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FORMACIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE:
COSTA RICA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA

REPÚBLICA FEDERAL CENTROAMERICANA 
Con el triunfo de los republicanos, San José y Alajuela en la primera guerra civil de Costa 
Rica llamada guerra o batalla de Ochomogo en 1823, y con el Imperio Mexicano disuelto 
en ese mismo año, los liberales republicanos de Guatemala decidieron convocar a las 
antiguas provincias del Reino de Guatemala (o Capitanía General de Guatemala) para 
proponerles un proyecto de unión regional, la creación de la Federación de Estados 
Centroamericanos o República Federal Centroamericana.

Costa Rica aceptó formar parte de la Federación al igual que las restantes antiguas 
provincias: Honduras, El Salvador, Nicaragua y, por supuesto; Guatemala. Establecieron 
la Capital Federal o distrito Federal en Guatemala, y nombraron un primer presidente, 
al salvadoreño Manuel José Arce; cada Estado miembro nombró diputados ante el Con-
greso Federal (Arias, 2007).  

Los cinco estados centroamericanos aprobaron la Constitución Federal, que entró en 
vigencia en 1824, acordaron que cada Estado se regiría por su propia constitución, y a 
su vez estaban obligados a cumplir con los lineamientos y normas de la Constitución 
Federal. Costa Rica aprobó su primera Constitución política como Estado libre en 1825. 
No pasó mucho tiempo cuando comenzaron a surgir las primeras contradicciones, así 
como síntomas de anarquía, egoísmo y localismos, impidiendo un adecuado y uniforme 
avance político regional. De acuerdo con Arias (2007) en lugar de resolver los problemas 
y buscar acercamientos, las diferencias se incrementaron, presentándose los siguien-
tes conflictos:    

• "El gobierno federal nunca pudo resolver los diferendos limítrofes  existentes entre los 
estados miembros.  

• La injerencia de Inglaterra y los Estados Unidos, ambas potencias interesadas en 
mantener la hegemonía en la región por medio de la construcción de un canal intero-
ceánico en Centroamérica. Tanto los ingleses como los norteamericanos no respalda-
ban la Federación, prefiriendo negociar con cada país por separado.  

• La inversión financiera producto de los préstamos internacionales no era repartida 
equitativamente, tomando la mayor parte Guatemala y Honduras" (p.38).
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COSTA RICA COMO ESTADO FEDERADO
Entre los conflictos más importantes que se presentaron dentro de la Federación fue-
ron los diferendos limítrofes, por ejemplo "Guatemala no aceptó que el territorio de Son-
sonate se hubiese anexado a El Salvador, durante la incursión del ejército mexicano en 
época de la Independencia.  Honduras no apoyó la fijación de sus límites con El Salvador 
y Nicaragua" (Arias, 2007, p.38). Costa Rica también protagonizó conflictos limítrofes 
con la incorporación del Partido de Nicoya el 25 de julio de 1824, Nicaragua no aceptó 

la decisión del Partido de 
Nicoya de anexarse a Cos-
ta Rica, alegando que era 
territorio nicaragüense, 
cuando en realidad era un 
territorio autónomo desde 
la Colonia, al ser el Co-
rregimiento, es decir, una 
provincia menor. 

El Corregimiento de Nico-
ya se caracterizó durante 
la colonia por tener po-
bladores tanto de Nicara-
gua como de Costa Rica, 
sin embargo la decisión 
estuvo sustentada por la 

buena relación comercial ganadera existente con el Valle Central de Costa Rica y por la 
situación bélica, conflictiva e inestable que se vivía en el territorio nicaragüense. Costa 
Rica expresó su inconformidad con la manera en que se manejaba la República Federal 
Centroamericana, por lo que decidió separarse en 1829 mediante la Ley Aprília, donde 
condicionaba su permanencia si mejoraba la situación. Dado a que nada cambió, el Jefe 
de Estado Braulio Carrillo decidió separarse definitivamente en 1838, poco después, la 
Federación se desintegró totalmente (Arias, 2007).

EL CORREGIMIENTO DE NICOYA SE CARACTERIZÓ 
DURANTE LA COLONIA POR TENER POBLADORES 
TANTO DE NICARAGUA COMO DE COSTA RICA, SIN 
EMBARGO LA DECISIÓN ESTUVO SUSTENTADA POR LA 
BUENA RELACIÓN COMERCIAL GANADERA EXISTENTE 
CON EL VALLE CENTRAL DE COSTA RICA Y POR LA 
SITUACIÓN BÉLICA, CONFLICTIVA E INESTABLE QUE 
SE VIVÍA EN EL TERRITORIO NICARAGÜENSE.
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Fueron varias las razones del fracaso del proyecto federal: la falta de voluntad de los 
líderes a cambiar de mentalidad, prefirieron mantener una posición egoísta y localista. 
La administración política y económica fue muy deficiente, se caracterizó por ser débil 
en sus finanzas e inversiones, basadas en préstamos internacionales que no podía 
honrar, no logró establecer un motor económico lo suficientemente fuerte para que 
garantizara el desarrollo político y social (Arias, 2007). Afortunadamente Costa Rica lo-
gró evitar las devastadoras guerras civiles que caracterizaron a la República Federal 
Centroamericana, sin embargo se vio afectada por los conflictos de la derrota de las 
fuerzas federalistas en Guatemala, su líder el general hondureño Francisco Morazán 
decidió huir a Costa Rica en 1842 (Molina y Palmer, 2012). 

Morazán llegó a Caldera con un ejército, fue recibido por oficiales costarricenses que 
debían evitar la invasión por mandato de Braulio Carrillo, sin embargo el general Vicente 
Villaseñor se alía con el general Morazán y firman el Pacto del Jocote el 11 de abril de 
1842.  Carrillo fue exiliado y terminó siendo asesinado en 1845 en El Salvador. Francisco 
Morazán aprovechó su posición de jefe de Estado y convirtió a Costa Rica en una base 
política y militar para el nuevo proyecto de unión centroamericana. Los josefinos no tar-

daron en rebelarse y en setiembre de 1842 derrocaron a Morazán, decidieron 
fusilarlo en la esquina suroeste de lo que hoy es el Parque Central 

de San José (Molina y Palmer, 2012).
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LA GUERRA DE LA LIGA

Los localismos manifestados durante la República Federal Centroamericana fueron 
parte de la herencia colonial, entre los beneficios que se habían acordado durante las 
Cortes de Cádiz en 1812, se encontraba la expansión de los cabildos o gobiernos loca-
les. En el caso de Costa Rica reforzó el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos 
con su ciudad, reforzando las identidades locales y profundizando las divisiones entre 
los habitantes de Cartago (el primer cabildo), San José, Heredia y Alajuela. Es decir, los 
habitantes de estas ciudades no se sentían costarricenses sino cartagos, josefinos, 
heredianos y alajuelenses. 

Las consecuencias de este localismo se vivieron en 1823 durante la primer guerra civil 
de Costa Rica, la batalla de Ochomogo y posteriormente se volverían a manifestar en 
la segunda guerra civil del país, la guerra de la Liga en 1835 (Molina y Palmer, 2012). El 
detonante fue la eliminación de la Ley de ambulancia por parte de Braulio Carrillo en 
1834, la cual establecía que la capital de Costa Rica rotaría cada cuatro años entre las 
cuatro ciudades del Valle Central. Cartago, Heredia y Alajuela formaron una liga o alianza 
contra San José, Carrillo intentó calmar los ánimos y evitar la violencia, sus esfuerzos 
fueron nulos, estalló la guerra que duró aproximadamente quince días. San José salió 
victorioso y se consolida como capital permanente.   

EL GRANO DE ORO: EL CAFÉ
El tabaco fue el último producto exportable del período colonial, su comercialización du-
rante muchos años había formado una fuerte élite social josefina, sin embargo después 
de la independencia dejó de ser un negocio rentable. La élite josefina decidió educar 
a sus niños  por lo que se abre en 1814 la escuela de primeras letras llamada Casa de 
Enseñanza de Santo Tomás. La presencia de extranjeros, especialmente ingleses y 
alemanes, se vuelve frecuente y se dice que fue lo que impulsó un ciclo minero impor-
tante en el Monte del Aguacate entre los años de 1822 y 1840, donde la extracción del 
oro se daba bajo la forma de sociedades mixtas entre los inversionistas extranjeros 
y los miembros de la élite. El auge minero propició una mayor acumulación de capital, 
que años después le permitió a la misma elite apropiarse de los mejores terrenos para 
la siembra del café y que además acaparara la bonanza agroexportadora (Arias, 2007).  
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En definitiva la Factoría de tabacos constituyó una experiencia administrativa que fa-
vorecería el establecimiento y comercialización de la industria cafetalera en Costa Rica 
después de la independencia  (Meléndez, 1983). Integrada a la República Federal, Costa 
Rica de forma autónoma continuó definiendo su desarrollo social y económico, por lo 
que en el año 1832, el comerciante inglés George Stiepel, convenció a los miembros de 
la élite económica para que cambiaran la caña de azúcar y el tabaco por el café como 
producto de exportación. Cuatro años más tarde en 1936 Stiepel embarcó algunos quin-
tales de café hacia Valparaíso, Chile. El negocio consistía en vender el café en forma 
directa, pagadero de inmediato en el puerto de embarque a precio internacional (Arias, 
2007).

La transacción rindió buenas ganancias, demostró que el café era rentable a gran es-
cala, teniendo todas las posibilidades de ser el gran producto de comercialización que 
tanto se había buscado en el mercado mundial.  Según Arias (2007) se pueden definir 
dos fases de comercialización de acuerdo con el desarrollo de las exportaciones de café 
desde Costa Rica: 

El ciclo chileno, que va de 1832 a 1837. 

El ciclo inglés, que se extiende desde 1837 a 1890. 

En 1845 se exportaba café a Inglaterra en grandes cantidades, esto fue resultado de las 
políticas pro cafetaleras impulsadas por Juan Mora Fernández,  primer Jefe de Estado, 
y sus sucesores José Rafael Gallegos, Braulio Carrillo y Manuel Aguilar. La exportación 
de café generó nuevas necesidades como la creación de infraestructura, por ejemplo 
el camino carretero a Puntarenas abierto para la década de 1840 a 1850. Esto propi-
ció que en poco tiempo se establecieran negociaciones entre las casas inglesas que 
comercializaban el café y los productores costarricenses, estos se dieron cuenta que 
era mejor negocio manejar las exportaciones directamente, estableciendo sus propias 
casas comerciales en Londres (Arias, 2007). 

1
2
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Las importaciones y exportaciones generan cambios en los hábitos y la 
cultura de la élite, rápidamente comienzan a envidiar los goces de Euro-
pa, el gusto por lo francés y lo inglés comienza a generar cambios en 
la ropa, inclusive en los sectores populares que adaptaban los 
diseños con telas más baratas. Los pequeños productores 
fueron los que sufrieron las consecuencias negativas 
del negocio, enfrentaban altos costos de produc-
ción, lo que los obligaba a solicitar financiamiento 
para sacar adelante la siguiente cosecha. No 
fueron pocos los que tuvieron que respon-
der a la deuda entregando su cafetal 
y hasta su propia vivienda, es así 
como nace una creciente fuerza 
laboral de jornaleros sin tierra, 
que se ven obligados a migrar a 
las ciudades, situación que se pro-
longará a través del siglo XIX y XX 
(Arias, 2007).

En definitiva el capitalismo agroex-
portador del café no fue tan be-
neficiosa para todos los sectores 
del país, sin embargo fue el motor 
económico que impulsó el desarro-
llo nacional de manera acelerada, en 
poco tiempo Costa Rica se convirtió en 
la República más adelantada de Cen-
troamérica.  Lo que comenzó como 
un cultivo experimental en San José, 
después de 1850 se sembró en Car-
tago, Heredia y Alajuela. 
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FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO
El ciclo inglés del café es el que posibilita la formación del Estado Nacional en la década 
de 1850 y su consolidación con el Liberalismo, hasta principios del siglo XX. Se carac-
terizó por mantener una mano de obra cafetalera asalariada, dentro de un marco de 
producción compartido entre pequeños, medianos y grandes terratenientes. Para llegar 
a este punto de prosperidad fue fundamental la voluntad de la empresa privada (la oli-
garquía cafetalera) y la del Gobierno. En 1847, el Dr. José María Castro Madriz asumió el 
cargo de Jefe de Estado, entre sus principales proyectos se encontraba la elaboración y 

aprobación de una nueva 
Constitución política, que 
posibilitara el desarrollo 
nacional e internacional 
(Arias, 2007). 

Castro Madriz sabía que 
el café podía darle reco-
nocimiento internacional 
a Costa Rica y que podía 
estimular las exportacio-
nes, pero para ello era 

necesario firmar acuerdos y tratados con otros países. Las relaciones diplomáticas 
eran primordiales especialmente con Europa, para ello Costa Rica debía convertirse en 
República. En 1848 se puso en vigencia la Constitución, haciendo posible la fundación 
de la República de Costa Rica el 31 de agosto de 1848. Se inauguraron los primeros sím-
bolos nacionales: el escudo de armas y la bandera tricolor (azul, blanco, rojo), tomados 
de la bandera francesa, se dice que fue diseñada por Pacífica Fernández Oreamuno 
esposa de José María Castro Madriz.  

Efectivamente con la fundación de la República, el país logró mayor reconocimiento de 
la comunidad internacional, se establecieron misiones consulares y embajadas en todo 
el mundo, buscando obtener legitimidad como Estado y como República. El tema de las 
relaciones internacionales con Inglaterra y los Estados Unidos fueron de los principales 
en la agenda política (Arias, 2007). 

CASTRO MADRIZ SABÍA QUE EL CAFÉ PODÍA DARLE 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A COSTA RICA Y 
QUE PODÍA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES, PERO 
PARA ELLO ERA NECESARIO FIRMAR ACUERDOS Y 
TRATADOS CON OTROS PAÍSES. 
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LA CAMPAÑA NACIONAL

William Walker quería formar un imperio esclavista en el istmo centroamericano y ane-
xarlo a Estados Unidos, para ello contaba con los filibusteros. El filibusterismo fue 
movimiento de grupos militares privados que se desarrolló en Estados Unidos durante 
el siglo XIX, especialmente entre los años 1840 y 1850, conformado por grupos de mer-
cenarios o soldados, así como aventureros, predicadores, comerciantes y artesanos. 
Su propósito consistía en tomar territorios para anexarlos a la causa de los estados 
esclavistas sureños. Estos movimientos se justificaban por la Doctrina del Destino 
Manifiesto, que le daba a los estadounidenses el derecho y el deber de expandir sus 
fronteras geográficas con miras a convertir a su país en una potencia mundial, podero-
sa y respetada. La invasión de los territorios mexicanos como Texas, Arizona y Nuevo 
México fue un claro ejemplo de sus pretensiones en Centroamérica (Arias, 2007).

Walker encontró en Nicaragua las circunstancias adecuadas para comenzar su pro-
yecto, el país estaba dividido desde la independencia por dos fuerzas que se disputan 
el poder económico y político: los conservadores y los liberales. Las dos ciudades más 
importantes de Nicaragua protagonizan las disputas, Granada y León, rivales desde 
la colonia, durante la independencia y Federación Centroamericana los localismos se 
fueron fortaleciendo generando disputas y rencillas. En Granada estaban los conser-
vadores o legitimistas, tenían su puerto en San Juan del Sur, en León se encontraban 
los liberales o demócratas y su puerto era el Realejo. La lucha entre estos dos grupos 
deriva en una guerra civil y facilita la llegada de William Walker y los filibusteros a Nica-
ragua en junio de 1855.



10

Figura 1. Nota: Elaboración Propia. La Vía del Tránsito conformada por el río San 
Juan, lago de Nicaragua e Istmo de Rivas Nota: Museo Juan Santamaría (2016).

En Costa Rica el presidente Juan Rafael Mora Porras presiente la amenaza, convoca al 
pueblo a declararles la guerra a los filibusteros. Inician la marcha hacia la guerra del 4 
de marzo de 1856. El jueves 20 de marzo de 1856 se dio la primera gran batalla en la 
Hacienda Santa Rosa, Guanacaste, entre la vanguardia del ejército de Costa Rica y el 
contingente de filibusteros comandado por el Coronel Louis Schlessinger. Previamente 
planificada desde el cerro la Piñuelita y con el plano de la Hacienda, el combate se 
realizó a eso de las 4 de la tarde. Las tropas de Costa Rica avanzaron sobre la casa de 
la hacienda de forma acertada, ambos bandos abrieron fuego sólo cuando se encontra-
ban a unos veinticinco metros de distancia unos de otros. La cruenta batalla de Santa 
Rosa no duró más de 14 minutos, fue un ataque  brillante.

Los liberales contrataron soldados extranjeros para reforzar su lucha contra los con-
servadores. Por eso, el 29 de junio de 1855 llegan a Nicaragua William Walker y un grupo 
de filibusteros. Desde su llegada a Nicaragua, William Walker tiene claro que su misión 
consiste en obtener el poder y controlar la Vía del Tránsito conformada por el río San 
Juan, el Lago de Nicaragua y el istmo de Rivas (ver figura 1). Tanto para los estadouni-
denses como para los ingleses esta ruta era fundamental para conectar el Caribe con 
el Pacífico, es decir, convertirla en un canal interoceánico que abriría las puertas al 
comercio mundial. 
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El presidente costarricense Juan Rafael Mora Porras ordena una avanzada hacia Nica-
ragua con el propósito de acabar con Walker y sus hombres. Llegan a Rivas y acampan. 
Walker piensa capturarlo en esa ciudad y planea un ataque sorpresa. El viernes 11 de 
abril de 1856, entre las 8 de la mañana y la madrugada del día siguiente se desarrolló 
una batalla larga, sangrienta y dramática, donde los costarricenses demostraron su 
capacidad militar al enfrentar y contener con éxito el ataque filibustero. Se destaca la 
acción del héroe nacional Juan Santamaría, que dio la vida al quemar el Mesón de Gue-
rra. A esta gesta heroica se le conoce como la batalla de Rivas, y se conmemora todos 
los años el 11 de abril con actos cívicos en Alajuela. La victoria de la batalla fue gracias al 
armamento superior del ejército costarricense, que era proporcionado por los ingleses, 
gracias a las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países y especialmente des-

pués de que Nicaragua les cede 
los derechos a los norteamerica-
nos para hacerse cargo del canal 
interoceánico. Inglaterra ignoró 
el tratado de Clayton-Bulwer con 
Estados Unidos, que le prohibía 
tomar partido en la guerra.

La Batalla de Rivas terminó con el 
retiro de las fuerzas filibusteras, 
quedando la ciudad en manos de 

las tropas costarricenses. Días después y en momentos en que el Presidente Mora 
planeaba marchar hasta Granada para combatir nuevamente a Walker y terminar con 
la amenaza del filibusterismo, hizo su aparición la epidemia del cólera, provocando la 
muerte de casi quinientos soldados y más de ocho mil personas entre la población civil 
costarricense. La guerra tuvo que suspenderse entre los meses de mayo y setiembre 
de 1856, mientras el cólera hacía estragos en Costa Rica. Pero una vez que de detuvo 
la epidemia, se planificó la segunda fase de la Campaña Nacional, conocida como La 
Campaña del Tránsito. (Arias, 2007, p. 56).   

LA BATALLA DE RIVAS TERMINÓ CON EL 
RETIRO DE LAS FUERZAS FILIBUSTERAS, 
QUEDANDO LA CIUDAD EN MANOS DE LAS 
TROPAS COSTARRICENSES. 
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LA CAMPAÑA DEL TRÁNSITO 
El 10 de julio de 1856 Walker se proclama presidente de Nicaragua, una de sus primeras 
acciones fue reinstaurar la esclavitud. Esta medida junto con la confiscación de bienes 
entre los nicaragüenses hace que los conservadores y los liberales firmen un convenio 
de paz el 12 de setiembre de 1856, finalizan la guerra civil e inician la guerra nacional 
contra los filibusteros. Entre diciembre de 1856 y mayo de 1857, Costa Rica concentró 
sus operaciones de guerra en dos puntos, uno en territorio nicaragüense, luchando 
en conjunto con los demás países centroamericanos, y otro muy estratégico en el río 
San Juan, cuyo objetivo era despojar a los filibusteros los puntos de control sobre el 
río. "Esta ruta era utilizada por los filibusteros para abastecerse de reclutas y armas 
que eran enviados desde Nueva York y Nueva Orleans" (Arias, 2007, p.56). Por ser tan 
importante la toma del río San Juan en esta etapa se le llamó la Campaña del Río San 
Juan o Campaña del Tránsito, para tener éxito fue indispensable la unión de fuerzas 
centroamericanas. Sobresalió el liderazgo del presidente Juan Rafael Mora Porras, quien 
finalmente logró convencer a los gobiernos centroamericanos del peligro que significa-
ba que William Walker tuviera el poder absoluto en uno de los países de la región. La 
guerra implicó un gran sacrificio de los países centroamericanos (Arias, 2007).  

En mayo de 1857 lograron sitiar a Walker con lo que le quedaba de sus tropas en Rivas, 
después de mantenerlos cercados por varios meses ya no tenían agua y ni comida, y 
muy pocas municiones. El 1 de mayo de 1857 negociaron la salida pacífica con el general 
José Joaquín Mora, y el capitán Charles Henry Davis. De esta forma terminó la guerra y 
el Ejército costarricense regresó victorioso al país, el presidente Juan Rafael Mora se 
mantuvo en el poder hasta 1859, y ganó las elecciones de ese año. Fue derrocado y 
enviado al exilio por un golpe militar el 14 de agosto de 1859 por sus enemigos llamados 
la élite económica de los Montealegre. Mora regresó al país en un intento de retomar 
el poder, fue vencido en una desigual batalla ocurrida en Puntarenas, cayó prisionero y 
fue fusilado junto al general salvadoreño José María Cañas en lo que hoy es el Parque 
Mora y Cañas (Arias, 2007).  
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EL ESTADO LIBERAL
El deshonroso fusilamiento de los héroes nacionales de la Campaña Nacional Juan 
Rafael Mora y José María Cañas marcó un antes y después en la prosperidad del país. 
La siguiente década se caracterizó por la inestabilidad política y estuvo marcada por 
el poco progreso social y nacional, dominada por inmenso poder de la oligarquía cafe-
talera y por los militares.  La mal lograda Era Montealegre llegó a su fin en 1870, con la 
llegada al poder del general alajuelense Tomás Guardia, un joven militar de pensamiento 
progresista y liberal (Arias, 2007). 
 
En 1870, el coronel Guardia con el apoyado de un grupo de militares protagonizó un gol-
pe de Estado, derrocó al Presidente Jesús Jiménez y eliminó la influencia de los elitistas 
hermanos Montealegre, justificó su accionar apelando a la necesidad de darle al país 
mayores espacios de libertad política y económica. Inauguró una nueva etapa política 
dominada por el Liberalismo, rescató la imagen pública y heroica de don Juan Rafael 
Mora Porras. Fue promovido a General de División por mandato del Congreso Nacional. 
Su gobierno se extendió desde 1870 a 1882, duró doce años, en ese lapso otros políticos 
ejercieron la presidencia con su anuencia, sin perder el control político, Guardia le dio un 

giro al modelo de desarrollo 
de Costa Rica, consiguien-
do en poco tiempo dotar 
al país de estabilidad polí-
tica y progreso económico 
(Arias, 2007). 

En 1871 hizo aprobar una 
nueva y progresista Cons-
titución política que estuvo 
vigente hasta 1949, se supo 

rodear de los mejores intelectuales de su época, impulsó un nuevo sistema educativo 
bajo patrones de enseñanza europeos, inició la construcción del ferrocarril al Atlántico, 
dejando terminada la vía que unía las capitales de provincia del Valle Central hasta 
Cartago y de Río Sucio hasta el Puerto de Limón, abolió la pena de muerte e impuso un 
severo sistema penitenciario que incluía la creación del penal de la Isla del Coco. (Arias, 
2007, p.59).

EL DESHONROSO FUSILAMIENTO DE LOS HÉROES 
NACIONALES DE LA CAMPAÑA NACIONAL JUAN 
RAFAEL MORA Y JOSÉ MARÍA CAÑAS MARCÓ UN 
ANTES Y DESPUÉS EN LA PROSPERIDAD DEL PAÍS. 



14

Uno de los proyectos que se había planteado Juanito Mora (Juan Rafael Mora Porras) fue 
la construcción de un ferrocarril que comunicara ambas costas. Tomás Guardia retoma 
esta idea sabiendo que era fundamental reducir los costos y tiempos de entrega de la 
exportación de café. Este producto se llevaba desde le Valle Central hasta el puerto de 
Puntarenas, en la costa Pacífica por lo que el viaje en barco hasta Europa implicaba 
que le diera toda la vuelta a Sur América para lograr conectarse con el Océano Atlántico 
(ver figura 2). Tanto Juanito Mora como Tomás Guardia sabían que la solución a este 
problema era lograr crear una vía de comunicación desde el Valle Central con la impe-
netrable costa Caribeña, para que el café zarpara desde ahí y fácilmente se conectara 
con el Océano Atlántico.  

Figura 2. La ruta del café desde Puntarenas hacia Europa. Nota: Elaboración propia 
(2016).

Inició un largo proceso de negociaciones con Inglaterra, Guardia no quería entregar el 
proyecto a una larga concesión que a la larga no beneficiaría al país. Contrató a Henry 
Meiggs para que construyera el ferrocarril, y este a su vez compartió el proyecto con 
su sobrino Minor Keith. Tomás Guardia le exigió a Meiggs que iniciara el ferrocarril en 
Alajuela y no en San José, para que se pudiera conectar el Valle Central, Meiggs se 
encargó de este tramo y Keith asumió el más difícil, el de Limón al Valle Central. Para lo-
grarlo Keith contrató mano de obra extranjera, principalmente jamaicanos y pobladores 
de otras islas del Caribe, también llegaron muchos chinos a trabajar. Las condiciones 
fueron tan difíciles, ya las habían experimentado los españoles años atrás, que muchos 
murieron durante la construcción.
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Los fondos se agotaron por lo que se completó el tramo de Limón a Río Sucio, pero no 
alcanzó para construir la ruta entre Cartago y Río Sucio. El proyecto se detuvo hasta 
1884, cuando el Ministro Bernardo Soto firmó un contrato con Minor Cooper Keith, el 
llamado contrato Soto-Keith, este último se encargó de conseguir el financiamiento y la 
construcción de la obra, a cambio de que el Gobierno le otorgase en concesión 300.000 
hectáreas del Caribe y los derechos de explotar el ferrocarril durante 99 años. Justo 
lo que había querido evitar el General Guardia, para ese momento ya estaba fallecido, 
desde 1882. Se tardaron diecinueve años en terminar el ferrocarril.

El enclave bananero había sido planificado y abierto en tiempos del general Guardia, 
entre 1870 y 1880. Posteriormente, cuando se concretó la instalación del ferrocarril, 
Limón fue ampliado y la zona caribe en general se convirtió en la región más próspera 
del país, teniendo como concesionaria a la United Fruit Company, convirtiéndose en un 
auténtico enclave bananero, con Minor Keith a la cabeza, quien ejercía un poder abso-
luto sobre toda la región Caribe, llegando a influenciar de forma determinante las deci-
siones políticas y los proyectos de los gobernantes. La compañía bananera diversificó 
la producción, cultivando cacao para la exportación en la rica región de Turrialba. En el 
año 1938, después de cuarenta años de explotar al máximo las tierras y los trabajado-
res costarricenses de los bananales, la empresa frutera  se retiró para trasladarse al 
Pacífico Sur; argumentando problemas de plagas venidas de Panamá que afectaban al 
banano (Arias, 2007, p.61).  

Fue así como Costa Rica llegó a ser una de la Banana Republics, como se les llamaba a 
los países que eran dominados por la industria del banano. La economía nacional pasó 
del modelo oligarca cafetalero, al modelo de enclave bananero, guardando similitud con 
los de muchos países latinoamericanos. Los precios internacionales del café bajaron, 
haciendo que Costa Rica perdiera su alto nivel de divisas. "La grave situación econó-
mica hizo que los gobernantes utilizaran el enclave bananero para lograr préstamos 
provenientes de los Estados Unidos, creando una dependencia del mercado financiero 
norteamericano y con ello también nació la deuda externa y la deuda interna (balanza 
de pagos), formada por la acumulación del capital adeudado más los intereses" (Arias, 
2007, p.62). 
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LEGADOS DEL ESTADO LIBERAL
El período liberal se destacó por la innovación técnica y tecnológica aplicada a los ser-
vicios públicos, siempre buscando mayor eficiencia administrativa. Entre ellas destacan  
electricidad, San José contó con luz eléctrica desde 1884; los transportes con la cons-
trucción del ferrocarril al Atlántico (1871), ferrocarril al Pacífico (1898), el tranvía (1896), 
así como caminos; y comunicaciones, se instaló el telégrafo (1868) y el teléfono (1886). 
Se construyó el Teatro Nacional, considerada una joya artística y arquitectónica, cuya 
construcción finalizó en 1897. Sin embargo, a lo largo del siglo XX el modelo liberal entró 
en una crisis irreversible, la deuda externa se tornó impagable, y la Primera Guerra Mun-
dial (1914-1919) agravó la situación, causante de la caída definitiva de precios del café y 
de una escasez generalizada de materias primas que afectaron las importaciones, así 
como provocó un cierre del mercado de exportaciones a Europa y Norteamérica (Arias, 
2007).  

LA DICTADURA TINOCO
Varias fueron las circunstancias que hicieron llegar al poder al ministro de guerra, Fede-
rico Tinoco, el 27 de enero de 1917.  La crisis económica causada por la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) provocó incertidumbre entre los ciudadanos pues recibían cada vez 
menos dinero y se sentían castigados por la especulación en los alimentos. La impo-
pularidad del gobierno de Alfredo González Flores (1914-1917), quien había sido nombrado 
por el Congreso, creció a fines de 1916 y principios de 1917 al vetar "un proyecto petrolero 
que supuestamente proporcionaría recursos económicos al Estado para paliar la crisis 
económica. Además, se empeñó en crear nuevos tributos a los círculos cafetaleros". 
(Bonilla, 2009, párr. 2). 

Buena parte de la población apoyó el golpe de Estado, sin embargo el gobierno de Tino-
co pronto empezó a perder popularidad al reestablecer la pena de muerte, y al intentar 
eliminar el sufragio directo en las elecciones presidenciales. 
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Los cuerpos policiales de espionaje interno, establecidos por Cleto González Víquez en 
1908, se convirtieron con Tinoco en la pesadilla de los sectores populares. Conocidos 
como el mote de esbirros, los agentes se encargaron de la intervención de las comuni-
caciones, la vigilancia de las fronteras, la identificación de los elementos sospechosos, 
la retención forzada de los prisioneros políticos y la tortura de estos. Los lugares de re-
clusión del régimen tinoquista fueron la Penitenciaría Central y el Cuartel Bellavista. En 

los niveles subterráneos 
de esos edificios se encon-
traban las celdas destina-
das a los presos políticos. 
(Bonilla, 2009, párr. 14).

Entre los castigos más co-
munes estaban los golpes 
con “el palo”, dados en la 
espalda o los glúteos has-
ta desgarrar los músculos. 

Entre los castigos más temibles se encontraban el cepo común y el cepo alto. El prime-
ro consistía en aprisionar entre dos maderos, la cabeza y los brazos del reo, y se dejaba 
su cuerpo en una posición extenuante por cerca de 30 horas. "El cepo alto aprisionaba 
en el aire las piernas del reo, lo que no permitía a este apoyarse en ninguna parte. Por 
esto, los filos del cepo rompían la piel de las piernas y a veces causaban la muerte tras 
una dolorosa agonía. (Bonilla, 2009, párr. 20).

Las manifestaciones contra el régimen no se hicieron esperar, para junio de 1919 fueron 
verdaderamente populosas, contando con la participación tanto de docentes y obreros 
como estudiantes del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas. El 13 de 
agosto de 1919, Federico Tinoco decretó la salida de los presos políticos como último 
acto de buena voluntad antes de partir al exilio. La quema de los cepos, el 15 de setiem-
bre de 1919, constituyó en un acto simbólico del retorno a la democracia (Bonilla, 2009).

LOS CUERPOS POLICIALES DE ESPIONAJE INTERNO, 
ESTABLECIDOS POR CLETO GONZÁLEZ VÍQUEZ 
EN 1908, SE CONVIRTIERON CON TINOCO EN LA 
PESADILLA DE LOS SECTORES POPULARES.
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ESTADO SOCIAL

Varias reformas sociales se habían promulgado entre 1920 y 1924 como el proyecto de 
casas baratas. Sin embargo, las reformas sociales jugaron un papel protagónico en la 
década de 1940, cuando llegó a la Presidencia el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Él de-
cide aliarse con el Partido Comunista llamado Vanguardia Popular cuyo líder era el Lic. 
Manuel Mora Valverde y con la Iglesia católica, representada por el Arzobispo Monseñor 
Víctor Manuel Sanabria. De acuerdo con Arias (2007), unidos impulsan una agresiva y 
profunda reforma social que involucraba: 

1. "Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social: Aprobada en 1941, su misión 
era velar por la atención de la salud del pueblo y previsión social, bajo un sistema 
solidario y obligatorio.  

2. Creación de la Ley de Garantías Sociales: Aprobada en 1943, su misión era la protec-
ción de la familia, la madre y el niño.

3. Creación de la Universidad de Costa Rica: Creada en 1941, planteada de acuerdo con 
la reforma educativa recomendada por la Comisión Pedagógica Chilena, venida a 
Costa Rica en 1935. Se integraron las viejas escuelas de Agricultura, Derecho y Far-
macia. La Universidad fue creada para responder a las necesidades académicas y 
profesionales del desarrollo nacional. 

4. Creación del Código de Trabajo: Aprobado en 1943, como instrumento de aplicación de 
las garantías sociales.  

5. Creación del Código Electoral: Aprobado en 1947, durante la administración del Presi-
dente Teodoro Picado, su misión era la instauración del Tribunal Nacional Electoral, 
cuyo propósito era que fuese un órgano administrador del sistema electoral, contro-
lador de los procesos de elección popular" (p. 74). 

 
Las reformas sociales fueron posibles gracias al acuerdo logrado entre el Gobierno 
social cristiano, los partidos liberal reformista y Vanguardia Popular, y la Iglesia Católica, 
además del apoyo de amplios sectores sociales. El ambiente mundial también propició 
las condiciones para que fuera factible, ya que para la Segunda Guerra Mundial que se 
libraba en Europa, Estados Unidos estaba aliado a la Unión Soviética y al Vaticano, en 
contra de la amenaza nazi fascista de Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, la guerra 
afectó la economía del mundo entero al igual como sucedió durante la Primera Guerra 
Mundial debido al desajuste en las importaciones y exportaciones. Terminada la guerra 
aumentaron las tensiones, especialmente aquellos que se oponían a la alianza del go-
bierno con los comunistas. 
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GUERRA CIVIL DE 1948
El detonante de la también llamada Revolución del 48 fueron las acusaciones y denun-
cias de fraude electoral por parte de todas las agrupaciones durante las elecciones 
efectuadas en febrero de 1948, presentándose como agrupaciones contendientes el 

Partido Republicano Nacional, el 
Partido Vanguardia Popular y el 
Partido Unión Nacional. Al termi-
nar la votación las agrupaciones 
hicieron las acusaciones y re-
clamaron el triunfo los candida-
tos de los partidos Republicano 
Rafael Ángel Calderón Guardia 
y el Unión Nacional Otilio Ulate 
Blanco.  El Ejército de Liberación 
Nacional decidió levantarse en 
armas contra el Gobierno el 12 

de marzo de 1948, liderado por José Figueres Ferrer, concluyó el 19 de abril de 1948 
con la firma del Pacto de México. Se calcula que dejó más de 1000 muertos. El Pacto 
establecía que el nuevo gobierno mantendría las garantías sociales y no habría perse-
cuciones políticas. 

Toma el poder la Junta Fundadora de la Segunda República liderada por José Figueres 
Ferrer, entre mayo de 1948 y mayo de 1949. Entre los principales logros destacan:

1. Abolición del ejército, que permitió ahorrar recursos y orientarlos a sectores como 
salud y educación.

2. Constitución Política de 1949.

3. Abolición de la segregación racial contra los ciudadanos afrodescendientes, discrimi-
nados oficialmente desde 1934.

4. Aprobación del sufragio femenino y de los afrodescendientes. 

EL DETONANTE DE LA TAMBIÉN LLAMADA 
REVOLUCIÓN DEL 48 FUERON LAS ACUSACIONES 
Y DENUNCIAS DE FRAUDE ELECTORAL POR PARTE 
DE TODAS LAS AGRUPACIONES DURANTE LAS 
ELECCIONES EFECTUADAS EN FEBRERO DE 1948.
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MODELOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS: 
CEPAL

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) propuso e impulsó un nuevo mo-
delo económico latinoamericano, producto del nuevo orden mundial promovido por el 
Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial. El mismo fue adoptado por el 
Gobierno costarricense a cargo de José Figueres Ferrer, y tuvo como estrategia de 
desarrollo los siguientes puntos:  

1. "Impulsar un proceso de industrialización sustitutiva de impor-
taciones, consistente en que el país produjese internamente 
bienes industriales de consumo nacional, dejando la de-
pendencia de las importaciones del extranjero (decreci-
miento productivo).  

2. Estimular los productos de exportación (crecimien-
to productivo), implicando una mayor eficiencia y 
capacidad en la producción de bienes terminados 
para el mercado internacional.  

3. Nacionalización de servicios públicos y bancarios, 
ejerciendo un más efectivo control sobre la cap-
tación de capitales por concepto de depósitos y 
cuentas corrientes.  

4. Impulso a la educación, mejorando los niveles de 
educación formal en primaria y en secundaria se 
lograría aumentar la eficiencia técnica y productiva 
del aparato estatal y del sector industrial" (Arias, 
2007, p.79). 
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ESTADO BENEFACTOR Y ESTADO 
EMPRESARIAL
Los mecanismos o estrategias de la CEPAL pretendían incentivar el desarrollo hacia 
adentro, contando con una gran participación del sector industrial. A esta modalidad de 
administración estatal se le llamó Estado Gestor o Benefactor, el cual se dedicó a crear 
las instituciones públicas necesarias para generar y administrar servicios públicos bá-
sicos como electricidad, telefonía, vivienda y agua. Se crearon el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), y se creó una en-
tidad encargada de formular la política económica del Estado y de dirigir los bancos: 
el Banco Central. Asimismo, se nacionalizaron los bancos: Banco Anglo Costarricense, 
Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica. El Servicio Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados (AyA), actual Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, fue 
fundado en 1961, durante la administración del Presidente Lic. Mario Echandi Jiménez 
(Arias, 2007).  

Entre los años 1950 a 1960 el Estado se orientó a la administración de servicios pú-
blicos, al desarrollo industrial interno y a crear extensivamente escuelas primarias y 
colegios de educación secundaria. El resultado fue el surgimiento de una clase media 
que disfrutaba de privilegios y ventajas profesionales y sociales que las generaciones 
anteriores a 1950 no tuvieron. El Estado Gestor tuvo mejores resultados en la admi-
nistración de servicios públicos, sin embargo no tuvo éxito en "la política de incentivos 
para lograr una producción industrial que disminuyera las importaciones e incrementa-
ra las exportaciones" (Arias, 2007, p.80). 

El Estado costarricense decide convertirse en generador de bienes industriales entre 
1970 y 1996, en cooperación con el sector privado. A esta modalidad se le conoce como 
Estado empresario, bajo esta perspectiva el Gobierno del Presidente José Figueres Fe-
rrer (tercera administración), creó la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) 
en 1972, como entidad coordinadora de las inversiones estatales en industrias produc-
tivas. Posteriormente se crearon las empresas: Cementos del Pacífico S.A (CEMPASA), 
la Central Azucarera del Tempisque S.A (CATSA), y Aluminios Nacionales S.A (ALUNASA).  
CODESA al igual que las demás empresas administradas por el Estado surgieron con 
gran fuerza, sin embargo a escasos diez años de iniciar operaciones, se vieron afec-
tadas por la crisis económica de los años ochentas. Comenzaron a generar pérdidas 
progresivas que se fueron transformando en un déficit irreversible. La misma CODESA 
comenzó a ser deficitaria, provocando pérdidas millonarias que llevaron al Gobierno del 
Presidente José María Figueres Olsen, a declarar su liquidación (Arias, 2007), los mismo 
hizo con el INCOFER.
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“

”

En 1996 se cerró la etapa del estado 
empresario, aunque desde los años ochentas 
había perdido la efectividad empresarial. Otras 
empresas públicas también se cerraron como 
el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER), por generar pérdidas al Estado. 
No obstante, la verdad es que hasta la 
década de 1970 el ferrocarril era una empresa 
exitosa, siendo paulatinamente desfinanciada 
para cubrir el déficit de otras instituciones 
públicas, recortándole el presupuesto anual de 
administración y mantenimiento técnico para 
favorecer otros intereses gubernamentales e 
inclusive privados (transportistas). Con estas 
condiciones desfavorables, lógicamente la 
institución perdió capacidad operativa hasta 
llegar al punto de muerte por cierre. (Arias, 
2007, p.81).
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