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EL CANTÓN DE TURRIALBA EN LOS PRIMEROS 
CINCUENTA AÑOS DEL SIGLO XX: LAS ACTIVIDADES DE LOS 

POBLADORES Y EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA

RE SU MEN

La crea ción del can tón de Tu rrial ba en 1903 per-
mi te a los po bla do res de los va lles del Re ven ta zón 
y Tu rrial ba, or ga ni zar un cen tro de de sa rro llo, que 
se con vier te en el eje de la ac ti vi dad eco nó mi ca 
du ran te las pri me ras dé ca das del si glo XX. Así, cul-
ti vos co mo el ca fé, el ba na no y la ca ña de azú car, 
co mien zan a cul ti var se en gran es ca la (so bre to do 
por que su pro duc ción se ex por ta) y dan ori gen a las 
gran des ha cien das de la re gión. So bre sa len Ara gón, 
Flo ren cia y Aquia res co mo un cla ro ejem plo de es te 
ti po de pro gre so agra rio li ga do al co mer cio ex te rior. 
Es ta si tua ción per mi te el cre ci mien to del gran fun-
do, así co mo el de sa rro llo de la agroin dus tria lo cal, 
re pre sen ta da por el be ne fi cio del ca fé, el tra pi che 
pa ra la pro duc ción de dul ce y el in ge nio azu ca re ro. 
Así, las ha cien das ca fe ta le ras y ca ñe ras que ini cian 
su pro duc ción en es te pe rio do, son la ba se so bre la 
que se asien ta la ac ti vi dad eco nó mi ca en la re gión, 
y con for man el fu tu ro agrí co la del can tón du ran te 
to do el si glo XX.
Pa la bras cla ve: Turrialba, historia, condiciones eco-
nómicas

ABS TRACT 

The crea tion of Tu rrial ba as a county in 1903, 
allows the in ha bi tants of the va lleys Re ven ta zón 
and Tu rrial ba to or ga ni ze a cen tral pla ce for de ve-
lop ment, which turns in to the main fo cus of eco no-
mi cal ac ti vity du ring the first de ca de of the XX cen-
tury. Thus, crops such as cof fee, ba na nas and su gar 
ca ne start gro wing in great pro por tions (mainly 
be cau se of the ex por ta tion of the pro ducts) and 
the lar ge lan ded es ta tes of the re gion ca me out. 
Pro per ties such as Ara gón, Flo ren cia and Aquia res 
stand out as a clear exam ple of the ty pe of agri cul tu-
ral pro gress lin ked to fo reign com mer ce. This si tua-
tion ena bles the gro wing of lar ge lan ded es ta tes, 
as well as the de ve lop ment of the lo cal agri cul tu re 
and in dustry cha rac te ri zed by the pre sen ce of su gar 

Elizabeth Castillo Araya*

Inter Sedes. Vol. IV. (7-2003) 57-93.

* Universidad de Costa Rica - Sede 
del Pacífi co.



58 Elizabeth Castillo Araya

Inter Sedes

ca ne and cof fee grin ders (known as be ne fi cio de 
ca fé, tra pi che and in ge nio azu ca re ro in Spa nish). 
The re fo re, the se cof fee and su gar ca ne lan ded 
es ta tes are the cen ter ba se for the eco no mi cal ac ti-
vity of the re gion and ma ke up the county´s agri-
cul tu ral fu tu re th rough tout the XX cen tury. 
Key words: History of Turrialba, Economical 
conditions of Turrialba

In tro duc ción

En los ul ti mos años del si glo XIX la 
fron te ra agrí co la cos ta rri cen se se am plía, 
de bi do en tre otros fac to res, al au men to 
en la pro duc ción ex por ta ble y a la pre-
sen cia del fe rro ca rril al Atlán ti co, im por-
tan te vía de co mu ni ca ción en el pe rio do, 
que per mi te sa car los pro duc tos al puer-
to de Li món. Es ta si tua ción in cor po ra 
nue vas tie rras a la pro duc ción na cio nal 
–so bre to do las cer ca nas al va lle Cen-
tral– con ac ce so di rec to al fe rro ca rril. 
El ca fé, la ca ña de azú car y la ga na de ría 
ha bían co lo ni za do las prin ci pa les tie rras 
del va lle Cen tral, por lo que se ha ce ne ce-
sa rio ha bi li tar nue vas areas de cul ti vo. De 
es ta ma ne ra, Tu rrial ba y Juan Vi ñas, al 
fi na li zar el si glo XIX pa san a ser par te de 
la pro duc ción na cio nal y se in ser tan con 
éxi to, en el pro ce so de de sa rro llo ca pi ta-
lis ta. Así, el pai sa je agra rio al es te de Car-
ta go, so bre to do en los va lles de los ríos 
Re ven ta zón y Tu rrial ba, se va po blan do 
de la ti fun dios cul ti va dos de ba na no, ca fé, 
ca ña de azú car y po tre ros, que em plean a 
cien tos de jor na le ros du ran te el pe rio do. 
La con for ma ción de es te pa no ra ma tie ne 
co mo an te ce de la crea ción del can tón de 
Tu rrial ba en 1903.

La crea ción del can tón y los
pri me ros go bier nos mu ni ci pa les

El 14 de agos to de 1903 el Con gre so 
de la Re pú bli ca aprue ba el de cre to # 84 
en el que se de cla ra la crea ción de los 
can to nes de Ji mé nez y Tu rrial ba co mo 
can to nes 4° y 5° de la pro vin cia de Car-
ta go. Pos te rior men te el 19 de agos to del 
mis mo mes, el pre si den te de la Re pú bli ca 
Lic As cen sión Es qui vel, fir ma el men cio-
na do de cre to, lo que da pa so a su pu bli ca-
ción en el dia rio ofi cial La Ga ce ta. 
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Sin em bar go, pa ra lo grar es te acuer-
do, hay un des ta ca do tra ba jo de lí de res 
re gio na les co mo don Juan Go mez Al va rez, 
o pro vin cia les, co mo don Je na ro Bo ni lla 
Agui lar y el Lic. Ri car do Ji mé nez Orea mu-
no. Tam bién de be men cio nar se el apo yo 
po lí ti co de al gu nas fa mi lias que po seían 
tie rras en la re gión de Tu rrial ba y Juan 
Vi ñas, en tre ellas: la fa mi lia Al fa ro, Ca rran-
za, Mon tea le gre, Allen y Ji mé nez (1). 

La crea ción del can tón de Tu rrial ba 
fue más que un ac to sim bó li co, ya que la 
pro pie dad de no mi na da el Gua ya bal pa sa 
a ser el cen tro po bla cio nal más im por-
tan te del va lle, y pau la ti na men te se va 
con for man do la ciu dad a ori llas de la 
lí nea del fe rro ca rril. Es tá cla ro que quien 
lo gra con cre tar, de me jor ma ne ra, los 
idea les del can to na to es don Je na ro Bo ni-
lla Agui lar, con si de ra do el ges tor po lí ti co 
del can tón de Tu rrial ba. Se dis tin guió 
por ser un hom bre de ideas li be ra les, 
que lu chó por el bie nes tar ma te rial y 
so cial de Tu rrial ba y Car ta go. 

Fue di pu ta do en va rios pe rio dos, pe ro 
el más im por tan te pa ra es ta re gión fue el 
de 1902-1904, pues en él lo gró con ven cer 
a los di pu ta dos de las bon da des de es tas 
tie rras (2). Con tó pa ra ello con el apo yo 
del Lic. Ri car do Ji mé nez Orea mu no, tam-
bién di pu ta do, y quien pos te rior men te 
ejer ce rá la pre si den cia de Cos ta Ri ca en 
tres pe río dos.

Don Je na ro li bró una di fí cil ba ta lla 
pa ra lo grar el can to na to, pues al gu nas 
fa mi lias de la éli te po lí ti ca car ta gi ne sa se 
opo nían a la crea ción de nue vos can to-
nes, en tre ellos la fa mi lia Ji mé nez Or tiz, 
for ma da por in flu yen tes po lí ti cos co mo 
don Ma nuel, don San tia go y don Ni co lás 
Ji mé nez Or tiz, quie nes se opu sie ron a la 
se pa ra ción de Tu rrial ba y Juan Vi ñas del 
can tón de Pa raí so (3).

El pro yec to de can to na to tam bién 
tu vo opo nen tes en ve ci nos de la re gión. 

Por ejem plo, el 8 de ju nio de 1903, en el 
pe rió di co La Pren sa Li bre al gu nos po bla-
do res de Peor es Na da (ac tual dis tri to de 
San ta Cruz) pu bli can su opo si ción al 
pro yec to, pues con si de ran que pa ra ellos 
se ría per ju di cial per te ne cer, en el fu tu ro, 
a un can tón co mo Tu rrial ba, re gión muy 
ale ja da del cen tro del país, con ma las vías de 
co mu ni ca ción y po co fu tu ro eco nó mi co.

Du ran te los me ses de ju nio, ju lio y 
agos to de 1903, se de ba te en la pren sa 
na cio nal la po si bi li dad del can to na to 
pa ra Tu rrial ba. En es tos es cri tos, hay 
una des ta ca da par ti ci pa ción a fa vor de 
su crea ción, de don Juan Gó mez Ál va rez, 
quien rea li za una cla ra de fen sa de las 
ri que zas eco nó mi cas de Tu rrial ba y de 
las ven ta jas que trae ría a es tas tie rras y 
sus po bla do res la de cla ra to ria de can tón 
(4).Los ar tí cu los del se ñor Gó mez, bien 
fun da men ta dos, y so bre to do bien es cri-
tos, fa vo re cen el cam bio de cri te rio de 
una bue na par te de los le gis la do res na cio-
na les, que lue go con su vo to de ci di rán el 
can to na to.

No obs tan te, pa ra lo grar el acuer do 
fue de ci si va la alian za po lí ti ca de don 
Je na ro Bo ni lla con don Ri car do Ji mé nez, 
in flu yen te di pu ta do en ese mo men to, y 
que apo ya en el Con gre so la crea ción del 
can tón. En otras pa la bras, don Je na ro 
lo gró el can to na to por el apo yo de pro mi-
nen tes miem bros de la oli gar quía li be ral, 
que con si de ra ron es te he cho co mo par te 
del pro gre so de Cos ta Ri ca, es pe cial men-
te por que fa vo re cía la am plia ción de la 
fron te ra agrí co la na cio nal.

La la bor de don Je na ro no se li mi tó 
a con se guir el de cre to pre si den cial, si no 
que, jun to con don Jai me Ca rran za Agui-
lar, Al fre do Al fa ro Bre nes y otros ve ci nos 
del va lle, se dio a la ta rea de crear el 
fu tu ro cen tro po bla cio nal. Pa ra ello don 
Je na ro, de sus in gre sos per so na les, com-
pró y do nó a la pri me ra mu ni ci pa li dad 
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del can tón va rios te rre nos del Gua ya bal, 
don de pos te rior men te se edi fi có la es cue-
la, la je fa tu ra po lí ti ca, la pla za prin ci pal y 
el mer ca do (5). 

Así, el nue vo can tón, con tó con 
te rre nos pa ra las edi fi ca cio nes po lí ti co-
ad mi nis tra ti vas, mu ni ci pa les, po li cia les, 
y  un  cen tro  edu ca ti vo  que  cum plie ra 
la  fun ción  de  edu car  a  las  fu tu ras  
ge ne ra cio nes. La la bor de ayu da la 
con ti nuó don Je na ro du ran te al gu nos 
años más: fue pre si den te mu ni ci pal 
de Tu rrial ba en 1910, y ve ci no de es te 
va lle has ta 1920, cuan do es nom bra do 
Co man dan te de Pla za de San Jo sé, en 
el Go bier no de su pri mo don Fran cis co 
Agui lar Bar que ro. 

Así, la or ga ni za ción del pri mer ayun-
ta mien to en el va lle se con so li da en el 
mo men to de la crea ción del can tón. Las 
elec cio nes pa ra nom brar a los pri me ros 
mu ni ci pes se ce le bra ron en Tu rrial ba 
el 6 de se tiem bre de 1903, y la mu ni ci-
pa li dad se ins ta ló el 15 de se tiem bre del 
mis mo año. Es tu vo in te gra da por los 
se ño res: Jai me Ca rran za Agui lar, pre si-
den te; Al fre do Al fa ro Bre nes, vi ce pre si-
den te; Jo sé Na va rro, se cre ta rio; y Juan 
Gó mez Ál va rez, te so re ro ad hoc. Se nom-
bró co mo pri mer je fe po lí ti co del can tón 
a Jo sé Ra món Gar cía (6).

En 1904 se com ple tó la elec ción pa ra 
ajus tar la a la ley. Se nom bró a Ma ca rio 
Que sa da co mo mu ní ci pe pro pie ta rio, 
y a los su plen tes Ra fael Fuen tes y Jo sé 
Joa quín Ji mé nez (7). De es ta ma ne ra, el 
Go bier no lo cal y las prin ci pa les fa mi lias 
del va lle se or ga ni za ron pa ra crear un 
cen tro po bla cio nal con al gu nos ser vi cios 
bá si cos. Pa ra ello, en 1904, la Mu ni ci pa-
li dad ad quie re, al gu nos de los te rre nos 
del Gua ya bal pro pie dad del Lic. Ma nuel 
Vi cen te Ji mé nez (don de hoy es tá el cen-
tro co mer cial de la ciu dad) Es tas pro pie-
da des te nían una hi po te ca a fa vor del 

se ñor Mr. Mai nor Coo per Keith, por la 
su ma de ocho mil co lo nes (8). 

La mu ni ci pa li dad del can tón, con 
el aval de la Se cre ta ría de Go ber na ción, 
asu me la deu da con el se ñor Keith y se 
com pro me te a can ce lar la en sie te años, 
en abo nos anua les, y con un in te rés del 
9%. Es tos te rre nos per mi ten crear los pri-
me ros cua dran tes de la vi lla, que pos te-
rior men te son ven di dos por el mu ni ci pio 
a los in te re sa dos en lo tes de un oc ta vo de 
man za na, cu yo pre cio os ci la ba en tre diez 
y vein ti cin co cén ti mos (0,10 y 0,25 cén ti-
mos) el me tro cua dra do. 

Pa ra es ta ble cer se en el lu gar, las per-
so nas ne go cia ban la com pra de la tie rra 
en el mu ni ci pio, y se com pro me tían a 
cons truir en un pla zo de tres años. De 
lo con tra rio, de bían can ce lar un 20% de 
im pues to por año, has ta que cons tru ye-
ran un ne go cio o una ca sa en el te rre no 
ad qui ri do. Pos te rior men te, al mo rir don 
Ma nuel Vi cen te, su hi jo con ti núa ven-
dien do las pro pie da des del Gua ya bal, en 
las que pau la ti na men te se edi fi ca la ciu-
dad de Tu rrial ba.

Así va sur gien do el co mer cio, con 
una des ta ca da par ti ci pa ción de los ex tran-
je ros que se que da ron a vi vir en el va lle 
y que, por su an te rior tra ba jo en el fe rro-
ca rril, te nían me dios eco nó mi cos pa ra 
com prar las pro pie da des. Por ello los pri-
me ros co mer cios, co mo can ti nas, co mi sa-
ria to, ver du le rías, car ni ce ría, pa na de ría, 
tien das de ro pa, y en ge ne ral ac ti vi da des 
de com pra y ven ta de pro duc tos, es tán en 
ma nos de es tos gru pos. 

En tre 1904 y 1910, va rios tu rrial be-
ños de sem pe ñan las fun cio nes mu ni ci pa-
les: en tre ellos los se ño res Mi guel Mon-
ge, Juan Ra fael Ji mé nez, Ri car do Bo ni lla, 
Vi cen te Cam pos y Al ber to Ma driz, ade-
más de Jai me Ca rran za Agui lar, quien 
es tá pre sen te en ca si to das las mu ni ci pa li-
da des del pe río do. La prin ci pal la bor de 
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es tos pri me ros Go bier nos lo ca les es tra-
tar de or de nar el na ci mien to de la vi lla, 
así co mo tra mi tar los pri me ros per mi sos 
pa ra el fun cio na mien to del co mer cio. 
Sin em bar go, de es te tra ba jo se co no ce 
po co, pues no exis ten ac tas mu ni ci pa les 
si no has ta 1920.

En 1910 es ele gi do pre si den te del 
Mu ni ci pio Je na ro Bo ni lla Agui lar, y en tre 
1911 y 1915 la pre si den cia de la Mu ni ci-
pa li dad la ocu pa en to dos los pe río dos 
Mi guel Mon ge. El tra ba jo prin ci pal del 
mu ni ci pio con sis te en sa near la vi lla de 
mos qui tos trans mi so res de en fer me da des, 
pa ra lo cual se usó fu mi gar los suam pos 
y pan ta ños con dié sel. Tam bién, se or ga-
ni za el me jo ra mien to hi gié ni co de la ciu-
dad; por ejem plo se ini cia la re co lec ción 
de la ba su ra, ade más de que se con tra ta a 
un mé di co per ma nen te pa ra la vi lla (9).

Se gún un ma pa de la épo ca, di bu ja-
do por don Jo sé Joa quín Val ver de, ha cia 
1910 ha bía cier to avan ce en la con for-
ma ción de la ciu dad. Sin em bar go, unos 
cin co cua dran tes en el cen tro de la vi lla 
es ta ban des po bla dos; el mer ca do es ta ba 
si tua do don de hoy es tá el quios co del 
par que Que sa da Ca sal, y la igle sia ca tó-
li ca se en con tra ba en el mis mo lu gar 
de hoy, es pe cí fi ca men te don de es tá la 
tum ba que guar da los res tos mor ta les 
del pa dre Bal ta sar y del pres bí te ro En ri-
que Men zel. En la par te su res te de es ta 
cua dra, es ta ba la es cue la del pue blo, 
bau ti za da con el nom bre de Je na ro Bo ni-
lla Agui lar. Tam bién, apa re cen en es te 
ma pa las bo de gas de la Nort hern, que 
ocu pa ban el área de las pal me ras, en la 
ave ni da Mon ge Du ma ni (10).

Por otra par te, al pro du cir se el te rre-
mo to de 1910, el can tón de Tu rrial ba 
dio abri go a de ce nas de fa mi lias pro-
ve nien tes de Pa raí so y Car ta go, que 
an gus tia das por los des tro zos del mo vi-
mien to sís mi co, emi gran de sus lu ga res 

de ori gen, en bus ca de nue vas opor tu ni-
da des eco nó mi cas. Así en el año 1920, 
el cen tro co mer cial de Tu rrial ba ha bía 
cre ci do y los ne go cios de la vi lla es ta-
ban en ma nos de va rias fa mi lias co mo: 
Allen Her ma nos, Pé rez Pa zos, Juan Jo sé 
Acón, Jo sé Achan, Eu se bio Abad, Joa quín 
Achon, Mer ce des Cal de rón, Cór do ba Cór-
do ba, Fran co Chin, Fer nan do Es tra da, 
Aqui li no Gon zá lez, Etel ber to Gu tié rrez, 
Cás tu lo Mo li na, Bo ni fa cio Mo ra, Sal va-
dor Mo ra les, Que sa da Que sa da, Lo ren zo 
Qui rós, Ro yo Her ma nos, Pe dro J. Sau ma, 
Cha le Toy Co, Cha le Tan, Ma nuel Aguín, 
León y Acón, Pa blo Yee, En ri que Lan zón, 
An to nio Her nán dez, An drés Mon tes de 
Oca, Víc tor Ca ra zo, Ber nar do Sáenz, Pío 
Acón, Froi la na Mo li na, Co mi sa ria to Flo-
ren cia, Co mi sa ria to Aquia res, y Es te ban 
Tor tos en Mur cia. En el dis tri to de Tuis, 
el co mer cio es ta ba en po der de: Jo sé Luis 
León, Jo sé Chin, Co mi sa ria to Ati rro, Juan 
Sán chez, Lo ren zo Qui rós, Co mi sa ria to 
Tuis, y Ro ber to Qui rós en Pla ta ni llo; en 
el dis tri to de Pe ral ta: Víc tor Opan Toy; y 
en San ta Cruz: Re mi gio Gam boa, Ma nuel 
Co to Arias, Se cun di no Fer nán dez, Je sús 
Cu be ro y Je sús Ro me ro (11).

Por otra par te el 14 de fe bre ro de 
1920, por me dio del de cre to: n.°28 se 
se gre ga el dis tri to de San ta Cruz al can-
tón de Al va ra do y se ane xa a Tu rrial ba. 
Tam bién, el 1° de agos to de 1925, en el 
se gun do Go bier no de don Ri car do Ji mé-
nez Orea mu no, se de cre ta la ley n.° 96, 
que le con fie re a la vi lla de Tu rrial ba la 
ca te go ría de ciu dad. Así, du ran te el pe río-
do de 1920-1950 hay des ta ca dos tu rrial be-
ños que par ti ci pan en el go bier no lo cal; 
en tre ellos so bre sa len: John Allen Tay lor, 
Ra fael Que sa da Ca sal, Jo sé Fer nán dez 
Fe rrei ro, Fran cis co Bo ni lla We pold y Cás-
tu lo Ji mé nez Agui lar (12)

En es tos años, el Go bier no lo cal es 
el eje so bre el que des can sa el pro gre so 
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eco nó mi co del can tón, pues los dis tin tos 
Go bier nos mu ni ci pa les co la bo ran con el 
de sa rro llo de ac ti vi da des bá si cas co mo el 
cul ti vo del ca fé y la ca ña de azú car. Des-
de el mu ni ci pio se in du ce la rea li za ción 
de la bo res agrí co las, co mo con se guir 
se mi llas y plan tar al má ci gos de ca fé, pa ra 
im pul sar en tre los po bla do res la siem-
bra de am bos pro duc tos. Tam bién, los 
si guien tes Go bier nos lo ca les coor di nan 
con las ins ti tu cio nes del es ta do y los ban-
cos na cio na les, las ac cio nes pa ra en fren-
tar los di fí ci les años trein tas, so bre to do 
los efec tos de la cri sis mun dial del ca pi ta-
lis mo (la ba ja en los pre cios del ca fé y el 
azú car y la li qui da ción de los con tra tos 
ba na ne ros en 1935). Al es tu diar las ac tas 
mu ni ci pa les del pe río do, se lo gra cap tar 
la preo cu pa ción de re gi do res co mo don 
Ra fael Que sa da Ca sal, por co la bo rar en 
la so lu ción de la pro ble má ti ca agrí co la 
del can tón. 

Un fac tor que de be des ta car se en el 
tra ba jo mu ni ci pal de es tos pri me ros cin-
cuen ta años del si glo XX, es el im pul so 
que siem pre se brin dó a la edu ca ción. 
Por ejem plo, la pri me ra mu ni ci pa li dad 
en 1903, pro por cio na un des ta ca do apo-
yo eco nó mi co al fi nan ciar la cons truc-
ción del pri mer ga le rón que se usa co mo 
es cue la de la vi lla. Pos te rior men te, los 
Go bier nos lo ca les siem pre es tu vie ron dis-
pues tos a fi nan ciar, se gún sus po si bi li da-
des, los re que ri mien tos bá si cos de las 
es cue las de pri me ras le tras que se crea-
ban en el can tón. Tam bién, du ran te el 
pe río do se apo ya con be cas mu ni ci pa les el 
es tu dio de los tu rrial be ños en el ex te rior, 
o en los co le gios de se cun da ria de Car ta-
go y San Jo sé. Así mis mo, se da un de ci-
si vo apo yo pa ra la crea ción de la Es cue la 
Com ple men ta ria y el Co le gio Noc tur no, 
con los cua les se ini cia en el can tón la 
edu ca ción me dia. 

Las gran des ha cien das del can tón

En el si glo XX, el de sa rro llo de 
Tu rrial ba es tá ín ti ma men te li ga do a la 
agri cul tu ra del ca fé y la ca ña de azú car, 
co mo fuen tes de pro gre so eco nó mi co. 
Ade más, en la co lo ni za ción agrí co la de 
es tas tie rras, des ta ca la con cen tra ción 
de la pro pie dad en ma nos de po cas 
fa mi lias y la es ca sez de la ma no de obra, 
que son los fac to res que no per mi ten 
una trans for ma ción ace le ra da del en tor-
no. Los due ños de las tie rras in vier ten 
en la pro duc ción del ca fé y la ca ña de 
azú car, com bi na dos con el ba na no y 
la ga na de ría, lo cual dio ori gen a la 
for ma ción de gran des ha cien das, que 
do mi nan el pa no ra ma agrí co la de los 
pri me ros cin cuen ta años del si glo XX. 
Pa ra com pren der el de sa rro llo agra rio 
del va lle de Tu rrial ba y su in ser ción en 
el mer ca do ca pi ta lis ta del si glo XX, se 
pre sen tan se gui da men te los ca sos de 
tres de sus prin ci pa les ha cien das, en 
don de se pue de apre ciar la evo lu ción 
agra ria de sus tie rras y la co ne xión con 
el mer ca do ex ter no.

La ha cien da Ara gón 

Las tie rras de es ta ha cien da se ubi ca-
ron al sur de la ac tual ciu dad de Tu rrial-
ba, muy cer ca de la es ta ción del Gua ya bal. 
A ini cios de si glo, ahí se cul ti vó ca fé y 
ca ña de azú car en for ma in ten si va, y su 
pro duc ción fue ma yo ri ta ria men te ex por-
ta da. La pri me ra men ción de los te rre-
nos de es ta ha cien da es 1834, año en que 
el agri cul tor car ta gi nés Nar ci so Es qui vel 
sem bró 9.000 ár bo les de ca cao, en la par-
te oc ci den tal del río Tu rrial ba. En 1837, 
de cla ró te ner, ade más de ca cao, al gu nas 
ca be zas de ga na do, plá ta no y ca fé, por lo 
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que so li ci tó el tí tu lo de pro pie dad. Se le 
asig na ron 11 ca ba lle rías por las me jo ras 
in tro du ci das (13).

En 1857, don Nar ci so le cam bia al 
pres bí te ro Juan An drés Bo ni lla el te rre-
no con cul ti vos de Tu rrial ba por dos pro-
pie da des: un te rre no de 34 man za nas en 
Ban de ri lla de Car ta go y una pro pie dad 
de 5 ca ba lle rías en Es par za. Dos años, 
des pués el sa cer do te Bo ni lla de nun cia 
las de ma sías de su fin ca, que equi va len a 
19 ca ba lle rías más. El Go bier no va lo ró el 
pre cio de la tie rra en 1.260 pe sos con 5 y 
me dio rea les, que Bo ni lla se com pro me-
tió a pa gar a pla zos (14).

En 1862, el pa dre Bo ni lla le cam bia 
la pro pie dad de Tu rrial ba a su her ma-
no, el tam bién sa cer do te Ne reo Bo ni lla, 
por un te rre no de tres ca ba lle rías en el 
Te jar del Guar co. Don Ne reo fa lle ció en 
1864 y de jó las po se sio nes a sus pa dres, 
Jo sé Ma ría Bo ni lla Ve ga y Jo se fa Mon je 
Guz mán. La fa mi lia Bo ni lla Mon je cam-
bió el uso a la tie rra: de jó de pro du cir 
ca cao y plá ta no, y con vir tió la tie rra en 
po tre ros. Las 31 ca ba lle rías pa sa ron a 
va ler 10.500 pe sos con 38 rea les. De 
es ta ma ne ra, los he re de ros de don Jo sé 
Ma ría Bo ni lla (Gre go rio, Je sús y Ful gen-
cio) agre ga ron por me dio de de ma sías 
las tie rras de la mar gen oc ci den tal del 
río Tu rrial ba. En 1878, don Gre go rio 
com pró las pro pie da des de sus her ma-
nos y unió a sus tie rras el si tio co no ci do 
co mo el gua ya bal. En es te año la fin ca 
me día 416 man za nas. 

Al mo rir don Gre go rio en 1893, las 
tie rras se di vi die ron en tre sus sie te hi jos. 
En es te mo men to, la fin ca va lía 27.975 
pe sos. Un año des pués, las hi jas de don 
Gre go rio (Car lo ta, Es ter, Lui sa y Ro sa) 
ven den sus par tes que su ma ban 149 hec-
tá reas, a la so cie dad Gor go nio He rre ro y 
Com pa ñía. El mon to de la ven ta fue de 
43.100 pe sos con 12 rea les, de los cua les 

la so cie dad pa gó 10.000 pe sos y el res to 
se com pro me tió a pa gar lo en cua tro años 
con un in te rés del 8% (15).

El re pre sen tan te y ad mi nis tra dor de 
la pro pie dad fue el co mer cian te Ma nuel 
Ara gón, ve ci no de Car ta go. En dos años, 
la so cie dad lo gró in tro du cir me jo ras con-
si de ra bles a la tie rra. En 1896, la ha cien-
da po seía 79 hec tá reas de ca ña de azú car, 
55 hec tá reas de ca fé y 13 hec tá reas de 
po tre ro. Cons tru ye ron 25 ca sas pa ra peo-
nes y dos ca sas pa ra la ad mi nis tra ción. 
Ins ta la ron una má qui na pa ra mo ler ca ña 
y un ga le rón pa ra guar dar la le ña (16). 
Co mo se ob ser va, los nue vos due ños 
se con vier ten en em pre sa rios agrí co las, 
que bus can pro du cir co mer cial men te. 
En ju lio de 1895, Ma nuel Ara gón asu mió 
el man do to tal de la em pre sa, al di sol ver-
se la so cie dad G. He rre ro y Com pa ñía. 
En ese mo men to, la ha cien da es ins cri ta 
en el Re gis tro Pú bli co con el nom bre de 
ha cien da Ara gón.

Los úl ti mos años del si glo fue ron 
muy di fí ci les pa ra esa ha cien da. La cri-
sis de fin de si glo, así co mo la ba ja en 
los pre cios del ca fé, vol vió in sos te ni ble 
el tra ba jo agrí co la. Por otra par te, don 
Ma nuel ha bía he re da do una deu da de 
300.000 pe sos con el Ban co de Cos ta 
Ri ca. Lo gró can ce lar 208.000 pe sos, pe ro 
no pu do can ce lar los 92.000 res tan tes, 
por lo que el Ban co re ma tó la fin ca. Las 
ins ta la cio nes ad mi nis tra ti vas las ad qui rió 
el Dr. Da niel Nú ñez, y las tie rras las com-
pró la Com pa ñía Agrí co la de Tu rrial ba. 
El cos to to tal de la ven ta fue de 102.756 
pe sos con 8 rea les (17). 

La Com pa ñía Agrí co la de Tu rrial ba 
ins cri be la ha cien da en el Re gis tro Pú bli-
co el 13 de fe bre ro de 1913. Sus so cios 
son los se ño res Gui ller mo Nie haus 
Eh lers y Jo sé Trau be Tichy. Es por lo tan-
to una com pa ñía de ca pi tal ex ter no, que 
apues ta des de sus ini cios al cul ti vo del 
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ca fé y la ca ña de azú car co mo pro duc tos 
de ex por ta ción. Al de sin te grar se es ta com-
pa ñía sie te años des pués, la ma yo ría de las 
tie rras (550 hec tá reas) pa san a ma nos de 
la fa mi lia Nie haus, por lo que cons ti tu yen 
la ba se eco nó mi ca de la nue va em pre sa 
crea da por don Gui ller mo Nie haus el 8 
de ju lio de 1924 (18). El res to de las pro-
pie da des de la ha cien da per te ne cien tes a 
la fa mi lia Trau be, son ne go cia das por sus 
he re de ros en for ma frag men ta da.

A par tir de 1924, los nue vos due ños 
de la ha cien da Ara gón son los se ño-
res Her man Ah rens, Wil hem Lah mann, 
Willy Nie haus y Gui ller mo Nie haus. En 
1935 se in te gran Hans y Wal ter Nie haus, 
hi jos de don Gui ller mo. Ope ró co mo 
una de pen den cia de la fir ma Gui ller mo 
Nie haus y Com pa ñía, que fun cio na ba 
en San Jo sé. La co mer cia li za ción de 
los pro duc tos en Ara gón re que ría una 
co mu ni ca ción flui da con el fe rro ca rril. 
La em pre sa uti li zó tan to el fe rro ca rril al 
Atlán ti co co mo el del Pa cí fi co, aun que 
la ma yo ría de los ne go cios los efec tua-
ba por Li món. Ara gón en via ba azú car y 
me la za al al ma cén cen tral de San Jo sé, y 
ex por ta ba el ca fé por el puer to del Atlán-
ti co. El grue so de la ex por ta ción del ca fé 
de la com pa ñía te nía co mo des ti no Ale-
ma nia (19). La fir ma Nie haus tam bién 
ex por tó a Ale ma nia y Es ta dos Uni dos el 
azú car tu rrial be ño.

La ha cien da Ara gón ad mi tía to do el 
pro duc to que le en via ban los pro duc to res 
in de pen dien tes, pe ro no com pe tía con los 
in dus tria li za do res de la zo na. La so li dez 
de la em pre sa ga ran ti za ba a los pro duc to-
res que, al en tre gar su pro duc to, ten drían 
al día su pa go. Ade más, el re ci bo emi ti do 
por la em pre sa era acep ta do en to dos los 
co mer cios de Tu rrial ba co mo si nó ni mo 
de di ne ro. En 1920, la Mu ni ci pa li dad de 

Tu rrial ba la con si de ra la em pre sa más 
im por tan te del can tón (20). 

A par tir de 1925, los em pre sa rios 
am plia ron la tec no lo gía dis po ni ble: in tro-
du je ron una se ca do ra eléc tri ca pa ra el 
ca fé, ins ta la ron un ase rra de ro pa ra pro-
du cir ma de ra, y pu sie ron a fun cio nar 
un tran vía que re co rría los prin ci pa les 
pun tos de la ha cien da. Es te tran vía se 
usó prin ci pal men te pa ra aca rrear la ca ña 
al in ge nio, y los sa cos de azú car de la 
bo de ga de la ha cien da al fe rro ca rril. Fue-
ron los años de ma yor es plen dor de la 
ha cien da. 

La cri sis de la dé ca da de 1930 gol pea 
fuer te men te el de sa rro llo de la pro duc-
ción y co mer cia li za ción de los pro duc tos 
de Ara gón. De aquí en ade lan te la ha cien-
da ini cia un pro ce so de ca den te, ca rac-
te ri za do por la ba ja en los pre cios de 
los mer ca dos in ter na cio na les, así co mo 
por la de pre cia ción de los pre cios en 
el mer ca do in ter no. Pos te rior men te en 
1942, en el con tex to de la Se gun da Gue-
rra Mun dial, el Go bier no del Dr. Ra fael 
Án gel Cal de rón Guar dia creó la Jun ta de 
cus to dia de la pro pie dad de los na cio na les con 
los paí ses en gue rra. Es ta Jun ta ad mi nis tró 
las pro pie da des de la fa mi lia Nie haus (de 
as cen den cia ale ma na), in clui da la ha cien-
da Ara gón.

En di ciem bre de 1942, el Go bier-
no se gre ga 150 hec tá reas de la fin ca 
Ara gón pa ra com ple tar las tie rras que 
en tre ga al Ins ti tu to In te ra me ri ca no de 
Cien cias Agrí co las (II CA), re cien te men-
te crea do en la ciu dad de Tu rrial ba. Lo 
que que da ba de la ha cien da Ara gón fue 
ad qui ri do en 1947 por el ha cen da do Flo-
ren ti no Cas tro So to, quien con ti nua rá 
la frag men ta ción de la ha cien da, pues 
es tas tie rras se usan pa ra dar pa so al cre-
ci mien to de la ciu dad de Tu rrial ba.
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La ha cien da Flo ren cia

Los orí ge nes de la ha cien da Flo ren-
cia se re mon tan a 1925, cuan do don Ale-
jan dro Pi rie, en aso cio con don Al ber to 
Pin to y don Ri car do Pa che co, fun da la 
so cie dad Flo ren cia Cof fee Com pany, con 
1.300 hec tá reas de ex ten sión. An tes de 
1914, una fin ca ca fe ta le ra en Ca na dá de 
La Sui za y otra en Puen te Al to de Tuis, 
ha bían si do de la fa mi lia Pi rie. Du ran te 
es te pe río do, el Dr. Pi rie (21) ha bía com-
pra do fin cas ca fe ta le ras en San Fran cis co 
y Oro si de Car ta go, ade más de la fin ca 
Las Me sas en Juan Vi ñas y un in ge nio en 
San tia go de Pa raí so.

La ha cien da Flo ren cia se ini cia co mo 
una ha cien da mix ta, en la cual se sem bró 
ba na no y ca fé, al cui da do de don Al ber to 
Pin to y don Ri car do Pa che co, pues el Dr. 
Pi rie, ade más de ejer cer la me di ci na en 
Car ta go, se de di ca ba a otros ne go cios: 
era cons truc tor de edi fi cios y ban que ro 
(22). Du ran te es te pe río do, la ha cien da 
Flo ren cia co mien za las ex por ta cio nes de 
ca fé a In gla te rra, con la mar ca JRRF. 

Tam bién, en esos años se in tro du ce en 
la ha cien da el cul ti vo del ta ba co y la ca ña 
de azú car, pro duc tos que se co mer cia li-
zan en el mer ca do na cio nal por me dio 
del fe rro ca rril al Atlán ti co. Ade más de un 
be ne fi cio pa ra ca fé y un tra pi che pa ra la 
pro duc ción de dul ce, la ha cien da cuen ta 
en 1928 con un ase rra de ro, que pro du ce 
ma de ra pa ra di ver sos usos, así co mo pa los 
pa ra es co bas. To do es to se co mer cia li za 
en el mer ca do na cio nal. 

En el pe río do 1930-1935, se cons tru-
ye un in ge nio pa ra la in dus tria li za ción 
del azú car, y pos te rior men te una plan ta 
eléc tri ca, la Plan ta Flo ren cia, que le per-
mi ten a la ha cien da ma ne jar de me jor 
ma ne ra la agroin dus tria del ca fé y la 
ca ña, así co mo el ase rra de ro. El Dr. Pi rie 
mue re en Ca na dá en 1942, por lo que 

su hi jo Ale xan der de be ve nir a Cos ta 
Ri ca pa ra ha cer fren te a los ne go cios de 
la fa mi lia. Don Ale xan der era mi li tar y 
co no cía po co de los ne go cios agrí co las 
y fi nan cie ros de su pa dre. Sin em bar go, 
ma ne ja acer ta da men te los di fí ci les años 
cua ren tas en nues tro país. 

En tre sus ac tua cio nes so bre sa le la 
ven ta de dos de sus ha cien das: la fin ca 
Las Me sas y la fin ca de Oro si, pa ra reor ga-
ni zar y re to mar el tra ba jo agrí co la en las 
otras fin cas, in clui da la ha cien da Flo ren-
cia. (23) Tam bién, en 1942 el Go bier no 
de la Re pú bli ca ex pro pia a la ha cien da 
Flo ren cia la fin ca Ca bi ria, de 250 hec tá-
reas, pa ra en tre gar la al Ins ti tu to In te ra-
me ri ca no de Cien cias Agrí co las (II CA), 
crea do en Tu rrial ba en ese mis mo año.

Du ran te es tos años, don Ale xan der 
com pra las ac cio nes de la ha cien da Flo-
ren cia en po der de los se ño res Pa che co 
y Pin to, con lo que con so li da Flo ren cia 
en ma nos de la fa mi lia Pi rie. Son años 
di fí ci les pa ra la ma yo ría de las fin cas ca fe-
ta le ras y ca ñe ras del can tón de Tu rrial ba. 
Sin em bar go, la ha cien da Flo ren cia man-
tie ne su ex ten sión te rri to rial, así co mo el 
be ne fi cia do del ca fé y la pro duc ción de 
azú car pa ra con su mo na cio nal. En 1962 
mue re don Ale xan der, y de nue vo la fa mi-
lia Pi rie de be en con trar ad mi nis tra dor 
pa ra sus ne go cios en Cos ta Ri ca.

En 1965, Ale xan der Pi rie Rob son, nie-
to del Dr. Pi rie y con 22 años de edad, vie-
ne a nues tro país pa ra ha cer se car go de 
la ha cien da Flo ren cia y otros ne go cios de 
la fa mi lia Pi rie. Du ran te es tos úl ti mos 35 
años, la ha cien da ha man te ni do la ca ña 
de azú car co mo cul ti vo prio ri ta rio. Has ta 
1995, in dus tria li zó el azú car pro duc to de 
los cul ti vos de la ha cien da y de los clien-
tes in de pen dien tes, que en tre ga ban su 
pro duc ción a Flo ren cia. En 1995 se ven-
dió el in ge nio, y en el año 2000 se ven die-
ron 200 hec tá reas de te rre no al Ins ti tu to 
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Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad, pa ra la 
cons truc ción del pro yec to An gos tu ra. En 
la ac tua li dad, la fin ca con ti núa en ma nos 
de la fa mi lia Pi rie; mi de 430 hec tá reas y 
es tá de di ca da en su ma yo ría al cul ti vo de 
la ca ña de azú car.

La ha cien da Aquia res

No co no ce mos con cer te za los pri-
me ros due ños de es tas tie rras pues es a 
par tir de 1886 que el Re gis tro Pú bli co ini-
cia la es cri tu ra de tí tu los de pro pie dad. 
Sa be mos que lo que se co no ce co mo 
ha cien da Aquia res S.A. a par tir de 1895 
es el re sul ta do de la unión de tres fin cas 
con ti guas ins cri tas en el Re gis tro Pú bli-
co, Par ti do de Car ta go co mo si gue:

a) Fin ca # 1 To mo 768, Fo lio325, n.° 
23.748

b) Fin ca # 2 To mo 987, Fo lio 587, n.° 
21.335

c) Fin ca # 3 To mo 371, Fo lio 313, n.° 
812 (24)

A su vez, ca da una de es tas fin cas es 
pro duc to de reu nio nes de te rre nos an te-
rio res, efec tua das pa ra la ob ten ción de 
cré di tos hi po te ca rios que per mi tan or ga-
ni zar de me jor ma ne ra el tra ba jo agrí co-
la. Se gún el Re gis tro Pú bli co, el pri mer 
pro pie ta rio de la ha cien da Aquia res fue 
la com pa ñía Rohr mo ser y Ca rran za, que 
en 1901, y en pa go a deu das pen dien tes, 
tras pa sa la fin ca a la em pre sa Rohr mo ser 
Her ma nos, la cual la ad mi nis tra has ta 
1918 (25). Ini cial men te, siem bran ca fé y 
ba na no, pro duc tos que se co mer cia li zan 
en el mer ca do ex te rior y se tras la dan has-
ta puer to Li món por me dio del fe rro ca-
rril al Atlán ti co. El trans por te de am bos 
pro duc tos se rea li za ba por me dio de 
mu las, ca ba llos y ca rre tas de bue yes, que 

los lle va ban des de la ha cien da has ta la 
es ta ción del fe rro ca rril en Tu rrial ba. 

El ba na no lo co mer cia li za ba la Uni-
ted Fruit Com pany, y el ca fé se ven día a 
Eu ro pa por me dio de la em pre sa Rohr-
mo ser Her ma nos. Tam bién, se ini cia en 
es tos años la ex plo ta ción de ma de ras 
fi nas, so bre to do cao ba y ce dro, que se 
en via ban a San Jo sé, así co mo otras ma de-
ras rús ti cas que se usa ban pa ra los tra ba-
jos de la ha cien da (26).

En 1925, la com pa ñía Lin do Brot-
her ins cri be la pro pie dad en el Re gis tro 
Pú bli co con el nom bre de Aquia res Cof fe 
Com pany Li mi ted, co no ci da po pu lar men-
te co mo Com pa ñía Ca fe ta le ra Aquia res 
Li mi ta da. En es te mo men to, la fin ca cons-
ta ba de 1.372 man za nas de te rre no, y 
una po bla ción apro xi ma da de 1.200 per-
so nas, dis tri bui das en 200 fa mi lias (27), a 
lo cual se de ben agre gar los tra ba ja do res 
mi gran tes que lle ga ban a la fin ca pa ra la 
re co lec ción tem po ral del ca fé. 

Por una par te, al ini ciar ac ti vi da des 
la fa mi lia Lin do, sus pen de la pro duc ción 
de ba na no, y la sus ti tu yen por el cul ti-
vo de la ca ña de azú car, pa ra con su mo 
na cio nal. Sin em bar go, la ma yo ría de las 
tie rras cul ti va bles de la ha cien da se de di-
ca ban en es te pe rio do al cul ti vo del ca fé. 
Por otra par te, la ha cien da po see en es te 
pe rio do un con si de ra ble nú me ro de bue-
yes, va cas, ca ba llos y mu las, que uti li za 
pa ra el trans por te de los pro duc tos de la 
ha cien da al fe rro ca rril. Así, sus prin ci pa-
les ins ta la cio nes con sis tían en un be ne fi-
cio pa ra ca fé, un tra pi che, un ase rra de ro, 
una ca ba lle ri za y una le che ría (28).

Don Stan ley Lin do pu so en prác ti-
ca un sis te ma mix to de tra ba jo agrí co la 
pa ra el ca fé, el cual re sul ta in te re san te 
ex pli car. Con sis tió en di vi dir la fin ca en 
dos par tes: la lla ma da fin ca vie ja, sem bra-
da por los Rohr mo ser, y la par te nue va, 
plan ta da re cien te men te por los nue vos 
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pro pie ta rios. En la lla ma da fin ca vie ja, 
la pro duc ción es ta ba a car go de un gru-
po de tra ba ja do res asa la ria dos, co mo lo 
ha cían las ha cien das de la re gión. La fin-
ca nue va es ta ba dis tri bui da en tre tra ba ja-
do res co lo nos, y ope ra ba de la si guien te 
ma ne ra: por me dio de un con tra to es cri-
to, con el due ño de la fin ca, el co lo no 
se com pro me tía a cui dar y co se char una 
par ce la de ca fé a cam bio del pa go de una 
su ma fi ja por fa ne ga re co lec ta da. 

Aun cuan do el co lo no tra ba ja ba in de-
pen dien te men te, era su per vi sa do por 
un em plea do de la fin ca. Al fi nal, de la 
co se cha el co lo no re ci bía la li qui da ción 
que con sis tía en la su ma to tal que le 
co rres pon día se gún lo con tra ta do, des-
pués de que se le de du cían los ade lan tos 
que se ma nal men te ha bía re ci bi do. Es tos 
ade lan tos se ma na les se pa ga ban de acuer-
do con los di fe ren tes ti pos de tra ba jo 
exis ten tes en la ha cien da. Ade más, en 
ca da par ce la ha bía una vi vien da, pro pie-
dad de la fin ca, don de el co lo no re si día 
con su fa mi lia. Ape sar de las ven ta jas, los 
co lo nos te nían el pro ble ma de que, si ter-
mi na ban el tra ba jo an tes de lo pre vis to, 
se veían obli ga dos a bus car em pleo fue ra 
de la fin ca, ya que es ta era otra con di ción 
del con tra to, pues la ha cien da no reem-
plea ba a sus tra ba ja do res.

Tan to los co lo nos co mo los tra ba ja-
do res asa la ria dos o peo nes, dis po nían 
de pe que ñas par ce las pa ra pro du cir en 
ellas lo que ne ce si ta ban pa ra el con su-
mo dia rio. Cul ti va ban yu ca, plá ta nos, 
pa pas, maíz, ba na nos y ce bo llas, que 
apro ve cha ban pa ra el con su mo fa mi liar. 
Tam bién, co mer cia ban los ex ce den tes 
en el mer ca do de Tu rrial ba. Du ran te 
es te pe río do, las re la cio nes so cia les que 
exis tían en tre el pa trón y sus tra ba ja do-
res eran dis tan tes y frías. Al res pec to, 
una des crip ción de un an ti guo em plea-
do de la fin ca es pe ci fi ca: 

…Yo re cuer do que Mr. Lin do re co rría la ha cien-
da mon ta do a ca ba llo acom pa ña do por su ma yor-
do mo, quien le iba abrien do los por to nes y evi ta-
ba que la gen te se le acer ca ra (29) Otra si tua ción 
si mi lar se re fie re a la es po sa del se ñor Lin do: Ella 
ca mi na ba des de su ca sa has ta la igle sia, pro te gién-
do se del sol con una som bri lli ta, y sin sa lu dar a 
na die (30).

Don Stan ley no re si día per ma nen te-
men te en la fin ca, pe ro la vi si ta ba con 
mu cha fre cuen cia. En tre sus di fe ren tes 
ad mi nis tra do res hu bo al gu nos cos ta rri-
cen ses, aun que ma yo ri ta ria men te eran 
ex tran je ros. El 9 de se tiem bre de 1953, 
la ha cien da pa sa a ma nos de la So cie dad 
Agrí co la In dus trial San Cris tó bal Li mi ta-
da, y el 17 del mis mo mes la pro pie dad 
se tras pa sa a Ha cien da Aquia res Li mi ta-
da (31) am bas com pa ñías de la fa mi lia 
Fi gue res Fe rrer. Es ta fa mi lia ad mi nis tra 
la ha cien da has ta el año 1971, y co mo 
in no va ción agrí co la in tro du cen en la 
ha cien da el cul ti vo de la ca bu ya.

Du ran te es te pe río do, la ha cien da 
man tie ne la mis ma ex ten sión de 1.372 
man za nas de te rre no. Así, en 1958 vi vían 
en el lu gar 1.225 per so nas, dis tri bui das en 
216 fa mi lias. Tam bién, ha bía 206 vi vien-
das pa ra peo nes. Los prin ci pa les pro duc-
tos, se gún su área de cul ti vo, eran: ca fé, 
ca ña de azú car y ca bu ya. Ade más, la fa mi-
lia Fi gue res in tro du ce la cría de ga na do 
de le che y car ne, ac ti vi dad que con tri bu ye 
no to ria men te al de sa rro llo de la ha cien-
da. Así mis mo, se es ta ble ce en es tos años 
una chan che ra, con si de ra da una de las 
más gran des de Cen troa mé ri ca, pues lle-
gó a ma ne jar un pro me dio de 2.000 cer-
dos en cría. Al ba jar los pre cios de la car-
ne y su bir los cos tos de pro duc ción, es ta 
ac ti vi dad de cae has ta de sa pa re cer.

En el cam po agrí co la, el ca fé se ven-
día al mer ca do ex te rior y la ca ña de 
azú car a los in ge nios de Tu rrial ba. La 
ca bu ya se co mer cia li za ba en el mer ca do 
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na cio nal. En es ta épo ca, los tra ba ja do res 
pier den las par ce las de cul ti vo per so nal, 
pues es tos te rre nos se de di can a pas ti za-
les pa ra el ga na do de la ha cien da. Tam-
bién, se eli mi nó de fi ni ti va men te el sis te-
ma de co lo nias y es tas pro pie da des pa san 
a ser ad mi nis tra das en su to ta li dad por 
los em plea dos de la fa mi lia Fi gue res. 

Otro as pec to in te re san te es que se 
in tro du cen nue vas téc ni cas de tra ba jo, 
ade más de equi po agrí co la pa ra tec ni fi-
car los cul ti vos. Ade más, de be men cio-
nar se el in te rés de la ad mi nis tra ción por 
me jo rar el ser vi cio dia rio de bus con la 
ciu dad de Tu rrial ba, así co mo su me dia-
ción pa ra ob te ner ser vi cios bá si cos pa ra 
sus peo nes, en tre los que des ta can el 
ser vi cio de co rreo y te lé fo nos pú bli cos. 
Otros be ne fi cios pa ra los tra ba ja do res 
son: la pro tec ción del Se gu ro So cial, el 
sa la rio mí ni mo de ley, y la re pa ra ción y 
cons truc ción de nue vas vi vien das (32). 

Las re la cio nes la bo ra les y so cia les 
en tre los tra ba ja do res y el pa trón eran 
muy cor dia les y amis to sas. Por lo ge ne ral, 
si un tra ba ja dor ne ce si ta ba plan tear al gu-
na so li ci tud a la ad mi nis tra ción, se di ri gía 
al pro pie ta rio y es te lo re mi tía a la per so-
na en car ga da de dar le so lu ción. Aun que 
sus due ños no vi vían en la ha cien da, la 
vi si ta ban fre cuen te men te, por lo que la 
re la ción la bo ral se fa ci li ta ba. En 1971, la 
fa mi lia Fi gue res ven de la ha cien da y és ta 
se trans for ma en una so cie dad anó ni ma, 
cu yas ac cio nes per te ne cen en su to ta li-
dad a la em pre sa Ira zú Inc., de ca pi tal 
ex tran je ro (33). 

En la ac tua li dad, se gún el Re gis tro 
Pú bli co, la ex ten sión to tal de la ha cien-
da es de 1.500 man za nas, de las cua les el 
74% co rres pon de a área cul ti va da. Los 
cul ti vos prin ci pa les con ti núan sien do el 
ca fé y la ca ña de azú car. Los nue vos due-
ños re fuer zan las téc ni cas de cul ti vo, e 
in tro du cen pro fe sio na les pa ra di ri gir el 

tra ba jo agrí co la. Igual men te, se re fuer za 
el uso de ma qui na ria agrí co la, abo nos, 
her bi ci das, fun gi ci das e in sec ti ci das. El 
cen tro de la ha cien da ha da do pa so a un 
po bla do con ser vi cios bá si cos que in clu-
ye tem plo ca tó li co, pla za de de por tes, 
dis pen sa rio de la Ca ja Cos ta rri cen se de 
Se gu ro So cial, su per mer ca do, pul pe rías, 
de pó si to de ma te ria les de cons truc ción, 
car ni ce ría, sas tre ría, ta ller me cá ni co, bar-
be ría y otros.

El cul ti vo del ba na no en el can tón

Los orí ge nes

La cons truc ción del fe rro ca rril no 
so lo unió el va lle Cen tral con la cos ta del 
Ca ri be, si no que tam bién abrió nue vas tie-
rras y nue vas ru tas pa ra la ex pan sión de 
la agri cul tu ra. Una con se cuen cia im por-
tan te fue el de sa rro llo del cul ti vo del 
ba na no a lo lar go de las lí neas cons trui-
das. Las pri me ras re fe ren cias de cul ti vos 
a lo lar go del fe rro ca rril da tan de 1875 y 
1878 (34). Es tos pri me ros cul ti vos fue ron 
po si bles por los es fuer zos del Go bier no 
pa ra co lo ni zar las zo nas que el ten di do 
del fe rro ca rril ha cía ac ce si bles. Du ran-
te los pri me ros años de cons truc ción, 
el Go bier no au to ri zó la dis tri bu ción de 
lo tes a aque llos tra ba ja do res que qui sie-
ran es ta ble cer se y de di car se a su cul ti vo.

En 1875, Mai nor Keith ha bía em bar-
ca do pe que ñas can ti da des de ba na no 
des de Pa na má ha cia Nue va Or leáns, y 
rea li za ba ex pe ri men tos con la va rie dad 
Gros Mi chel en la cos ta del Ca ri be de Cos-
ta Ri ca (35). En 1878, rea li zó la pri me ra 
ex por ta ción de ba na no de Cos ta Ri ca a 
Nue va York. A me di da que au men tó la 
pro duc ción y la ex por ta ción, Keith or ga-
ni zó una nue va com pa ñía: la Tro pi cal Tra-
ding and Trans port Com pany. An tes ha bía 
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for ma do la Syn der Ba na na Com pany en 
Pa na má, y la Co lom bia Land Com pany. 
En 1899, es tas tres com pa ñías se unen a 
la Bos ton Fruit Com pany, que ha bía si do 
crea da en 1876 y se de di ca ba a la pro-
duc ción y co mer cia li za ción del ba na no 
en Cu ba, Ja mai ca y San to Do min go. Es ta 
nue va com pa ñía se lla mó Uni ted Fruit 
Com pany (UF Co). Así, la pro duc ción de 
ba na no en Cos ta Ri ca pa só a de pen der 
de es ta úl ti ma com pa ñía (36).

Pa ra esa épo ca, la pro duc ción de 
ba na no ha bía au men ta do a un rit mo muy 
ace le ra do y se cul ti va ba a lo lar go de las 
ru tas del fe rro ca rril, por gran des com pa-
ñías co mo la de Keith y por pro duc to res 
pri va dos que ha bían ad qui ri do tie rras en 
el li to ral del Ca ri be. Ade más cuan do en 
1888 que bró la com pa ñía que cons truía 
el ca nal de Pa na má, al gu nos tra ba ja do res 
que ha bía aho rra do lo su fi cien te, com-
pra ron par ce las y es ta ble cie ron pe que ñas 
fin cas de ba na no en Cos ta Ri ca. 

En 1880, el Go bier no cos ta rri cen se 
ha bía co men za do la ven ta de tie rras a lo 
lar go de la lí nea del fe rro ca rril. Fue ron 
ven di dos lo tes des de 245 hec tá reas, a 
pre cios que os ci la ban en tre 350 y 1.500 
do la res. Las con di cio nes eran: el 20% 
de pri ma y el sal do a diez años pla zo, al 
6% de in te rés anual (37). Pe ro la con cen-
tra ción más gran de de tie rras era la que 
po seía la UF Co. Es ta em pre sa ha bía ob te-
ni do 13.710 hec tá reas de Keith y 8.836 de 
la Tro pi cal Tra ding and Trans port Co. 

Ade más,  Keith  ha bía  lo gra do  la 
ce sión, por par te del Go bier no de más 
de 300.000 hec tá reas de te rre no por 
me dio del con tra to So to-Keith de 1884 
(38). Aun cuan do la com pa ñía ha bía 
de sa rro lla do gran des plan ta cio nes de 
ba na no, des pués de al gu nos años bue na 
par te de la fru ta era cul ti va da por pro-
duc to res in de pen dien tes. La com pa ñía  
man te nía  el  con trol  ab so lu to so bre la 

co mer cia li za ción y el trans por te de la 
fru ta a los mer ca dos ex ter nos. 

El cua dro 1 pre sen ta al gu nas ca rac te-
rís ti cas de no ven ta y seis pro duc to res in de-
pen dien tes en 1928. Ja mai qui nos se re fie re 
al gru po de tra ba ja do res pro ve nien tes de 
Ja mai ca, que en su ma yo ría lle ga ron pa ra 
cons truir el fe rro ca rril y lue go se de di ca-
ron al cul ti vo del ba na no. Sus fin cas eran 
pe que ñas; en al gu nos ca sos eran pre ca ris-
tas, o arren da ta rios de tie rras de la com-
pa ñía fru te ra. His pá ni cos se re fie re a cos ta-
rri cen ses o ni ca ra güen ses que lle ga ron a 
es ta zo na atraí dos por la cons truc ción del 
fe rro ca rril, o pos te rior men te, por los al tos 
sa la rios pa ga dos por la UF Co. Ex tran je ros se 
re fie re a eu ro peos o nor tea me ri ca nos con 
gran des cul ti vos; y Com pa ñías a va rios pro-
duc to res en gran es ca la aso cia dos a una 
mis ma em pre sa, en es te ca so la UF Co. 

So bre sa le en el cua dro la al ta pro duc ti-
vi dad de ja mai qui nos e his pa nos, aun que 
su con tri bu ción to tal en la pro duc ción no 
pa sa ba del 32,4%. Los otros dos gru pos 
aca pa ra ban el 67,4% de la pro duc ción 
to tal. Otra ca rac te rís ti ca es la si mi li tud de 
pro duc ti vi dad en tre los gru pos ja mai qui-
nos e his pa nos, al com pa rar los con los 
gru pos de más tie rras. Sin em bar go, los 
pro duc to res in de pen dien tes no te nían 
otra op ción que ven der la fru ta a la UF Co. 
Los pre cios a los que se ven día el ba na no 
eran es ti pu la dos por la com pa ñía, y los 
pro duc to res no te nían in je ren cia en el 
asun to. En pro me dio, de 1890 a 1920 la 
com pa ñía pa gó trein ta y un cen ta vos por 
un ra ci mo de pri me ra cla se, y quin ce cin-
cuen ta por uno de se gun da. Es to re pre sen-
ta ba de un die ci séis a un vein te por cien to 
del pre cio, al que la com pa ñía ven día la 
fru ta en Nue va York. 

En  Cos ta  Ri ca  la  im por tan cia  re la-
ti va de los pro duc to res in de pen dien tes 
era ma yor que en otros paí ses don de la 
UF Co pro du cía ba na nos. Con res pec to 
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a la fuer za de tra ba jo, la ma yor par te de 
los tra ba ja do res del li to ral del Ca ri be se 
em plea ban en las plan ta cio nes ba na ne-
ras. Otra fuen te de em pleo fue ron las 
ac ti vi da des re la cio na das con la car ga y 
des car ga de la fru ta del fe rro ca rril y los 
bar cos (39). Aquí la ma yo ría de los tra-
ba ja do res pro ve nía de Ja mai ca, o eran 
des cen dien tes de es tos gru pos. 

El de sa rro llo del cul ti vo en los va lles del 
Re ven ta zón y Tu rrial ba

A fi na les de 1910, se ini cia la pro duc-
ción co mer cial del ba na no en el va lle de 
Tu rrial ba. Du ran te el au ge de ese cul ti vo, 
al re de dor de 1920, hu bo en la re gión 
3.800 hec tá reas cul ti va das de ba na no 
(40). Sin em bar go, el ci clo pro duc ti vo fue 
bre ve, pues en 1925 la ac ti vi dad ba na ne ra 
em pie za a de caer. En tre las cau sas de es ta 
si tua ción es tán en fer me da des co mo el mal 
de Pa na má, que des tru yó los ba na na les de 
la re gión, y la fal ta de in te rés de la com pa-
ñía fru te ra en man te ner el co mer cio con 
los pro duc to res del can tón.

En su de sin te rés por el cul ti vo, la 
com pa ñía re gu ló en el va lle de Tu rrial-
ba la com pra de ra ci mos me no res de 
seis ma nos, lo que hi zo de cli nar el ne go-
cio, a tal pun to que, en el año 1935, 
ape nas que da ban do ce agri cul to res con 
con tra tos de com pra-ven ta con la com-
pa ñía. Sin em bar go, du ran te el pe río do 
mu chos agri cul to res tu vie ron el acier to 
de tra ba jar plan ta cio nes mix tas: ba na no 
y ca fé (41). 

Así, en los ini cios del si glo XX los 
pre cios del ba na no les per mi tie ron a 
es tos agri cul to res fi nan ciar la siem bra 
de ca fé. Cuan do lle ga ron los ma los pre-
cios del ba na no y la com pa ñía per dió 
el in te rés de co mer cia li zar la fru ta del 
can tón, el ca fé to mó el lu gar que de jó 
el ba na no. Ade más, con los bue nos pre-
cios del ca fé en los mer ca dos in ter na cio-
na les, pu die ron en fren tar las pér di das 
que oca sio nó el aban do no de los ba na-
na les. De es ta ma ne ra, los te rre nos que 
es ta ban con los plan tíos de ba na no fue-
ron rá pi da men te sus ti tui dos por ca fé, 
ca ña de azú car y ga na de ría.

Cua dro 1

Ca rac te rís ti cas de los pro duc to res in de pen dien tes
de ba na no en Cos ta Ri ca en 1928

Grupo Número Tamaño de Racimos Racimos por % de la
 de fincas la finca por finca hectárea producción

Ja mai qui nos 69 6 1.794 264 14,4

Hi pá ni cos 16 20 9.819 268 18,2

Ex tran je ros 8 450 61.120 84 14,2

Com pa ñías 3 6.425 458.017 83 53,2

Fuen te: Ca sey, Jef frey. (1979) Li món 1880-1940. Un es tu dio de la in dus tria ba na ne ra en Cos ta Ri ca. Edi to rial Cos ta 
Ri ca, San Jo sé, p. 82.
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El cul ti vo del ca fé en el can tón

Los orí ge nes

El de sa rro llo de la ac ti vi dad ca fe te ra 
en el va lle de Tu rrial ba es una con se cuen-
cia di rec ta de la ex pan sión ca fe ta le ra del 
cen tro del país a las zo nas pe ri fé ri cas. En 
Cos ta Ri ca, el va lle Cen tral fue la re gión 
que brin dó me jo res con di cio nes pa ra 
el cul ti vo del gra no, y al mis mo tiem po 
la zo na más po bla da al mo men to de la 
in de pen den cia. Por ello, en su eta pa ini-
cial, el ca fé fue el ele men to que ten dió 
a re for zar el pa pel de la pe que ña pro-
pie dad (42), aun que con el pa so de los 
años la ha cien da ca fe ta le ra fue el pai sa je 
pre do mi nan te en la Cos ta Ri ca de fi na les 
del si glo XIX y en los pri me ros cin cuen ta 
años del si glo XX. 

El ca fé per mi tió a Cos ta Ri ca rea li zar el 
sue ño de in te grar el país al mer ca do mun-
dial. Co men zó a cul ti var se ha cia 1830, en 
pe que ñas y me dia nas pro pie da des en el 
cen tro de San Jo sé. Pos te rior men te, se 
ex ten dió por to do el va lle oc ci den tal, has-
ta Pal ma res y San Ra món. Con la cons truc-
ción del fe rro ca rril al Atlán ti co se am plió 
la fron te ra agrí co la por el orien te, has ta 
los va lles de los ríos Re ven ta zón y Tu rrial-
ba. En sus ini cios, el ca fé se ex por tó pri me-
ro a Chi le y más tar de a Gran Bre ta ña, lo 
que afian zó la con so li da ción del co mer cio 
ex te rior cos ta rri cen se (43).

El cul ti vo del gra no po si bi li tó que el 
cam pe si no cos ta rri cen se aban do na ra la 
pro duc ción de sub sis ten cia en pro del ca fé, 
ya no sem bró pa ra con su mir, si no pa ra ven-
der. El ca fé fo men tó la pri va ti za ción de las 
tie rras co mu na les, mu ni ci pa les y te rre nos 
bal díos, y la mer can ti li za ción de la ma no 
de obra asa la ria da. Co mo con se cuen cia de 
ello, los agri cul to res se es for za ron en con-
so li dar gran des pro pie da des, me dian te el 

de nun cio en las zo nas de re cien te co lo ni-
za ción. De es ta ma ne ra, la eco no mía na cio-
nal aso ció su des ti no con la suer te de un 
úni co pro duc to de ex por ta ción, pues el 
mo no cul ti vo del ca fé cons ti tui rá el eje de 
la acu mu la ción de ca pi tal du ran te el si glo 
XIX y la ma yor par te del XX. 

El fe rro ca rril al Atlán ti co fue vi tal 
pa ra los ex por ta do res ca fe ta le ros del va lle 
Cen tral. No hu bo en el pe río do otra vía 
de co mu ni ca ción a puer to Li món, y la 
ru ta al ter na ti va a los mer ca dos eu ro peos, 
vía Pun ta re nas y el océa no Pa cí fi co, era 
mu cho más len ta y di fí cil. Así, a fi nes de 
si glo XIX, Eu ro pa - es pe cial men te In gla te-
rra y Ale ma nia - com pra ban la to ta li dad 
del ca fé cos ta rri cen se de al ta ca li dad. 
La ma yor par te se ven día por ade lan ta-
do a ca sas im por ta do ras de pres ti gio, 
en tre ellas: Kein wort, Song y Com pany, 
Eg gers y Stall forth, Fruh ling y Gos chen, 
y G. Am sinck (44). Por ello, la bur gue-
sía agroex por ta do ra na cio nal mo no po li-
zó el fi nan cia mien to, el be ne fi cia do y la 
co mer cia li za ción del ca fé cos ta rri cen se. 
El ca pi tal bri tá ni co pa ga ba por ade lan ta-
do la co se cha al ex por ta dor, y es te, a su 
vez, fi nan cia ba a los pe que ños y me dia nos 
pro duc to res. 

De he cho, el cré di to a un pla zo 
am plio y con una ta sa de in te rés re du-
ci da, fue esen cial pa ra co men zar una 
plan ta ción de ca fé y aten der la, mien-
tras ma du ra ba. El cré di to cons ti tu yó 
así, un in cen ti vo pa ra el agri cul tor con 
po co ca pi tal (45). De es ta ma ne ra, la 
siem bra del gra no, al in va dir los va lles 
del Re ven ta zón y Tu rrial ba, de bió coe-
xis tir en sus ini cios con otros pro duc-
tos agrí co las, la ga na de ría y lo que 
que da ba de los ca cao ta les, pa ra ir len-
ta men te do mi nan do el pai sa je agra rio, 
has ta lle gar a con ver tir se en el cul ti vo 
prin ci pal de es tas tie rras.
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El ca fé en los va lles del Re ven ta zón y 
Tu rrial ba

En los ini cios del si glo XX, la tie rra 
en los va lles de los ríos Re ven ta zón y 
Tu rrial ba ya es ta ba aca pa ra da. Los pro-
pie ta rios eran po lí ti cos na cio na les y agri-
cul to res ca fe ta le ros del va lle Cen tral, que 
se be ne fi cian no to ria men te con el pa so 
del fe rro ca rril al Atlán ti co. Co mien za así, 
una eta pa de agri cul tu ra in ten si va que 
co bi ja ba en sus ini cios va rios pro duc tos: 
ca fé, ca ña de azú car y ba na no, ade más de 
la ga na de ría. 

En el va lle de Tu rrial ba, se sem bró 
una va rie dad de ca fé co no ci do co mo ca fé 
ara bi go, ca rac te ri za do por el gran ta ma ño 
de la plan ta. En ge ne ral, las ta reas del 
cul ti vo eran muy va ria das: la lim pie za de 
los ca fe ta les se ha cía con ma che te y pa la, 
se arran ca ban las hier bas del sue lo pa ra 
que la plan ta de ca fé cre cie ra con más 
fuer za. Tam bién, las plan tas eran po da-
das en la cum bre o en sus ra mas la te ra les, 
la bor que se rea li za ba ge ne ral men te en 
los me ses de ene ro y fe bre ro, ape nas ter-
mi na ba la re co lec ción de la co se cha. 

En la ma yo ría de los ca sos, se eli mi-
na ban las par tes se cas y que bra das de 
la plan ta, así co mo las ra mas más vie jas. 
Es ta la bor per mi tía el re na cer de la plan-
ta, pues se lle na ba de hi jos o fu tu ras 
nue vas ra mas, que eran arran ca das en 
su ma yo ría, de ma ne ra que las que se 
de ja ran cre cie ran fuer tes y die ran bue na 
co se cha (46). Es ta la bor en el ca fe tal era 
co no ci da co mo des hi ja. 

Tam bién, hay que con si de rar otras 
la bo res li ga das al ca fe tal: la pro duc ción 
del al má ci go y la re siem bra. Pre pa rar el 
al ma ci gal es una la bor ne ce sa ria pa ra 
pro du cir las plan ti tas de ca fé, que lue-
go se rán tras plan ta das en la fin ca. Las 
la bo res pa ra  la  pro duc ción  de  al má ci-
go  es tu vie rón aso cia das en Tu rrial ba al 

tra ba jo fe me ni no y de ni ños. Se pre pa ra-
ban pe que ñas huer tas con tie rra suel ta, 
pa ra sem brar las se mi llas de ca fé. 

Una vez ger mi na das, eran cui da das 
con es me ro pa ra que la plan ti ta cre cie ra 
unos cin co cen tí me tros. Pos te rior men te, 
se tras plan ta ban en otro si tio, pa ra lo 
cual se pre pa ra ba el te rre no en eras de 
ta ma ño va ria ble. Se ne ce si ta ba que las 
plan tas se de sa rro lla ran más o me nos de 
50 a 80 cen tí me tros, lo cual du ra ba apro-
xi ma da men te un año, en tre la siem bra 
de la se mi lla y el arran que de las plan tas 
pa ra sem brar el ca fe tal (47).

Pa ra trans por tar las plan tas al ca fe tal, 
se acos tum bra ba arran car el al má ci go 
con ado be y en vol ver lo en ho jas de ca ña, 
pa ra dar ma yor se gu ri dad a las raí ces de 
la plan ta. El ca fe tal se plan ta ba al ini cio 
de la es ta ción llu vio sa, apro xi ma da men-
te en los me ses de ma yo y ju nio, pa ra 
que cuan do lle ga ra la es ta ción se ca, en 
di ciem bre y ene ro, ya la plan ta es tu vie-
ra bien pe ga da al te rre no. La la bor de 
re siem bra, con sis tía en re po ner las plan-
tas que no pe ga ron en el nue vo ca fe tal, 
o las plan tas muy vie jas o de te rio ra das en 
los ca fe ta les an ti guos. La plan ta da ña da 
se sa ca ba con una pa la, y se ca va ba un 
nue vo ho yo en la tie rra, de unos trein ta 
cen tí me tros, en don de se co lo ca ba la 
plan ta que pro ve nía del al ma ci gal (48).

El nú cleo de es ta ha cien da es ta ba for-
ma do por el be ne fi cio de ca fé y sus pa tios 
de se ca do. El pro ce so del be ne fi cia do se 
ini cia ba cuan do el ca fé era de po si ta do 
en las ca jas de re ci bo, que me dían una 
fa ne ga (20 ca jue las). De aquí el ca fé pa sa-
ba a una pi la gran de y allí, con la ayu da 
del agua, era trans por ta do a la des pul pa-
do ra, don de se se pa ra ba el gra no ma du-
ro del se co y ver de. Ge ne ral men te, el 
gra no ma du ro se iba al fon do de la pi la, 
y por unas aber tu ras lla ma das ca na le tas, 
el ca fé ver de y se co pa sa ba a un mo li no 
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de pie dra lla ma do tri lla. Aquí se pro ce sa-
ba es te ca fé ca li fi ca do de se gun da, que se 
usa ba pa ra con su mo in ter no (49).

En la des pul pa do ra, el gra no ma du-
ro se se pa ra ba de la cás ca ra y pa sa ba por 
unos ci lin dros de alam bre que cla si fi ca-
ban el gra no, de pen dien do del ta ma ño y 
del pe so, en ca fé de pri me ra o se gun da 
ca te go ría pa ra ex por tar. Una vez cla si fi-
ca do, pa sa ba a los tan ques de fer men ta-
ción. Allí per ma ne cía un nú me ro va ria-
ble de ho ras, has ta que se eli mi na ra la 
sus tan cia mu ci la gi no sa que se en cuen tra 
en tre el per ga mi no y la cás ca ra del ca fé. 
Por úl ti mo, pa sa ba a un ca nal, don de 
se ter mi nar de lim piar com ple ta men te. 
Pa ra se car el gra no, se pa sa ba a los pa tios 
del be ne fi cio y, con la ayu da del sol, se 
se ca ba to tal men te. Es ta la bor du ra ba 
en tre cua tro y cin co días. El pro ce so fi na-
li za ba con la es co gi da ma nual de los gra-
nos de fec tuo sos, la bor de sa rro lla da prin-
ci pal men te por mu je res y ni ños, quie nes 
de ja ban el ca fé lis to pa ra ser em pa ca do 
en sa cos de ex por ta ción. 

Por eso, el be ne fi cio era el cen tro de 
to das las ac ti vi da des de la fin ca. Ade más 
de efec tuar las ta reas de pro ce sa mien-
to del fru to, en sus pa tios se rea li za ban 
to das las ac ti vi da des de los tra ba ja do res y 
de los due ños de la fin ca. A un la do del 
be ne fi cio se cons truía ge ne ral men te un 
ta ller, un co me dor pa ra los peo nes, el 
es ta blo pa ra los ani ma les (bes tias, mu las 
y otros) y las bo de gas de la ha cien da. En 
el otro ex tre mo, el due ño de la ha cien da 
cons truía su ca sa de ha bi ta ción o de uso 
tem po ral, pa ra po der fis ca li zar las la bo-
res del be ne fi cia do (50). 

El ca nas to pa ra re co lec tar el ca fé 
era ela bo ra do  por  ar te sa nos  lla ma-
dos  ca nas te ros. Es te ofi cio era en se ña do 
de pa dres a hi jos, y mu chas ve ces las 
mu je res tam bién apren dían a te jer los 
ca nas tos pa ra la co se cha. Pa ra ob te ner 

la ma te ria pri ma lla ma da be ju co, se de bía 
en trar en la mon ta ña vir gen o en el bos-
que hú me do du ran te va rios días, pa ra 
re co lec tar la ma yor can ti dad de be ju co 
(51). Una vez se co, se usa ba pa ra cons-
truir los ca nas tos, los cua les se fa bri ca-
ban de di fe ren tes me di das, ge ne ral men te 
pa ra una, una y me dia, o dos ca jue las de 
ca fé, co mo má xi mo.

La po bla ción que la bo ra ba en las fin-
cas de ca fé (peo nes per ma nen tes o es ta-
cio na les) era asa la ria da, li bre y geo grá fi-
ca men te mó vil. Los due ños de las fin cas 
re cu rrían a es te sis te ma sin apli car coer-
ción en el re clu ta mien to. El tra ba jo en el 
ca fe tal era efec tua do por am bos se xos y 
sin di fe ren cia de edad; mien tras que las 
ta reas más du ras en el be ne fi cia do del fru-
to, eran rea li za das pre fe ri ble men te por 
hom bres, la se lec ción del gra no de fec tuo-
so era la bor ex clu si va men te fe me ni na o 
de ni ños. Los peo nes per ma nen tes eran 
por lo ge ne ral va ro nes, vi vían en la pro-
pia ha cien da o pro ve nían de uni da des 
pro duc ti vas ale da ñas. Tam bién en las 
la bo res de co se cha par ti ci pa ban mu je res 
ni ños y jó ve nes. A me nu do los tra ba ja do-
res al ter na ban el tra ba jo asa la ria do en 
la ha cien da con el tra ba jo fa mi liar en 
pe que ñas par ce las, ubi ca das ge ne ral men-
te cer ca de sus vi vien das (52). 

Las em pre sas ca fe ta le ras del pe río do

El es ta ble ci mien to de so cie da des fue 
el me ca nis mo em plea do pa ra ma ne jar 
las ha cien das de ca fé en el can tón de 
Tu rrial ba. Pa ra que es tas em pre sas agrí-
co las se tor na ran ren ta bles, se ne ce si ta ba 
la unión de va rios fac to res: a- Un me dio 
de trans por te que agi li za ra la co mer cia-
li za ción con el ex te rior, en es te ca so el 
fe rro ca rril al Atlán ti co; b- Uno o dos 
pro duc tos co mer cia les en gran es ca la (el 
ca fé y la ca ña de azú car) c- Una red vial 
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pa ra sa car los pro duc tos al fe rro ca rril, 
prin ci pal men te ca rre tas con bue yes; d- 
Un fuer te ca pi tal ini cial, pa ra ad qui rir la 
tie rra y po ner en mar cha la pro duc ción, 
que in cluía ma no de obra, tec no lo gía, 
in su mos agrí co las, e in fraes truc tu ra ad mi-
nis tra ti va (53).

Las em pre sas agrí co las que me jor 
su pe ra ron los obs tá cu los del des pe gue 
eco nó mi co fue ron aque llas que se ini cia-
ron con dos o más so cios, o sea, va rios 
ca pi ta les uni dos. Así, la reu nión de ca pi-
ta les fue un me ca nis mo uti li za do por 
los prin ci pa les em pre sa rios na cio na les 
o ex tran je ros pa ra for mar em pre sas de 
pro duc ción en gran es ca la. Por tan to, 
la for ma ción y el de sa rro llo de las gran-
des em pre sas ca fe ta le ras del can tón de 
Tu rrial ba son pro duc to del es fuer zo de 
ex tran je ros y cos ta rri cen ses que apues tan 
por es ta ac ti vi dad co mer cial du ran te la 
pri me ra mi tad del si glo XX.

Em pre sas li ga das a
don Flo ren ti no Cas tro y com pa ñía

Don Flo ren ti no Cas tro So to es un 
ejem plo de tra ba jo te naz y pen sa mien to 
em pre sa rial. (54) El ori gen de su ca pi tal 
fue el aca rreo del ca fé, ofi cio que sur gió a 
raíz del tras la do de la co se cha, en ca rre tas 
con bue yes, al puer to de Pun ta re nas. Se 
trans por ta ba el ca fé ha cia el pa cí fi co y las 
ca rre tas se de vol vían ha cia el va lle Cen tral 
con bie nes im por ta dos co mo he rra mien-
tas agrí co las, vi nos, te las, tri go y otros 
en se res. Con me dios muy li mi ta dos pa ra 
la épo ca, es te em pre sa rio lo gró acu mu lar 
y ad mi nis trar una in men sa for tu na.

A Tu rrial ba lle gó en la dé ca da de 
1910. Aquí se de di có al cul ti vo del ca fé, 
pe ro  tam bién  cul ti vó  ca ña  de  azú car  
y de sa rro lló la ga na de ría. En tre sus fin cas 
tu rrial be ñas de ca fé se des ta can La Mar-
got, Azul, La Do ris, La Ce ci lia, La Zoi la 

y Ara gón, en las que don Flo ren ti no pro-
du cía y co mer cia li za ba la mar ca de ca fé la 
Mar mo ti ta que se en via ba a Lon dres y San 
Fran cis co de Ca li for nia. Tam bién, co mer-
cia li zó la mar ca Flo ren ti na, co mo ca fé de 
al tu ra, pro du ci do en sus fin cas de la Uru-
ca y San ta Ana, en San Jo sé (55). 

En tre sus ha cien das de ga na do so bre-
sa le la del vol cán Tu rrial ba, con cer ca de 
2.000 hec tá reas de te rre no y di vi di da en 
fin cas co no ci das co mo: La Pas to ra, La 
Cen tral, La Fuen te, La Es pe ran za, La Sil-
via y Mi ra va lles. To das es ta ban de di ca das 
a la ga na de ría de le che, en las que lle gó a 
pro du cir 8.000 bo te llas por día. La le che 
era pro ce sa da prin ci pal men te en que so y 
man te qui lla, que don Flo ren ti no co mer-
cia li za ba en San Jo sé .Tam bién, tu vo fin cas 
ga na de ras (ga na do de en gor de) en San ta 
Ana y Gua na cas te (56). Sin em bar go, fue 
la ac ti vi dad ca fe ta le ra en Tu rrial ba la que 
le de pa ró más ga nan cias eco nó mi cas. Sus 
fin cas pro du cían abun dan te ca fé, que era 
co mer cia li za do en los be ne fi cios de su 
pro pie dad, pa ra pos te rior men te em pa car-
lo y en viar lo al ex te rior.

Don Flo ren ti no co la bo ró am plia men-
te y de ma ne ra de sin te re sa da en el de sa-
rro llo del can tón de Tu rrial ba. Por ejem-
plo, do nó los te rre nos don de se cons tru yó 
en 1927 el Hos pi tal Wil lliam Allen; tras pa-
só al mu ni ci pio una fran ja de te rre no de 
12 me tros de an cho que atra ve sa ba una 
de sus fin cas, pa ra cons truir el ca mi no a 
los San Jua nes, y que hoy es par te de la 
ca rre te ra Tu rrial ba-Juan Vi ñas. Tam bién, 
ce dió a la Mu ni ci pa li dad una man za na de 
te rre no pa ra cons truir el pri mer mer ca-
do mu ni ci pal, ubi ca do don de hoy es tá la 
pla za Pú bli ca y el Cuer po de Bom be ros, 
y do nó a las her ma nas de Sion el te rre no 
don de es tá ubi ca da la es cue la. 

Por otra par te, se gún sus em plea dos, 
don Flo ren ti no fue “ama ble y ac ce si ble” 
pa ra la peo na da. Le gus ta ba re co rrer en 
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ca ba llo sus fin cas de ca fé o ca ña y eva luar 
los tra ba jos rea li za dos, así co mo dis cu tir 
con sus man da do res las mo di fi ca cio nes 
que de bían rea li zar se. En es tos re co rri dos 
aten día so li ci tu des de sus peo nes (tra ba jo 
pa ra un hi jo o her ma no, ne ce si dad de una 
ca sa, ayu da eco nó mi ca por la muer te de un 
hi jo o la es po sa y otros pe di dos si mi la res) 
los cua les eran es cu cha dos y re suel tos al 
ins tan te. Tam bién acos tum bró es cu char las 
su ge ren cias de sus “man da do res” y so lu cio-
nar per so nal men te las pro ble má ti cas la bo-
ra les. Es to le per mi tió ser ca ta lo ga do co mo 
“buen pa tron” lo que fa vo re ció la pre sen cia 
del peón agrí co la en sus po se sio nes.

Así mis mo, co la bo ró sig ni fi ca ti va men-
te con ac ti vi da des e ins ti tu cio nes tu rrial-
be ñas o na cio na les. Fue ami go de los 
po lí ti cos de la épo ca, a quie nes ayu dó 
eco nó mi ca men te en las cam pa ñas pre si-
den cia les, ade más de que siem pre es tu vo 
dis pues to a con tri buir pa ra la rea li za ción 
de obras de bien so cial. El Hos pi tal San 
Juan de Dios, el Hos pi cio de Huér fa nos, 
las Jun tas de Ca ri dad y la edu ca ción 
pú bli ca, fue ron ins ti tu cio nes que se be ne-
fi cia ron de su fi lan tro pía.

Los ne go cios de Lin do Brot hers

Ce cil Lin do y su her ma no Stan ley lle-
ga ron a Cos ta Ri ca pro ce den tes de Ja mai-
ca, con tac ta dos por Mai nor C. Keith, pa ra 
tra ba jar co mo per so nal ad mi nis tra ti vo en 
la cons truc ción del fe rro ca rril al Atlán ti-
co (57). Una vez fi na li za do el con tra to, y 
con los aho rros de su tra ba jo com pra ron 
tie rras en la re gión Atlán ti ca, y or ga ni za-
ron la fir ma Flo ri da Ice and Farm Co, 
vi gen te hoy día, que lue go ven den a la 
fa mi lia Ji mé nez de la Guar dia. Al fi na li zar 
el si glo XIX, ne go cian sus pro pie da des 
con la Uni ted Fruit Com pany, y con el 
di ne ro ob te ni do se de di can a com prar 
pro pie da des en el va lle de Tu rrial ba. 

Así, don Ce ci lio com pró lo que hoy 
se co no ce co mo Ha cien da Juan Vi ñas, y 
ahí se es ta ble ció. Don Stan ley ad qui rió 
pro pie da des en el va lle Cen tral y se de di-
có al cul ti vo del ca fé, ade más, en 1916 
es ta ble ció la so cie dad Lin do y Star ke, 
que ad mi nis tró una ha cien da ca fe te ra en 
Tuis, y la so cie dad Lin do y Coc ke nour, 
que te nía un in ge nio pa ra la pro duc ción 
de azú car en Car ta go. Tam bién, for mó 
la so cie dad Lin do Brot hers, que te nía 
fin cas en Ca chí de Pa raí so, en la Glo ria 
de Juan Vi ñas, y en Juan Vi ñas cen tro. 
Es ta úl ti ma so cie dad es la que com pra la 
ha cien da Aquia res en 1918 (58). 

Don Ce ci lio ven dió su fin ca de Juan 
Vi ñas a la fa mi lia Ji mé nez y se mar chó a 
Nue va York. Don Stan ley ad qui rió otras 
fin cas ca fe ta le ras en el va lle Cen tral y 
es tu vo li ga do a la pro duc ción ca fe ta le ra 
has ta su muer te. Su hi jo Ho ward ad mi nis-
tró la fin ca Aquia res has ta 1953, cuan do 
la ven de a la fa mi lia Fi gue res, pe ro con ti-
núa ad mi nis tran do otras fin cas ca fe ta le-
ras de su pro pie dad (59). 

A par tir de 1978 don Stan ley (nie to) 
hi jo de Ho ward, y ad mi nis tra dor de las 
em pre sas ca fe ta le ras de su fa mi lia, re gre-
sa al can tón de Tu rrial ba y com pra va rias 
fin cas ca fe ta le ras, en tre ellas la fin ca Río 
Cla ro, a don Al fon so Ma driz; La Ver be na y 
La Do ris, a don Ma ria no Gui llén; la Es me-
ral da, a don Ma nuel Bre nes Ca ma cho; y la 
Do mi ni ca, a don Wal ter Gui llén. En es ta 
úl ti ma, se cons tru yó en 1999 el be ne fi cio 
La Do mi ni ca, pa ra pro ce sar su pro pio 
ca fé, y pos te rior men te en es te be ne fi cio 
se ins ta ló una to rre fac to ra, que dis tri bu ye 
en la re gión el ca fé Do mi ni ca (60).

Em pre sas in de pen dien tes

Al gu nas em pre sas se es ta ble cie ron 
en el can tón so lo pa ra co mer cia li zar la 
pro duc ción de ca fé. Tal fue el ca so de 
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la Ros sing Brot hers de Lon dres, que 
por me dio del se ñor Frank Cox, cón sul 
bri tá ni co en Cos ta Ri ca, es ta ble ció una 
re la ción di rec ta con los pro duc to res del 
can tón. La Roos sing re ci bía e in dus tria li-
za ba el ca fé de al gu nas fin cas del can tón, 
pa ra lue go ex por tar lo a Lon dres (61). 

Así, fin cas co mo San ta Ro sa, Las Jo yas 
y Chi ta ría, ade más de pe que ños y me dia-
nos pro duc to res in de pen dien tes, en tre ga-
ban su pro duc ción a es ta com pa ñía. La 
Roos sing se re ti ró del can tón en 1942. 
Otras ha cien das, co mo Ati rro Cof fe Sta-
tus Co., tam bién man te nían un es tre cho 
con tac to con Ale ma nia y Lon dres, paí ses 
a los que en via ba su ca fé. Por ejem plo 
es ta ha cien da co mer cia li zó en es te pe rio-
do las mar cas CWW Ati rro y La Sui za. 

Así, en Ale ma nia era ven di do el ca fé 
que pro du cía la ha cien da Ati rro, Lin do y 
Star ke en Tuis, los Roh mo ser en Aquia res 
an tes de 1910, y la com pa ñía Agrí co la de 
Tu rrial ba (Ara gón). En In gla te rra se re ci-
bía el ca fé pro du ci do en La Ron cha por 
Luis Es ca lan te, en Flo ren cia por Ale jan-
dro Pi rie, Pa che co y Pin to, y en Aquia res 
des pués de 1818 por Lin do Brot hers.

Las fin cas que po seían be ne fi cios en 
el can tón eran: Ati rro, de Char les Wood-
man; La Do mi ni ca Farm, de Cur tis Ba tes 
Goo de; La Mar got, de Flo ren ti no Cas tro 
So to; La Ron cha, de la fa mi lia Es ca lan-
te; Flo ren cia, de Ale jan dro Pi rie, Pin to y 
Pa che co; Aquia res, de Lin do Brot hers; 
La Isa bel Coof fee y Cía., de so cios car ta-
gi ne ses; Tuis y Pla ta ni llo, de Jo sé Mon ge 
Du ma ni (62). 

En su ma yo ría los due ños de es tas 
ha cien das eran ex tran je ros, lo que con-
fir ma el cri te rio de que la ins ta la ción 
de una agroin dus tria de es te ti po, en la 
ma yo ría de los ca sos no es ta ba al al can ce 
de los agri cul to res tu rrial be ños o na cio-
na les, pues se re que ría un ca pi tal ini cial 
muy  fuer te,  ade más  de  una  só li da  
in ver sión en ma qui na ria y equi po pa ra 

la in dus tria li za ción del pro duc to. Así 
mis mo era ne ce sa rio co no cer los me ca nis-
mos de la co mer cia li za ción con el ex te rior 
si tua ción que im pli ca ba un co no ci mien to 
ge ne ral del mer ca do, ca sas com pra do ras 
y en vio al ex te rior. De es tos ca fe ta le ros, 
so lo don Jo sé Mon ge Du ma ni de sem-
pe ñó car gos po lí ti cos en el can tón; fue 
re gi dor de la Mu ni ci pa li dad de Tu rrial ba 
en tre 1928-1934, y a la vez di pu ta do por 
el par ti do de don Ri car do Ji mé nez Orea-
mu no en el mis mo pe río do.

Co mo se ob ser va en el ma pa 1, el 
can tón de Tu rrial ba de sa rro lla du ran te 
la pri me ra mi tad del si glo XX un am plio 
mer ca do ca fe ta le ro. En 1930, ha bía en el 
can tón do ce be ne fi cios de ca fé. Ellos eran: 
San ta Ro sa, El Po ró, La Mar got, La Isa-
bel, Ara gón, Flo ren cia, Ati rro, Do mi ni ca, 
Aquia res, Ca na dá, Tuis y Pla ta ni llo. Es to 
mues tra el im pul so que la pro duc ción ca fe-
ta le ra ad qui rió en los pri me ros cin cuen ta 
años del si glo XX en el can tón, y el éxi to 
del cul ti vo pa ra sus pro pie ta rios. 

La Ha cien da Ati rro

Ati rro fue uno de los más im por tan-
tes cen tros in dí ge nas del ca ci caz go del 
Guar co. Des pués de la con quis ta es pa-
ño la, el po bla do se man tu vo con al gu-
na po bla ción abo ri gen y mes ti za has ta 
el si glo XVIII en que el área se trans for-
mó en va rias fin cas ga na de ras. A prin ci-
pios del si glo XIX se co mien za a ta lar el 
bos que vir gen pa ra uti li zar la tie rra en 
plan ta cio nes de ba na no y ca fé. Se gún 
el Re gis tro de la Pro pie dad, el pri mer 
due ño de la ha cien da Ati rro fue el pres-
bí te ro Juan An drés Bo ni lla, quién en 
el año 1852, de nun ció tres ca ba lle rías 
en el pa ra je co no ci do co mo Ati rro. A 
fi na les del si glo XIX, el nor tea me ri ca-
no Char les Wood man se es ta ble ce en 
la re gión e ini cia el de sa rro llo agrí co la 
de es tas tie rras (63). En los pri me ros 
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años del si glo XX, don Char les co mien-
za a com prar los te rre nos ve ci nos a su 
pro pie dad, por lo que po co a po co va 
con for man do una gran ha cien da. De di-
ca las tie rras prin ci pal men te al cul ti vo 
del ba na no y des pués in tro du ce el ca fé 
y la ca ña de azú car co mo cul ti vos al ter-
na ti vos. 

A su muer te, la fin ca la he re da su hi ja 
Car lo ta, y el ma ne jo de las ac ti vi da des 
con ti núa a car go de don Ro dol fo Her zog 
(64), es po so de do ña Car lo ta. Cuan do 
mue re don Ro dol fo, su viu da emi gra a 
los Es ta dos Uni dos y la fin ca que da al 
cui da do de su cu ña do Hans Her zog, has-
ta 1948, cuan do la ad quie re la so cie dad 

Ma pa 1

Be ne fi cios de ca fé en el can tón de Tu rrial ba en 1930

Fuen te: Ela bo ra do por la au to ra con in for ma ción de la Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Cen sos. (1929-1930), y Anua-
rio Es ta dís ti co. Mi nis te rio de Eco nó mia y Ha cien da, año 1930.
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Ro jas Cor tés. A par tir de ese mo men to, 
ex pe ri men ta un cre ci mien to no to rio, ya 
que se com pran más pro pie da des pa ra 
au men tar su ta ma ño y se in tro du ce el cul-
ti vo de la ca ña de azú car en gran es ca la. 
En 1950, la so cie dad Ro jas Cor tés cons-
tru ye un in ge nio mo der no pa ra la épo ca, 
con per so nal téc ni co de Gre cia, lu gar de 
pro ce den cia de la fa mi lia Ro jas.

En 1976, la ha cien da se cons ti tu ye en 
so cie dad anó ni ma. Au men ta la di ver si fi-
ca ción de su pro duc ción, pues de más de 
ca ña y ca fé, cul ti van ma ca da mia, ce dro 
asiá ti co y eu ca lip to. Tam bién co mer cia li-
zan la ti la pia y el ga na do va cu no. En los 
úl ti mos años del si glo XX, la ha cien da 
Ati rro se ha ido frac cio nan do, so bre to do 
al dar se la par ti ci pa ción de los ban cos es ta-
ta les en el fi nan cia mien to de los cul ti vos. 
Así, los ba jos pre cios del ca fé y la ca ña 
de azú car en los mer ca dos in ter na cio na-
les han pro pi cia do que los des cen dien tes 
de la fa mi lia Ro jas (úl ti mos due ños de la 
ha cien da) de ban en tre gar a los ban cos par-
te de sus po se sio nes, o ven der frac cio nes 
de tie rra, pa ra ha cer fren te a las deu das 
con traí das. En la ac tua li dad, el in ge nio de 
la ha cien da Ati rro es tá en ma nos de tres 
coo pe ra ti vas: Coo peA ti rro, Coo pe Agri, y 
Coo pe Ca ñi ta, to das de res pon za bi li dad 
li mi ta da. Ade más, las tie rras de la ha cien-
da fue ron ad qui ri das ma yo ri ta ria men te 
por el IDA (Ins ti tu to de De sa rro llo Agra-
rio) y es tan en pro ce so de asig na ción a los 
pe que ños pro duc to res ca ñe ros.

La So cie dad Ro jas Cor tés S.A.

Una fir ma de gran tra yec to ria en el can-
tón de Tu rrial ba es la com pa ñía Ro jas Cor-
tés S.A, fun da da en 1923 por Al ber to Ro jas, 
su hi jo Gre go rio y don Ma ria no Cor tés. Ini-
cial men te, se de di ca ron a ad mi nis trar un 
al ma cén ge ne ral de su mi nis tros, en el cual 
ofre cían al pú bli co he rra mien tas agrí co las, 

se mi llas pa ra cul ti vos, gra nos bá si cos, pro-
duc tos de con su mo dia rio, za pa tos y ro pa 
en ge ne ral. Pron to ex ten die ron su co ber-
tu ra a los lu ga res cer ca nos, por lo que 
fue un al ma cén dis tri bui dor de pro duc tos 
bá si cos pa ra el can tón. Tam bién, en 1923, 
co men za ron a in dus tria li zar el ca fé. Pri me-
ro lo ven den con la mar ca La Es me ral da, 
pe ro a par tir de 1925 lo pro ce san con el 
nom bre de ca fé Trian gu lo, mar ca de gran 
tra yec to ria y que aun hoy día se ven de en 
el mer ca do na cio nal (65). 

En 1930, di ver si fi can la ac ti vi dad 
co mer cial y com pran dos ha cien das en 
San Car los, que de di can a la ga na de ría 
de le che y car ne, en gran es ca la. El éxi to 
en las ac ti vi da des em pren di das les per mi-
te com prar en 1948 la ha cien da Ati rro, a 
la se ño ra Car lo ta Wood man de Her zog, 
he re de ra de la pro pie dad. En el mo men to 
de la com pra, la ha cien da te nía una ex ten-
sión apro xi ma da de 500 hec tá reas de 
te rre no, y se de di ca ba al cul ti vo del ca fé, 
pa ra lo cual con ta ba con dos be ne fi cios.

La so cie dad Ro jas Cor tés in tro du ce 
en Ati rro el cul ti vo de la ca ña de azú car 
en gran es ca la, y cons tru ye un mo der no 
in ge nio pa ra la in dus tria li za ción del azú-
car. Así mis mo, se agre ga otras pro pie da-
des a la ha cien da, con lo que con so li da 
de fi ni ti va men te los cul ti vos de ca fé y 
ca ña de azú car en la re gión (66)

El cul ti vo de la ca ña de azú car 

Los orí ge nes

La ca ña de azú car o dul ce (Sac cha rum 
of fi ci na rum) es ori gi na ria de Asia cen tral 
y, de acuer do con lo dis tin tos in ves ti ga-
do res que han ras trea do su pro ce den cia, 
co men zó a di fun dir se en Eu ro pa an tes  
de  la  era  cris tia na  (67).  En  Amé ri ca, la 
ca ña fue in tro du ci da por Cris tó bal Co lón 
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en su se gun do via je, y ca si de in me dia to 
co men zó a pro du cir se en Cu ba, San to 
Do min go, Mé xi co y Bra sil. En Cos ta Ri ca, 
el cul ti vo de la ca ña de azú car se ini ció 
si mul tá nea men te con el pro ce so de co lo-
ni za ción en el si glo XVI. Así, la ex pan sión 
del cul ti vo si gue el rit mo de la co lo ni za-
ción, por lo que el asen ta mien to de co lo-
nos en el va lle del Guar co de ter mi na la 
apa ri ción de uni da des pro duc ti vas, en las 
que la ca ña al ter na con otros cul ti vos de 
sub sis ten cia. Se pue den iden ti fi car tres 
pe río dos en el de sa rro llo de la ac ti vi dad 
ca ñe ra cos ta rri cen se.

El pri mer pe río do com pren de la épo-
ca co lo nial has ta la pri me ra mi tad del 
si glo XIX (1850). Su prin ci pal ca rac te rís ti-
ca es que la ca ña se cul ti va co mo pro duc-
to de sub sis ten cia, den tro del sis te ma de 
pro duc ción par ce la ria. En es ta eta pa, la 
ca ña de azú car se uti li za pa ra fa bri car dul-
ce de ta pa o pa ne la, y el ba ga zo sir ve pa ra 
fo rra je de ani ma les, sin ol vi dar la fa bri ca-
ción de al co ho les y aguar dien tes ca se ros. 
Du ran te el pe río do, su pro duc ción se 
en cuen tra di se mi na da en to do el va lle 
Cen tral, des de Ala jue la has ta Tu rrial ba.

La se gun da eta pa se ini cia en 1850, y 
cu bre un pe río do de po co más de un si glo, 
has ta 1960. Se ca rac te ri za por que el grue-
so de la pro duc ción se ven de a la Fá bri ca 
Na cio nal de Li co res, crea da en 1851. La 
crea ción de la fá bri ca in ten si fi ca la pro duc-
ción de ca ña de azú car, al con ver tir se en 
la ma te ria pri ma por ex ce len cia, pa ra la 
fa bri ca ción de los li co res na cio na les (68). 
El ter cer pe río do se ini cia en la dé ca da de 
1960, cuan do au men ta la de man da ex ter-
na del azú car en los mer ca dos in ter na cio-
na les, por lo que los ha cen da dos rein vier-
ten las ga nan cias del ca fé en la siem bra de 
ca ña les. La com ple men ta ción de es tos dos 
cul ti vos creó una agri cul tu ra mix ta, que 
fa vo re ce el des pla za mien to del cul ti vo de 
la ca ña, tras la ex pan sión del ca fé. A par tir 

de 1960, se in ten si fi ca la pro duc ción en 
zo nas pe ri fé ri cas al va lle Cen tral, co mo 
Tu rrial ba y Juan Vi ñas, con gran des con di-
cio nes pa ra el cul ti vo en gran es ca la.

El de sa rro llo de la ac ti vi dad en los va lles 
del Re ven ta zón y Tu rrial ba

El cul ti vo de la ca ña de azú car se 
de sa rro lló en la re gión de Tu rrial ba 
prin ci pal men te en los va lles de los ríos 
Re ven ta zón y Tu rrial ba, aun que con los 
años abar có to do el can tón. Al igual que 
en las otras ac ti vi da des eco nó mi cas de la 
re gión, la cons truc ción del fe rro ca rril al 
Atlán ti co pro pi ció el des pe gue de la plan-
ta ción azu ca re ra. Una plan ta ción ca ñe ra 
es una pro pie dad agrí co la, ope ra da por 
sus pro pie ta rios, por lo ge ne ral or ga ni za-
dos ba jo una so cie dad mer can til. Tie ne 
una fuer za de tra ba jo su pe di ta da, y pro-
du ce pa ra un gran mer ca do, na cio nal o 
ex tran je ro. Por eso ne ce si ta de abun dan-
te ca pi tal, y su fin pri mor dial es la acu mu-
la ción de la ri que za (69).

Así, en el pro ce so de pro duc ción 
ca ñe ra en el va lle de Tu rrial ba, en con tra-
mos dos sec to res so cia les cla ra men te de fi-
ni dos: a- el de los pe que ños y me dia nos 
pro duc to res, que trans for man la ca ña, 
por me dio de los tra pi ches, en dul ce de 
con su mo po pu lar, b- los pro pie ta rios de 
las gran des ha cien das, con in ge nios pro-
pios que pro du cen azú car pa ra ex por tar 
y mie les o me la za pa ra la Fá bri ca Na cio-
nal de Li co res. En el can tón de Tu rrial ba 
la pro duc ción de ca ña de azú car es una 
ac ti vi dad ren ta ble en los pri me ros cin-
cuen ta años del si glo XX. Se cul ti va en 
pe que ña es ca la pa ra la pro duc ción de 
dul ce de ta pa, ac ti vi dad muy co mún en 
to dos los dis tri tos del can tón. Así, la or ga-
ni za ción de un tra pi che, es una ac ti vi dad 
eco nó mi ca im por tan te pa ra las fa mi lias 
ru ra les del pa sa do o del pre sen te.
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Co mo se ob ser va en el ma pa 2, en 
1944 fun cio nan apro xi ma da men te 77 
tra pi ches en el can tón de Tu rrial ba, lo 
que evi den cia lo im por tan te que fue la 
pro duc ción de dul ce de ta pa co mo ac ti-
vi dad eco nó mi ca, y la si túa co mo una de 
las prin ci pa les agroin dus trias en el pe río-
do en es tu dio.

En un prin ci pio, el tra pi che fue ac cio-
na do con bue yes, y el pro ce so de fa bri-
ca ción de la pa ne la se ini cia ba con la 
mo lien da de dos a tres ta llos de ca ña, 
los cua les pa san por un jue go de ma sas 
co nec ta das en la par te su pe rior a un eje 
ho ri zon tal, que gi ra ba en for ma cir cu lar 
por la fuer za de la yun ta de bue yes. Es to 

Ma pa 2

Tra pi ches en el can tón de Tu rrial ba en 1944

Fuen te: Ela bo ra do por la au to ra con da tos del Anua rio Ge ne ral y Es ta dís ti co de Cos ta Ri ca, (1944) San Jo sé, Im pren ta 
Na cio nal.
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per mi te ex traer el ju go de la ca ña, el cual 
se re co ge en una pi la de ce men to. Al 
ex traer lo se ob tie ne el ba ga zo, ma te rial 
fi bro so que lue go, con la le ña, cons ti tu ye 
la ma te ria pri ma pa ra ali men tar la hor-
ni lla (un hor no que po see una ven ta na 
pa ra su res pec ti va ali men ta ción, y que en 
su es truc tu ra so por ta la pai la). Se de no mi-
na pai la al re ci pien te cir cu lar y on du la do 
que sir ve pa ra ca len tar el ju go de la ca ña. 
Es te pro ce so de la pai la so bre la hor ni lla 
se co no ce co mo coc ción del ju go, y se rea-
li za pa ra eli mi nar le el agua al ju go. 

En la coc ción del ju go, se agre gan 
cás ca ras de mo zo te o de bu río bien 
ma cha ca das, con las cua les se for ma una 
so lu ción acuo sa que fa ci li ta la eli mi na-
ción de las im pu re zas. Es te pro ce so en 
la fa bri ca ción del dul ce se co no ce co mo 
des ca cha za do. Es una la bor ma nual, que 
se efec tua por me dio de un pas cón o 
fil tro. Al fi nal de es te pro ce so de eva po ra-
ción, el ju go co mien za a con cen trar se en 
miel y se for man unas es pu mas de co lor 
gris-blan co, que po seen un aro ma y sa bor 
muy agra da ble. 

El pro ce so de coc ción ter mi na cuan-
do en la miel se ob ser van pe que ños 
le van ta mien tos có ni cos que, al mo ver los 
con una pa le ta de ma de ra, pro du cen el 
pun to ideal pa ra la pa ne la. La miel se 
tras la da de la pai la a la ca noa (re ci pien-
te de ma de ra de apro xi ma da men te 2,25 
me tros de lar go por 75 cen tí me tros de 
an cho y 60 cen tí me tros de al to) en don-
de es agi ta da con una pa le ta de ma de ra 
por un es pa cio apro xi ma do de 5 a 10 
mi nu tos, has ta que ad quie re una apa-
rien cia se mi só li da. Nue va men te, de be 
al can zar el pun to ideal an tes de ser tras-
la da da a los mol des, los cua les le dan la 
for ma  fi nal  de  pa ne la.  Es te  pro duc to 
se  co mer cia li zó  en  Tu rrial ba  y  en  
to do el te rri to rio na cio nal, en ta pas 
(una uni dad), en ata dos (dos uni da des) 

y en ta mu gas (4 ta pas). En el si glo pa sa-
do, se ven día en vuel to en ho jas de ca ña 
se cas, pa ra man te ner lo en me jo res con-
di cio nes am bien ta les (70). 

Por otra par te, si bien exis tió una 
fuer te vin cu la ción en tre el ca pi tal ca ñe-
ro y ca fe ta le ro en el va lle de Tu rrial ba 
a prin ci pios del si glo XX, la pro duc ción 
na cio nal, y so bre to do la ex por ta ción del 
pro duc to, va con for man do un gru po pro-
pia men te ca ñe ro, en tre los que des ta can 
la fa mi lia Ji mé nez de la Guar dia, en Juan 
Vi ñas; los Ro jas Cor tés; los Pin to; los Gon-
zá lez y otras im por tan tes fa mi lias ca ñe ras 
del can tón. 

El pro ce so pa ra pro du cir el azú car 
co mien za cuan do el pro duc tor lle va la 
ca ña al in ge nio. Aquí se pe sa en una ro ma-
na y se des car ga por me dio de una grúa 
o te clee. Pos te rior men te, pa sa a la me sa 
ca ñe ra y cae a una ban da trans por ta do ra 
que la lle va a un jue go de cu chi llas, don-
de re ci be cier to gra do de pre pa ra ción (se 
pi ca en tro ci tos) Lue go pa sa a una des fi-
bra do ra, ti po mar ti llo, don de ob tie ne el 
gra do de pre pa ra ción ideal pa ra la ex trac-
ción del ju go, con el fin de po der ob te ner 
la ma yor can ti dad po si ble de sa ca ro sa.

El ju go pa sa a los tan ques de al ca li-
za do pa ra dar le un pH de 7. ó 7,2. De 
aquí se lle va al con den sa dor, que ele va el 
ju go a tem pe ra tu ras apro xi ma das a 100 
gra dos cen tí gra dos, an tes de ir al cla ri fi ca-
dor pa ra la se pa ra ción de las im pu re zas 
(ca cha za) Del cla ri fi ca dor pa sa a los eva-
po ri za do res de múl ti ple efec to, don de 
se for ma la me la za o miel vir gen. Es ta 
miel pa sa al ta cho pa ra su cris ta li za ción, 
y lue go a los cris ta li za do res pa ra el en fria-
mien to de la ma sa. De aquí se tras la da a 
la cen trí fu ga, don de el cris tal de azú car 
se se pa ra de la miel. Por úl ti mo, el azú car 
pa sa a una se ca do ra, don de rá pi da men te 
ter mi na el pro ce so, que da co mo re sul ta-
do el azú car blan co (71). La miel se lle va 
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a unos tan ques de al ma ce na mien to, pa ra 
pos te rior men te co mer cia li zar la.

Un as pec to im por tan te es que, du ran-
te los pri me ros 60 años del si glo XX, el 
azú car se con so li da ple na men te co mo 
un pro duc to de ex por ta ción y de con-
su mo ma si vo pa ra la so cie dad mun dial. 
Es to in flu ye en los paí ses pro duc to res, 
que de ben aten der el au men to de es ta 
de man da. Cos ta Ri ca no es la ex cep ción, 
y por ello en la pri me ra mi tad del si glo 
XX se re fuer za el de sa rro llo del cul ti vo, 
con mi ras a la ex por ta ción del azú car y al 
con su mo na cio nal, por par te de la Fá bri-
ca Na cio nal de Li co res.

La cri sis de 1930 en el can tón

Los an te ce den tes 

Du ran te los años trein tas Cos ta Ri ca 
su frió las con se cuen cias de la cri sis mun-
dial ca pi ta lis ta de 1929, la cual se hi zo 
sen tir en to dos los ám bi tos de la vi da 
na cio nal, prin ci pal men te a par tir de 
1932 (72). En es te año, el de rrum be 
de los pre cios in ter na cio na les del ca fé 
so bre pa só el cin cuen ta por cien to lo 
que, uni do a las con di cio nes cre di ti cias, 
la ba ja en las im por ta cio nes, y la cri sis fis-
cal, pro du jo en to dos los es tra tos so cia les 
un em po bre ci mien to sin pre se den tes. 
La si tua ción se agra vó por las nu me ro sas 
quie bras co mer cia les, ade más de que 
una pro fun da cri sis agra ria abar có a los 
pro duc tos tra di cio na les de ex por ta ción y 
sub sis ten cia (73). Ello pro vo có la de so cu-
pa ción y el éxo do ru ral, ade más de que 
la pro pie dad pri va da ten dió a con cen trar-
se en po cas ma nos. 

Los pro ble mas eco nó mi cos se ini-
cian por que, en los años an te rio res a 
1930, el país vi vió una eta pa de au ge eco-
nó mi co, ca rac te ri za da prin ci pal men te 

por los bue nos pre cios del ca fé. Du ran te 
la dé ca da 1920-1930, el ca fé au men tó 
su vo lu men de ven tas, aun que de 1925 
en ade lan te los pre cios por ki lo de ca fé 
ex por ta do ve nían des cen dien do en los 
mer ca dos in ter na cio na les. 

Las cri sis eco nó mi cas no era un fe nó-
me no nue vo en la Cos ta Ri ca de los años 
trein ta. Efec tos de las cri sis cí cli cas del 
ca pi ta lis mo ya se ha bían sen ti do en los 
años 1897-1900 y du ran te la pri me ra Gue-
rra Mun dial. Ini cial men te, la cri sis de 
1930 se ori gi nó por una con trac ción in ter-
na que co men zó en el sec tor agroex por ta-
dor, el más im por tan te de la pro duc ción 
na cio nal, y ha cia el cual es ta ban orien-
ta dos to dos los ca pi ta les na cio na les o 
ex tran je ros (74). Es te som brío pa no ra ma 
se com ple tó con los des fa ses en el ám bi to 
in ter na cio nal que afec ta ron las im por ta-
cio nes y ex por ta cio nes cos ta rri cen ses.

Pos te rior men te, la cri sis se tras la dó 
al cam po fis cal, da do que los prin ci pa les 
ru bros del in gre so es ta tal pro ve nían de 
los aran ce les adua ne ros. Se tra du jo en 
una cri sis mo ne ta ria que se ex pre só en 
la dis mi nu ción del me dio cir cu lan te, en 
el re ti ro de los de pó si tos ban ca rios, la res-
tric ción en los cré di tos y la exi gen cia del 
pa go de las deu das con traí das. Ade mas, 
los mer ca dos tra di cio na les pa ra las ex por-
ta cio nes de nues tro país: In gla te rra y Ale-
ma nia, fa vo re cían a sus pro pias co lo nias 
en la com pra de ma te rias pri mas, me dian-
te una po lí ti ca im po si ti va ha cia los pro-
duc tos que no eran de sus co lo nias. 

Así por ejem plo, en 1930, el Go bier-
no bri tá ni co de cre tó un im pues to a las 
im por ta cio nes de ca fé, lo que oca cio nó 
que dis mi nu ye ra la ca pa ci dad de com-
pra de es te pro duc to por par te de su 
po bla ción. A pe sar de que en al gu nos 
mo men tos hu bo des pla za mien to del 
ca fé cos ta rri cen se en el mer ca do eu ro-
peo, so bre to do por el in gre so de Bra sil 
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en el mer ca do ca fe te ro, la ca li dad del 
ca fé na cio nal lo gró ha cer que nues tra 
si tua ción fue ra me nos in so por ta ble.

A la cri sis del sec tor ca fe ta le ro se 
su mó la de la pro duc ción ba na ne ra, que 
aun que era con tro la da por la Uni ted 
Fruit Com pany, no de ja ba de afec tar los 
in te re ses na cio na les. Con el pro pó si to de 
eva dir im pues tos, es ta com pa ñía, ha bía 
tras pa sa do en un 75% los cul ti vos del 
ba na no, a los pro duc to res na cio na les. Así, 
otor ga ba tie rras y cré di tos a par ti cu la res, 
pe ro se re ser va ba la co mer cia li za ción del 
pro duc to a los mer ca dos ex ter nos (75). 

La apa ri ción de la en fer me dad mal 
de Pa na má, en las plan ta cio nes del li to ral 
atlán ti co com pli có el pa no ra ma del sec-
tor ba na ne ro, pues la com pa ñía ini ció su 
tras la do ha cia la zo na del Pa cí fi co sur, con 
lo cual la re gión Atlán ti ca se su mió en un 
com ple to aban do no. Por eso, a la cri sis 
eco nó mi ca se une la cri sis fis cal, pro duc-
to de las de fi cien tes po lí ti cas ha cen da rías 
del sis te ma li be ral cos ta rri cen se, que des-
car ga ban to do el pe so del fi nan cia mien to 
del Go bier no en los im pues tos in di rec tos, 
y en al gu nas ren tas pro pias del Es ta do. 
Fun da men tal men te, eran dos ca na les los 
que nu trían las ar cas del Es ta do en 1930: 
a- los im pues tos adua ne ros a las im por-
ta cio nes y ex por ta cio nes y b- la Fá bri ca 
Na cio nal de Li co res. Am bos, su frie ron 
las con se cuen cias de la cri sis so bre to do a 
par tir de 1932 (76). 

Prin ci pa les ma ni fes ta cio nes en el can tón

En los años 1935-1940, la cri sis eco nó-
mi ca del can tón te nía tres com po nen tes 
fun da men ta les: a- La de pre sión de los 
años trein tas en Cos ta Ri ca, pro duc to de 
la cri sis del ca pi ta lis mo mun dial. b- Los 
ba jos pre cios del ba na no y su de sa pa ri-
ción co mo cul ti vo im por tan te, y c- Los 
ba jos pre cios del ca fé, pro duc to de la 

cri sis ca pi ta lis ta y de la si tua ción in ter na 
del país (77). 

Con la cri sis, los pe que ños y me dia-
nos pro duc to res del can tón em pe za ron 
a en tre gar sus fin cas, por que no po dían 
pa gar los prés ta mos con traí dos con los 
ban cos, na cio na les o ex tran je ros. Así, al gu-
nas de es tas ins ti tu cio nes de ci die ron re ci-
bir pro pie da des co mo par te del pa go de 
los prés ta mos. Los lu ga res del can tón más 
afec ta dos por la cri sis fue ron los dis tri tos 
de Chi ta ría, La Sui za y Pe ral ta, don de se 
re por ta el ma yor nú me ro de fin cas em bar-
ga das por los ban cos. En tre 1934 y 1936, 
Tu rrial ba ocu pó el pri mer lu gar na cio nal 
en re ma tes de fin cas em bar ga das (78). 

En el can tón la cri sis tu vo hon das 
re per cu sio nes, de bi do a la ba ja en los 
pre cios del ca fé y la a can ce la ción de 
los con tra tos por par te de la Com pa ñía 
Ba na ne ra. Al res pec to, el re gi dor de la 
mu ni ci pa li dad de Tu rrial ba, se ñor Ra fael 
Que sa da Ca sal, re fi rién do se al pro ble ma 
apun ta ba: 

… se de be dar pro tec ción a los deu do res que 
con tra je ron deu das con la mi ra de in ten si fi car los 
cul ti vos, es pe cial men te el ca fé, fuen te de ri que za 
na cio nal y así ver cuan to an tes el re sur gi mien to de 
la agri cul tu ra, es pe cial men te en es te can tón, uno 
de los mas azo ta dos por la cri sis, evi tan do el tras pa-
so de sus pro pie da des a los acree do res (79).

Mu chas de es tas fin cas que da ron en 
aban do no y otras pa sa ron a ma nos de 
los ban cos pri va dos o es ta ta les. Es ta si tua-
ción oca cio na que no se pue dan asis tir 
los cul ti vos y, co mo con se cuen cia, se mer-
me sus tan cial men te la pro duc ción ca fe ta-
le ra de la pró xi ma co se cha.

Por otra par te, du ran te es te pe río do 
se in cre men ta la des po bla ción ru ral has-
ta en un 50%. En 1926, el can tón te nía 
18.729 ha bi tan tes, y en 1935 so lo que da-
ban 9.440. De es ta ma ne ra la si tua ción 
se man tie ne di fí cil en el can tón has ta la 
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dé ca da de los años cua ren ta. Así 1942, 
el Ins ti tu to de De fen sa del Ca fé ins ta a 
los ban cos es ta ta les que aún con ser van 
fin cas en su po der, a que las re par tan en 
co lo nias pa ra que los cam pe si nos pue-
dan te ner ac ce so a las tie rras.

La re cons truc ción ru ral de Tu rrial ba

Ven cer la cri sis no fue fá cil pa ra el can-
tón de Tu rrial ba. Sin em bar go, hay va rios 
fac to res que co la bo ran pa ra que pau la ti-
na men te la si tua ción se va ya su pe ran do. 
A con ti nua ción se ci tan las ins ti tu cio nes 
y, los he chos que más con tri bu yen a la 
re cons truc ción eco nó mi ca del can tón.

• La Jun ta Ru ral de Cré di to
• El Ban co Na cio nal de Cos ta Ri ca
• El Ser vi cio Téc ni co In te ra me ri ca no 

de Coo pe ra ción Agrí co la (STI CA)
• El Se gu ro So cial

La Jun ta Ru ral de Cré di to ofre ció prés-
ta mos a los pe que ños y me dia nos agri cul-
to res del can tón, por lo que se re nue van 
ac ti vi da des eco nó mi cas pa ra li za das, en tre 
ellas la ga na de ría, la siem bra de la ca ña de 
azú car, la pro duc ción de gra nos bá si cos y 
hor ta li zas, el fo men to a la pe que ña in dus-
tria y a los pe que ños co mer cios. 

Por me dio de la STI CA, se re no vó la 
asis ten cia a los agri cul to res y cam pe si nos 
de la re gión, y así las áreas de cul ti vos 
co mien zan a cre cer y a me jo rar la pro duc-
ción. Pa ra ello fue ron fun da men ta les la 
ayu da y los cré di tos ade cua dos a las po si bi-
li da des de pa go de los agri cul to res. De fi ni-
ti va men te la la bor de la STI CA, jun to con 
el Mi nis te rio de Agri cul tu ra e In dus trias, 
fue de ci si va pa ra el re pun te eco nó mi co 
de la ac ti vi dad agrí co la del can tón. 

Por otra par te, la crea ción del II CA 
en  el  año  1942  vi no  a  co la bo rar  en  
la re cu pe ra ción eco nó mi ca del sec tor. 

El II CA con tó con una ex ten sión de mil 
hec tá reas do na das por el Es ta do, en coor-
di na ción con la OEA, pa ra el de sa rro llo 
y ex pe ri men ta ción de la agri cul tu ra tro-
pi cal. Du ran te el pe río do se ini cian en 
Tu rrial ba ex pe ri men tos con di fe ren tes 
va rie da des de pro duc tos co mes ti bles, así 
co mo en sa yos pa ra pro bar di fe ren tes téc-
ni cas agrí co las. 

Por ejem plo, la ins ti tu ción fo men tó 
en sus te rre nos las plan ta cio nes de hu le 
du ran te to da la dé ca da de los años cua ren-
tas. La im por tan cia que tu vo la siem bra 
de es ta plan ta fue sol ven tar el fal tan te 
de cau cho na tu ral a los ejér ci tos alia dos 
que com ba tían con tra Ale ma nia, Ita lia y 
Ja pón du ran te la Se gun da Gue rra Mun-
dial (80). Así, en 1942 se ins ta la en Cos ta 
Ri ca la Rub ber Re ser ve Com pany, agen cia 
ex pe ri men tal del Go bier no de los Es ta dos 
Uni dos, la cual se com pro me te a pro du cir 
hu le na tu ral pa ra su in dus tria li za ción y 
ven ta en los mer ca dos ex tran je ros. 

De es ta ma ne ra, la re cons truc ción 
eco nó mi ca del can tón abar ca to da la 
dé ca da de 1940. Es im por tan te des ta car 
el apo yo eco nó mi co y mo ral que brin dan 
las au to ri da des mu ni ci pa les, so bre to do 
al bus car re cur sos del Es ta do pa ra la 
im ple men ta ción de nue vos pro yec tos. Se 
pro du ce un res pal do im por tan te pa ra las 
ac ti vi da des agra rias, edu ca ti vas y so cia les 
de los po bla do res. Así mis mo, es des ta ca-
ble la la bor de guía y el em pe ño de ilus-
tres tu rrial be ños que, du ran te el pe río do 
ofre cen sus me jo res es fuer zos, pa ra sa lir 
de la cri sis e, ini ciar un nue vo de sa rro llo 
agra rio en el can tón. 

Con clu sio nes 

La crea ción del can tón de Tu rrial ba 
en  1903, es  un  acon te ci mien to  muy  sig-
ni fi ca ti vo pa ra las fa mi lias que se ha bían 
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es ta ble ci do en es tos va lles. El can to na to 
per mi te una or ga ni za ción po lí ti ca pro pia 
(el Go bier no lo cal), que pro cu ra el de sa-
rro llo agrí co la de la re gión, pues Tu rrial-
ba se cons ti tu ye en el can tón más gran de 
de la pro vin cia de Car ta go, con apro xi ma-
da men te 1.758 Km cua dra dos. 

Por otra par te, el ini cio del Go bier no 
lo cal, po si bi li ta a las fa mi lias del va lle in tro-
du cir los pri me ros ser vi cios bá si cos. Así el 
co mer cio, por ejem plo, se or ga ni za a par tir 
de los pri me ros lo tes que la Mu ni ci pa li dad 
ven de a los in te re sa dos en es ta ble cer se en 
el lu gar. Es to per mi te con for mar de ma ne-
ra ace le ra da el nú cleo ur ba no de la ciu dad. 
Ya pa ra 1915, hay unos vein te ne go cios fir-
me men te es ta ble ci dos en la vi lla. Ade más, 
el pro gre so del can tón es ta rá mar ca do por 
la pre sen cia del fe rro ca rril al Atlán ti co, prin-
ci pal vía de co mu ni ca ción en la re gión. El 
fe rro ca rril fa ci li ta el tras la do de los pro duc-
tos agrí co las al cen tro del país y la ex por ta-
ción de los más im por tan tes (ca fé, ba na no 
y azú car) a los mer ca dos in ter na cio na les. 
De es te mo do, el fe rro ca rril pro mue ve el 
de sa rro llo de la gran ha cien da ca fe ta le ra y 
ca ñe ra, a la vez que es el mo tor que im pul-
sa la pro duc ción de otros cul ti vos, pues ya 
se tie ne un me dio se gu ro pa ra sa car la pro-
duc ción y ven der la.

Du ran te los pri me ros cin cuen ta años 
del si glo XX, el ca fé se con so li da en el 
can tón co mo el prin ci pal cul ti vo. En 
la con for ma ción de las gran des fin cas 
ca fe ta le ras del pe río do, so bre sa le la pre-
sen cia del em pre sa rio ex tran je ro, quien 
con men ta li dad ex por ta do ra, or ga ni za 
y de sa rro lla la agroin dus tria lo cal. Así, 
la to ta li dad de las prin ci pa les fin cas ca fe-
ta le ras del can tón es tán en ma nos de 
ex tran je ros, in clui dos los be ne fi cios pa ra 
in dus tria li zar el ca fé. 

Tam bién  la  pre sen cia  de  ex tran-
je ros es de ter mi nan te en el de sa rro llo 
de las fin cas azu ca re ras, pues la ca ña 

se va de sa rro llan do pa ra le la men te al 
cul ti vo del ca fé. Así, una ma ne ra de 
en fren tar los vai ve nes de los pre cios 
in ter na cio na les de los pro duc tos agrí-
co las, es fi nan ciar el cul ti vo de la ca ña 
con las ga nan cias del ca fé, y vi ce ver sa. 
Lo que más tie nen los em pre sa rios agrí-
co las tu rrial be ños es tie rra, por lo que 
so lo ne ce si tan fi nan ciar el cul ti vo pa ra 
em pren der otra ac ti vi dad eco nó mi ca. El 
cul ti vo de la ca ña de azú car sig ni fi có un 
co mer cio más se gu ro pa ra los pro duc to-
res del can tón, pues apar te de ex por tar 
el azú car, el mer ca do in ter no, con la 
Fá bri ca Na cio nal de Li co res, es una bue-
na op ción de com pra pa ra el azú car y las 
mie les de la ca ña.

En cuan to al cul ti vo del ba na no, la 
si tua ción en el pe río do es muy di fe ren-
te. Los pri me ros cul ti vos se de sa rro llan 
con gran éxi to, pues la com pa ñía Uni ted 
Fruit Co., com pra to do el ba na no que se 
pro du ce. Sin em bar go, la apa ri ción de 
en fer me da des co mo el mal de Pa na má, 
así co mo el in gre so de fru ta de otros paí-
ses al mer ca do nor tea me ri ca no, afec ta la 
co mer cia li za ción y la Com pa ñía pier de 
in te res en el pro duc to lo cal. 

Por ello, el ci clo ba na ne ro en el can-
tón es muy cor to; ya en 1935 que dan 
muy po cos ba na na les en pie, ade más de 
que los efec tos de la cri sis del ca pi ta lis-
mo ter mi na por afec tar los cul ti vos que 
aún per ma ne cían vi gen tes. Así, en los 
pri me ros cua ren ta años del si glo XX, 
Tu rrial ba man tie ne un mo de lo de de sa-
rro llo agra rio li ga do fun da men tal men te 
a dos pro duc tos bá si cos de ex por ta ción: 
ca fé y ca ña de azú car. La cri sis de 1930 
in te rrum pe par cial men te es te mo de lo 
de de sa rro llo, y los efec tos en la re gión 
se rán no to rios. Por eso, al igual que 
otros can to nes del país, Tu rrial ba se ve 
muy afec ta da por es ta con di ción, lo cual 
se re fle ja en su vi da co ti dia na.
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La re cu pe ra ción de la eco no mía 
lo cal des pués de la cri sis, no es fá cil, y 
pa ra sa lir ade lan te el can tón ne ce si ta el 
con cur so de va rias ins ti tu cio nes na cio na-
les y lo ca les. En tre es tas úl ti mas so bre sa le 
el es fuer zo de la Mu ni ci pa li dad, que en 
to do mo men to in ter vie ne pa ra ayu dar 
a so lu cio nar los prin ci pa les pro ble mas 
agra rios. Tam bién, un fac tor que fa vo re-
ce no ta ble men te la re cu pe ra ción eco nó-
mi ca es el ac ce so al cré di to ban ca rio a 
par tir de 1945, lo cual per mi te que al gu-
nos agri cul to res vuel van a po ner su tie rra 
a pro du cir, o ad mi nis tren los cul ti vos por 
me dio de las coo pe ra ti vas ca fe ta le ras que 
se ini cian en la re gión.

Len ta men te, el can tón re gre sa a la 
pro duc ción agrí co la, pe ro con al gu nas 
va rian tes: 

a- De sa pa re ce ca si en su to ta li dad el 
cul ti vo del ba na no, b- Au men ta con si de-
ra ble men te la pro duc ción ca ñe ra, ba jo 
la mo da li dad de pe que ños y me dia nos 
pro duc to res, y c- El ca fé con ti núa en el 
pri mer lu gar en pro duc ción y ren ta bi li-
dad eco nó mi ca en el can tón. Al fi na li zar 
los pri me ros cin cuen ta años del si glo XX, 
Tu rrial ba se con so li da co mo can tón agrí-
co la y se en ca mi na a la for mu la ción de 
nue vos pro yec tos de de sa rro llo, en los cam-
pos eco nó mi co, so cial y cul tu ral. Pa ra ello, 
se rá de gran apo yo el apor te de ideas de 
los lí de res lo ca les, quie nes des de sus pues-
tos en el Go bier no mu ni ci pal im pul san 
de ci di da men te el pro gre so del can tón.

No tas 

1. Ca rran za y Fran ces chi. La Fa mi lia Bo ni lla. La 
re la ción en tre la éli te po lí ti ca re gio nal y la éli te po lí-
ti ca na cio nal. Uni ver si dad Na cio nal. Mi meo-
gra fia do, 1998, p. 21.

2. Su nom bre com ple to es Je na ro Ma ría Ve nan-
cio Bo ni lla Agui lar. Na ció en Car ta go el 15 

de ma yo de 1859. Fue ron sus pa dres don 
Gre go rio Bo ni lla Mon je y do ña Ana Agui lar 
Cu be ro. Hi zo la es cue la pri ma ria en Car ta go 
y, pos te rior men te, en tró en el Ins ti tu to Na cio-
nal de la Uni ver si dad de San to To más. Los 
es tu dios su pe rio res los cur só en Lon dres, lo 
cual le per mi tió ad qui rir una cul tu ra uni ver-
sal. Apren dió el idio ma in glés, vio los cam bios 
que ha bía pro du ci do la Re vo lu ción In dus-
trial, y se in te re só por la ga na de ría. Cuan do 
re gre sa a Cos ta Ri ca, el fe rro ca rril al Atlán ti co 
es tá en ple na cons truc ción, he cho que le per-
mi tió, de acuer do con su ex pe rien cia in gle sa, 
asi mi lar la im por tan cia de con tar con un cen-
tro po bla cio nal cer ca no al fe rro ca rril. 

3. ANCR. SH. CC, n.° 2892, f 1 y 2.

4. Pe rió di co La Pren sa Li bre, 31 de ju lio de 1903, 
p.3.

5. Ca rran za y Fran ces chi, Op. Cit., p. 21.

6. Mu ni ci pa li dad de Tu rrial ba. Tu rrial ba, apun-
tes his tó ri cos y otros da tos. SE DA SAL, Tu rrial ba, 
1996, p.35.

7.  Ibíd., p. 37.

8.  Sa la zar O, Omar. Mo no gra fía de Tu rrial ba. Edi-
ta da por la Mu ni ci pa li dad de Tu rrial ba, pe río-
do 1966-1970. pp. 84-85.

9.  Ibíd., pp. 86-87.

10.  Ibíd., p. 91.

11. Ibíd., pp. 93-94.

12.  Ac tas de la Mu ni ci pa li dad de Tu rrial ba. 
Se sión N° 34, 15/6/1920.

13.  So la no P, Jo sé Wi lliam. Cam pe si nos y ha cen-
da dos en el va lle de Tu rrial ba, 1890-1944. La 
ha cien da Ara gón y sus clien tes. Te sis de gra do, 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1995, p. 140.

14.  Ibíd.

15.  Ibíd., p.141.

16.  Ibíd., p.142.
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17.  Ibíd., p 143.

18. Ibíd.

19. So la no, Jo sé W. Op Cit., pp. 108-109.

20. Ac tas Mu ni ci pa les. Se sión n.° 42, 7/11/1920.

21. Ale jan dro Pi rie, ca na dien se de na ci mien to, 
de sem bar ca en puer to Li món en 1890, de 
pa so ha cia Pe rú y el sur del con ti nen te. Un 
des per fec to en el bar co en que via ja ba, ha ce 
que Pi rie, mé di co y far ma céu ti co, per ma nez-
ca más de dos me ses en Li món. Co mo no se 
arre gla ba el bar co, de ci dió vi si tar el cen tro del 
país pa ra es pe rar un nue vo trans por te. Vi si ta 
Car ta go y aquí ha ce amis tad con el in glés 
Link set ter, quien te nía una bo ti ca en la vie ja 
me tró po li. En ese mo men to, Pi rie cam bia los 
pla nes de con ti nuar al sur en bus ca de mi nas 
de oro y de ci de es ta ble cer se en Car ta go. Ejer-
ce la me di ci na y, pos te rior men te, le com pra 
la bo ti ca al in glés Link set ter, quien re gre sa 
a In gla te rra. En esos años, vuel ve a Ca na dá 
pa ra ha cer los arre glos del ca so y tras la dar se 
de fi ni ti va men te a Cos ta Ri ca. En 1910, es un 
prós pe ro hom bre de ne go cios en Car ta go. 
Se de di có al cul ti vo del ca fé, con fin cas en 
dis tin tos lu ga res de la pro vin cia, ade más de 
ejer cer la me di ci na y aten der la far ma cia de 
Car ta go. Al ter na su re si den cia en tre Ca na dá 
y Cos ta Ri ca, por lo que lo gra or ga ni zar una 
in flu yen te red de ne go cios agrí co las y ban ca-
rios en los dos lu ga res. Fue re pre sen tan te de 
com pras de la Uni ted Fruit Com pany, pues to 
que le re tri bu yó un buen sa la rio. Así mis mo, 
con ta ba en tre sus amis ta des a don Mai nor 
Keith y a don Ri car do Ji mé nez. Fun dó en 
Car ta go un ban co pri va do, con re cur sos pro-
pios y fa mi lia res. Tam bién, fue cons truc tor de 
edi fi cios. En tre sus obras des ta can los mer ca-
dos de Car ta go y Ala jue la. Man tu vo, du ran te 
mu chos años la Bo ti ca Pi rie en Car ta go.

22. En tre vis ta a Pi rie Rob son, Ale xan der. Ha cien-
da Flo ren cia. 28 de agos to del 2002.

23. En tre vis ta a Pi rie Rob son, Judy. Ha cien da Flo-
ren cia. 28 de agos to del 2002.

24. Tris tán T, Ana Ga brie la. Es tu dio so bre la si tua-
ción so cioe co nó mi ca de los tra ba ja do res de la 
Ha cien da Aquia res S. A. Te sis de gra do, Uni ver-
si dad de Cos ta Ri ca, 1977, p. 49.

25.  Ibíd.

26.  Ibíd., pp. 49-50

27.  La com pa ñía Lin do Brot her com pra la ha cien-
da Aquia res en 1918. En rea li dad, la ha cien da 
es ad mi nis tra da prin ci pal men te por don Stan-
ley, ya que su her ma no Ce ci lio se en car ga 
per so nal men te de la ad mi nis tra ción de la 
ha cien da Juan Vi ñas.

28.  Tris tán T, Ana Ga brie la, Op, Cit., p. 51.

29.  Don Stan ley Lin do no acos tum bró re la cio-
nar se con sus peo nes. No ha bla ba bien el 
es pa ñol, ra zón por la que la ma yo ría de sus 
ma yor do mos fue ron ex tran je ros que do mi na-
ban bien el in glés y el es pa ñol.

30.  Tris tán T, Ana Ga brie la, Op. Cit., p. 52.

31.  A la muer te de don Stan ley, su hi jo Ho ward se 
ha ce car go de la ad mi nis tra ción de la ha cien-
da Aquia res. Es pre ci sa men te él quien ven de 
la ha cien da en 1953 a la fa mi lia Fi gue res.

32.  Tris tán T, Ana Ga brie la. Op. Cit., p. 54.

33.  Ibíd., p 50.

34.  Ro bles S, Arodys. Fe rro ca rril y en cla ve ba na ne ro 
a fi nes del si glo XIX. En: las Ins ti tu cio nes cos ta-
rri cen ses del si glo XX. Edi to rial Cos ta Ri ca, 
1986, p. 92.

35.  Ibíd.

36.  Un buen re su men so bre el ori gen de la Uni ted 
Fruit Com pany se en cuen tra en Frank Ellis, 
Las trans na cio na les del ba na no en Amé ri ca Cen tral, 
San Jo sé, Cos ta Ri ca, Edi to rial, EDU CA, 1983, 
pp. 41-46. Véa se, tam bién, el es que ma so bre la 
for ma ción de es ta com pa ñía, en Ci ro Car do so 
y Héc tor Pé rez: Cen tro Amé ri ca y la Eco no mía 
Oc ci den tal 1520-1930. San Jo sé, Edi to rial Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca, 1977, p. 279.

37.  Ro bles, Op. Cit., p. 93.

38.  Casey, Jeffrey. Limón, 1880-1940. Un estudio 
de la industria bananera en Costa Rica. San 
José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1979, 
pp. 23-26.
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39.  Ro bles, Op. Cit., pp. 96-97.

40.  El cul ti vo del ba na no en los va lles de los ríos 
Re ven ta zón y Tu rrial ba es pro duc to de la 
ex pan sión del cul ti vo de la re gión Atlán ti ca, 
al va lle de Tu rrial ba.

41. El ba na no des de un ini cio no fue un cul ti vo 
bien acep ta do por los pe que ños y me dia nos 
pro duc to res de es tos va lles. A ello se de ben 
que, du ran te el pe río do, in tro duz can a la par 
del ba na no prin ci pal men te el ca fé y la ca ña 
de azú car. Es ta fue una sa bia de ci sión, pues 
al ex ten der se la si ga to ca en es tas tie rras, el 
cul ti vo de bió aban do nar se, y la ma yo ría de los 
pro duc to res hi cie ron fren te a es ta si tua ción 
con los cul ti vos de ca fé y ca ña de azú car que 
ha bían de sa rro lla do pa ra le la men te al ba na no.

42.  Fer nán dez, Ma rio. Apun tes acer ca de las ba ses de 
la evo lu ción de la es truc tu ra agra ria ca fe ta le ra en 
Cos ta Ri ca. Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes So cia-
les, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1980, p. 11.

43.  Mo li na, Iván. El país del ca fé. Gé ne sis y con so li da-
ción del ca pi ta lis mo agra rio en Cos ta Ri ca, 1821- 
1890. En: de sa rro llo ins ti tu cio nal de Cos ta 
Ri ca, de las so cie da des in dí ge nas a la cri sis del 
trein ta. Edi cio nes Gua ya cán, San Jo sé, Cos ta 
Ri ca, 1988, pp. 195-202.

44.  Hall, Ca ro li na. Cón ca vas: for ma ción de una 
ha cien da ca fe ta le ra, 1889- 1911. Edi to rial Uni-
ver si dad de Cos ta Ri ca, San Jo sé, 1978, pp. 
14-19.

45.  Op. Cit., pp. 35-36.

46.  Mo li na, Op. Cit., pp. 204-205.

46.  En tre vis ta a Páez Pi za rro Fer nan do. Ad mi nis-
tra dor de la ha cien da La Do mi ni ca. Tu rrial ba 
10 de agos to del 2002.

47.  Ibíd.

48.  Ibid.

49.  Ibíd.

50.  Pe ters, Ger trud y Sam per, Ma rio. Ca fé de Cos ta 
Ri ca: un via je a lo lar go de su his to ria. ICA FE, 
San Jo sé, Cos ta Ri ca, 2001, p. 44.

51.  Pe ters y Sam per, Op. Cit., pp. 27-28.

52.  Ibíd.

53.  So la no, Op. Cit., p. 11.

54.  Don Flo ren ti no Cas tro So to na ció en San 
Ra fael Aba jo de De sam pa ra dos el 26 de 
no viem bre de 1875. Des de muy jó ven se de di-
có al tra ba jo ca fe ta le ro. Su for tu na eco nó mi-
ca se ini cia con una em pre sa de trans por te 
de ca rre tas, que tras la da ba el ca fé del va lle 
Cen tral a Pun ta re nas y de re gre so traía a 
San Jo sé los pro duc tos que los co mer cian tes 
jo se fi nos com pra ban en In gla te rra y Ale ma-
nia: te las, im ple men tos agrí co las, ga lle tas, 
acei tes y otros que lle ga ban a San Jo sé por 
es te me dio. For mó una am plia fa mi lia con 23 
hi jos, pro duc to de tres ma tri mo nios. A to dos 
sus hi jos los re co no ció e hi zo que se tra ta ran 
co mo her ma nos. Fue aman te de la mú si ca, 
to ca ba con gran pro pie dad la gui ta rra y el 
ór ga no, y fue un gran ad mi ra dor de la mú si ca 
clá si ca. Tam bién fue fi lán tro po, co la bo ra ba 
con ins ti tu cio nes de bien so cial co mo la Jun-
ta de Pro tec ción So cial y el Hos pi tal San Juan 
de Dios. Ami go de los po lí ti cos del pe río do, 
no tu vo re pa ros en do nar al Es ta do y sus ins-
ti tu cio nes par te de sus fin cas, si el te rre no se 
ne ce si ta ba pa ra una es cue la o una ca rre te ra. 
Mu rió el 28 de fe bre ro de 1955, a la edad de 
79 años. 

55.  En tre vis ta a Cas tro M, Da nu bio. Hi jo de don 
Flo ren ti no Cas tro. Tu rrial ba 6 de se tiem bre 
del 2002.

56.  Ibíd.

57.  En tre vis ta a Páez P, Fer nan do. Ad mi nis tra dor 
de las em pre sas de Lin do y Com pa ñía. Be ne fi-
cio la Do mi ni ca. 16 de agos to del 2002.

58.  Ibíd.

59.  Ibíd.

60.  El ca fé Do mi ni ca es in dus tria li za do por Lin do 
y Com pa ñía. Es una mar ca que re cien te men-
te in gre só en el mer ca do na cio nal. La to rre-
fac to ra se en cuen tra si tua da en el can tón de 
Tu rrial ba, en la fin ca la Do mi ni ca, ac tual men-
te pro pie dad de Lin do y Com pa ñía. 
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61.  So la no, Op. Cit., p.114.

62.  Ibíd.

63.  Ro jas, Ma rio. En tre vis ta. Ho tel Ca sa Tu ri re. 
19 de agos to del 2002.

64.  La fa mi lia Her zog es de ori gen sui zo. Lle gan 
a Tu rrial ba al fi na li zar el si glo XIX y se es ta-
ble cen jun to a otras fa mi lias, tam bién sui zas, 
en los te rre nos cer ca nos a Ati rro. Se de di can 
prin ci pal men te al cul ti vo del ca fé. El dis tri to 
se gun do del can tón de Tu rrial ba se de no mi-
na La Sui za en ho nor a es tos co lo ni za do res.

65.  En tre vis ta a Ro jas, Ma rio. Ho tel Ca sa Tu ri re. 
19 de agos to del 2002.

66.  Ibíd.

67.  Que sa da F., Ade la. Con di cio nes de vi da de los 
tra ba ja do res azu ca re ros. Es tu dio de la ha cien da 
Ati rro. Te sis de gra do. Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca, p. 17.

68.  Que sa da, Op Cit, p 18.

69.  Ídem, p. 18.

70.  En tre vis ta a Cal de rón A., Gil ber to. DIE CA 
Tu rrial ba, 10/11/2002.

71.  En tre vis ta a Ve ne gas V., Ró ger. LAI CA, Tu rrial-
ba 21/11/2002.

72.  Cas ti llo A., Eli za beth. La Cri sis del Mo de lo Li be-
ral y la fi gu ra de León Cor tés. Te sis de gra do. 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1984. pp. 18-21.

73.  Ibíd.

74.  Cas ti llo A., Eli za beth. La cri sis de 1930 en Cos ta 
Ri ca: con se cuen cias eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia les 
y cul tu ra les. En: las ins ti tu cio nes cos ta rri cen ses 
del si glo XX. Edi to rial Cos ta Ri ca, San Jo sé 
Cos ta Ri ca, 1986, pp. 194-196.

75.  Ídem, p. 197.
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