntarenas., 52,644 .Ptint.a.renas·. 9, 66 
Lim6n,.. L.-1.077 Lini6n, 10 .656 ----··-......... -
TO'l1ALES: 771.503 144.157 

Y con·el fin 'de· analizars"e más detenidamente la distribuci6n -
geográfica dé 1~ poblaci6n; . se adjuntan el mapa sobre densidad de P.Q 
blación tomados ·de la obra de Pablo Luros, y el cuadro siguiente; 

Densidad de poblaci6n. N'úniero de habitantes por ki16metro cuadrado,. 

PROVINCIAS: 1892 19'l7 1944-

San José. 17,1 34.2 5'2.6 
Cartago, 13.1 24.2 37.4 
Heredia~ 10.8 13:.1 18.4 
Alaju.ela. 6.o 10,3 16.1 

· -Guanaca:ste. 2,0 4.6 7,9 
Puntarenas, 1 .• 2 2,8 >+. 7 
Lim6n, 0,9 3,7 4,5' 

TOTAL DEL PAIS: 4,9 9,5' .14,6 

Como puede verse, la provincia de San José es la que tiene la ~·· 
mayor densidad de poblaci6n, y después le siguen las ·p-rovincias de·
Cartago, Heredia y Alajuela. 

Puede decirse que la pobl;aci6n de Costa. Rica s.~ concentra en la 
Meseta Central, y qu~ las zonas menos pobladas son la del noreste, -
ocupadas por las provincias de Alejuela, Heredia, y Lim6n, y la del:-.~ 
sur, por: Puntarenas y Lim6n,. 

Según los resultados del Censo de Poblá.ci6n de 1927, publicado
por Pablo Luros, la poblaci6n delos_grupos raciales por 100 hal?itaj! 



tes en el país, es como stgue: 

blan~os (San José, Alaj_uela, Cartago., Heredia y Puntarenas) ••• 92.8%. 
mestizos ( Guanacaste) ••• , •••••••••••••.•••••••• .- ............. , • • • 51. 5~ 
negros (Lj_m6n) .-.•• , .-•.• -••• • ••••••••••••.•••••• ~ •••••.••••••••••••• 94.0%. 
indios (Puntarenas y Lim6n) •• , •••••.••••••••.••••••••••••••••••• 55~0% 

Según el propio Pablo Luros, la proporci6n del total de los ---
grupos raciales en el paÍ$ por 100 hahitante.s es la siguiente: 

Blancos. 80.2 
Mestizos·. 14.1 
Negros. 4.1 
Indios, 0,9 
Nula tos. o.4 

:Amarillos. o.·2 
dtro~. 0,1 

De acuerdd···con la esttmaciqn que puede hacerse para la pobla--
c~6n. ele~ p_aís, en 1911-8 2 la cfompqsici6n ~tnica de Costa Rica, es la • 
s1.gu1ent.e :. 

1 cen~ro, 
Blancos ·670.000 oeste y 

este.-

r,~estizos 100_.ooo noroeste. 

Negros, 20.000 este. 1 

Ind:tos. . ,.., 10.ooq sur y 
nor'este • 

.. . 

Total de la 
Po-blaci6ng 800 •. 000 _¡ 

7. Nª-t.,al:Ldad, .J1!9XtªU-:.dJicL.. .i:iu:pci~li-ª.a~li._ferti_ll.dad. Gracias al
importante trabajo de Pablo Luros.ya citado, que se intitula Aspee-
tos Biodemográficos p.e 1a póblaci6n de Costa Rica, puede presentarse 
el análisis siguiente a.cerca de la natalidad, mortalidad, nupciali-
dad y fertilidad ... 

Lac natalidad, ... que e.s la relaci6n entre el número de nacimientos 
co11 e-1 total de la población por afio, es niuy alta en Costa Rica. 

La grifica de Pablo Luros, que se adjunta, indica el desarrollo 
de la natalidad en'Costa Rica. 

La mortalidad, que es la relac:i.6n, entre el,número de defuncio-
nes con el total de la poblaci6n por año, es, en términos generales
muy elevada, p_ero,- principalmente, la mortalidad infantil, y sobre -
todo la de los niños menores de· un año-. 

Estos aspectos·: pueden estudiarse en +a gráfica de Pablo Luros -
adjuntas, sobre mortalidad y mortalidad infantil, 
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La gráfica de Pablo Luros acljunta, indica las causas de muerte 
por enfermedad en Costa Rica. 

La nupcialidad, que: es la relaci6n entr~ los matrimonios con -
el total de la poblaci6n ·por año, es en Costa Rica según Pablo Lu
ros, más bien baja, como puede apreciarse en la gr&rica adjunta so
bre nupcialidad en Costa Rica, 

Un análisis conjunto de la natalidad, mortalidad y nupcialidad, 
desde 1901 hasta 1940, se encuentra en la gráfica adjunto de Pablo~ 
Luros. 

Fertilidad o coeficiente c~e fertilidad, es la relación que hay
entre el nt1mero de nacimientos por año y el n~mero de mujeres en -
edad de fecundidad, es decir de 1, a 45 años. 

Este coeficiente permite conocer mejor el crecimiento natural
de la población de un país y en Costa Rica ese coeficiente de feri~ 
lidad es 1.9, lo cuál puede apreciarse en la gráfica adjunta de fe! 
tilidad. 



CAP. VIII• AGRIQ[k~JJ!, Q.4.!~RI_4, MI~RJ.A 
Y FUENTES DE ENERGIA. -- _ _,.... __ ·--- --· ,..,,, 

l. Explotaci6n recolectora. 2-. Agricultura: cultivos tropica+es. --
3. Agricultura: _ce·reales y leguminosas. 4. Agricultura: cultivps _--:
textil?s, mediterráneos, tabl;lco, frutas,_ofeaginosas, tubérc1:,1os.t .;¡, 
hortalizas. 5. Ganadería: avicultura·y apicultura. o. Colomzación
y superficie agrícolo-gánadera. 7. Minería; metales preciosos; met-ª 
les no ferrosos, hierro, aleaciones de hierro, minerales no metáli
cos, minerales fertilizanteá. 8. Fuentés de energía: carbón, petró
leo y electricidad. 

l. l]xplotaci6n recolector,.a, ~. La caza se practica en Costa 
Rica desde la 6poca prehispánica; pero en una forma _aun no organiz-ª 
da, a pesar de que las regiones montañosas y selváticas, tan abun-
dantes en el país, ofrecen grandes posibil:idades de cacería, 

Los animales que son objeto de caza, son los mamíferos y las -
aves; y en la. provinc;:ia de Guanacaste, la cacería principal es de 
venado, 

¡ 

En el litoral del Atlántico, desde el río Parismina hacia el -
norte, se practica la caza de tortugas, que son obj-eto de comercio
exterior y se exportan vivas a Nuevo York. 

En este aspecto c1e la explotación recolectora,_ es conveniente
que se proceda a su reglamentación_y se establezcan medidas que prg 
tej él!l los animales· .de caza, - · 

P~º-ª• "La riqueza pesquera no se explota en forma debida. En
el golfo de Nj_coya se practica ln pesca de atún, el cual se exporta 
a muchos países. En 1946, se exportaron 1.280,920 kilos de atún, .. 
con un valor de$ 202,426 d6lv.res; y en ese mismo año se exportaron 
320,908 kilos de atún on conserva, conun valor de$ 311,500 d6la-... 
res, 

En el golfo de Nicoya y en el golfo Dulce, existen conchas de
madreperlas; pero la pesca de ·ellas ha ido decayendo, ·pues no se -
atiende a su conservaci6n, 

En Nicoya, tarabi~n existe el caracol de teñir, color púrpura,
que lo emplean para teñir hilos, pues su color es muy firme. Fué -
uno de los primeros artículos de exportaqión del país; y ahora el -
hilo teñido s6lo se env.:1'.a a El Salvador, 

Del l~do del Caribe, en Puerto Lim6n, se p_ractica la pesca del 
tibur6n, cuyo hígado es muy apreciado en él exterior y es motivo de 
exportaci6n, así como también,. en general, el hígado de otros pese-ª 
dos. 

En 19>+6, la exportación de hígado de pescado y de hígado de ti 
b:trón, con destino a Estados Unidos, fué._ respectiv~1ente de: 4,580-
kilos, con valor de $ 4.276 ·dólares; y de 101+.774 kilos,: con valor
de $ ?9 •. 190 dólares, 

Explot.act6n forestal. Los rec-µ.rsos forestales del paÍ$ son muy 
ricos·. · La explotación forestal. está; consti tuída por sel vas y bos-
ques tropicales; ambos son bosques de -maderas duras, que s:~ utili--
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zan en la fabricación de muebles, y como materia prima. para la ex-
portaci6n. 

La explotaei6n forestal se practica principalpiente en Guanaca,2 
te y en la región norte del pa:Ís, o sea la cuenca del río -San Juan, 
pero también se explota, aunque en menor escala; en algunas otras -
regiones. 

Entre las maderas de ebanistería pueden·citarse~ la caoba, el
cedro amargo,. eJ. guayacán, el palo de mora? la cocobola., etc.; y e,n 
tre las de construcci6n: el-pochote, el quiebra hacha, el guachipe
lín, el guanacaste, el roble y los encinos, etc. 

La Direcci6n General. de Estad:fstiGa, -·considera como maderas e~ 
portables, las sigu~entes: ajo, alcornoquei almendro, asetrada, as,g 
rrada blanca, balsa, brasil·,. cachimbo? café,. caobai caobilla, cati
vo, cedro,. cedro macho, cocobola, cortés, -corral.il o,. crist6bal, eJ! 
pavel gallinazo, gavillo, c~n:fzaro guapinol, guayEi:bo, guayacán, -
ira, lechoso, laurel, madera creoso!ada, maría,- mora, nazareno, n:Í..§. 
pero, pinotea, pochote, quebracho, quina,. roblo, ron-ron, séindalo,
tempisque, vencolo, y z~patero. 

Después de 10.·madero., que es el principal producto forestal, -
sus derivados son de gran importa11cia. 

En Guan~castc crece el ccucho, de cuyo iátex se obtiene el hu
le; en 1946, la exportaci6n de hule a los Estados Unidos y a El SaJ. 
vador fué de 25,545 kilos; con un vnlor de ffi 18.840 dólares. 

El. chicl9·· es otro producto. de la 0xplotaci6n forestal. En ---
1946, se exp·ortarori u -Estados Uni~os 11.996 kilos, por valor de --
$ 13.159 d6lares. 

El bálsamo de Perú es una resina sue se obtiene del bálse..no; y 
esto árbol crece en ln Cordillera- Volcnnica y se exporta en pe.que-
ñas cantidades. 

Entre las plantas tint6reas que abundan en Guanacaste, la made 
ra del Brasil o palo de mora, es la más importante; en 1946 se ex-
portaron a :estados Unid9s 82,900 kilos de madera del Brasil, por Vl!: 
lor de$ 1,740 d61ares. 

Otro de los derivados de la explotaci6n forestal es el carb6n
vegetal; su producción es·de importancia, tanto en el Tablazo como
~n la provincia de Cartago, y e1 consumo interno de este combusti--
ble es grande. ·. 

Tambi~n la leña, que es otro derivado de la explotación fores
tal, es empleada como combustible, ·por gran parte de la poblaci6n -
de Costa Rica. 

En la cuenca del río San Juan, es important.e la recolección de 
raíces de ipecacuana. En 1946, se export6 raíz de ipepacuana ·a In
glaterra~ a Estados Uriidos y a Holanda, por valor de·$ 104.778 d61a 
res. 

La balsa, que es tina madera muy liviana empleada en la constru~ 
ci6n de ayiones, también es motivo de exp-ortaci6n. En 1946, se ex-
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portaron a Estados Unidos 239J603 kilosJ por un valor de $ ~9~980 --
d6lares. · · 

.. Del mapgle y del endiio, se obtienen tonap.tes que sirven para -
cur-c1r las pieles, y ~stas también son artículos de exportaci6n. 

Además,. ha.y muchas otra:s PlMtas con utilidades medicinales. 

El puerto maderer9 por ·excelencia es Beb~dero, puerto fluvial.
·:que se encuen,.tra sobre -·el río Bebedero; y a él llega toda la madera
de la provi~cia de Guanaca~te, 

. El valor de lEJ. producci611 forestal, en 1946, rué de $ 634.636 -
d6lares; . y como puede. observarse, la misma es una de ·1as principales 
fuentes econ<1micas del país, 

·Támbi~n esta otra explotac:i6n recolectora necesita ser reglame,n 
ta.da, -a fin de que se conserven los bosques. 

2. Ag~_i-º.1!!.,t~z:a;g C\ll.ti.rn-t.ro~icale§., !!_café. E~ ·café consti~u
Yf# el cultivo principal en 1a·agr1culturade Costa Rica. Costa Rica 
fu~ el primer paí.s centroamericano· que ctil tiv6 el café. El goberna
dor don Tomás de Acosta, en 1808 import6 las primeras semillas de -
caf~ desde la isla de Jamaica; pero se cree que los primeros cafetos 
d-e Costa Rica fueron sembrados en los últimos años del siglo XVIII. 

El café alcanz6 un gran desarrollo por haber encontrado condi-
c'io,nos favorables paro. su cultivo en el país,-· sobre todo en los 1~ 
res de suelos de orig0n volcánico; y lleg6 a substituír el cultivo -
del trigo, que muy pronto fu6 crunbiado por las plantaciones de café, 

El. gobierno de Costa Rica, para estimular el cultivo del café,
ofreci6 regalar tierras a quienes quisieran sembrarlo; pero no fu~• 
sino hasta 1820 que se llicieron las primeras expo;rtaciones a Panamá
y luego al noreste de Sudamérica, Ya en 1846, cuando se terminó el
camino a .Puntarenas, pudo transportarse mayores cantidades. En 1841, 
cuando se export6 café a Gran Bretaña, el mercado europeo qued6 a---
bierto. para los productos de Costa Rica.. Desde entonces comenz6 ve1:, 
daderazµente el auge de la produccl6n del cate·, 

Aunqúe.el café de Costa Rica tuvo otros mercados europeos, Gran 
Bretaña fué el principal importador y se mantuvo cOino tal hasta la -
primera Guerra Mundia1,·en·que Estad.os Unidos lo· desplazó, al comen.
zar a comprarle grandes cantidades de caf~ a Costa Rica, 

·. 
La mayor parte de la exportaci6n del café se hace por Puerto Li 

món, del lado del Caribe, pero el puesto de Puntarenas por estar más 
cerca de las haciendas de café, y por estar en el P~cífico, est~ ad
quiriendo importancia en la exportación de dicho producto, ya que en 
este mismo Océano, está el Puesto de San Francisco, California, que
es uno de los principales centros importadores de car~. 

En Costa Rica las zonas del cultivo de café ocupan áreas bien -
definidas: la :fyleseta Central y los declives montañosos del Pacífico. 

Los cultivos más importantes de café se encuentran entre los --
500 y 1500 metros de altitud, poro tambi6n existen plantaciones en -
al turas inferiores y mayores de las antes dichas.. El caf~ es llama-



do de altura o. de bajura, según la altitud de la zona cultivada: de 
al tura, cuandq 1a· zona ti.ene una altitud mayor de 1000 metros, y de 
bajura, cuando la regi6n tiene menos de 1000· ine-.tros. Siendo el ca-
fé de.altura el de mejor Cllliaad. · 

Las condiciones climáticas y edafol6gicas para el cultivo del
caf~ son las siguientes: 

1) El café crece ·bien .. ,en los lugares de temperatura moderadq;1_"'(1.,_ 

o sea en los lugares :eµy.a t.e.i.µperatura oscila entre los 18º y 25° G'' 
y necesita como m,í.nimo .-4e. l.1üvia a.n,uá 175' -cm~ 

2) El suelo r~querido es el llamado suelo de ('.)rÍgen volcánico, 
que es fértil y bien-drepado 1 y que contiene grap..éantidad de fos-~ 
fatos, potasio, hierro y·. sílice. Además, él suelo debe se;r tambiiln 
profundo para que la ráfz· del cafeto, que es vertical, pueda pene--
trar con facilid.ad. · 

El café de m-ejor calidad en Centroaméri'ca es el café de Arabia, 
y es el que se cultiva en 1a Meseta Central de Costa Rica. 

Las enfermedades que atacan los cafetos costarricenses son: 1a 
Omphalia fláv;i.da, u ojo de gallo;+ª Roselliriia quercina, o Maya; -
y la. Cercosfera coffeico1a, o chaspnrria. Las tres son producidas
por hongos, pero la primera es la más común y temible; y se presen .. 
ta en forma de manchas en las hoj e.s ·que ocasionan la exfoliaci6n -
del cafeto. 

Costa Rica fué el país que inició la práctica de la poda en -
los cafetos, para logrur la renovuei6n continua de las rrunas; lo -
cual ha ·sido adoptado con posterioridad en muchos otros países. 

La recolección del grano s~ 11a~e durante la estación seca, en
·1os meses de diciembre, enero y febrero; _y s_e acostumbra recoger -
únicamente el grano. madur~, por lo que es necesario hacer.varias re 
colectas. Esto dá como resultado, -que la cal'idad del café sea supe 
rior. Es un método diferente al qile se practica en otros países -
cafetaleros, en los que· todos: los granos .de la planta, se recogen -
de una sola vez. 

Una vez recogido el café es transportado en-carretas y camiones 
a los beneficios, lugar en donde el car~ es despulpado, lavado secs 
do, escogido y empa~ado, y de donde sale para los centros de expor
tación, a los puertos y para el consumo'local. 

La explotación del café ha contribuí.do mucho al desarrollo de
las vías de coriiunicación,.ya que éstas son indispensables para lle
var el fruto a los beneficios; también contribuyó al crecimiento n~ 
tural de la poblaci6n del país, como se ha visto en el capítulo re.§ 
pectivó. 

En Costa Rica hay dos tipos de plantaciones de café: el tipo !" 

de cultivo en las pequeñas 4>.rcpiedad,es,-- y el tipo· de cultivo en --
grandes haciendas. 

En 1935 habíá 150 peneficios diseminados en el país, dotados,. 
de maquinarias modernas; y a ollas va a dél!' el c'af é de los pequeños 
propietarios. 



San José. 
Alajuela. 
Cartago. 
·Heredia •. 
Guanacaste. 
Lim6n. 
TOTALES: 

Are&~ .. de Cultivo de Caf'~. 193 5. (1) • 

NUM. DE.FINCAS. 

9.856 
6~245' 
3 •. 622 
;.281 

339 
., 114 ............. ____ 

25~45? 

NUM. DEPROPIETARIOS. 

8.94; 
5'.084 
2.922 
4.240 

319 
108 

21.618 

MANZAN/lS. 

·21+.482 
14.228 
17.546 
10~654 
1.306 

3~0 
68.5'76 

Una manzana equivaie a 69.89 áreas o sea 6989 metros cuad!ados. 

Según los datos anteriores, del total-general de propietarios,-
12.049 tienen parcelas menores 9-e· una manzana. 

De este cuadro' t.ambién puede obtenerse el promedio de cafetos -
por manzana, siendo en Costa Rica de 1.067 cafetos por manzana. 

Las propiedades cafetaleras son casi exclusivamente de costarrj_ 
censes, r el porcentaje· es como sigue: 

Nacionales. 
Extranjeros, 

83,5' % 
16 .• 5' % 

En Costa Rica el café ocupa el 20 % del área cultivada, 

El valor de la producci6n del -café en 1945 tul! d.e 589. 547. 56 --.,. 
quintales y el valor de la·- exportaci6n en 1946, fu~ de $ 6, 5'28. 569 -
d6lares. · 

~l ~l·át~JlQ, El ·plátano. rué traído de las Islas Canarias a Santo 
Domingo por fray T9más de Berlanga,. en 1516, de dond.e pas6 a otros -
países del Caribe. Más tarde,. cuando Berlanga fu~ Arz,obispo de Pan.§; 
má, introdujo allí dicho cultivo, el cual se·extendi6 hacia el Norte 
y hacia el Este en lo que hoy es Costa Rica, 

Por largo tiempo, dE~spués de la conquista, el plátano no figur,s 
ba entre los productos principales de Costa Rica; y fué hasta fines.;. 
del siglo XIX, cuando M. c •. Keith const.ruía el fer!'ocarril al Atlán ... 
tico, que comenz6 a ·ser ·cultivE).do :para la exportaci6n. 

El cultivo del plátano en gran escala y con todos los adelantos 
de la técnica moderna, fué establecj.do por la United Fruit Company, .. 
~esde los primeros años del siglo XX. 

Fué necesario la construcci6n de un ferrocarril para llevar el
plátano a los centros de·consumo yde exportaci6n; y ·desde entonces
las plantaciones .del plátano · se estabilizaron y el aug-e en su produQ 
ci6n comenz6 a n.otar~e.· 

El plátano .necesita un clima caliente y húmedo Y· suelos férti-
les y profundos para su cultivo. Las plantaciones se hacen, por lo-

(1) Revista dél Instituto de defensa del café, San José de Costa R~
ca, 1946. 
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g..eneral, en terrenos donde exprofesamént~ _la selva tropical ha $ido
a.esrnóntada. 

En Costa Rica, _el cultivo del plátano· se extiende en las regio
nes bajas -del Atlántico; aunque, E;3n la actual;i.dad·, hay -algunas plan
taciones en la regi6n del Pacífico~-

En el Atlántico, las plantaciones. de plátano se extendían, has
ta hace pocos años, en la llanura del río Matina, desde el r:!o Reve,n 
taz6n hasta la desembocadura del río Estrella; en donde el acarreo -
sédimentario de los ríos que desembocan en esa región, han dado a -
esos suelos la fertilidad que el plátano necesita. 

Pero con posterioridad, .debido al agotamiento de la zona de cul 
tivo del Atlántico,_ y a la_ presencie. de la enfermedad llamada sigat.Q 
ka, disminuy6 lfl producci6n en esa zona.; _por _lo que, eri años recien
tes! ~e hari abierto nuevas planta~Jones. de plátano en l_a regi6n del
Pac fico, en angostas llanuras en donde desemboc~los r:!os Pirrís,
Paquita y Diq~is, 

En. febrero de 1880, se exportaron los·primeros 360 racimos de -
pláta:r;io, exporta.ci6n que co_n posterior:Ldad sigui6 aumentando gradual 
mente •. Y ahora los ·principales mercados del .-plátano de Costa Rica -
son Estados Unidos e Inglat~rra, y este cultivo ocupa .el. segundo lu
gar en lfl economía del país. 

Las plantaciones de plátano llegaron a ocupar cerca de 35.000 -
hectáreas;_ la producci6n en 191+6, en la zona Atlántica. y del Pae·ffi
co, es como sigue; (1): 

Regi6n d~l Atlánticp, 
Regi6n del Pac:ií_fico. 

TOTAL: 

779 .:888 racimos. 
~111+~92..3. racimos. 
J,;692,341 racimos. 

EXPORTACION: 

1945 56.215,579 kilos con valor de $ 2.232-.679 dólares. 
1946 111.594.830 kilos con valor de 11 4.388.357 d61ares. 

En 1946, la exportación del plátanq constituyó el 30.6 % del -
valor de la exportación total del país. 

La e.xportaci6n del plátano eri 1946, fué como sigue~ 

LUGAR: RAClMOS: ·KILOS: DOLARES= 

Lim6n. 779 • .888 13 .385:.474. 537 .405 
Punta;renas. 5'.000 60.296 ·2~?20 
Quepas. 1.719~956· 34 • .399.120 1.337.218 
Golfito. 3.L1_82.,.;.1t92. 63·. 749 .940 2. ííl.Olj; 
TOTAL: 5,692.341 11i .594-;s30 4.388.357 

ffi-:fñrorm.e de la Direcci6n Gener'al de F:stadística. 1946, San Jos~ -
de Costa Rica, 194?. 



DESTINO: 

Estados Unidos. 
Canadá, 
TOTAL: 

KILOS: 

110.1t~3.350 
. 1.451.480 
n1:5ii;. 830 

... 0.1.. -

DúLARES: 

:·4.331,214 
.. · 'i? .143_ 

4.388.357 

fil,\_cacq..Q., E-1 oacao ocupa el tercer lugar en la economía del --
p,at$; los cultivos d~\·este producto se iniciaron en el siglo XVII, y 
e:onstituy6 la principal fuente econ6mica, durante los dos siglos de
la c-olonia. 

Cuando s·e introduje ron las plantaciones del plátano en el país, 
el cultivo del cacao comenz6 a decaer, pero en la actu.alidad este -
cultivo nuevamente ha comenzad6 a tener auge, principalmente en la -
regi6n del Atlántico. 

El cacao cultiva se cultiva en regiones tropicales lluviosas, -
que ;engan una morfología llana o de deolives montañosos. La alti-
tud más apropiada es Gntre O y 800 metros. El suelo debe tener ri-
cos dep6sitos aluv~ales, co·n suficiente arcilla para que 1e dé más -
consistencia;. y además, necesj_ta un buen drenaje; es decir un suelo
fértil de textura fina. 

Los cultivos de cacao ocupan principalmente las tierras bajas -
del Caribe, aunque en la actualidad hay algunos cultivos en la re--
gi6n del Pacífico. 

Del lado del Caribe las plantaciones están en Línea Vieja y en
una zona cercana a la frontera con Panamá, en las regiones regadas -
por los ríos Banano y Estrella; poro no tienen una extensión contí-
nu.a, s:lno que están distribuí.das en zonas aisladas. 

En la actualidad hay cerca de 20.000 .. hectáreas cultivadas de •
cacao; y en la mayoría de sus plantaciones, pertenecen a la United -
Frui t Company •. Los campesinos r~ntan en· peq~eña escala las hacien-
das de la U'ni ted, que antes fueron platanéra.s; y despu~s venden la -
cosecha a la misma Compañía. 

Entre los países productores de cacao, Costa Rica ocupa el sex
to lugar en Am~ri.ca Latina; y el d~cimo tercero en el mundo. 

AÑO: 

1888 
1893 
1910 

Exportaci6n en kilos, desde 1888 hasta 1938. (1). 

KILOS: 

152.674 
155.280 
183.895 

AÑO: 

1919 
1926 
1938 

KILOS: 

1.,698.122 
3,307.670 

829~955 

.En 1945, se exportaron 1.306.602 kilos, con un valor de-------
261,320 d6lares; y en 1946 se exportaron 3,964.246 kilos, con un va
lor de 792.848 dólares. 

El análisi.s de las ant.eriores cantidades puede dar una idea del 
aumento reciente de la producci6n de cacao en Costa Rica, 

1947, 
0(1) Triforme- de la Direc, Gral, de Est, 1946, San José de Costa Rica, 
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Además de estos tres product·os tropicales: car~, plátano y ca-
e-ao,. que constituyen la base de la economía.de Costa Rica, existen -
otros productos agrícolas que merecen menoioná.rs_e. 

á . ..,gJ!fiª- .. <le • .J!.áQ..a....t, Es otro cultivo tropical y ocupa un lugar im 
po_rtante e_ntre los productos agrícolas del país. 

La caña de az~car también fué introducida en América por los CQ 
lonizadores, en 1506; y se produce en los lugares cuya altitud no P.e 
sa de 170.0· metros. 

El área cultivada es, aproximadamente, de 18.000 hectáreas; y -
se produce en los lugares siguientes: Escasd, Desamparados Aserrí, -
Santana1 Turrubares1 La Un16n, Jiménez, TUrr~alba, Heredia, ~arba, -
Santa Barbara, San 1sid1"0, Flores, San Antonio de B~l~n, AlaJuela, -
San Ramón, Grecia, San· Mateo, Naranjo, Palmares, Bagaces y Térraba. 

Los principales .centros azucareros clel país son: Grecia, que -
tj.ene 7 ingenios y 52 trapiches; y Turrialba. 

El paíg CUei1ta con más .de· 100 ingenios, y con 2000 ~rapiches • 

La caña de azl1car se emplea para la fabricaci6n de azlicar de -
dulcesi de alcohol, y de aguardiente; y en algunos lugares trunbi~n -
la emp eart para alimentar el ganado, 

La producci6n de azl1car de 1945-1946 fué de 161.107.50 quinta-
les, y el consmno fu~ de 253.107.50· quinteles, por lo que fué neces.,s 
rio importar 92.000,00 quintales. 

Comospuede verse, la producci6n nacional de az1cnr, no cubre -
las necesido.dos del consumo del país. 

ll..ll<aiil;w.ye. Es ·una palmera cuyo fruto, además de ser alimenti
cio, es muy o.precia.do entre los costarricenses; y Tucurrique surte -
el mercado interior de este producto. 

La vainilla existe eri estado silvestre, en las- tierras calien-
tes, pero se explota en pequeñas cantidades • 

. 3 • A;g_ricul t~: _cereal~.1.,~uminoss§.• El maíz. Este cereal de 
origen americano·, es· uno de los elementos· básicos en la alimentación 
del pueblo costarricense; y se cultiva en regiones lluviosas, ya --
sean templadas o tropicales. 

Se encuentra en los lugares siguientes: en la provincia de San
José, en Aserrí y Turrubares; en la de Cartago, en Turrialba, Cot, y 
Guarco; en la de Heredia, en San Rafael, y San Antonio· de Belén; en
la de Alajuela, en San Ram6n, Grecia, San Mateo, y Naranjo~ en la de 
Guanacaste, en Bagaces y Tilarán; y en.la de Puntarenas, en Buenos -
Aires. 

La extensi6n del cultivo del rna:f.z se calcula· en 32,000 hectá--
reas, 

Muchas veces la producci6n ele e_ste cereal, no satisface las ne
ce.sidades de consumo, por lo que e~ necesario importarlo de otros -
países. 
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fil__ªr_:r,Q&. Este cereal tisiático, fué traído a América por los e.§. 
pañoles, y se produce en zonas muy húmedas-o de drenaje abundante de 
agua. 

En Costa Rica, se cultiva en los lugares siguientes: Mora, San
ta Ana, 11u.rrubares, Turrialba, Bel~n, Alajuela, Naranjo, Bagaces, C-ª 
ñas Gordas, Potrero Grande, Buenos Aires, Térraba y Boruca. 

El arroz es otro producto que necesita importarse para satisfa
cer las necesidades de consumo. 

!L...t.ri_g_Q. Es un cereal de orígén europeo, y fué uno c1e los pro
ductos principales de Costa Rica en el siglo XVII, pero después su -
cultivo fué substitufdo por el del café, Todavía en 1884, crecía --
abundante cantidac1 en Alajuela y Heredia, pero desapareci6 de la es
tadística, en 1888, y en.la actualidad, Tilarán es uno de los pocos
lugares en que se produce. 

~l frijol. Es la legumino.sa más importante en la alimentación -
del pueblo. Se cultiva en terrenos secos y de clima templado, Hay
muchas variedades de frijoles, pero la principal es el de color ne-
gro. 

Se encuentra en casi todos los lugares en donde se produce el -
maíz, y la extensi6n de su cultivo es de 14.ooo hectáreas. 

4. fil:rj.~c;_ul_tu.ra~, cultivos . ..:t~:is..t.:l~..§.§..,_ mediterráneos, tab4º..9, :f):_y-
ta~, ?leaginosa?, tubérc.3:l_og___L,_@J:._W.:l™~ .Mtiv9.§_t.extil~. Las -
principales plantas textiles soni el abaca, la cabuya, la pita y el
henequén. 

El abacá, es un cultivo relativamente nuevo, y en los últimos -
años ha sido motivo de exportación; en 1946 se exportaron a Estados
Unidos 505.003 kilos, con un valor de $ 56.506 d6lares. 

Los ca.nipesinos de Tabarcia usan la pi ta para hacer sombreros, y 
el tallo de tul e para. hacer canastos y petates. 

Además en Boruca se cultiva. el algod6n. 

Cultivos mediterráneos. Entre esta clase de cultivos, la naran
ja y las· frutas.cítricas, que fueron traídas a América por los colo
nos, ocupan uri lugar importante, tanto en el consumo del país, como-
en la exportaci6n. · 

Tabaco. Es una planta prehispánica de Am~rica; se cultiva en 
climas tropicales hÚU!edos, y teinplo.dós húmedos. 

En Costa.Rica se 1Jroduce en los lugares siguientes: Palmares, -
San Ram6n, Puriscal, BÜenos Aires, El Gene;ral, San Mateo, San Ca.r-:-
los, Naranjo, Belén, y Flores. El tabaco de Palmares es el de meJor 
calidad, 

Frutas. Entre las frutas tropicales más importantes, se encuen
tran las siguientes: lo. piña, que se cultiva en la provincia de Ala
juela; la papaya, el mango, el aguacate, el zapote, el caimito, la• 
guayaba, etc. 
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Y entre las frutas templadas, la: provincia de Cartago produce -
el durazno y el membrillo. 

En 1946 se exportaron 147.789 kilos de frutas en-general, con -
un valor de$ 15.428 d6lares. 

fil_eagtJ.1<¿§,_ª~· Entre las plantas oleaginosas, la higuerilla, la -
linaza, y el maní o cacahuate, son las.principales. La linaza se -
produce en los lugares altos de los alrededores de San Rafael de He
redia; y el maní se cultiva principalmente en Turrúcares. 

~P-~t<!.~• Entre los tubérculos tropicales se encuentran los -
siguientes: la yuca,_ el camote, .el fíame, y el tiquisque. 

De la yuca se o.btiene un buen almid6n, que. es fálcil de elabo-
rar; y se produce principalmente en: Grecia, Poás, Naranjo, Cañas -
Gordas y P ara:f-so. 

Y entre los tubérculos templados figt1.ran: la papa, la remola--· 
cha y la zanahoria.. · 

La papa se cultiv:i principalmente en: So.nta Bárbara Alvarado -
Orean1:uno, Guarco, Barba, Alfaro Ruíz, San Ram6n, San Carios y Paral
so._ 

Hortali.~<l~•- Las principales hortalizas que se cultivan en el -
país son las siguientes: el tomate, el chile dulce, la cebolla y el
ajo. 

Las especies, como la pimiento., lr. canela, la I1uez .. moscnda, y -
otras, se producen en buenas condiciones, pero se-cultivan muy poco
en el país. 

Como puede uprecinrse u tr~.:v~s del estudio anterior, acerca de
la producci611 agrícola; .las zonas agrícolas más importantes del país 
son las siguientes: 

1) la de caf6 y otros P!Oductos ngrícol~s, que son casi exclusi 
va.mente productos alimenticios, en el centro del paísl 

2) las de plátano y cacao, en las regiones costeras del tlánt.! 
coy del Pacífico. · 

PRODUCTOS 
PRINCIPALES: PRODUCCION: 

VALOR DE LA EXPORTACION 
EN DOLARES, t91t6. 

Café, 589.54?.56 

P,látano (banano). 5.692.342.00 

Cacao. 

quintales 
(191+5) 

racimos 
(1946) 

$ 6.528.509 

4.388.357 

792.848 

El siguiente cuadro indica el á.rea de cultivo de los más impor
tantes productos agrícolas de exportaci6n y d_e consumo interna. 

CUADRO EXPLICATIVO EN LA SIGUIENTE PAGINA •. 
-~~~ =========== - - -----· ---~ . -~-"'!"' -------
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PRODUCTOS MAS 
IMPORTANTES : 

SUPERFICIE DE CUL':" 
TIVO EN HECTAREAS: 

Café, 
Plátano. 
Cacao. 

Productos de exportaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
Maíz. 
Fri.joles. 
Caña de azúcar. 

Productos de- consumo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Total • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Otros productos (estimación) ••••••••••••••• 

48.ooo 
35.000 
20,000 

103 ·ººº 
32.000 
14.ooo 
18,000 -64.ooo 

167.000 
53.000 -

TOTAL GENERAL:------------------------ 220,000 

El total de la superficie de cultivo en Costa Rica, que debe -
sobrepasar de las 220,000 hectáreas así estimadas es, proporcional-
mente al número de habitantes, superior al de los demás países cen-
troamericanos, y al de la mayoría de los países hispanoamericanos, -
pero inferior al de Estados Unidos, noroeste de Europa y los países
de población europea en el hemisferio sur, 

La superficie cultivada tle Costa Rica representa el 4.4 % de su 
extensi6n territorial. 

En Costa Rica la propiedad es inviolable, según se declara en -
el artículo 29 de su Constituci6n Política; pero además en este arti 
culo se faculta para la privaci6n de la propiedad, siempre que sea -
por interés pú.blj_co comprobado y previa indemnizaci6n conforme a la
ley; y por motivo de necesidad pública, podrá el Congreso mediante -
el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer
le a la propj_edad limitaciones de interés social, 

5 ~ GE!,.nader:l~~ ~icJ1l turq,,_y_...rui...icult_™, En Costa Rica la ganade
ría ha t_enido un desarrollo poco considerable. 

$1 gaijªg.Q..._YJ!._cun9., es el más importante por su número, y de él -
se explota la carne, el cuero, la leche y sus derivados, 

La principal zona ganadera del país es Guanacaste; pero tam---
bi~n hay otros lugares que se han dedicado a las actividades ganade
ras·:. San Isidro de Coronado, Tarrazú, Cartago, Desamparados, P~rez -
Zeled6n, Tu.rrialba, Jiménez, Alvarado, rj_larán, Esparta, Zarcero y -
Tapantí. 

r~n la ciudad de Alajuel2:. se celebra todos los lunes la feria -
de ganado, a donde llegan las reses de Guanacaste y Puntarenas, Ade 
m1s, Nicoya es otro centro ganadero importante, 

.Q._@..fld_o. _norcino, La carne de ce.rdo es muy aprecia~a, y en Costa
Rica se consume bastante. Los lugares que se han dedicado a la cría 
de cerdos, son los que están aislados por falta de vías de eomunica
ci6n y que tienen abundancia de.productos agrícolas, como sucede en
los siguientes: los llanos de Sarapiquí, San Carlos, Cañas Gordas y
Boruca; pero también hay ganado porcino en Desampnrados y en Heredia, 
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en donde está el- 1neré-ado .principal de cerdos. 

IMPORTACION DE GANADOS. DES.TACE: (1) 

-Afio: Cabezas: Vacuno: Porcino: 

1940 6.85'9 44.898 49.?75' 
1941 3.398 47.6?3 5'5.463 
1942 8.172 ,1.706 59.5'35 
·1943 9.635' 52.210 50.464 
1944 9.528 51.25'7 55.2~ 
1945 53.729 53.4 o 
1946 10.087 59.380 52.435' 

El ,Kª'1J.ag.o •• c~bal]J!~ tiene :iJnportancta po:rque se aprovecha como -
animal de tiro. 

. El .&ª-Uª9..Q. ..• o...vino no. tiene ninguna signif.ic'aci6n en la economía -
nacional; a p~sar·de que en ~lgunas regiones del país hay buenas con 
diciohes pa-ra su cría. · ·,._,, 

Avicultura. En los últimos. tiempos ha :venido desar1"ollándose la _ ... ___ ~ . . -·-···· - .... .. . . . 

acti,;ridad av¡co:ia, prir1cipa.lmente .en·. El .9ein~ra1, _ en Buenos Aires· y -
en Boruca, En la ·actualidad, se éxportan h~evós a Panamá. 

Segi1n los datos de 1929-1930, sobre ganadería y aves de corral, 
puede formarse el cuadro s~guiente (2): 

Ganado: Cabezas: 

bovino • • • . • • • • • • • • 3 98 • ?00 
caballar•••••••••• 84,600 
porcino ••••••• , • • • 83 :ooo 
nrular , .•••• .- • • • • • • 7. 900 
caprino • , • • • . • • • • • 1. 500 
ovino ••.•• , • • • • • •.• • 800 --.. -~ Total ___ '"". ___ 576. J00 

Aves de corral: 

gallinas •••• 1.043.000 
gansos •••• , • 15. 700 
pavos....... 6.200 ----

Total - 1.064.900 

Apicu).tY.~· La actividad apícol~ ha venido practicándose desde
hace algunos años, y ha alcanzado un gran desarrollo, principalmente 
eh Alajue1a. La miel de abeja. no sólo se consume en el país, sino -
que tam.bien se exporta • 

.-En 1946, se exportaron 286.295 kilos d·e miel de abeja, por un "" 
valOI' dé$ 93.479 dólares. 

Sobre la base del estudio acerca.de los coeficientes medios de• 
agostadero en i,i~xico, de Móis~s T • · de la Peña, puede cons.iderarse CQ. 
mo posible coef ic"iente de hectáreas por cab·eza, · para Costa Rica, el .. 
de 3 y, en conse"cuencia, como el .gari.ado bovino asciende a alrededor-

(1) 

(2) 

Anuario Estadístico de 19t,.4 Repú,blica de Costa Rica, San José, -
191+5'. . 
Anuario J!:stad"istico Internacional 1942 Raúl C.- Mignone Buenos -
Aires, 1943. 
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de 400.000 capezas, "es, posible estimar la. extensi6n de las tierras -
de agostadero con pastales de.1 país, en alrededor de 1.200 .ooo hec-
táreas, o sea el 21+ % del área total del territorio. 

6. Colonización y superficie a~rícolo-ganader~. El porcentaje -
total de las tierras cultivadas (4. 10 y de las tierras dedicadas a
la ganadería (24 %) , o sea la superficie agr·ícolo-ganadera del país
es de 28.4 %. 

La superficie que podría ser aprovechada en el futuro para su -
colonización, según Leo Waibel, es la siguiente: 

Regi6n: --Kil6metros 
. Tierra templada 

En la Cordillera de Guanacaste ••••• 1.300 
En la Cordillera Centra.l • • • • • • • • • • 900. 
En la Cordillera ele Talamanca:. 

declive del :Atlántico " ••••••••• ·2. 540 
declive del Pacíf1co •••••••.•••• -----

.Valle del Diqu:ís • p ................. 2,200 
Cordillera BrunqU:eña en el Pacífico 1.600 
Declive del Pac:Ífj_co de Gua.naca.ste. 750 
Cerros de Candelaria , •••••••• · ••••• _?.22 

TOTALES • • • • • • 9. 940 ·• • •. • , 

cuadrados: 
Tierra fría 

520 

1.550 
1,740 

-----· ---!1--

Este cálculo no incluye las regiones susceptibles de coloniza-
ci6n _en las t;~rras tropicales d~ las· regiones coster~s del Atlánti
co y del Pací11.co, que puede estimarse en unos 25'0 km, por lo que,
en total pueden considerarse como susceptibles de colonización, unos 
18.000 km2 , o sea el 32 % de la superficie total. Sin embargo, no -
debe considerarse que toga esta zona coloniza.ble s~a superfic~e agrí 
cola, ya que, adem!s de esta, debe incluirse dentro de la misma, la
tierra de .pastoreo y de bosques que deben conservarse. 

En cons.ecuencia, tomando en cuenta los cálculos de Leo Waibel y 
la relaci6n entre la s1.1.perficie cultivada con. la total de otros paí
ses hispanoamericanos, es posible suponer que el área susceptible de 
cultivo y de agostadero en Costa Rica, es el siguiente: 

Superficie· en Porcentaje 

Cul tiva.bl-e,. 'en regiones frías., templ,s· 
das.y tropicales •••••••••• , •••• 

De agos~adero, eri regiones templadas .. 
y fría••••••••••••••••••~·~···· 

hectáreas: del territorio: 

280.000 

400·.000 a.o 
. En total, puede considerarse qu~ el área susceptible de cultivo 

y de explotac16n ganadera en Costa R1.-ca, de realizarse la ooloniza-
ci6n de la zona antes mencionada, es de: 

De cultivo ac·tua;t ••••••••••••••••••• 
De posible cultivo •••• ~ ••••••••••••• 

Total: 

Superficie en Porcentaje 
hectáreas; del territorio: 

220.000 
280.000 
500 • .000 

4.4 
-2.!.2 
10.0 
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Superficie en Porcentaje 
hectáreas: del territorio: 

tte agostadero actual••••••••••••••••• 1.200,000 32.0 
De agostadero posible ............. - ... 400.000 ª-?..& 

Total: 1.600.000 4o.o 

De cultivo y de agostadero actuales,. 1.420.000 36,_4 
De cultivo y de ~gostadero posible •• , 680.0Q.Q 13,6 

Total: 2,100.000 ,o.o% 
El 5'0.0 % restante de las tierras de Costa Rica, en tal caso," 

quedar!~ _reservadas para bosques, y este porcentaje seria adecuado
de acuerdo con los principios modernos de la conse:r.vacl6n de los bo.§ 
ques, del .suelo y en general de los recursos naturales. 

?. Miq(tr:Ía: m_etal~. ·:greciosos_ metales no ferrosos· q:l,,~_D>_Q._alea 
ciones de Jlie-1:~g_,_ minerales no meflíicos, minerales ·rerfilizantes. -
~i¡ales pr-eciosos: .~b-,,Y :ols!..tf!~ Desde hace mucho tiempo que viene -
practicándose la explot~ción dé- ·oro ·en. Costa· Rica_, y ha tenido algu .. 
na significaci6n en.la economía del pa:!s, 

La principal zona aur'ífera. se encuentra enel distrito de Aban
gares, en donde exist,en .vetas de cuarzo aurífero, Tambi~n se explo
ta el oro en el cantón de San Mateo, y en los cerros de Tilarán y ~
del Aguacate. En el cant6n de Montes de Oro, se explotan tres minas 
de oro. 

En el extremo norte del Golfo Dulce, se .encuentran pepitas de -
oro eritre las arenas de las quebradas de Madrigal y El Tigre. 

Según algunos estudios geo16gicos, ta.'llbi~n existe en Costa Rica 
plomo argentífero,-

Las principales minas de oro, son las- siguientes (1): 

The Abangares Gold Filds of Costa Rica,_. en Puntarenas y Guanacaste; 
Santa Elena· Gold M:ining C. L td. , ·en Puntarenas y Alajuela ;_ 
Sacra Familia Gold Mining Company; 
The Aguacate Mines Company; · _ 
The Guanacaste Development · Co. Ltd.; y 
The Costa Rica Uni6n Mining and Moctezuma Gold·Mining Company. 

En 1944; se exportaron 917 kilos de oro en barra, con un valor
de $ 96.95'6 d6lares,_ y en 1946, únicamente se exportaron ?4 kilos, -
con un va;l.or de$ 3~.262 d6lares. · 

... , t 

Met~l·es ...ri<L.t'.:..qrrosos: cob~e _ _y me.!Q..uri<? • Existe cobre en. e~ lito
ral de -N1coya y en los cerros d~ Crmdelar1Ei;. además hay yac1m1entos
de cobre y mercu:rio en la provincia de Cartage>,_ pero todos ellos no
han sido explotlidos~ 

Hierro. Se han encontrado yacimientos,de hierro en la provincia 
de C.-artago, pero tampoco ha,n sido explotados •. 

(1) Pedro Fonseca Economía Centroamericana. El Salvador, 1935'. 
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Al_w.ci2.,nes de h~~rr_Q. Entre los minerales que se emplean como -
al~aciones de hierro, se encuentra en Costa Rica, el manganeso. En
el noreste de la regi6n central de la Península de Nicoya, hay yaci
mientos de manganeso; y están en forma de bolsas irregulares o senos 
a lo largo del contacto de rocas meta.m6rficas rojas con sedimenta~-
rias de color claro. 

Tambi~n hay manganeso en la Cordillera Volcánica; y actualmente 
se explota en algunos· lugar·es. · · 

, En 1939, su exportaci6n fuá de 303. ~ kj_los, cor,i. un valor de -
$ 13,082 d9lares, · 

Minerales no metálic'os. La explotaci6n de minerales no metáli-
cos como la de canteras,Iii'ármol, cal, salinas, minas de arena1 cao-
lín, ~te·.:, tiene poca importancia por el valor de su produccion. 

En Costa Rica hay dos clases de mármoles: el Turrialba, bastan
te compacto, fácj_l d~ pulir y de color amarillo; que se ha comenzado
ª ex~lotar con resultados satisfactorios; y el mármol Patarrá, que -
es mas compacto que el anterior y de color grisáceo. 

Además de estas dos variedades de mármol, hay un material de t,! 
po granítico llamado diorita de Tapantí, que no se ha explotado, pe
ro tiene varias posibilidades de aprovechamiento. (1), 

La explotaci6n de la cal se lleva a cabo en Patarrá y en Libe--
ria. 

Gran cantidad de cantera para construcciones es extraída de Na-
ranjo. · 

Las salinas de mayor produc~i6n están situadas: al norte de Pun 
tarenas, en Chomcs, Punta de Pfedra y Colorado; y al sur de Puntare: 
nas, en Caldera, Salinas y los Loros, 

Puntarenas 
Guanacaste 

Producci6n de sal 

• o • • • • • • • • • • i • • • • 

• • • • ~ • • • • • o • • • • • • 

T.otal: 

en 1946: 

7.435'.000 kilos. 
1.822.152 11 

9 •. 257,.152 kilos, 

En 1946 esa cantidad no cubrió las necesidades de consumo, por
lo que fu~ necesario im~ortar de Estados Unidos 194.032 kilos por un 
valor de$ 12.417 d6lares. 

Hay muy buenas arcillas en Tejar, pueblo que lleva ese nombre -
porque una dé .. las principales ocupaciones de sus habitantes, es la -
fabricaci6n de tejas, y en donde ta.mbi~n se hacen vasijas. En Ala-
juelita, tambi~n se fabrican vasijas de barro. 

Minera~~ fertilizantes. Eritre éstos,. el azufre se le encuentra 
en bastante cantidad en los cráteres volcánicos. 

(I) César Dondoli Piedras Ornamentales de Costa Rica. Departamento -
~&cional de Agricultura, Boletín Nº 37. Agosto 1941, 



- ';IV -

8. ,Fu~llt,.es g_e_}~.n..~_uía:· car~I.4.J;~tl:.Q].~Q,_e_leq,ti:icid.ad. El_..Q..~-
.QQ.!l_llJ.l~f~!, existe en la Cordillera Volc~nico.; y en la provincia de 
Cartago, hay yacimientos pero no se han explotado. 

En la vertiente septentrional de Tablazo, hay yacimientos de -
carbón mineral y en San Miguel de Desamparados, se está explotando~ 
una mina. 

~Pg§~6.]&...Q.. Las prim0ras fuentes petrolíferas fueron denuncia
das, on 1 , hacia el sur de Talamnnca. Las indicaciones petroli-
fcras mejor conocldas de Costa Rico., según Alfonso Segura (1), están 
situadas on el riachuelo de Uscari, un cuarto de milla antes de su -
uni6n con al río Amoura,. al oeste del pueblo de Sur0tka, en donde el 
petr6lco alcanza la superficie a lo lo.rgo do un plano de falln que -
corta una afloraci6n de pizarra arenosa, azul grisácea, de unos mil
pies de espesor. El petr61eo es verde obscuro, y tiene una densidad 
aparente de 28° Baumé (0.8861). 

Otros brotes naturales de petr6leo, más pequeños, han sido loe~ 
lizados en varios lugares del valle de Talamanca. 

Sobre las aguas del río Tarire, se han observado espumosidades
de petr6leo. Tam.bi~n cerca de Punta Cahuita, han sido observadas -
emanaciones gaseosas de petr6leo. En este último lugar, se comenz6-
a explotar, pero no se le encontr6 en cantidad comercial. La prueba 
de la existencia de petróleo en Talrunanca y en Cahuita, es indiscuti 
ble. 

En el noreste del país, existe la zona petrolífera de Nicoya--
Quirimán-Caimital-Colonia Carmena. Las muestras traídas de esa re-
gi6n, han sido científicamente estudiadas, por lo cual se ha llegado 
a la conclusi6n de que si existe petr6leo en esa regi6n. 

A continuaci6n se incluye la opini6n de los técnicos del Depar
tamento Nacional de Agricultura, que fueron a Nicoya a hac·er investi 
gaciones geol6gico-petroleras. 11 Hoy nos encontrumos, die.en los ex-
pertos, sobre ln base más firme para o.segurar que cualquier inver--~ 
si6n que se haga en la localizaci6n de pozos petrolíferos, no carece 
de fundamento, y que los beneficios serán muchos". 

Es necesario que el gobierno se interese en la investigaci6n p~ 
trolera del país, ya que, la explotación de este combustible aumenta 
ría sus fuentes económicas. 

La elec_trJ.s...ldªd. Por la naturaleza de la topografía de su sue-
lo, Costa Rica dispone de muchas y grandes fuentes de energía hidráy 
lica, que pueden aprovecharse en la producci6n de electricidad, ·pero 
que aún no se han explotado en la forma debida. Entre otras, en Ca! 
tago, el río Paiz, forma sus preciosas cataratas, que podrían ser -
aprovechadas con ese fin. La electricidad se usa para fines indus-
triales, en el alumbrado del país, en los tranvías y en el ferroca-
rril al Pacífico, etc. 

(1) Alfonso Segura El Petr6leo en Costa Rica. Departamento Nacional .. 
de Agricultura, Septiembre· 1947. 



En San Antonio, en Brasil, y en Las Ventana$, las aguas del río 
Virilla se aprovechan en las plantas .de :pro_ducci6n de energía eléc-
trica. 

La explotaci6n de.estos combustibles está reguiada por el arti
culo 82, inciso 15' de la Constitu_ci6n Política, que a 'continuaci6n -
se transcribe: · 

a) Las fuerza:s que .pued_.an obtenerse de las aguas del dominio py 
blico del territor;Lo de la República; b) los yacimientos de
carb6n, las fuentes y de.p6-si tps · de petr6leo, y cualquiera -
otras sustaricias·hidrocarburadas existentes en el territorio 
nacional; .. son ·inalienables ·y del dominio del Estado' y la co,n 
cesi6n y derechos p~ra explotarlos s61o puede otorgarse.por
tiempo limitado y con arr~glo a leyes reglamentarias espe---
ciales. · 



CAP. IX. INDUSTRIA Y COMUNICACIONES. ... - - -
l. Industria de extraoci6n. 2. Industria de transformaci6n. 3. Los -
ferrocarriles. 4. Las carreteras nacionales. 5, La carretera Paname
.ricana. 6. Vehículos,?. Rutas aéreas. 8. Vías marftimas nacionales
º de cabotaje. 9. Vías marítimas internacional~s. 10~ Correo, Telé-
grafo y teléfono. 

l. In~.i.~ de extt,.á.c<tl.,Qn. Esta industria no se ha desarrolla
do en el país, excepción Pecha de la extracci6n de oro, a pesar de -
que Costa Rica posee, como se ha visto en.el capitulo anterior, va-
rios minerales que podrían e~plotarse. 

Las minas de oro, que eran explotadas desde tiempos precolombi
nos, recibieron mucha importancia en los ·tiempos de la conquista y -
colonizaci6n; pero en la actual:i.dad, s6lo .,existen varias compañías 
que explotan esas minas de oro·, cuyo rendimiento ocupa un lugar de -
poca importa11ci~ e:n la econoniia del país. 

2¡ Industria·de.transfórmaci6n .. Esta industria.si ha logrado~ 
yor desarrollo, s.iendó · 1a alimentaqi6n,. la r·áinl:\ más importante de -· 
ella. 

a) Industria de la alimentaci6n. El beneficio del café ocupa el 
lugar preponderante en esta rama de la industria, pues como se ha -
visto anteriormente, el caf'~ es el producto pr:j.ncipal en la economía 
del país. 

A esta industria le sigue la de fabric-acidn de licores. La Fá
brica Nacional de Licores es propiedad del Estado y produee una ga-
nancia anual de más de 8 millones de colones. En ella se preparan:
alcohol7 aguardiente, anizados 1 vinos ·de frutas, etc., que en suma
yor parte se consumen en el pa1s, y el resto se exporta~ A continu~ 
ci6n se presentan dos cuadros en los que se aprecia su consumo de m~ 
teria prima, y su producci6n. (1) 1 

Materias PFimas agrícolas compradas por la Fábrica Nacional de
Licores, en 191+lt-. 

Naranjas••••••••••••••••••••• 
Panela •••••••••••••••• • •.• -•••• 
Miel de. ·ingenios._ •••• • ••• , •••• 
Marañones •• , ••• ~ · ••• , • • ~ •• -. •, • 
P . - . .. . 1nas ..••.•.•..•••••••.••..•.•••.••••.•• 
Moras ~ • .- • , ••••• ·• •• • •• • • •, • • • • 

Kilos: 
3.400.000 
2.250.000 
2.-1,0.000 

2,.000 
20~000 
10.000 

Ventas realizadas por la Fábrica Nacional de Licores, en 1944. 

CUADRO EXPLICATIVO EN LA SIGUIEMTE HOJA. 
-- =-===== = = 

(1) Anuario Estadístico Año 1944, Tomo Cuadrag~simoctavo. Ram6n Ja-
ciento Rivera, Director General. San Jos~, Costa Rioa, 194;. --
p. 23. 
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Aguardiente •••••••••••••••••••••·IJ 
Licores corrientes•••••••••••••• · 
Rones envejecidos••••••••••••••• 
Licores finos••••••••••••••••••• 
Alcoholes••••••••••••••••••••••• 
Vinos •••• ·• ••••• , •••••••• , ........ · 
Gas carb6nico ••••••••••••••••••• 
Productos varios , ••••••• , • , • , •· •• 
Perfumes ............ , • , ••••••• , .•• 
Alcohol motores • , ••••••.••. , , ••••• 
Licores finos, exportaci6n ••••i• 

6.099.275.20 
3 .3,4. 947 .63 
1.8,2.324.46 
1.227.825'.26 

675' .825' ,11 
365',197.91 
103.006.20 
89.833.90 
61.629.91 
33.196,30 

74-8. 269. ft.f 
Total: t 14.610.970,30 (colones) 

Tambi~n ocupa un lugar importante entre las industrias de la -
alimentaci6n, la fabricaci6n de azúcar y de dulce· en··panela; y ac--
tu.almente hay 21 ingenios op~raridó,- y la produc~i6;n de 1940 a 1943 -
es la siguiente (l): 

AÑO 

1940-41 
1941-42 
1942-43 

"QU:CMTALES 
,. 

276.652 
••••••••••• •· 41+8 .485 
........... ·• .. 
• • • • • • • • • • • • 319.,303 

(Un quint~ = 46 kilos). 

De la cosecha 1941-42, 46,5:82 quintales, fuero11 exportados---
principalmente a Panamá, La industria pesq\léra en 1936 la compañía
estadounidense Pacific Refrigeration Company, construy6 en.Punteras
:µna planta congeladora para almacenar pescado (bonito); tambi~n hay
una pla..11.ta empacadora, y se e:x:porta atdn ·y atú~ ·en conserva, princi
palmente a California. 

En 1944 el gobierno autoriz6 la. emisi6n de 400,000 d6lares en -
bonos para el establecimiento ~le la industria pesquera. 

En 1943 se estableci6 en San José una f!_br:ica de harina y muele 
trigos duros de primavera procedentes de Estados Unidos~ · 

Así mismo. existen var;i.as fábricas ele cerveza, y fábricas de ga
lletas1 de. diversas conservas, de refrescos ;y de .otros producto~ ali 
menticios, · · 

Entre los productos de la industria de 1a alimentaci6n, se ex-
porta el café beneficiado; el.plátano,· cuyo comercio en Centroaméri
ca comenzó püarido Minor C. Keiith construía en C:qsta Rica, .. el ferroc,s; 
rril al Atlántico; el cacaeo; y en algunas ocasiones· el azúcar. 

. .• ~ 

b) Inª-..l!s_t.r_ia textil y dEU,. calzag,Q, ,Existen varias fábricas de -
tejidos, pe·ro ·,la· mayor· parte de las materias primas empleadas en --
ellas és importada •. 

En San José hay una fábrica para hilar y tejer algod6n con ----
1,600 husos y 125 telares.; pero produce únicamente una déc;i.ma parte
de las telas de algod6n que necesita e.+ país,-

(1) Indus~rta.:(ízation,. of-·Lat~n America. Edited fy Lloyd J .• Hughlett. 
New Yol'k-Lúndon ~c(}raw-Hill Bopk Company, Inc. 191+6. p. 417, 
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También hay algunas fábricas pequeñas que hacen tejidos y géne
ros de punto de ·rayón, con hilos importados, 

Además, en los liltimos años se ha establecido una fábrica moder 
na para decoticar y limpiar el abacá, del que ya se han exportado_-:.. 
algunas cantidad.es. 

La fabricaci6n de calzado no s6lo satisface las necesidades del 
país; ~ino que tambi~n se. exporta, ,prir.icipalmente con destino a Pa~ 

,má.Y Nicaragua, · · 

e) ~L~S,,,Y; D!,Ueble§, Como .se ha.visto e:n el capí:t1J.lo anterior, 
la madere. constituye uno 'de los· pr-incipales renglones en la ·economía 
del país. 

En San José, Puntarenas y Cai"tago, hay aserraderos grandes con
equipos ·modernos, cada un.o de ellas consume aproximadamente 100 cab,s 
llos de fuerza. 'Además, el'l Guanacaste y en otros lugares del país 
hay numerosos aserraderos pequeños. 

En la pr'ovincia de Cartago, la carretera panamericana pasa por
una regi6n de bosgues rica en maderas finas, y allí se calcula que -
pueden obtenerse 80,000 tablones de 30 cm, de ancho, por acre. 

El valor de la exportación de madera y de muebles, en 1946, rué 
respectivamente de$ 497.629 d6lares, y$ 18.989 d6lares. 

d) .Q._uerQ.Ll. . ..J}..l~~J!. También los cueros y pieles se preparan en
el país, no s6lo para el consumo local, sino tainbi~n para la expor-
taci6n, 

Las tenerías que hay en Costa Rica son aproximadamente 40; pero 
son muy·pocas las que tienen verdadera importancia. Estas tenerías
producen anualmente alrededor- de mlll6n y medio de kilo·s de suelas -
para zapatos y alguna cantid_:ªd de aperos. · 

En 1946, el valor de la exportación de cueros fué de$ 32.914 -
dólares, y de pieles, de·$ 7.l+l3 dólares. 

e) Tabaco. La industria del tabaco es reln:tivamente nuevo. en -
Costa RiCÜ;-iíay varias fábricas qe cigarrillos, pero la principal -
es La Tabacalera Costarftcense, 

f) Industriq guímica, La fabricaci6n de pinturas,. barnices, ja
bones, perfumes, productos farmacéuticos, p6lvorn y f6sforos, ha al
canzado en estos últimos años un gran desarrollo, 

Se estima que el vnlorde las pinturas y barnices os de------
$ 150.000 dólares. 

Tambi~n existen en Costa Rica fábricas de escobas, mosaicos, -
tejas, etc. 

Adernús de estas industrias, hay algunos tallere~·pequeños, que
producen maquinarias agrícolas 1igeras, que se emplean en los inge-
nios de azúcar y en los beneficios de caf6. 

En Costa Rica hay upa agencia de ln Comisi6n Intero.mericnna dol 



Desarro,llo Écon6micot que tiene una legis;I.aci6n espec_ial en que fa-
e1.il ta a los J::!inister:i.os de Agricultura, Economía y Trabajo p~.pa dar
especial ayuda econ6raica, estimular y proteger a las nuevas iijdus---
trias. (Ley- de 26 de nov:;i.embre de 1943), ·· 

Por otro lado, en el seno de.la economía costarricense están -
prohibidos los monopolios, los privilegios y cualquier otro acto aun 
que fuere originado en una ley que menoscabe o amenace -la libertad -
de comercj_o, agricultura o industria, según el articulo 23 de la --
Constituci6n Política. 

3. 1.Q§ __ .f.~..t!:Q.g_,f!rriles. Costa Rica es uno de los pocos países hi_g 
panoamericanos que tiene·el pr"ivile.gio de poseer un ferrocarril in-
teroceánico. 

Este ferrocarril comprende dos seccio.nes: una, que va de San J9. 
sé a Puerto Lim6n, en el Atlántico; y otra, que va de San Jos~ a Pu.n 
tarenas, en el Pacífico. · 

El primer proyecto.de ferrocarril, que fué el de San Jos~ a Pun 
tarenas, se hizo en 185'4; pero no se lleg6 a real¡zar por completo,
pues s6lo se construy6 el trayecto de Puntarenas a Esparta. 

En 1871, se proyect6 la construcción de un ferrocarril que fue
ra de San Jos6 a Alajuela y de San José u Limón· y en 1872, sali6 -
de Alajuela la primera locomotora do esta vía rirroa. Para la cons ... 
trucci6n de dicho ferrocarril fué necesario traer primero, chinos;· .... 
luego italianos, y por- ~ltimo jamaicanos, qui0nes dieron un result~ 
do safisfactorio en el trnbajo, porque pudieron resistir las incle-
mencins dol clima. En diciembre de 1890, se comcnz6 a usarla línea 
de San Jos6 a Lim6n, que ya para entonces había sido terminada. 

En 1897, se reanudaron.los trabajos del ferrocarril al Pacífñ.-
co; en 1902 se concluy6 el trayecto de San José a Orotina; y en l909 
se terminó la obra.hasta el puerto de Puntarenas (1). 

El ferrocarril de San José a Puntarenas es eléctrico, recorre~ 
una longitud de 134 kilómetros y es propiedad del Estado. Tiene una, 
de sus estaciones terniinale.s en San .1osé·y pasa por San Antonio de .... 
Belén, Atenas y Orotinas, ant'es ·de llegar a Puntarenas; además, po-
see dos ramales; uno que va desde la estaci6n de Ciruelas hasta la -
ciudad de Alajuela, y otro que une a Puntarena$ con Esparta. 

En 1946, el movimiento del Ferrocarril El,éctrico al Pacífico --
fué el siguiente (-2): 

(1) 

(2} 

Entradas :p0ór. pasajes ••• ,. ••••• ~ 1,35'3.064.45 
Entradas por flete ••••• • •••• ,. g_,!)Q0 •. 012 .1.Q 

Total de Entradas •••• • i 4 .• 345.076.5'5 colones. 

Francisco-~Í~rfa-Núñe·z Iniciaci6n y Desarróllo de ·las Vías de Co"" 
municaci6n y.Empresas de Transporte de Costa Rica, San Josll de -
Costa Rica, 1925. 
Informe de la Direcci6n General de Estadística 1946 San .Jo,s~ de
Costa Rica, 194?. p!'12. 
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El ferrocarril que va de San José a Puerto Lim6n funciona por -
vapor y usa como combüstible el petr61eo crudo; recorre .. una distan-
cia de 166 ki16metros, y es propiedad de una compañía.. estadouniden-
se, subsidiaria de la United Fruit Co. Con su estaci6n terminal en
San Jos6 pasa por Tres Ríos, Cartago, Turrialba, Siquirres y Matina, 
antes de llegar a Lim6n; tambi~n tiene dos ramales: uno que va de -
Siquirres a Guápiles, y otro que va de Lim6n a la Estrella. 

El ferrocarril que va de Alajuela a San José, pertenece también 
al sistema antes mencionado, 

En las plantaciones de plátano del Atlántico y del Pacífico, -
hay líneas especiales usadas· para el trans·porte de esa fruta, que -
pertenec~n a 1~ United Fruit Co. 

La construcci6n óe los ferrocarriles contribuy6 decisivamente -
al desarrollo eoon6mico del país. · 

Según el artículo 82, párrafo 15 de la mencionada Constitución, 
los ferrocarriles no podrán ser enajenados ni arrendados, directa o
indirectamente·, ni salir en forma alguna del dominio y control del -
Estado. 

4. Las CIY'J~~kw_Na~iQnale_q. Desde el tiempo de la colonia --
existieron numerosos caminos que comunicaban los pueblos entre si; -
pero cuando hubo la necesidad de transportar el café a Puntarenas pa 
ra exportarlo, fu~ cuando se construy6 un camino especial para carr~ 
tas, hacia el Pacífico, el cual se us6 durante largo tiempo. 

Más tarde, se comenz6 la construcci6n de carreteras que substi
tuy6 los antiguos caminos para carretas. 

La parte central del país es la que tiene mayor nt1.mero de carr~ 
teras, y esta regi6n coincide con la zona de mayor densidad de poblg 
ci6n, como ya se ha visto en otro capítulo. En la regi6n norte y -
sur de Costa Rica, no existen buenas vías de comunicaci6n terrestre. 

Dist.ribución·por provincias, del kilometraje de carreteras 
transitables en tod:a ópoca del año. (1). 

PROVINCIA: 

San José. 
Alajuela. 
Cartago. 
Heredia .• 
Guanacaste. 
Puntarenas. 
Lim6n. 

Tota.11 

ASFALTO: 

1,.25 
118.30 
47.00 
48.oo 

--·--228.55 

MACADAM: 

36.50 
29.00 
72.26 
27.20 
16.00 
20.80 
10~00 

211.76 

RIPIO: 

34,81 
13.00 
56.90 
24,40 -- .. --:--

_______ .. 

129.11 

CONCRETO: 

40.35 

33.20 
10.50 

84.o, 

TOTAL: 

126.91 
160.30 
209.36 
110.10 
16.00 
20.80 
10.00 

633.47 
Las principales carreteras del país son las siguientes (2): 

(1) Conozca sú~ars-Album NO l. Tabacalera Costarricense San José de 
Costa Rica. p. 47. s/f. 

(2) Juan Trejos Geografía Ilust.rada de Costa Rica. San José de Costa 
Rica, 191+1 .. 
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1) La carretera de Cartago a Puntarenas, que -es la más antigua, 
y. recorre las poblaciones siguientes: Cartago-, Tres Ríos, Currida--
bat, San Pedro de Montes de Oca, . San José, La Ur1,1.ca,. · Heredia, Río SJ:1 
gundo, Alajuela, La Garita, Atenas, San Mateo, Esparta y Puntarenas; 
un ramal de esta carretera comunica a San José con Grecia, Naranjo,
Palmares y San Ram6n. 

_ 2)-La carretera de San José al distrito de Hacienda Vieja, del
cunt6n de Orotina, pasa por: Escasú, Santa Ana, Villa Colón, Santia
go de Puriscal y San Pablo. 

3) La carretera de San José a Santa Mar:fa de Dota, que pasa por 
Desamparados, Los Frailes, San Pablo y San Marcos de Tarrazu. 

4) La carretera de San José a san· Isidro de. Coronado, que pasa
por Guadalupe. 

5) La carretera de San J os~ .a .Pirrís, que pasa por San Sebas---
tián, San Juan _de Dios, Aserrí, Monte Redondo, Acosta y Sabanilla. 

6) La carretera de Naranjo a Sarcero y San Carlos. 

7) La carretera de Alajuela a Sarapiquí. 

8) La carretera de Heredia a Sarapiquí. 

9) La carretera de Barranca a la frontera con Nicaragua, quepa 
sa· por Guacimal, Lagartos 1 Bagaces, Liberia, Santa Inés, Santa Rosa, 
La Cruz, y llega a Naranjito, en la frontera, 

10) La carretera. de Puérto Jesús a Nicoy.a y Santa Rosa, que pasa 
por Pueblo Viejo:, Ma~~-na y S~bana Grande, · · 

11) La carretera do Puerto Hu.mo a Nicoyo.. 

12) La. carretera. de Bols6n n Santa Cruz. 

13) La carretera de Ballena a Filo.de],.f ia y Liberia. 

14) La carretera de Bebedero a Cañas y Bagapes. 

15)_ La carretera de Sah Ram6:n a Rsparta; y 

16) La- c~rretera de Naranjo a Colorado. 

J. La ~ª1:J'.JLtera Pqnam~r_!~aI.14. Esta carretera recorrerá aproxim~ 
damente una distancia.de 620 kilómetros, de frontera a ~rontera: de.e 
de el extremo noroeste hasta el extremo suroeste del pa1s. 

Comprende parte de la carretera central existente, a la cual ya 
está conectada con tramos que ll'egan a la ciudad de San Ram6n, en el 
norte, y a 1a ciudad de Cartago en el sur, · 

En 1946 se podía llegar por esta carretera hasta San Isidro del 
General, por el sur, y hasta un poco más allá de Esparta, hacia el -
noroeste; con un .recorrido-de 25'0.ki16metros. 
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6. v~:q_ículo~. El número de vehículos inscritos hasta el 31 de -
diciembre de 1~6, era el siguiente (1): 

.Autom6viles ••••••••• 
Gamiones •••••. , ...... . 
nicicletas ~ ••••••.• ~~ 
Autobuses ••••••••• ,. 
Cárr.etones •.••••• .- ••• 
Carretillas .;_ ••• · •• -.- •. -., 

2·.soo 
1.300 
5.ooo 

600 
400 
800 

_ z. füt~~-Jl.~reªª, .. s·egµn el ~rtícnüo 3, incisos 2 y 3 -de -la Cons
·ti:tuci6n, · 11 el E.$tado tie.11-e la Sóberarifa é.ompleta y .,exclu:siva sobre -
el espacio áereo correspondiente, a su terri tor.io. · Y se .eón.cede en -
t.iBmpo de paz liberté.'.d de __ tránsito. in9fensivo parli .la avin.ci6n civil 
de_r..c1:1-erdq con las convenc;onesintern~cionales, o en su efecto, con 
suJec1.6n n las loyes espec1c9.le,s. 11 

La nvinci6n come_rcial local es de grari· importancia., ya que pone 
en comunicnci6n con lt!. c_api tal a las regiones més- npnrtadns del ---
país, principalmente. aquellas qv.e so encuentran en el norte y en el
s~r, como algunos lugE'.res de Gunnn.caste y del Cant6n de Osa, respec
tivamente. 

El promedio del recorrido mensual de la a"1iaci6n comercial es -
de 94.,000 ki16metros, y l.:t misma,_ trnnsporta alrededor de 2.000 pUS§; 
jeros, ~10.000 kilos de carga y 3.000 kilos de correspondencia • 

. Por me.dio de la avinci6n internc.cionnl, Cosj;u Rica se comunico.
con los países de Gcn:troaméricn, y do Norte. y _dól,ur América. 

Dos son las. principá1es .comp~ís éfe ay-iaci6n lnternaéional· que-. 
.ti:enen ofi"cinas en Costa .Rica~ La Pári American ·Worl·éf Airways y la -~ 
Taca. .Esta última· es. ·1a que t-;ransport_a más Cª1ltidad de carga Y ex-, 
press .del mundo.' · · · · · · 

La ciudad de San. ·Jo·s~·, es _el c~ntro de· la, aviaci6n ,local e in-"! 
ternacional, y se-disponed~ un gran-aeropuerto. 

Movimiento de aviones- en 1946. ( 2) • 

Entrada: 

Internacionales•••••••••••••• 3;,?78 
-Locales· ••••.••• •·•:" •• , •• · •• •.• •• •.2~~21_ 

Total: 6.899 

Salida: 

3,7?9 
3.121 ---
6,900 

8. Yías _,rqg __ rJ.10:~_!1ª:_c_i_QJla:J&._s o de cª'º-o_tai_e •. Según el artículo -
3 inciso 2 d'e.la mencionada. Constituci6n e1 Estado ti~ne la soberg 
nla completa y exclusiva sob~e s:us aguas·territoriales para todos -
los finés" Aderná;:3, de acu~rd;o con el artículo 82, párrafo 15', los -
muelles nacionale;:3 no podrán sor eno.jenados-, ni arrendados, directa e 

(1) Informe de_¡a-:Direcci6n q_~_neral de Estadistica 1946, Costa Rica, 
1947, 

( 2) Informe de la Dire-cci6n General de Estt".dística 1946. Costa Rica, 
1947. 
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indirectaniente, ni ·saliI' en forma alguna del dominio y control del ·;;; 
Estado. 

Limón es el puérto ele mayor movimiento comercial del país; y e~ 
tá. situado en, el lito_ral del Atlántico, en -una pequeña bahía frente
ª la cual esta el islote de la Uvi ta, 

Puntarenas es 11no de'· los principales puertqs cemtroamericanos -
en el Pacífico; y'. ~stá situado en ·una lengua estrecha de: tierra y -
arena,_ en la· P?-1.'te occifü~nt;il -d~l. gol.fo ·-ae JJicoya. •. 

. . . . '·-~. . . . . - . .. . . . 

..• _ (En. 'el lt~or.a+ del pacifico, hay u~ buen _servicio· 'de· cai.Jótaje e1r 
tr_e los 36 puerto~ existente:;; y Púntarenas. 

El _:3ervicío Ae ·ca~otaje en el Atlántico1 que .es menos efectivo, 
se hace entrePuerto_L1m6n y._8 puertos. pequenos. 

Ermovimiento de cabotaje en 1946, según el informe éstad:!.sti~o 
de -ese año, es el siguiente-: · 

1) En el litoral de Pacífico, llegaron_ a· Puntarenas, 27.341 pa
sajeros, 31.623 cabezas de ganado, y·.52.960.617 kilos de carga. 

2) En el litoral del A~lántico, llegaron a Puerto Lim6n, 2.7?8-
pasajeros, 85 cabezas de· ganado, y· 13 .310.260 .. kilos de carga, 

Año: 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945. 
1946 

Entrada de. arroz; frijoles y maíz de lóspuertecitos d0 la 
costa ·t:; Limón y-J:>untarenas, l940-194l>. (1). 

( en Kilos) 
Arroz_:. Frijoles: Maíz: 

Lim6n Plintarenas Liñ16n 
.. 

Puntarenas Limón Puntarenas 
.. 

174~023 3. 734.:033 282·.16"5 -1.-277.-206 234 5.9~5.471 
704.658 4 ·52t·'o62 , 267 ~239 .4.l¡,02:511 3.55 3.337.982 . . .. 
904.702· 4.971.227 -:68-.200 1.362.310 3'5.57? 4.689.125 
953 .606 5 .895.3-05 109.037 876.370 - 56.273 5,350.910 
369.706 4.467-.756 202.308· 977.,40 158 4,776.806 
573 .319 7.077.184 .. 84.766 L. 8. 18.52? 3.926.295 1.:9,1, 00 
635.370 ?.403.471 509.874 2~032-,340 245 7.423 .816 

Entra.das de cabotaje, 

CUADRO EXPLICATIVO EN LA SIGUIENTE HOJA, -.------- -.. -~-------- -- ....... .;.~------- ----
(1) Informe de la.Direcci6n General de Estadística 1946, San Jo$e de 

Costa Rica, 194?. 
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Entradas de ,C.,q:bptaje, en 1946i· ,a Puhtarenas y a Lim6n, (1). 
· .• ·( en,_co ones_) 

PUNTARENAS. 
Puertos de .procedencia: 

Abangares, 
Ario. 
Ballena. 
Bebedero, 
Bejuco, . 
Cabo -.Blarico. 
Cerro Gordo, 
Corozal~ ' 
Coto. 
Chomes. 
El Charco. 
Golfito. 
Herradura. 
Jacobb~ 
Jicaral, 
La Islita. 
Las Agujas. 
Las Letras. 
Lepanto. 
Manzanillo. 
Moctezuma, 
Paqueta. 
Pochote. 

28.984 
128.621 

4.982.547 
3. 547,308 

41.608 
10.760 
32.090 

684.728 
60.360 

160.100· 
227 • .380 

7,510 
175.628 
396,470 

2,600,423 

Puerto Cortés. 
Puerto Je sus. 
Puerto J iméne z • 
Puerto Soley. 
Puerto Thiel, 
Quebracho. 
Quepos. · .. 

4.690 
313.076 
61.592 
8·.379 

3,502.330 
3,055.526 

56.802 
250.087 

1.11.iJ+.131 
4,327·.113 

82.527 
101.620 

1.1+95,.092 
8.712 

916 .635 
66.559 
J.650 

19.057 
714.070 
939.245 

_ 251D984 

San F'rancisco. 
San Lucas. 
Sierpe. 
Toboga. 
Tambor. 
Tendal •. 
T O T A L : ít 30 .. 405'.386 

LINON. 
Puertos de procedencia: 

Bahía de Tortuguero. 
'Barra de Colorado. 
Cahuita, 
C.ahüita·y Manz'anillo 
Cahui ta,· Manzanillo, 
Puerto Viejo y·Sixaola. 
Cahuita y Puerto Vargas. 
Cachuita. y Pue·rto Viejo. 
Cahui ta y Sixaola. 
Gandoca,· Manzanillo y 
Puerto Viejo, 
Gandoca y Puerto Viejo. 
Manzanillo. 

102.580 
3.436.544 

48.533 
2,909 

4.888 
1.290 

249.264 
3,249 

800 
2.270 
5.226 

Manzanillo y Puerto Vi~ 
jo. 10.016 

2.945 
2.690 

255.675 
1.26~ 

62.170 
{t 4,193 ,95'3 

Parismina. 
Puerto Vargas. 
Puerto Viejo, 
Puerto Viejo y Sixaola. 
Sixaola. 
TOTAL:---------

9, Vías mar:,ttinglS inte:r:nacionales. En el Atlántico, Puerto Li-
m6n se comunica con-los puertos de Nueva Orleans, y Nueva York, en -
Estado~ Unidos, y con algunos puertos europeos, principalmente de In 
glaterra, Holanda, y Francia; además con algunos puertos de Sudamér! 
ca. 

En el Pac:ífíco, el puerto ·de Puntaren.as se com;unica con Acapul
co y Manzanillo, en México; con San Francisco en Estados Unidos; y -
con otros puertos de Centro y Sudamérica. 

(1) Informe de la Dirección de Estadística 1946, San José de Costa -
Rica,· 191+7 •: 
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. 10. - ~.J::r.eo .. l§JAuª-1:o .x_ieJ...éf oiio ,.· Los serviciós. de correo y te 
légrafo s¡on tfefistado ·y ·$e extienden a .todas las poblaciones d.el 
país. · -- -. 

El. se.rvicio dé. teléfono es ·de uria empresa particular, .. · . . . 

Se~Jn Peq.:,:g:·follSe~a; eti.-:1934, ~:Ía,_.red. teiegr!rica- era de 3 .850 -
kilómetros; y _la de telé;P-ono, .. dé 3.35q· ki16metro_sl 

Adem~$, 0:~1ia··:aica ·tiene serv:;iciÓ de teleg_ra!}a inhalárnbrica. y-
de cable. · · · ' · · 

. t)e,~d~ 192:?:~ CQsta. Rf ca_ ·qp:~d~ ·6onecta~~ ai Sistema °All America -
O~ble, Q<;>n el flatablec1n11ento: del ,d_able que :parte· de Lim6n. 

Se~n. el articulo 821 párrafQ,._15-c d_e la Consti tuci6n Política
(l<' Oos'ta:Rica, loS.sf3ryicios inhal~bricos, que·sori de utilidad pú-
p¡i"ca y monopolio .del Estado, son inalienables y la concesi6n y der_g 
e.hos para éxplota±-J.os . ~610 pue_de otorgarse por tiempó limitado y con 
arreglo a las leyes·regla.mentarias, especiales. 



CAP. X. COMERCIO Y.BANCA. 

l. Comercio exterior por- productos. 2~ Comercio exterior por puertos. 
3. Comercio exterior por países. 4. Turismo. 5. Organizaci6n banca--
ria. 6_,, El Banco Naciona:L de Costa Rica. 7. El Banco Nacional de Segy 
ros. 8_, Otros Bancos. 9. Balanza comercial y Tipo de cambio, 10. Con
sumo, · 

;}.. Comercio exterior por .productos. De acuerdo con el Informe de 
la D:t~cci6n General de Estadística, de 1946, los artículos de expor
·taci~:P., seglin el orden d·e su valor, en d6lares, fueron ¡os. siguien--
tes: ·· · 

Año.: 

1928 
1930 
1933 
l91+6 

¡ ... café; 2-plátano (banano); 3•cacao; 4-maderas; 5-atún en conser 
-va; 6-atlin; 7-raíz .de ipecacuana; 8-miel de abeja; 9,'."'maíz; 10-hl 
gado de tibur6n; 11-ganado;_ 12~abaca; 13-legumbres y verduras; -
14-oro; 15-cueros; 16-calza.do; 17-flores; 18-muebles; 19-hule; -
20-fri_joles; 21-frutas; 22-chicle; 23-naranja; 24-art:f-culos de -
cuero; 25-:pla.ntas; 26-suelas y tacones de hule; 27-pieles y algy 
nos productos más. 

Cuadro comparativo de la exportact6n, en d6lares, de 
los productos siguientes: ca:('é, plátano y cacao. (1). 

e.ar~ % Plátano: % Cacao fo fo de los -

21.970,443 
tres. 

49.~18.234 60.0 27.9 4.098.176 5.2 96.24 
4:J.,677.784 6a·ª 17,677 .4>~~ 28.3 3 .864.504 5.9 98.00 
36', 278. 554 7 .7 9.016.10 18.5 1.962.105 4.o 97.00 
.6.5'28,569 45.5 4.388,357 30.6 792.848 5.5 81.60 

Del análisis de este cuadro, puede deducirse que esos productos
t,ropicales son la base de la economía del país; pues la suma dé los -
tre~ porcentaj'!ls, que_· es muy alta, lo .demuestra claramente, y deja un 
pegueiío márgen·para la exportaci6n dé otros productos. 

~portaci6n de los principále~ productos 
del país, en dólares, 1946. (2). 

Artículo; 

Caí'~ª 
Plitano (banano). 
Cacao en grano. 
Maderas. 
Atún en conserva. 
Atún. 
Raíz de ipecacuana. 
Otros artículos. 
T o t a 1 : 

D6lares: 

6.528.569 
4.388.357 

79.2~848 
497.629 
311.500 
202.426 
104·.77_8 

l. 511.265' 
$14.337.272 

fo 
45.5'0 
30.60 

5.50 
3.65 
2~15' 
1.40 
0.70 

10. 5'0 
100.00 fo 

(1) · Chester Loyd Nones C.osta Rica and C:i.vilization in the Caribbean, 
San Jos~ Costa Rica, 1941, p. 92. 

(2) 'Direcci6n Gen~ral de Estadística, Informe 1946, San .J-osé-- de Costa 
Rica, 191+?. 



En conclusi6n, puede decirse que los artículos anteriores sezf-- · 
los principales productos de exportación del país, según la estadís-
tica correspondiente a 1946. ~-

De acuerdo con el mismo Informe Estadístico, y según,el orden -
de s1:1 valor en d6lares, los art!culos de importaci6n, seg,in la esta
dística de 19~6, son los sigUientes: 

1-Productosalimenticios, bebidas y tabacos; 2-máquinas, apara
tos, vehículos, etc.; 3~productos químicos y similares;' 4--textJ; 
les; 5'-metales comunes y sus manufacturas; 6-producto~f p~ra ca-

. lefacci6n1 luzl fuerzai etc.; 7-artículos ··de vestuarios de to-
das materias; tj-minera es no metálicos y sus manufact,,iras; ----
9•cuerpos grasos y ceras.; .10-cueros, pieles y sus. manufactúras ;-
11-papel; y otros más. 

Valor en dólares de los pr~ncipales ~roductos de Importación. 

Petr61eo 
Año: y sus Az-6.car# Arro'li# 

Derivados 

1940 1.438.641 204.288 90.725 
1941 2.043.140 22.021 7?.5'85' 
1942 1.436.004 10.84? 3.314 
1943 1.462.810 424 268.932 
1944 1.716.404 732 719.781 
1945 1.417 .019 974.363 835.278 

Productos "Sacos -
Año: cuero Ajonjolí ·de 

Curtido: Yute. 

1940 227.281+ 121.961 
1941 294.916 161.922 
1942 222.251+ 290.050 
19~ 421.281 342.072 57ª .375' 
19 521.281 144 26 .537 
1945' . 343e308 

Manteca 
_y . 

aceites 

318.658 
lf.38.719 
383.946 
885.702 
ltl+l.828 
578.858 

Cemento 

425.476 
488.858 
403.019 
5'10.943 
270.186 
'576·4'106 

Dril 

116.373 
201.911 
236.823 
494.717 
421.200 

Cigarros, 
Maíz# puros y 

tabacos. 

57 139.915 
146.500 

3.879 121.151+ 
61.65'5' 281.424 

32 303.611 
219.55'5 273.4?6 

Derivados 
de 

la Leche. 

128.018 
193.432 
141.2lf.5' 
271.119 
313.817 
467.15'7 

# Estos artículos1 a.demá.:s·: de haber sido im:portado~ durante el peri,2 
do de guer_ra (1~38-1945'), son de pl'oducci6n nacional. 

C'<:>mercio del ·az11car en d6lares; 

Año: Exportaci6n: Importaci6n: 

1910 9.630 7o4 & Durante los años de 1928 
1915 138.499 2.386 a 19311 1933 a 1935, 1941, 
1920 849.956 1.934 y de 1~44 a 1946 no se e,¡ 
1925' 18.226 9.968 port6 azl1car. 
1930 & 12.474 Como puede observarse, este 
1935 & 14.321 articulo, a la vez que se 
1940 103.103 2o4,288 importa, se ha 8:JCEOrtado-
1945' & 9?4.363 durante algunos anos, ---
principalmente en el periodo de 1910 a 1925. 



Al analizar el cuadro anterior, puede observarse que los artícu 
los importados más importantes en 1945', y de acuerdo con su valor eñ 
dólares, son los siguientes: 

1) Petr61eo y sus derivados. 
2) Azúcar#. · 
3) Arroz·#. 
4) Manteca y aceites. 
5) Cemento. 
6) Derivados de la leche. 
7) Ajojijolí. 
8) Frijoles'#. 
9) Maíz #. 

10) Cigarrillos, puros y tabaco. 

En el citado Informe Estadístico-·de 1946, aparecen como artícu
los importantes de ·.importaci6h los siguientes: máquinas aparat0:s, -
vehículos; productos químicos y similares; textiles; metales com\J.--
nes; etc., pero no hay datos en detalle·. 

2. Comercio exterior pór puertos. El comercio exterior se ha h~ 
cho principalmente por los puert~s de Limón y Puntar·enas. 

Porcentaje de la exportaci6n e importaci6n, por 
los puertos de Lim6n y Puntarenas. 

EXPORTACION. IMPORTACION. 

Año Lim6n: Puntarenas: Lim6n: Puntarenas: 

1883 32 68 65' 34 
1906 96 3 90 # 10 # 
1918 71 28 45' . 39 
1928 86.3 12.8 73.7 25'.6 
19~3 '57.~9 40.23- 47.19 39.74 
19 6 50 .• 2 21.37 51.28 18-.12 

# Datos de 190'5. 

Por el cuadro anterior podemos d.arno s cuenta de. que en 1883 las 
exportaciones e importaciones se hacían principalmente por Puntare-
nas, y que desde 1900 Lim6n viene siendo el puerto de mayor qomercio, 
tanto de exportaci6n, como de importact6n. 

Valor en d6lares y porcentaje de la exportación 
e import~ci6n por puertos, en 19~6. 

Lim6n. 
Puntarenas. 
Golfito •. 
Quepos. 
Vía a~rea. 
Paquetes postales. 
Frontera norte·. . . . 

T o t a 1 : 

EXPORTACION: 

$ 7.228.238 
3.;.:064.391 
2~'512.,194 
1.337.268 

186.964 
8.217 

50.42 
21.37.· 
17.;2 
9.33 
1.30 
0.57 

IMPORTACION: 



En estos últimos años, se nota que los puertos pequeños de Gol
fito y Quepas, rápida.mente han ido adquiriendo importancia, debido~ 
al desa1"rbllo d.-e la _industria platanera en _esa zona del .Pacífico; y
que .. .en}!9~ecuencl·a, ·el comercio exte_rior, ahora es más importante -
en ·el Oc~B:~º Pacífico que en el Atlántico ... 

' .. 

3 •. JtomerclQ exte;rigr por p'á'!ses .• 
·' .! . . 

Poréentaje de exportac16n e importación por naciones (1), 

Estados Ingla- Alem.s Francj.a: Es·tade's· Ingla- AlentJ: Francia: 
Año: Unidos: terra: nia: Uí):ido·s: térra: nia: · 

1883 27.1 47.9· 10,8 10~8 34,3· 44.8· 4·,s- .. 12.-0 
1888 ~7,8 ,2.8 ,.4 1~2 34~, 31.8· 16.o 9.17 
1893 2.8 52.9 J.8 0.2 21+.o 29.5' 19.2 13,..s 
1898 ---- .... _ .. ---- ---- 44.8 19.6 15'.5' 10.8 
1903 41.9 48,8 ·4.6 2.3 46.? 29 .o 10 .• 3 -6..-0 "" 1908 5'2.60 43.11 2.8 .0.2 44.6 ?i..9 ·14"4 """? .4 
1913 50.77 41,83 4.89 0.9 ---- -~~-- --- _..._ __ 
1918 96.45 0.61 ---- ---- 157_.90 ·:1 .. 81 ---- 1.69 
1923 34.57 61.93 L,01 o,-64 ·58~99 ... 15,.65 6,5'0 2.o4 
1928 30.00 53.00 9.-0 0.1 50·~18 .14.2 16.0 3.9 
1933 ~4.56 4~.82 15' .65' 1.03 47.10 13.4 12.; 2.7 
19~8 5.6 2 .4 19.,.,2 .1.1 49.1 7.2 19~8 1.3 
19 3 74.3.0 

.. _ ... __ ~---- ---- 60.8-5' 2,53 

Al analizar el cuadro anterior puede observarse lo siguiente: 

1) que desde 1883 hasta 1933, en un período de ci_ncuenta años,
el comercio exterior de Costa Rica, tenía como ·mercado principal a -
Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia, en lo que respecta a 
la exportaci6n, con un porcentaje medio dé 5'0i 40, 5', y 21 respecti...; 
vamente; y por lo que respecta a la importacion, también riguraban -
Estados Unido_s, Inglaterra, Alemania y Francia, con un porcentaje m~ 
dio de 50, 22, 13 y 7, respectivamente; 

2) que desde 1933 en que subieron los nazis al poder, hasta ---
1939, aumentó el comercio de Alemania a expensas del de Inglaterra;
en ese per:f.?do los po!centaje$, me~ios de Estados Unidos, Inglate--
rra, Alemania y.Francia, son los si~ientes: En la exportaci6n, 40,-
34, 17 y 1 respectivamente; y en la importación, 48, 19, 19·y 2 res
pectivamente. 

(1) Chester LloydJones. Costa Rica and Civilization in the ___ ..,."" __ 
C~!ibbeani San Jose dei Cos,ta Rica, 1941. p.p. 93-9,. Con la adi 
cion de a gunos datos. · 



3. Comercio exterior_por países. 

Porcentaje de la Exportaci6n por países: 1940-1946. 

•• .. •• •• •• 
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) 7.483.90? 58.82 1.08 1.52 ------· ---- 2.48 ----- ---- 1.00 2.12 ---- 2.25' ------ ----- 25' .l} 
L 10.230.257 81.00 ---- 1.53 -.. -- ---- ---- _.., __ ---- ----- 7.03 1.79 ----- 3.26 1.75 _"!119 __ ., 

,2 10.576.997 71.16 2.62 2.20 l.~4 3.32 ---- ---- ---- ---"" 13.31 
.... __ 4.68 ---- ---- ------== ~ 12.431.761 74.30 1.77 ~-63 ª· 5 3.35 ---- --... - ---- --·- 6~5i 1.11 --.. - .... -- ---- --·---· 11- 10.528.374 74.09 1.20 .18 5.35 2.19 ---- ----- ---- ---~ 9.5 1.28 ---- ---- ---- __ ..,._,,, 

J 11.611.709 84.44 2.28 2.04 5.17 -.--- ----- .. ___ ---- ---· 3.50 1.02 
.. ___ ----- ------ ---~~ 

J 14.337 .272 73.83 7.07 3.5 1.99 1.81 1.42 1.35 1.29 1.28 1.25 1.21 ---- ---- -·-- -----· 

Porcent.aj e. de la Importaci6n 12or p~t,s~es: 1940-1946 • .. 
ca .. oca .. 
AO O 
<A O 
E-fH H 
caz >< 

Dólares: MI=> ~ 

.. i 
.. 

~ ~ 
... 

•• •• ~- •• 
o ~ 

.. o •• H ~ o < 
< < < < E--! .. o 

~-
H .. 

~ < 
~- ~ H z ~ A C) 

§ t3 ~ 
o ~ «: :> o 

o z ~ fü 
H p 

~ o 
H z < ~ ::r.:: o tl.l 

o z H o o p.,. o í:i:l tl.l í:i:l 

.. 
< 
5 •• .. •• < 

<: z H 
H o ::E: ..:1 
@ ea f:3 ~ 

E-1 
H ~ < H 

) 16.840.423 75.03 --~- 1.66 ---- 4.55 -""."-- ---- 1.34 ---- ---- ---- ---.... ---- ---- ---- a.,49 3.~1 2.17 
- 17 .. 797.854 81.00 1.05 ---- ---- 3.82 1.34 1.011.85 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2-.07 ---~ -~-

=~ 12.287.381 73.03 7.03 ---- 1.81 2.93 1.03 ---- 2.80 ---- 3.12 ---- ---- ---- 1.14 ---- ---- ---- ----
~ 20.386.664 60.85 12.87---- 3.69 2.53 ---- ---- 2.29 ---- 5.98 ---- ---- 2.62 1.49 1.67 ---- ---- ----
~ 21.539.306 67.03 9.57 .;.-:-•- 1.49 1.70 1 .. 54 ---- 1.70 ---- 4.49 1.52 1.5? 2.02 ---.--- ---- ---- --~-- ___ ... __ 
-? 26.91+8.735 69.51+ 4.88 2.37 4.46 1.45 1.06 1.18 3.56 ---- 2.17 1.89 1.48 ---- ---- ---- ---- ---- ---
) 33.041.135. 76.61 3.55 3.39 2.24 1.86 1.57 1.ltl+ 1.39 1.22 ---- ---- --~- ---- ---- ---- ---- ---- ----



- lU'/ -

Los dos cuadros anteriores nos dan una visión clara del comer
cio exterior de Costa Rica, durante un lapso de seis años, desde --
1940 hasta 1946. · 

En 194o, aparecen en la importaci6n de Costa Rica, Jap6n e It~ 
lia, con un porcentaje bajo, pero que no habían alcanzado antes: --
2.49 % y 2.17 % respectivamente. 

Durante la guerra, en 1941-1945 figuran en la importaci6n: Ar
gentina con un porcentaje medio de~ 4 %; Perú, con un porcentaje m~ 
dio de, 2 %; y Canadá con 1.4 %. Y en la exportación figuran: Can~ 
dá, con 7 %; la Zona del Canal, con 5 %; y Suisa, con 1.8 ~. 

Además, a partir de 1946, figuran en la importaci6n: M~xico, -
con 3.55 %; Cuba, con 3.39 %; Nicaragua, con 2.24 %; y Perú, con --
1.39 %. Y en la exportación: Colombia, con 3.5 %; M~xico, con----
1.8 %j Nicaragua, con 1,35 %; Venezuela, con 1,29 %; y Panamá, con-
1,21 '/0, 

Estados Unidos, desde 1940 a 1946 ha tenido el 70 % de porce,n 
taje medio, en la importaci6n y el 75 % en la exportación; Inglate
rra figura aún en esta ~poca en la importaci6n, con un porcentaje -
medio de 2.8 %; pero sus antiguos competidores Alemania y .Francia,
no llegan ni al 1 %. 

Los únicos países europeos que tienen un papel importante en -
el comercio exterior de Costa Rica, son: en.la exportaci6n, Suiza,
con? %, Suecia con 1.4 %, y Holanda con 1.3 %; y en la importa---
ci6n1 Holanda (representada por Curazao) con, l.~% y Suecia con, -
1.2 '/0. . 

El último rasgo importante que se destaca a partir de 1940, y
que parece confirmarse en 1946, consiste en que el comercio intern~ 
cional que antes se practicaba con países europeos, es substituido
por el de países hispanoamericanos cercanos a Costa Rica. Por lo -
que respecta a la importaci6n figuran: M~xico, Cuba, Nicaragua y P~ 
rú; y por lo que respecta a la exportaci6n, figuran: Colombia, Mé-
xico, Nicaragua, Venezuela y Panamá. 

4. Turjsmo. Seg6.n los datos del Informe Estadístico de 1946, -
desde septiembre de 1945 hasta agosto de 1946, entraron al país ---
10 •. 452 excursionistas, y dejaron un ingreso por gastos de ,. _______ _ 
t 1.725.640.25 colonesm Además, si la invérsi6n de cada uno fué de 
$ 90.00 d6lares, los turistas beneficiaron al país con-----------
(t 5.,292.361.80 colones, cifra que es considerable y superior a la -
del año anterior. 

5'. Organizaci6n bancaria~ Desde la segunda mitad del siglo XIX 
funcionaron en Costa Rica dos bancos: el Banco Anglo Costarricense, 
fundado en 1863; y el Banco de Costa Rica1 establecido en 1877; pe
ro no fué sino hasta 1900 cuando se aprobo una Ley Bancaria (l}. 

La Ley de Bancos Nº 16, de 25' de abril de 1900, no fué una le-

(1) Facio, Rodrigo. La moneq.a y_ la banca central en Costa Rica, Fo,n 
do de Cultura Económica~ .M~xico .. Buenos Aires, 194?. 
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gisla.ci6n reglaméntaria de las actividades bancarias en general1 ·-
pués i1nicament·e regul6 la furici611 de emisi6n, y estableci6 en el --
país el régimen de patrón oro; dando así la facultad legal de e!'.llitir 
billetes convertibles en oro a los bancos comerciales que reuniesen
determinados requisitos. 

La organización bancaria está actualmente regulada por la Ley -
General de Bancos N° 15, de 5 de noviembre de 1936, que está basada 
en el proyecto del doctor Herman Max1 ~ que tiene como objetivo: -
"darl~s a los bancos1 a cada uno individualmente y a todos en con-
junto, una organización y coordinaci6n que les permita contribuir -
en forma más eficaz y segura que antes·, al desenvolvimiento de to-
das las actividades económicas del pa!s." 

La ley comprende cinco títulos que son: de los Bancos en gene~ 
rall de los Bancos Comerciales, Superintendencia de Bancos, Quiebr~ 
y L quidaci6n de Bancos, y Sanciones, Cada título tiene varios ca, 
pítulos, dentro de los cuales se·clasifican las. diferentes materia, 
coo~da~uM~. · 

6. El Banco N'acio31al de Costa Rica. El 9 de octubre de 1914, .. 
por decreto presidencial NO 16, se fund6 un banco del Estado con el 
nombre impropio de Banco Internacional- de Costa Rica; porque los .... 
cuatro bancos que hasta e.ntonces funcionaban eran bancos privádos • 

• 
En 1921, al serle retirada la facultad de emitir, que la Ley -

de Bancos de 1900 concedía a los bancos de propiedad particular, el 
Banco Internacional obtuvo el monopolio de la emisi6n. 

En la Ley Nº 17, de lO·de octubre de 1922, se adopt6 un régi-
men de cambio oro que permitiera ligar el valor del co16n con el -
del d6lar, mediante la libre convertibilidad de colones por oro o -
divisas extranjeras a 1.1.n tipiD de cambio fijo; y se cre6 una secci6n 
dentro del Banco Intern~cional llamada Caja de Conversión, la cual
garantizaría la estabilidad cambiaria mediante la emisi6n de colo-
nes contra entrega de oro o divisas a un cambio fijo de 400 'I,. Es
te decreto le quit6 al Banco Internacional, la facultad de emitir. 

Pero más adelante. por una serie de operaciones que se desarro
llaron, .y· ayudado por las leyes números 31 38, 4?, y 52, el Banco
Internacional fu~ reasumiendo la facultad .c\e emitir, con el objeto
principal de poder facilitar dinero al Estado; y en julio de 1933,
se aprob6 una ley que la facult6 para emitir c~dulas o bonos, con-
vertibles por billetes, para fines muy diversos: necesidades fisca
les, pr~stamos para la agricultura en general, para los productores 
y beneficiadores de cá.f~ en particular, para la industria pecuaria, 
y para los deudores .hipotecarios de particulares o entidades priva
das. 

En consecuéncia, el Banco Internacional lleg6 a convertirse en 
una instituci6n de múltiples y heterogéneas funciones no deslinda-
das, y además! estaba practicando las emisiones, sin-considerar los 
efectos negativos sobre el valor de la moneda y sobre la vida econ,2 
mica nacional. 

Desde 1934 se pens6 en reorganizar el Ban:co Internacional para 
transformarlo en.un banco central; y despu~s de haberse realizado -
los estudios correspondientes, el 5 de nqviembre de 1936, se aprob6· 
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la Ley General de Bancos. 

Según esa ley, el Banco Nacional.de Costa Rica es una institu
ci6n pública, cuyo capital de diez millones de colones es, en su t.si 
talidad, de propiedad pública. 

El Banco Nacional de Costa Rica fué establecido en el artículo 
23 de la Constituci6n polí~ica que_au~oriz6 los monopolios para el
desarrollo de empresas de interés indiscutiblemente nacional. 

El Banco Nacional de Costa Rica, por Ley Nº 828, de 13 dé di-
ciembre de 1946 aument6 su capital a 28 millones de colones, me--
diante la emisi&n de 18 millones én títulos de deuda pública llama
dos "Bonos de Capitalizaci6n del Banco Nacional de Costa Rica 6 %, ... 
1946", 11 los cuales se pagarán con las utilidades realizadas por el
Departamento Emisor en sus operaciones de cambio, por medio de la -
aplicaci6n del márgen entre los tipos de compra y los de venta, y -
que tendrán la garantía del Estado y del Banco. 

El Banco tiene tres departamentos: el Emisor, el Comercial y -
el H~potecario; los ou.,ales fu~Q;ionan independientemente, llevan su
propia contabilig~d y· presentan¡· su~ propios balances. 

El De:ga~t~en~p,En:~sor tie~e.~res m~llones de colones de capi
tal, que e~tan incJ;µ1dQ1$ en e],. capital ge:qera.1 del Banco; la fun--
ci6n funda.¡nental de es~~- Dep~rtamento es el qontrol del medio circy 
lante y deJ- cr~dito, es µeQir debe preocuparse poz, el valor delco-
16n, no a6lo- en el mercado 1nª~ional, sino tambi~µ en el mercado in
terna~lional; y también tie .. n..~· el der~cho exclµsivo de la eJl).isi6n de-
1:>ill~tes y monedas fraccion/¡3.ria~, pero 11 el Estado no podrá emitir,
ni autorizar a ninguna persona natura¡ o jurídica, de derecho públi 
co o privado, para que emita bonos,'c~dulas, obligaciones o t!tulos 
de cualquier clase, convertibles en pilletes." 

Según los datos presentados por Rocfrigo Facio en su obra inti
tulada La Moneda y la Banca Central en Costa Rica, el volmnen del -
medio circulante (en colones) es el siguiente: 

Año: Enero: Julio: 

1937 43.199.446 47. 545\~68 
1938 47.767.114 49.040.l.,51 
1939 52.374. 585 56.206.360 

La tendencia ascendente del medio circulante en estos tres úl
timos años, es un·b.uen índice del normal desarrollo econ6mico del -
pa.ís-. · 

Este Departamento, asímismo 2 ejerce el control sobre el crédi
to nacional, mediante las condiciones de precio que imponga a las -
operaciones qUe efectúa con lo.s bancos comerciales ( tasas de des--
cuento o redescuento). 

Esas operaciones son, en resumen. las siguientes: 1) redescon
tar o comprar letras de cambio? pagar!s u otros documentos prove--
nientes de operaciones de crédito relacionadas con la venta de mer
cancías, con un plazo má~imo de 90 días; 2) redescontar, desc'?ntar
o comprar letras de cambio, pagar~s u otros documentos provenientes 



de operaciones de cr~dito relac'ionadas bon.la venta de mercaderías, 
con un plazo mrocimo de 90 días; 3) redescontar descontar, o com--
prar letras de cambio, pagarés u otros documentos provenientes de -
operaciones de crédito relacionadas con la producci6n, o actos com
plementarios, de artículos agropecuarios o industriales, con un pl.§: 
zo máximo de 80 d!as; 4) redescontar, descontar, o comprar pagarés, 
vales de prenda u otros documentos provenientes de las operaciones
de cr~dito que realiza la SecQi6n de Crédito Agrícola e Industrial, 
adscrita al Departamento Comercial del Banco; 5} conceder présta--
mos, garantizados con títulos de la deuda pl1blica interna; con un -
plazo máximo de 90 días; y 6) comprar cédulas 1933 y 1941, en las -
condiciones que establece la Ley General de Bancos. 

En 191+4 y 194, se hicieron proyectos de reforma a la Ley Cons• 
iitutiva del Departamento Emisor, y a la Ley de Moneda! que fueron
~probados por la Secretaria de Hacienda y Comercio, pr meroi y por
·.e1 Congreso, después. El 9 de noviembre de 1945 se aprob6 a Ley -
N° 15 que modific6 el titulo segundo de la Ley Nº 16, de 5 de no--
viembre de 1936, del Banco Nacional de Costa Rica; y en virtud de -
la Ley Nº 16, de; de novieIQbre de 1945, el Congreso autorizcS la -
emisi6n de las llamadas C~dulas de Consolidación 1945 y los Bonos -
de Consolidación 1945', de-stinados a cubrir la deuda flotante. 

Así, el Departa.mento Emisor qued6 autorizado a emitir, no s61o 
p~~a comprar oro, divisas extranjeras, ·y los documentos de cr~dito
senalados por la ley, sino también para: 3) pagar los giros libra-
do-s contra sus cuentas corrientes, cancelar sus demás dep6sitos y -
rescatar los bonos de estabilizaci6n monetaria que emita de acuerdo 
con esta ley; 4) canjear billetes por moneda divisi~~aria y viceve~ 
sa; ,>ejecutarlas operaciones que como banco central o como agen
te de depositario del Estado, realice con los organismos econ6micos 
y monetarios de carácter internacional, de conformidad con los con
venios y tratados internacionales suscritos por la Rep~blica; y-·-
6) satisfacer los gastos y demás ·pagos originados por el movimiento 
de sus cuentas de resultados y de capital; quedando obligado a reti 
rar billete~ de la circulaci6n, ademls de los casos en que venda -
.o;po, y ·divisas extranj.e.ras y cancele sus operaciones de cr~di to, en
aquellos en que se realice los actos contrarios de las operaciones
señaladas en los cuatro incisos transcritos. 

El Departamento Comercial. La legislaoi6n de 193? ongani26 el
Departamento Comercial, ya existente desde 1914, y le di6 el carác~ 
ter concreto de banco comercial; someti~ndolo as! a las disposicio~ 
nes de la Ley General de Bancos, al igual que a los bancos priva-•• 
dos. Del capital general de Banco, han sido asignados cinco millo
-ne,s de colones para el capital de ~ste Departamento. 

El Departamento Qomercial es auxiliar del Emisor, en lo que se 
refiere al control monetario y crediticio. 

Las operaciones no comerciales de este Departamento, son las -
de la Secci6n de Cr~dito Agrícola e Industrial, que está facultada
para facilitar recursos a los productores agrícolas e industriales
del país; e:st.as operaciones autorizadas son las siguientes: pr~sta
mos de avío agrícola a grandes y pequeños productores de car~, así
como a otros agricultores, ya sean propietarios o arrendatarios de
las tierras que cultivan o de los benefi~.ios q':e explotan; pr~sta-
mos a los Almacenes Generales de Dep6~Jto, mediante el descuento de 

\~ 



vales de prenda que hubieren recibido a co:n,secuencia de sus opera-
cienes de crédito; préstamos de avío pecuario como garantía de pre,n 
da ganadera; y préstamo refa~cionarios, mobiliarios e inmobiliarios 
para la agricultura, la ganadería y la industria. 

El Departamento Hipotecario. Tiene dos millones de· colones de
capital, y un fondo de reserva legal de dos millones y medio; es -
realmente un banco hipotecario,. y facilita préstamos hipotecarios a 
largo plazo, mediante la emisión de bonos hipotecarios o en forma -
de présta,mos directos, para inversiones de carácter productivo1 in
cluyendo entre ellas, la adquisici6n de tierras para la agricu tu-
ra, la ejecución de obras agrícolas reproductivas, la adquisici6n -
de edificios y otras operaciones similares. 

7. El Banco Nacional de Seguro§.. Según el artículo 63, inciso, 
2 de la Constituci6n Política, la administración y gobierno de lo's
seguros sociales estará a cargo de una in~tituci6n permanente con.
esfera de acci6n propia, llamada Caja Costarricense de Seguro So-.. -
cial, que desempeñará sus funciones con absoluta independencia del ... 
Poder Ejecutivo. 

El Banco Nacional de Seguros se estableci6 en 1933, y es mono
polio del Estado. 

Año: Vida 

5.919 

P6lizas vigentes en-miles de colones, en el Banco 
Nacional de Seguros. (1). 

Fide- Acciden- Autom,s Misce· 
Incendio Obrero lidad: tes Indi Guerra viles: láneo: 

viduales 

34.649 20.022 816 910 

TOTAL 

·19ª6 71.316 
J.9 o 10.603 55.127 48.708 1.329 2.116 117.833 
i945 24.749 118.150 826c625 4.161 1.326 19.8?2 ·23.399 r79.349 353.631 

8. Otros Bancos .. El Banco de Costa Rica fué fundado en 1877, -
cúenta.· actualrilent;a con un capital ·_y ·reservas de·~ 8.2,0.000~ oalo:Q.es, 
y tiene una sucursal en Puntarenas y otra en Lim6n. 

El Banco Anglo Costarricense. Como puede verse de lo.antes e~ 
puesto, este banco fu~ el primero.que se estableci6 en el país en -
1863; y es una sociedad por acciones formada con capital inglés en
una pequeña parte y el resto con capital costarricense. 

(1) 

(2) 

Capital y-Reservas de los Bancos de Costa Rica y -
Anglo Costarricense (31 de diciembre de 1944). (2). 

CUADRO EXPLICATIVO .fili 1A SIGUIENTE HOJA. 
-- _..,.._ ---r--

Informe de la Direcci6n General de Estadística 1946. San José -
de Costa Rica, 194?. 
Rodrigo Facio. La moneda y la banca central de Costa Rica, Fon
do de Cultura Econ6mica, M~xico-Buenos Aires, 1948. 
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Banco.de Costa Rica: Banco Anglo Costarricense: 

Capital •.•.•••.•••• •....... ·4.000:.000 
Reservas (legal, especial 
y adicional) ••••••••• •.. 6 ~?75' .85'3 

T o t a 1 : ftl0~?75'.:85'3 

• • • • • • • • • • • 
•••••••••••• 

1.800.000 

2.860.000 
5'~660.000 

El Banco Comercial, fu~ fundado en 190), y el Banco Mercantil,
en 1910, pero ~ste dej6.de funcionar en 1925, 

En agosto de 191$, se estabieci6 en Costa Rica una sucursal del 
Royal Bank of Can:áda, pero se :retiró de. sus actividades, en enero de 
.1937, debido a ·la creaci6n de· la nueva Ley de Banco·s de 1936. 

El Banco de Crédito Agrícola de 9artago, se fund6 en 191a. 

El Banco John }1. Keit:h, se :f'und6 en 1928,. y en 1931 sufri6 una 
quieb!a y dej6 de· funcionar. · · 

Y por 111 timo, la Casa· Bancaria Lyon Hnos· •. se estable-016 ofi--
cialmente en 1937. 

En la actualidad_, 1:-as instituciones bancarias que se enouen--
tran establecidas en el pa!s, .son las s;i.guientes: 

1) Banc.o Nacional de Costa Rica. 

2) Banco· de Costa Rica • 

. 3) Banco Anglo Costarric'ense. 

4) Banco Comerci,al. 

5) Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

6) Casa Bancaria Lyon Hnos. y 

7) Banco.Nacional de Seguros. 
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.9,. ~za comercial .y tipo de cambio. 

Balanza comercial desde 1910 hasta 1946, 
· de cambio. (l) •· 

en d6lares y Tipo 

Año: Importación: Exportación: B~lanza Comercial: 

1910 8.049.468 8. 535.25'~ + 48;. 785' 2.11 
1911 8.957.708 9.010.23 + 52.530 2.13 
1912 10.224.494 10.107.5~1 - 116.963 2.12 
191~ 8.810.214 10.470.2 O + 1.660.0~2 2.12 
191 ?.483.949 10.764.331 + ~.280.3 2 2.17 
1915 3.747.779 8.~44 •. 0?0 4- .596.291 2.57 
1916 5 .591.335' 9. 15.94>+ + 3.824.609 2.54 
1917 3.191.718 6.492.779 + 3.301.061 3.77 
1918 1.796.937 4.630.090 + 2.833.15'3 4.47 
1919 4.124.377 9.737.127 + 5.612.709 3.92 
1920 4.654.769 8.024.875 "'!' 6.381.574 ~:~j 1921 12.003.017 5.769.063 t 1.313.711 
1922 13.820.944 7.030.417 2.906.040 4.35 
192~ 13 .825.977 6.104.283 t 1.449.514 4.52 
192 16.310.784 16. 565.233 4.562.216 4.oo 
1925 · 17.892.709 16.416.095 t 2.595.151 4.oo 
1926 20.163.936 18.962.180 5.1~6.203 4.oo 
1927 10.806.590 1a.058.3l3 l.? 7.5li-9 4.oo 
1928 8.630.781 19.635.8 1 + 1.743~132 4.oo 
1929 5.453.479 18.197.910 - 1.966.026 4.oo 
1930 6.346.149 16.380.604 + 5-.484.014 4.oo 
1931 8.720.~82 14.279.222 + 5.598.~1 4.oo 
1932 5.453. 79 s.,30.868 l ~.077.389 4.40 
193~ 6.346.·149 10.675.115 .328.966 4.·,, 
193 8.720.1+02 8.696.151 24.231 4.25 
1935 7-,9?l+~p9l 8 •. 250.131 + 275.438 5'.92 
1936 9.388.322 8.825.394 - 562.928 6.13 
1937 11.878.,1+7 ¡1.,12.097 - ~66.450 5.61 
1938 12.620.721 10.145.614 2. 75'.10? 5.61 
19~9 16 .884'~ 962 ·9.086.498- - ?.?98.464 5'.61 
19 O 16.84ó~l+~ ?.483.907 9.35'6.516 5'.61 
1941 17 .79? .. 8-,; 10.230.257 - 7. 567.597 5.61 
1942 12c287.381 10.576.997 - 1.710.384 5.61 
19~ 20.386.664 12.431.761 - 7.95'4.903 5.61 
19 21 • .539.306 10 .. ,28.374 - 11.010.932 5.61 
1945' 26.948.735 11.611.709 - 15'.337.026 5.61 
1946 33.b41.135 14.337.272 ~ 18.793.863 5'.61 

Costa Rica ha tenido una balanza comercial favorable desde ---
1910 hasta 1935, con excepción de los años 1912, 1920, 1929, y 1934, 
en que la balanza fu~ negativa. 

Por el contario, desde 1939 hast~ 1246, la balanza comercial--~ 
ha sido desfavorable; y en.los ultimas Z;J,nos, esas cantidades negat,. 
vas han aumentado notablemente. •. 

(1) Informe de la Dirección General de Estadística 1946. San Jos~.-
de Costa Rica, 1947. 
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El tipo de cambio d·e la moneda de un país está determinada ---· 

principalmente P,.<.?,l' la balanza de egresos e ingresos; es decir toma,n 
do en cuenta la e-~qrta.ci6n e j_mportaci6n _pero también influyen en
su fijac:tón otras op~raciones financieras y, entre ellas un presu'."'"" 
puesto equilibrado, que es sinónimo de moneda sana. 

Al analizar el cuadro anterior puede establecerse lo siguiente: 
q~e en Costa Rica, desde 1910 hasta 1923, el tipo de cambio delco• 
16n con relaci6n al d6lar,. subi6 gradualment~ de 2.11 hasta 4.52; -
pero que desde 1924 hasta 1931,. el tipo de cambio se mantuvo en ---
1+.00; despu~s, de 1932· a 1936 hubo una crisis monetaria y el tipo -
de cambio sub16 al 6.13;. y por i.iltimo-, desde 1937 hasta 1946, el tj 
po de cambio se ha mantenido al 5 .61. · 

Año: 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
19~2 

Ingresos: 

82.1 
1 ']'} ,;7 
79.2 
83., 

132.2 
173.2 

Balanza d"e Pagos Internacionales 
en millones de-colones (1). 

Egresos: 

78.3 
?1.9 
7?.l 
?4.5 
88.5 

148.3 

Saldo: 

3.8 
3.8 
2.1 
9.0 

43.? 
24.9 

Como puede verse en este cuadro, el saldo .es favorable para la 
economía del país. 

Por otro lado, aunque 9osta Rica ha ve:nido obteniendo empr~sti, 
tos para dar soluci6n·a algunos de sus.problemas financieros, su -
deuda pi.iplica no es elevada. 

Seg¡1n datos ofrecidos por·Ia contabilidad Nacional la deuda -
pública al 31 de diciembre de 1945, ·es como sigue: 

Interior 
Exterior 

~ 95.393.196.11+ 
150.308.139.27 

rt 24,.701.335.41 

SegÚn el artículo 18, y 82, párrafo 16, dE3 la Constituci6n Po
lítica, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo decretar e,m 
pfestitos. El Poder Ejecutivo está autorizado especialmente para -
negociar empréstitos o celebrar· otros contratos similares gu~ afá~· ten el· cr~di to-~·ptblieo,- pudiendG hipotecar a su seguridad las ren•
.tas nacionales. Para autorizar la contrataci6n de empréstitos en -
el exterior o aquellos aunque convenidos en el país hayan de ser -
firmados por capital procedente del. extranj-ero, es preciso que el -
respectivo proyecto sea aprobado por las.dos terceras partes de los 
votos del congreso. 

9. Consumo. El estudio realizado en el capítulo anterior Y en-

(1) Rodrigo, Facio •. La moneda y la banca central en_ Costa Rica. fOll 
do de Cúltura Econ6mica. Buenos Aires-México, 1947. 
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el presente, permite llegar a ia conclusi-6rt de que los principales·
productCs de consumo, son los siguientes: 

1) cereales: maíz, arroz y trigo; 
'2) legumbres: frijol; 
3} az11car; . . · 
4) tubérculos: papa y.yuca; 
-5') frutas:- naranja y plátano (banano); 
6) le:che y sus de~ivados; 
7) huevos; y ·. 
8) bebidas: café, cerveza y aguardiente .. 

El análisis de esta lita, demuestra ·que la dieta del costarri
cense es múy varia.da y que por lo tanto, es adecuada, siendo el --
ag1;1.ardie~te el único elemento negativo de la misma. 

~n ~:1 informe de la Dirt:icci6n Generhl. de Estadística, aparecen 
los datos de consumo ~iguiente; 

. -1lfío: e arne : 

Consumo en kiio·s per cápfta. 

Aceite y Manteca Ajonjolí: 
Manteca, cerdo. 

;~191+0 27.37 2,90 1 .• 39 
1'91+.l 28.37 3.01 1.51 
1942 30.09 l.94 1.59 

··--i943 29. 56 3. 07 1 .31 
J.94l+ 28.27 . 1,62 1.-41 
'1'91+7 30,79 (x) 2,06 l.]l 

Promedio_: 
1.023 

En kilos: 

-Pescado# 

241.250 
227.089 
200.000 
170.-181 
368.05'8 

il) :Pescado transportado por el Ferrocarril 
.x) Dato de 1946. 

El~ctrico al Paéífico,, 

Por otro lado el índice del co~to de vida en San José, calcul-9 
c:d.o por el Banco Nacional ·de Costa Ric·~, ·es. :é'l siguiente: 

1936 .(&) 100,.·00 1941 108.36 
1937 106,28 1942 130.75 
1938 107.26 1943 168.24 
1939 107,5'2 1944 1?7.20 
1940 105,18 194;· 1~8,43. 

&) Año base, 

Por último, para apreciar el consumo nacional de.productos im
portados, aparece el cuadro siguiente: 

A LA SIGUIENTE HOJA. --::::::::::::::::::::::::::::---
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Valor en d6lares de la Importaci6n per 
cápita (1910-194ó). 

Año: Año: Añ • o. 

1910 21.21 1922 8.5'0 1934 15.42 
1911 23.07 192ª 9.34 1935 13 •. 80 
1912 25'.60 192- 23.67 1936 15.86 
1913 21.44 1925 26.5'4 -193? 19.85 
1914 l?.81 1926 25.98 1938 20.24 
1915 8.70 192i 33.96 19ª9 26.82 
1916 12.67 192 ~6.33 19 o 25.6'7 
1917 7.01 ·1929 0-.02 1941 26.48 
1918 3.91 1930 21.02 1942 17.88 
1919 B.89 1931 16.45 194~ 28.85 
1920 30.5'6 1932 10.11 194 29.70 
1921 9.35 1933 11.51: -1945 l6.10 

1946 - 2.82 
194? 



XI. GEOGRÁFIA POLITICA • 
.--------.·------- -~·..-.i:~-.. -

El ~erri torio costarricen9e estab~ dividi.do, a la llegada de -
los espanoles, E3i1 pue~los y tribus de dif$rentes grupos indígenas, -
como se ha visto' en el capítulo respectivo.. Los caciques indígenas
regían a sus ·tribus y __ vasallos con absol-µ.ta autoridad, 

Los indios chorotegas tenían tres clases sociales: los nobles,· 
los comunes y los esclavos, Y tanto lqs choro"tegas como los güeta-
res, tenían ün sistema de gobierno con algunas instituciones semeja,n 
tes a las del feudalismo· europeo, · · 

. El primer gobernador de Costa_ Rtca, que estaba bajo la jurisdic 
ci6n del gobernador de Pana.111á, fué Diego de .Artieda Chirinos; des--
pués, _en 15?6, fué designado como gobernador Pedro de los Ríos y, en 
1529, Antonio de Gama. ~1). 

La _Audiencia, füé-una instituci6n de gobierno español formada -
por. v~rios ~liem?ro~ ~lamados oid?res 1 quienes ~e:r_iian la autoridad -
adn11n1strativo-Jud1c1al. La audiencia se subdividí.a, Jt su vez, en -
gobernaciones, corregimientos- y alcaldías, 

La primera audienci-a se estableci6 en la ciudad de México, en -
1527, y comprend~-a todq el territorio_hasta entonces conquistado de
México y de gran ·parte. de Centroamérica, 

En esa época.ya existía también la divisi6n territorial ecle--
siástica, en obispados y en provincias de evangelización. 

En 15'+0, el·Consejo de Indias di6 instrucciones al obispo de -
·Guatemala, encargándolo de la reuni6n de cacerios indígenas, en pue
blos, para que los naturales pagaran tributos. (2). 

En los pueblos de las provincias existieron, durante los prime
:ros tiempos, los encomenderos, quienes tenían a su cargo un grupo de 
.indígenas para su mejoramiento civil y su. instrucción religiosa; y -
después este ·sistema se cambi6 por el de los corregidores y alcal--
días mayores. El alcalde mayor o corregidor ejercía el gobierno ci
'f/il y militar en su jurisdicci6n7 y adiniriistraba justicia, y recaud~ 
ba los tributos que anualmente pa_gaban los indios. · 

El -20 de Noviembre del542 de acúerdo con las Ordenanzas expe
didas en Barcelona, se cre6 la ludiencia de los Confines, que ejer-
cia su jurisdicc:ión sobre las provincias de; Yucatán~ Tabasco, Cozu
mel, Chiapas 1 ~oconusco, Guatemala (con San Salvador,, Nicaragua --
(con Costa Rica, Veragua y Darién. (3). 

El primer Tribunal de Justicia se estabieci6 en la Ciudad dé -
Gracias, Honduras, en 151+>+; · ciudad que fu.ncion6 como capital del Re1 
no de Guatemala hasta 1549, en que la Audiencia se traslad6 a Guate-__ ,_.. __ .. 
(1) Villacorta c. Antonio. Historia de la Capitanía General de Guat~ 

mala. 
(2) Villacorta c. Antonio. Historia de la Capitanía General de Guate 

mala. 
Historia de Centro América, (3) Martínez L. Eduardo, Tegucigalpa, --

1907. 
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mala, 

En 1563 { se deshizo la Real Audiencia. de Guatemala y las provin
cias cen~r·g~eric~as. del Noryé; q~edaron. agregadas a M~xico, pero -
las prov¿t1c1~s de Honduras, .Nicaragua y Costa Rica, fueron agregadasª la Au.d1ehc1a de Panamá, 

- En 1570, al establecerse nuevamer1téf Gn la c:Íüdad de Guatemala la 
Audiencia de Güateinala, ésta extendi6 sü· jurfsdic.ci6n hasta la gober~ 
naci6n 4~ . .:Jl~.(Jta.: R!W½,,,. . . · 

··;· .,::, .. ;;. ' ,,; .• \•.::;\\:\}" . ,Hq·,~· 
S~gó.n ·:·~:l;i".r.éIJ:~;'.rilm~ento d·e indios .hecho por.. ~l. gobernador Perafán 

~~ Rive~/3.. (1);,·.·:~n.1··'.!:569; las. ·:provincias,(p..dmarcas:y pueblos de Costa r 
RJ.ca :e.ran lás s1e:u1entes: .J. 

4 • ~-~,·:~; !::\ .... 

PROVIIfu.IA • DE SAN J OSE : 
Pacaca, 
Curridubat,· 
Aserrí. 
Quepo, 

PROVINCIA DE HEREDIA: 
Ba.~b~ ·• : : .. 

.. >·:,;Tic'es y p_n~~pa, 
. · .... .i'·: .. 

PROVINClA: !}E:0 ,CART,A.GQ :_;\; ~/, 
Pu:hlpurai{t~Sár) 1 

. .:'.: .guirc·ot .., ·Q:u:ercua., 

., 't9bp§i.;-'Y 'PÜrir~ilff 
.,..,·· ·U j'ai:-r6.s. 

Cot, .. . 
Corroe! ('úach:0 \ :. 
TucuI'rique o 'I'Ui·th,: · 
Turrialba i'a Grt.i.n~ y 

. Tu.r.rialba la Chien·, 

PROVINCIA DE ALA.,fo'Et!A: 
Go..rabito. 
Abeznruº 
Chucasque. 
Votos, 

COMARCA DE PUNTARENAS: 
Corovici (Bagaces). 
Cotane (Cañas), 
Chames y·Abangares, 
Churuteca. 
Boruca. 
Coctti {Coto). . 

._.:C:la, Yabo y. Urriaba (Buenos 
' ... :·. ·.·- .J\,ire,s), 

j >' ;~ Ca 'hrt1. .·',( CttVP¿gro.) • . 
Tnbfqúen,e ·Y ,Jo.rija.ha. 

OOMARCA DE LIMON: 
Pan.agua (Siquirres), 
Pecoras y Xurrú (Santa Clnra) 
Poc·ocí,. 
Chirrip6, 
Teiire, 
Tulamanca (Cabocar, Lari, -

Coén y Urén) • 
Terbi. 
Tariaca Aracara; y 

la Alcáldía Mayor de Nicoya,. 

. En él sigj_o XVI, el térri torio que nnt'iguamente SEt llamaba Rei
no de Guatemnla, estaba dividido de la formn siguiente: cuatro pro-
vincins, n sv.ber: Cmnayagu~t, Nicnraguo., Costa Ríen y S,c'>bonusco; nu.e
ve alcaldías mayores:· San Salvador, Ciudad Real, Teguqi:galpa, Sonso,
nate, Verapaz, Suchitepéquez, Nicoya, .Arnetiqu.e, y el:!'eal de minas!,; 
de San Andr~~ d~ Salagoza (Honduras)~ y diecinueve col:iregimientos, -
entre los que f1gu.raban: Quepo, Chirripó, Pacaca y UJ.arrás, Las pr.o 
vincias y las seis primeras alcaldías eran de rtombra.m-ie:n.to real, (2). 

De lo anteriormente expuesto puede decijsé.gUé en la segunda mi 
tad del siglo XVI, independientemente de la Pro'\tlrtcia de Costa Rica, 

(1) Costa Rica-en el Siglo XIX, San José de Costa Rida, 19(?0, 
(2) Mart1nez L, Eduardo, Historia 'de Centro América~ Tegucig.alpa, --

1907. . . ' 
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existi~ro1:1~.la Aloaldía. Mayor de Nicoya, y los corregimientos de Qu~ 
p6, Ch1rrip6, Pacaca y Ujarrás~ y que todo ese territorio, que ac-
tualmente es Costa Rica1 depencHa de una manera j_ndirecta, del Vi ... -
rreinato de la NUE;3Va España, puesto que la Audiencia de Guatemala -
estuvo bajo su dependencia, 

Más adelaiite, el Reino de Guatemala qúed6 dividido en las pro
vincias siguientes~ Chiapas, Guatemala, San Salvador, -Honduras, Ni
caragua y Costa Rica. Cada u.na de ellas tenía un gobernador y to-
das dependían ·de un ca.pitán gene.ral, quien residía en Guatemala y ... 
estaba sujeto al Consejo Superior de Indias de Madrid, Además ca ... 
da provincia esta.ha dividida, a su vez, en Álcald:Ías Mayores y Co--
rregimientos, · 

El gobernador de la provincia de Costa Rica residía eµ la ciu
dad de Cartago, Tambi~n existieron en Costa Rica los Tenientes de
Gobernador en las villas siguie11tes: Villa Vieja, Villa Nueva;, Es-
parta, Ujarrás, Matina, Tres Ríos, etc, 

Según el estudio sobre la poblaci6n de Costa.Rica de Bernardo
Augusto Thiel, a principios del siglo XIX1 Costa Rica tenía dos ciy 
dades: Carta~o y Esparza; cinco villas: Nicoya, .Ujarrási Villa Nue
va (San José), Villa Vieja (Heredia),:Y Villa Hermosa (A ajuela); -
cinco anexos: Guanacaste? Bagaces, Las Cv..ñas,· Escasú y Pueblo Nue-
vo (La Uni6n); trece dostrinas: Bnrba, Cot, Quircot, ·Tobosi, Ati--
rro, Tucurrique, Orosi, Curridabat, Aserrí, Pacaca, Boruca, Tllrru-
ba y Guadalupe; y tres territorios ele indios no civilizados: Tala-
manca, Bocas del Toro y Guatuso. 

Al procl0marse la Indepe11dencfa de Centroamérica, en 1821, l~
Capi tanía General de Guatemala estaba dividid_a en quince provincias, 
de las cuales, ocho eran Alcaldías Mayores; dos,. Corr·egimientos, y
cuatro Intendencias, siendo el gobierno de Costa Rica una de ellas, 

El 5 de enero de 1822, el gobierno provisional de Guatemala, -
declar6 la incorporaci6n a México de todas las provincias que far~ 
ban la Capitanía General de .Guatemala; anexi6n que dur6 poco tiem-
po, pues el 17 de julio de 1823, el Congreso de Guatemala declar6 -
su total Independencia, y determin6 que la nueva nación se denomin.§: 
se Provincias Unidas de Centro América, (1). 

En 1824, fj_guraron en Costa RicEi. para el ·recuento de la pobla
ción, lo~ Partidos siguiente~: San José, Cartago, Heredia, Alajue-
la, Escasú, Uj arrás, Boruca .y Baga.ces, 

A fines de 1824, trunbién para asuntos administrativos existían 
las provincias de: San Jos~, Cartagoi Heredia y Alajuela; ias coma,r 
cas de: Puntarena$, Guanaoaste y Limón; y aparte Bocas del Toro •. 

En 1844, se adopt6 J.a misma estructura anterior, s6lo que en -
vez de la Coma~ca de Guanaoaste,. aparece el Departamento de Liberia; 
y no aparece Boca del '.):'oro .. 

Desde entonces figuraron como provincias: San Jos~, Cartago, -

(1) 01 C¼ór~m--añEdÜardo Historia de las Divisiones Territoriales de Mé 
x:ico, Bib¡ioteca Enoicl_opedia Pópular, M~xico, D. F,-1948. 
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Heredia y Alajuela; .y como comarcas: Lim6n y Puntarenas·. A su vez -
cada una de ellas estaba dividida. en parroquias. 

En esa época.,. el actual territorio costarricense no abarcaba el 
partido, de l\Ticoya, llamado hoy provincia de Guanacaste. Pero en --
1824 el partido de Nicoya manifest6 por medio de un plebiscito su V.Q 
luntad de s~guir unido.a Costa Rica, y el 9 de diciembre de 1825, el 
Congreso Federal decret6 que el partido de Nicoya debía continuar -
separado .de Nicaragua y agregado a Costa Rica mientras se fijaban -
los límites definitivos. 

El 14 de noviembre de 1838, don Br-aulio Carrillo di6 un decreto 
por el que Costa Rica asumía la plenitud de su soberanía y formaba -
un Estado libre e iridependientel. aunque siempre seguía perteneciendo 
a la entidad centroamericana. .l!:ste decreté> fué el primer paso hacia 
la separaci6n total de Costa Rica de la Federaci6n Centroamericana. 

Desde ese año Costa Rica. qued6 dividida polítj.ca.mente en siete
pr9vincias: A~ajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Lim6n, Puntare-
nas y San Jose. 

El 30 de agosto de 1848, el congreso declar6 a Costa Rica na--
ción soberana e independiente de cualquier otro E:stado, con el nom-
bre de República de Costa Rica. rnste hecho se llev6 a cabo debido a 
la solicitud de las municipalidades.del país. 

Desde esa fecha, en que Costa Rica se separ6 de Controamérica,
es libre e independiente, seg1tn consta en el artículo 1 ° de la Cons
ti tuci6n Política. 

La soberanía de la Reptiblica, reside exclusivamente en la Na--
ci6n, según el artícti.lo 2 de la mencionad.a Constituci6n. 

El Gobierno de la República es popular, representativo, altern-ª 
tivo, y responsable, y lo ejercen tres po_deres distintosl que se de
nominan: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según el art culo 73 de
dicha Constitución. 

Cada cuatro años se efectúan las elecciones para designar al -
Pres:j..dente, y la m~tad del congreso es electa cada dos a,ños •. 

',.. 

Segdn el artículo 134 de la Constituc:i,6n, el territorio de la -
República continúa dividido en provincias para los efectos de la ad
m:j.nistraci6n general de los negocios nacionales; Y. las provincias en 
cantones y ~stos en distritos. · Esta divisi6n puede variarse para -
los efectos fiscales, políticos y judiciales, por las leye~ genera-
les de la Rep11.blica, ·· y para los efectop de la administración munici
pal, por las Ordenanzas Municipales. 

En ca.o.a provincia.se designa un Gobernador, agente del Poder -
Ejecutivo,"·y q.e nombramiento de 6ste, con las. calidades y _atribucio
nes que la ley señale,, según el artículo 136 de la misma Constit:u;~--
_ci6n. · 

Y en lu cabecera de cada cant6ni se designa una Munic-ipalidad,
con la.s atribuciones que le designe a ley, según_ol artículo 135 de 
la Consti tuci6n. · · 
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En la actualidad, el territorio costarricense está dividido en
la forma siguiente: 

PROVINCIAS: Km~ (1) Nº d0 Cantones: CAPITAL: ALTITUD MTS, 

San José. 4.900 19 San José. 1.169 
Cartago, 2 .• 600 8 Cartago. 1.446 
Heredia, 2.900 8 Her odia,. 1.114 
Alajueln, 9,500 11 Alajucl:i, 940 
Guanacast0, 10,400 8 Liberia, 151 
Puntarenas. 11.200 5 Puntarenas. 3 
Limón. 9,400 __ )_ Lim6n, 3 

---·- 2 TOTAL: 50,900 Km. 62 

Ln capitnl d0 Costa Rica había sido hastc. 1823, la ciudad de -
Cartago, pero en ose año, despu6s de la prime1a guerra civil, por -
decreto del Congroso,"ln capital fu6 trasiadada a la ciudad do San -
José, y todavíe. ostenta ose curáctor, 

-----
(1) I;nformaci6n duda por don Ricardo Fernández Peraltai Director del 

Instituto Geográfico d0 Costa Rica, en octubre de 946, Informe
do la Dirocci6n General de Estadística 1946, San Jos6 do Costa -
Rica, 1947. p, 14. 
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