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EL TERRITORIO DE COSTA RICA COMPRENDE
HAY EN AM~RICA TRES REP6BLICAS MENORES qUE
SALVADOR~ HAITí Y LA REP6BLICA DOMINICANA.
MENOR ÁREA qUE COSTA RICA: SUIZA, HOLANDA,
CA Y ALBANIA.

2UNOS 50.700 KM.
NUESTRO PAís:EL
EN EUROPA SON DE
BÉLGICA,DINAMA~

LAS FRONTERAS DE COSTA RICA CON LAS REP6BLICAS VECI -
NAS SON LíNEAS qUE HAN SIDO DETERMINADAS POR DECISIONES AR
B ITRi\LES.

POR EL NORTE LIMITA CON NICARAGUA Así: DEL CENTRO DE
LA BAHíA SALINAS AL Río SAPOÁ, DE Aquí UNA LíNEA DE MOJONES
PARALELA AL LAGO DE NICARAGUA Y AL Río SAN JUAN EN DOS MI-
LLAS, HASTA TOCAR UN ARCO DE TRES MILLAS HECHO DESDE CASTI
LLO VIEJO; LUEGO LA RIBERA DERECHA DEL Río SAN JUAN HASTA-
SU DESENBOCADURA.

LA FRONTERA CON PANAMÁ PARTE DE LA BOCA DEL SIXAOLA EN
EL ATLÁNTICO, SUBE POR EL CENTRO DE ESE Río y DE SU AFLUEN
TE EL YORKIN HASTA ALC~NZAR LA CO~DILLERA DE TALAMANCA;CO~
TIN6A POR ÉSTA HASTA CERRO PANDO y DE ALLí BAJA SlGUIENDO-
UNA rlLA DE ALTURAS qUE SEPARA LOS Rfos ~UE VAN AL GOLFO
DULCE DE LOS DE LA BAHíA DE CHARCO AZUL, PARA TERMINAR EN
PUNTA BUR l CA.

ºº-$Il\.$ ::.$LJ J ..MP'QJ3Il\.N.c ..J A.=_ C_0..8o_Iú.JE

SOBRE EL MAR CARIBE TIENE EL PAís POCAS COSTAS, MÁS O
MENOS 225 KM., EN CAMBIO LAS DEL PAcíFICO SON MÁS EXTENSAS,
LLEGAN A LOS 1.100 KILÓMETROS.

LAS COSTAS DEL ATLÁNTICO, qUE SE~ALAN EL T~RMINO DE
NUESTRA VERTIENTE MÁS ANCHA, SON BAJAS, DE NATURALEZA ALU-
VIAL y ~ORALINA, ARENOSA y PANTANOSA.

LAS LLUVIAS SON MÁS ABUNDANTES EN ESTA VERTIENTE;A V,E-
CES LAS PRECIPITACIONES FUERTES Y CONSTANTES ORIGINAN GRAN-
DES CRECIENTES DE LOS Ríos, ESPECIALMENTE DEL REVENTAZÓN y

OCASIONAN DERRUMBES SOBRE LA VíA F~RREA. PARALIZANDO LAS CO-
r,l U N I CA C ¡O NE S.
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SOBRE EL PAC(F1CO, LAS COSTAS BAJAS Y ARENOSAS ALTERNAN

CON LAS ALTAS,FORMANDO MUCHOS E iMPORTANTES GOLFOS, BAHfAS,
CABOS Y PENfNSULAS. EN ESTE LITORAL ABUNDAN LOS PUERTOS NA-
TURALES Y HAY UN ACTIVO TR~FICO DE CABOTAJE, COSA QUE NO SU-
CEDE EN EL HTL~NT¡CO.

COS'f!\ t\Tl,;:\!\:T
, O" •• , .• ". •• ~_ •••• _ •• _ •• _ •. __ .~. __ •• _ ,.

Es MUY UNIFORME, COMIENZA EN LA DESEMBOCADURA DEL Rfo
SAN JUAN. EN SU PARTE NORTE SE HAN FORMADO ENTRE LA COSTA
FIR~E Y LOS CORDONES LITORALES, LAGUNAS QUE SE PROLONGAN UN
POCO HACIA EL INTERIOR DE LAS T!ER~AS POR LAS BOCAS ANCHAS
DE LOS s Io s ,

LIM6N ES EL 6NICO PUERTO DE COSTA R1CA EN EL ~TL{NTICO;
LA BAHfA EST{ A SALVO DE LOS HURACANES, TAN FRECUENTES EN
LOS PUERTOS DE LAS ,NT ILLAS.

LlfviÓN ES UNA CIUDAD DE "TIP'O CARIBE"; LAS CALLES ANCHAS
Y ASFALTADAS CARECEN ,DE SOMBRA; LOS EDIFICIOS DE MADERA CON
TECHO DE HIERRO GALVANIZADO, EN SU MAYORfA DE D~S PISOS y AM
DOS PRESENTAN AL FRENTE UN CORREDOR, QUE A)SLA EL CALOR Y ES
REFUGIO SEGURO CONTRA LOS COPIOSOS AGUACEROS.

LA CIUDAD SE: CONTINUA AL S.E., HASTA SOBREPASAR EL Rfo
LIM6N y CIENEGUITA, CUYOS HAB1TANTES SON NEGROS EN SU MAYO-
R r A.

LA CIUDAD DE LIM6N ES UNA DE LAS M~S LIMPIAS Y MEJOR A-
RREGLADAS D5L LITORAL CENTROAMERICANO. PO~ LIM6N SE INTRODU-
CrAN LOS DO~ TERCIOS DE LAS MERCADERfAS QUE LLEGABAN AL PAfs,
Y POR fL SE HACfAN TAMBI€N LAS MAYORES EXPORTAC10NES; POSEE
DOS BUENOS MciELLES. POR SU CONDICI6N DE PUERTO ATL{NTICO,TE-
~rA UN FUERTE MOVIMIENTO DE PASAJ~AOS Y DE NAVES MERCANTES
DE GRAN TONELAJE, PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE Eu-
ROPA. SlN EMBARGO, LIM6N HA VENIDO A MENOS CON E'!.-RETIRO DE
LAS ACTIViDADES BANANERAS, Y CON LA PASADA GUERRA SU POBLA
CI6N Y COMERCIO HA 100 DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE.

EL MOVIMI,ENTO DE CABOTAJE EN LA COSTA ATL~NTICA TIENE
POR, CENTRO A LIM6N. Los PUERTOS PEC'"UEf':OSCON QUE MANT1ENE
MAYOK COMERCIO SON: BARRA DE COLORADO, SIXAOLA, PUERTO VIEJO
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y CAHU!TA. DE ELLOS REClGE ESPECiALMENTE BANANO, CACAO,FRI-
JOt.ES v TORTUGAS, y ENVfA ARTfcULOS AL:~ENTIC!OS,MATERIALES
DE CONSTRUCC!6N, COMBUSTIDLE, ETC.,

E~FR:HTE DEL PUERTO EST; LA UV~TA, PEQUE~A ISLA DONDE
~,~. !é!!(:lIé.i\!TR/\N EL Ff'.RO y LOS ED1F,IC¡OS DE CUAREN1ENA.,:\LSUR
['E L¡,.,0iJ EST.4i';Pucno VAf<GAS, PUEFno VIEJO y GANDOCA,P03Rí-
SIMOS PUERTOS QUE GAS: NO TiENEN MOVIMiENTO Y LAS PUNTAS CA
.-I;1:T/.·,,,'(;r..RF,ETA O MONA. L.A COSTA TERMINA EN LA 80CIl, DEL Río
SIXAOLA o Rfo TALIRE.

LA COSTA DEL ~TL'NTICO~
!:tL;':.Dft. y LLUV lOSA EN TODA

EXPUESTA A LOS VIENTOS ALiSiOS
ÉPOCA.

LAS COSTAS DEL PAC[FICO SON MUY DIFERENTES DE LAS DEL
C~R!8E, POR SUS MUCHAS IRREGULARIDADES Y ABUNDANCiA DE PUER
TOS NATURALES, SI SIEN PARA EL COMERCIO EXTER!OR S6LO EST~~
HABILITADOS PUNTAREN~S, QUEPaS Y GOLFITO.

PUNTARENAS ESTt SOBRE EL GOLFO DE NICOYA, CERCA DE LA
DESEr-,lBOCADURA DEL BARRANCA. LA f"lj'JTACOM! ENZA EN LA i'.NGOS-
TURA Y SE PROLONGA POR CERCA DE ( :'Ó ..• j NO ALCAI~ZANDO EN N IN
GÚN PUNTO UNA ANCHURi, ,-!AYOR DE + ¡<. i L6¡"':ETRO.

LA ZONA VECINA AL MAR SE HALLA OCUPADA POR LA ADUANA,
LOS BA~OS, LOS HOTELES.DE VERANEO,LA ESTACI6N DEL FERROCA-
RRIL Y EL GRAN MUELLE DE 135 M. DE LARGO, QUE HA COLOCADO A
PUNTARENAS COMO EL Mts MODERNO DE LOS PUERT6s DEL PAcfFICO
EN CENTRO AMfRICA.

EN EL ESTERO SE HALLA EL "MUELLEC!TOIt, RODEADO DE 80-
~EGAS y ALMACENES, DONDE LLEGA TODO EL MOVIMIENTO DE CABOTA
JE DE LA COSTA ?A~rFICA Y EL DEL GUANACASTE.

CERCA DEL MUELLEC1TO y FRENTE AL ESTERO, HAY UN BAR~IO
DE ACTIViDADES PUR~MENTE MARINAS; ASTILLEROS, CASAS DE ?ES
CADORES, ETC.; LA CIUDAD TERMINA CON EL BARRIO DE EL CARME~
Y iviÁS ALLÁ EN tiLA PUNTA" ~ DONDE S E HA EST{\BL EC 1DO EL Fp.RO.

EL ASPECTO DE LA CIUDAD HA SIDO SIEMPRE TrPI~AMENTE PA



COSTA RICA _ SU SITUACION

COSTA RICA ES UN PAfs PEQUE~O y TODAVfA ESCASAMENTE PO
BLADO. POR SU SITUACI6N PRIVILEGIADA EN EL CENTRO DEL CONTI
NENTE AMERICANO, POR SU CONFIGURACI6N DE ISTMO ANGOSTO QU~
SE PUEDE ATRAVESAR EN POCAS HORAS ~ PORQUE PERMITE QUE LAS
INFLUENCIAS OCEÁNICAS SE HAGAN SENTIR EN TODA SU EXTENS16N
y MODEREN SU CLIMA~ ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MÁS AGRA
DABLES y SANOS DE LA AM€RICA HISPANA. HA ALCANZADO NOTABL~
GRADO DE CULTURA Y POR CONSIGUIENTE ESTÁ LLAMADO A BRILLAN-
TE PORVENIR.

COSTA RICA ESTÁ VENTAJOSAMENTE SITUADA EN LA PARTE SUD
ESTE DE LA AM€RICA CENTRAL. QUEDA EN EL HEMISFERIO SEPTEN-
TRIONAL QUE ES EL MÁS ¡<ICO EN TIERRAS, EN POBLACI6N y EN el
VILIZACI6N. SU ANCHURA MEDIA ES DE 240 KIL6METROS.

SE EXTIENDE (OBLICUA~ENTE AL MERIDIANO)DE LOS 8º A LOS
IIº DE LATITUD NORTE~ y DE LOS 82º A LOS 85º DE LONGITUD De
CIDENTAL.

OCUPA UNA POSICI6N CENTRAL EN EL MUNDO, A UNA DiSTAN-
c~A MEDIA DE IODO KIL6METR~S DEL ECUADOR GEOGRÁFICO.

UNA SEMANA DE NAVE-GAC 16N LA SEPARA DE LOS CENTROS DE i..A

YOR ACTIVIDAD INTELECTUAL Y ECDN6~ICA NORTEAMERICANA;DOS D~
LOS DE EUROPA y AM€RICA DEL SUR y CUATRO DE LOS DE ASIA v

OCEANfA. LA VECINDAD DEL CANAL DE PANAMÁ y LA ABUNDANCIA
DE MEDIOS DE COMUN!CACI6N FACILITAN SUS RELACIONES CON EL
EXTERIOR.

SU EXTENSI6N SUPEkFICIAL EQUIVALE A LA OCTAVA PARTE DE
LA DE CENTRO AMÉRICA, SIN INCLUiR A PANAMÁ.-
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crFICO~ CALLES ARENOSAS~MAL ARREGLADAS, BORDEADAS DE ALMEN-
DROS; CASAS BAJAS, DE MADERA, BLANCAS, CON TECHO DE ZiNC O
TEJA, CASERONES GRANDES Y RUINOSOS HACIA EL ESTERO y MODER-
NAS CONSTRUCCIONES LE DAN A PUNTARENAS UN CARÁCTER VARIADO
Y ATRAYENTE.

Los HABITANTES CON ~UE CUENTA SON EN BUENA PARTE EXTRAN
JEROS (NICARAGUENSES Y CHINOS EN ESPECIAL) Y VIVEN DEL CO-
MERCIO O DE LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS.

DE MUCHA IMPORTANCIA ES LA ENTRADA 'ANUAL QUE DEJA EL.
TURISMO DEL INTERIOR.

EL MOVIMIENTO DEL PUERTO DE PUNTARENAS HA SIDO MUY VA-
RIABLE. LA CONSTRUCCiÓN DEL FERROCARRIL ELÉCTRICO Y LA FOR-
MACiÓN DE ZONAS BANANERAS EN EL PAcfFICO LE DIERON, POR PO-
COS AÑOS, UNA EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD QUE PERDió LUEGO CUAN
DO SE ESTABLECIERON LOS PUERTOS DE QUEPaS Y GOLFITO.

EL CABOTAJE HA SIDO SIEMPRE UNA ACTIVIDAD DE LA MAYOR
IMPORTANCIA PUES A P~NTARENAS ENTRA Y SALE TODA LA MERCADE-
RfA Y LA PRODUCCI6N DE LA COSTA DEL PACfFICO¡ LAS PRINCIPA-
LES~ENTRADAS SON: ARROZ, MADERA, GANADO, MAfz, FRUTAS y
SAL.

TAMBIÉN TIENE RELACI6N CON LOS SERVICIOS DE CABOTAJE
EN LOS Rfos GRANDE DE T€RRABA Y COTO.

PUNTARENAS SE CONECTA CON LOS SIGUIENTES PUERTECITOS
DEL GOLFO DE NICOYA: CHOMES, ~ANZANILLO O PUERTO IGLESIAS,
PA~UERA, JICARAL, COROZAL, LEPANTO, PUE~TO THIEL, COYOLAR,
BEBEDERO, PUERTO HUMO, BALLENA, PUERTO JEs6s, ETC. DE TO-
DOS ESTOS PUERTECITOS, SOLO MANZANILLO QUEDA EN LA ORILLA
DEL GOLFO; PARA LLEGAR A LOS DEM~S ES PRECISO INTERNARSE EN
LOS Rfos TEMPiSQUE, BOLSÓN, BEBEDERO, ETC.

TAMBIÉN SE CONECTA PUNTAR~NAS CON OTR~S PUERTECITOS DE
LA COSTA OCCIDENTAL DEL GUANACASTE COMO EL COCO Y PUERTO
SOLEY y CON LOS DEL L!TORIAL DE LA PROViNCIA DE PUNTAREN~S~
PUERTO CORTÉS, PUERTO JlMÉNEZ, COTO, QUEPOS Y GOLFITO.-

OTRA ACTIVIDAD EN PUNTARENAS ES LA PESCA DEL AT6N Y
SU PREPARACiÓN, UNA INDUSTRIA PEQUEÑA PERO TfPICA ES LA
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ELABORACiÓN DE OBJETOS DE CAREY.

LA COSTA PAcfFICA COMIENZA CON EL GOLFO DE PAPAGAYO,
ENTRE EOSTA RICA Y NICARAGUA, ESTt DIVIDIDO EN DOS PARTES
POR LA PENfNSULA DE SANTA ELENA; EN LA DEL NORTE SE DISTIN
GUEN LAS BAHfAS DE SALINAS Y DE SANTA ELENA, LA PRIMERA D~
LAS CUALES PERTENECE EN PARTE A NICARAGUA, EN LA PARTE SUR
ESTt LA INTERESANTfslMA OAHfA DE CULEBRA, CON EXCELENTES
FONDEADORES, ES ESPACIOSA, SEGURA, CON AGUAS SUFICIENTEMEN
TE PROFUNDhS PARA DAR ENTRADA Y C6MODO ANCLAJE A LOS NAYO:
RES NAVfos; ES, EN OPINI6N DE LA OFICINA HIDROGR~FICA DE
V/ASHINGTCN IIABRJGO SEGURO EL MEJOR Y MÁS HERMOSO DE TODA. LA
AMÉRICA CENTRAL".

EN LA BAHfA DE SALINAS QUEDA PUERTO SOLEY, TÉRMINO DE
LA CARRERA DE LOS BARCOS DE CABOTAJE QUE SALEN DE PUNTARE-
NAS. EL GOLFO DE PAPAGAYO TERMINA AL SUR, EN EL CABO VELA~

MORRO HERMOSO ES UN CERRO QUE SE LEVANTA INMEDIATAME~
TE DETR~S DEL CABO VELAS, DOMINANDO UN VASTO HOR1ZONTE. EN~
TRE CABO VELAS Y CABO BLANCO, S6LO SOBRESALE PUNTA GUIONES.

GOLFO CE N1COyA

Es UNA DE LAS MAYORES Y MÁS HERMOSAS ENTRADAS DEL MAR
EN LA COSTA PAcfFICA DE LA AMÉRICA CENTRAL. DESCUBIERTO EN
1519 POR HERNÁN PONCEDE LE6N Y JUAN DE CASTAAEDA.EN OTROS
TIEMPOS ERA LLAMADO GOLFO DE OROTINA, DE SAN LüCAS O DE CH!

RA.

EL GOLFO DE NICOYA ABRE Su ENTRADA ENTRE EL CABO BLAN
CO Y LA PUNTA MALA, y TIENE 961c KIL6METROS DE LARGO;SU AN:
CHURA VARfA DESDE LOS 65 KIL6METROS EN LA BOCA A LOS 5 KM.
~L LLEGAR AL ESTUARIO DEL TEMPISQUE. Es. MUY P1NTORESCO,HE~
MOSO Y ABRIGADO Y POBLADO DE ISLAS~ DE SU SENO SE EXTRAE
LA CONCHA-PERLA Y EN SUS RI5ERAS SE PESCA LA TORTUGA DE CA
REY Y HAY DIVERSAS SALINAS Q0E PRODUCEN LA SAL QUE SE CON:
SUME EN EL PAfs; EN ESTE GOLFO SE UNEN LA VIDA DEL GUANA-
CASTE Y LA DE LA MESETA CENTRAL. LAS GENTES SE HAN DEDiCA
DO A LA PESCA Y AL CULTIVO DE FAJAS DE TIERRA LITORALES.LA
PESCA SE REALIZA PRINCIPALMENTE DESDE LA DESEMBOCADURA DEL
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Rfo TEMPISQUE HASTA LA ENTRADA DEL ESTRECHO EN PUNTARENAS.
LA PESCA DEL AT6N Y DEL TIBUR6N TIENEN MAGNfFICAS PERSPEC-
TIVAS.

HACIA EL CENTRO DEL GOLFO SE ENCUENTRA PUNTARENAS.

HAY VARIAS ISLAS; LA DE Los NEGRITOS ,DEL CEDRO,CABA-
LLO, BEJUCO, VENADO, SAN LUCAS,PEQUEÑA Y SECA, ALBERGA EL
PENAL DE LA REP6BLICA.

LA ISLA DE CHIRA ES LA MAYOR Y MÁS VALIOSA DEL GOLFO.
MIDE 12 KM. POR 6 KM. - POSEE BOSQUES ESPLÉNDIDOS, ABUNDAN-
TE CACERfA DE VENADOS, TIGRES, AVES Y MONOS; PUERTOS ABRI
GADOS PARA EMBARCACIONES DE MEDIANO CALADO. SUS 300 POBLA
DORES VIVEN EN CHOZAS R6sTICAS, DEDICADOS A LA SIEMBRA DE-
MAfz, FRIJOLES, YUCA, FRUTAS, A LA GANADERfA Y LAS ACTiVi-
DADES PESQUERAS; TAMBIÉN HAY SALINAS DE IMPORTANCIA. EN SU
PUERTECITO HACEN ESCALA LAS GRANDES BALSAS DE TROZAS DE
CEDRO Y PALO DE MORA QUE SON ENVIADOS DEL GUANACASTE POR
LOS Rfos TEMPISQUE Y BEBEDERO, PARA LA EXPORTACI6N •. TIENE
GRANDES EXTENSIONES ·DE TERRENOS ARCILLOSOS DE MAGNfFICA CA
LIDAD PARA LA ALFARERfA. FUE ASIENTO DE PODEROSOS CACIQUES
QUE MANTENfAN TEMIBLES EJÉRCITOS Y FLOTILLAS DE LIGERAS P~
RAGUAS CON LAS CUALES DOMINABAN EL GOLFO. LA LOZA QUE LOS
INDfGENAS DE CHIRA FABRICABAN ERA FAMOSA EN TODO EL GUANA-
CA STE.

LA DIFICULTAD MÁS GRANDE PARA POBLAR LAS ISLAS DEL GOL
FO ES LA FALTA DE AGUA POTABLE. EN CHIRA, EL AGUA SE OBTI5
NE DE POZOS QUE POR NO ESTAR BIEN ACONDICIONADOS, RESULTAN
PELIGROSOS PARA LA SALUD.

EN EL FONDO DEL GOLFO, EL ESTUARIO DEL TEMPISQUE ES
ANCHO Y DE POCA PROFUNDIDAD, PERO DURANTE LA PLEAMAR PERMI-
TE A LAS EMBARCACIONES DE POCO CALADO ENTRAR AL Rfo Y A SUS
AFLUENTES EL BEBEDERO Y EL BOLS6N HASTA LOS PUERTOS DE ES-
TOS MISMOS NOMBRES.

DESPUÉS DE LA HERMOSA PLAYA DE PUNTARENAS, QUE TERMI-
NA EN LA DESEMBOCADURA DEL Rfo BARRANCA, SE ENCUENTRA LA
BAHfA DE CALDERA. EL PUERTO DE CALDERA EN ESTA BAHfA, FUE
EL PUERTO COMERCIAL HASTA 1840 Y RE6NE MEJORES CONDICIONES
QUE PUNTARENAS PARA EL ANCLAJE, PERO SE ABANDON6 POR SU IN
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SALUBRIDAD.

SIGUEN LUEGO LA DESEMBOCADURA DEL Río GRANDE DE TÁRCO-
LES, PIGRES CON LINDA PLAYA Y PUNTA HERRADURA.

ENTRE PUNTA JUDAS, Y LA PEN íNSULA DE OSA, SE ENCUENTRAI\;
QUEPOS, DOMINICAL Y LAS VARIAS BOCAS DEL Rfo GRANDE DE TÉ-
RRABA (BOCA BRAVA, BOCA ZACATE, ET"C) , QUE DAN ACCESO,POR LA
COSTA, AL VALLE DE EL GENERAL.

TAMBIÉN ESTt EL GOLFO DE CORONADO O DE TÉRRABA.

NECESIDADES DE UNA EXPORTACI6N MAYOR DEL BANANO DE PA-
RRITA OBLIGARON A LA COMPA~fA A BUSCAR EN LA VECINDAD UN
PUERTO DE ALTURA Y SE ESCOGI6 A QUEPOS, QUE MEDIANTE COSTO-
SOS TRABAJOS FUE CONVERTIDO EN PUERTO DE ALTURA Y QUE CUEN-
TA CO~ UN GRAN MUELLE, PATIOS DE FERROCARRIL, ALMACENES Y
UN PINTORESCO CASERfo QUE SUBE POR LAS LADERAS DEL CERRO.

FRENTE A LA PENíNSULA DE OSA QUEDA LA ISLA DEL CAÑO.

POR LA RIQUEZA EN TUMBRAS, QUE MATERIALMENTE LA CUBREN,
ES DE ,SUPONER QUE ESTA ISLA FUE POBLADA POR NUMEROSAS TRI-
BUS IND íGENAS.

GOLFO DULCE

Es EL MEJOR ACONDICIONADO Y DE MEJOR PORVENIR QUE TIE-
NE COSTA RICA.

SU VECINDAD AL CANAL DE PANAMt, SUS TRANQUILAS AGUAS
EN LAS QUE PUEDEN CABER TODAS LAS ESCUADRAS DEL MUNDO,LA F~
RACIDAD DE LAS TIERRAS QUE LO CIRCUNDAN, SU SALUBRIDAD,SON
CO~DICIONES QUE LE ASEGURAN UN BRILLANTE PAPEL EN EL FUTURO.

ENCONTRAMOS A PARTIR DEL CABO fvIATAPALO, PLAYAS ARENO-
sAs Y DE COCOTE80S. EN EL GOLFO ESTt PUERTO JIMÉNEZ.

EN LA COSTA ESTE DEL GOLFO ESTt LA EXCELENTE BAHfA DE
GOLFITO, CON EL NUEVO PUERTO DE GOLFITO Y, AL SUR, LA BOCA
DEL R Io COTO •
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DE TODAS LAS ZONAS DEL PAC fFI CO LA DE GOLF ¡TO ES LA QUE
TIENE EL MtS BRILLANTE PORVENIR. SU PAISAJE ES BELLíSIMO,
EL MhR ES PROFUNDO Y LOS BARCOS PUEDEN ENTRAR HASTA LA COS-
TA CASI. GOLFITO HA SIDO FORMADO EN DOS AÑOS; EL HERMOSO MUE
LLE HA QUEDADO SIN CONCLUIR POR LA GUERRA PASADA. TIENE HO~
PITAL EQUIPADO CON TODOS LOS ADELANTOS DEL SIGLO Y UN BONI-
TO CLUB SOCIAL.

SERt UNO DE LOS MEJORES PUERTOS DE CENTRO AMfRICA EN
EL PAcfFICO.

ADEMtS DEL BANANO, LOS tRBOLES FRUTALES, LA GANADERfA
Y EL CAFf TIENEN EN AQUEL SECTOR UN GRAN PORVENIR.

LA COSTA FINALIZA EN LA PENfNSULA y PROMONTORIOS DEL
BURICA~ TfRMINO TAMBIÉN DE NUESTRO TERRITORIO.

EST~ SITUADA A 300 KM. DE LA PENfNSULA DE OSA y TIENE
30 KIL6METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE.

LA COSTA ES ACANTILADA, CON EXCEPCI6N DE LAS BAHfAS DE
WAFER y CHATHAM, 6NICOS PUERTOS NATURALES DE LA ISLA;EN ES
TA 6LTIMA HAY ESPLÉNDIDA AGUA, PERO NO SE PUEDE DESEMBARCA-R
SINO CON LA flilAREABAJA. A LO LARGO DEL LITORAL SE HALLA Ut\'A
BELLfslMA PALMERA. DETRtS SE ENCUENTRAN CERROS POCO ELEVA-
DOS, CUBIERTOS DE BOSQUES Y CHARRALES. EL CENTRO DE LA ISLA
ESTÁ OCUPADO POR VALLES ANGOSTOS, REGADOS POR RIACHUELOS Nu
MEROSOS Y DE ESCASO CAUDAL.

Los ESCASOS COLONOS QUE HAN HABITADO LA ISLA SE QUEJA-
BAN DE SU POCA FERTILIDAD. COMO S6LO SE HALLA A 5º N DEL
ECUADOR, ESTt EN UNA ZONA DE GRANDES LLUVIAR Y VIENTOS.

Los pRODUCTOS SON POCOS~ LEÑA, CERDOS, CALABAZAS, CO-
COTEROS, HULE Y ~RBOLES DE DIVERSAS MADERAS, Y EN SUS AGUAS
ABUNDAN PEC.ES DE TODA CLASE; PERO ES MUY DIFfcIL PESCAR, A
NO SER DE NOCHE.
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Es FAMA QUE EN ESTA ISLA SE HALLAN ESCONDIDOS TESOROS
FABULOSOS, ORIGINADOS EN LAS DEPRAVACIONES Y SAQUEOS QUE H~
CIERON LO-S PIRATAS INGLESES Y HOLANDESES EN LAS COSTAS DEL
PER6. NUMEROSAS EXPEDICIONES HAN BUSCADO INFRUCTUOSAMEN-
TE ESTOS TESOROS DE LA ISLA, SIN QUE DE SEGURO SE HAYAN EN-
CONTRADO RASTROS ALGUNOS.

LA EXISTENCIA DEL TESORO SOLO DEBE APRECIARSE COMO UN
HECHO NOVELESCO.

REGIONES FISIOGRÁFICAS EN QUE PUEDE DIVIDIRSE

EL TERRITORIO COSTARRICENSE

EN LA L!NEA DE ANCHURA MEDIA, DE COSTA RICA, SE ALARGA
UN VALLE, EL VALLE TÁRCOLES-REVENTAZ6N, QUE SE ENSANCHA Y
ELEVA HACIA EL CENTRO EN LA LLAMADA MESETA CENTRAL.

EL INTERIOR DEL.PAfs SE COMPONE DE TRES DIVISIONES FI-

SIOGRÁFICAS~ 1) LA LLANURA ATLÁNTICA, 2) LAS CORDILLERAS CEN
TRALES y 3) LA VERTIENTE DEL PAcfFICO.

1). LA LLANURA ATLÁNTICA OCUPA UN~ TERCERA PARTE DE LA
EXTENSI6N TOTAL DE COSTA RICA, Y CUBRE GRAN PARTE DEL NORTE
Y EL ESTE DEL PAfs. SU ALTITUD VARfA ENTRE O M. Y 500 M.-

.2).LAS MONTAAAS DE COSTA RICA Y DE PANAM4 SON INDEPEN-
DIENTES DE LAS OTRAS DE LA AMfRICA CENTRAL; FORMAN EL SISTE
MA LLAMADO~ "COSTARRICENSE-PANAMEAo".

LA P~INCIPAL DE LAS CORDILLERAS QUE COMPONEN ESTE SIS-
TEMA ES LA "CORDILLERA COSTARRICENSE", LA CUAL RECORRE TODO
NUESTRO PA Is DE NO. A SE. Y CONSTA DE TRES PARTES: 1) LA COR
DILLERA DEL GUANACASTE, 2) LA CORDILLERA CENTRAL, QUE SE EX
TIENDE EN EL CENTRO DEL PAís; 3) LA CORDILLERA DE TALAMANC¡,
LA MÁS MACIZA Y ALTA, QUE SE DESARROLLA EN EL SUR, CASI A
IGUAL DISTANCIA DE UNO Y OTRO MAR.

3). LA VERTIENTE PAcfFICA SE FORMA A ·VECES POR VALLES
ABIERTOS, DE EXTENSAS LLANURAS ALUVIALES, O DEL TIPO MONTA-
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Aoso, ANGOSTO Y PROFUNDO. ENTRE LAS PRIMERAS ALCANZAN PRI-
MORDIAL' I~PORTANCIA LOS DEL TEMPISQUE y EL TfRRABA. TA~BlfN
HAY MACIZOS MONTA~OSOS COSTEROS~

EL HECHO CARACTERfsTICO DE LA VERTIENTE PAcfFICA SON
LAS TRES GRANDES PENfNSULAS~ NICOYA, OSA Y BURICA. LA TEMPE
RATURA ,AUQ.UE ARDIENTE ES MAS PAREJA QUE EN EL i\TLANTICO Y-
LAS DOS ESTACIONES TROPICALES, LA SECA Y LA LLUVIOSA, EST~N
BIEN DEFINIDAS Y COINCIDEN CON LAS DE LA MESETA CENTRAL.

ESTAS TIERRAS DEL PAcfFICO SE CARACTERIZAN POR SU FER-
TILIDAD.

COSTA RICA PERTENECE POR SU LATITUD A LOS PAfsES DE
CLIMA ARDIENTE Y POR SU CONDICIÓN DE TIERRA fSTMICA. A LOS
DE CLI~A MARfTIMO; PERO EL RELIEVE CAUSA ESENCIALES MODIFI-
CAriloNES. EL CLIMA ES ?UES, MARfTIMO, CON DOS ESTACIONES:
SECA Y LJ-UVIOSA.

EL PAfs ESTA DiRECTAMENTE EXPUESTO A LOS ALISIOS DEL
N., CALIDOS ,H6MEDOS ,FRESCOS Y SECOS •

.Asf ES QUE UN FACTOR DE GRAN IMPORTANCIA EN NUESTRO CLI
MA SON LOS ALISIOS DEL N.E. Su MAYOR VELOCIDAD, ENTRE NO-
VIEMBRE Y FEBRERO, ,ACARREAN NUBES DEL ATLÁNTICO QUE SE DI-
SUELVEN EN LLUVIA SOBRE LA LLANURA ATLÁNTICA Y CUBREN .DE NE
BLINAS LAS CUMBRES DE LA CORDILLERA SUR.

OTRA CLASE DE VIENTOS, LOS "NORTES", VIENEN DEL CONTI-
NENTE NORTEAMERICANO DURANTE LOS MESES DE LA ESTACIÓN SECA
EN COSTA RICA. SON FRfos. Y H6MEDOS Y PROVOCAN LARGOS TEM-
PORALES EN EL ATLÁNTICO. Los CICLONES NO LLEGAN HASTA NUES
TRAS COSTAS, DEBIDO A LA SITUACIÓN,GEOGRÁFICA DE COSTA RICA.

EN RESUMEN: LA LLUVIA ABUNDA EN LA VERTIENTE ~TLÁNTICA
DURANTE TODO EL A~o,(290 MM.). LA HUMEDAD Y LAS TEMPERATURAS
SON MUY ALTAS (21º, A 28º).

EN LA VERTIENTE PAcfFICA LAS LLUVIAS SON MÁS ESCASAS
(190 MM.), Y HAY UNA MARCADA ESTACIÓN SECA. LA TEMPERATURA
ES DE lº A 2º MAS ALTA QUE EN LA VERTIENTE OPUESTA.



MODERADAMENTE LLUVIOSOS.
B. 1 Total de lluvia anual comprendida

entre 1000 mm. y 2000 mm.

LLUVIOSO.
B. 2 Total de lluvia anuol comprendido

entre 2000 mm. y 4000 mm.

EXCESIVAMENTE LLUVIOSO.
A. La olturo de la lluvia anual es su-

perior a los 4000 mm.

PROVINCIAS PLUVIOMETRICAS
COSTA RICA

,--



TIERRA FRIA.
Temperaturas medias

. anuales inferiores a 109C.
C. corresponde aproximada-

mente a una altura superior
a 2000 m.

TIERRA TEMPLADA
Tempewturas medias comprendidas entre 22QC I
y J OQC, las tierras I se encuentran entre 10V'

B. 2000 m. y los 800 m., en la Vertiente del
Pacífico y entre los 2000 m. y los 600 m. en
la Vertiente del Atlántico.

TIERRA CALIENTE.
Temperaturas medias superiores a los 229C.

A. Desde los 800 Ó 600 m. según la vertiente
hasta el nivel del mar.

PROVINCIAS TERMICAS
COSTA RICA
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EN COSTA RICA ~OS MESES ~ts CÁLIDOS SO~ TA~BI€N LOS ~E

SES LLUVIOSOS.

EL CL1~A y LA OROGRAFfA DETERMINAN TRES ZONAS LLAMADAS:
TIERRAS DE CLIMA CALIENTE, TEMPLADO Y FRfo.

1). LA ZONA BAJA O DE CLIMA CALIENTE, TIENE DE O M A
lOCO M. DE ALTITUD, CON LLUVIAS FUERTES Y EN LA VERTIENTE
ATL~NTICA, CASI CONTINUAS) Y TEMPERATURA RARA VEZ MENOR DE
25~.Es LA TIERRA DEL BANANO, DE LOS CEREALES, DEL HULE,DEL
eAC AO Y DEL A S M E Jo R E S M AD E R A S • LA C A Ñ A D E A Z Ú C A R Y L A S MÁS
RIC¡S FRUTAS TROPICALES PROSPERAN TAMBI€N EN ESTA ZONA.

LA L L AN U R A AT L Á N TIC A y LO S C E R RO S BA J O S E ST Á N C U B IE R TOS
PO~ UNA SELVA TROPICAL HÚMEDA, I~UAL POR LA ALTURA Y DENSI-
DAD A LOS ÁRBOLES DE LA FLORESTA AMAZ6NICA.

LA VEGETACiÓN DE LA TIERRA CALIENTE DEL PAcfFICO SE COM
PONE EN PARTES DE BOSQUES DECIDUOS.

LA VEGETACiÓN MÁS TfPICA DE LA VERTIENTE PAcfFICA EN
TODO CENTRO AM€RICA SON LAS SABANKS, QUE EN ~OSTA RICA ALCAN
ZAN f,;UY APRECIABLE DESARROLLO EN LOS VALLES DEL TEMPISQUEY
DEL T€RRABA.

2).LA ZONA DE TIERRAS TEMPLADAS CORRESPONDE A LOS VA-
LLES Y ~ESETAS DEL INTERIOR, ENTR6 LOS 1000 M.Y LOS 2000 M.
DE ALTITUD, Y SU TEMPERATURA OSCILA ENTRE LOS 5º y LOS 25ºc.
DE SUS BOSQUES PRIMITIVOS QUEDAN APENAS ESCASAS EXTENSIONES;
EN CAMBIO, LA AGRICULTURA ALCANZA EL ..,AYOR DESARROLLo.Er~ LAS
TIERRAS DE ESTA ZONA VIVE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACI6N DE
COSTA RICA, SIENDO SUS PRINCIPALES CULTIVOS EL CAF€,LOS CE-
REALES, LAS LEGUMBRES, LAS FLORES Y TAMBI€N CAÑA DE AZÚCAR Y
FRUTAS TROPICALES, EN SUS SECCIONES MÁS BAJAS.

3).LA ZONA FRfA O DE LAS TIERRAS MÁS ALTAS, MÁS DE
2.0CO M., ES LA MENOS EXTENSA Y MENOS POBLADA Y DE SUELO MÁS
QUEBRADO, SE CARACTERIZA POR LA BAJA TEMPERATURA,GRAN HUME-
DAD Y FUERTES LLUVIAS. EN LA VEGETACI6N DE ESTA ZONA ES NO-
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TABLE EL DESARROLLO Y VARIEDAD DE LAS PARÁSITAS (EPfFITAS),

DE FORMAS Y COLORES LLAMATIVOS. EL BOSQUE SE COMPONE ESPE-
CIALMENTE DE ROBLES, MÁS ARR'IBA DE LOS CUALES LA VEGETACI6N
VA DISMINUYENDO Y LLEGA A FALTAR POR COMPLETO EN LAS ALTAS
CUMBRES. LA TEMPERATURA DE ESTA ZONA OSCILA ENTRE LOS 5º Y
LOS 15Q; LAS TIERRAS DAN LA PAPA, MUCHAS FRUTAS EUROPEAS E
INAGOTABLES PASTIZALES QUE ALIMENTAN A LOS GANADOS QUE DAN
LAS MEJORES CARNES Y LECHE.

L A V E G ET A C IÓ N O E C O ST A R IC A E S U N A O E L AS M Á S R IC A S O EL
CONTINENTE AMERICANO. NUESTRA FLORA TIENE MAYORES RELACIO-
NES CON LA SURAMERICANA QUE CON LA DE LOS PAfsES DEL NORTE.
EL N6MERO DE FANER6GAMAS HASTA AHORA CONOCIDAS PASA DE
7.000.-

Los MAYORES CENTROS DE POBLACiÓN DE COSTA RICA SE HA-
LLAN EN LAS TIERRAS TEMPLADAS; ENTRE 600 Y 1.200 M. DE ALTI
TUD OCUPANDO DOS GRANDES VALLES INTERIORES Y LAS MONTAÑAS
VECINAS. EXISTE ADEMÁS UNA POBLACiÓN FIJA AUNQUE MUY DISPER
SA , EN L A V E RT IEN TE P AC fF IC A , Y E S C A SO S E ST A B LEC IM IE N T O S M ls
RECIENTES, EN LAS LLANURAS ATLÁNTICAS. CUATRO SON LOS NÚ-
CLEOS PRINCIPALES ALREDEDOR DE LOS CUALES SE EXTIENDE LA ZO
NA MÁS DENSAMENTE POBLADA. SAN JOS€, CAR1AGO, ALAJUELA Y
HE~EDIA. ESTA ES EL ÁREA CAFETALERA Y DE MÁS FAVORABLES CON
DICIONES NATURALES. EN TORNO A DICHA ZONA SE ENCUENTRA UNA
COLONIZACiÓN MENOS DENSA, QUE ABARCA LAS CORDILLERAS VECl -
NAS: CORDILLERA VOLCÁNICA CENTRAL, CERROS DE PURISCAL, DEL
TABLAZO, CANDELARIA, ETC.

LA POBLACiÓN DE ESTAS ZONAS TIENE UN ALTrSIMO PORCENTA
JE DE SANGRE BLANCA, Y A PESAR DE QUE LOS CLIMAS TROPICA-
LES LE RESULTAN INAPROPIADOS, HA IDO COLONIZANDO LAS TIERRAS
BAJAS, DIRIGI€NDOSE HACIA LOS VALLES DEL REVENTAZÓN EN EL
ESTE Y EL DEL TÁRCOLES AL OESTE. EN EL PAfs, HAY, SIN EMBAR
GO, UN DESEQUILIBRIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES.-

,
EL NÚCLEO DE DONDE PARTIÓ LA PRIMERA COLONIZACI6N FUE

CARTAGO, FUNDADA EN 1564. ESTA CIUDAD FUE DE TIPO ESPAÑOL Y
SU ESTABLECIMIENTO FUE DEBIDO A LA BONDAD DEL CLIMA Y A LOS
N~MEROSOS POBLADOS INDfGENAS QUE HABfA EN SU VECINDAD.
NOTA.-VER pÁG.72 PARA OTROS DATOS SOBRE POBLACiÓN DE COSTA
RICA.
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LA AGRICULTURA NO PROSPER6 MUCHO PORQUE EL SUELO Y EL
EXCESO DE HUMEDAD APENAS PERMITEN LAS SIEMBRAS.

LA GANADERfA, EN CAMBIO, sf SE EXTENDI6; PERO ES CONTRA
RIA AL CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES, DE ALLf QUE SE TOMARA
PARA LOS CULTIVOS DE CACAO EL VALLE DE MATINA, COMO UN ENSA~
CHE DE LA REDUCIDA AGRICULTURA DEL VALLE DEL GUARCO. PERO ES
TA EXP~OTACI6N AGRfCOLA FRACAS6 DEBIDO A LA INSALUBRIDAD Da
CLIMA y A LAS INVASIONES DE LOS PIRATAS.

DESPUÉS LOS NUEVOS AGRICULTORES SE DIRIGIERON HACIA EL
VALLE DEL Rfo VIRILLA, DE MEJORES CONDICIONES QUE EL DEL GUAR
CO. LA PRUEBA DIO BUENOS RESULTADOS Y LAS NUEVAS HACIENDAS
EN BARBA y ASERRf FUERON PR6sPERAS PRIMERO POR EL TABACO Y
LA CAÑA Y DESPUÉS POR EL CAFÉ.

LA fVESEIlL.CENTRAL - CON'O le 10NES

GEOGRAFICAS V HUMANAS

LA MESETA CENTRAL ES LA REGI6N MÁS INTERESANTE DEL PAfs;
LA DE MEJORES Y MÁS VALIOSOS CULTIVOS, LA DE MAYOR Y M~S CI-
VILIZADA POBLACI6N.

LAS TIERRAS DE LA MESETA, Asf COMO LAS QUE SE CONTINUAN
A UNO Y OTRO LADO HASTA EL MAR, SON DE UNA GRAN FERACIDAD Y
VAN DESCEND IENDO SUAVEMENTE DESDE EL COLLADO DEL OCHOMOGO HA.?
TA LOS OCÉANOS, FORMANDO LA ZONA DE MÁXIMA AGLOMERACI6N HUMA
NA. EN LA MESETA QUE ES UNA ÁREA DE 2000 KM2 VIVEN LAS TRES-
CUARTAS PARTES DE LA POBLACI6N DEL PAfs.

No HAY OTRA REGI6N EN TODO NUESTRO TERRITORIO QUE PRE-
SENTE MEJORES CONDICIONES PARA LA VIDA HUMANA. DEBIDO A LA
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR TIENE MAGNfFICO CLIMA CON PE-
QUEÑAS VARIACIONES~ EN ALAJUELA CALUROSO; EN CARTAGO TEMPLA-
DO. COMO COSTA RICA ES PAfs TROPICAL BASTANTE DIFfclL ES EL
HABITAR EN LLANURAS Y COSTAS, EN DONDE EL CALOR Y EL PALUDIS
MO, ALEJAN AL HOMBRE.

No SUCEDE Asf EN LA MESETA CENTRAL DONDE HAY AIRE M~S
PURO, ATM6sFERA MÁS FRESCA Y LA TOPOGRAFfA QUEBRADA EVITA LOS
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PANTANOS; LA NATURALEZA ES BELLA, PR6DIGA EN FRUTOS, ES SA-
LUBRE, CON ~LUVIAS PERI6DICAS,M~S ABUNDANTES EN LA PARTECEL
GUARCO~ CON MAGNíFICOS TERRENOS DE CULTIVOS,REGADOS POR NU-
MEROSOS Rfos; ES LA TIERRA DEL CAFf, LA CARA DE Az6cAR, LOS
CEREALES, ~EGUMBRES, FLORES, ETC. TODAS ESTAS CIRCUNSTAN-
CIAS Y LOS MEDIOS DE CO~UNICACI6N CON LAS DIFERENTES REGIO-
NES DEL PAfs, FORMAN DE LA MESETA EL CENTRO DE CONCENTRACI~
OE LA POBLACI6N TICA.

CIUDADES, PUEBLOS Y CASERfos, ESPARCIDOS POR TODO EN-
TRE VERDES CAMPOS Y VARIADOS Y LOZANOS CULTIVOS, Y EN LOS
QUE, DESDE LEJOS, SE DIVISAN LA ELEGANTE CASA DE ESCUELA Y
EL ALTO TEMPLO O LA MODESTA ERMITA, REVELAN LAS ACTIVIDADES
OE UN PUEBLO HONRADO Y TRABAJADOR, CUYOS MEJORES AMIGOS SON
EL ARADO, LA PALA Y EL MANSO Y FORZUDO BUEY.

LA MESETA CENTRAL SE EXTIENDE ENTRE LA CORDILLERA CEN-
TRAL Y LAS ESTRIBACIONES DE LA CORDILLERA DE TALAMANCA. POR
EL ESTE SE EXTIENDE HASTA PARArSO ~ POR EL OESTE LA LIMITAN
LOS MONTES DEL AGUACATE, CON UNA SUPERFICIE DE UNOS 2000 KI
L6METROS CUADRADOS, CON UNA ANCHURA MEDIA DE 30 KM. Y UNA-
LONGITUD DE 65 KM. LA ALTURA MEDIA ES DE 1000 M. SOBRE EL
NIVEL DEL MAR. LAS CORDILLERAS LA RESGUARDAN DE ~OS VIEN-
TOS Y POR EL ESTE Y OESTE RECIBE EL BENÉFICO INFLUJO DE LOS
VIENTOS OCÉANICOS CARGADOS DE HUMEDAD QU~ SE DESCARGAN EN
FORMA DE LLUVIAS PERI6DICAS, SOBRE ESTA REGI6N CENTRAL DEL
PA[S.

LAS COLINAS DE OCHOMOGO y LOS CERROS DE LA CARPINTERA,
QUE DIVIDEN LAS VERTIENTES OC~ÁNICAS, SEPARAN EN DOS PARTES
LA MESETA CENTRAL: LA PARTE DEL OESTE O MESETA DE SAN JOSÉ,
O"E r,IAYOR EXTENSI6Nj TRES CUARTAS PARTES DEL TOTAL (1500KM2)
pERO DE MENOR ALTURA, 900 M. DE ELEVACI6N MEDIA, LA PARTE
ORIENTAL O MESETA DE CARTAGO, DE 1.100 M. DE ALTURA MEDIA.
AMBAS PORCIONES SE COMUNICAN POR EL PASO DE OCHOMOGO (1565
M. DE ELEVACI6N).

INNUMERABLES Ríos Y RIACHUELOS SERPENTEAN POR TODAS
PARTES DE LA MESETA, EMBELLECIÉNDOLA, FECUNDANDOLA Y DANn0"
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LE FUERZA HIDR~ULICA.

Dos SON LOS Rfos QUE RECOGEN TODAS ESTAS AGUAS~EL GRAN
DE DE TARCOLES, (CON SU COMPONENTE EL VIRILLA); EL REVENTA=
ZÓN, EN EL VALLE DE CARTAGO.

RIO REVENTAZON

NACE EN EL' CERRO DE LAS VUELTAS CON EL 'NOMBRE DE R fa
GRANDE, AL CUAL LE CAE EL Rfo MACHO y JUNTOS REClBEN, EN EL
VALLE DE OROSI, EL Rfo AGUA CALIENTE, QUE NACE EN LA CARPIN
TERA y RECOGE LAS AGUAS DEL VALLE DE CARTAGO POR MEDIO DE -
LOS Rfos TARAS, REVENTADO y TOYOGRES. DESDE OROSI EL REVEN
TAZÓN ES YA CAUDALOSO Y RECIBE, EL PEJIVALLE Y EL PAEZ O Rfo
PAIS, QUE FORMA LA ALTA CATARATA LLAMADA DE OROSI.

EN EL PUNTO LLAMADO LA JUNTA, CERCANO A LA ESTACI6N DE
SIQUIRRES, EL REVENTAZ6N SE DEsvfA DE SU ANTIGUO CAUCE.EsTE
CAMBIO DE CAUCE ES FRECUENTE EN LOS Rfos DE LA VERTIENTE A-
TLÁNTICA. DESDE LA JUNTA TOMA RUMBO AL NORTE Y SE UNE CON
EL PARISMINA, PARA I~ A DESEMBOCAR AL ATLANTICO POR LA AN-
CHA BOCA DEL PARISMINA, CUYA BARRA FORMADA POR LOS ACARREOS
DE LOS Rfos ES EN EXTREMO PELIGROSA. EL VALLE DEL REVENTAZ~
ES EXTENSO, CON TIERRAS ALUVIALES FERTILfsIMAS, ES HONDO,C~
L1DO, HÚMEDO CON BELLfslMOS PAISAJElS. ' -

EL FERROCARRIL AL ATLÁNTICO RECORRE LA MARGEN IZQUIER-
DA DEL R [o EN UNA LONG 1TUD DE 75 KMS., HASTA LA ESTAC 16N DE
LA JUNTA, DE DONDE PARTE EL RAMAL DE GUAPILES,LLAMADO LfNEA
VIEJA. LA LONGITUD TOTAL DEL REVENTAZÓN ES DE 125 KM.,Y TAN
TO EN ~L COMO EN SUS AFLUENTES HAY ABUNDANTE Y BUENA PESCA:

RIO GRANDE DE TARCOLES

LA CUENCA DE ESTE Rfo COMPRENDE LA REGiÓN MÁS DENSAMEN
TE POBLADA DEL PAfs Y LA DE MÁS RICOS CULTIVOS. Dos SON SUS
COMPONENTES PRINCIPALES: EL PROPIO Rfo GRANDE, QUE PROCEDE
DE LOS MONTES VECINOS DE SAN RAMÓN, y EL VIRILLA, QUE NACE
EN EL MACIZO DEL IRAZÚ, EN LOS CERROS DEL DURAZNO, UNO DE
LOS LUGARES MÁS LLUVIOSOS DE LA MESETA CENTRAL.
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~L R~G GR~NDE PASA A POCA Dl~TANCIA AL ESTE DE SAN RA-

M6w Y ?~LMARCS, PARA SEGUiR RU~BO AL S.E., RECOGIENDO LOS
R~OS QUE ~¡EGA~ LOS CANTONES DE Pots, NARANJO y GRECIA.

SE JUNTAN EL Rfo GRANDE y EL VIRILLA NO LEJOS DE LA SAL
SA. LA CARRETERA NACIONAL A PUNTARENAS LO ATRAVIESA POR UN
HERkOSO Y ~ACIZO PUENTE DE MAMPOSTERfA, CONSTRUIDO EN LA SE-
GUNCA ADMINiSTRACI6N DEL DR. CASTRO. TA~e¡fN LO ATRAVIESA LA
LfNEA FfRREA AL PAcfFICO POR UN PUENTE DE GRAN SOLIDEZ,EL MA
YOR Y MtS VALIOSO DE LOS ~UENTES DE ESA LfNEA, A POCA DISTA;
ClA DEL CUAL SE HALLA LA ESTACI6N DE Rfo GRANDE.

EL OTRO COMPONENTE, EL VIRILLA, RECIBE UN GR-AN NtJMERO
DE AFLUENTES, EL MtS IMPORTANTE DE LOS CUALES ES EL TIRIBf,
QUE LE LLEGA POR LA IZ~UIERDA, HABIENDO RECIBIDO EL TORRES,
EL ;!iARfA AGUILAR, EL·SAN RAFPEL O ESCAZ6, ETC. POR LA DERE-
CHA RECIBE, ENTRE OTROS, EL Rfo SEGUNDO,~L Rfo CIRUELAS,ETC.

EL Rfo GRANDE DESDE ~UE VA LLEGANDO A LA LLANURA LITO-
RAL, POCO DESpufs DE OROTINA, EMPIEZA A SER NAVEGABLE EN B~
TES. DESEMBOCA CERCA DE PIGRES Y JUNTA SUS AGUAS CON LAS DEL
ESTERO MAR lANA.

LA PARTE CENTRAL DE LA ~ESETA, ~UE ES DE TIERRAS TEMPLA
DAS, EST~ OCUPADA POR CAFETALES; TAMBI€N HAY TERRENOS DEDI-
CADOS A OTROS CULTIVOS MENORES: CAÑA DE AZÚCAR, MAfz, FRIJO-
LES Y FASTOS.

ESTAS TIERRAS SE PUEDEN DIVIDIR EN TRES GRANDES GRUPOS;
CADA UNO TIENE SUS PROPICS CARACTERES, ~UE SE REFLEJAN EN LA
V.IVIENDA, LOS CULTIVOS Y LOS CAMINOS.

1). AREA CAFETALERA ~UE ABARCA DESDE TRES Rfos A ALAJUE

LA, EN EL ESPACIO PRIMITIVAMENTE COLONIZADO, QUE SE DEDIC6 A
SIE~BRAS DE TRIGO. Es EL CENTRO DE MAYOR DENSIDAD DE POBLA-
CI6N. eL TIPO DE HABITACI6N MÁS PROPIO DE ESTA ZONA ES LACft.-
SA CE ADOBE, Y LOS PUEBLOS EN LfNEAS GENERALES SE PARECEN A
LAS POBLACIONES ESPARoLAS.
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LA ZONA CAFETALERA SE HA DESARROLLADO MUCHO Y SE CARAC-

TERIZA POR LA GRAN PROPIEDAD, (LA GRAN FINCA)S_ LA DISTRIBU-
CI6N DE EXCELENTES VfAS DE COMUNICACI6N Y LA TENDENCIA A CEN
TRALIZAR EN ELLA LA VIDA TODA DEL PAfs.

2º. LA ZONA NEOCAFETALERA y AZUCARERA, QUE SE EXTIENDE
DEALAJUELA A SAN RAM6N, FORMADA POR GENTES QUE PARTIERON h

FINES OEL SIGLO PASADO DEL ÁREA CAFETALERA; SUS POBLACIONES
SE PARECEN A LAS VIEJAS VILLAS EN EL CUADRANTE Y LA DISTRI-
BUCI6N DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS; ?~RO A SU VEZ REFLEJAN
CONDICIONES DE VIDA MtS NUEVAS, EN LAS VIVIENDAS QUE SON DE
MADERA Y DE VARIADOS ESTILOS, EN LA ANCHURA DE LAS CALLES,LA
PRESENCIA DE PARQUES, ETC. EN LA ZONA CAFETALERA LA OCUPA-
CI6N FUNDAMENTAL DEL TERRENO ES EL CAFETAL; PERO EN.ESTA ZO-
NA LOS CULTIVOS SON MÁS VARIADOS, EN PARTE DEBIDO AL CLIMA,
A LOS SUELOS Y, POR ÚLTIMO, A LA LEJANfA DE LOS CENTROS PO-
BLADOS, LO QUE LOS OBLIGA A CULTIVAR TODO LO N~CESARIO. Los
cAAALES OCUPAN GRAN PARTE DEL TERRENO, AS! COMO LAS SIEMBRAS
DE PIÑA, YUCA.

3º.ENTRE ALAJUELA Y EL Rfo VIRILlA, ABARCANDO LA REGI6N
DE TURR6cARES, SE EXTIENDE UNA ZONA PRODUCTORA DE GRANOS, YA
EN CLIMA MÁS CALIENTE; LAS TIERRAS PLANAS SE DESTINAN A MAtZ,
FRIJOLES Y ARROZ ESPECIALMENTE. LAS POBLACIONES SON MUY ES
CASAS Y EN CAMBIO LAS FINCAS SON MUY EXTENSAS. A PESAR DE
SU GRAN EXTENSI6N TERRITORIAL, TURRÚCARES ALBERGA S6l0 DOS O
TRES ALDEAS SIN IMPORTANCIA, SITUADAS SOBRE EL FERROCARRIL
El~CTRICO AL PAC(FICO.

POBLACIONES

Es EN LA MESETA CENTRAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS PRINCI-
PALES CIUDADES, A CORTAS DISTANCIAS ENTRE sr.

SAN Josf. CAPITAL DE COSTA RICA, DESDE 1823. OCUPA UNA
PLANICIE ENTRE LOS R!OS TORRES Y MARtA AGUILAR. S~S COMIEN-
ZOS SE DEBEN A LAS ORDENANZAS ESPAÑOLAS DE PRINCIPIOS DEL SI
GLO XVI I 1, QUE OBLIGARON A LOS VECINOS DEL VALLE DE ASERRr-
A CONCENTRARSE EN MATA REDONDA. VEINTIUNA FAMILIAS FIJARON
SUS VIVIENDAS EN TORNO A UNA ERMITA LEVANTADA A SAN Josf y
BIEN PRONTO FUE ADQUIRIENDO IMPORTANCIA ~A NUEVA POBLACI6N.
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OCUPA UNA GRAN EXTENSI6N, DEBIDO A QUE LA MAYORfA DE

LAS CASAS SON DE UN SOLO PISO. LAS CALLES SON RECTAS. HASTA
FINES DEL SIGLO PASADO PR6DOMIN6 LA CASA DE ADOBES;~STA DE-
SAPARECI6 LUEGO LENTAMENTE Y AHORA SE CONSTRUYE DE MADERA,
DE LADRILLO Y CEMENTO.

LA CiUDAD DE SAN Josf TIENE BUEN CLIMA. EST~ A 1100 M.
DE ELEVACI6N. POR EL N.E. ESTÁN LOS BARRIOS DEL ATLÁNTICO.
ARANJUEZ,ESCALANTE; AL S.E.: GONZÁLEZ LAHMANN,BARRIO PERAL-
TA, Los YOSES, LA GRANJA,ETC. UNIVERSIDAD, LUJÁN, PLAZA GON
ZÁLEZ VfQUEZ, ETC. POR EL N.O. ESTÁN: AM6N, OTOYA,BARRIO ME
XICO,PASO DE LA VACA, IGLESIAS FLORES, ETC. POR EL S.O. SE-
HALLAN LOS DISTINTOS OARRIOS OBREROS MÁS POOLADOS DE LA
CIUDAD: HOSPITAL, KEITH, LA CONSTRUCTORA, BARRIO CUBA, LA
CRUZ, SAN CAYETANO, Los ANGELES, CARIT, LA CIUDADELA CALDE-
R6N MuAóz, ETC.

HOMBRES DE EspfRITU EMPRENDEDOR, MUCHOS DE ELLOS COS-
TARRICENSES HAN LEVANTADO INDUSTRIAS DE VALOR QUE TIENEN SU
ASIENTO EN ESTA CIUDAD: FÁBRICAS DE TEJIDOS, TALLERES MEC~-
NICOS y DE EBANISTERfA, FÁBRICAS DE ESCOBAS, HIELO, BEBIDAS
GASEOSAS, CERVEZA, GALLETAS, CONFITES, JALEAS; TALLERES DE
CALZADO, JABONERfAS, CURTIEMBRES, MUEBLERfAS DE MIMBRE, LA-
DRILLOS, MOSAICOS, ETC., QUE DEMUESTRAN EL EspfRITU EMPReN-
DEDOR QUE SE DESARROLLA EN EL PAfs.

ALAJUELA, A ,983 M., POSEÉ UN CLIMA TEMPLADO Y SANO;SI
TUADA EN UNA PLANICIE ENTRE LOS Rfos MARAVILLA y CIRUELAS,-
EN SUS CASAS PREDOMINA EL TIPO COLONIAL, S6LO lNTERRUMPIDO-
POR VARIAS IGLESIAS, ENTRE LAS QUE SE DESTACA LA CATEDRAL.
TIENEN BONITOS Y T(PICOS PARQUES, EN UNO DE LOS CUALES SE
LEVANTA LA ESTATUA DE JUAN SANTAMARfA.

LA FERIA DEL GANADO, QUE SE EFECTa~ CADA LUNES, ES LA
MÁS IMPORTANTE DEL PAfs, y EL MERCADO DE DULCE, QUE SE CE-
LEBRA LOS MARTES, ES MUY ACTIVO. COMERCIA MUCHO EN GRANO~
TIENE ADEMÁS FABRICAS DE TEJIDOS, ACEITES, CONSERVAS,SOMBR=
ROS DE PALMA.

ESTÁ UNIDA A LA CAPITAL POR UNA MAGNfFICA CARRETERA PA
VIMENTADA, Y POR MEDIO DE UN RAMAL DE LA LfNEA FfRREA AL p¡
CfFICO Y OTRO AL ATLÁNTICO, QUEDANDO Asf UNIDA' A NUESTROS -
PRINCIPALES PUERTOS. DISTA DE SAN Josf UNOS 20 KIL6METROS.
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HEREDIA, A 1165 M. DE ALTURA, ES LA MÁS ANTIGUA DELAS

CIUDADES DEL VALLE CENTRAL. Su CASERío ES DE ASPECTO PRO-
P lAMENTE COLON IAL, CON CALLES ANGOSTAS E IRREGULARES. "Lz,
PARRO~UIAlI ES UNA DE LAS POCAS CONSTRUCCIONES COLONIALES
~UE SE PUEDEN OBSERVAR EN COSTA RICA. ESTÁ SITUADA A si
KIL6METROS AL N.O. DE SAN Jos~ y UNIDA A fSTA POR UNA CA
RRETERA PAVIMENTADA, Así COMO POR UN RAMAL DE FERROCARRIL:

ANTIGUAMENTE SE LLAM6 VILLA VIEJA O VILLA DE LA lNMA-
CULADA CONCEPCI6N DE CUBUJu~uí; SU NOMBRE LE FUE CAMBIADO
POR EL DE HEREDIA, EN HONOR A DON ALONSO FERNÁNDEZ DE HERE
OlA, MARISCAL DE CAMPO y GOBERNADOR DE GUATEMALA DE 1761 ¡
1765.

FRENTE AL TEMPLO DEL CARMEN, SE LEVANTA LA ESTATUA DE
DON MANUEL MARíA GUTlfRREZ AUTOR DE LA M6sICA DE NUESTRO
HIMNO NACIONAL.

EL MOVIMIENTO COMERCIAL DE HEREDIA HA DISMINUIDO MU-
CHO EN LOS 6LTIMOS TIEMPOS DEBIDO A LA CERCAN fA DE SAN Jo-
SÉ.

AUN LE RESTA ALGUNA ACTIVIDAD LOS SÁBADOS Y DOMINGOS,
DíAS DE MERCADO, CU~NDO LOS CAMPESINOS DE LA PROVINCIA VIE
NEN A SURTIRSE DE COMESTIBLE PARA LA SEMANA. SU FERIA DE
CERDOS ES LA DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA REP6BLICA. Su CO-
MERCIO LOCAL HA COBRADO NUEVA VIDA, GRACIAS A LA CARRETERA
DE SARAPIQuf, AÚN NO TERMINADA, PERO QUE HA BENEFICIADO EL
COMERCIO EN MUCHOS PUEBLECITOS ANTES INCOMUNICADOS.

CARTAGO, ES LA SEGUNDA CIUDAD DE COSTA RICA A 1456 M.
DE ALTURA, GOZA DE CLIMA FRESCO Y MUY SANO; FUE FUNDADA POR
JUAN VÁS~UEZ DE CORONADO EN 1563; FUE LA CAPITAL ANTIGUA-
MENTE, DE DONDE PARTIERON LAS PRINCIPALES FAMILIAS ~UE PO-
I3LARON EL PAfs. TODAVfA SE SIENTEN EN CARTAGO RESTOS D'EL
'EspíRlTU COLONIAL. LA POBLACIÓN OCUPA UNA PLANTA MUY EX-
TENSA;CARTAGO FUE REEDIFICADA DESPUÉS DE 1910 SIGUIENDOLOS
MÁS MODERNOS SISTEMAS; LAS CALLES SON MUY ANCHAS, A MENUDO
SIN ACERAS; LAS MANZANAS FORMAN CUADRADOS PERFECTOS,ALGUNAS
CASI SIN EDIFICACIONES. DOTADA DE MAGNfFICAS IGLESIAS EN-
TRE LAS ~UE DESCUELLA EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
ANGELES, APAREClDA EN 1635 y DECLARADA PATRONA NACIONAL EN
1824.
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LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE CARTAGO ESTÁ EN ALGUNAS IN-

DUSTRIAS DOMÉSTICAS, COMO FÁBRICAS DE MECATE, y SOBRE TODO
EN EL COMERCIO DE GANADO, VERDURAS, PAPAS, FRUTAS,ETC. QUE
HACE CON LOS CANTONES VECINOS.

EL ASPECTO DE CARTAGO HA IDO CAMBIANDO VARIAS VECES DE
SIDO A LOS TERREMOTOS Y ALAS INUNDACIONES.

Los PRIMEROS TEMBLORES QUE HICIERON GRAVE DAÑO EN CAR-
TAGO FUERON LOS LLAMADOS DE "SAN ESTANISLAO" EL 7 DE MAYO DE
1822. LA PRIMERA DESTRUCCI6N DE LA CIUDAD FUE CAUSADA POR
EL TERREMOTO DE SAN ANTOLfN EL 2 DE SETIEMBRE DE 1841. LA
SEGUNDA Y MÁS TERRIBLE DESTRUCCIÓN FUE LA DEL 4 DE MAYO DE
1910, QUE ARRAS6 POR COMPLETO LA CIUDAD.

INUNDACIONES.
FUERON GENERALES EN
CUENCIAS FUERON LAS
VENTADO.

LAS HUBO DE IMPORTANCIA EN 1861, QUE
CASI TODO EL PAfs. DE TERRIBLES CONSE-
DE 1891 Y 1928, CAUSADAS POR EL Rfo RE-

OTRAS POBLACIONES DE LA MESETA~~._- .

CENTRAL
---~-'--'-"""'''--

ADEMÁS DE LAS GRANDES POBLACIONES SITUADAS EN ESTA ME-
SETA, HAY MUCHAS OTRAS SECUNDARIAS, TODAS ELLAS COMUNICADAS
CON LAS CIUDADES CAPITALES DE PROVINCIA Y CON SAN JOSÉ. Su
CONTRIBUCiÓN A LA ECONOMfA DEL PAfs ES MUY IMPORTANTE.

SAN RAM6N
PALMARES
NARANJO
GRECIA
SAN PEDRO DE POÁS
ATENAS
VILLA COL6N

ESCA ZÚ
r~LAJUEL ITA
ASERRf

CAÑA, CAFÉ, MAfz Y CABUYA.
TABACO
CAFÉ.
DULCE, AZÚCAR.
DULCE
FRIJOLES, ARROZ Y MAfz.
PETATES, ESCOBAS DE PALMA
PETACAS DE TULE, ETC.
CAÑA, CEBOLLAS, MILLO.-
CEBOLLAS, TOMATES, ARROZ
MIEL DE ABEJAS.
CAFÉ, CAÑA, ARROZ.
CAFÉ, ALFARERfA.
CAFE.

SANTA ANA
SAN ANTONIO DE BELÉN



DESAMPARADOS
SAN VICENTE DE MORAVIA
GUADALUPE
SAN JUAN DE TIBÁS
STo.DoMINGO DE HEREDIA.
TRES Rfos
PARA fso
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CAFf, CAL, CARB6N.-
CAFÉ.
CAFf.
CAFE.
CAFÉ
CAFÉ
MAfz, YUCA, FRIJOLES.

LA MESETA CENTRAL ES LA REGI6N DEL PAfs M~S FAVORECIDA
POR SUS BUENOS CAMINOS. UNIENDO LAS CUATRO CIUDADES PRINCI-
PALES : DE CARTAGO A ALAJUELA, SE EXTIENDE UNA CARRETERA PA-
VIMENTADA, A LA CUAL LLEGAN VARIOS RAMALES ~UE PONEN EN COMU
NICACI6N A LOS PUEBLOS MENORES. ESTA RED DE CARRETERAS PERMI
TE UN TRANSPORTE R~PIDO Y BARAT09Y HA SIDO CAUSA EN GRAN PAR
TE~ DEL DESARROLLO ~UE HA TENIDO SAN JOSÉ, EN LOS 6LT~MOS-
A~OS. ENTRE LOS RAMALES SECUNDARIOS LOS MÁS IMPORTANTES SON
LOS QUE SUBEN HACIA LOS VOLCANES POAS E IRAZ6, ~UE PONEN EN
COMUNICACI6N RÁPIDA CON SAN JOSÉ A DOS AMPLIAS ZONAS LECHE-
RAS.

UNA VERDADERA PROLONGAC IÓN DE LA CARRETERA CENTRAL ES LA
QUE LLEGA A ZARCERO y SAN RAM6N. UN BIEN ESTABLECIDO SERVI-
Slo AfREO COMUNICA LA MESETA CON LAS REGIONES MÁS APARTADAS
DEL PAfs. BUEN SERVICIO DE CORREOS, TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS,
COMPLETA ESTA RED DE COMUNICACIONES.

LA CARRETA. Es EL MÁS TfPICO y COM6N DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE COSTARRICENSE. Tuvo su ORIGEN EN "LA CUREÑA",IN-
TRODUCIDA POR LOS ESPAÑOLES, PERO ~UE SE FUE TRANSFORMANDO SE_
G6N LAS NECESIDADES. A PESAR DE LO PRIMITIVO DE SU ESTRUCTU-
RA ES EL MEJOR VEHfcULO PARA LOS MALOS CAMINOS DE LA MESETA.

EN EL PAfs HAY VARIOS TALLERES DE CONSTRUIR CARRETAS, IN
DUSTRIA PROP!AMENTE CAMPESINA~ EN ASERRf, PURISCAL, SARCHf,-
ALAJ UELA.

EL HOMBRE DEL CAMPO TIENE UN GUSTO MARAVILLOSO PARA PIN
TAR Y DECORAR LAS CARRETAS.

LA PINTURA DEL CAJ6N, LAS RUEDAS Y EL YUGO SE HACE ENCO
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LORES VIVOS, GE~ERALM~NTE UN FONDO DE MINIO, SOBRE EL QUE
SE DESTACAN DI~UJOS DE COLORES BRILLANTES, ROJOS, BLANCOS,
AZULES, ETC.

PQR SUS ALTAS CIMAS VOLCANICAS, POR LAS NUMEROSAS HA-
CIENDAS DE VARIADOS CULTIVOS QUE HAY EN SUS FALDAS Y POR ES
TAR SITUADA EN EL CORAZÓN DEL PAís, JUNTO A LA ZONA DE MA:,
YOR POBLACiÓN, ES LA CORDILLERA CENTRAL LA MAS IMPORTANTE Y
¿ONOCIDA DE LAS TRES SECCIONES QUE COMPRENDE LA CORDILLERA
COSTARR ICENSE.

ESTA HERMOsfslMA HILERA DE MONTA~AS , CUYA CRESTA FOR-
MA EL HORIZONTE, N.DE LA MESETA CENTRAL, LLEVA LA DIRECCiÓN
GENERAL N.O. A S.E., y A PARTIR DEL VOLCAN TURRIALBA,VA DE-
CREC IENDO EN ALTURA HASTA ALCANZAR LAS PLAN IC lES LITORALES
DEL ATLANTICO REGADAS POR EL CURSO INFERIOR DEL REVENTAZÓN.

DE TRES ROBUSTOS MONTES O MACIZOS VOLCÁNICOS CONSTA LA
CORDILLERA CENTRALg EL. DEL POAS, y EL DEL BARBA SEPARADOS
POR LA GARGANTA DEL DESENGAÑO Y EL DEL IRAZ6-TuRRIALBA, SE-
PARADO DEL BARBA POR EL PASO DE LA PALMA. LA GARGANTA DEL
BARRANCA, POR DONDE DISCURREN LOS BRAZOS SUPERIORES DEL BA-
RRANCA Y DEL SAN CARLOS, SEPARA EL MACIZO DEL POÁS DE LA
SIERRA DE TILARAN.

EL GRAN MACiZO DEL POAS, ENTRE LOS PASOS DEL BARRANCA
y DEL DESENGA~O~ SE PROLONGA AL NORTE POR LOS CERROS DE
CARIBLANCO.

DEL MACIZO DEL POAS BAJAN MUCHOS Rfos QUE SON AFLUEN-
TES DE LOS Rfos SAN CARLOS, SARAPIQuf, GRANDE DE TARCOLES Y
EL. BARRANCA.

EL VOLCÁN POÁS ALZA SU CUMBRE A 2680 M. DE AL TI TUD, 'HA
CII>,EL N.O. DE SAN .JOSÉ y CAS I AL I~. FRANCO DE ALAJUELA. Es
TE VOLCÁN ES UN GRAN GEYSER, MUCHO MAS HERMOSO E IMPONENT~
QUE LOS GEYSERES DE ISLANDIA y DEL PARQUE DE YELLOWSTONE ,
DE E~.UU. EL CRÁTER NUEVO ES UN ENORME EMOUDO, CUYO FONDO
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LO OCUPA UNA LAGUNA~ DE DONDE SURGEN LAS ERUPCIONES.EL ANTI
GUO CRtCTER, AL SUDESTE DEL ACTUAL, ESTt MtS ALTO y TIENE
UNA LAGUNA DE AGUA FRfA Y POTADLE CUYO DESAGUADERO ES EL Río
ANGEL, AFLUENTE DEL SARAPIQuf.

EN LAS FALDAS DEL MACIZO DEL Pots HAY ADELANTADOS CEN-
TROS DE PODLACI6NCOMO SAN PEDRO DE Pots, CON DELICIOSO CLI
MA Y A LA MISMA ALTURA QUE LA CIUDAD DE SAN JOS~.

ZARCERO ES LA POCLACI6N MtS IMPORTANTE DE LA REGI6N.Es
UNA PODLACI6N NUEVA QUE SIRVE DE ENTRADA AL RICO VALLE DE
SAN CARLOS.

PRODUCE PAPAS, MAfz Y TIENE GRANDES FINCAS DE GANADO Y
EXPLOTACIONES MADERERAS, AOUNDAN LAS PLANTAS DE JARDfN.

EL MACIZO DEL BARBA ESTÁ CARACTERIZADO POR TRES AZULES
Y HERMOSAS C~PULAS, DENOMINADAS COM6NMENTE LAS TRES MARfAS,
SITUADAS CASI AL N. ~EOGRÁFICO DE SAN JOSÉ. LA DEL SUR,QUE
ES PROPIAMENTE EL VOLCÁN, TIE~E UNA PEQUEÑA LAGUNA DE AGUA
CRISTALINA Y FRESCA. LA DEL CENTRO, QUE ES LA MÁS ELEVADA9
ALCANZA A LOS 2900 M. EL VOLCÁN ESTÁ EN REPOSO DESDE TIEM-
PO INIvIEMORIAL.

EL PASO [E EL DESENGAÑO .ES I_A COIvIUNICACI6N MÁS FÁCIL EN-
TRE LA MESETA CENTRAL Y LAS LLANURAS DEL NORTE. POR ÉL SE
ESTAGLECl6 EL CAMINO ENTRE SAN JOSÉ Y SARAP!Quf, TAN TRAJI-
NADO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX, CUANDO CONSTITUy6
LA SAL IDA USUAL AL ATLÁNT ICO. í,CTUALMENTE TIENE IMPORTAN-
TEs HACIENDAS DE LECHERfAS, EN VARA BLANCA y Los CARTAGOS •
CUYOS PRODUCTOS SE ENVfAN A SAN JOSÉ POR LA CARRETERA DEL
POÁS.

EL PANORAMA DEL BARBA ES UNO DE LOS MÁS OELLOS E INTE-
RESANTES.

LAS LADERAS DEL BARDA HAN SIDO DESFORESTADAS HASTA LA
CiMA.

HAY GRANDES HACIENDAS PERO LAS POLLACIONES DE !MPORTAN
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CIA SE HALLAN HACIA LAS PARTES QA0AS, EN UONDE TERMINAN LOS
CAFE1ALES~ SAN Josf DE LA MONTA~A! ETC.

Los CERROS DE ZURQuf y DE LAS CARICIAS, CONTIN6AN LACA
OD!A, AL ESTE DE B¡;.R8A~ HASTA LA. INICIACiÓN DEL PASO DE LA-
PALMA. POR ESTA DEPRESI6~ DE LA PALMA PASAN LOS VAPORES A-
CUOSOS QUE EL ViENTO DEL N.E. EMPUJA A TRAV~S DE LAS LLANU-
~AS DE SANTA CLARA y CAEN EN LA SECCI6~ ORIENTAL DE LA MESE
TA CENTRAL FECUND~NDOLA CON ACUNDANTES LLUVIAS.

EL GRAN MACIZO IRAZ6-TuRRIALCA LIMITA EL HORIZ,ONTE NOR
TE y N.E. DE LA CIUDAD DE CARTAGO. Es EL M~S IMPORTANTE OE
LA CORDILLERA CENTRAL y CONSTA DE DOS PARTES UNIDAS POR UNA
DE'PRESIÓN DE DONDE ARRANCAN, E~: OPUESTOS RUrviOOS, LOS Rfos
TURRIALCA y TORO í~MARILLO.

SE ELEVA A UNA A~TURA DE M~S DE 3452 M. SOCRE EL NIVEL
DEL MAR; ES UNO DE LOS VOLCANES M~S RENOMORADOS y M{S FRE-
CUENTEMENTE VISITADOS DE LA AMfRICA CENTRAL. EN SU ANCHA LO
MA SE ENCUENTRA EL CR{TER ACTIVO,QUE NO CESA DEHACERERU~
CIONES DESDE !917. LA VEGETACiÓN AR06REA, FORMADA EN SU M;
YORfA DE ENCINOS O ROBLES, 'VA DESAPARECIENDO PARA DAR CAMP~
A LOS ARRAYANES, AROUSTOS DE TRONCOS FUERTES Y LEÑOSOS Y HO
JAS PEQUE~AS y CORI{CEAS, 6NICAS PLANTAS CAPACES DE RESIS:
TIR LOS SUELOS VOLC~NICOS.

Es EL SEGUNDO DE LOS VOLCANES DE COSTA RICA POR SU ELE
VACIÓN DE 3325 M. EST{ FORMADO DE UN INMENSO CRÁTER Y DE O:
T~OS CRÁTERES SECUNDARIOS. Es UN VOLCÁN CASI EXTINGUIDO.LA
MÁS NOTACLE DE SUS ERUPCIONES FUE LA DE 1864 CUANDO SUS CE
NIZAS LLEGARON HASTA PUNTARENAS.

LA FALDA SUR DE ESTOS DOS VOLCANES ESTÁ OCUPAD ••.POR DOS
QUES y POTREROS. LAS FLORESTAS DE ALTURA SON MUCHO MÁS A-
TRACTIVAS QUE LAS OE TIERRA CALIENTE~ AOUNDAN EN FLORES, ES
PECIALMENTE ORQufDEAS y EN PAJAROS QUE COMO EL QUETZAL, TI~
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NEN UN 8RILLANTE PLUMAJE. Los POTREROS CONSERVAN AÚN5 EN
GRANDES EXTENSIONES, RESTOS DE LA SELVA PRIMITIVA, MUCHOSCE
ELLOS SE HAN FORMADO CON ZACATES EXTRANJEROS CON LOS QUE HAN
VENIDO PLANTAS EUROPEAS: VIOLETAS, MARGARITAS, QUE PROSPE-
RAN COMO EN SU TIERRA.

HACIA EL N.E., DE LA PALMA, SE HALLA SAN ISIDRO DE CO-
RONADO, EN CUYAS VECINDADES SE HALLAN GRANDES FINCAS DE GA-
NADOS FINOS, QUE SURTEN DE LECHE Y MANTEQUILLA A LA CIUDA-
DES DE LA MESETA CENTRAL.

EN LAS LADERAS MERIDIONALES DEL IRAZa, ESTtN LAS REGIO
NES LECHERAS DE TIERRA BLANCA Y COTo

PACAYAS HACIA EL ESTE DE COT, TIENE IMPORTANTES EXPLO-
TACIONES EN LECHERrA y MADERAS, AS! COMO MArZ, PAPAS Y VER-
DURAS.

CAPELLADES QUEDA EN UN VALLE MUY CULTIVADO.

EN EL MACIZO DEL TURRIALOA SON MÁS ESCASAS LAS POOLA-
CIONES: EN SANTA CRUZ Y SAN ANTONIO HAY LECHERfAS Y GRANDES
SIEMCRAS DE MAfz, CA~A Y VERDURAS.

LAS CARRETERAS DE MAS IMPORTANCIA QUE DAN SALIDA A LOS
PRODUCTOS DE ESTA ZONA SON: LA QUE SE DIRIGE AL VOLCAN IRA-
za, CON UN RAMAL A PACAYAS Y CAPELLADES; POR ELLA LLEGAN D~
RIAMENTE GRANDES CANTIDADES DE LECHE A LOS MERCADOS CEN-
TRALES. OTRA CARRETERA MODERNA SUBE DESDE TURRIALBA HASTA
SANTA CRUZ.

CARRETERA QUE HA TENIDO MUCHA IMPORTANCIA FUE LADE CA-
RRILLO, POR LA PALMA.

LA VIVIENDA. LAS ZONAS DE POCLACI6N EN LAS VERTIE~TES
.DE LOS VOLCANES ~O AOARCAN SUPERFICIE CONTINUA, SINO QUE ES

TAN SEPARADAS.

~L SUR DE LA MESETA CENTRAL SE LEVANTAN OTRAS MONTAnAS
QUE COMIENZAN AL OESTE, EN LA COSTA PAcfFICA: ELLAS SON ~
LOS CERROS DE TURRUBARES QUE SE INICIAN EN EL CERRO DE HE-
RRADURA (860 M~) Y SE DESARROLLAN HACIA EL ESTE CON LOS NOM
BRES DE CERROS DE PURISCAL, DE ESCAZa (2691 M.) DE LA CAN:
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DELARIA, DE EL TA~LAZO (1858 M.) Y DE LA CARPINTERA(!74G~~
EN ALGUNOS DE ESTOS MONTES HAY ROCAS CALC~REAS QUE SE EX-
pLoTAN PARA LA FABRICACI6N DE CAL, TAN GTIL EN LAS CONS~
TRUCCIONES. AL SUR DE LOS CERROS DE ESCAZ6 SE ELEVAN LOS
DE BUSTAMANTE Y DOTA, CONJUNTO DE ALTURAS QUE ALDERGAN LOS
VALLES DE SANTA MARrA (1600 M.) Y EL COPEY (1800 M.) QUE
SON MUY PINTORESCOS Y DE DELICIOSO CLIMA.

UN CONJUNTO DE ALTURAS LLAMADAS CERROS DE LAS CRUCES
SE DESPRENDE DE EL TA3LAZO Y CONTIN6A HASTA EL CERRO CE LAS
VUELTAS QUE ES DONDE COMIENZA LA CORDILLERA DE TALAMANCA.

LA CORO 1LLER:, DE Tf~L.\M,~[\JCi,

Es LA TERCERA Y GLTIMA DIVISI6N DE LA CORDILLERA COS-
TARRICENSE~ SE DESARROLLA AL SUR, A IGUAL DISTANCIA DE AM-
eos OC€ANOS Y ES LA M~S ALTA Y MACIZA. EST~ LIGADA DE LA
CORDILLERA CENTRAL COMO YA SE DIJO.

LA CORDILLERA- DE TALAMANCA TIENE DIREccl6N N.O. A S.~
y SE CARACTERIZA TAMOI€N POR NO TENER ACTIVIDAD VOLC~NICA:
EN ELLA ESTÁN LAS DOS CiMAS MÁS ALTAS DEL PArS: EL CERRO
CHIRRIP6 GRANDE (3832 M.) Y EL PICO BLANCO O KAMUCK(3595M.)
SE INICIA CON EL CERRO DE LAS VUELTAS (3033 M.)~ A PARTIR
DEL CUAL EST~ EL BuENA V ISTA (3480 M.) 9 LLAMADO TAMO I€N CE
RRO DE LA MUERTE (SITUADO EN EL TRAYECTO DE LA CARRETERA -
PANAMERICANA). TAMOI€N ENCONTRAMOS EL DURIKA (2650 M.) Y
LA CRUZ DEL OBlsPo (2775 M.) QUE LLEVA E&TE NOMDRE PORQUE
ALLf PLANT6 EL SE~OR OOISPO THIEL UNA CRUZ~ LA PRIMERA VEZ
QUE ATRAVESÓ LA CORDILLERA EN SU VISITA A LOS INDIOS DE TA
LAMANCA;€STE ERA EL CAMINO PREFERIDO DE MONSE~OR THIEL PA:
RA PASAR LA CORDiLLERA. (BUSCAR DATOS DEL SE~OR OBISPO
THIEL Y DE SU ADMIRABLE OBRA EVANGELIZADORA~ LO MISMO QUE
DE LOS INDIOS TALAMANCAS.)

EN LA CORDILLERA DE TALAMANCA LA VEGETACI6N ES MUY ES
CASA Y EN LAS CUMORES LLEGA A FALTAR POR COMPLETO; POR LO
LEJOS QUE SE ENCUENTRA DE LOS CENTROS DE POOLACI6N y PORSU
CLIMA RIGUROSO, NO TIENE HABITANTES.
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OTR.:.S CURO i LLER:,S_ .._.·. ._M~__._· ·__··· ·_

~DEM{S DE LA CORDILLERA PRINCIPAL DE COSTA RICA HAY
OTRAS SECUNDARIAS EN LA VECINDAD DEL PAcfFICO; EN LA PENfN
SULA CE NICOYA SE DESARROLLAN UNAS QUE SER{N ESTUDIADAS rv¡ls
ADELANTE. LA CORDILLERA BRUNQUERA O COSTE~A QUE SE DESA-
RROLLA PARALELAMENTE AL OESTE DE LA DE TALAMANCA Y LIMITA
POR EL SUR EL VALLE DE EL GENERAL. Los CERROS DE SALSIPUE
DES EN LA PENíNSULA DE OSA Y FINALMENTE LOS DE BURICA CUYAS
CIMAS FORMAN PARTE DE LA LíNEA DIVISORIA CON PANArv¡{.-

NOTA: Los ALUMNOS DE5ER{N HACER TRAGAJOS PERSONALES SO
CRE LA IMPORTANCIA DE ESAS REGIONES MONTAÑOSAS QUE SE ACA-
BAN DE ESTUDIAR. EJEMPLO: REGiÓN DE PURISCAL (EL GRANERO DE
LA MESETA CENTRAL) ~ EL PORVEN IR DEL VALLE. DE SANTA lViARfA POr.
SUS CULTIVOS DE CLIMA FRfo, ETC. EL VALLE DE EL GENERAL Y
SUS GRANDES POSIBILIDADES ECONÓMICAS EN RELACiÓN CON LA CA-
RRETERA PANA~ERICANA Y EL DESARROLLO DE LA AVIACiÓN EN COS-
TA RICA.

OLVIDADOS EN OTROS TIEMPOS~ HAN COORADO AHORA GRAN IM-
PORTANCIA POR SU PRODUCCIÓN AGRíCOLA.

EL V~LLE DEL PARRITA

Es LA REGIÓN REGADA POR EL Río PARRITA, QUE JUNTO CON
EL PIRRís FORMAN EL Río GRANDE DE PIRRfs.

Es UNA ZONA MUY F~RTIL Y PINTORESCA. ENTRE LOS CERROS
DE BUSTAMANTE Y D~ DOTA QUEDA LA DEPRESiÓN POR DONDE CORRE
EL Río PARRITA. LAS REGIONES QUE RIEGA EL PARRITA SON MUY
F~RTILES y QUELRADAS; ANTES DE UNiRSE CON EL PIRRís RIEGA
VALLECITOS ELEVADOS QUE RECI8EN LOS NOMBRES DE SANTA MARrA
DE DOTA, DE TARRAZÚ Y EL COPEY.

ALGUNAS POBLACIONES IMPORTANTES SE HAN ESTABLECIDOALLf
COi.l0SANTA l\::ARfACeUE ES LA MÁS IMPORTANTE, PRESENTA UN EdEi,:
PLO TÍF!CO CE PUEBLO DE MONTAÑA~ YA DIJIMOS (UE SL ALTURA -
PAS A o E i 50 C; M. Y POR E S O S U C L I¡vi A E S M Á S FRío q U E E L D E C ':'R
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SA~GnE INDIA, y SE DISTlNGUEN POR S~ ESprRITU DE PROGRESO.~STA
POGLACI6N SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE Los ROBLES (A M~S DE MIL
rOSCIENTOS METROS DE ALTURA).

LAS TIERRAS MtS ~LThS DE ESTA ZONA DEL PARRITA TIEN~N UN
CLIMA FRfo y HÚrviEDO, NO MUY BUENO PARA LA ':'GRICULTURA; ;\ VECES
LAS CIMAS DE LOS CERROS PRESENTAN LAGUNAS O PASTIZALES PANTANO
50S. EN FRECUENTES OCASIONES LA TEMPERhTUR~ BAJA ~ OA Y LA
ESCARCHA CUBRE EL SUELO, D':'~A~DO LOS FRUTOS. Los PRINCIPALES
CULTIVOS SON FRIJOLES, MtlZ5 CUB~SES, CHIVERRES y PAPAS.

CUANDO COMENZ6, A~OS ATRSS, LA EXPLOTACI6N DEL VALLE DEL
ALTO y MEDIO PARRITA, (CUYAS POBLACIONES SON SAN MARCOS, SANTA
MARrA y COPEY ), LA INDUSTRIA PORCINA ERA LA PRINCIPAL PÜES EL
MArZ NO SE PODf;. SACAR A LA MESETA CENTRAL y SE EMPLEABA EN
ALIMENTAR LOS CERDOS; LOS MAGNfFICOS PASTOS HICIERON POSISLEEL
DESARROLLO DE LA GANADERfA QUE HOY ES MUY IMPORTANTE; COMO LA
LECHE NO PUEDE ENVIARSE A LAS CIUDADES DE CARTAGO O SAN Jos(,
SE CONVICRTE EN QUESOS Y MANTEQUILLA DE EXCELENTE CALIDAD;T~M-
8!€N Hf, pROGRES,',DO EL CULTIVO DEL Ci'.FÉ, SIENDO MEJOR EL DE Si.;;
~~RCOS? PUES ~O LO AZOT~N T~N FUERTEMENTE LOS VIENTOS COMO ~
S,",~;T,~MAR r A.

SAN MARCOS EST~ SITUADO EN UN PROMONTORIO ALTO ENT~E ~os
Rfos PARRITA GRANDE Y UN AFLUENTE; LAS TIERRAS QUE LO Cl~CJNGAN
SON MUY ELEVADAS Y CUBiERTi-.S DE PASTOS~ QUEDA A i355 u, rE iCL.E-

vAct6N.

ESTAS DOS POoL:,CIONES CITi,Di.S SUFREN PúR Li, Ff.LL.CE v Ir.s
DE COMUNICACI6N, y S6LO DE ENERO ~ ~BRIL, CUANDO EL SOL SEC~
EL LO D A Z,:, L Q. uE C,~ U S 6 EL I N V I E R N O, P U E D E U T I L 1 Z;" R S E E Le;; r;;í : N O ,

LAS ChZADORhS HACEN EN MEDIO Df,:.EL RECORRIDO Dt SAN Jos~ A
S"NTt, MARL~ DUR,:'NTE EST:\ ÉPOCA. DURANTE LOS M·::SE5 DEL :~JViEf':-
NO ESA ZONA QUEDA PR~CTICAMENTE AISLADA DEL CENTRO DEL p~rs •
UN~ CARRETlRA EN CONSTRUCCI6N LAS UNIR~ A LA REGI6N DE QUE-
POS.-

~ ORILLhS DEL PARRITA, HACIA EL SURESTE DE SANTA MARrA SE
EXTIENDE A l800 M. DE ALTITUD. EL COPEY, FORM;"OO POR TIERR,\S ;\
LUV!ALES~ CUGIERTAS DE PASTOS A 1800 fvi'5 ESTE PRECIOSO Vi\LLECI
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DE LOS t,LP~S. r:,LL COPE~" F.:~
,JL-

• II.II~ PO'::'L .~~ 16N ~~UE ::.r\~(;O¡~;TRt-·,;\';OS C,E~['~ SAN -.tOSÉ H:·.~·_ ~.~>~...
TR..:..,,¡C SUF~ i)E: ~.;;S ,VIOr~Tí"\i·~/ ...S GE GOTJ-l.

,
CUE!'lT.\ DEL RIO P¡,~R1S

TA~BlfN RECIBE EL NO~ERE DE PARRITA LA REGi6N FOR~kDA
~)~ LAS FfRTILES y EXTENSAS LLANURAS DEL Rfc PI~RrS QUE FU~
~ON LAS P~I~ERAS QUE LLAMARON LA ATENCI6N DE LA UNITCD E~
EL FACfFICO, CUANDO EMPEZ6 A DECAER LA ZONA BANANERA DEL ~_
!LKNTICO y SE CONVIRTI6 EN EL CENTRO PRINCIPAL DE LA NUEJA
COLONIZACl6N .HUBO UNA GRAN EMIGRACI6N DE TRABAJADORES A FA
nnlTA , POR LOS ELEVADOS SUELDOS QUE SE PAGABAN.R~PIDAMEN-~
tPARECI6 LA ALDEA DE PARRITA, CERCA DE LA DESEMBOCADU~A DE_
PIRRfs y VECrNA AL CAMPO DE ATEH:\IZAJE; ,JOR LOS INCONVENIEfI
TES QUE OFRECrA ESTA POBLACI6N, SE ORDEN6 TRASLADARLA A LA-
COSTA. UN FERROCARR IL DE 10 KM. DE LAHGO LA UNE A l~UEPOS.
~UCHAS FINCAS DE BANANO SE FORMARON A LO LARGO DE ESTA VfA
F~RREA.-

SIN EMBARGO, EL ¿LIMA M~LO QUE CARACTERIZA AL LITORAL
PnCfFICO PERJUDIC6 LA S:LUD DE C~SI TODOS LOS TRAB~J~DORESY
HOY L~ REGI6N DE PARRITA HA DEC~rDO B~STANTE POR~UE LA LOM-
p,\;¡i;. HA DIRIGIDO SUS ,:,CTIVlú"DES H"CIA OTR;:,S REGIONES.QUE-
POS H~ SUSTITUIDO 4 PARRIT~ ,v SU IMPORTANCIA SE REVELA POR
EL M;,GNfFICO fviUELLE Q,UE :.LLí SE H':, COI~STRUiD09 SUS P¡;TIOSDE
FERROCARRIL, SUS ~L~ACENES y EL PINTORESCO C~SERrO QUE SUBE
POR L''''M~ LADERAS DEL CERRO.

EL CULTIVO DEL BA~ANO ENCUENTRA EN ESTA 70Nh DOS GR~N-
DES DIr=ICULT,~DES QUE NO SE PRESENTARON EN EL ATLt:NTICO~ Li\
SEQLfA, QUE OJLIG':' AL RIEGO ARTIFICIAL EN ALGUNAS ~POC~Sj y
LA ENFER~EDMD DE LA PLANT':', LA SIG~TOKA, QUE LA COMBATEN RE
GA~DO VENENO SOBRE LAS PLANTACIONES POR MEDIO DE AVIONES Y
aOivíGt".S.

:-\L SUR DE QUEPOS QUED[, EL VhLLE DEL n Io Np.R;,~~JO:DEGf<AN
FERTILIDAD. OTRO Rfo lf.¡iPORTANTE ES EL S/~VEGRE. AL SUR~EL L.!
TORAL Ql'E CO:,:?f,E!\~DEL;,S ZON;'S DE DOI,ii¡\jIC,:'LY UVIT,~. FORM,:. A-
c , TIL"DOS ~;--'¿ D!FICLCLTi~I·: EL ACCESO DE LOS 8,:.RCOS.
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CUENCA DEL RIO GR~NOE DE TERR~B~,O DIQUiS

LVALLLQ~._EL GENE:RAL

CONSTITUYE UNA EXTENSA ZONA REGr,DA POR LOS Ríos GENE-
RAL Y BRUS, qUE SE UNEN EN EL PUNTO LLAMADO PASO REAL PARA
FORMAR EL Río GRANDE DE TfRRABA.

SE EXTIENDE ESTA CUENCA DESDE LAS FALDAS (ESTRIBACIO-
NES ) MERIDIONALES DEL CERRO BUENA VISTA HASTA LA FRONTERA
CON PANAMÁ.

ESTUDIAREMOS PRIMERO EL VALLE qUE RIEGA
EL Río G E N E R A L.

EL Río GENERAL SE FORMA DE LOS TORRENTES QUE BAJAN DEL
CERRO BUENA VISTA Y OTROS qUE VIENEN DEL CHIRRIP6 .GRANDE. EL
VALLE EST! RODEADO DE MONTA~AS (CORDILLERAS DE TALAMANCA AL
ESTE Y LA BRUNqUE~A O COSTANERA AL OESTE); ES MUY LARGO Y
SE EXTIENDE DESDE LA POBLACI6N DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL
(URE~A ES EL NOMBRE OFICIAL) HASTA CERCA DE LA DE BUENOS AI-
RES. Lo FORMAN SABANAS RODEADAS DE IMPENETRABLES BOSqUES.
EN LA ACTUALIDAD ESTE HCRMOSO VALLE ESTÁ POBLADO POR GENTES
DEL INTERIOR DE LA REP6BLICA (DE SAN MARCOS~ SANTA MARíA,
ASERRf, DESAMPARADOS), PERO EN LOS SIGLOS PASADOS ESTUVO HA-
BIT ADO POR IN DIO S q U E D EJ t. RO N N UM E R O SO S EN T IE R RO S •

Los PRIMEROS COLONIZADORES DEL VALLE DE EL GENERAL FUE
RON VERDADEROS HfROES, PUES HABíA ABSOLUTA FALTA DE VíAS
DE COMUNICACI6N. COMO EL RELIEVE SE COMPONE DE REGIONES AL
H,S Y BAJAS, EL CLIMA ES SUMAMENTE VARI,~DO, LO MISMO qUE SUS
PRODUCTOS, POR LO CUAL TODO EL VALLE OFRECE ENORMES RESER-
VAS PARA CUANDO LA AGRICULTURA SE DESARROLLE. LA TEMPERATU
RA CAMBIA DESDE EL FRfo DE LAS CUMBRES (5 GRADOS) HASTA EL-
SOFOCANTE CALOR DE LAS BAJURAS; LA LLUVIA ES GENERALMENTE A
BUNDANTE EN SAN ISIDRO (PASA DE LOS 3000 MM.) Y LAS DENSAS-
BRUMAS,· FRECUENTES SOBRE TODO EN LAS MA~AN~S DE-I~VIERNn SON
MANIFESTACI6N DE LA GRAN HUMEDAD; EXISTE, SIN EMBARGO, UN~
MARCADA fpOCA DE SEquíA qUE CASI COINCIDE CON LA DE LA MESE
T':' CENTRAL.· Lvs POBL;.CIONES TIENEN CASI TODAS CLIMA CÁLIDO,
PERO YA DIJIMOS qVE HAY LUGARES FRESCOS. ENTRE LAS PRINC!PA
LES POBLACIONES ESTÁ URE~A (SAN ISIDRO) qUE ES LA MAS POBLA:
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DA;ES NUEVA Y ADEMÁS DE SUS CASAS DE MADERA TIENE RANCHOS
CON TECHO DE PALMA Y PAREDES DE MADERA TOSCA. ~L SER UNO
DE LOS CENTROS PRINCiPALES DE LA CARRETERA PANAMERICANA HA
AUMENTADO SU IMPORTANCIA. Es EL CENTRO DE UNA ÁREA AGRfCO
LA QUE PRODUCE COSECHAS DE TIERRAS TEMPLADAS COMO CAFf, E~
MAfz, CUBASES, FRIJOLES Y TAMBIÉN LAS DE REGIONES CÁLIDAS
COMO ARROZ, TABAJO, ETC. SON MUY NUMEROSAS LAS CRrAS DE
GALLINAS QUE SURTEN LOS MERCADOS NUEVOS DE LA ZONA BANANE
RA; LA GANADERfA ES MUY FLORECI~NTE EN LAS SABANAS. Los D~
MÁS PUEBLOS DEL CANT6N SON PEQUE~OS CASERrOS A AMBOS LADOi
DEL CAMINO: GENERAL VIEJO (LA PRIM~RA POBLACI6N QUE SE FUN
D6); DANIEL FLORES, LLAMADO PALMARES POR SU PRODUCCI6N ?~
TABACO, ETC.

LA CRrA DE CERDOS ES IMPORTANTE; TAMBIÉN SE DAN BwrnAS
FRUTAS COMO NARANJAS, LIMONES, PINAS, BANANOS Y PAPAYAS.EN

, , -TRE LAS INDUSTRIAS MAS IMPORTANTES ESTAN EL BENEFICIO DE
ARROZ Y DEL C~F€ QUE SE HAC~N DE MODO RUDIMENTARIO. NUME-
ROSOS CHINOS SE OCUPAN EN EL COMERCIO.

LA HISTORIA DE LA COLONIZACI6N DE EL GENERAL. ESTA LLE
NA DE 'SACRIFICIOS Y DE HEROfsMOS. Los INDfGENAS FUERON PO-
CO A POCO DEJANDO EL LUGAR A LOS BLANCOS QUE EMPEZARON A
LLEGAR.

COMO LA TOPOGRAFfA DEL VALLE DE EL GENERAL ES TAN DES-FAVORAOL~ AL TRAZADO DE CAMINOS, LOS PRIMEROS COLONOS SE
VIERON OBLIGADOS A BUSCAR OTRA SALIDA QUE NO FUERA LA QUE
ATRAVESADA LAS CORDILLERAS, Y ESTABLECIERON UN CAMINO A LA
COSTA, HACIA DOMINICAL O LA UVITA, POR DONDE SE SACADA EL-
TABACO, ESPECIALMENTE. PERO LA MEJOR SALIDA DE ESA RE-
GI6N SERÁ LA CARRETERA PANAMERICANA QUE LA ATRAVIESA EN TO
DA S~ LONGITUD.

TRES FACTORES IMPORTANTES HAN INFLUIDO EN EL GRAN CAM
010 QUE SE EFECTUÓ EN LA VIDA ECON6MICA PRIMITIVA DE E~
GENERAL: Iº EL INCREMENTO DE LA AVIACI6N (HAY TERRENOS
aUENOS PARA .AEROPUERTOS EN TODO EL VALLE Y LOS AVIONES
TRANSPORTAN ADEMÁS DE PASAJEROS, PRODUCTOS AGRfCOLAS). 2º
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA OANANERA,Y 3º LA CARRETERA
PANAMERICANA YA CITADA.
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EN EL GENERAL TIENE TAMOlfN IMPORTANCIA LA 06SQUEDA DE
OJJETOS DE ORO~ ENTERRADOS POR SUS ANTIGUOS MORADORES, LOS
INDIOS, Y EL DESCUGRIMIENTO DE LAS HUACAS DA LUGAR A PEQUE-
¡~f\S EiviiGRi-.CIONES DE LOS QUE SE DEDICAN A ESA ÁCTIVIDAD.-

YA DIJI~aS ~UE EL GRAN INCONVENiENTE QUE ESE VALLE TIE
NE PARA SU MEJOR DESARROLLO, ES LA ESCASEZ DE VfAS DE COMU:
N1CAC16~, PERO ESTO SE AR2EGLAR; y ES DE ESPERARSE UN GRAN
AU~ENTO DE PO~LACIONES y CULTIVOS, YA QUE SE TRATA DE UNA
REGI6N TAN F{RTIL, CON AMPLIAS tRE~S DE CLIMA TEMPLADO;PERO
LOS TERRENOS M~S FfRTILES ESTtN EN LAS CAJURAS9 DONDE EL
CLIMA ES MALSANO POR EL PALUDISMO Y LA ANQUILOSTOMIASIS.

EL VALLE DE EL GENERAL CONSTITUYE EL OANT6N DE P~REZ
~ELED6N.

NOT~: EST6DIESE LA 310GRAFfA DEL SE~OR P€REZ ZELED6N.

Es LA VASTA ZONA REGADA POR EL Rfo GRANDE DE T{RRAOA
ANTERIORMENTE CITADO; LO FORMAN DOS CORRIENTES PRINCIPALES:
EL GENERAL Y EL BRUS, ~UE SE REUNEN EN EL PASO REAL~EL PRl
MERO ES EL eR;,ZO f'¡,AS1MPO RTANTE y YA ESTÁ ESTU DI f, DO; EL OR US
PROCEDE DE LAS FALDAS DEL CERRO PANDO. Los DOS JUNTOS, Y
YA CON EL NOMuRE DE Rfo GRANDE DE TfRRADA, AL LLEGAR A LA
ESTRECHA LLANURA DE LA COSTA, FORMAN UN DELTA COMPUESTO DE
SEiS CRAZOS, (,~L LLEGAR AL MAR ESTOS LR¡;ZOS SE LLAMAN "00_
CAS!! Y LA N¡~VEG,\CIÓN EN ELLAS ES MUY PELIGROSA) COMUNICA-
DOS ENTRE sr; LAS MAREAS PENETRAN HASTA PUERTO CORT€S,(EL
Pozo), POR LO QUE LAS GASOL!~AS DE PUNTARENAS PUEDEN LLE-
GAR HASTA A(uf. EL Rfo GR~NDE DE TfRRADA, FORMA MUCHOS VA
LLE5s PERO EL PRINC¡PAL SS EL GENERAL YA ESTUDiADO. EL VA:
LLé: DEL -rÉRRACJ\ ES i',iUYiNTERES>-,NTE POR LAS VARIADAS FORLlAS
~LE TiENE; HALLAMOS CERCA DE LA CASE DE LAS CORDILLERAS O
CERCA DE LOS [\¡i!Sfv10S¡,rOS, GRANDES EXTENSIONES PLANAS CUDIER
TAS DE PASTO NATURAL5 LLAMADAS SACANAS~ ENTRE ELLAS EST~~
LJS DE BUENOS ,·,¡RES, CAC¡:,GRA, POTRERO CEf<RADO, POTRERO
GR~NOE, CA~AS GORDAS, ETC., TODAS ELLAS NO ESPERAN MÁS QUE
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UN MAYOR ESFUERZO DE LOS COSTARRICENSES PARA DESARROLLAR
LA RIQUEZA LATENTE. LA RIQUEZA DEL SUELO DEL VALLE DEL T~
RRADA VARíA, ALCANZANDO EN ALGUNAS PARTES UN MtXIMO EXTRA
ORDINARIO Y NUNCA CAJA HASTA SER VERDADERAMENTE EST~RIL :
FUERA DE LAS DIFERENCIAS DE ALTITUD (QUE INFLUYEN EN LAS
DIFERENCIAS DE ~RrO Y DE CALOR), EL CLIMA ES MUY PARECIDO
AL DE LA MESETA CENTRAL; TIENE LAS DOS ESTACIONES DIEN MAR
CADAS, COMENZANDO LAS LLUV!AS EN EL MES DE AlRIL Y CESAN-
DO EN NOVIEMORE, PERO LA ~POCA SECA SE VE INTEr~RlJf'vlPIDAFOR
COPIOSOS AGUACEROS; LAS SACANAS SE CARACTERIZAN POR LA A-
CUNDANCIA DE Rocío (DECIDO A LA IRRAD!ACIÓN NOCTURNA) Y
NEOLINA, RASGO CARACTERíSTICO DEL CLIMA DE ESA REGIÓN QUE
INFLUYE FAVORABLEMENTE EN LA VEGETACiÓN.

Es INTERESANTE ESTUD!AR LA.HISTORIA DE LA EXPLOTACIéN
QUE EL HOMCRE HA HECHO DEL VALLE DE~ T€RRACA: SUS PRIMER~
HADITANTES FUERON LOS INDIOS ORUNCAS, QUE SE DISTINGuíAN
POR TRAOAJAR CON ARTE LOS METALES FINOS, ORO ESPECIALMEN-
TE, QUE HALLA CAN EN LOS Ríos DE LA CUENCA; POR ESO SE HAN
ENCONTRADO EN LAS HUACAS DE ESTA ZONA NUMEROSAS JOYAS DE
ORO FINAMENTE TRAOAJADAS. EN EL CANTÓN DE P€REZ ZELEDÓN,
LOS ORUNCAS TUVIE~ON UNO DE SUS PRINCIpALES CENTROS; TAM
31€N EN LAS SA DA N AS DE BUENOS fl IRES. DESPU€S FORMARON LOS
ESPAÑOLES LAS POOLACIONES- DE TÉRRAOA Y BORUCA CON INDIOS
QUE SACARON DE LAS MONTAÑAS.

DURANTE LAS ÉPOCAS INDfGENAS, COLONIAL Y PARTE DE LA
REP6oL1CA, LAS AGRUPACIONES HUMANAS VERDADERAMENTE ORGAN!
ZADAS FUERON SOLAMENTE LAS DE LOS AGORfGENES QUE OCUPAROÑ
EL VALLE DE EL GENERAL, LAS SAOANAS DE BUENOS AJRES~TÉRRA
DA y BORUCA. HACE APROXIMADAMENTE CUARENTA AJOS QUE ENTR¡
RON ALGUNOS COLONOS A TRAOAJAR ESTAS FÉRTILES TIERRAS.eO:
MO EL Rfo GRANDE DE T€RRADA PRESENTA DUENAS CONDICIONES
PARA LA NAVEGACIÓN, SE FUNDÓ EL PUERTO FLUVIAL DE EL Pozo
(HOY PUERTO CORT€S), A 20 KILÓMETROS DE LA DESEMGOCADURA;
LOS PRINCIPALES CULTIVOS FUERON DE ARROZ~ QUE LLEGÓ A SER
FAMOSO POR SU CALIDAD. PERO A PESAR DE LAS AlUNDANTES CO
SECHAS, LA FALTA DE VfAS DE COMUNICACiÓN iMPIDIÓ EL DESE-~
VOLVIMIENTO DE LAS POOLACIONES Y EL CULTIVO DEL ARROZ FUE
DISMINUYENDO.

~~OS DESPU€S SE INICIARON LOS CULTIVOS DE OANANO y
LA 6NICA COMPA~rA QUE PUDO LLEVAR ADELA~TE UNA EXPLOTACI~
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EN GRANDES FUE LA UNITED, PUES LOS CAPITALISTAS COSTARRICEN
SES TEMEN EXPONER SU DINERO EN NEGOCIOS INSEGUROS Y NO TIE
NEN ESprRITU DE COOPERACiÓN PARA FORMAR GRANDES COMPA~rASC~
MO LAS EXTRANJERAS.

DE MODO QUE SE DIERON EXCELENTES COSECHAS DE CANANO
POR LA ADMIRASLE ORGANIZACIÓN ~UE ESA EMPRESA DIO A SUS NE-
GOCIOS EN ESAS TIERRAS F€RTILES y VfRGENES, y EL VALLE DEL
T~RRACA SUFRIÓ UNA GRAN TRANSFORMACIÓN; APARECIERON POCLA-
CIONES CCMO FUERTO CORTfs. OCHO KILÓ~ETROS HACIA ADENTRO ES
T~ EL PALMAR SOLRE EL DIKfs, HASTA AQuf LLEGAN LAS GASOLI :
NAS¡ ES EL CENTRO DE LAS EXPLOTACIONES OANANERAS; EL Rfo SE
PARA LA DODLE POULACIÓN DE EL PALMAR, LA IN61GENA Y LA CLAÑ
CAl Asf, DE UN LADO QUEDAN LAS RANCHERfAS PRIMITIVAS y DE~
OTRO LOS EDIFICIOS DE CEMENTO Y MADERA DE LA COMPA~fA y EL
ENTROQUE DE LOS RAMALES DE FERROCARRIL, UNO DE LOS CUALES
LLEVA A GOLF1TO QUE ES EL PUERTO HACIA DONDE SE ENVlA EL DA
NANO RECOGIDO EN LA CUENCA DEL TÉRRADA.

EN ESAS ZONAS DE EXPLOTACI6N AGRfCOLA ES ADMIRADLE LA
LACOR DE LA COMPA~rA~ FORMA EL SEMCRADO QUE HA DE DEVOLVER
LA INVERSI6N HECHA EN fL y A LA PAR ESTAGLECE LA ZONA RESI
DENC!AL, DONDE NADA DEL CONFORT MODERNO FALTA: EL CLUD DE
DIVERSIONES '( DEPORTES: EL HOTEL, ETC. Y PREVIAMENTE HA SA-
NEADO LA REGiÓN, QUE ERA UN FOCO DE PALUDISMO; LLEVA HASTA
ALLÁ VíAS FÉRREAS, PLANTA ELÉCTRICA, TELÉFONOS, CONSTRUYE EL
HOSPITAL Y HACE LLEGAR TA~GIÉN EL AViÓN. LA EXPLOTACiÓN DA
NANERA COiv;ENZÓ DESPUÉS DE 1938) CUANDO SE FIRfv1Ar~ON LOS CON:
TRATOS CON LA COMPA~fA.

EL Rfo TfRRACA ERA, HAST~ HACE POCO, LA ~RINCIPAL SAL!
DA DE LOS PRODUCTOS DEL VALLE, Y COMO EN ALGUNAS PARTES COR
TA EL TR~CHO MONTA~OSO Y ES ACUNDANTE EN RÁPIDOS Y PASOS 01
FrCILES~ LOS INDfGENAS ADQUIRIERON GRAN DESTREZA EN ESA PE-
LIGROSA NAVEGACiÓN.

YA DIJIMOS QUE EL VALLE INFER!OR DEL Rfo GENERAL SE
COMPONE DE TIERRAS PLANAS OCUPADAS POR SACANAS NATURALES
CON LAS QUE ALTERNAN PEQUE~AS SELVAS CLARAS; AQuf DOMINA
EL CLIMA CALIENTE; (i9 A 35 GRADOS) HAY UNA MARCADA ESTA-
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CI6N LLUVIOSA (COMO REGI6N PAcfFICA QUE ES); LAS MA~ANAS ES
TÁN NUCLADAS y LOS AGUACEROS VIENEN DESPUÉS DEL MEDIODfA.LA
SEQufA DEL VERANO ES UN SERIO INCONVENIENTE PARA LAS EXPLO-
TACIONES GANADERAS; ESTO SE UNE AL CARÁCTER DE LAS POGLAC!O
NES, CUYOS ELEMENTOS EMIGRAN FÁCILMENTE, DIFICULTANDO LOS
TRACAJOS AGR fCOLAS. Los POBLADOS ESTÁN CONST 1TU IDOS POR CHI
RiCANOS, COSTARRICENSES DEL INTERIOR E INDIos. BUENOS l~iRES
ES UNO DE LOS PRINCIPALES CASERfos, (A 380 M. DE ALTITUC) ;
SE COMPONE DE CASAS DE MADERA Y DE RANCHOS PAJIZOS; AUNQUE
EL SUELO ES POCO FÉRTIL, SUS HA8iTANTES CULTIVAN ARROZ,FRi-
JOLES, CA~A DE Az6cAR, CAFf y ALGO DE TABACO; TAMBIÉN MArZ.
COMO YA NO ESTÁ EN LA ZONA BANANERA, NO LE LLEGAN LOS 5ENE-
FICIOS DE LA UNITED. Los AGRICULTORES TROPIEZAN CON EL GRAN
INCONVENIENTE DE LOS MALOS CAMINOS. LAS CRfAS DE GANADO Y
AVES DE CORRAL SON QUIZ& MÁS PRODUCTIVAS ~UE LA AGRICULTUR~
El CLIMA AGOTADOR Y MALSANO IMPIDE EL CRECIMIENTO DE LAS PO
DlACIONES. OTROS RANCHERfos RECIOEN LOS NOMGRES DE VOLCÁN~
CAÑAS, ETC.

EXISTE TAMBIÉN UNA ZONA DE LLANURAS COSTANERAS PAcfFI-
CAS QUE SE EXTIENDEN DESDE LA COCA DEL Río GRANDE DE TÁRCO-
lES HASTA LAS OOC~S DEL DIKfs; ESTÁN INTERRUMPIDAS POR ES-
TRICACIONES MONTAÑOSAS DE LA CORDILLERA COSTERA. RECIBEN~S
NOMORES DE PIRR1S, PALO SECO, DAMAS, PAQUITA, NARANJO Y SA-
VEGRE. EN PIRRís, QUEPOS, SIERP'E Y GOLFITO LA CorIl1PA~fA·IN-
TENSIFIC6 LA SIEMDRA DEL BANANO. ESTAS LLANURAS ESTÁN IN-
TERRUMP I,DAS POR BOSQUES.

SU CACECERA ES EL PUERTO FLUVIAL LLAMADO PUERTO CORTÉS,
UNIDO POR LfNEAS FÉRREAS A GOLFITO Y EL PALMAR. CONSTITUYE
ESTE CANT6N UNA MUY IMPORTANTE ZONA BANANERA CUYA EXPLOTA-
CI6N COMENZÓ RECIENTEMENTE. SU SUELO ES CE UNA GRAN FERTl
lIDAD. GOLFITO ES EL PRINCIPAL PUERTO MARfTIMO PARA EL E~
CARQUE DEL CANANO; TIENE LA VENTAJA DE TENER UN MAR MÁS T~t~
QUILO Y PROFUNDO QUE EL DE QUEPOS. GOLFITO ES HOY CENTRO DE
IMPORTANTE EXPLOTACiÓN AGRfCOLA Y SU PINTORESCA POBLACiÓN
ESTÁ LLAMADA A FIGURAR ENTRE LOS MEJÓRES PUERTOS DE CENTRO
hMÉRICA. ESTÁ SITU~DO EN LA COSTA NORESTE DEL GOLFO DULCE
y OFRECE UN PAISAJE BELLfsIMO; TIENE UN MAGNfFICO HOSP!TAL,
y UN HERMOSO MUELLE EN CONSTRUCCiÓN; DESDE EL PUERTO SE AD-
MIRA EL HERMOSO PANORAMA DE LAS MONTA~AS DE SALSIPUEDES;SE-
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RÁ UN GRAN CENTRO FERROCARRILERO y UW LUGAR DE ABASTECIMI EN
TO DE VAPORES; LAS VIVIENDAS DE LOS EMPLEADOS ESTÁN RODEA:
DAS DE HUERTAS Y ARBOLES FRUTALES; LA GANADERfA Y EL CAFÉ
TIENEN TAMBIÉN UN GRAN PORVENIR. GOLFITO SERÁ LA SALIDA DE
LA VASTA CUENCA DEL Rfo COTO.

EN LA RIBERA OPUESTA, EN LA PENfNSULA DE OSA,HAY OTRO
PUERTO QUE TAMBIÉN SERÁ QE GRAN IMPORTANCIA EN EL FUTUROPffi
QUE PA SALIDA A UNA RICA Y SALUDABLE REGI6N,ES ELPUERTO JT
MENEZ, HABITADO POR CHIRICANOS y COSTARRICENSES.

LLANUR~S DEL NORTE· Y DEL ATLANTICO.

LAS LLANURAS DEL NORTE DE COSTA RICA COMPRENDEN LAS
TIERRAS PLANAS SITUADAS ENTRE LA FRONTERA CON NICARAGUA y
LA BASE DE LAS CORDILLERAS VOLCÁNICAS DEL GUANACASTE y LA
CENTRAL. ESTA VASTA REGI6N SE CONTINUA AL ESTE POR LA LLA-
NURA ATLÁNTICA, SIN QUE HAYA UN LfMITE EXACTO QUE LAS SEPA-
RE, ESTÁN FORMADAS POR MATERIALES ARRANCADOS A LAS COR-
DILLERAS POR TRES GRANDES Rfos: EL FRIO, aL SAN CARLOS Y EL
SARAPIQUI, TRIBUTAR"IOS DEL SAN JUAN; SE DIVIDEN EN LLANU-
RAS DE GUATUSO,DE SAN CARLOS Y DE SARAPIQuf QUE SON LAS
DEL NORTE; DESPUÉS ESTUDIAREMOS LAS DEL ATLÁNTICO.

ESTAS GRANDES PLANICIES SON DE UNA"FERTILIDAD ASOMORO-
SA, PERO LA FALTA DE VfAS DE COMUNICACI6N IMPIDEN SU EXPLO-
TACiÓN EN DEBIDA FORMA. CERCA DE LAS CORDILLERAS ESTAS LLA
NURAS ESTÁN CUCIERTAS DE DOSQUES, CASI TODOS INEXPLORADOS ,
EXCEPTO EN LAS VECINDADES DE LOS RtOS.

r L~S LLANUR~S DE GUATUSO

SE EXTIENDEN AL SUR DEL GRAN LAGO DE NICARAGUA; ESTÁN
REGADAS POR VARIOS Rfos Y POR COPIOSAS LLUVIAS QUE NUNCA ~E

• SAN DEL TODO, SINO QUE DISMINUYEN DESDE FINES DE ERO A FI-
NES DE ABRIL; EL PRINCIPAL DE LOS Rfos ES EL FRfo, NAVEGA-
BLE E~PARTE. HACIA EL OESTE HAY OTROS MENORES COMO EL H~
CIENDAS Y EL SAPOÁ; EXISTEN EN ESTA LLANURA MAGNfFICAS SE~
VAS, EN LAS QUE ABUNDAN LOS ÁRBOLES DE HULE Y LAS MADERAS
FINAS.

Los CULTIVOS EN ESTA REGiÓN SON ESCASOS. SUS HABITAN-
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TES, LOS GUATUSOS, PERTENECEN AL GRUPO INDIO DE LOS HUE-
TARES, Y DURANTE MUCHO TIEMPO NO LLEGÓ A ELLOS LA CIVILIZA
c16N; SUS rlAGITACIONES, COMO EN TALAMANCA SON COMUNALES, ~
EL N6MERO DE FAMILIAS SE REVELA POR EL DE FOGONES;CULTIVAN,
MAfz, PL~T~NOS, YUCAS, CACAO Y PEJIVALLES; LA CARNi LA OB-
TIENEN DE LA CAZA Y LA PESCA. DEGIDO A LA MALA ALIMENTA-
CiÓN Y AL CLIMA MALSANO, ESTA RAZA SE EXTINGUE VISIBLEMEN-
TE. POR ESO LA POOLACIÓN DE ESTE VALLE DEL Rfo FRfo ES MUY
ESCASA (SOO HABITANTES). Dos POBLADOS PEQUEÑOS DE ESTA RE-
G 16N SON: SAN RAFAEL DE GUA TUSO (Q.UE FUE FUNDA DA POR EL SR.
OBISPO THIEL) Y LOS CHILES QUE TIENE CAMPO DE ATERRIZAJE,
ESCUELA Y EL RESGUARDO.

LAS FINCAS DE GANADO Y CACAO Q.UE SE ENCUENTRAN EN LAS
MARGENES DEL FRfo PERTENECEN CASI TODAS A NICARAGÜENSES, Y
LAS SELVAS, RICAS EN ~RBOLES DE HULE, FUERON TAM~I(N PRI-
MERO EXPLOTADAS POR GENTES DE ESA NACIONALIDAD; ELLOS TAM
B~N HACEN LA RECOLECCiÓN DE RAICILLA. (RAfz DE IPECACUANA}
QUE SE OBTIENE EN LOS BOSQ.UES H6MEDOS DE ESA REGI6N;LA RAI
CILLA QUE SE PRODUCE EN LA CUENCA DEL SAN JUAN SE ENVfA A
LIMÓN PARA TERMINA~LA DE SECAR Y EXPORTARLA.

SE EXTIENDEN AL NORTE DEL POÁS, Y EST~N REGADAS POR EL
Rfo DE ESTE NOMBRE QUE TIENE 130 KILÓMETROS DE LARGO. EN-
TRE SUS AFLUENTES EST~N EL ARENAL y EL PE~AS BLANCAS •.

HACIA EL OESTE SON BASTANTE IRREGULARES, PUES EN OTRO
TIEMPO SE LEVANTA8AN AL~r LOS MONTES Q.UE UNfAN LA CORDILLE
RA NICARAGÜENSE DE CHONTALES CON LA CENTRAL DE COSTA RICA:

ESTAS LLANURAS DE SAN CARLOS EST~N CUBIERTAS DE BOS-
QUES QUE ENCIERRAN FINAS MADERAS Y VARIADAS SUSTANCIAS RE-
SINOSAS y DE TINTA. Es, PUES, UNA REGI6N MUY F(RTIL Y CON
VARIEDAD DE CLIMA. LA COMUNICACiÓN CON LA MESETA CENTRAL
SE HACE POR GRECIA, ZARCERO, TAPESCO. ACTUALMENTE EXISTE
UNA C AR R ETER A Q UE P R E S T A G R A N D ES GE N E F LC lOS A E S A ZO N A Y A
LAS CIUDADES DE LA MESETA YA Q.UE LOS VECINOS DE SAN CARLOS
PUEDEN TRAERLES SUS PROC;UC TuS.
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SE HAN FORMADO CLTIMAMENTE NUMEROSAS FINCAS EN ESA ZO-

NA ~UF INDUnAOLEMENTE SER{ DE GRANDES ACTIVloADES AGRíCOLAS
y COMERC¡ALES. LA LLANURA DE SAN CARLOS ES LA M{S POGLADA
ENTRE LAS TIERRAS CAJAS DEL ~TL{NTICO y SUS COLONOS VINIE
RON DE LA MESETA CENTRAL, A TRAV~S DEL PASO DE ZARCERO. Loi
PRIMEROS TERRENOS SE DEDICkRON A REPASTOS QUE LAS ADUNDAN-
TES LLUVIAS MANTIENEN SIEMPRE FRESCOS; LUEGO COMENZARON LOS
CULTIVOS DE TIERRAS OAJAS COMO ARROZ, BANANO, CAÑA, ETC. Y
FINALMENTE SE FORMARON LAS GRANDES CRíAS DE CERDOS QUE JUN-
TO CON EL GANADO CONSTITUYEN UN ASPECTO MUY IMPORTANTE DE
LA RIQUEZA DE ESA REGiÓN. A LAS CIUDADES DEL INTERIOR EN-
VíAN MUY APRECIA5LES CA~TIDADES DE ARROZ, FRIJOLES, PAPAS,
TAOACO Y MAíz; LA VARIEDAD DE CLIMAS Y ALTURAS PERMITE LA
VARIEDAD DE PRODUCTOS.

LA POBLACI6N MÁS IMPORTANTE I ES LA DE VILLA Q,UESADA •
Es NUEVA Y ESTÁ LLAMADA A GRAN DESARROLLO (850 M. DE ALTI--'
TUD); OTRAS POBLACIONES AGRíCOLAS O GANADERAS SON VENECIA,
LA MARINA, PITAL, ETC.

SAN CARLOS ES UNA ZONA DE CONTACTO ENTRE NACIONALES Y
NICARAGUENSES, QUE HAN VENIDO POR EL SAN JUAN y SE DEDICAN
A LA RECOLECCiÓN DE RAICILLA, A LA CONFECCiÓN DE CAPAS,ETC._

LLANURAS DEL SARAPIQUI

SON TAN F~RTILES COMO LAS ANTERIORES. LA COM~NICAtI6N
CON ESAS TIERRAS SE HACE POR ALAJUELA (GRECIA, SAN PEDRO
DE LA UN IÓN Y TORO t"MAR ILLO), O DESDE HERED IA POR EL PASO
DEL DESENGAÑO. POR ESAS MISMAS VíAS SE COMUNICÓ EN OTROS
TIEMPOS EL INTERIOR DEL PAís CON EL EXTERIOR POR EL LADO DEL
ATLÁNTICO. NUM~ROSOS Ríos y RIACHUELOS, (AFLUENTES DEL SA~
RAPIQuí y DEL SAN CARLOS) JUNTO CON LAS AOUNDANTES LLUVIAS

.CAUSAN LA ASOMBROSA FERTILIDAD DE LAS TIERRAS; ADEMÁS, ESOS
OOS GRANDES Ríos SON NAVEGA~LES y POR ELLOS SE ALCANZA. EL
SAN JUAN y LUEGO EL MAR. BOSQUES INTERMINABLES, LAGUNAS Y
PANTANOS OCUPAN LA CUENCA DEL Río. DESDE PRINCIPIO DEL SI-
GLO XIX VINIERON LOS PRIMEROS COLONOS (FRANCESES Y ALEMANE~
OUE SE ~EDICARON A CULTIVAR LA CAÑA Y EL CAF~, CON MALOS RE
~ULTADOS POR LAS EX'CES'¡VAS LLUVIAS. ACTUALMENTE SUS HAGI--
TANTES CULTIVAN EL BANANO ( QUE SE LLEVA A LIMÓN),ENVíAN CE~
DOS A ALAJUELA Y EFECT6AN UN PEQUEÑO COMERCIO DE HUEVOS ~
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ACHIOTE. LA POBLACI6N SE CONCENTRA EN PEQUEÑOS RANCHERfos ,
SITUADOS EN EL ANTIGUp CAMINO DE SARAPIQuf, YA CITADO~ QUE
FUE TAN TRAJINADO EN EL SIGLO PASADO, COMO SALIDA ·AL f\TLÁN
TICO. ENTRE LOS AFLUENTES DEL SARAPIQuf TENEMOS EL A~GEL -
EL SUCIO, ETC.

TODAS ESTAS LLANURAS DEL NORTE QUE ACAOAMOS DE ESTU-
DIAR, TIENEN EL GRAN INCOVENIENTE DE SU CLIMA ATLÁNTICO;POR
ESO EN ELLAS NO HICIERON FUNDACIONES LOS ESPAÑOLES Y CONTI-
NUARON SIENDO CASI TIERRA DESCONOCIDA HASTA PRI~CIPIOS DEL
SIGLO XIX, y EL MOVIMIENTO PARA DESCUBRIRLAS Y COLONIZARLAS
ESTÁ LLENO DE EPISODIOS HEROICOS POR LAS GRANDES DIFICULTA
DES Y PELIGROS QUE HUBO QUE AFRONTAR •

•
LA POCLACI6N TOTAL DE LAS LLANURAS DEL NORTE, NO LLEGA

A LOS 11.000 HABITANTES DE LOS CUALES 9.000 PERTBNECEN A LA
DE SAN CARLOS, QUE ES POR CONSIGUIENTE LA ZONA MÁS POBLADA.
DIFERENTE~ GOOIERNOS SE HAN INTERESADO POR LA COLONIZACI6N
DE TIERRAS TAN FÉRTILES, Y UN RESULTADO DE ESTE INTERÉS SON
LAS COLONIAS AGRfCOLAS DE PATRIA, EL SALVADOR,ETC •.,QUE NO T.!.!
VIERON É&ITO DEBIDO A LAS LLUVIAS Y A LAS MALAS COMUNICACIO
NES.

ANTES DE PASAR A LAS LLANURAS ATLÁNTICAS PROPIAMENTE
DICHAS, HAREMOS UN ESTUDIO DEL Rfo SAN .JUAN, QUE OCUPA EL
PRIMER LUGAR ENTRE LOS Rfos DE CENTRO AMÉRICA POR EL VOLU-
MEN DE SU CAUDAL Y POR LOS ESTUDIOS DE QUE HA SIDO OBJETO
POR EL PROYECTO DEL CANAL INTEROCEÁNICO ; SE LE LLAMA TAM-
B~ÉN DESAGUADERO, POR SER EL DESAGUADERO DEL LAGO DE NICARA
GUA Y DE LA VERTIENTE NORTE DE LA CORDILLERA CENTRAL DE COS
TA RICA QUE LE ENVfA SUS AGUAS POR LOS Rfos SAN CARLOS y SA
RAPIQuf.

Es UN MAGN!FICO Rfo DE 200 KIL6METROS DE LONGITUD,OFRé
'CE HERMOSOS PAISAJES Y ES NAVEGA~LE DESDE QUE SALt DEL 'LAG~
HASTA QUE SE SEPARA DEL COLORADO. S6LO LOS RAUDALES DEL C,AS
TILLO VIEJO INTERRUMPEN SU NAVEGACI6N EN MÁS 'DE MEDIO KIL6:
METRO. ANTES DE DESEMBOCAR SE DIVIDE EN TRES BRAZOS, UNO DE
LOS CUALES ES EL COLORADO~ YA CITADO, Y NAVEGABLE TODO,ES
COSTARRICENSE, y POR ÉL DISCURRE EL 90~ DE LAS AGUAS DEL
SAN J U A N.

Los AfiLUENTES DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL SAN JUAN SON
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\INSIGNIFICANTES. YA DIJIMOS ~UE ES NAVEGABLE EN CASI TODO

SU~URSO;SU ANCHURA MEDIA ES DE 200 M. EL SAN JUAN AL DE -
¡

SEMCOCAR FORMA UN EXTENSO DELTA REGADO POR EL COLORADO, EL
SAN JUANILLO y EL SAN JUAN; ~A HAGLAMOS DEL COLORADO.SU EN
TRADA AL MAR ES MUY PELIGROSA POR LA BARRA QUE FORMA Y POR
LOS VIENTOS HÚMEDOS Y HURACANADOS ~UE SOPLAN A MENUDO , E~
SOMORECIENDO EL PAISAJE; AGITAN EL MAR Y ORIGINAN LLUVIAS
TORRENCIALES. HAY A~UÍ UNA PE~UEÑA POOLÁCIÓN QUE TIENE TE
LÉGRAFO Y RESGUARDO FISCAL.

ESTA ZONA DELTAICA QUE FORMA EL SAN JUAN ES MUY PANTA
NaSA Y CUBIERTA DE VEGETACIÓN; SE VA ENDURECIENDO POCO A
POCO CONVIRTIÉNDOSE EN TIERRA MUY FÉRTIL; EL PUERTO DE SAN
JUAN DEL NORTE YA NO EXISTE, PUES LOS SEDIMENTOS LO HAN INU
TILIZADO y SU OARRA ES MUY PELIGROSA.

GO DE NICARAGUA DESCUBRiÓ
PR IMER RAUDAL, Y ;S f FUE
~UE EMPEZÓ EN COMPAÑfA DE
RA VEZ Y DESCUBRIÓ EL Rfo

-SU DESAGUADERO, NO PUDO PASAR EL
ALONSO CALERO, EN LA EXPEDICiÓN
MACHUCA, QUIEN EXPLORÓ POR PRIME
HASTA SU SALIDA AL ATLÁNTICO. -

HISTORIA DEL RIO SAN JUAN

AUNQUE EN 1525 EL CAPITÁN Ruy DíAZ , EXPLORANDO EL LA

A MED lADOS DEL SIGLO X IX LA \COMUN ICAC IÓN ENTRE LOS
PUERTOS DEL ATLÁNTICO Y EL PAcíFICO, SE HACíA POR MAR,DAN-
DO LA VUELTA POR EL CABO DE HORNOS O A TRAVÉS DE LOS ESTA-
DOS UN IDOS. PARA EV ITAR LOS, PELIGROS QUE OFRECíAN ESOS
DOS CAMINOS CITADOS, UNA COMPAÑÍA NOR~EAMERICANA ESTABLE-
CI6 'UNA VíA INTEROCEÁNICA POR EL Río SAN JUAN; LOS VAPORES
DE ESTE Río RECIBÍAN A LOS VIAJEROS LLEGADOS POR MAR A SAN
JUAN DEL NORTE Y REMONTANDO LA CORRIENTE SEGuíAN LUEGO POR
EL LAGO DE NICARAGUA HASTA EL PUERTECITO DE LA VIRGEN, SI.
TUADO EN SUS MÁRGENES; DE ALLí SE DIRIGÍAN POR TIERRA A
SAN JUAN DEL SUR DONDE EMBARCABAN NUEVAMENTE RUMBO A CALI-
FORNIA. ESTA TRAVESfA SE LLAMABA "VI/I DEL TR,;NSITO" Y ESTA
BA EN PLENA ACTIVIDAD CUANDO LA GUERRA DEL 56; WALKER SE
HABíA APODERADO DE ELLA PORQUE LE PERMITÍA RECIBIR DE LOS
ESCLAVISTAS NORTEAMERICANOS REFUERZOS Y TODA CLASE DE AUXI
LIAR, PERO LOS COSTARRICENSES TUVIERON EL VALOR Y LA BUENA
SUERTE DE ARREGATÁRSELA, HIRIENDO DE MUERTE EL PODER DEL
JEFE DE LOS FILIBUSTEROS.
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EL SAN JUAN REPRESENTA LA ÚNICA SALIDA AL ATLÁNTICO

DE LAS-POBLADAS TIERRAS DEL OCCIDENTE DE NICARAGUA, y SU
CANALIZACI6N NO S6LO FACILITARÁ ENORMEMENTE ESA SALIDA SI
NO QUE TRAERfA POR CONSECUENCIA EL DESARROLLO DE LAS VA~
TAS LLANURAS DEL NORTE DE COSTt, RICA QUE PODRíAN MANTENER
UNA GRAN POBLACiÓN.

LA COLONIZACióN DE LAS LLANURAS ANTERIORMENTE ESTU-
DIADAS, SE HALLA APENAS EN SU FASE INICIAL, AUNQUE VARIOS
GOBIERNOS SE HAN PREOCUPADO POR ESO, LA LLUVIA ABUNDANTE,
EL MAL CLIMA DE CIERTAS REGIONES Y LA FALTA DE BUENASV(AS
DE COMUNICACióN HAN HECHO FRACASAR LOS INTENTOS. YA DIJI-
MOS QUE ESTAS ZONAS OFRECEN 'MAGN íFI CAS PROMESAS PARA EL
PORVENIR DEL PAfs, ESPECIALMENTE EN EL SENTIDO AGRíCOLA;
PARA ELLO CUENTA CON TIERRAS FERTILíSIMAS, AGUA AOUNDANTE
y MAGNíFICAS VíAS FLUVIALES QUE COMUNICAN CON EL SAN JUAN
y CON EL ATLÁNTICO, POR CONSIGUIENTE.

ACTUALMENTE SE DEDICAN SUS POBLADOR5S A LA AGRICULTU
RA y A LA GANADERíA, PERO ESTA ÚLTIMA DOMINA; LA HACIENDA
LLAMADA LA MARINA ES' UNA GRAN EMPRESA GANADERA; EL ENGOR-
DE ES LA PRINCIPAL INDUSTRIA Y LA RAZA MÁS APROPIADA PARA
LA REGI6N ES LA NELOR. ANTES SE CULTIVABA EL BANANO QUE
SE TRAíA EN LANCHAS A LIM6N.'

ENTRE LAS COLONIAS ESTABL~CIDAS EN ESAS LLANURAS ES-
TABAN LAS DE TORO AMARILLO y CARIBLANCO. UNA OUENA CA-
RRETERA CONDUCE HOY HASTA LA MARINA, PASANDO POR VILLA

IQUESAOA Y ESTO REPRESENTA UN GRAN PROGRESO.

LLANURAS DEL ATLANTICO

FORMAN UNA FAJA ANCHA AL NORTE Y AL SUR, Y ANGOSTA
GERCA DE LIMÓN. Los PRINCIPALES Ríos SON LOS QUE LES
DAN NOMBRE~ "TORTUGUERO, REVENTAZ6N (O PARISMINA),PACUA-
RE, MATINA. LA LLANURA riE TALAMANCA ESTÁ REGADA POR LOS
Rfos ESTRELLA y TARIRE. LAS LLANURAS DE SA~TA CLARA PER-
TENECEN TAMBlfN AL ATLÁNTICO y SE UNEN CON LAS DEL RE-
VENTAZÓN; LAS DE TORTUGUERO PENETRAN HASTA CONFUNDIRSE
CON LAS DE SARAPIQuf, y SE LIGAN A SU VEZ CON LAS DE SAN
TA CLARA y LAS DEL REVENTAZÓN. LAS DE MATINA, REVENTA=
ZÓN y TOR~UGUERO FORMABAN LA ANTIGUA PROVINCIA DE SUERRE,
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RICA EN ORO Y QUE NO ESTUVO BAJO EL DOMINIO ESPAÑOL.

TODAS ESTAS LLANURAS SON IMPORTA'NTES POR EL DESARROLLO
QUE ALCANZARON LOS CULTIVOS DEL ~ANANO Y CACAO, ESTE 6LTIMO
ESPECIALMENTE EN MATINA. SON MUY FfRTI~ES Y PANTANOSAS POR
LAS ABUNDANTES LLUVIAS.

CUANDO AUMENTAN LAS LLUVIAS, LOS Rfos DE ESTAS L~ANU-
RAS CRECEN Y EL AGUA SE DESPARRAMA Y AL CORRER POR LAS PAR-
TES MtS HONDAS FORMAN SURCOS LLAMADOS CAÑOS (RrOS FALSOS )
QUE A VECES LLEGAN HASTA EL MAR; POR ELLOS SE VA A VECES LA
TOTALIDAD O PARTE DE LAS AGUAS DEL RrO, ABANDONANDO LA BO~A
ANTER IOR; TAM81 ÉN LOS R rOS ATLANT ICQ.S SUELEN FORMAR ~ORDO-
NES LITORALES A AMBOS LADOS DE SUS BOCAS; ESTOS CORDONESSON
FAJAS ANGOSTAS DE TIERRA FORMADAS POR EL RECHAZO QUE HACEEL
MAR DE LOS MATERIALES QUE ARRASTRAN LOS Rfos; EN ELLOS SE
ENCUENTRA VEGETACIÓN COSTANERA (COCOTEROS, ET.C.); ESTÁN SE-
PARADOS DEL MAR POR LAGUNAS ANGOSTAS Y LARGAS, CARACTERfsTI
GAS TAMBlfN DE ESTA REGiÓN; LOS DELTAS SON TAMBIÉN COMUNES-
EN ESTOS s Io s ATL.~NTICOS.

UNA EXUBERANTE VEGETACiÓN INTERRUMPE ESTAS LLANURAS;
LOS BOSQUES ESTtN FORMADOS POR ÁRBOLES QUE A MENUDO PASAN
DE LOS 50 METROS DE ALTURA, Y CUYAS COPAS SE "ENTRELAZAN y
NO DEJAN PASAR LA LUZ; EN ELLOS CRECEN NUMEROSAS EPfFITAS,
REPRESENTAN LA TfPICA SELVA ECUATORIAL. LA ALTITUD MEDIA
DE LA LLANURA" ATLÁNTICA VARfA ENTRE o M. y LOS 500 M. LA
TEMPERATURA ES GENERALMENTE CÁLIDA DURANTE TODO EL AÑo.LAS
LLUVIAS ADQUIEREN A VECES EL CARÁCTER DE TEMPORALES Y EL A
GUA CAE CASI SIN INTERRUPCióN POR SEMANAS ENTERAS.

LLANURAS DEL TORTUGUERO

SE EXTIENDE DESDE EL SAN JUAN HASTA EL PARISMINA, SON
MUY PANTANOSAS EN LAS CERCAN rAS DEL MAR. EL Rfo COLORADO
PERTENECE A ELLAS Y LA POBLACióN LLAMADA LA BARRA, A SU DE
SEMBOCADURA, ES LA 6NICA POBLACiÓN DE TORTUGUERO. EL Rf~
TORTUGUERO NO ES UN Rfo DEFINIDO, SINO LA UNióN DE MUCHOS
Rfos; EL GutPILES SE CONSIDERA COMO SU ORIGEN; EN SU BOCA
SE PRESENTA EL FLNÓMENO DE ESTEROS O LAGUNAS; ALGUNAS SON
fIIAVEGABLES, PEi<O OTRAS TIENEN GRANDES DEPÓSiTOS DE OARRO Y
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SERf,'l.NECES,.RIO DRAGARLAS; CUANDO ESTAS LAGUNAS Y CAÑOS DE!...
TORTUGUERO SE CANALICEN, SE HABILITARfAN EXTENSAS ZONAS A-
PTAS PARA EL CUL TI VO DEL BANANO, Y POR ELLOS PODR fA'N ENTRAR
LOS PRODUCTOS DE NICARAG~A.
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LLANURAS DE SANTA CLARA I

COMIENZAN EN LA BASE DEL MACIZO lRAZÚ-TuRRIALBA y ES-
TAN REGADAS POR LOS Rfos SUCIO, TORO AMARILLO, ETC. HACIA
EL CENTRO ESTÁN RECORRIDAS POR EL RAMAL DE FERROCARRIL LLA-
MADO LfNEA VIEJA QUE ENTRONCA CON LA LfNEA F~RREA A LIM6N
EN EL PUNTO DENOMINADO LAS JUNTAS. EN OTRO TIEMPO ESTE FE-
RROCARRIL PARTfA DE CARRILLO, EN LA BASE DEL lRAZ6,PARA CON
CLUIR EN LIMÓN, PERO DEBIDO A LAS CRECIDAS DE LOS Rfos FUE
ABANDONADO EN PA~TE Y HOY LLEGA HASTA TORO AMARILLO. LA·Lf
NEA VIEJA FUE UN IMPORTANTE CENTRO BANANERO Y SUS HABITAN:
TES FUERON NEGROS EN SU M~YORfA; CAIRO ES UNA TfPICA POBLA-
CiÓN DE LA LfNEA. ABANDONADO EL CULTIVO DEL BANANO, SUS
SUSTITUTOS HAN SIDO LA GANADERfA Y EL CULTI~O DEL MAfz.GuÁ-
PILES FUE UN IMPORTANTE CENTRO BANANERO; SU~ POBLACI6N ES
BLANCA EN SU MAYORfA; HOY ES EL CENTRO DE ACTIVIDADES DE P~
QUEÑOS AGRICULTORES·QUE SE HAN ESTAOLECIDO EN LOS ABANDONA:
DOS POR LA COMPA~fA. EN ESTA ZONA, COMO EN LAS OTRAS DE LA
PROVINCIA DE LIM6N, EL FERROCARRIL HA SIDO EL MÁS IMPORTAN-
TE FACTOR EN F..LESTA!3L'ECI!viIENTO DE LAS PORLACIONES.

LLANURAS DE MATINA

COMPRENDE EL CURSO INFERIOR DE LOS Rfos PARISMINA, RE~
VENTAZ6N, PACUARE Y MATINA. Los DOS PRIMEROS,SON CAUDALO-·
SOS, PERO EL REVENTAZÓN ES EL MÁS IMPORTANTE Y SU DESEMBOC~
DURA SE CONOCE CON EL NOMBRE DE BOCA DEL PARISMINA.

YA DIJIMOS QUE EL CAMBiO DE TRAYECTO EN SU CURSO INFE-
. RIOR NO ES RARO EN LOS Rfos DEL ÁTLÁNTICO. LA CUENCA DE ES-

TOS D9S Rfos DE LA LLANURA DE MATINA ES MUY EXTENSA.

EL REVENTAZ6N NACE EN EL CERRO DE LAS VUELTAS CON EL
NOMBRE DE Rfo GRANDE; RECIBE AL MACHO ( EN EL PINTORESCO
VALLE DE OROSI ), AL AGUA CALIENTE (QUE NACE EN LA CARP!N-
TERA) Y RECOGE TAMBI~N EL REVENTAZ6N LAS AGUAS DEL VALLE
DEL GUARCO (POR MED IO DE LOS R ros TARAS, REVENTADO Y To-
YOGRES). LE CAEN'TAMBlfN EL NAVARRO, EL PEJIVALLE, Y EL
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TUIS (~UE RIEGAN ZONAS MUY FfRTILES), EL ~IRRrS, EL JUAN VI
~AS~ EL TURRIAL8A~ ETC. EL VALLE DEL REV~NTAZ6N ES UNO DE
LOS MtS EXTENSOS DEL PAfs; A VECES ES ESTRECHO COMO UN DES-
FILADERO Y A VECES SE ABRE EN AMPLIAS Y RICAS LLANURAS ALU-
VIALES. EL FERROCARRIL AL ATLÁNTICO CORRE A LA ORILLA IZ-
QUIERDA DE ESTE Rfo POR ESPACiO DE 75 KMS. HASTA LA ESTACiÓN
DE LA JUNTA (DE DONDE PARTE EL RAMAL FfRREO A GUtPILES, LLA
MADO LfNEA VIEJA); A POCO DE 'PASAR LA LfNEA EN ESE PUNTO;
EL REVENTAZ6N SIGUE RUMBO AL NORTE PARA JUNTARSE CON EL PA
RISMINA. EL REVENTAZ5N TIENE UNA.LONGITUD DE 125 KMS. Fo~
MA NUMEROSOS RÁPIDOS (PUES ES UN T(PICO Rfo DE MONTAAA) E~
DONDE ABUNDA LA PESCA, ESPECiALMENTE DE BOBO; IGUALMENTE A-
BUNDA LA PESCA EN ALGUNOS AFLUENTES COMO EL PEJIVALLE, ATl-
RRO~ TUIS, ETC.

EN EL CURSO SUPERIOR, LA CUENCA DEL REVENTAZ6N FORMA
HOYAS; UNA DE ELLAS ES TAPANTf, I~PORTANTE CENTRO DE EXPLO-
TACiÓN AGRfCOLA (CAF€ Y GANADERfA). DESPUÉS DE TAPANTf,FOR
MA LA VASTA LLANURA FLUVIAL DONDE ESTA OROSI, VALLE CUBIER:
TO DE HACIENDAS DE CAFf Y CAÑAS; OROSI FUE FUNDADA POR LOS
FRANCISCANOS, Y A MEDIADOS DEL SIGLO XVI I I SE CONSTRUYÓ EN
fL UNA IGLESIA COLONIAL ~UE GUARDA CUADRO~ y ORNAMENTOS ES-
PAÑOLES DE GRAN VALOR.

EN ESTA MISMA LLANURA DE OROSI LE LLEGA EL AGUA CALlEN
TE Y POCO DESpufs SE EXTIENDE LA LLANURA ALUVIAL DE UJARRAZ;
EL PUEBLO DE ESTE NOMBRE FUE MUY IMPORTANTE EN LA ~POCA CO-
LONIAL; A6N SE CONSERVAN LAS RUINAS DE SU IGLESIA CONSTRUI-
DA A FINES DEL SIGLO XVI I Y DEDICADA A NUESTRA SEÑORA DEL
RESCATE, ANTIGUA PATRONA DE COSTA RICA. LAS FRECUENTES 1-
NUN~ACIONES DE LOS Rfos REVENTAZ6N Y PAIS Y LAS FIEBRES PA-
L~DICAS ABUNDANTES ALLf, HICIERON NECESARIO EL TRASLADO DE
LA POBLACiÓN DE UJARRAZ A LOS LLANOS MÁS ALTOS DE PARAfso ;
EL TERRENO EN UJARRAZ ESTÁ CULTIVADO DE CAF€ Y CAÑA~ DES-
PUÉS DE ESTA REGiÓN. Y EN LA MARGEN DEL Rfo , SE EXTIENDE LA
LA ZONA CAFETALERA DE CACHf.

AL CURSO MEDIO DEL REVENTAZÓN PERTENECEN LOS VALLES DE
DOS TRIBUTARIOS YA CITADOS: EL BIRRfs ( SOBRE EL ~UE EXISTE
EL PUENTE MÁS LARGO DE COSTA RICA) Y EL QUEBRADA HONDA. EN
ESTA ZONA EL CAUCE DEL REVENTAZÓN ESTÁ CORTADO POR PAREDES
ROCOSAS ABRUPTAS, EN LAS QUE SE CULTIVAN MUCHO LOS CHAYOTES
(ZONA· DE LAS MESAS y QUEBRADA RONDA) POR LA ·IZQUIERDA QEL
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Rfo SE EXTIENDEN TIERRAS ALTAS Y PLANAS DE 1.000 M.) EN
LAS QUE HAY VARIAS POBLACIONES IMPORTANTES COMO SANTIAGO
(CULTIVOS DE CAFÉ Y BANANO); TAMúlÉN TIERRAS ALTAS, SE EX-
TIENDEN LAS TERR4ZAS DE BIRRfs Y JUAN VIÑAS QUE ES UNO DE
LOS PRINCIPALES CENTROS DE CAÑA DEL PAís Y LAS ACTIVIDADES
DE LA POBLACióN DE ESE NOMBRE GIRAN ALREDEDOR DEL AZ6CAR,y
ADEMÁS OFRECE EL PUEBLO UNA VISTA EN EXTREMO PINTORESCO;
MÁS ADELANTE DE JUAN VIÑAS QUEDAN LOS PUEBLOS DE LA GLO-
RIA Y TUCURRIQUE Y LUEGO EL AMPLIO VALLE DE TURRIALBA,OCU-
PADO ESPECIALMENTE POR DOS CULTIVOS: LA CAÑA (ARAGÓN ES EL
PRINCIPAL CENTRO) Y EL CAFÉ HACIA LA PARTE ESTE; TURRIALBA
ES UNA DE LAS POBLACIONES MÁS IMPORTANTES DEL PA1s (A 620
M. DE ALTITUD); SE LE ~ONSIDERA EL PUNTO DE CONTACTO ENTRE
LA POBLACiÓN BLANCA Y LA DE COLOR; TIENE UN GRAN PORVENIR
PORQUE LOS TERRENOS DE LA ZONA EN QUE ESTÁ SITUADA SON DE
EXTRAORDINARIA FERTILIDAD. EN EL SIGLO PASAÓO ERAN LA- GA-
NADERíA Y EL CACAO SUS GRANDES ACTIVIDADES, DESPUÉS LA CA-
ÑA, Y DEsDE PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO, EL CAFÉ Y EL,BANANO;
ESTE ÚLTIMO ESTÁ EN DECADENCIA.

DEBIDO A LOS NUMEROSOS AFLUENTES Y A LAS ABUNDANTES
LLUVIAS,EL REVENTAZ6N PRONTO SE CONVIERTE EN UN CAUDALO-
SO Río, CON CRECIDAS ANUALES, ALGUNA~ TAN IMPETUOSAS QUE
ARRASTRAN LOS PUENTES, ORIGINAN DERRUMBES Y SE INTERRUMPE
Así EL TRÁFICO CON LIMÓN. LA COMPAÑíA HA TENIDO QUE GAS-
TAR GRANDES SUMAS DE DINERO PARA PONER DIQUES O PAREDES DE
CEMENTO ARMADO AL Río.

REGlaN DE MhllNA

DESDE LA ÉPOCA COLONIAL LAS LLANURAS ATLÁNTICAS HAN
DESEMPEÑADO UN IMPORTANTE PAPEL EN LA ECONOMíA NACIO~AL1 y
EN LOS SIGLOS XVI Y XVI I I MATINA FUE UN GRAN CENTRO ECON6-
MICO. PERO SUFRIERON MUCHO CON LAS-DEPRAVACIONES DE LOS
ZAMBOS MOSQUITOS Y LOS PIRATAS, QUE ARRASABAN LOS ESPLÉNDI
DOS CACAOTALES. A PESAR DEL PÉSIMO CLIMA DE ESTA ZONA, S~
FORMARON FINCAS, CUIDADAS POR NEGROS, PUES EL PALUDISMO HA
CíA TERRIBLES ESTRAGO-S ENTRE LOS BLANCOS QUE l,u.f\NSOLAMEN:
TE A RECOGER LAS COSECHAS. POR-ESO AQuí LA AGRICULTURA SE
DESENVOLVI6 SIN ORIGINA~ POBLACIONES.
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PERO YA A ~RINCIPIOS ~EL SIGLO XIX EL CULTIVO DEL CACAO ES-
TACA EN PLE~A DECADENCIA EN ESAS PANTANOSAS y MORTfFERAS TIE
RRAS.-

CUANDO COSTA RICA INICIÓ SU VIDA INDEPENDIENTE Y COMEN
ZÓ EL PROGRESO ECON6MICO DEL PAfs, SE HIZO INDISPENSADLE UÑ
CAMINO AL LITORAL ATLÁNTICO; DON BRAULIO CARRILLO REALIZÓ
EL PRIMER INTENTO DE ABRIR ESA VrA. EN 1839 SE DIO EL DE-
CRETO QUE MANDABA ABRIR UN CAMINO -EN DIRECCiÓN AL PUERTO DE
MOHfN. SIGUIENDO LA PICADURA ANTIGUA, REVENTAZ6N , PACUA-
RE QUE UTILIZAOAN LOS "MATINEROSI1; EL CAMINO DE PARArSO A
rviOHfN DEB r A TENER UN AN.CHO DE 40 VARAS; PARA COSTEAR ESE ThA,
BAJO SE ESTABLECIERON IMPUESTOS A LOS CAFETALEROS, CAÑERO~
CACAOTEROS Y COMERCIANTES. EL P€SIMO CLIMA (PAL6DICO) HIZO
PRONTO TAN TERR IBLES ESTRAGOS ENTRE LOS TRABAJADORES QUE LOS
MULEROS SE RESISTrAN A LLEVARLES PROVISIONES. A PESAR DE
TANTOS ESFUERZOS HECHQS, LA POLITIQUERfA P;RALIZÓ LOS TRA-
BAJOS Y AL CAER CARRILLO, LAS NUMEROSAS REVOLUCIONES QUE SI- ,-GUIERON, HICIERON GRAN DANO AL PROGRESO DE LA NACION, ESPE-
CIALMENTE EN LO RELATIVO A VfAS DE COMUNICACI6N QUE ERAN TAN
URGENTES.

YA DIJIMOS QUE LAS EXTENSAS LLANURAS DE MATINA FUERON
EN UNA €POCA EL ASIENTO DE UNA DE LAS ZONAS BANANERAS M~S
IMPORTANTES DEL MUNDO; COMO SEGUNDO PRODUCTO ESTABA EL CA-
CAO CUYO CULTIVO FUE LA PRINCIPAL ENTRADA DURANTE LOS DOS
PRIMEROS SIGLOS DEL COLONIAJE y CUANDO LA INDUSTRIA BANANE-
RA ESTUVO EN SU APOGEO, EL CACAO OCU p6 EL TERCER LUGAR EN-
TRE LOS PRODUCTOS DE COSTA RICA. Los CULTIVOS DE CACAO CO-
MIENZAN EN EL VALLE DEL ~EVENTAZÓN; EN TURRIALBA SON AISLA-,
DOS y NO TIENEN IMPORTAN~IA ECONÓMICA. EN LAS LOMAS SE INI
ClAN YA LAS EXTENSAS PLANTACIONES QUE VAN AUMENTANDO CONTI
WUAMENTE ~ACIA LA COSTA, EN FORMA DE ZONAS NO CONTINUAS,PE-
RO PEQUEÑAS y NUMEROSAS.

DE81DO A LA PRESENCIA CONTINUA DE LAS FIEBRES PAL6DI-
CAS, LOS IND lOS Y LUEGO LOS ESPAÑOLES NO PUDIERON FUNDAR A-
GRUPACIONES HUMANAS DE ALGUNA IMPORTANCIA EN LAS REGIONES
BAJAS DEL ATL ANTICO. DON JUAN RAFAEL MORA INFLUYÓ NOTABLE-
MENTE_EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN PUERTO EN EL ATLANTICq
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(1853) PARA HACER DE ESA ZONA UNA FUENTE DE RIQUEZA; PERO
FUE DON TOM~s GUARDI¿ QUIEN LE DIO EL PRINCIPAL IMPULSO AL
EMPRENDER LA CONSTRUCC16N DEL FERROC~RRIL AL kTLÁNTICO, LA
MÁS GIGANTESCA OBRA QUE SE HA HECHO EN EL PAfs y QUE CON-
TRIGUy6 PODEROSAMENTE AL ADELANTO DE COSTA RICA, y POR ME-
DIO DE LA CUAL S~LI6 DE LA ETAPA COLONIAL, PUES AL MISMO
TIEMPO QUE SE AGRI6 UNA FÉRTIL Y VAST-;" REGI6N A LA COLONI-
ZACI6N, LA MESETA CENTRAL SE CUBRI6 DE CAFETOS, PUES ESTA
INDUSTRIA TUVO NUEVAS PERSPECTIVAS.

PARA LOS TRABAJOS DEL FERROCARRIL y DE LAS HACIENDAS
HU80 NECESIDAD DE TRAER NEGROS QUE ERAN LOS ÚNICOS QUE RE-
SISTfAN EL MORTfFERO CLIMA; SE TRAJERON DE JAMAicA y DEL
CARIBE y PRONTO SE EXTENDIERON POR TODO EL ATLANTICO HASTA
TURRIALBA ( QUE ES EL LfMITE DE ESA COLONIZACI6N). HAOLAN
UN INGLÉS DIFfclL DE ENTENDER PUES ESTA MEZCLADO CON PALA-
BRAS ESPA~OLAS E INDIAS, Y MUY MAL PRONUNCIADO. CASI TODOS
SON PROTESTANTES, Y ALGUNOS CONSERVAN RITOS AFRICANOS.
(POKOMfA). ACTUALMENTE SU NÚMERO HA DISMINUIDO MUCHO EN EL
ATLÁNTICO POR EL DECAIMIENTO DE ESA REGI6N, Y ESTAN EMI-
GRANDO A PANAMÁ O A LAS CIUDADES QEL INTERIOR, LO QUE CREA
UN PROGLEMA RACIAL ~ TAMBI€N LOS CHINOS FORMAN UN GRUPO
IMPORTANTE DE LA P08LACI6N. Los 8LANCOS SON NORTEAMERICA-
NOS O INGLESES, CASI TODOS EMPLEADOS DE LA COMPA~fA O DUE-
ÑOS DE FINCAS; TAMBIÉN COSTARRICENSES LLEGADOS DE LA MESE-
TA CENTRAL O DEL GUANACASTE; HAY QUE AGREGAR .LOS HONDURE-
Ños Y NICARAGÜENSES.

LAS ZONAS MAS POBLADAS SON ANGOSTAS FAJAS A LO LARGO
DE LOS FERROCARRILES. OCUPANDO UN CENTRO FERROVIARIO DE 1M
PORTANCIA ESTÁ SIQUIRRES (AQuf CONCURREN EL FERROCARRIL QUE
VIENE DE SAN JOSÉ, LA LfNEA VIEJA Y OTROS RAMALES Y LLEG6
A OCUPAR EL TERCER LUGAR ENTRE LOS CENTROS FERROCARRILEROS
DEL PAfs). ESTÁ SITUADO A 60 M. DE ELEVACI6N Y SU SITUA-
CI6N EN MEDIO DE UNA VASTA ZONA BANANERA LO HIZO IMPORTAN-

'TE NÚCLEO DE ESAS ACTIVIDADES.

L I M O N

Es EL ÚNICO PUERTO EN EL ATLÁNTICO. TIENE UN MERCADO
IIPO DE CIUDAD CARIBE; SUS CALLES CARECEN DE ARBOLES DE SOM
ORA, TAN FRECUENTE EN LAS POBLACIONES DEL PAcíFICO. EL PAR
QUE VARGAS EN LIM6N FIGURA COMO UNO DE LOS MÁS BELLOS DEL
PAfs. COMO ES UN PUERTO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TUVO MU
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CHO MOVIMIENTO COMERCIAL ANTES DE LA GUERRA. EN 1939 S~LI6
POR fL EL 76,5~ DE LA EXPORT~CIÓN NACIONAL. FUE TAMBI~N
MUY IMPORT~NTE SU TR~FICO DE PASnJEROS. HOY EST~ EN DECA-
DENCIA CON EL PARO DE LAS ACTIVIDADES BANANERAS, Y HAN DIS-
MINUIDO NOTABLEMENTE SU POBLACiÓN Y COMERCI~. LIMÓN ES EL
CENTRO DEL CABOTAJE EN LA COSTA ATL~NTICA Y MANTIENE MAYOR
COMERCIO CON LOS SIGUIENTES PUERTECITOS: BARRA DEL COLORAD~
SIXAOLA, PUERTO VIEJO Y CAHUITA,QUE LE ENVfAN BANANOS, FRI~
JOLES, CACAO, COCOS TORTUGAS, Y RECIBEN ALIMENTOS, MATE-
RIALES DE CONSTRUCCiÓN, COMBUSTIBLE, ETC.

LA INDUSTRIA BANANERA EN EL ATLANTICO.-

ESTAS LLANURAS DEL ATL~NTICO ESTUDIADAS ANTERIORMENTE
OFRECIERON, DESDE LAS 6LTIMAS DfcADAS DEL SIGCO PASADO, MAG
NfFICAS TIERRAS Y CLIMA CALUROSO Y FLUVIOSO INDISPENSABLE-
AL CULTIVO DEL BAN4NO, AUNQUE SUS CONDICIONES CLIMtT!CAS
SEAN MALAS PARA EL HOMBRE. Nos REFERIREMOS BREVEMENTE AL
ORIGEN DE ESTA IMPORTANTE FRUTA Y AL DE LA INDUSTRIA BANANE
RA EN COSTA RICA.

LA PATRIA DEL BAN~NO, DEBE SER, DESDE LUEGO,UNA TIERRA
TROPICAL, DESCONOCIDA HASTA EL DrA.

ALGUNOS SOSTIE,.tJEN QUE NO eXISTfA ESTr, PLANTA EN AM~RI-
CA ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPA~OLES;OTROS COMO HUMOOLOT,
DICEN LO CONTR~RIO; DE CUALQUIER MODO, ES EN ESTE CONTINEN-
TE DONDE SE ENCUEN~RA EL MAYOR N6MERO DE VARIEDADES; ES UN
ALIMENTO DE GRAN PODER NUTRITIVO. SE PRODUCE DESDE EL NIVEL
DEL MAR HASTA LOS 1500 A 1800 METROS.-

EN COSTA RICA EL CULTIVO DEL BANANO VINO A SUSTITUIR AL
DEL CACAO. LA CONSTRUCCióN DEL FERROCARRIL AL ATLtNTICO DIO
TAMBlfN ORIGEN A LAS PRIMERAS PLANTACIONES. SE CREEE QUE LA
PLANTA VINO PRIMERO DE ,JAMAICA A COLÓN Y DE AQuf A LIMÓN.EL
7 DE FEBRERO DE 1880 SE HIZO UNA EXPORTACiÓN CONSISTENT~ EN
360 RACIMOS; EL CULTIVO PROGRESÓ R~PIDAMENTE, PUES 4 A~OS
DESPU€S SE COSECHARON 420.000' RACIMOS, Y EN.1900 SE EXPORTÓ
M~S DE UN MILLÓN DE RACIMOS. AUNQUE EN SUS COMIENZOS FUE
UNA EXPLOTACiÓN HECHA SÓLO POR COSTARRICENSES, DESDE 1885 Y
6EBIDO AL €XITO DE LAS SIEMBRAS, GRANDES CAPIT~LES EXTRANJE
ROS FUERON INVERTIDOS EN ESTE CULTIVO, AUMEN~ANDO, POR CON:
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I

DESPUÉS DE VARIOS AÑOS HA
QUE SE REFUNDIERON EN LA

UNITED FRUIT COMPANY QUE TAMBIÉN EXPLOTÓ L~ INDUSTRIA BANA-
NERA EN-TODA LA ~MÉRICA TROPICAL,( GUATEMALA, HONDURAS,PANA
MÁ y COLOMBIA). COMO ES~ COMPAÑfA DISPONíA DE FUERTE CAPI;
TAL, PUDO MEJORAR LA CALIDAD Y AUMENT~R LA CANTIDAD DE LA
FRUTA; Y Así SE FORMARON LAS ENORMES FINCAS; LAS LLANURAS
ATLÁNTICAS DE COSTA RICA FUERON SEMBRADAS POR MR. MINOR CO-
OPER KEITH QUIEN HA JGGADO PAPEL PREDOMINANTE EN 8L DESARRO
LLO DE LA INDUSTRIA BANANERA, Y SE PROPU~O DARLE CARGA AL
FERROCARRIL, CULTIVANDO BANANOS. EN 1908 LA PRODUCCiÓN ES-
TADA EN GRAN ACTIVIDAD; A TODAS HORAS DEL DfA Y DE LA NOCHE
SE OíAN LAS LOCOMOTORAS DE LOS TRENES QUE RECOGíAN LOS RACI
MOS. PARA ASEGUR~R LOS RESULT~DOS DE SU EMPRESA LA UNITE~
FRUIT CELEBRÓ UN CONTRATO CON EL GOBIERNO; CONSTRUYÓ EL MAG

·NíFICO MUELLE DE LIMÓN; AYUDÓ AL SANEAMIENTO DE ESE PUERTO:
QUE ERA UN LUGAR DE GRAN PELIGRO POR LAS FIEBRES PALÚDICAS,
ADEMÁS ~A UNITED CONSTRUYÓ SU PROPIA FLOTA PARA EL TRANSPOR
TE DEL BANANO DE LOS DISTINTOS PAíSES A NUEVA YORK O NUEVA-
ORLEANS (ESOS BARCOS CONSTITUYERON LA FLOTA BLANCA).EN 1913
SE PRODUcíAN YA MÁS DE ONCE MILLONES DE RACIMOS ANUALMENTE.
LA COMPAÑfA SE ENRIQUECIÓ ENORMEMENTE Y SU PODER CRECI6 TAN
TO QUE LOS GOBIERNOS DE LOS PAíSES DONDE ESTABA ESTABLECI :
DA) LA RESPET~RON y TEMIERON.

SIGUIENTE~ EL NUMERO DE FINCAS.
BrA VARIAS COMPA~rAS EXTRANJERAS

A PESAR DEL PROGRESO QUE A LA ZONA ATLÁNTICA TRAJO LA
UNITED, SUS GRANDES UTILIDADES NO SIGNIFICARON AUMENTO DE
LA RIQUEZA NACIONAL PROPIAMENTE, A LOS JEFES DE ESTA INDUS-
TRIA EXTRANJERA LES PREOCUPABA MÁS LAS GANANCIAS QUE EL 81E
NESTAR DEL PAís. HUBO MUCHAS QUEJAS POR SU SISTEMA DE REC7
BIR LA FRUTA QUE PERJUDICABA AL PEQUEÑO PRODUCTOR COSTARRI-
CENSE QUE VEíA SUS GRANDES ESFUERZOS CASI PERDIDOS. TAMBIÉN
HAN SIDO MALOS AL PAís LOS RESULTADOS DE LA EXPLOTACiÓN EX-
TRANJERA PUES SE CUENTA AHORA CON UNA VASTA EXTENSIÓN DE
TIERRAS.AGOTADAS EN EL ATLÁNTICO. DE MODO QUE SI LOS BENEFI
CIOS HAN SIDO BASTANTES PARA LA ECONOMíA NACIONAL, NO HAÑ
ESCASEADO LOS PERJUICIOS.

YA DIJIMOS EN CAPíTULO. ANTERIOR, QUE HOY ESTÁ EN DECA-
DENCIA LA REGIÓN ATLÁNTICk, DESPUÉS DE CINCUENTA AÑOS DE EX
PLOTACIÓN (DESDE (880). LA COMPAÑíA HA TRASLADADO SUS NEG~
CIOS AL PAcíFICO, A LAS TIERRAS VíRGENES DE LA CUENCA DEL
TÉRRi\BA. LIMÓN YA NO ES PUERTO COMERCIAL IMPORTANTE, PUES
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LOS BARCOS DE LA UNITED AHORA VAN A GOLFITO, PUERTO CORT~S,
PARRITA y QUEPOS. COMO CONSECUENCIA FINAL, QUEDA DEMOSTRADO
QUE EL CULTivO DEL BANANO NO LE HA CREADO RIQUEZA AL PAfs
NI COLONIZACI6N PERMANENTE. AHORA TRATA DE CULTIVAR UNA NUE
VA PLANTA, EN ESE LITORAL ATLhNTICO: EL ABACÁ QUE ES OTRO B~
NANERO ORIGINARIO DE FIL1PINAS; DE S~ VÁSTAGO SE OBTIENE UNA
EXCELENTE FIBRA QUE SE EMPLEA PARA FABRICAR CÁÑAMO, MECATE~
ETC. LA UNITED FRUIT ESTÁ SErvlBRANDO ESTA PLANTA EN LAS TIE-
RRAS ANTES OCUPADAS POR EL BANANO. ESTO LE CONVIENE A COS-
TA RICA YA QUE ES UN PAfs EXCLUSIVAMENTE AGRfCOLA QUE NECE
SITA MUCHO DE UNA BUENA VARIEDAD DE PRODUCTOS. TAMBlfN TI~
NE ESTA ANTIGUA ZONA BANANERA PERSPECTIVAS GANADERAS.

OTRAS LLANURAS ATLANTICAS

~L SUR DE LIM6N QU€DAUNA ANGOSTA LLANURA ATRAVESADA
POR V~RIOS Rfos PEQUEÑOS COMO EL BANANO Y BANANITO, Y EL DE
LA ESTRELLA, EN SUS VALLES HUBO EXTENSAS FINCAS DE BANANOS
QUE HOY HAN CEDIDO EL LUGhR AL CACAO Y COCOTEROS. ESTÁN ATRA
VESADOS POR EL FERROCkRRIL A LA ESTRELLA QUE RECORRE LA MAi
GEN IZQUIERDA DEL Rfo DE ESTE NOMBRE.

TALAM{,NCA

COMPRENDE ESTA REGI6N EL AMPLiÓ VALLE DEL Rfo TARIRE O
SIXAOU; Y DE OTROS s Io s 11ENORES. ESTE s Io NACE EN EL CHIRRI
p6 GRANDE Y SIRVE DESRU€S DE LrMIT~ CON PANAMÁ. Es NAVEGABL~
EN UNA LONGITUD DE 65 KIL6ME"TROS; V{IRIOS RAMALES DE FERROCA-
RRIL SIGUEN SUS ORILLAS PAS~NDO EN MEDiO DE BANANALES HOY A-
BANDONADOS, CUYOS PRODUCTOS SE EXPORTABAN POR EL PUERTO DE
ALMIRANTE, DONDE TERMINA LA LfNEA F€RREA. EL PUENTE INTERNA-
CIONAL ~OBRE EL SIXAOLA MIDE MÁS DE 200 M. DE LONGITUD; DA
P~SO A LOS TRENES; A CADA LADO DEL PUENTE HAY ADUANAS Y RES-
GUARDOS; LOS DE COSTA RICA ESTÁN EN SIXAOLA Y LOS DE PANAMÁ
EN GUABITO. EL Rfo TARIRE O SIXAOLA TIENE 125 KIl6MET~OS DE
LARGO.

TALAMANCA ES UNA GRAN ENTRADA DE LAS TIERRAS BAJAS
ATL~NTICAS EN LAS MONTA~RS MÁS ALTAS DE COSTA RICA, TobAVfA
INEXPLORADAS.
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Los TALAMANCAS SE CUENTAN ENTRE LAS TRIBUS QUE M~S RE-
SISTENCIA OFRECIERON A LOS ESPA~O~ES QUIENES NUNCA LOS PU-
DIERON DOMIN~R; VIVEN ACTUALMENTE AGRUPADOS EN PALENQUES,
QUE SON COMUNID~DES DE VARIAS FAMILIAS; LOS PALENQUES SE
COMUNICAN ENTRE sí POR TRILLOS QUE ATRAVIESAN LOS BOSQUES;
POR LO GENERAL SE HALLAN SITUADAS LAS HABITACIONES EN LOS
LLANOS VECINOS A LOS Ríos, Y POR LO GENERAL LOS TALAMANCAS
SON 'BOTEROS MUY DIESTROS HASTA EN LOS Ríos LLENOS DE Rf-\UDA-
LES COMO SON MUCHOS DE ESA REGiÓN (Ríos TARIRE, CaEN, ARARI,
ETC~). ADEMtS LA PESCA CONSTITUYE PARTE IMPORTANTE EN SU A-
LIMENTACiÓN, LO MISMO QUE LA CAZA Y LOS VEGETALES COMO LA
YUCA, EL ÑAME, EL CHAYOTE, LOS BANANOS Y EL TIQUISQUE, TAM-
BI€N SON MUY AFICIONADOS A LA CHICHA DE MArZ.

Los POBLADORES DE TALAMANCA, QUE PERTENECEN A LA RAZA
CARIBE, SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS:/LOS CAB€CARES, QUE VIVEN
EN CLIMA MÁS F~ESCO Y LOS BRIBRís EN TIERRAS MÁS CALIENTES
COMO LOS VALLES INFEijlORES DE LOS Ríos TARIRE, ARARI, ETC.;
ESTOS 6LTIMOS HAN TENIDO MÁS COMUNICACiÓN CON LOS BLANCOS
QUE LOS CABÉCARES. ENTRE LqS DOS GRUPOS CITADOS SUMAN UNOS
2500 A 3000 INDIOS.

Los VALLES MEDIO E INFERIOR DEL SIXAOLA TUVIERON HACE
UN CUARTO DE SIGLO MUCHO MÁS POBLACIÓN, PUES ESTABA EN SU A
POGEO LA INDUSTRIA BANANERA, HOY ABANDONADA. EL PUERTO DE
EXPORTACiÓN COMO YA SE DIJO ERA ALMIRANTE, POBLACIÓN MUY AC
TIVA ENTONCES. Los NÚCLEOS DE POBLACiÓN M~S IMPORTANTES EN
TALAMANCA SON: SUR~TKA, (CENTRO O~ICIAL), AMURE; SIPURIO ,
ETC.

EL GUANACASTE

REPRESENT~ ALGO MAS DE UN QUINTO DE LA EXTENSI6N DEL
·PALs (13.060 KILÓMETROS--CUADRADOS), ;TIENE MtS DE 80.000
HABITANTES. LA REGI6N LLAMADA GUANACASTE ES MUY DIF8RENTE
EN TODO SENTIDO, A LA MESETA CENTRAL; OCUPA UNA GRAN PENíN-
SULA, QUE FORMA UN RASGO CARACTERfsTICO DEL MAPA DE COSTA
RICA. ESTA PENfNSULA FORMA PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL DES
DE 1824, POR DECISiÓN DE SUS MISMOS HABITANTES; PERO ANT~-
RIORMENTE , EN 1812 EL REY DE ESPAÑA HABíA RE~UELTO ADSCRI
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BIR "EL PARTIDO DE NICOYA" A COSTA RICA PARA QUE ÉSTA cor,l-
PLETARA EL N6MERO DE HABITANTES REQUERIDO PARA ACREDiTAR
REPRESENTANTE ANTE LAS CORTES DE CtDIZ. AL GUANACASTE SE
LA LLAMABA ANTES EL DEPARTAMENTO~ POR HAGER SiDO UN DEPAR-
TAMENTO DE NICARAGUA.

CARACTERfsTl.CAS DE ESTA REGI6N SON: SUS SABANAS Y BOS-
QUES CLAROS DE SUELO FÉRTIL; LA GRAN CANTIDAD DE Rfos NA-
VEGABLES POR LO PLANO DEL TERRENO Y QUE HACEN LAS VECES DE
CAMINOS~ A ESTAS VENTAJAS SE OPONE EL INCONVENIENTE DEL PA-"
LUDISMO y LA ANQUILOSTOMIASIS ENDÉMICOS EN CASI TODO EL GUA
NACASTE.

EL TRATADO CA~AS-JEREZ PUSO FIN A LOS RECLAMOS DE NICA
RAGUA POR LA POSESI6N DE LA PENfNSULA DE NICOYA y ARREGL6 -
Asf LAS CUESTIONES LIMfTROFES CON LA VECINA DEL NORTE. (Los
ALUMNOS BUSCAR¡N EL NOMBRE DEL NICOYANO QUE MtS T~ABAJ6 POR
QUE SU PROVINCIA PERTENECIERA A COSTA RICA).

EMPEZAREMOS AHORA EL ESTUDIO GEOGR{FICO DE ESTA REG16N
CUYA TOPOGRAFfA SE PRESENTA EN GENERAL, PLANA, CON EXCEP-
CI6N DE LAS REGIONES MONTA~OSAS.

SU CLIMA ES DEL TIPO PAcfFICO; DOMINAN LAS TEMPERATU-
RAS ALTAS (EXCEPTO EN LAS PARTES ELEVADAS~; LA ESTACI6N SE
CA ESTt CLARAMENTE MARCADA EN LA PENfNSULA, MENOS EN LA
SIERRA VOLCtNICA y EN TILARtN DONDE TAMBIÉN HAY LLUVIAS
MtS ABUNDANTES QUE E~ EL RESTO DEL GUANACASTE. EN OCTUBRE
OCURREN LOS TEMIDOS TEMPORALES QUE CAUSAN LA INTERRUPCI6N
DE LAS COMUNICACIONES Y CONVIERTEN LAS LLANURAS BAJAS EN EX
TENSAS LAGUNAS. DEBEMOS AGREGAR QUE EL AIRE, DURANTE TODO
EL AÑO ES DEMASIADO SECO; DURANTE EL VERANO SOPLAN CON VIO-
LENCIA LOS VIENTOS DEL NORESTE, QUE CONTRIBUYEN A AUMENTAR
ESA SEQUEDAD.

LA CUENCA DEL TEMPIS UE ES LA ZONA DE MAYOR IMPORTAN-
CIA ECON6MICA Y HU~ANA; pon ESTO OCUPA EN EL PAfs EL SEGUN-
DO LUGAR, DESPUÉS DE LA ~ESETA CENTRAL. DESDE LOS TIEMPOS
INDfGENAS ERA I~PORTANTE, AL DESARROLLARSE ALLf LA CULTURA

GRtFICAMENTE SE OlViDE EL GUANACASTE EN TRES REGIONES
NATURALES~ U\ CUENC/~ DEL TEf\JIPISl-~UE,Li, CORDILLERt\ VOLC/~Nl-
CA DEL NORTE Y LOS flJ:ONTESBAJOS DEL OESTE.
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CHOROTEGA, DE MUCHA SIGNIFICACI6N EN CENTRO AMfRICA, y LA
MEJOR DE COSTA RICA; EL ARTE DE LA CERÁMICA ALCANZ6 ESPE-
CIAL PERFECCI6N ENTRE ESOS INDIOS, ~UE TAMBlfN SE DISTINGU~N
POR SUS DANZAS, CEREMONIAS RELIGIOSAS Y ARTE MUSICAL. LA
SOCIEDAD CHOROTEGA SE DESENVOLVI6 AISLADAMENTE DE LA' MESETA- /CENTRAL. AL LLEGAR LOS HISPANOS, COMENZARON A MEZCLARSE CON
LOS ABORíGENES, PERO LA MAGNíFICA CULTURA CHOROTEGA EMPEZA-
BA A DECAER Y EN EL G~ANACASTE FUERON APARECIENDO NUEVAS C~
LECTIVIDADES DE MESTIZ~S ~UE HEREDARON LA ~INA SENSIBILIDAD
ARTíSTICA DE SUS ANTEPASADOS INDíGENAS; DE A~uí ~UE SE HA
YAN HECHO, BASÁNDOSE EN EL CARÁCTER, DOS GRUPOS EN LA NACIO
NALIDAD COSTARRICENSE~ EL tlGUANACASTECO" y EL "CARTAGO" O
HABITANTE ORIGINARIO DE LA MESETA CENTRAL. AMBOS TIENEN E-
SENCIALES DIFERENCIAS EN SU MANERA DE SENTIR, Y SE FORMARON
AISLADAMENTE EL UNO DEL OTRO. CONVIENE AGREGAR ~UE MUCHAS
FAMILIAS DEL GUAN~CASTE HAN TENIDO SUS ASCENOIENTES EN NI-
CARAGUA.

PREDOMINA, REPETIMOS, EN EL GUANACASTECO LA SENSIBILI-
DAD ARTíSTICA Y LA EMOTIVIDAD; EL LABRIEGO DE LA MESETA CEN
TRAL, ES MUY DIFERENTE~ CALCULADOR, MALICIOSO, DESCONFIADO
Y NO LO DOMINAN SENTiMIENTOS ARTíSTICOS.

VARIOS TIPOS HUMANOS, INTERESANTES TODOS, SE DISTIN-
GuEN EN EL GUANACASTEy EL MÁS CARACTERíSTICO ES EL SABANERO
~UE HABITA EN LA LLANURA DEL TEM~IS~UE. PUEDE COMPARARSE roN
EL LLANERO DE VENEZUELA, EL CO~-BOY DE LOS ESTADOS UNIDOS y
EL GAUCHO DE LA PAMPA; MIENTRAS EL LABRIEGO DE LA MESETA
CENTRAL ES APEGADO A SU TIERRA Y LLEVA UNA VIDA SEDENTARIA~
EL SABANERO G4ANACASTECO VIVE AL AIRE LIBRE, EN CONTINUO MO
VIMIENTO A~ TRAVfs DE LOS ILIMITADOS LLANOS Y EL GRAN AMOR-
~UE SIENTE POR LA NATURALEZA LO LLENA DE FINAS EMOCIONES
~UE EXPRESA CON EL CANTO AL SON'DE LA GUITARRA. TIENE TAM
BlfN INDUMENTARIA Y COSTUMBRES T(PICAS, SIENDO SUMAMENTE Á:
GIL y TEMERARIO EN LA EQUITACI6N. ENTRE LOS SABANEROS SE
¿ISTINGUEN EL ~UE ES PE6N, QUE VIVE DE HACIENDA EN HACIENDA,
IGUALMENTE ALEGRE Y DESPREOCUPADO COMO EL SABANERO ~UE sr
POSEE TIERRAS; AMBOS SON TAMB~fN SOBRIOS Y DESDE EL AMANE~
CER COMIENZAN SUS FAENAS.

OTROS TIPOS HUMANOS DE LA PAMPA GUANACASTECA DE COSTUM
BRES INTERESANTES SON LAS JALADORAS DE AGUA Y LAS LAVANDE-
RAS DE LOS Ríos.-
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Los HABIT~NTES DE LA 6UENCA DEL TEMPISQUE SON MUY hFI-

C¡ON~DOS A LAS FRU~AS y TIENEN SUS COMIDAS TfPICAS, ~A MA-
YORfA A BASE DE ~Afz, (PRODUCTO QUE FUE MUY IMPORTANTE DES-
8E TIEMPOS DE LOS CHOROTEGAS) LA CARNE EN VAHO, LA MACHUCA,
EL AJIACO, LOS YOLTAMALES, LOS PERRERREQUES y LAS ~UAJADAS
SON OTROS T~~TOS NOMBRES DE PLATOS GUAN~CASTECOS •

ENTRE LAS FIESTAS DE ESA REGiÓN TIENEN GRAN ESPLENDOR
LAS DE TOROS Y CABALLOS, LAS BODAS Y BAUTIZOS; Y EL ESP[RI-
TU A LEGRE DE SUS HA B I'TANTES EN~ENTRA FRA NCA EX PAN SI 6N EN LA S
SERENATAS Y LAS PARRANDAS.

LA VEGETACiÓN PREDOMINANTE EN LA LLANURA DEL TEMPISQUE
YA DIJIMOS QUE ES LA DE LAS SABANAS, (GRAMfNEAS) ALTERNANDO

.CON LOS BOSQUES; YA SABEMOS QUE LA POCA LLUVIA ORIGINA LAS
SABANAS.

CON U~ SISTEMA ESPECIAL DE RIEGO ESOS LLANOS SE PODRíAN
TRANSFORMAR EN CAMPOS DE CULTIVOS; ADEMÁS, PRODUCTOS IMPOR-
TANTES DE CAZA FACILITAN LA ALIMENTACiÓN DE LOS HABITANTES
DE ESAS PAMPAS ( VENADOS, ETC.). TAMBIÉN EL RELIEVE LLANO
FACILITA LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS POBLADOS. DIJIMOS TAM
BI~N QUE LAS SELVAS DEL GUANACASTE SON CLARAS; OFRECEN MA--
DERAS PRECIOSAS DE GRAN VALOR Y ADEMÁS ESOS BOSQUES PUEDEN
SER ATRAVESADOS POR CAMINOS.-

EN EL GUANACASTE ~AS SABANAS ESTÁN OCUPADAS POR GR~NDES
REBA~OS DE GANADO VACUNO Y Asf LA GANADERfA ES LA PRINCIPAL.
OCUPACiÓN DE SUS HABITANTES, CONSTITUYENDO LA RIQUEZA MÁS
IMPORTANTE, Y HASTA LLEGA A INFLUIR EN SU MANERA DE VIVIR.

ESTE AMPLIO VALLE 6E~ TEMPISQUE , SE EXTIENDE ENTRE LOS
MACIZOS BAJOS DE NICOYA AL OESTE Y LA CORDILLERA VOLCÁNICA
DEL G U A N A..CA S T E A L E STE.

EL RIO TENiPISQUE

Es EL QUE LE DA NOMBRE A ESTA VASTA REGiÓN, Y EL MÁS 1M
PORT~NTE DE COSTA RICA POR EL APROVECHAMIENTO QUE DE ÉL HA
HECHO EL HOMBRE; CONSTITUYE LA VfA DE CO~~NICACI6N NATURAL
,M~S [MPORTANTE ~UE EX¡STE EN LA PROVINCiA OONDE SON TAN MA-

LC0 _:.S Ci.;.:i':OS;íl¡:UY ,;DENTRO DEL GUAij;.C';STE, HilSTA BOLSÓN
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PUEDEN ENTRAR LAS GASOL INAS .CON LA MAREA ALTA. ADEr-.;'\SO' ;::E
CE PESCA QUE AYUDA A LA ALIMENTACI6N DEL PUEBLO. EL 'rEMPI~:
QUE, QUE ES UNO DE LOS MÁS LARGOS Rfos DEL PAfs (125 KMS. )
NACE EN LAS FALDAS DEL ORosf, CON EL NOMBRE DE TEMPIS(U¡70;
REC IBE EN SU TRA YECTO NUi.;EROSOS AFLUENTES 1 ALGUNOS MUY Ct, >.
DALOSOS; EN.TRE LOS QUE BAJAN DE LA CORDILLERA ESTÁN EL LlbE
RIA, EL COLORADO, y UNO MtS IMPORTANTE QUE ES EL BEBEDERO:
FORMADO POR OTRO CONJUNTO DE Rfos, COMO EL DE LAS PIEDRAS,
ETC. POR LA ORILLA DERECHA RECIBE EL TEMPISQUE OTROS QUE
VIENEN DE LA CORDILLERA COSTEÑA, EL PRINCIPAL ES EL BOLS6N,
QUE RECIBE, ENTRE OTROS EL DIRIÁ, EL Rfo BLANCO~ QUE RAJO
DE LA CORDILLERA VOLCtNICA ES UN AFLUENTE MUY INTERESANTE
DEL TEMPISQUE POR LAS DIFERENTES COLORACIONES (BLANCA Y RO-
JA) QUE LE COMUNICAN LAS SUSTANCIAS QUfMICAS QUE TIENE EN
DISOLUCI6N •

. AL DESEMBOCAR EN EL GOLFO DE NI C9YA EL TEMP ISO,UE FORMA
UN ESTUARIO DE UNOS 5 KIL6rvlETRoS DE ANCHO; L')S AL'VII'\NES
TIENDEN A OBSTRUIR LA DESEMBOCADURA DEL Rfo Y EL MAR EN E-
SAS VEC INDADES ESTÁ LLENO DE -BANCOS QUE HACEN DI Ffc IL LA N~
VEGACI6N. DURANTE EL COLONIAJE FUE MUY IMPORTANTE EL PUER-
TO REAL (O EMBARCAD~RO DEL REY), ESTABLECIDO EN LA BOC¡ DE
ESTE n Io ,

POBLACIONES DE LA CUENCA

ENTRE LAS MÁS IMPORTANTES ESTÁN LIBERIA, EN LA ORILLA
DEL Rfo DE SU NOMBRE, ES LA CABECERA DE LA PROVINCIAgLA LLA
MAN CI~DAD BLANCA POR EL COLOR DE SUS CASAS Y CALLES; ~STA~
SON ARENOSAS Y CASCAJOSAS; TIENE MÁS DE 2.500 H. LAS CA-
SAS SON EN SU MAYORfA DE ADOBES, CON TECHOS DE TEJAS; TIENE'
IMPORTANTE ACTIVIDAD AGRfCOLA.

OTRAS POBLACIONES SON PALMIRA, F!LADELFIA (1.300 H)QUE
.ES MUY CALUROSA Y DE ASPECTO POBRE; ANTES SE LE LLAMABA SIE

TE CUEROS; SUS ACTIVIDADES SON LAS GANADERAS Y AGRfCOLAS.SE
FUN~6 PARA COMUNICAR LAS POBLACIONES DE LAS ORILLAS DEL TEM
PISQUE CON LOS PUEBLOS NICOYANOS. A MEDIADOS DEL SIGLO ?A=
SADO ERAN MUY IMPORTANTES AQuf LOS CULTIVOS DE ALGOD6N.SAN
TA CRUZ, LA CIUDAD DEL DIRIÁ, ES UNO DE LOS CENTROS AGRfco:
LAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES MÁS IMPORTANTES DEL GUANA-
CASTE.
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BOLSÓN,PERTENECE A LA LLANURA DEL TEMPISQUE.EN EL 'CAN-

T6N DE NICOYA HAY OTROS CENTROS COMO CARRILLO, PUERTO HUMO,
POZO DE AGUA, ETC.

EN LOS CANTONES DE CAAAS y BAGACES ESTtN LAS VILLAS CA
BECERAS DE SUS MISMOS NOMBRES: CAAAS Y BAGACES.CAAAS(I.300-
H) QUE ES POBLACI6N PROGRESISTA; ESTt SITUADA ENTRE LAS ES-
TRIBACIONES DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA y LA LLANURA;SU MO-
ViMIENTO COMERCIAL ES IMPORTANTE, LO MISMO QUE SUS ACTIVID~
eES ARROCERAS Y MADERERAS.

BAGACES SE UFANA DE HABER SIDO LA CUNA DEL QUE FUERA
Pr,E?IDENTE DE COSTA RICA, DON TOMtS GUARDIA. Es CIUDAD Tf-
PICA DE LA PAMPA GUANACASTECA, CONSERVANDO MUCHAS DE SUS
CASAS EL ASPECTO COLONIAL; EN AÑOS ATRtS FUE MUY IMPORTANTE
POR EL DESARROLLO DE LA GANADERfA. PARA OBTENER AGUA POTA-
BLE TIENE QUE HACER USO DE POZOS, COMO EN "oTROS PUEBLOS DEL
GUANACASTE.

EL PUERTECITO DE BEBEDERO ES EL CENTRO DE LAS COMUNfCA
• CIONES TERRESTRES DE BAGACES~ LIBERIA, CAAAS Y TILARÁN COÑ

EL GOLFO DE NICOYA •.

EN LA REGiÓN SURESTE DE LA CUENCA DEL TEMPISQUE, REGA
DAS POR EL Rfo BEBEDERO Y ALGUNOS DE SUS AFLUENTES, SE HA-
LLAN ALGUNAS DE LAS MtS GRANDES HACIENDAS DEL GUANACASTE,CO
MO TABOGA, PASO HONDO y TENORIO. SON TIERRAS BAJAS Y PAN:
TANOSAS.

Es LA PRINCIPAL FUENTE DE RIQUEZA DE LA PROVINCIA. LA
TOPOGRAFfA DEL GUANACASTE DETERMINÓ ESA ACTIVIDAD. LAS PRA
DERAS SE DIVIDEN EN flSITIOSfI QUE SON ENORMES EXTENSIONES
DONDE PACEN LAS INNUMERABLES RESES EN SU MAYORfA DE RAZA
CRIOLLA MUY PROBABLEMENTE ESE GANADO DESCIENDE DE LOS PRI-
MITIVOS EJEMPLARES TRAfDOS POR LOS CONQUISTADORES ESPAÑOLES.
DURANTE LA COLONIA Y PARTE DE LA REPÚBLltA HUBO GRAN FLORE-
CIMIENTO DE LA GANADERfA Y SE HACfAN EXPORTACIONES A NICA~A
G~~ , PANAMÁ, ETC. TAMBlfN A PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO EMP~
ZÓ A IMPORTARSE DE NICARAGUA GANADO "EN PIE" PARA ENGORDAR:
LO EN LOS REPASTOS DEL GUANACASTE. A PESAR DE ESO, LA EVO-
LUCiÓN DE LA GANADERfA ALLf HA SIDO MUY LENTA; EL GRAN OBS-
TÁCULO PARA EL DESARRGLLO DE ESA IMPORTANTE INDUSTRIA ES
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LA SEQufA QUE LOS OBLIGA A TRASLADAR, DURANTE EL VERANO, EL
GANADO A LUGARES MÁS H6MEDOS COMO LAS FALDAS DE LA CORDILLE-
RA; TAMBI~N ABUNDAN LOS PARÁSITOS QUE A~ACAN LAS RESES: EL
GANADO DE LA PAMPA GUANACASTECA DEBE SER ESPECIALMENTE RESIS
TENTE A UN CLIMA ARDOROSO, Y TAMBI~N SOPORTAR LA VIDA EN LAS
TIERRAS BAJAS Y LLANAS QUE SE TRANSFORMAN DURANTE EL INVIER-
NO-EN GRANDES LAGUNAS Y PANTANOS; POR ESO AQuf NO PUEDE TE~
NERSE GANADO DE REGIONES DE CLIMA MÁS VENTAJOSO Y ES EL GANA
DO DE BAJURA EL 6NICO QUE SE ACLIMATA BIEN; R6CIENTEMENTE SE
HA INTRODUCIDO CON ~XITO LA RAZA NELORE (MAIZOL).

POR LA DIFICULTAD DE LAS VfAS DE COMUNICACI6N,QUE HACE I
IMPOSIBLE ENVIAR LA LECHE A OTRAS PARTES, LA INDUSTRIA QUES~
RA HA PROGRESADO MUCHO •

./
AL SUR DE LA PENfNSULA DE NICOYA, LAS TIERRAS SON MAS

ALTAS (PASAN DE 400 M) Y DE CLIMA MENOS CALUROSO Y PRESENTAN
POR LO TANTO, CONDICIONES BUENAS PARA LA AGRICULTURA;ENCON-
TRAMOS AQuf VALLECITOS ESTRECHOS y BIEN REGADOS POR Rfos;A
DEMÁS, COMO NO PRESENTAN LAS TIERRAS LA HORIZONTALIDAD QUE
EN EL NORTE DE LA PROVINCIA; NO SE FORMAN LAGUNAS Y EL CLIMA
ES MUCHO MÁS SANO. PERO NO ES EL GUANACASTECO DE EspfRITU
SABANERO EL QUE EXPLOTA LA F~RTIL REGI6N DE QUE HABLAMOS: ES
EL IICARTAGO" O HABITANTES DE LA MESETA CENTRAL EL QUE HA VE-
NIDO A ESTABLECERSE A~uf, A CULTIVAR CAÑA, ARROZ, MAfz, FRI-
JOLES Y VERDURAS. EN EL NORTE DE GUANACASTE LA TIERRA SE HA
LLA DISTRIBUIDA ENTRE GRANDES LATIFUNDISTAS, PERO EN EL SUR
O REGiÓN AGRfCOLA, DOMINA LA PEQUEÑA PROPIEDAD, ES DECIR,UNA
ORGANIZACI6N SOCIAL DIFERENTE.

\

Los CARTAGOS HAN TRAfDO SUS COSTUMBRES Y SU MODO PECU-
LIAR DE CULTIVO; HAN VENIDO EN SU MAYOR fA, DE ATENAS y SAN
RAM6N; LOS PRINCIPALES N6cLEOS HUMANOS QU; HAN APARECIDÓ EN
ESTA ZONA SON; HOJANCHA, MONTE ROMO, CERRO AZUL~ Rfo ORO,
Efc.5 TODAS ESTAS POBLACIONES DEDICADAS A LA,AGRICULTURA ,
CONSTiTUYEN UNA NUEVA ESPERANZA PARA LA NACI6N QUE VIVE ESEN
CIALMENTE DE LA EXPLOTACI6N AGRfCOLA~

HACIA LA COSTA ENCONTRAMOS DOS COLONIAS AGRfCOLAS FUNDA
DAS POr. GENTES QUE NO ERAN DE LA PENfNSULA DE NICOYA~LA COLO
NIA CARMONA y LA MANSION (ESTA 6LTIMA FUNDADA POR CUBANOS-
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DIRIGIDOS POR EL GRAN HÉ~OE DE LA INDEPENDENCIA DE CUBA,AN~
TOÑIO MACEO). \

COROZAL, JICARAL y LEPANTO SON OTRAS PEQUEÑAS POBLACIO
NES DEL LITORAL DEL GOLFO DE NICOYA y MtS AL SUR ESTtN PA:
QUERA y TAMBOR QUE ENVfAN SUS PRODUCTOS A PUNTARENAS, ?UES
CONSTITUYEN DOS DE SUS DISTRITOS, ESTANDO POR LO TANTO M~S
UNIDOS CON ESE PUERTO QUE CON EL RESTO DEL GUANACASTE.

TODAS ESAS POBLACIONES SE COMUNICAN CON EL GOLFO POR
PUERTO THIEL Y PUERTO JESÚS.

LA CIUDAD DE NI COYA ES EL PUNTO DE ENLACE ENTRE EL NOR-
TE GANADERO Y EL SUR AGRICULTOR, ES DECIR, LAS DOS ZONAS
QUE CONSTITUYEN LA PENfNSULA DE NICOYA. SE COMUNICA CON
PUERTO HUMO DEL CUAL QUEDA A 4 ó 5 HORAS A CABALLO. NICOYA
FUE EL CENTRO DE LA NOTABLE CULTURA INDfGENA CHOROTEGA, LO
QUE LE DIO GRAN IMPORTANCIA.Los ~SPA~OLES LA HICJERON CEN-
TRO DE LA ALCA~DfA MAYOR DE NICOYA, y DE SU ESPLENDOR AÚN
CONS~RVA UNA ANTIGUA IGLESIA QUE FUE EDIFICADA HACE MtS DE
UN SIGLO. SIN EMBARGO DURANTE LA REPÚBLICA_SU DESARROLLO
HA SIDO LENTO. CUENTA"s6LO CON UNOS 1/.800 HABITANTES. Es
CIUDAD CALUROSA, PUES ESTÁ A S6LO 135 METROS SOBRE EL NI-
VEL DEL MAR.

QUEDAN UNOS CERCA DE LA COSTA DE~ GUANACASTE BAÑADOS
POR EL OCÉANO PAC(FICO, y OTROS CERCA DEL GOLFO DE NICOYA.
Los QUE CORREN PARALELOS A LA COSTA PAcfFICA SON LOS CE-
RROS DE SARDINAL (AL ESTE DEL GOLFO DE CULEBRA; LUEGO, AL
OESTE DE NI C'OYA, LOS DE SAN BLAS; VIENE LA DEPRES 16N POR
DONDE CORRE EL Rfo NOSARA y POR FIN APARECEN LOS CERROS DE
LA HABANA Y CERROS DE LAS HUAcAs. Los CERROS DE LA Hoz SE
~XTIENDEN DESDE CABO BLANCO HASTA PAQUE~A, CONSTITUYENDO
LA MURALLA SUR DE LA PENfNSULA.

SE SUPONE QUE TODOS ESTOS MONTES BAJOS CONSTITUYERON
_ HACE VARIOS SIGLOS NUMEROSAS ISLAS SITUADAS FRENTE A LAS

ANTIGUAS COSTAS.
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EN nTRA REGIÓN, ENTRE LOS Rfos TEMPISQUE y EL DE
PIEDRAS QUEDAN COLINAS BAJAS CALCÁREAS, QUE CONTIENEN
8 I~N IvlÁRMOL.

LAS
TAM-

CORDILLERA VOLCANICA DEL GUANACASTE

COMIENZA A ELEVARSE DESPUÉS DE ~A LLANURA QUE ~ODEA EL
LAGO DE NICARAGUA y SE EXTIENDE DESDE LA DEPRES16N DEL SA-
PO~ HASTA LA DE TAPESCO; COMPRENDE Dbs SECCIONES~ LA DEL NO
RESTE, QUE ES VOLCÁNICA Y LA DEL SURESTE O DE TILARÁN QUE
ES REGI6N MINERA.

LA CORDILLERA VOLCÁNICA DIVIDE LAS AGUAS EN DOS VER-
TIENTES; LA DEL GOLFO DE NICOYA y LA DEL LAGO DE NICARAGUA
y Rfo ShN JUAN.

DE LOS CUATRO V6LCANES QUE SE E~EVAN EN ESA SIERRA (0-
Rosf, RINC6N DE LA VIEJA, MIRAVALLES y TENORIO) SOLAMENTE
EL RINC6N DE LA VIEJA y EL MIRAVALLES REVELAN SU ACTIVIDAD
POR MEDIO DE HORNILLAS Y SOLFATARAS. EL MÁS ELEVADO NO LLE
GA A LOS 2000 METROS~ (EL RINC6N DE 'LA VIEJA, 1900 METROS)
Y DE LOS MÁS BAJOS, EL TENORIO ALCANZA ~OLAMENTE 1430 M. Y
'CL.·OR0S( 1571 M. EL M-IRAVALLES SE ELEVA A 1730 M. EN LAS
FALDAS DEL RINC6N DE LA VIEJA,EN ÉL SE HAN FORMADO NUMERO-
SAS FINCAS DE GANADO; ESTÁ SITUADO A 40 KIL6METROS AL. NORO-
ESTE DE LIBERIA.

AL ESTE DE CA~AS QUEDA UN MONTE AISLADOy DE ALGO MÁS
DE 700 M. DE ELEVACI6N, QUE SE SUPONfA ERA UN VOLCÁN; ES EL
CERRO PELADO. ESTA SIERRA VOLCÁNICA DEL GUANACASTE S6LO TIE
NE N6cLEOS DE POBLACI6N EN EL RINC6N DE LA VIEJA,MIRAVALLEi
y GUAYAI:H,.

TILARAN

ESTÁ FORMACA ESTA REGI6N POR TIERRAS ALTAS, Y TIENE~N
CLIMA PARECIDO hL DE LA MESETA CENTRAL, POR LO CUAL SE PRO-
DUCE EL CAF~, PERO LOS CULTIVOS NO HAN TENIDO ~XITO POR LAS
MALAS VrAS DE COMUNICAcr6N. TAMPOCO ESTA REGl6N HA SIDO EX
PLOTADA POR' GUANACASTECOS; HAN SIDO GENTES DE SAN RAMÓN,ATE
NA~ Y PUNTARENAS LAS QUE SE HAN ESTABLECIDO ·AQuf. LA ALTU:
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RA DE TILARtN VARfA ENTRE 800 y 900 METROS LO QUE LE PERMITE
RECIBIR LA HUMEDAD DEL CARIBE EN FORMA DE LLUVIA FINA QUE
MANTIENE SIEMPRE VERDES LOS CULTIVOS; ADEM$S DEL CAF~ SE PRO
DUCEN FRIJOLES, MArZ, CAÑA, YUCA, MANf, ETC. ATRAfDOS POR
su ESPECIAL CLIMA (LA TEMPERATURA FLUCT5A ENTRE 18 ~ 27 GRA-
DOS) Y LA FERTILIDAD DE SU SUELO, LLEGARON LOS PRIMEROS CO
LONOS YA CITADOS. LA VIDA MtS POBLADA ES LA DE TILARtN.EsTA
SIERRA ES MUY RICA EN MINERALES, ESPECIALMENTE EN ORO.

LA SIERRA VOLCÁNICA DEL GUANACASTE TERMINA EN LA DEPRE-
SI6N DE ARENAL, QUE SE CONTINÚA AL ESTE EN LA LAGUNA DEL AR~
NAL, VASTO PANTANO CUBVERTO DE GAMALOTE, CON UN CAN~L NAVE-
GABLE EN EL CENTRO; TIENE ESA LAGUNA UNOS 15 KMS. DE LARGO
POR DOS DE ANCHO. EL PAISAJE DESDE ESTE SITIO ~S EXTRAORDI-
NARIAMENTE PINT~RESCO, AUNQUE CASI SIEMPRE LO ENVUELVE LA
NIEBLA.

CERCA DEL Rfo, PERO EN LA LLANURA, SE HALLA EL CERRO A-
RENAL, LLAMADO TAMBlfN PAN DE foZÚCAR; ES MUY CONOCIDO Y NO
ESTt PROBADO QUE SEA VOLCtN.

EN LA~ FALDAS DEL TENORIO QUEDA EL LAGO DE C6TER,EN ME-
DIO DE UN HERMOSO PANORAMA; SUS AGUAS OFRECEN ABUNDANTE PES
CA.

DIVISION POL!TICA y ADMINISTRATIVA DE
. COSTA RICA

EL TERRITORIO DE CbSTA RICA SE DIVIDE EN LAS PROVINCiAS
DE: SAN Josf~ CARTAGO, HEREDIA, 'ALAJUELA, PUNTARENAS,GUANA-
CASTE y LIM6N. UM GOBERNADOR PARA LO CIVIL Y UN COMANDANTE
DE PLAZA PARA LO MILITAR, SE NOMBRAN PARA CONTROLARLAS.

CAnA PR6vINCIA SE SUBDIVIDE A SU VEZ- EN CANTONES, REGI-
DOS POR JEFES POLfTICOS NOMBR~DOS POR EL EJECUTIVO; EN CADA
CANT6N EXISTE UN MUNICIPiO CUYOS MIEMBROS SON ELEGIDOS POR EL
P~E8LO; LOS CANTONES SE SUBDIVIDEN EN CISTRITOS Y CADA DIS-
TRITO EN BARRIOS Y CASERfos DIRIGIDOS POR AGENTES DE POLlerA.
(Los ALUMNOS DEBERtN ESTUDIAR LOS CANTONES DE CADA PROVINCIA
Y LA CABECERA DE ELLOS. EL PROFESOR HARÁ UN~ REVISI6N ~E LA
FORMA DE GOBIERNO DE COSTA RICA y DE LAS ATRIBUCIONES DE CA
DA PODER).
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ORIGEN DE LA POBLACION COSTARRICENSE

COMO EN LOS OTROS PAíSES HISPANOAMERICANOS,EN L.A ~ORM!:
CI6N DE LA POBLACI6N DE COSTA RICA HAN ENTRADO nos ELEMENTOS
FUNDAMENTALES: EL INDIO Y EL ESPAAoL; EN NUESTRO PAís ESTA
MEZCLA FUE M!S D~BIL QUE EN OTRAS NACIONES LO QUE SE DEBI6 A

'VARIAS CIRCUNSTANCIAS; ADEM{S, A LA LLEGADA DE LOS ESPAAoLES
ERA POCA LA DENSIDAD DE LA POBLACI6N INCíGENA; EL SEAoR OBIS
PO THIEL DICE QUE EN COSTA RICA HABíA ALREDEDOR DE VEINTISIE
TE MIL (27.000) INDIOS AL INrCIARSE LA CONQUISTA; ESE NÚMERO
FUE DISMINUYENDO RÁPIDAMENTE POR VARIOS MOTIVOS, REPETIMOS,
LA RAZA COSTARRICENSE ~S UNA DE LAS M{S PURAS\ DE AM~RICA. EL
NÚMERO DE HABITANTES DE COSTA RICA SE CALCUL~ EN 835.000 SE
GÚN DATOS DE PRINCIPIOS DE 1945. LA POBLACI6N INDíGENA SE
CALCULA EN 3.000 HABITANTES.

LA DEMOCRt,C IA EN COST~._.8..LC;..A

COSTA RICA TIENE FAMA PQR SU DEMOCRACIA; CASI NO SE CONO
CEN DISTINCIONES DE NACIMÍENTO POR CUNA O POSICI6N. EL COSTA
RRICENSE ES SUMISO A LAS ~EYES y A LA AUTORIDAD LEG~TIMA~ADE
M{S ES PROVERBIAL SU'CARÁCT'ER PAcfFICO) SU PATRIOTISMO Y SÜ
AMOR A LA LIBERTAD. SIN EMBARGO TIENE TAMBlfN DEFECTOS SO
BRESALIENTES, COMO SU FALTA DE PUNTUALIDAD, LA AFICI6N DE~
CAMPESINO Y DE OTROS ELEMENTOS POR LAS BEBIDAS ALCOHOLfcAS ,
DE GRAVES CONSECUENCIAS PARA LA FAMILIA ESPECIALMENTE, Y ADE
MÁS UNA DESMEDIDA PASI6N POR EL LUJO, DE CONSECUENCIAS TAM:
B I f N N O-CI V A S •

LA RELIGION.-

LA CAT6LICA ROMANA, ES LA DOMINANTE, PERO SE TOLERAN
OTROS CULTOS. EL PUEBLO CAT6LICO ESTÁ DIRIGIDO POR UN ARZO-
BISPO RESIDENTE EN SAN Josf y DEL CUAL DEPENDEN LOS OBISPOS
DE ALAJUELA Y LIM6N, y LAS CONGREG~CIONES RELIGIOSAS ESTABLE
CIOAS EN EL PAís. EN EL PRESUPUESTO DEL PAís HAY UNA PARTI:
DA PARA LOS GASiOS DEL CULTO CAT6LICO.

I

IDIOMA·

EL CASTELLANO QUE SE HABLA EN COSTA RICA, Y EN ESPECIAL
EL DE LA MESETA CENTRAL, ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MEJO
RES. Los COSTARRIQUEAISMOS NO SON ~UY NUMEROSOS (TfRMIKOS -
NUEVOS). Los pocos INDfGENAS QUE QUEDAN HAN CONSER~ADO LA
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LENGUA DE SUS ANTEPASADOS Y MUCHOS DE ELLOS NO ENTIENDEN EL
CASTELLANO. ADEMÁS~ COMO EL INGL~S y EL FRANC€S SON OBLIGA
TORIOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES, EST{ MUY ENTENDIDO EL ES:
TUDIO DE ESAS LENGUAS EXTRANJERAS. EL PORTUGUÉS,POR EJEM-
PLO, QUE ES TAN PARECIDO AL CASTELLANO Y QUE ES HABLADO POR
VARIOS MILLONES DE HABITANTES DE AM€RICA~OHADESPERTADO AdN
EL INTERÉS DE LOS COSTARRICENSES.

INDUSTRIAS DE COSTA R!CA

COSTA RCCA ES ESENCIALMENTE UN PAfs AGRfCOLA,AUNQUE SE
HAYA EXPERIMENTADO U~A NOTABLE DECADENCIA EN ESE SENTIDO.
SU ESCASO DESARROLLO INDUSTRIAL DÉBESE A VARIAS CAUSAS , E~
TRE ELLAS A LA ESCASA RIQUEZA MINERAL, A HABER PERTENECIDO
A ESPA~A~ LA MENOS INDUSTRIAL DE LAS NACIONES EUROPEAS,Y EL
HECHO DE SER NUESTRO PAfs PEQUE~O Y JOVEN. ADEM{S, EL PU~
BLO TICO NO SE HA DISTINGUIDO NUNCA POR SUS APTITUDES IN
DUSTRIALES Y SU GRAN EspfRITU DE TRABAJO, COMO OCURRE EN E~
SALVADOR, P~R EJEMPLO. Y A LO ANTERIOR AGREGAMOS QUE COS-
TA klCA HA SIDO UNA REGI6N POBRE,DESDE LOS TIEMPOS INDfGE-
NAS Y COLONIALES.

LA INDUSTRIA DEL CAFÉ HA SIDO SIEMPRE LA PRrNCIPAL DEL
PAfs~ LOS CAMPESINOS CREARON UNA TÉCNICA ESPECIAL PARA PRE-
PARAR ESE GRANO QUE HOY TIENE LA FAMA DE SER UNO DE LOS ME
JORES DEL MUNDO. LE SIGUEN EN IMPORTANCIA LAS INDUSTRIAS
DEL BANANO Y DEL CACAO, Y LAS TRES HAN CONSTITUIDO LA PRIN-

'CIPAL RIQUEZA AGRARIA DE' COSTA RICA ~

DESDE FINES DEL SIGLO PASADO SE HA DESARROLLADO MUCHO
LA INDUSTRIA DEL Az6cAR.

LA INDUSTRIA MADERERA HA SIDO TAfvlBIÉN IMPORTANTE; DE
NUESTROS BOSQUES SE OBTIENEN MADERAS MUY FINAS COMO LA CAO-
BA, CEDRO DULCE Y AMARGO, ETC., Y TAMBIÉN DE CONSTRUCCI6N
COMO EL ROBLE, CENfzARO, LAUREL., ETC. IINTES DE LLEGAR LOS
ESPARoLES ERAN MUCHO M~S RICOS NUESTROS BOSQUES;EL PAfs LOS
HA IDO PERDIENDO PAULATINAMENTE POR LA FALTA DE UN BIEN ..01-
RlnlDO PLAN DE REFORESTACI6N.

LAS PRINCIPALES INDUSTRiAS CUYOS PRODUCTOS SE EXPORTAN
SON LAS DEL CAFÉ, CACAO Y BANANOS; LAS QUE CITAR¿~OS AHORA
SON PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ?Afs.
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QUE SE iH.LLAN INSTALADOS, EN CASI TODAS LAS CI'.JDADES
M{S IMPORTANTES, CONSTITUYEN UNA INDUSTRIA QUE SE DESARRO-
LL6 DESDE QUE CO~ENZARON LAS CONSTRUCCIONES DE ADOBES.LAi
LADRILLERfAS Y FABRICACI6N DE MOSAICO~ HAN PROGRESADO MU-
CHO. TAMBlfN LA FABRICACI6N DE TUBOS DE CLOACA. EN LAS
MONTA~AS DEL SUR DE LA MESETA CENTRAL CITAMOS LA FABRICA-
CI6N DE LA CAL.

AUNQUE EL ALGOD6N SE DA DE BUENA CLASE, NO HA PROGRE
SADO COMO DEBIERA LA HILATURA EN COSTA RICA; SIN EMBARGO:
SE HAN INSTALADO VARIAS FtBRICAS DE CRILES, MANTAS, PA~OS,
ETC., PRODUCTOS QUE NO RESULTAN MUY BARATOS POR EL ALTO
COSTO D~ LA MAQUINARIA EXTRANJERA.

CON RESPECTO A LA INDUSTRIA DE LA EBANISTERfA ,NUES-
TRO PAfs SE HA COLOCADO EN PRIMERA LfNEA ENTRE LAS OTRAS
NACIONES CENTROAMERICANASy Y LOS MUEBLES HECHOS AQuf, SON
TAN BELLOS O MEJORES QUE LOS EXTRANJEROS.

~A FAMA DEL CALZADO DE COSTA RIDA TAMBltN SE HA EX
TENDICO POR EL EXTRANJERO Y ALGUNAS ZA?ATERfAS EXPORTAN
SUS PROCUCTOS ESPEC IAL lENTE A PANAMÁ Y CURAZAO.

LA F~SRICACI6N DE FÓSFOROS, CUYO CENTRO ESTÁ EN LAS
CIUDADES DE HEREDIA Y SAN JOSÉ, HA PROGRESADO MUCHO ENLOS
6LTIMOS AÑOS.

A_LA INDUSTRIA GANADERA YA NOS REFERIMOS EN LAS RE-
GIONES DE GUANACASTE Y SAN CARLOS.

OTRAS INDUSTRIAS QUE MERECEN CITARSE SON LAS DE RE-
FRESCOS, CERVEZA, LICORES (ESTA 6LTIMA ES MONOPOLIO DEL Go
BIEliNO), CIGARRILLOS, JALEAS Y JABONES. TAMBIÉN TENERfAS~
ESCOBAS, COCINAS ~LÉCTRICAS, E~C.

CONVIENE AGREGAR QUE OTRA CAUSA DEL POCO DESARROLLO
IN~USTRIAL DE COSTA RICA ES QUE LOS RICOS COSTARRICENSES
GENERALMENTE TIENEN MIEDO DE ARRIESGAR -SU DINERO EN EMPRE-
SAS QUE ~O VAN A RENnlRLES GANANCIAS GRANDES E INMEDIATAS,
Y Asf PRE~IEREN GUARDAR LOS CAPITALES EN LOS BANCOS,ANTES
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DE INVERTIRLOS EN INDUSTRIAS, Y fSTAS EST~N EN su MAYORfA
EN MANOS DE GENTE QUE NO POSEE MUCHO DINERO; EXCEPTUA~OS ,
NATURALMENTE , L~S PRINCiPALES INDUSTRIAS COMO EL C~FfjBA-
NANOS, AZÚCAR,ETC.

INDUSTRIA MINERA

DIJIMOS YA QUE COSTA RICA NO POSEE UN SUBSUELO MUY
RICO EN MINERALES, PERO DESDE QUE LLEGARON LOS ESPAÑOLES
CO~ENZARON A EXPLOTAR LAS MINAS DE ORO Y PLATA QUE ENCON-
TRARON. Los COSTARRICENSES COMENZARON SUS EXPLOTACiONES
MINERAS EN LA MINA SACRA FAMILIA, (EN 1820 SEGÚN SE CREE)
SITUADA EN LOS MONTES DEL AGUACATE QUE SIEMPRE HAN SIDO
IMPORTANTES POR SUS RIQUEZAS DE METALES FINOS. PARA ESTA
EXPLOTACI6N SE UNEN GENERALMENTE COSTARRICENSES INDUSTRIO-
SOS CON ALGUNOS EXTRANJEROS. AUNQUE HA HABIDO MUCHOS DE-
NUNCIOS DE VETAS DE ORO, PLATA Y QOBRE~ NO SE EXPLOTAN POR
LA ENORME INVERSI6N DE CAPITAL QUE ESO SIGNIFICA. EL GUA-
NACASTE ES OTRA REGI6N IMPORTANTE POR SUS MINERALES; TIENE
ORO, BUENAS ARCILLAS, YACIMIENTOS DE M¡RMOL Y MANGANESO.YA
NOS REFERIMOS AL ASPECTO MINERAL DE LAS TIERRAS DE TILA-
R~N. CERCA DE ~1M6N~ EN CAHITA, HAY VESTIGIOS DE PETR6LEO.
EL MINERAL M(S EXPLOTADO ES EL ORO, Y LOS TRES CENTROS ffilN
CIPALES DE ESTA ACTIVIDAD SON EL MONTE DEL AGUACATEjABA~:
GARES Y LA UNI6N.

EXPORLC ION DE COSTA RICA

EN 1960 LA EXPORTACI6N ALCANZ6 LA CIFRA DE
~88.9541851 (CASI 89 MILLONES DE D~LARES). Los PRINCIPALES
Pr,ODUCTOS EXPORTADOS FUERON CAFÉ, BANANOS, CACAO, HULE,ORO
EN BARRAS, MADERAS; DE MENOS IMPORTANCIA FUERON LAS EXPOR-
TACIONES DE ACEJTES VEGETALES, LICORES, MIEL DE ABEJA,VE5
DURAS, FLORES, FRUTAS Y CUEROS.

EN LAS EXPORTACIONES OCUPA EL PRIMER PUESTO EL CAFÉ.
LA IMPORTACI6N, EN CAMBIO, SE ELEV6 A $107.946,499

(CASI 100 MILLONES DE D6LARES).

NOTA I)Es CONV-€NIENTE QUE LOS ALUMNOS INVESTIGUEN LOS
PAfsES HACIA D6NDE SE DIRIGEN NUESTRAS EXPORTACIONES LO
~ISMO QUE DE D6NDE PROVIENEN LAS IMPORTACIONES DE COSTA RI
CA.

NOTA 2)PARA MÁS DATOS VER PÁG INA 72 DEL FOLLETO.-
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DE INVERTIRLOS EN INDUSTRIAS, Y €STAS EST~N EN SU MAYORfA
EN MANOS DE GENTE QUE NO POSEE MUCHO DiNERO; EXCEPTUAMOS,
NATURALMENTE, LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS COMO EL c~Ff,BÁ-

" ,
NANOS, AZUCAR,ETC.

IND\JSTRIA MINERA

DIJIMOS YA QUE COSTA RICA NO POSEE UN SUBSUELO MUY
RICO EN MINERALES, PERO DESDE QUE LLEGARON LOS ESPAAoLES
CO~ENZARON A EXPLOTAR L~S MINAS DE ORO Y PLATA QUE ENCON-
TRARON. Los COSTARRICENSES COMENZARON SUS EXPLOTACiONES
MINERAS EN LA MINA SACRA FAMILIA~ (EN 1820 SEG6~ SE CREE)
SITUADA EN LOS MONTES DEL 'AGUACATE QUE SIEMPRE HAN SIDO
IMPORTANTES POR SUS RIQUEZAS DE METALES FINOS. PARA ESTA
EXPLOTAC16N SE UNEN GENERALMENTE COSTARRICENSES INDUSTRIO-
SOS CON ALGUNOS EXTRANJEROS. AUNQUE HA HABIDO MUCHOS DE-
NUNCjOS DE VETAS DE ORO, PLATA Y COBRE~ NO SE EXPLOTAN POR
LA ENO~ME INVERSI6N DE CAPITAL QUE ESO SIGNIFICA. EL GUA-
NACASTE ES OTRA REGl6N IMPORTANTE POR SUS MINERALES; TIENE
ORO, BUENAS ARCILLAS, YACIMIENTOS DE M~RMOL y MANGANESO.YA
NOS REFERIMOS AL ASPECTO MINERAL DE LAS TIERRAS DE TILA-
RAN. CERCA DE L!M6N", EN CAHITA,- HAY VESTIGIOS DE PETR6L!~0.
EL MINERAL MÁS EXPLOTADO ES EL OR01 Y LOS TRES CENTROS ffilN
GIPALES DE ESTA ACTIVIDAD SON EL MONTE DEL AGUACATE,ABAN:
GARES Y LA UNI6N.

EXPORT,-iC ION DE -COSTA RICA

EN 1960 LA EXPORTACI6N ALCANZ6 LA CIFRA DE
:..,88.954;851 (CASI 89 MILLONES DE DéLARES). Los PRINCIPALES
Pr,ODUCTOS EXPORTADOS FUERON CAF€, BANANOS, C~AO, HULEs ORO
EN BARRAS, MADERAS; DE MENOS IMPORTANCIA FUERON LAS EXPOR-
TACIONES DE ACEJTES VEGETALES, LICORES, MIEL DE ABEJA,VE~
DURAS, FLORES, FRUTAS Y CUEROS.

EN LAS EXPORTACIONES OCUPA EL PRIMER PUESTO EL CAF~.
LA IMPORTACI6N, EN CAMBIO, SE ELEV6 A $107.946,499

( e A silO e f-,1 IL Lo N E S DE D6 LAR E S ) •

NOTA I)Es CONVENIENTE QUE LOS ALUMNOS INVESTIGUEN LOS
PAfsES HACIA D6NDE SE DIRIGEN NUESTRAS EXPORTACIONES LO
MISMO QUE DE D6NDE PROVIENEN LAS IMPORTACIONES DE COSTA RI
CA.

, NOTA 2)PARA_M~S DATOS VER PAGINA 7'2. DEL FOLLETO.-
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LA MARCHA DEL COMERCIO DE COSTA RICA~ESTÁ ÉN RELACI6N
DIRECTA CON EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURAjA UN AÑO DE BUE
NA COSECHA Y DE ALTO PRECIO DEL CAFÉ, CORRESPONDE UNA 'MAYOR
IMPORTACI6N, PUES CON EL CAFÉ ESPECIALMENTE, PAGA EL PAfs
SUS IMPORTACIONES.

Los PRINCIPALES ARTfcULOS DE IMPORTACI6N SON TEJIDOS
DE TODAS CLASES, MÁQUINAS, MANTECA, HARINA, ARTfcULOS DE FE
RRETERfA, PAPEL, CEMENTO, CRISTALERfA, ARTfcULOS DE LUJO,E~L

LAS TRES PRINCIPALES EXPORTACIONES DE COSTA RICA AL-
CANZARON HASTA NOVIEMBRE DE 1960, LAS SIGUIENTES CIFRAS:

EL CAFÉ ·:~39.621.51[ (4[.648.924 KILOS).
Los BANAN~S ~22.838.697 (7.2[9. [85 RACIMOS),HASTA NO-

ViEMBRE DE [960.-

EL CACAO ~4.766.800 (9.463. [93 KILOS).

PRESUPUESTO DEL PAIS

EL PRESUPUESTO CALCULADO PARA EL AÑO [961 (1 º DE F.tIC-

RO A 31 DE DICIEMBRE FUE EL SIGUIENTE:

[NGRESOS ~345.750.900.

EGRESOS ~345.750.900.

V[AS DE COfv¡UN[C/~CION DE COSTA RICA.-

LA CONSTRUCCI6N DE CARRETERAS MODERNAS HA RECIBIDO UN
GRAN IMPULSO EN LOS 6LTIMOS AÑOS DEBIDO A LA GRAN PREOCUPA-
CI6N DE LOS GOBIERNOS POR COMUNICAR LOS CENTROS PRODUCTORES
CON LOS CONSUMIDORES, Y TAMBI€N POR EL DESARROLLp 8EL AUTO-
MOVILISMO QUE EXIGE BUENOS CAMINOS. LAS CARRETERAS QUE EXIS
TEN HAN SIDO CONSTRUIDAS DE CONCRETO, DE MACADÁN CON ASFAL
TO O DE CONCRETO ASFÁLTICO. LAS CARRETERAS NACIONALES SOÑ
CONSTRUIDAS y MANTENICAS POR EL ESTADO, MIENTRAS QUE LOS CA
MINOS VECINALES QUE ENLAZAN ENTRE sr LOCALIDADES M~~OS 1M:
PORTANTES ESTÁN A CARGO DE LAS MUN IC IPAL IDADES. SON ESPE-
CIAL~ENTE NOTABLES LAS CARRETERAS DE CONCRETO A LOS VOLCA-
NES POÁS E [RAZ6, LAS QUE RECORREN REGIONES MUY PINTORESCAS.
SE CALCULA QUE LA LONGITUD TOTAL DE LAS CARRETERAS NAC!ONA-
~ES ES DE MÁS DE [000 K. ([.000 KIL6METROS).-LAS CARRETERAS
NO PAV IMENTADAS ABARCAr! :JNos::,~08 KMS. INCLUYENDO LOS CAMI-
NOS!)E TIERRA. \
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(EST6DIENSE LAS PRIN~IPALES CARRETERAS Y SU IMPORTANCIA,
ESPECIALMENTE LA PANAMERlqANA.-

FERROCARRILES

SIN CONTAR LAS LfNEAS TENDIDAS DENTRO DE LOS BANANA-
LES PARA TRANSPORTAR LOS RACIMOS, LA LONGITUD DE ~OS FERROC~
RRILES ES DE 700 KM. ESTAS LfNEAS SE DIVIDEN EN DOS SECCIO-
NES: LA I~ DE ALAJUELA A LIM6N, (~UE INCLUYE LOS RAMALES A
GUÁPILES, SALIENDO DE SI~UIRRES y A LA ESTRELLA ~UE PARTE DE
LIM6N); COMPRENDE ESTA SECCI6N 566 ~IL6METROS y LA 2~ LA DE
SAN Jos~ A PUNTARENAS ~UE COMPRENDE 134 KIL6METROS, COMPREN-
DIENDO LOS RAMALES ~UE VAN DE CIRUELAS A ALAJUELA Y DE BA-
RRANCA A ESPARTA.

(HACER ~UE LOS ESTUDIANTES HAGAN TRABAJOS PERSONALES
~OBRE LOS PRINCIPALES FERROCARRILES Y SU INFLUENCIA EN EL DE
SARROLLO ECON6MICO DE LA NACI6N).

EL SERVICIO DE CABOTAJE (~UE ES EL ~UE SE HACE ENTRE
PUERTOS DE LA MISMA COSTA) ES MUCHO MtS IMPORTANTE EN EL PA-
CfFICO ~UE EN EL ATLtNTICO. TAMBI~N HAY IMPORTANTES RUTAS
FLUVIALES CONECTADAS CON EL SERViCIO DE CABOTAJE, COMO LAS
~UE OFRECEN EL TEMPIS~UE, EL BOLS6N , EL BEBEDERO, GRANDE DE
T€R ABA Y C~TO EN EL PAcfFICO, EL SIXAOLA Y BRAZOS DEL CO-
LORADO EN EL ATLÁNTICO Y TAMBI€N EN EL SAN CARLOS Y SARAPI-
~uf DE LA VERTIENTE NORTE.

PUNTARENAS ESTÁ CONECTADA POR VfA MARfTIMA CON NUMERO-
SOS PUERTECITOS DEL GOLFO DE N¡COYA. MANZANILLO, CHOMES ,
PUERTO JEs6sl PA~UERA, JICARAL, COROZAL, LEPANTO, PUERTO
THIEL , BEBEDERO, P~RTO HUMO, BALLENA, ETC; DE TODOS ~STOS
S6LO MANZANILLO ESTÁ EN LA PROPIA ORI~LA DEL GOLFO Y PARA
LLEGAR A LOS DEMtS ES NECESARIO ENTRAR EN LOS Rfos. LAS EM
BARCACIONES ~UE HACEN ESOS SERVICIOS SON PE~UEÑAS E IMPUL-
SADAS POR REMOS, VELAS Y OTRAS SON GASOLINAS.

PUNTARENAS ESTÁ TAMBIÉN CONECTADA POR MAR CON PUERTECI-
TOS DE LA COSTA OCCIDENTAL DEL GUANACASTE COMO PUERTO SOLEY,
CARRILLO, EL COCO, PUERTO VIEJO, ETC. Y CON OTROS DEL LITO-
RAL PAcfFICO AL SUR DE PUNTARENAS COMO PA~UITA, DOMINICAL,



---
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LIMON

QUEPOS, SIERPE ,PUERTO CORTÉS, PUERTO JIM€NEZ, GOLFITO,COTO
ETC.-

LIM6N POR SU PARTE, ESTÁ COMUNICADO POR SERVICIOS DE
CABOTA~E CON BARRA DEL COLORADO (POR ALLf SE SACAN PRODUC-
TOS DE LOS VALLES DEL SARAPI~Ur y DEL SAN CARLOS) y CON
CAHUITA, PUERTO VARGAS, CANÓOCA y GUABITQ (SITUADO EN EL
SIXAOLA).

VARIAS LrNEAS DE VAPORES HACfAN ESCALA EN PUERTO LIM6N
y PUNTARENAS ANTES DE LA GUERRA; LAS PRINCIPALES ERAN LA UNI
TED FRUIT COMPANY, LA HOLANDESA, LA HAMBURG AMERIKAN LINEA:
EN PUNTARENAS LA PACIFIC STEAM NAVIGATION y LA GRACE LINE.-

RA~IOS

UN MAGNrFICO SERVICIO DE RADIO-TELEGRAFfA y RADIO-TELÉ
FONO COMUNICA A COSTA RICA CON EL EXTERIOR, LO MISMO ~UE UÑ
BUEN SERVICIO DE CABLE, CUYA OFiCiNA RECEPTOR~ ESTÁ EN PUN-
TARENAS.

EL SE~VICIO DE TELÉFONOS EXISTE CON TODAS LAS PROVIN-
c~As EXCEPTO CON GUANACAS;E.? CON LIM6N HAY UNA LrNEA PERO
NO ES DEL GOBIERNO.-

LA CARRET~RA PANAM~RICANA

LA CARRETERA PANAMERICANA ES UNA VfA INTERNACIoNAL. LA
PARTE CORRESPONDIENTE A CENTRO AMÉRICA LLEVA EL NOMBRE DE
CARRETERA INTERAMERICANA Y SE EXTIENDE DESDE LA FRONTERArEN
TRE GUATEMALA y M€XICO HASTA LA FRONTERA ENTRE PANAMÁ y Ca
LOMBIA.

EN COSTA RICA LA CARRETERA INTERAMERICANA FUE COMENZA-
DA EN 1941 Y SE EXTIENDE DESDE PEÑAS BLANCAS (EN LA FRONTE-
RA CON NICARAGUA) HA~TA LA FRONTERA 'CON PANAMÁ, CON UNA LON

, GITUD DE 670 KIL6METROS. LA MAYOR PARTE DE SU TRAYECTO PE~
TENECE A LA VERTIENTE DEL PACrFICO. ATRAVIESA REGIONES MUY



DIFERENTES EN CONDICIONES TOPOGR~FICAS, CLIMiTICAS y GEOLÓGI
CASo L~ PARTE NORTE ATRAVIESA TIERRAS BAJAS; LA PARTE CENZ
TRAL ATRAVIESA ZONAS MONTA~OSAS y LA MESETA CENTRAL. LA SEC-
ClÓN SUR DE LA CARRETERA VA ~OR ZONAS BAJAS Y PANTANOSAS y
POR LO TANTO, EN CADA UNA DE ESTAS TRES SECCIONES VARfAN LAS
CO~DICIONES DE CONSTRUCCiÓN Y DE TRÁNSITO DE LA CARRETERA.-

LA CONSTRUCOIÓN DE LA CARRETERA INTERAMERICANA HA SIDO
FINANCIADA POR LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA y DE LOS ESTADOS
UNIDOS CONJUNTAMENTE9 NUESTRO ~ís HA CONTRIBUIDO CON UN TER
CIO DEL COSTO TOTAL Y LOS ESTADOS UNIDOS CON DOS TERCIOS.HAS
TA LA FECHA SE HAN I VERTIDO EN ESTA G~AN VíA DE COMUNICA
cI6N , SESENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES, PERO AGN HAY QU~
DESTINAR UNOS QUINCE MILLONES M~S PARA SU TERMINACiÓN. -

SE PUEDEN DISTINGUIR EN ESTA CARRETERA VARIAS ZONAS
BIEN DEFINIDAS:

1 ~ SECC ION PEÑAS BLANCAS-BARRANCA-SAN RAIV:ON. ESTA ES LA

SECCrÓN NORTE DE LA CARRETERA. TIENE UNA LONGITUD DE 235 KM~
LA SECCióN MEJOR ES LA DE PE~AS BLANCAS (FRONTERA CON NICARA
GUA) A BARRANCA; EL TRAZADO ES EXCELENTE~ LAS CURVAS MODERA:
DAS Y LA VISIBILIDAD MUY BUENA~ POR LO QUE SE ALCANZAN VELO-
CIDADES NORMALES DE 70 KMS. POR HORA. DE BARRANCA SE ~ES-
PRENDE UN RAMAL A PUNTARENAS , QUE ES UNA CARRETERA MODERNA
DE 15 KMS. DE LARGO.

EN PE~AS BLANCAS LA CARRETERA TIENE UNA ELEVACiÓN DE 37
[,IETROS; EN BAR-RANCA ALCANZA 64 M. DE ALTURA Y EN SAN RAM6N
1054 METROS. TODOS LOS PUENTES ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES
DE SERVICIO.

2~ SECCION. DE SAN RAMON A CARTAGO. ESTE TRAMO FUE CONS
TRUIDO TOTALMENTE POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y ESTi EN-
SERVICIO DESDE HACE TREINTA A~OS. TIENE UNA LONGITUD DE 100
KMS. y RECORRE LA MESETA CENTRAL. TIENE ESTE TRECHO UNA ELE
VACI6N CONSTANTE, PUES EN CARTAGO ALCANZA 1435 M.,EN SAN Jo-
slf 1160 M,. Y EN SAN RAMÓN, 1054 METROS. EL ANCHO DE ESTA
SECCiÓN ES DE 4 A 5 METROS, Y SÓLO PERMITE UNA VELOCIDAD DE
(O A 50 KILÓMETROS POR HORA, DEBIDO A LAS CURVAS FRECUENTES,
A LA MALA VISIBILIDAD, Y A LOS PUENTES QUE AUNQUE BUENOS SON
ANGOSTOS. POR ESTOS INCONVENIENTES SE EST~ PROYECTANDO LA
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CONSTRUCCióN DE UNA NUEVA Y MODERNA CARRETERA QUE SUSTiTUYA
EN GRAN PARTE ESTA SECCiÓN SAN RAMON-CARTAGO,MIENTRAS TANTO
SE EST~ ENSA~CHANDO LA VfA Y MEJORANDO LA VISIBILIDAD.- EL
PROYECTO DE CONSTRUCCiÓN DE ESTA MODERNA CARRETERA FORMA PAR
TE DEL VASTO PLAN VIAL (PLAN D~ VfAS DE COMUNICACiÓN) PRO:
PUESTO POR EL GOBIERNO.

DE ACUERDO"CON ESTE PLAN PRONTO COMENZAR~ LA CONSTRUC-
CiÓN DEL TRAMO QUE UNE LA CARRETERA WILSON (QUE fARTE DE LA
SABANA? EN SAN JOSÉ) CON EL AEROPUERTO DEL COCO.

3~ SECCION DE LA CARRETERA INTERAMERICANA EN COSTA Rl-
CA~ CARTAGO-SAN ISIDRO DE EL GENERAL. TIENE UNA LONGITUD
DE 115 KMS., EN SU MAYOR PARTE RECORRE LA ZONA MONTA~OSA DE
LA CORDILLERA CENTRAL ALCANZANDO ESTA CARRETERA SU MAYOR AL
TITUD EN EL CERRO DE LA MUERTE, SITUADO A 3345 M. DE ELEVA:
CIÓN; ESTE CERRO SE LEVANTA A 45 KMS. DE SAN ISIDRO DE ELGE
NERAL9 Y CONSTITUYE LA MAYOR ALTURA DE LA CARRETERA INTERA=
MERICANA EN CENTRO AMÉRICA. LA CONSTRUCCiÓN DE ESTE ~RAMO
CARTAGO-SAN ISIDRO DE EL GENE~AL, SE SUSPENDiÓ PARA ATENDER
OTROS TRABAJOS EN EL PAfs; PERO TIENE'UNA CAPA DE PIEDRA DE
6 A 8 METROS DE ANC~O QUE LA HACE TRANSITABLE TODO EL TIEM-
PO, TIENE MUCHAS CURVAS Y LA VISIBILIDAD SE VE IMPEDIDA ~OR
LA FRECUENTE NEBLINA DE LAS MONTA~AS QUE ESTA CARRETERA A-
TRAVIESA; POR ESTOrNO PERMITE MAYORES VELOCIDADES DE 40 KMS
POR HORA. SE PROYECTA LA PAVIMENTACIÓN DE TODA ESTA SECCiÓN
Y LA RECTIFICACiÓN DE SU TRAZADO.

4~ SECCION DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL A LA FRONTERA
CON PANAMA. ESTE TRA~ECTO ES DE 220 KMS. SE HAN TtRMINADO
CINCO PUENTES, Y EST~N EN CONSTRUCCiÓN LOS ÚLTIMOS PUENTES
QUE DEBER{N TERMINARSE A MEDIADOS DE 1962. EN ESTA ÚLTIMA
SECCI6N DE LA CARRETERA INTERAMERICANA EST{N SITUADOS LOS
PUENTES M{S GRANDES: EL TÉRRABA SUPERIOR, CON 230 M.DE LAR-
GO; ESTA EN CONSTRUCCiÓN ACTUALMENTE. ESTÁ SITUADO A UNOS
70 KMS. DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL Y CERCA DE LA POBLACiÓN
"DE BUENOS AIRES. EL OTRO PUt:NTE ES EL TÉRRABA INFERIOR,CON
340 M. DE LONGITUD; SITUADO EN PALMAR NORTE, A UNOS 100 KMS
DE LA FRONTERA CON PANAMÁ. Es EL MAS GRANDE DE TODA LA CA-
RRETERA INTERAMERICANA EN CENTRO AMÉRICA Y YA ESTA TERMINA-
DO Y EN SERVICIO.-" EN ESTA ÚLTlfviA SECCiÓN SAN ISIDRO DE EL, .•
GENERAL-PANAMA, DURANTE LA ESTACION SECA LOS Rfos SE PUEDEN
CRUZAR POR oc sv Io s Y PUENTES PROV ISIONALES, PERO DURANTE LA
ESTACiÓN LLUVIOSA HAY QUE ESPERAR A QUE PASEN LAS CREC1EN-
TES, PARA ATRAVESARLOS , SI LAS CORRIENTES NO HA~ DES~RUIDO
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POBLACiÓN DE COSTA RICA (OTROS DATOS)

LA POBLACiÓN DE COSTA RICA LA FORMAN UN 97,6~~ BLANCOS
y- MESTIZOS. 1,897; DE NEGROS; 0,337~ DE INDfGENAS; O, 12~'o DE
AMARILLOS ~ 0.05~ DE OTRAS RAZAS, E~TO EN 1958.

LA POBLACiÓN A FINES DE 1959 SE HALLABA DISTRIBUIDA

PROVINCIAS CAPITALES

PROV.DE SAN JoS€ ••••• 392.556 H. CiuDAD DE SAN JOSÉ 144.272 H.
11 11 ALAJUELA •••••• 214.302 H. 11 2 HLAJUELA 18.249 H•
11 11 CARTAGO •••••• r42.950 H. 11 DE CARTAGO 17.452 H.
11 11 HEREDIA 70.584 H. 11 11 HEREDIA 17.276 H •......
11 11 GUANACASTE ••• 134.559 H. 11 11 LIBERIA 7.689 H.
11 11 PUNTÁRENAS ••• 135.223 H. 11 11 PUNTARENAS21.806 H.
11 11 L 1 M6 N ••••••••• 58.267 H. 11 11 LIMÓN 22.221 H.

NOTA Nº 2 DE PAG.65. Es IMPORTANTE MENCIONAR EL AUGE DE LA
EXPORTACiÓN GANADERA' QUE ASCENDiÓ EN 1960 A 33.700.000 (GA-
NADO EN PIE Y CARNE). TAMBIÉN ES INTERESANTE CITAR LA COSE-
CHA DE ALGODÓN QUE ALCANZÓ EN 1959/60 LA CIFRA DE 22.700
QUINTALES.-
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