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INTRODUCCION 

Los orígenes de este estudio se pierden en el tiempo. No podría. precisar cuándo 
nació la idea de realizarlo,. sin caer en conjeturas engañosas. 

Desde pequeña oía con cariño y atención las historias brotadas de labios de .Ja 
abuela materna, de nuestros padres, de los amigos todos del pueblo, quienes, saboreando 
un delicioso jarro de chocolate, se entretenían en narrarlas y competían algunas ·veces, en 
cual exponía los hechos ·más antiguos, espeluznantes o extraños en· torno a Buenos Aires. 
Nuestra ·intervención radicaba en transmitirlos a los niños y niñas de nuestra edad; 

Pasaron. los años y una nueva ·vida se perfilaba ante mis · ojos: la ciudad capital
abría sus puertas: el. Colegio, la Universidad, el trabajo, me· mantendrían alejada del 
"pueblo". Mas ese distanciamiento acrecentó el interés por las cosas·d�I aban.donado ,-por
mi parte-, terruño. Día tras día, año tras año, nuestra madre hablaba de .aquel pedazo de 
tierra y añoraba volver a establecerse en él. Me contagiaba ese se.ntir:niento y revivía con 
nostalgia los años de la niñez. 

. . 

· El contacto no se perdió. De tarde en tarde pasaba una. temporada allá. Y /f egó. uh 
día, como tantos otros, después de cualquier regreso a la capital, cuando anoté por pdmera 
vez, en el pedazo de papel que en ese momento tuve en mis manos, un dato aisiado ·sobre 
Buenos Aires. A este sucedieron muchos otr.os. Poco a poco se conoció el interés por la_ reco0 

pi/ación de este tipo de noticias y muchas personas, algunas lugareñas, brindaron· su ayuda. 

Consideraba que solo a los bonaerenses nos cautivaba conocer. algo sobre el :Cantón, 
especialmente sobre· la cabecera de/·mismo, y pese a esa reflexión, cuando en la Academia 
de G.eografía e Historia de Costa Rica se me aceptó como Académica de Número, el tra
bajo de incorporación lo titulé, "Apuntes para. una monografía del ·Cantón ·de· Buenos 
Aires de Puntarerias". Presentado éste, seguí empeñada en ·recopilar. 'más y 111ás inforrrié:i
ción y redacté con ella otros puntos. Enterada la Corporación Municipal de Buenos Aires 
de mi labor, dio su más decidido apoyo y luego de alguna correspondencía y entrevistas, 
acordó colaborar en la puqlicación del estudio, que se limitaba a la. ciudad cabece�a. 

Faltaba poco para concluír ese bosquejo, cuando firmé contrato con la Univérsidad 
de Costa Rica por medió del ya desaparecido Instituto de Estudios Centroamericanos 
(/ECAJ,·y con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (JFAMJ, para realizar un estudio 
sobre·e/ Cantón y a él me dediqué con gran entusiasmo. · ··· 

En resumen, este trabajo consiste ni más ni menos, que en 'la narración de un cu�nt�, 
de unos hechos, y por lo tanto carece de su interpretación. · · · · · ·. .,

· Todo en él gira alrededor de un pueblo, que en ·rnzo recibía el nonibre ·de. Buenos
Aires,· acreditándose tal denominación por las continuas cOfrientes de. airé que lo ·bañan. 
En 1915, aquel incipiente coserío en el Valle de El General, pasó ·a ser la cabecera del 
Cantón de Osa, 39. de la Provincia de Puntarenas. Posteriormente, en 1940, el nombre de 
Buenos Aires se extendió a un Cantón que continuó como 39 de.fa misma provincia y_ que 
surgió de la división del antiguo d� Osa en dos: Osa, cuya cabecera pasó· a ser Puerto 
Cortés y Buenos Aires que absorbió, como quedó anotado, el notnbre de la cabec'era. Cón 
el .correr.de los años, la división territorial administrat.ivc;, .del <:antón varió sustancialmente 
y Ia'qúe hoy le'corresponde podrá verse en· el Anexo N9 .B ...... · . . . . _ 

1.7 



r 

¡· 

:, 
11 

. � 

11· 
!111 
1111 

1111 
;111 
111/ 
1111 

,1 "' 
-1! 

1 
,•\, 

,1 
I''1 ' ,, 

,,: 

w; 
!!\; 
11:l 

1 "'' 
1
;11111 

,:1!:\! ,,
1 

!: 

1 1 

¡,¡ 1 ' 
"' 
,, l,',::-

,1', 1 
1, 111 

11:,',:1'11 

¡' 

El objetivo que me he fijado para confeccionar y publicar estos apuntes ha sido, el 
de entregar a los bonaerenses en un solo volumen, una serie de datos relacionados con la 
vida del Cantón, especialmente con la de Buenos AirEls, su cabecera. Pero mi meta más 
acariciada es poner en manos de los niños y jóvenes de hoy, la base para futuros estudios 
sobre aspectos diyersos del Cantón. 

Las costumbres de las comunidades indígenas, los avances de villas y pueblos, los in
cidentes ocurridos con la cañería de la ciudad cabecera, aspectos estadísticos de: na
cimientos, defunciones, inmigración y emigración del Cantón, produc"ción agropecuaria, 
etc., etc., merecen ser investigados y analizados. 

El estudio está expuesto en· ocho capítulos. En el primero doy una visión general
,de l9s elementos ,geográficos: rasgos físicos, climatología, flora y fauna. Para el se
gundo reservé la información relativa a la zona desde la época precolombina hasta 
la Colonia inclusive, haciendo hincapié en el· palenque Cía, situado en las .. sabahds pr6� 
ximas a la ciudad·de. Buenos Aires; a la ciudad de Nµevo Cartago fundada por espa
ñoles junto a Cía, y especialmente al Hato de la· misión de Térraba, que. ocupó durante 
mucho tiempo un vasto territorio que incluía el sitio que hoy ocupa la ciµdad de 
Buenos Aires. En la división siguiente me refiero a la región durante los primeros /;lños 
de vida independiente, a la fundación del pueblo de Buenos Aires_ y a su desarr_ollq 
posteriqr basta· los primeros IÚstro� del presente siglo. El punto relativo a caf!linos lo 
.amplié _considerablemente, porqu·e fue el gran problema del· ·naciente caserío y /[!ego 
del ·cantón. 'En el capítulo cuarto consigno las noticias del Can'tón durante el. período 
que va de 1915 a 1940, cuando su jurisdicción era tan amplia que abarcaba todo _ el 
extremo sureste d�I país. Destaco aquí la haz.año y muerte de Rogelio Fernándei Güe/1. 
Los capítulós quinto, sexto y sétimo se refieren a la situación partfr:ular de la_' ciudad 
de Buenos Aires en ias últimas décadas; en algunos casos retrocedo · en la· exposÍción 
a 1940. No fue posible extender la información- a todos los distritos y otros. pueblos 
'importantes, porque considero que cada uno de ellos• merece un estudio separado. y 
por lo. tanto más completo que el que yo puedo ofrecer. En consecuencia menciono 
brevemente /as reservas indígenas, los distritos, las. instituciones y servicios y los rasgos 
culturales. En ,este punto me- refiero también. brevemente, a dos. personas que .han -in� 
fluido en' la región en estudio. En el postrer capítulo, y a manera de conclusiories, señaló 
algunos aspectos que han sido negativos . en el desarrollo de Buenos Aires y :·además 
mencionó los proyectos futuros que se pondrán en práctica en nuestro Cantón;· * · · 

En los anex�s documentales he incluido· como Númer� 1, la desér/pció� de -las 
armas del Cantón, aporte signif.icátivo de nuestro historiador eclesiástico Ricardo Blanco 
Segura. El Número 2 lci constituye la transcripción de un recibo firmado por Pedro Cal� 
derón, fundador de Buenos Aires. El Número ·tres corresponde a un inventario de bienes 
de la capilla, hecho en 1899. El Número 4, es el decreto de creación del cantón dé Os� 
en 1915, con su cabecera Buenos Aires. Marcelino García Flamenco dejó una emotiva 
relación sobre el asesinato de Rogelio Fernández Güell y compañeros¡ que se ·recoge en 
el anexo Número 5. El vecirio de Buenos Aires Rafael Angel Garita hiz_o una mimiciosa 
descripción sobre la apertura de una vía que comunicara con El Pozo que se ·trdns7 

cribe en el anexo Número 6. El penúltimo anexo es el decreto de la división. del cantón 
de Osa en dos: Buenos Aires y Osa; en este transcribo lq que al primero respecta. El 
último anexo reproduce la división territorial administrativa de Buenos Aires. én· la a¡::
tualidad. · : · ·· 

En la Bibliografía anotci las obras consideradas básicas para ·el desarrollo del 
trabajo y los documentos originales, -en su mayoría del Archivo Nacional-, que he 
citado dentro del estudio. 

. -

Este trabajo ha permitido demostrar, en. primer f�rmino, que en la jurisdicción de 
Buenos Aires estuvo la ciudad · indígena de Cía, junto _ a · 10 · que se fundó · en .1563 la 
'ciudad de Nuevo Cartago;, posteriormente. gra� parte del -t(;!rritorio se .. convirtió. en .e_/

* Tenga presente el lector que estos apuntE:S abarcan hasta 1969 y uno que otro dato· puede ·llegar 
a 1983. 
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Hato de los misioneros de Térraba, lo que motivó que al sitio donde está hoy la ciudad 
de Buenos Aires se le conociera a mediados del siglo anterior con el nombre de Hato 
Viejo. 

Asimismo queda demostrado que el fundador de Buenos Aires fue Pedro Cal
derón y aquella ocurrió· en el año 1870, como consecuencia de la apertura de un 
camino de herradura entre Cartago y los pueblos de Térraba y Boruca, a cargo del 
mismo fundador Calderón. En tercer lugar, que la sociedad de Buenos Aires hasta la 
primera mitad del presente siglo, fue la amalgama de indios, chiricanos y de unos 
cuantos colonos del interior del país llegados al finalizar el siglo pasado y principios 
del presente. También demuestro que Buenos· Aires ha. vivido aislado y por lo tanto 
no son conocidos sus rasgos cultura'les entré· ellos la industria hogareña, los bailes, la 
música, etc. Por último que Buenos_ -Aires ha mantenido· una l1JCha constante de supe-
ración hasta alcanzar la situación actual. . 

. 

Como epílogo de estas pa'/abras· iritroductoricis, permítase expresar mi especial 
gratitud al doctor Cario� Meléndez Chaverri, quien guió mis pasos en esta investigación. 
Sincero reconocimiento póstumo a don José Anq Granados. Vargas,. dilecto. hijo del 
Cantón, quien brindó interesantes y diversas noticias y 'también al desaparecidó · dod6r 
Constantino Láscaris, quien habiendo leído _parte de este trabajo me instó .c!esde en
tonces ·a. p�blicárlo;' al Ex Ejeéutivo ·Municipal de _Buenó·s Aires, séñoi- Juan Céspede,s 
Méndez;' · a los miembros 'del Concejo Jvlúnicipal de varios períodos· entré 'ell9s:· 1vlaré\) 
Tulio Móra,· Víctor. Mariue/ Chavarría, Secundina f/izóndo� Francisco Corder:o�· Jóse:Ná
jera. Poi.,-eaa, Carlós Luis Sibaia, Ana 1Cecilia Barbaza;·. Eugenio Villanuev'a;: Nuestro 
agradecimiento al ex secrét_qrió municipá/ ' Rodrigo Vargas Obándo; cil profe'sor Ricardo 

. Blanco Segura, . cuya intervención' fue . decisiva en. la confeécióñ "del ésc·udó · del 
Cantón; al ingeniero Fernando, Rudín; al profesor .José. Luis -Coto Conde,. Ex Director
.General del . Archivo Nacional; a la pr�fesoraji.na Virginia. Garcí�, -Jefa de) peparta
mento · f?oc;umental _(le/ m,ismo. Archivo. por: la confección -de' /o,s: gráficos,:ci (os fu_nci:onp
rios del_. IFAM; a la señorita María del Carmen Méndez :Y· a '/a.señora· Roxana:Cqlderór 
de ·Sibaja, quienes con .tanta paciencia. rt}ecanografiaron el borr�dor final. En fin,. -prolijo 
sería mencionar a todas las personas que han dado su contribución q. este estudio, unos 
por· medio d� entrevistas directás, otros ,�copilando 1nfor1T1ación

. 
que lueg°ó: trá�smitían 

yerba/mente. o a través: de mensajes escritos.- Algunos no los conocía, p�ro. todos demo�
traron una especial disposición para colaborar. Mil gracias, pues para. los_ que me- han 
favorecido con unos y otros aporte�. Quedo en deuda con todos··ustedes. · '· · · · · · 
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. CAPITULO 1 · 

ELEMENTOS GEOGRAFICOS 

l. RASGOS FISICOS 

1. Situación, superficie y límites

Hacia el sureste de nuestro país, e�clavado entre la cordillera de :ra
lamanca, la Brunkeña o Costeña del sur, las estribaciones del cer'ro Buena 
Vista y las sabanas fronterizas con Panamá, está el valle de El General - Coto 
Brus, de figura convergente, ya que las· aguas que bajan de las cordilleras, 
son recogidas por ·el río General y el Coto Brus que. se unen en el centro del 
valle en el punto llamado .Paso Real, para formar el río Grande de Térraba. 

El valle de Ei General propiamente dicho, se compone de dos 'planos o 
secciones, que parten una del pie de la cordillera de Talamanca y la otra de 
la base de la Brunkeña, y se dirigen con un pequeño declive hacia el río Ge

·neral. El valle de Coto Brus es prolongación de aquél con una configuración se
mejante y en todo el conjunto abundan colinas bajas y· llanuras pequeñas
esparcidas, unas planas, otras qndulantes. Los vallecitos y llanuras están dis
puestos a diferentes alturas:· al pie de las montañas, junto· a _los bosquecillos,

·en. las vegas de los ríos. Esta especial 'distribución permite encontrar 'diversos
climas, suelos y como consecuencia, una _abundante flora y founa. · · ·

Medianero en el referido valle de Él General Coto Brus, con u�a super
ficie de 2 260,00 km2, el Cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, 
limita con los siguientes cantones: al norte, Talamanca, provincia de Limón; al 
sur Osa y Golfito de la provincia de Puntarenas; al oeste, Pérez Zeledón, de 
la provincia de San José; y al este, Coto Brus de Puntarenas .

Para efectos del .censo de 1973, sus límites fueron descritos así: 

"En el Alto Miramar (947m.) localizado en la fila Marítima, límite in
terprovincial San José-Puntarenas, se toma rumbo este aproximado hasta llegar 
a la naciente de la quebrada Pavona y el río Caliente hasta encontrar su 
confluencia con la quebrada Guácima, por la cual aguas arriba se llega a su 
confluencia con la quebrada Rosario; siempre aguas arriba por esta última 
quebrada, hasta su naciente para continuar al noreste y pasar por el Vértice 
Bayal _(937 m.). Se asciende y desciende el cerro Bolas, 'i se alcanza -(a ca
becera más oriental de la quebrada que lleva ese mismo nombre, de donde, 
aguas abajo por esta confluye en el río Pejibaye; para seguir aguas abajo por 
este ·río hcista encontrar su confluencia en el río General; se asciende hasta 
la confluencia con el río Convento y por este se prosigue aguas arriba hasta 
su naciente; de aquí, hasta el cerro Ena (3 126 m.) en la cordillera de Ta
lamanca, por la que sigue pasando por los cerros Deri, Crestón, Cabécar, 
Brunka, Akatá, Eli, Aká, Dúrika, Akó, Surí, Betsú, Betú, Arbolada, Hakú, Utyum, 
Diká, Mok, Dudu, Nai, Kasir, Bekon, Singri, Aká, Platanillo y llegar al punto 
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donde al sur se localiza la cabecera· del río Turubo; luego, aguas abajo por 
éste, seguidamente por el río Canasta, después por el Cotón, y aguas arriba 
por el río Coto Brus, hasta encontrar la confluencia de la quebrada Garrote 
por la que se continúa siempre aguas arriba hasta sus cabeceras, se localiza 
seguidamente, la naciente de la queprada Conejo, la que confluye en el río 
Limón; aguas arriba hasta la confluencia con la quebrada Pita; aguas arriba; 
por esta última hasta su cabecera más occidental en la ·cima de la fila Cruces. 
De allí por la citada fila, luego por el límit·e descrito para el cantón de Osa 
desde la fila El Alto Miramar, localizado en la fila Marítima, punto origen de la 
presente descripción". 

Forman el Cantón, además de la ciudad cabecera, los distritos .de Vol
cán, Potrero Grande, Boruca, Pilas y Colinas; 

2. Relieve

En general,
. 

el Cantón tiene elevaciones que oscilan entre l 00 y más de 
3 000 metros sobre el nivel del mar. Posee colinas bajas y varias llanuras 
pequeñas y esparcidas. En la mayor parte de su superficie hay cerros y las 
pendientes en ellos son de l O a 30 % . La diferencia entre las crestas de las 
montañas y los ·fondos de los valles, alcanza a 600 metros o más y en estci 
condición las pendientes pueden· ser de 30 a· 45 % . Las sabanas que hay den
tro de su jurisdicción, interrumpidas por pequeños o grandes bosques, dan al 
Cantón un sello particular y reciben diferentes ·nombres: El Tigre, Achiote, Con
cepción/ Ujarrás, Salitre, La 'Tinta, Bruran, San Joaquín,· Calienta Tigre, Buenos 
Aires propiame:nte dicha, etc. La topografía del área en general, escarpada y 
ondulada, corta a las partes altas y· algunas lomas o montañas bajas. 

3. Orogenia

La cima de la cordillera de Talamanca, entre los cerros Ena y Platanillo, 
constituye el :ímite norte del Cantón. 

El estudio de la formación de las montañas de nuestro país es complejo 
y para ciertas regiones resulta casi imposible, por la ausencia de fósiles que 
permitan señalar las diferentes· edades. No obstante, daré algunos datos que 
harán. luz sobre el tema, limitándome hasta donde sea posible a la zona en 
cuestión.· 

· Costa Rica. forma parte del Orógeno Sur Centroamericano, es decir, par
ticipa con otros países del área, de una historia común en cuanto a la for
mación de las montañas. y las dislocaciones sufridas por el globo terrestre. 
Este Orógeno incluye. el sur de Nicaragua, �oda Costa Rica y las secciones norte 
y oeste de Panamá. Se divide la zona en tres partes por su actividad ígnea, 
vale .decir, por la .acción de los volcanes: 

a) Arco· externo� localizado del lado del Pacífico e incluye las penínsulas
de Burica, Osa, Nicoya y Santa Elena.

b) Arco interno, comprende las cordilleras de Tdlamanca, Volcánica Central
y la de Guanacaste.

c) .· Cuenc� de Limón, que abarca las llanuras costales del Atlántico y -re-
gión ríorte de C�sta Rica. 

· · 
, . 

Hay tres fases tectónicas o relativas·· a la estructura de la ·Corteza de 
nuestro planeta, que pueden considerarse· estrechamente ligados a las activi
dades ígneas. Aquellas son: pretectóniéa, orogénica, y p'ost-orogénica. 

Fase pretectónica: se presume que existieron. inicialmente unas islas 
volcánicas a lo largo del eje del arco externo, costa pacífica de Costa Rica, 
que no solo proveyeron de lava al complejo y suministraron las rocas for-
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mada's :por la pglomeración de materiales diversos, sino que también dieron 
Jas condicjonel¡ para qúe se sedimentaran:·tanto. los ,terrenos que poseían .. cal, 
como las rocas; en cuya composición había sales de · alúmina, de potasa, ·etc; 
El .vulcanismo· y· la· sedimentación ·ocurrieron .. a un mismo ·tiempo, se· cree que 
en la Era Terciaria, formand.o un. piso en lo ,profundo de la· depresión de. fo 
corteza de nuestro suelo que se hundió. paulatinamente y en- la. que se acú: 
mula ron sedi'mentos en el terreno cretácico, que constituye ·.el último período 
de la Era Secundaria y cuya doración se calcula en 40 millones de años. 
las islas volcánicas estuvieron · hacia el sur de Buenos Aires; sobre la costa 
pacífica. 

- '·· · .. ' : . .  Fase orogénica: la p·rincipál oróg:Sna se inició durante él, Cretácito Supe
rior, con una encorvadura a lo largo' de los presentes ejes de los arcos•.-interno
(cordillera de Talamanca y otras) y externo. Durante el Eoceno, el más antiguo
de los terrenos terciarios, con una prcilongáción de unos 30 millones dé años;
se presentó·. un,. vulcanismo basáltico, -rqca. volcélnica .. negra , o . .ve,rdqsa muy 
'dura-, _que coir:ic.idió ·con sedimentación marina, representando úria' fase orogé,. 

nica . inicial volcánica. El foco de este vul�anJsmo debió estar .a lp· largo· del 
presente eje de la _cordillera de T_alamanéa'. la ya iniciada orogeniq continu·ó 
con ·enco·rvaduras intermitentes de la <:ordille;�a de. Talamahca y col"!. separación . 
de la:s vertientes del Atlántico .y Pacífico. ta .. sedimentqción m_arina perduró �� . 
��tq·s áreas durante los períodos .medios de la era Ter�(aria: Oligocen_o: y .Mió� 
ceno. La fase orogénica alcanzó su clím.ax con el intenso pleg_a'miento de·_ lq 
c;ordillera de· Tala manca. Recordemos que la Era TerciaYia abarca _un perío'd9 
de más de 70 millones de _años de los· que corresponden 30 millones _al E_o'ceno; 
como que_dó apuntado, · 15 al ·Oligoceno· y ·  25 entre· los postreros ··Mioc:en<? y 
Plioceno; ·este terminó más o menos hace· 600.000 a un millón de años;· 

La fase post-orogénica se caracterizó por el levantamiento · general del 
c;irco. interno. Probablemente en la _última fase de la_ Era .Terciari.a. Y-. primera 
de la Cuaternaria,. vale decir, en el Pliocen'o 'y Pleistoceno, 'la. co.rdil.lera .. de. 
Talamanca alcanzó su altura actual. Durante ··estc'í' fase persistió ·1a ·acu·mula-· 
ción: de materiales hacia ambos lados de; la cordillera madre, y· hubo épocas 
en que la deposición fue verdad,eramente · intensa, a tal punto, que · en. nue.stros 
días posee las cimas más .elevadas del p'aís.. . 

· . _ 
r: · ..

. · i.a cordiller� ·de raiamanca está· u�lda a la c'ordille¡a ·central· por io'� 
cerros Las Cruces, El Tablazo, La Carpintera y el collado de Ochomogo y ciun·-' 
que estos, junto ·con los ·de. Escaiú, Candelaria, Puriscal. y Turrubares forman 
parte de la de Talamanca, esta se inicia como alta cordillera en el cerro de·. las 
Voeltas." De aquí a la frontera panameña hay· varias eminencias separadas 
p'or ·depresiones'. ·Las ·.más elevadas; además del Buenci ·Vistci y. Chirripó', son 
Dúriká, . la Cruz del Obispo, Kamuk o. Pico Blanco y · Cerro Pando. · · · · ·.

. ,•, 

, . Al sur _del Cantón, está la cordillera secundaria Brunkeñci quei se· inicia 
en :eJ ·cerro Barú· y va a terminar cerca de Panamá. En su sección sureste ·es 
violentamente cortada por el río Grande de .Térraba. 

4. Geología

; El estudió geológico del Cantón arroja los siguientes. dat�s: eñ· g�ne¡al el
subsuelo está constituido por rocas sedimentarias formadas en el · Plio-Pleisto
ceno,·. Rºr ma·teriales de glaciares y otros recientes no �onsolida_dos •. Sus com
ponentes en su mayoría de .origen volcánico, especialmer:ite . dio,ríticos, ..(�o.cq 
formada. por cristales blanc9s, · oscuros o verdes) y andesíticqs. l:>c;isálticos (roca
muy dura o verdo.sa que se encuentra en los Andes), no _afloran a la super
fície, la que está determinada por una capa. de lciterita, especie. de 'arcillc;i .ro
jiza, cuya profundidad va en- aumento ·hacia la cordillera de · Talárhanca · y 
tiende a disminuir en la sección apuesta. Cuarido ·la laterita predomina. sóbr� 
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el material rocoso se forma un suelo más fácil de labrar; las secciones más 
fértiles del suelo corresponden. a las hoyas remineral,izadas por efecto de apo�
tes más -récientes de materiales con contenido de plagiotlasas ·y pehoxenas. 

. Al pie de la cordillera de Talamanca y en otro's sitios cerca de Buenos 
Aires, Volean y Potrero Grande, hay un manto rocoso · sedimentario de los 
períodos Oligoceno y Mioceno indiferenciados. Y se han localizado hacia· ·el 
·suroeste de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo que cerca de Potrero Grande, 
ejemplares ·aislados de rocas aún más antiguas, del Eoceno-Oligoce.no. 

La causa principal que produjo la formación de las rocas en el Plio-Pleis
toceno, fue el movimiento que levantó la zona pacífica en general e hizo a 
los ríos cortar su curso, hundiéndose hasta donde hoy están, .y como conse
cuenci_a. el área de sedimentos que allí existía desde millones de años atrá.s, 
se transformó en una gran terraza durante el último período Terciario y· el 
primero Cuaternario: en el Plio-Pleistoceno. En la última fase de emersión, es 
decir .de levantamiento, sobre el nivel del :mar que es la presente, lós ríos .de 
la región han cubierto las llanuras de depósitos aluvioiiales y con el limo y 
la humedad los terrenos a orillas de los mismos se han fertilizado, y han 
resultado ,.ricos en _componentes fel_despáticos: alúmina, potasa, sosa o cal.- (1)

· Las terrazas son· ricas en bauxitas· lateríticas que contienen de 25 a 30 %' 
de al.úmina·.. · · · 

5. Suelos

. Los suelo
·
� del Can-tón son de t�xt�ra' franca o arcillos.a; prof�ndos, bien 

drenados, y friables, es decir, que se _desmenuzan fácilmente. Són también 
ácidos y bajos· en nutrientes minerales, propios para cultivos de subsis_tencia; 
pasto y bosqu� Poco .apropiados para _cultivos in,te�sivos, de_bido .ª la _fuerte
gradiente y superficie accidentada, Los· suelqs prox1mos a la cordillera y los 
ribereños son fértiles· y por el contrario estériles en las terrazas y en aquellos 
sectores sometidos a la erosión,' la que ha· dejado como saldo extensiones 
pobres y a menudo cu�iertas por grandes piedras. En las cordil_leras los suelos 
son poco profundos, pedregosos,. rocosos, y de potencial agrícola bajo; con-
vienen para los bosques maderables. · · · 

El área tiene recursos físicos �n un 50 % o más de su superficie total, 
capaz de qfrecer moderada producción media.nte la aplicación de métodos 
intensivo? aunque sencillos. Las práctica.s de cultivo serán simples y se deben 
adoptar inversiones adicionales. Las zonas dedicadas a la explotación de 
productos agrícolas anuales .pueden dar rendimiento, si se emplean fác_iles 
métodos .de conservación de suelos - y una producción elevada puede. obtener
se, utilizando fertilizantes, semillas mejoradas, pesticidas, y rotación de plantíos. 

, Estos. suel�s limo-arcillosos son denominados . también limo inorgánico, 
arena limo, polvo de piedra, limo arcilloso con poca plc;isticidad, arcilla inora 
gánica de poca plasticidad o 'mediana, arcilla arenosa, arcilla limosa, .arcilla 
magra. $u estructura porosa permite un rápido drenaje después de_ mojarse; 
pero si estando húm'ero ·es trabajado' con equipo pesado o sostiene . tráficc;i'. 
prolongado, pierde su fuerza y se seca· despacio. Su capacidad pci'rci ensa'n_. 
charse .o· contraerse al rociarse o se:carse, es. poca. Es suelo ideal com·o mate
rial de rellenó en caminos y carreteras y como materia prima en la fabricación 
de ladrillo, cemento portland y teja. Su recurso natural lo constituyen las 
bauxitas ·lateríticas, inexplotadas hasta el momento. Repitiendo algunos con� 
ceptos; d_iré que este suelo posee una caraderística especial: cuando esté seco 
o apenas húmedo se torna firme, mojado en áreas extensas· de sedimentos 
firme pero resbaladizo y sometido· a intenso tráfico,· suave y- cenagoso .. (2)
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6'. Hidrografra 

Nuestro Cantón está excelentemente regado por numerosos ríos, quebra
das y arroyos. El encargado de entregar todas estas aguas al mar es el río 
Grande de Térraba, el más caudaloso y largo de la vertiente del Pacífico. Sus 
tributarios principales son el río General y el Coto Brus. El primero es p·roducto 
de la confluencia de los ríos Buena Vista y Chirripó, que se originan en los 
cerros de iguales nombres y se juntan a .unos 600 metros de altitud y un poco 
hacia el norte de la ciudad de San Isidro de Pérez Zeledón. A lo largo de su 
curso recibe .muchos afluentes nacidos unos en la Gran Cordillera, y otros en 
la Brunkeña. · 

El Coto Brus brota en las cercanías del Cerro Pando y tiene por afluentes 
los ríos Sabalito, Negro, Cotón, Guácimo y Cabagra como los principales. 

El General y Coto Brus se unen en Paso Real y forman el imponente 
Grande de Térraba. Este toma rumbo hacia la costa, aumenta su caudal con 
otros tantos ríos, rompe la cordillera ·Brunkeña y se precipita hacia la bajura 
formándo rápidos, que le hacen poseer el mayor potencial hidroeléctrico del 
país. El Térraba mide desde su embocadura hasta su naciente más septentrio
i:,al en el cerro Buena Vista, 150 km de longitud y si se toma como punto de 
referencia las cercanías del Cerro Pando, la distancia sería de 130 km. Su 
desembocadura está caracterizada por la formación de un vasto y pantanoso 
delta de seis bocas. 

El· .s\stema hidrográfico del Cantón. llega casi. al centenar de cor,:iponen
tes; mas daré algunas referencias sobre la cabecera del mismo. La ciudad de 
Buenos Aires está abundantemente regada por quebradas y ríos.' Ei' colector 
·principal es el Ceibo, que corre al norte y· oeste del poblado y fertiliza una
énorme región. Surge en las estribaciones de la Gran Cordillera, en los cerros 
al norte de Ujarrás y recibe en su curso. las aguas de los ríos Kuiyé, Sarai y
de las quebradas Achiote, Dubond.e, Grande, etc. · ··. 

La quebrada Grande nace en la laguna Pavita, y después de reunir 'las 
aguas de algunos arroyos las entrega al Ceibo. Cerca de su nacimiento hay 
un salto de unos 4 ó 5 metros llamado Chorro de Gómez. Se le dio este.nombre 
porque era visitado con frecuencia por el señor Jesús Gómez, maest�o del 
pueblo a principios del siglo. La quebrada Sebror se origina al pie de la fila 
Palmichal, es tributaria del río Blorikal o Poró el que lo es a su vez del Pla
tanares. La quebrada Temblorosa prorrumpe en las sabanas al noreste de Bue
nos Aires� desagua la laguna de su nombre y desemboca en el Platanares. 
Las aguas de la zona sur de la ciudad las recogen las quebradas Soledad y 
López; esta se inicia al sur de las sabanas El Tigre y es afluente del Akurri o 
Platanares. La Soledad tiene su origen cerca de las sabanas La Soledad y es 
afluente de la quebrada Grande. Más o menos a un kilómetro al norte del 
centro de Buenos Aires, brota en las faldas del cerro Córdoba, la quebrada 
Pueblo, que es un arroyo de estación lluviosa, porque durante la seca ca.si 
desaparece; no obstante, ha desempeñado un papel muy importante en la vida 
del poblado al abastecerlo de agua durante largo tiempo. A esta quebrada tam-
bién se le conoce con el nombre de Tusa. 

Al este de la población, cerca .de·I campo de a'terrizaje, hay una la
gunilla pantanosa conocida con el nombre de Larga, que en los meses .de 
poca lluvia se seca y fue un peligro para el ganado que tentado por . el 
agua trataba de alcanzarla y quedaba preso en el ·lodazal. Alrededor suyo 
había vegetación verde y en su interior lotos y juncos, que aprovecharon los 
vecinos de hace unas tres décadas, en la confección .de esteras. Hay otras 
lagunas más retiradas del pueblo llamadas La Temblorosa y La Redonda� 
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Esta última ha sido desecada en los últimos tiempos y su área circunvecina se 
ha convertido en prósperas plantaciones de piña. Sin embargo durante la esta
ción lluviosa se forma de nuevo. 

' - Los recursos de aguas superficiales oscilan entre 11 y 20 litros por se-
gundo por kilómetro cuadrado. 

· · 

_Las ·aguas subterráneas son moderadamente duras o blandas, es decir, 
son aguas dulces que contienen de 100 a 200 partes· por millón de CaC03 ·y 
de O a 55 partes por millón del mismo elemento, respectivamente. Además 
son claras aunque biológicamente contaminadas en los poblados. Su locali-
zación la dificultan las rocas y las fuertes gradientes. 

· · 

11. CLIMATOLOGIA ..

1. Temperatur�.

En su mayoría el cantón disfruta de clima tropical lluvioso, cuyos pro
medios de· temperaturas - son de 21,6ºC. entre las 5 y las 7 a.m., 27ºC, a las 
12 meridiano y 25,3°C. a las 8 p.m. El máximo se presenta en horas de la 
tarde y el mínimo en la madrugada; pero siempre superior a los l 8ºC. 

.La, cordillera de Talamanca y sus estribaciones gozan de dima tem
plado lluvioso; en ella la temperatura media del mes más frío es inferior a 
los l BºC. y superior a los 3°C. · 

· En las zonas central y sur, las primeras horas de la noche - son muy 
claras; la irradiación intensa que de esa condición resulta, enfría el suelo, se 
forma rocío y a·manecen lc;,s campos_ húmedos; a medida que el Sol va ca
lentándolos la condensación de vapores atmosféricos se transforma en neblina 
que cubre toda: el área y que se disipa entre· las 7 y 9 de la mañana, ·segúri 
la zona y la época. 

2. Lluvias

La estación lluviosa se extiende de abril a diciembre, notándose mayor 
intensidad entre setiembre y noviembre. La estación seca resulta entonces muy 
corta. la. lluvia del mes más seco es inferior ·a 6 cm. El promedio anuar_·de 
lluvia es de 3 500 mm hacia el centro del cantón; en las inmediacione·s de 
Potrero· Grande es de 2 500 mm, y en la cordillera y sus faldas 2 · 000 mm, ello 
permite el desarrollo del bosque tropical y la presencia de sue-los húmedos, ex
cepto por supuesto en la estación seca y en áreas locales limpias. Dµrante la 
estación lluviosa el suelo es humedecido de 2 a 4 veces por r_nes y por períodos 
de 2 a 6 días. La lluvia determina que el suelo sea pegajoso -cua·ndo· está mo-
jado, firme si está húmedo y duro y polvoriento cuando no ll'ueve. · 

3. Vientos atmosféricos

El clima tropical lluvioso que disfruta la mayor parte del área, produce 
gran calor, que se amortigua con las brisas que recibe_ especialmente eñtr� 
noviembre y febrero, cuando hacen su aparición los alisios. Estos, unas veces ' 
secos y otras húmedos, se presentan . con toda. su fuerza. Cuando se despeja 
y ruge la cordillera de Talamanca y luego el silencio cubre la zona, es señal de 
que aquellos se aproximan. En efe.do, dos o tres días después llegan los ·nortes 
o alisios, cuando ya los habitantes se han preparado para recibirlos. Afortu
nadamente no causan grandes estragos como en otras. partes;' al contrario
colaboran en moderar el calor. Los animales· también-sienten la proxirnidad de
·los alisios.

25' 
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. HI. FLORA .Y FAUNA 

La mayor parte de su territorio está ocupado por gramíneas, formando 
extensas sabanas en las que también se encuentran en menor proporción ci
¡:;·eráceas y algunas leguminosas. 

He aquí el posible origen de nuestras sabanas. Probablemente hacia 
el año 2000 A.C., las tribus de la región abandonarían su vida nómada y 
establecerían la práctica de la agricultura. En aquellos sitios donde la población 
era. numerosa y sedentaria, la explotación debió ser intensiva y pudo ocurrir 
que, como los terrenos no los abandonaron pronto; fueran invadidos por ·za
cate y se convirtieran en sabanas y no en bosques. La quema periódica de 
los terrenos ayudaría a su formación. Pasaron los siglos, y a .principios del 
presente, las sabanas fueron invadidas por· arbustos dispersos, que hoy día 
se han multiplicado un poco más. 

Estudios hechos sobre la flora de la región indican que las· siguientes 
especies .de la familia· de las ciperáceas están distriq.uidas en la s¡guiente forma 
y. son propias del Cantón: 1) Eleocharis ·Durandii, colectada a.l fin�lizar el siglo
pasado y es endémica; 2) · Eleocharis plicarhachis de· B,uenos A)res; :3) Ele�c�a�!s 
sulcata,. en Boruca y Buenos Aires; 4) . Rync.hospora �rmerioides Presl,. caracte
rística de las sabanas en Buenos Aires a 400 metros. 5) Rynchospora Clerkei 
Rose,. habita en las sabanas de Buenos Aires a ·200 metros de altitud;: 6) Ryn
c:hosporÓ: cyperóides, en las sabanas de Buenos Aires'. a 500 metros ··o más ·so� 
bre el nivel del mar; 7) Rynchosporas glauca Vahl, colectada en· Boruca, Buenos 
Aires y 9tr.os lugares y crece-·: eri cienaguitas de fango; 8). Paspalum .Li.necre Tri
nius, en Cabagra y solo .en · este lugar se ha encontrad.o . en Centroamérica; 

9) Pcspalum· multicaule Poiret, en Buenos Aires y Boruca; 1 O) Paspalum pidum 
Ekman, especie colectada en las sabanas de Boruca; y solo aquí conocida· de 
pc:1íses de. Centro ,y-Norteamérica; 11) Paspalum stellatum, de ·Boruca·;' la que 
es ··fácil de reconocer· por los alas anchas y amarillentas del eje _de. la . espiga; 
12) Cyperus chorisanthus, encontrada en bosques de Boruca . . ·y es endémica;
13) Rynchospora hirsuta, propia de sabanas de Buenos Aires a 480 metros so
bre el nivel del mar; 14) Rynchospora longispicta, colectada en las lagúnas del
sector El Alto de. B.uenos Aires; 15) Scleria macrophylla Pres!, encontrada en la 
región de Buenos Aires pero quizá haya en o.tras ·lug.ares; 16) Scleria microcarpc, 
lqcalizada p'or Skutch en el valle de El General; 17) Scleria micrococa, colectada
entre. Térraba y. Boruca, pero es más propia· de· esta última, y 18) Sfonophyllus 
i.ul'.l.ciformis, en -Buenos Aires y Boruca. .. 
· [Las sabanas están rodeadas por bosques de hoja ancha siempre verd�
y· cuyas . maderas son propia.s para ·la construcció9 · 

. En las s�cciones aluviales de los ríos, la flora cambia y aparecen "co
rales" rosadas. y an:iarillas, parásitas, muérdago. En las propias vegas .de los 
mismos hay bejucos y sobre las piedrns crecen las Podostemáceas. 

En los terrenos de bajura, como hay pocos componentes -minerales, fas 
� plantas tienen escaso alimento y de allí la presencia de helechales y vegetación 

raquítica. 
. . 

En los .bosques ·.maderables antes mencionados encontramos: gu·a'c_lii
pelín, madero negro, guayacán, espavel,' cedro dulce, cedro amárgo; nance, 
caraña, .caimito, mayo, targuá, .ceiba, corteza de venado; gasparillo;_ guapi_hol, 
cólpachí, ·pochóte, maría, cristóbal, quizarrá amarillo, aguacatillo, vaini_lla, o¡o·�
che,. chilamate, quiebrahacha, roble, corteza amarilla, guácimo, guayabillo. ,., 

Entre las plantas - textiles están el junco, la balsa y el soncollo; entre ·1as 
tintóreas, el achiote, añil y carao; en las medicinales, la zarzaparrill.a, jengib're, 
zacate limón e higuerilla. · · 
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Cerca de los pueblos encontramós mangos, .guayabo, manzana rosa, 
canelillo, y en general todo el Cantón es apto para cultivos de arroz, frijol 
de palo o frijolillo, café, caña, maíz, frijoles, plátanos, tabaco, papa, cacao y 
frutas. 

Las palmeras están representadas por la palma real, el coyol y el 
biscoyol. La primera ofrecía hojas para construir techos de ranchos y el fruto 
para alimento. Las dos últimas espádices para el ganado. De la palma se 
aprovechaba el fruto para hacer jabón. 

Extenso sería referirme .a todas . .Y cada- !,:Jna de las especies de animales
que hay en el cantón. La condidó'i, favorable de ·Buenos Aires, con diversidad
de climas, que oscilan entre los templados en la cima y faldas de la cordillera · 
de Tala manca, hasta los cálidos en la bajura, ha hec�o posible _que er:i. él _ha
biten especies variadísimas y algunas que le son "espééidlmer'lte ·¡:,·ropias·.1 

Citaré a continuación, los mamíferos, ave.s:, :reptlles¡ pec�s,: __ gu�--�.ori más
representativos en Buenos Aires. · · · · · · 

H�-stá ha�e ·pocos a·ños era· ·pengro!iétíh'ternc:i,rs.e· er:i 'ciertos_ bo�qljés, p·or
que el tigre :(felis ,�nea) . .y .el león (FeJis ,'c:ór;tcól.órLpodf�in at9_�ar-. ·e� ·. <uqlquier 
momento. El tigrillo acecha constantemente los gallineros de los pobladores. 
Los monos están representados por el tití (Chry sothrix sdurea) y el cariblanco 
(Cebus hypoleucus). Estos últimos sorprendieron al científico Henri Pittier cuando 
al finalizar el siglo pasado visitó la zona, porque al igual que las nativas de 
Térraba y Boruca, lucían preciosas flores en sus orejas. los cazadores buscan 
con avidez los. tepezcuintles (Coelogenys pacal), Saíno, (Dycotiles iorquatus), 
Cariblanco (Dicotyles· labiatus), Danta (Elasmognafhus bcirdii), Venado (Ciervo), 
Cabro de monte (Cervus refinus) y en menor grado el Pizote (Nassua leucorhyn
chus) y el Armado (Dasypusfenestra'lrus). 

La avifauna es riquísima. A continuación anotaré las más abundantes 
en el Cantón de ·las que se encuentran en todo el país: Yigüirro, Golon
drina, Viuda o Azul, Setillero, Oropéndola, Piapia, Pecho amarillo, Tijerilla, 
Pájaro bobo, c;:uyeo, Quioro, Carpintero, Lapa colorada, Periquito, Lechuza, Ga
vilanes, Rey de Zopilote, Huaco, Zopilotillo, Tortolita, Pava y Martín peña. 

. Estudios interesantes del científico Alejandro Skutch, en e·I Valle de El 
General, señalan tjue son propias de él, y por lo tanto Buenos Aires participa 
de su posesión, las siguientes especies: Guacamaya escarlata (Are macao), 
Pecho amarillo (Tymnnus), el Pájaro bobo (Monotus-momota) Juan crestado o 

Pavo de monte (Penélope purpurascens), Carpintero pcirdo (Picumnus olivaseas) 
Carpintero de copete dorado (Centurus rubricapillus), Colibrí (Amazilia ama
bilis). 

las serpientes también abundan. Entre las últimas, la Coral venenosa, 
Terciopelo, Bécquer, etc. 

Pese a la numerosa red hidrográfica y la diversidad del clima, Bue
nos Aires posee pocos peces debido -a mi juicio- a_l uso de bombas pa
ra pescar. Los peces representativos son: Sábalo o Machaca, Roncador, Lisa. El 
camarón que hace unas tres décadas abundaba en los ríos, también ha dismi-
nuido bastante. (3) 
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NOTAS AL CAPITULO 1 

(1). Dóndoli, César, 1943, 16 p. 

(2) Henningsen, Dierk, 1964, pp. 77-89. 

(3) Para mayor información sobre aspectos generales del capítulo, especialmente en los puntos 
Rasgos Físicos y Climatología, puede verse: 
AID/ROCAP. Costa Rica. Análisis Regional de Recursos Físicos. s. p., 1965. 
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CAPITULO 11 

EVOLUCION HUMANA HASTA LA COLONIA 

l. SU IMPORTANCIA EN LA EPOCA PRECOLOMBINA

Arqueología 

El saqueo arqueológico. que hásta ha"ce poco tiempo caracterizó á nues
tro país, provocó especialmente en la región que hoy ocupa el ·cantón de B�enos 
Aires, una marcada ausencia de datos que nos llevarían a un mayor y mejor 
conocimiento de su cultura autóctona. Si a esto agregarnos, la falta· de ex
cavaciones científicas, que no han permitido reálizar pruebas con base en car
bón 14, técnica arqueológica más utilizada en América para determinar la 
edad de diferentes objetos, .difícil será .llegar a conclusiones valederas en este 
aspecto. No obstante, es incuestionable que Costa Rica corno frontera de dos 
grandes áreas culturales, cuales son Mesoarnérica y el Area Intermedia, posee 
una situación envidiable para estudios estratigráficos. Esta última área, la In
termedia, que es fo de nue·stro interés, la conforman el territorio de Costa Rica 
con excepción de Guanacaste, las regiones adyacentes al Atlántico en Nica
ragua y Panamá, Colombia ·y parte de Ecuador. Pues bien, el Cantón de Buenos 
Aires está. dentro del área Intermedia, en el sector conocido con el nombre de 
tradiéión Sudamericana. 

Insertaré seguidamente algunos datos muy generales, en cuanto a. 9r:fe.
brería, alfarería y lítica del sector de tradición Sudamericana (4), _ para luego ce
ñirme a la región en estudio. 

Se asegura que las técnicas de la orfebrería llégaron al territorio pana
meño hacia el año 250 D.C. y a nuestro país por el año 700 D.C. Sin embargo, 
el arqueólogo Carlos H. Aguilar Piedra (5) opina que aquella ocurrió alrededor
de los siglos V y VI D.C. 

Gran parte de los objetos de oro sirvieron corno· adorno personal: dia
demas, patenas, collares, etc. 

Se encuentran representaciones de ídolo� antropomorfos y figuras zoo
morfas, especialmente, aves en vuelo, ranas, monos; e_scorpiones. Las figuras 
humanas con cabeza o máscara de añirnales, fueron hechas con gran atención. 

Los métodos empleados para hacer los objetos de oro fueron varios: (a-. 
rninación, martillado o técnica del oro batido y el principal, que recibe el nom
bre de "cera perdida", y en el que se utilizaba la cera y la arcilla. 

En relación con la cerámica su presencia en Costa Rica puede notarse apro
ximadamente 600 años D.C. Es muy bella e incluye gran variedad de vasos, 
tinajas, huacales, ollas, platos, jarros y en general todos los utensilios de 
sus hogares. Los había en cerámica color natural, variando este según la 
tonalidad de la tierra: amarillenta, rojiza, negruzca; y 16s había también polí-
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cromos: anaranjados, rojos, azules, amarillos, cafés, negros, grises... Estos 
colores se aplicaban, formando artísticos y caprichosos dibujos por medio de 
líneas curvas y rectas. 

La piedra fue sometida y transformada en armas, como puntas de flecha 
y lanza, hachas, cuchillos, mazos, piedras de honda, etc., en instrumentos 
varios tales como martillos, metates utilitarios y sus respectivas manos para 
moler, que son planas, rectangulares u ovaladas. 

Los ídolos zoomorfos líticos son muy importantes y se conservan varios 
ejemplares. Las esferas de roca sedimen.ta.ria metamórfica encontradas en la 
región, han suscitado diversas opinion·es ·relativas a su origen. Inclusive se 
ha creído que fueron hechas por seres ,extrat.err(:lstres y otro.s .l9s relacionan con la 

cultura de los atlantes.'-Sin embar·go, son dos las teorías más aceptadas: para
unos investiga�ores .. �on_ fc,rmad<;mes producto_ de .1.a _  n9.turale.za .Y para otros, 
obras perfectas del- hombre log·radas · a fravés ·de · depuradas· técnicas. Hasta 
aquí el paréntesis. 

La gran extensión del sector de tradición Sudamericana, permite 'dividirlo
para su mejor estudio en tres regiones a saber, Vertiente Atlántica, Area Central
y Pacífiéo Sur:. Esta. �!tima que abcircd · los valles · de::EUSeneral; ·Cofo Brus y 
s:Cóto Colorado, el' Delta ·del ·Grande· .de Térraba:y .la ·. península de Osa;

º

formá 
·con el territorio Pacífico 'de Panamá, la subárea Grcin :Chiriquí también conociaa
-como Región de . Diquís. La subárea en mención ha ·sido dividida .en·cinéo ,.sec
ciones: Buenos Aires,· Delta del· Diqúís,. península de Osa, Cordillera .-.Brunqueña

·.y las tierras bajas de Chiriquí. · · 
· • i . : .. r , ::· .. :· 

: .
. 

:·:, Él e�·tu
.
di·o ci� i°a. -�er6mi�ci dé 

·
!�- re·gÍón "dei"Pa�íficó: Sur .· ha·. pe�rii

-
itid·�

'señalar cuatro fases bien definidas que sondºJ . . . . '· . . . ·'. .. '. 
: .. ·.: ..... . . . . . . . . .. .. . . ' ' � . '·. - ' .. . 

, Fase Concepción:· Aba�éa de 300 AC: ·a 300. D.C.. y corr·espóndé á 'una
población sedentaria,- agrícola, que practicaba'. la caza y la p�icá. la ce'rárriica 
está · rep(es·e.ntad_a · por ql[as zc,omorfas. de boca· anc:h_a. de�qradas.' Los metate·s0

C:ClíElCEln'de·sopoftes': ,;-::"·'. "'·:.; : ·._ .. : .: .·L. <L �; ,._. :,;·.,:: .' .. ,: ,.· .·: ··:. ·: ':�· '>: 
,• - . -.- ' •' ' '' . - . , 

Fase Aguas Buenas: Se extiende de 300 a 500 D.C· la sociedad· dé'·en�
tons:e,s se. €)�taqleci_ó. ·l;!l'.l l,os_yalles .Y. lq_ forrnabc;m __ .entr�t .otros, jefes y . esclavos,
ya qúe ap·arecerj, sitios cereiníoniales_ donde. _hay estatuas_ humanas de tama�o
natural, asimismo esferas monólíticas;

. 
mesas de

. 
piedra. Ut_iJizaban las hacbcis 

dobles y simples y los metates. La cerámica puede ser monocroma o · bicroma,
.qllas; platos, cáritaros, etc; - . -

. . - .· ,Fa��:'. Bór�c�:._Compre
.
nqE;l

. 
del .lOQ_o' a) 1500. D.G. _y lo .coAquista.' ·Lo� 

·cementerios los ubicaban eri las tiérrcis 'altas' cercanas :a· los ríos y las tumbás
se caracterizan por tener forma de pozo rectangular eri cuyo fondo' realizaban

. . eVverdadero:enterramiento que cubrían :con piedras planas. ,P.latos .. o huacales,
vasijas zoomorfos, pitos y otras figurillas las confeccionaban· de· cerámica. Usa-
ron h�chas pulidas r p.ulidores de. pie�ra y ad

m
no� de 

;
oro.

. :: 
. ·.  Fase .ChiriquÍ· (800 ·D,C.· y lo Conquista): Los cemE;lnterios:.los .situarán en 

colinas o lomos y .los túmulos los· cubrían con ·lajas irregulares.:Objetos de piedra 
característicos: asientos en. forma ·de jaguar,· hachas pequeñas> metates.!simples. 
La cer.ámiéa · en forma .de. ollcis y cántaros esféricos, poseía: pintura·. negativa: y 
dibujos geométricos:: . ,. . · ,· .-

·: 

· 

.,-

. . · Por último es iniportqnte·consignar que en la diyisión tetriforial arqueo
lógica denominada B!,Jenps Aites, se·.han encontrado mu.cl:1a·cantidad de·tiJrnbas 
q·ue -aseguran qüe la· zona fue ·asiento de· una nume_rosa. población; por' lo meno� 
en .el período, l 000 a 1500 D.C.. Para los centros .urbanos .escogieron.· la ,:parte 
bajq del. valle, .cercá .de ríos o .. qlJebradas. Se_ calcul9 que E;lSte p9qlan:,ientp,.fue
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producto. de una migrac1on· procedente de Chiriqúí. qué se estáblec:ió' precisa
mente en las vegas del río Ceiba: Los · túmulos estári··hechos de cantos rodados, 
son de forrna rectangular y con tapa de lajas. (7) . · · 

11. PALENQUES

En el momento de la conquista, los habitantes de la reg1on estaban 
distribuidos en más de 80 palenques o pueblos, cuyos nombres no han llegado 
todos a nuestros días: conocemos entre· otros, los de Couto,,-Buri.Jcac, Ga; Uriaba, 
Xarixaba, Yabo, Cabara, Duyba, Barezto, ·Tabicte, Arobara, Cabangara,: Qu.e
cabangara, Cuacua, Quecuru, Baricara, Curubi, ·Turuca, -Ucaca.ra. · ' 

Algunas eran simples agrupa�iónes situadqs é� Jas· sabari�s, ·· sin:. rti�k 
defensa que la valentía de sus guerreros, fo que no era suficiente cuando los 
atacaban énemigos numero'sos y.en ·e·stos caséis, por supuesto, caían .fácilmente
ante el invasor ·que conseguía, con .su· .victoria, un ·rico .botín. de oro, esclavos. V
cabe�a� qué eng·rosaban. su colección de .trofeos ·de .guerra. . . ' 

P�r entónces viví�n los indíg'ené;¿· del su�este de ·ec,st9 R·icq· ·e·n grarid�s 
ranchos redondos, levantados del suelo· como .media vara;· si,Js · techos erari de 
paja, _muy bien colocada, y muy altos.- Las columnas o vig.a�· qu_e: lcis. s_qsteníari 
alcanzaban un grosor de dos brazas.' En ccida uno viví9n . hasta 25 vecinos con 
sus mujeres e hijos y cabrían en cada casa hasta cuatrocierita�· personas .. ·Abun," 
daban las hamacas, asientos, armeras, utensilios diversos de cocina y fogone�. 
Les hacían ventanas y troneras para facilitar la defensa de lcis mismos ·. Señal'a 
Vázquez de Coronpdo, que en general .poseían "muy' buena loza". (8) · · 

: :
. 

Poseían culti�os de fr;joles, -�ari;dad de frút�s y _m
.
áíz; qu� fue\J� prÍ·�'� 

cipal alimento. En las milpas const�uían· trojes, para guardar' el ·grano y traerlo 
a sus casas cuando era necesario .. Producían argodón para cm,feccionar bellas 
telas delgadas para sus ropas. Lós peces, especialmente e1· sáb'alo, ye·nad.os, 
dantas y puercos de monte, constituían parte de su dieta ... ·:" · · 

Do-rmían én . hamacas junto a las cuales tenían las a·rm'as; y ·eñ c'aso de
ser sorprendidos durqnte. la noche o las horas de descanso, podían defenderse 
con prontitud: · . ·. , .· _ · ;_ ·

. 
: . _ . . . . : .. ·-:-

. Las labores eri ·cada palenque eran distribuidps según el sexo· y la edad·. 
Los hombres fuertes se dedicaban exclusivamente a la guérra;· los·ancianos y 
ancianas hilaban, y las mujeres jóvenes atendían la agricultura y ·colaboraban 
con sus maridos en las guerras, suministrándoles las armas, condidon por. Id 
que se las. conocía con e_l nombre de. ·�amazonas" o ."bir_itecas"· . .-·.

. ·La ·sucesión de los cacicazgos "era matrilineal, es decrr, era· la rriuje( quién 
transmitía el derecho ál mando,-nó 61:istante, ell9 sólo- ¡:,o'día ·ejer!'.=érlo en ci1¡frtps 
ocasiones. (9) ·- · ' ·. .· · · . : ·. �

, · · - · · • 

Demostraron ser muy juiciosos, inteligerites, sinceros/. pero sumamente 
belicosos. Hacían·· la guerra unas tribus con otras para· proveerse. de.oro, y· con," 
seguir mujeres o jóvenes esclavos. A los hombres de más edad los mataban y 
sus cabezas las. convertían en trofeos de guerra; a causa de esta costumbre sus 
cuerpo,s estaban marcados con· grandes . cicatrices de heridas ·que ··lucían orgu� 
llosa mente: Adéniás se tatuaban el· cüerpo y ·ios brazos.: ·· · · ··· · · · · : · ·· 

No eran antropófagos, pero si ofrendaban vidas a los dioses, _especial
mente los prisioneros de g·uerra. �uando un personaje importante morfo, sacrifi� 
caban sus e�clavos y los· enterraban con �u amo: , . · · - :

· 
· · · . -

Los cementÉfrios estaban fuera de poblado .y los demarcaban con piedras 
especiales. · 
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Hubo de 7 a 12 pueblos, ·auténticas fortalezas o palenques, admirados 
por su magnífica disposición, y cuatro de ellos: Couto, Cía, Xarixaba y-Texbi 
-éste situado al otro lado de la Gran Cordillera-, sobresalieron por la belico
sidad de sus guerreros, número de habitantes y especialmente por su gran 
extensión. 

l. Cía

Interesa destacar estos cuatro palenques porque uno de ellos estuvo si
tuado en las llanuras de Buenos Aires. La cantidad de huacas que existen donde 
hoy está asentada la ciudad de Buenos Aires, y que ocupan un área muy ex
tensa de varios kilómetros, atestiguan que en sus alrededores hubo un conglo-
merado humano de grandes proporciones. 

Surge la interrogante: ¿Cuál pueblo pudo habitar estas sabanas? Sin 
·duda fue uno de los cuatro grandes palenques, de cuya existencia nos habla 
Juan Vázquez de Coronado en sus relacionéi's, vale decir: Couto, Cía, Xarixaba 
y :Texbi. Couto no sería porque estaba " ... asentado .. . en una cuchilla de 
una cierra a manera de huevo, angosto por los principios y algo ancho en el 
medio ... " 11º), y esta descripción no calza de ninguna manera con las sabanas 
de Buenos Aires: Xarixaba tampoco pudo ser porque era el más alejado de la 
gobernación de Costa Rica, más allá de las sabanas de Cañas Gordas, en terri
torio panameño de hoy día. El palenque Texbi se descarta, porque estaba si
tuado del otro lado de la cordillera.

Só)o queda la posibilidad de Cía. Efectivamente, la extensión de las sa0 

banas de Buenos Aires, permite albergar un pueblo como aquél, que era tan 
grande, " ... que saliendo una persona por la mañana tiene bien que hacer en
rodear cada pueblo, por bien que ande hasta mediodía ... " (11). Se refiere la
cita, además de Cía, a los pueblos de Xarixaba y Texbi. Por otra parte, repetimos,
las hua!=as son testigos mudos de la grandiosidad del pueblo al que pertenecían
y Cía contaba en la segunda mitad del siglo XVI, con más vecinos que Couto,
cuyos hombres de guerra por entonces excedían la cantidad de 1.600.

Una circunstancia muy significativa para situar a Cía en las llanuras deBuenos Aires es la siguiente: Vázquez de Coronado y sus hombres, en el segundoviaje a aquellas regiones, para tramontar las filas de TalaJ:lanca, " ... entraron por Cía, que és una provincia, y atravesaron la cordillera y dieron en el río de·la Estrella y pasaron muchos soldados de la otra banda hazia la mar del · Norte ... " (12) 

Situándonos en las tierras aledañas a Boruca, que fue de donde arrancó la· expedición una vez que se unieron· a los soldados de Pereira, sólo hay dospasos naturales para vencer la cordillera. Uno es un trillo que pasa por Cabagra,pueblo fundado en 17 47 y poblado con indios térrabas, hasta el río Lari en la vertiente Atlántica. La otra vía va desde Ujarrás, al norte de Buenos Aires, hasta el alto río Coen en el lado del Atlántico. Ya sea que Vázquez de Coronado usara uno u otro camino, necesariamente tendría que pasar por las sabanas. de BuenosAires. · 

. En resumen: si el Adelantado recorrió la provincia de Cía para pasar a 
la vertiente Atlántica y si el paso obligado saliendo de. Boruca es por las lla
nuras de Buenos Aires, Cía estuvo situado en esas sabanas. 

En los documentos siempre se habla del "pueblo de Uriabá junto a 
Cía ... " (18), y aquél se ha identificado con el Ujarrás de nuestro tiempo, sito al 
norte de Buenos Aires. Ujarrás está al presente habitado por indios cabécares 
llegados quizá hacia finales del siglo XIX desde Talamanca (14) y que se estable
cieron en las sabanas de Ujarrás, donde también estuvo el· mencionado Uriabá . 
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Por último, consignaremos aquí los. recuerdos del· .patriarca .de.San Fran
c;isco de Térraba, don Juan Navas Villanüeva·, que cu�nta con más .de· r:,ov�!lta 
años. Manifiesta ·que su madre; a su vez, le narraba. q_ue �n-. ,las :sabqnc;is. de 
Buenos Aires, por el sitio. llamado Cebror, e,lla visitaba _si¡,mdo m1Jy niñaC: a .. ur:ro� 
indios de gallardía innata .y muy amables, que vivían e11 grc,mdes -ranchos .. re� 
dondos con sus mujeres, hijos, nietos, las mujeres de sus hijos y las mujeres de 
sus nietos y así �na gran familia,. y dentro de esos grandes .ran.chos .convivían 
con animales domesticados: dantas, puercos de 'morite, ademáir de perros y mo
nos, y cuyo cacique, Yurgo, les relataba hazañas de sus antepasados. Estos 
mismos dafos.-los ha confirmado .don José Ana Granádos, ·.vecino· de Buenos 
Aires e hijo de los primeros colonizadores· del interior-: del. p:aís; que: se éstable
cieron en ·aquellas lejanas tierras al finalizar el siglo-anterior. Y éste· agrega que 
eran indios cabécares, nómadas. Yurgo poseía ranchos, en. él cerro. Colorado,. en 
el alto de la Madera, Papaya! y en Cébror. · Sucedió' aquí. lo mismo· qúe �r:i Uja� 
rrás. Indios talamé:mqueños se ·establecieron en la centuria pasada 'huyendo, d� 
la crueldad de algunos caciques, y escogiero!l los mismos sitios ·o muy pr9ximo�, 
dent�o de las m,s·mas sabanas · donde habían estado aqu�llos .palenques._. >.·'../

.. ,. .. . ; 
.. ·,r· . ·· .. 

Investigaciones arqueológicas· corrobora�ían que .efecrivqmente. · Ia.s sá.� 
banas de Buenos -Aires fueron su · asiento. 

· 
.... 

. . . .- ' ' . . . . : . ·  ,, . , ' •.·\ : .. 

Como el palenque Cía era " ... al modo del de' Couto" (15) y·de é'ste_. ha 
quedado una descripción, me basaré en ella, considerando que estaba niéis'po� 
blado que Couto. Tendría Cía alrededor de·85 ranchps, cada ra.ncho .recordemos 
podía albergar a 400 personas, ·y todo el fuerte estaría rodeado de dos, empali
zadas eh medió de' las ·cuales habríá grandes, ho'yos, y q · la .fortaleza sólo se po� 
dría entrar· por· dos· ·puertas; á mariélr.a· de puentes levadizos,· situac;las.en, dos ·
extremos del palenque y resguardadas por 3-empalizadas y mayor. caritidad de 
hoyos. Inmediata a la puerta, habría una casa; luego,. más -haciq<adentro dos, 
formando un triángu_lo con re�pecto a la primera; seguiría otra hilera de tres 
casas, y este número se repetiría en varias filas, hasta.que ·aparecieran hileras de 
cuatro casas. ·En esta misma situación estarían otrcis casas<jun'to a la:otra· puerto· 
en el extremo opuesto del palenque. Entre cada dos casas ·habría ·una distancia 
máxima de cuatro pies y cada cuatro casas, habría una plazuela· a-la que se lle
garía por bien 1elineados calle1ones: · · · ... , , . · ·. ·: · · 

' ·: 

los :cuerpos ·y las cabezas-troféos de sus · enemigos .lás· cdlócarían· en·:uñ 
sítio fuera del:.: palenque, que probablem·ente sería ·en ·parte . 'elevada.·, · 

En Cía habría varios caciques y cada uno dé -�llos �I frente de 'u·n pueblo
con más o menos vecinos. Era uno de los núcleos de población más irnp,ortantes 
durante la época precolombina, e imponía su autoridad sobre·oti-os paleinqu�s. 

2. .Couto 
.. . .. .  

; . ;-·, 

. . Cercano a Cía y cons.iderado como : �tro impor:tárite : pu_eblo, 
.
. estuvó 

Couto. A él se refiere Vázquez de Co�o_nado en- los _siguientes,términos: " . .', �-�s
taba asentado en una cuchilla- de .sJerra: -era -de hechura .de -un·. huevo, tenía 
solas dos puertas, una al este y otra al .ueste; erá �errado 'éle:dos: pqlizad�s :a 
rñane(a de qlbarada�;.,tenía mucha ·cantidad de hpyos _a la. r1;1donda; , .. había 
en el fuerte ochenta y cinco casas r�qondqs; de cucur�chos· cor,no bóvedas , :·: 
Estaban las casas puestas por:- orden rio vista: junto a· la puerta estaba una ,casa 
luego delante dos y luego tres, y de tres en tres y. van ciertas-hileras·, de c:udtr¿ 
en cuatro y van otras, y a la otra puerta tornaban· a· disminuir:· p.or. ·la.: misma 
orden .... Hacia la pa_rte del norte habí� _una quebrada grandísima, a la parte 
del sur ·otra no menor ... Tiene Otro fuerte junto a aquel;· que teridrc:i' doce casas:
esta al mo�fo destotro; ... " (16) ·. · ·; :. : 
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En un cerrei:uelo juntó al palenque encontró Váiqúez de· Coronado gran 
cantidad de cabezas y cuerpos· sin _vida de ios prfsioneros que cautivaban en la 
guerra, y dijo no haber visto antes· por estas latitudes· un palenque tan bien .for
tificado y con tan buena disposición, y agregaba q'ue los. natürales· de Cooto té'
riíari vergeles,-concebidos a_su manera, para su recreación. 

111. LOS PRIMEROS CO_NQUISTADORES ENTRAN EN ESCENA''

En 1563, Juan Vázquez de Coronado tenía á su cuidado. la conquista 
·y pacificación de Costa Rica y con él se iniciaba un0 nueva etapd en nuestra
·historia: la justicia, el amor y el celo cristiano prevalecían en sus actuaciones, y
con·ellos ganaba, día a día, la confianza de los naturales. Tocó-eh suerte a eso.s 
lejanos pueblos ser visitados por este personaje. ViCJjó a. Couto, durante los
meses de febrero y marzo de .1563, a petición del cacique de Quepos, Corrohore;
a quien los indios coutos le tenían prisionera su hermana-y otros súbditos.· .Juan 
Vázquez de Coronado consiguió la obediencia de muchos pueblos,.ld devolución 
de los prisioneros y comprendió que era necesaria la fundación de una ciudad 
·española en esas latitudes, para mantener bajo el dominio cristiano 'y de la
Corona a aquellos pueblos. Poco después de su regreso a Garcí-Muñoz, ·el 18 de
abril de 156$, preparó una nueva expedición, al mando del Capitán Antonio
Pereira. . . . . . - · .. 

Este salió de Garcí-Muñoz el 13 de junio del mismo año, con 60,soldados, 
40 arcabucerc;,s, caballos y municiones varias. Entre los intrépidos acompañantes 
de Pereira estaban el Licenciado Antonio de Olivera, Alcalde de· la Santa- Her
mandad, Pedro de Balmaceda,· Esteban de Mena, Luis González de Estrada, Alon
so _Hernández de Goido, Joan López, Domingo Hernández, Antonio Peralta,·Fran, 
cisco Ginovés, Alonso· Caro de Vargas y Diego de Trejo. 

. . 

. 'Los expedicionarios- pasaron grandes .trabajos. e� la tr�vesí�, 'por la. rf
gurosa estación de lluvias. Los intransitables caminos y _los caudalosos ríos, 
arrebataron la mayor parte de-los· caballos,_ las ropas, calzado, y muchos víveres ..Algunas _veces esluviei"on a puntó de perder sus vidas. Venderon mil dificultades 
y llegaron a Couto, donde fueron muy bien recibidos. Allí -pernianederon algún 
tiempo, debido a que los indios de Quepo que llevaban por int�rpretes, huyeron 

·hcicia su pueblo y debieron enviar eri su busca unos· 25 soldados. Al regreso de
éstos con los intérpretes, partieron todos hada Cía. En .el trayecto ' iban tomando 
po_sesión d� los Pl!e!:>los que hallaron a su paso. 

La Ciudad de .Nuevo Cartago 

En febrero de 1563, los caciques de Couto {Caya, Yabi, Yaboro y Behare) 
pidieron a Vázquez de Coronado ayuda contra los bravíos indios del pueblo y 
provincia qe Cía. (17) Seis meses más tarde, Antonio Pereira debía visitar el pa
lenque y someterlo ·a ·1a Corona. Opino que por ·noticias que ya los naturales 
tendrían del español, no opusieron resistencia y antes bien ·el Capitán'· Peréira·, 
que llev9ba ó'rden�s de fundar' una ciudad en la comarca, escogió uh .-sitio juntó 
a Cía para hacerlo, no obstante· haber pensado buscarle ":.: rñ"ejor �siento ·si 

Je·hayase . .. ". (18) Acto seguido procedió a bautizar·Ja ciudad con el nombre·de 
Nuevo Cartago; asimismo, repartió solares', nombró justicias: y -regimiento, esco
_gió como gobernadores a. los caciques indios, ·puse, horcas,· cruces·y cuchillós ·en 
señal de posesión. Antonio de Oliveira fue· Alcalde Ordinario· en ellci y Diego 
de 

_
Trejo reemplazaba al Capit�n en su� �-

usencia\ . · · · · · · · · 

Paradójicamente, en el valle del Guarco se fundaba por·-
-
ento�ces· la ciu-

dad de Cartago, que pasó a ser. la capital de lc;i gobernación. : :·.-. 
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La existencia de la ciudad de Nuevo Cartago en Cía fue efímera; duró 
apenas un mes, a cau·sa. de las pocas provJsiones qúe llevaban los con.quistado-· 
res; además hubo disconformidad entre los soldados que habían perdido todos 
sus- haberes, y la tan esperada recompensa real les· parecía lejana y dudosa: 
Temeroso Pereira de un trágico fin, no tardó en despoblar la ciudad y se,dirigió 
a Couto por ayuda, pero el infortunio )e qcpmpañaba y _lo. encontró su .blevadó 
y las casas quemadas. A causa de este contratiempo, se dirigió .a Boruca, donde 
permaneció más de dos meses en espera de que la estación, lluviosa disi:ni.nuy�rq. 
Y estando, a un par de )eguas de Boruca, en el Real de la Cruz, (11l) lo_ encontró 
Vázquez de Coronado a mediados de diciembre, cuando. regresaba dé l':licara
·gua cori soldados y provisiones. De inmediato éste percibió el esta.do 'de áñimo
'de los compa�eros de Pereira. y los incitó a qüei' s·e · le <;:igregarah, para· i� juntbs 
en pos de la conquista de los· pueblos situados -al otro ·lado de la ·cordillera de 
Talamanca, hacia la Mar del Norte u océano Atlántico. Su solicitud fue t'an coÍ,··
vincente que todos emprendieron la. marcha. hacia la. nueva pacificación, ya 
provistos de ropas, zapatos .y alimentos. · :' : .. ,. , _ - ,

. Las sab�na� de Buenos Aires fuer�n - testigo� dé l"a" marcha del _hombre 
blanco, que adentrándose en el territo_rio buscab? ·mayores glorias para_ su Rey. 

L� fecha· de la ·fundacíó� d� Nue;,_,o Carta!=)o en Cía n� és precis·�- An:7 
tonio Pereira con sus hombres salió de Garcí-Muñoz el 13 de junio de 1563. 
Considerando el mal 'tiempo y un pequeño álto que hizo en· Quepo; llegaría a 
Couto ·a mediados de julio .. Allí c:lebió ·espérar a que úños �e· sus. soldados "vi·� 
nieran. d Quepo y regresaran con· los 'int�rpretes que habían huído. Esta e�pera
·debió prolon·garse ppr él_ resto del mes · de julio. _A ,Principios de a·gostol saldría 
_hacia Cía haciendo e¡scala en los. pueblo_s in!'=l.rf!1edios, donde coloc�fría tuchjflos, 
cruces y horcas en señal ·de po�esi(>n. Llegqríq .ª Cía"a i'Ti�c:Hados ·del mes 'de 
qqosto; ·recibiría allí la obeqiencia del fuerte y al finalizar este mes; o · pt!rneros 
'días del siguiente; haría la fundación de Nuevo Cartago. Duraría más· o me!los 
un mes, es decir, que ya en octubre levantaría el sitio y se dirigiría,· a proveerse 
de alimentos, .a. Cauto y Boruca, donde acampó -más qe dos me.ses .. Esto nos 
sitúa a mediados de diciembre, que fue cuando lo encuér:,tra-. Vázquez de. 9?.
ronadó en el Real de la Cruz. El l <? de enero de 1564 ya están todos ·en· Ara (2º) 
hacia ··er leido del Atlántico.-· 

. . . ' 

IV. LA REGIQN DURANTE LA ·coLONIA ..

La grandeza y poderío de Cía decayó· desd� que· los primeros·:·éonquis
tadores pisan sus tierras. Era difícil aceptar un cambio· radjcal en sus creencias 
religiosas, en su vida política y social; y se inicia el éxodo,. se alejan y busc<;:in .la 
montaña _impenetrable conforme avanza la nueva civilización. En Cía quedaban 
apenas unos cuantó_s habitantes. En l !569, se di_é:e que en el ptil�nque habían l 00 
indios." Sin embargó, en las diligencias de repartimiento hecha� por el"goberna� 
dar Perafán de Rivera de ese ·mismo año, dan 350· indiof de áquel pl!eblo' c;i 
Juan de Zárate, porque se creyó que el dato de l 00 habitantes · era in�ierto ·y que 
había mayor cantidad. Se dieron además otros l 00 in�ios a Do.mingo )iménez·.
El _cacique por entonces era Quiziéara. · · ·, . · · · · 

· La última- mención docun:iental de · que :ti,memos notí�ia'- s�br� Cí� es ·de
1571, cüando lo cit�m dentro de la jurisdicción de la cil.ldad . de Nombre de 
Jesús que..fundara Perafán de -Rivera .junto al río .Couto. 21 

1.: Boruca 
' 

:· La cita documental más antigua conocida sobre Boruca· es · de 1563, 
cuando Juan Vázquez de .Coronado lo menciona en una ·de sus cartas· al Rey y 
en la que no se delimitaba. la extensión del territorio: Qurante la conquista,. la 
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provincia de Boruca· sé situaba sobre la· costa pacífica, más o menos entre los
indios Quepos y el río Chiriquí Viejo. Como· estaba sobre la ruta terrestre obli�
gada hacia Panamá, tenerla bajo dominio fue siempre motivo de preocupación. 
Gracias a las bondades de algunos frailes, entre los que merece citarse a Fray 
Alonso de la Calle, Boruca colaboró con los conqui.stadores primero, y luego con 
los colonizadores en su carácter de eslabón entre esta gobernación y Panamá. 
Aquel consiguió hacia 1608, pacificar y convertir algunos indios y con ellos
formó un pueblo, pero no perduró. · 

El primitivo pueblo de Boruca, que puede considerarse fundado en 1629
cuando Celidón .de Morales redujo a los naturales, estaba situado al norte de 
la actual villa, cerca de la sabana Mano de Tigre. Al sitio que hoy ocupa fue 
trasladado a mediados del siglo XVII, por orden del gobernador Juan .Fernández 
.de Salinas. 

Se pensó muchas veces atraer hacia �I poblado a los naturales que habían 
huído a las montañas circunvecinas, que constituían una amenaza latente para 
la población, que ya a finales del siglo XVII contaba con cabildo; casa comunal 
y mesón para los· pasajeros. Por esta época los indios cotos fueron incluidos 
dentro de Boruca y posteriormente a mediados del siglo XVIII. lo hici�ro� con los 
Quepos. que habían. 

Por tanto,·fue Boruca, en.aquellos.le¡'anos tiempos, la_que por su pos'ición, 
logró sobrevivir a los otros. pueblos y palenques_ que tanto esplendor tuvieron 
años atrás. Los habitantes de éstos abandonaron las fortalezas, huyeron hacia 

. la ·s·elva y se tornaro11 más belicosos y huraños que sus ascendientes. En 1680; se 
comisionó ·a Juan· Alvarez de Ulate para que reconociera la zona. entre Boruca 
y Quepo, ·e informara cuántos indios la habitaban y qué medios aconsejaba 
para su reducción. Este reconoció el hoy valle de El General y encontró, �n .aquel 
aislado paraje, unas 500 familias muy belicosas dispersas e ignqradas ·por la 
gobernación. 

. Desde la fundación de Térraba, .Boruca estuvo .administrada junto .cqn 
aquél por los frailes misioneros. . ' . . . 

Durante la segunda mitad del siglo XVII y primér tercio del -XVIII,· Bo� 
ruca tuvo una gran actividad, por los constantes viajes de los comerciantes que 
con mulas, hacían su recorrido hacia Panamá·y de allí,·por·lo general, a las fa
mosas ferias de Portobelo, donde se desarrollaba la más importante operación 
mercantil entre Europa e Indias. 

. Suprimidas ias feriqs de Portobel� hacia 173.9, el comercio empezó á 
disminuir y _Boruca se sumió por el resto de la época colonial, en el olvido. · 

· la actividad a que me he referido en párrafos anteriores, no significaba 
que- Boruca estuviera en buena situación. Ya avanzado el siglo XVIII, y cuando 
la zona estuvo bajo el cuidado de los misioneros observantes, llegó un fraile 
llamado José Naranjo, que·maltrató tanto a los natura'les que muchos de éstos 
huyeron a las montañas. Precisamente en 1739, se informa que este fraile ·obli
gaba a los vecinos de Boruca y Térraba, entre otras cosas, a trabajar en cofra
días sin beneficio personal; a colaborar con los arrieros de mulas a Panamá sin 
paga alguna ·porque él la c(?braba o la cambiaba por a·lgún· objeto, verbigracia 
un machete, etc.; hacían canoas que vendían en Chiriquí o Nicoya y cuyo ,pro
ducto era para el padre; además· pagaban las misas de cofradías con mantas 
o hilo morado; por orden del fraile sembraban maíz, dos veces al año, que lle
vaban a hombro a la costa a una distancia de 5 ó 6 leguas y luego embarcarlas
a Nicoya sin remuneración, porque era a beneficio del fraile y muchos de los
que el referido fraile enviaba al mar a· teñir hilo, se habían·ahogado, y·sin em
bargo otros debían continuar con aquel trabajo. Se informa por ·esta época que
los pueblos de Boruca y Térraba estaban muy deteriorados.

2 . .  Térrabc;s 
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2. Térrab�

Al finalizar el siglo XVII, Fray Pablo de Rebullida trajo indios térrabas; 
que habitaban en la vertiente atlántica, a establecerse cerca de Boruca, en un 
sitio .que nombró San Francisco de Térraba. 

· · Este pueblo, en �del�nte y durante toda la Colonia, va ci ser el éorri
pañero de Boruca, y los documentos hablarán de 'ellos como_ los únicos núcleos
humanos finportantes del sureste de Costa Rica. Es obvio pensar que en toda la
región habría algunas familias indígenas dispersas, tal como lo informara Al
varez de Ülate, y c;uyo único contacto con la nueva civilizaci{m sería su relación
esporádica con Térraba o Boruca. . · · · · · · 

El· incipiente poblado de Térraba estuvo atendido desde su fundación, 
y durante varios períodos, por los padres misioneros· recoletos, que demostraron 
gran interés por el bienestar del pueblo, y·su preocupación abarcó el aspecto 
material tanto como el espiritual. 

· Poseía una buena iglesia, en cuyo altar lucía un retablo con 3 imágenes:
San Francisco, la Concepción y el Carmen. Al lado de la iglesia estaba la casa 
der religioso· en forma de convento. Era de paja con dos celdas y sala de vi-· 
vienda. Varios ranchos dispersos completaban el panorama. Había tuitivos de 
maíz,-. frijoles, yuca, plátanos y durante much_o tiempo se dedicaron a la ga-
nadería.- · · · · · . · . 

· · · 

· 
Participó con Boruca, tanto del movimiento. que traía consigo ·el paso de 

recuas por sus territorios, como de los malos tratos del. padre Naranjo, e igual 
qué aquélla· se sepUlfó en él olvido de la gobernación en las postrimerías de .la 
época colonial._ .. · 

3. .Hoto de ·1� Misión ·de Térraba

: . Antes del siglo XVIII, fue Boruca, como único centro impo.rtante la que
tuvo jurisdicción natural sobre todas aquellas tierras: Después de 1700, con la 
fundación de San Francisco de Térraba, las llanuras de Buenos Aires, por estar 
más próximas a éste que a Boruca, se incluyeron también en forma natural sin 
legislación alguna, bajo la jurisdicción de Térraba. 

. . En .1712, el misionero Fray Diego _Melénde_z. logró reunir, a base .de. li_� 
mosnas una cantidad de dinero con el que compró ganado yacuno. (221. Posible� 
mente lo llevó desde Cartago, porque dos años antes, en 1710, los.bórucas parci 
hacerse con un hato de 100 ejemplares, tuvieron que comprarlo en Cartago, por 
medio del Sínodo Miguel C9lvo y �e allí trasladarlo a Boruca. Fray Diego Me
léndez haría lo mismo para obtener el gaf!ádo. Hacia 1713; el fráile fue llamado 
de Nicaragua y ·dejó 80 reses al cuidado dé los indios de Boruca porque en 
Térraba··no encontró quien supiera atenderlo. No era este 'el único ganado que 
había en Térraba, porque, en 1715 Fray Antonio de Andrade recogió lo que 
aún quedaba· de él en Boruca y _lo llevó nuevamente a San Francisco " . .. incor-
porándolo con el que allí tenían poblado dichos padres misioneros ... ". (231 

A raíz del retiro de los recoletos de aquella misión hacia 1718, (241 es po
sible que el hato se redujera bastante, mas con su regreso en 17 41, volvieron 
a interesarse en aumentarlo y en 1754, se asegura que los indios de Térraba se 
mantenían de un " ... hatillo de ganado ... ". (2�1 

Los frailes siguieron al frente de la misión de Térraba hasta 1846, cuando 
fueron llamados de Guatemala por el Arzobispo García Peláez, para que abrieran 
el convento de la Recolección. (261 Hasta entonces el hato estuvo al cuidado de 
ellos, para pasar, en su mayor parte, a manos de los nativos. 
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Los m1s1oneros escogieron desde 1712, un sitio especial para su ga
nado " ... a la otra banda del río ... ", (271, y éste no es otro que el río General. 
De esto se deduce que al hato se le señaló como suya la parcela cercana al río. 
Sin embargo, la ausencia de barreras naturales hizo que a ·medida que el ga-

. nado se multiplicaba, ocupara más territorio. El número de cabezas era. tal a 
finales del _ siglo XVIII, que por entonces el hato comprendía todo el territorio 
situado entre el_: río. General y la base de la cordillera de Talamanca. Posible
mente el hato. sé .extendería hasta el río Ceibo, que constituye límite· natural. 
�arq poder ·cuidarlo, se hizo necesario establecer un hatero en aquel sector .m"ás 
qlejado de Térraba, es decir, en las llanuras de Buenos Aires. Esta condición se 
mantuvo casi ·durante un siglo, hasta que, como quedó anotado anteriormente; 
los recoletos se alejaron de Térraba y la porción del hato que ocupaba las lla
nüras ·de Buenos Aires pasó· a poder de Ramón Villanueva. Posteriormente, el 
hato de la misión se redujo tanto, que a finales del siglo pasado, sólo ocupaba 
los terrenos marginales del río General. Es decir, volvió a reducirse el sector que 
se le había asignado en su fundación en 1712. . . · . . · ·. 

La distancia entre Térraba y Buenos. Aires no es óbice· para situar en éste 
al hato, ya que· era costumbre tener los ganados a distancias considerables de 
los pueblos, al cuidado de· un competente hatero.- Boruca, po_r ejemplo, tenía el 
suyo a 5 ó 6 leguas, en ·el paraje non:,brado Las- Cañas. 

Existe un'd;cumento d� 1775, relación de.las giras dé los· frailes josé dé 
Vela, Juan Mendíjur y el padre Murga a los pueblos indómitos de Talamancd 
entrando· por Térraba, que apoya los expresados conceptos. El documento de 
referencia dice: · ..... desde San Francisco de Térraba salieron y fueron a hacer 
mansión al, hato ele la misión, y dicho hato al pie _de la cordillera, y de allí otro 
día al paraje que llaman; el páramo ... " (28). En efecto, como se dijo en páginas 
anteriores, para trasladarse de la vertiente pacífica a la atlántica por aquellas 
latitudes, un paso natural es atravesando las llanura� de Buenos Aires; además 
éstas quedan efectivamente al pie de la cordillera. Para hacer un viaje de las 
condiciones descritas, vale decir, salir de T�rraba hacia el Atlántico, se debe 
hacer alto en B'uenos Aires para', al día �igúiente muy temprano, iniciar el as
censo y .vencer la cima de la _montaña. El Páramo debió estar, como su nombre 
lo indica, en lo alto de la eminencia. 

• • • 1 

Por último, cuando los colonizadores llegaron en· la .segund� _ mitad del
siglo pasado a lo que hoy día es Bl!enos Aires, a esas sabanas se las conocía 
con·. el nombre ·de Hato Viejo .. Se agregaba el calificativo "viejo" porque ya ha
bían transcurrido riíuchós: años desde que· pasó de manos de los frailes a los 
i_ndíg_enas. Era entonces el Hato Viejo de la misión. 

.· En resum�n, en las llanuras de· la ciudad de Buenos Aires floreció en la 
época precó!oinbina un gran palenque, .Cía, junto al cual Antonio Pereira fundó 
la- ciudad ·de Nuevo ·cartágo. Al sér abandonado el pueblo por sus habitantes.
indígenas al iniciarse la conquista, los pastizales crecieron y se multiplicaron· y 
el área se transformó en hermosos potreros naturales, aprovechados por el hato 
de los. frailes recoletos de. Térraba. Posteriormente, se denominó _a las lia"nuras 
de."'Bueilos Aires: el hato de los misioneros de Térraba, el hato _de la misión, o 
simplell)ente el. hato, y esta situación perduró_ durante el resto de nuestra época·
colonial. ' 

. . 
í .. ' 
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{ 4) Información valiosa puede encontrarse en: Ferrero Acosta, Luis, 1975, p. 313 y siguientes. 
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CAPITULO 111 . 

··:·HATO .VIEJO O. BUENOS AIRES

l. PRIMEROS AÑOS. DE· VIDA INDEPENDIENTE 

Al independizarse Costa Rica de Esp·aña, no hubo cambios · sustanciales 
en los pueblos de Térraba y Boruca y éstos no tuvie.ron participación en aquellos 
sucesos. 

Su intervención no se manifestó sino hasta 1823, con ocasión del Primer 
Congreso Provincial reunido en Cartago_el 3 de marzo, cuando eligieron por sí 
mismos su representante, que lo fue don Ramón Fernández (29). 

Esporádicamente, las autoridades superiores fija.bon su mirada· en las 
poblaciones lejanas, y lo hacían más por conveniencia general que para ayu
darlas a salir de su estancamiento. Tal fue el .dec'reto número 122 de 4 .de abril 
de 1827, que mandaba celebrar fiestas cívicas anuales en Térraba, cada 3 de 
m9yo,,atendien�o a su situa_ción .limí�rofe. . 

·,: , : . "E� Té;r;b·a; ·el �specto r�ligioso fue preocupa.ci6n consta�'te. En 1829, se
pidió permiso para reedificar la iglesia y eran los mismos frailes los que velaban· 
por la educación y la salubridad, En ese mismo año, envió Fray Domingo. Her
nández, cura de Térraba, unos indios a San José, para que se les enseña.ra a usar 
el suero vacuno contra la viruela y ·poder aplic?rlo en su vecindario (30)." 

La situación se .tornaba cada día más crítica para aquellas gentes, a tal 
extremo que en 1835 se habla de ellos como unos miserables (31): Por entonces, 
se contrató con los indios de Aserrí que llevaran la correspondencia a Térr.ciba y. 
Boruca, por 14 pesos cada viaje. Esta cantidad no era raquítica; al contrario, la 
paga debió ser tentadora porque la gira presentaba muchas dificultade� .. 

A raíz del incendio de la iglesia de Térraba en 1845, el Poder Ejecutivo 
hizo una exposición a la Cámara de Representantes, sobre la necesidad de. pro
teger las reducciones de Térraba y Boruca, y conservar y fomentar su población· 
como fronterizas al sureste y dispuso auxiliarlas· en la construcción de sus tem
plos. En esta oportunidad Térraba fue la única. favorecida (32). 

El establecimiento de la República en 1848, sorprendió a esos pueblos en 
condiciones adversas. Lo único que habían conseguido, Térraba por ejemplo, en 
sus primeros años de vida independiente, era ayuda para reedificar su templo 
y la disposición de celebrar fiestas cívicas, como quedó apuntado . 

El hato de los misioneros había pasado a dominio' particular y eran los 
ganados de los nativos los que por entonces disfrutaban de los pastizales de 
Hato Viejo. 
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11. CAMINOS PROYECTADOS ·AL SURESTE DEL PAIS

Un vistazo general a la documentación de mediados del siglo pasado, 
permite observar un incipiente interés de los gobiernos por los caminos de pene
tración. Desde 1821, con la apertura o "descubrimiento" de una vereda .hacia 
el río San Juan, se iniciaron una serie de hechos, que culminaron con la creación 
de la Sociedad E<;onómica Itineraria el 25 de noviembre· de 1843, la cüal tenía 
entre sus obligaciones la de conservar, mejorar y construir caminos generales a 
los puertos, especialmente··al de Puntarenas. 

La Sociedm;l Económica Itineraria tuvo Juntas Auxiliares, que colaboraban 
en sus funciones, pero ninguna de ellas, que sepamos, se ocupó de los _caminos 
del sureste. Al clausurarse la Sociedad en. 1854>, fue el Estado quien s� interesó 
directamente por la apertura. de vías y ofreció recompensar a los que presenta
ran veredas para este o aquel rumbo, capaces de poner en comunicación diversas 
zonas con el·centro del país. 

. El hombre del Valle lntermontano Central respondió a ese llamado y pre
sentó proyectos que beneficiarían a muchas zonas ·alejadas. de la capitál; se dio 
cuenta que Costa Rica no se reducía al fecundo valle. Había otras tierras allende 
sus. fronteras, que quizá serían como las ya conocidas, tan buenas para el cul
tivo del café, que desde entonces daba pingües ganancias a unos cuantos, o tal 
vez resultarían óptimas para ganadería o simplemente para la agricultura en 
general. Es entonces cuando familias enteras parten hacia zonas lejanas y em
piezan a formarse núcleos humanos casi insignificantes, pero que el tiempo y. 
valentía de sus h.a_bitantes, los transformaro·n en prósperas áreas urqanas.

. Pues bien; a la región que nos· ocupa se podía llegar a mediados del 
siglo pasado por el camino de mulas (33), abierto en 1601 por el adelantado don 
Gonzalo Vázquez de Coronado, y que fue de tanto beneficio para Costa Rica, en· 
su calidad de sólido pilar en el comercio con Tierra Firme; qui.z6 por el camino 
de Ramón Palacios, al cual me referiré más apelante, o por el llamado de 
los Misioneros que se desplazaba de Cartago a Paraíso, luef!o a Tucurrique, · 
Pejivalle, Atirro, Tuis, Chirripó, Sipurio y Térraba. Atros más audaces usaban· 
la vía por mar desde Puntarenas hasta el río Térraba, y luego por tierra o
por el río mencionado, llegaban a B.oruca. 

· · · 

La ·distancia de estos caminos, lo agreste de su recorrido, motivó des
de tiempos coloniales, el deseo de encontrar una vía más corta y menos 
penosa. 

. Al iniciarse el Siglo XIX, el camino que utilizaban para trasladarse 
a Panamá seguía la ruta Orosi, Candelaria, Dota, Savegre, Boruca, a donde 
se llegaba en 12 ó 15 días. Pero por las fuertes lluvias y vientos que ··so·
portó, la zona de Savegre en 1802, sufrió grandes destrozos y quedó inu
tilizado. (34) En vista de este contratiempo, el gobernador don Tomás. de. 
Acosta ordenó que naturales de Orosi, Tobosi y Aserrí, iniciaran su arreglo 
de aquí hacia Savegre y que otros de Térraba: y Boruca_ lo hicieran de allá 
hacia acá, con la idea de que ambas· cuadrillas se eni;:ontraran en Savegre y. 
quedara nuevamente expeditd la vereda. No obstante, el gobe_rnador retiró 
pronto la _orden sin haberse concluido el trabajo, porque consideró que era 
injusto continuarla, ya que a esos peones no se les iba a pagar su· trabajo. 
Optó por enviar a unos indios de Orosi, por ser los más prácticos, para que. 
reconocieran un camino, que estos usaban para ir a Boruca, a donde llegab_an 
en cinco días; Los orosireños rindieron un · informe desfavorable, porque. el 
camino solo servía para personas a pie y no· P.ermitía el paso de r_nulas y 
otras bestias de carga, p·or las escarpadas· sierras a su paso. ·,Por entonces, 
Ramón Palacios estaba preparando un viaje a Panamá llevando mulas y 
como le urgía llegar, solicitó permiso para abrir un desecho que usabqn · de_s-
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de 1694, los vecinos .de Valle Hermoso, -hoy San José�, para, ir a Savegre, 
que· estaba, como hemos dicho, camino de Boruca. En efecto, Palacios abrió 
�l. atajo a muy bajo. costo, ayudado ·por_ la Cofrodía de Nuestra Señora de 
los· Angeles, que tenía · haciendas de . ganado. en Savegre. Al. regreso de ,Pa
namá, Palacios. anunció ·que este camino resultaba más largo que _el de Cari..:
delaria· y· Dota, pero era mejor porque abundaban· pastos. parq las :.recuas. 
Participó don Tomás de Acosta que desde febrero de 1803, cuando sal_ió .Pa
lacios. hacia Panamá,. era este camino el que más usaban los que viajab.a.r:i, 
especialmente con ganado a Savegre, Boruca y otros p,arajes del _Sureste. (�6) 

. Había indicios aún a finales del siglo pasado, de otros caminos que 
se usaron durante la colonia y épocas · posteriores. hacia el sureste de Costa 
Rica. Uno por ejemplo, era por la costa, internándose hasta el pie de las se
rranías cuando se ,dificultaba el .viaje por aquella. Otro: iba. desde el paso 
real del río Poquita hasta el. valle· de Pirrís y unía . los pueblos de . Quepo. 
con aquellos cuyos restos se encontraron cerca de Santa María y San Marcoli.,. 
De Quepo hacia el sur seguía por la costa, pero . la .. zona pantan_osa del río 
Térraba y lo·s ·ásperos espolones de la Cost_eña, impedían el paso; por tanto
antes de llegar a los pantanos· se internaban· y llegaban· a Térraba y de allí 
h,asta David. (36) 

· · 

· · Otra vía· digna· de · seña'larse era la conocida como "camino de ·los
pueblos", hecho, según creencia de los naturales de Térraba y Boruca,. por 
fray Antonio Margil, más ·o menos hacia 1690 y cuyas etapas principales eran:: 
Tablazo, ·Candelaria, -Frailes, Tarrazú, San Marcos, Dota, Copey, de donde se 
desplazabr;r hacia el litoral en pendiente casi continua hasta Boca . Culebra, 
de_ aquí segu.íq la ribera hasta Punta Mala, luego a Lagarto y por último a 
Boruca, .utilizando .el río Térraba: Durante el · invierno este camino se hacía 
intransitable por . los esteros, acantilados. e inundaciones de los · ríos. (37) 

1; Camino de Juan Rafael Mata 

. No obstante la exis'téncia · de .estos· caminos, la falta de uno en me
jores· cóndiéiones que comunicara con el Sureste, continuaba siendo a · me
diados del siglo XIX una necesidad im'periosa. Y es así como en 1859, Juan 
Rafael· Mata envía un memorial al Ministro de Hacienda y Guerra� en el 
que prop·one abrir un trayecto .a los pueblos de Térraba y Boruca, porque el 
que había en uso era tortuoso, los mozos de a pie, es decir los cargadores, 
no lo recorrían en menos de ocho días y era casi intransitable a caballo; ¿a' 
cuál camino· en uso se refería ,Mata? La ·documentación es tan escueta que 
no puede precisarse; '' 

El 24·de marzo ·de 1859, se le· comun'icó a Juan Rafael Mata que.el. 
Presidente· de la República aceptaba la proposición de hacer una picada, 
para un camino a· Térraba y Boruca.:que pasara por Orosi, de aquí a la 
Hacienda El Rosario del General. José Montero, luegc;, a la de Zacarías Pa
checo· al Sureste de Orosi, de allí a la cordillera de Purizil, donde se origina 
el río del mismo nombre, y · por último con rumbo sur buscando el río Térraba.,,
llegar a aquellos· pueblos. Después de Purizil la ruta no fue definida_ en. 
detalle por el desconocimiento que había de la zona por parte. de. los cartó
grafos y por tanto no había referencias a sitios conocidos. Mata ofreció. asi-· mismo, repartir· el premio · que se le -diera entre los que colaboraran con
él y ·agregó ·que· los vecinos de ·rérraba y Boruca varias veces habían intentado 
hacer. por sí ·mismos el ·trabajo, . pero estos,· es de suponer,- no estaban .. en. 
cápacidad material de realizarlo. Mata se asoció con Manu,el Bed_olla, recibieron 
recompensa que el mismo Mata calificó de raqu(tica, 'Y que luego invirtieron 
en la empresa; mas no pudieron terminar la ansiada picada: 
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2. Camino de Francisco González ·c:áceres
• '-• .'  1 

El 4 de junio de 1861, un personaje gran�dino llamado Francisco Gori� 
zález Cáceres, alias "el Viejito de Maíz", solicitó una recompensa por ·fo 
apertura de un camino desde Cartago a Térraba y Boruca; capaz de ser tran.: 

sitado por mulas. González Cáceres no desconocía la zona y sabía que en 
ella había exquisitas maderas y minerales, .especialmente .. oro .. El 2 dEl enero 
de 1860, había hecho solicitud a fin .. de hacer excavaciones .. en territo,ri,0� -d� 
Térraba y Boru�a. para descubrir antigüedades., (�8) y al año_ sigui�nte hizo 
una gira para explotar hule y minerales, en cúyo traslado . dL,JrÓ 15 días po� 
pésimos caminos. Pidió que se le dejara continuar el con.trato de.· Mata ·po� 
5.000 pesos, mil· en dinero efectivo y 4.000 en baldíos y ofreció abrir una 
vereda en línea rec1a que permitiría llegar a Térraba· y Boruca en 4 ó 5 días, 
la cual habilitaría inmensa's regiones. Juan Rafael_ Mata cEldió los derE'lchos . de! 
contrato a González Cáceres, añadiendo que si este no tenía éxito, �I con
tinuaba .el proyecto como primer contratista que· era. El Director· de Obra� �.ú.
blicas, Francisco Kurtze, se pronunció al respecto señalando la conveniencia
de hacer la-vereda. ¡au¡ 

El interés del "Viejito del Mgíz" por_ esa zona se había despertado 
por noticias que tuvo de Domingo Rojas Trqyo, quien. habí9 vis-to . una rri_inci, 
de oro tapada por los indígenas con grandes piedras,. _situac;!a ,en,- .la. bandCl 
del Pacífico de la cordillera. de Talamanca, cerca de las cabeceras ,del· río 
Cabagra, de donde siguiendo una taugía se enc<:>r:itraba un patio d_e bEm_e
ficio y de este a muy corta distancia. estaba la v.eta. Añadía Rojas Troyo q�e 
los frailes de Térraba habían obtenido muchas ganancias _de ese· _yacimiento 
y para que no despertara la ambición . de otros, ordenaron .. tap�rlo. Cuando 
González Cáceres, -en 1861 hizo su viaje .a. aquella región . en compañía .de 
su hijo Napoleón, salió de Puntarenas, y como aparente,rnente .no �ncontr?>. la 
mina señalada por Rojas Troyo, viajó a Térraba donde el fraile José Bar
quero le ayudó a embarcar en Lagarto hacia _su punto de partida:· Es muy
probable por esta referencia, que González Cáceres utilizara ei: caminó .. de
la costa, y que empleara quince días en _llegar a Térraba... · _· · · 

De sus travesías po·r la región, González Cáceres dejó .un .interesante 
plano que se conserva en el Album de Figueroa en la Biblioteca f\ladonal, 
que fue obsequiado por Francisco María Iglesias a Jos'é María Figueroa, y e.s 
_:_a mi juicio- el plano más antiguo de la zona y en él aparece un río de· 
nominado Hato Viejo, localizac;lo en e_l área que hoy ocupa Buenos Aires. 

· Es interesante· señalar que la idea de abrir· la -vereda no .'murió con
estos primeros intentos; al contrario, ellos abonaron el terreno y calaron hondo 
en la mente de muchos pioneros, ahora al amparo del decreto de.1 2� de julio 
de _ 1861, que' concedía una gratificación de 5.000 pe.sos al que. en .. mejores 
condiciones presentara una . vereda. o tra�ado qu_e conqujElra. desde �aftago'. 
a los pueblos de Térral;ia y Boruca,, la cu\]I c:lebía ser al menos para bestias
de carga. (4º) 

· · · · 

3. Camino de Pedro Calderón

Éntre 1850 y 1855, Pedro· Calderón - llegó hasta las, cabeceras. del río· 
.Gen·eral y probablemente desde· ento.nces empezó a -interesárse por, la· zona: 
El premio ofrecido por el gobierno en 1861, de 5.000 pesos y las- · bellas lla
nuras más allá del General serían el acicate para pensar en· abrir la famosa 
vereda. ·los primeros trámites para tan importante empresa se desconocen, 
pero ·por testimonio· que él mismo da iniciaría sus labor�s más o menos a 
finales de marzo de 1865; (41), ·auxiliado por Juan· López y Pedro Valenciano, 
que luego pasó a ser el fiador de la obra. 
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Trabajaron primero durante dos años y medio, es decir, más o menos 
hasta agosto de 1867, al final de los cuales una comisión revisó la picada 
y le puso algunos reparos. Volvió Calderón sobre sus pasos, enmendó la 
vereda y solicitó el 28 de julio de 1868 se nombrara una comisión que re
conociera nuevamente la vía para que una vez aprobada, se le otorgara el 
premio de 5:000 pesos. 

La solicitud fue enviada al gobernador de Cartago, -José María Orea
muno, quien expresó en agosto de 1868, no haber oído hablar de la vereda 
ni cono�ía a los solicitantes, que se nómbrara -una comisión porque si la vía 
resultaba propia para bestias de carga, se les debía pagar lo ofrecido por 
el decreto de 1861. El Palacio Nacional expuso q1Je Calderón y López debían 
presentar fianza que respondiera a los gastos. de la comisión, que si· esta 
opinaba que · el camino era bueno el gobierno pagaría los gastos de la 
misma. Es entonces cuando Valenciano, vecino de San Juan de Tibás " ... per0 

.sona honrada, de moralidad y de bienes ... ", (42) se convirtió en fiador de la 
obra. 

El gobernador de Cartago escogió a ·los señores Dolores Hernández y 
Rafael Zúñiga, vecinos de Turrialba, por ser los únicos que tenían baquía (eran 
baqueanos) en el recorrido de Cartago a· Térraba. Juramentada la comisión, 
inició el reconocimiento del camino el sábado 24 de abril de 1869, un año 
después de haberlo solicitado Calderón. Salieron de Cartago a través del 
barrio del Tejar o Concepción y después de caminar todo el día pernoctaron 
en Palmita!; el seguñdo día lo hicieron cerca del río1 Parrita; el tercero, en 
un lugar que como no tenía nombre, llamaron "Dormir a Escondidas"; el 
cuarto· día,. en el término del cerro Buena Vista; el quinto, en. la División;. el 
sexto, cerca del· río General; el sétimo, en las· inmediaciones de la quebrada 
Convento¡ el octavo, junto a quebrada· Achiote, -muy. cerca de Hato Viejo-, 
y el noveno en férraba. 

El viaj� de ·ida lo hicieron, como se. observa, en nueve días; no obs
tante, declararon que pudieron haber empleado inenos tiempo, pero un ex
pedicionario se enfermó de 1,as rodillas y· tuvieron que ·avanzar lentamente.· Al 
regreso gastaron once días a causa del invierno, y llegaron a Cartago el 17 
de mayo a las 3 de la tarde. 

Atravesaron lugares que casi podrían . " ... aseeurar no han sido holla
dos antes de ahora _por pie human.o ... " (43) 

- · La vereda· había sido construida, según dijeron Calderón y López, en
tres años y cua�ro meses, y en ella trabajaron algunas veces solos y otras 
con peon�s. 

El camino vadeó el río General por las cabeceras y los demás por el 
pie de la corc;lillera y su cauce alcanzó a la altura de las rod'illas. Las pri
meras jornadas fueron por terreno quebrado en su mayoría, cubierto de cañales 
y montes, aunque había algunas planicies. D�I río General a Térraba, la ma
yor parte eran llanuras hermosísimas, aparentes para agricultura y· pastos. 
El piso ·de la vereda era firme. Los trechos malos estaban entre Palmita! y 
Parrita donde más o menos una media legua estaba · obstruida por palos y 
cañaverales; hacia allá del Parrita hcibía una cuesta con palos atravesados, 
que-había que ·cortar para c;lejar el paso libre a las bestias .. En el sitio llamado 
Vista de Mar, había que picar el· piso en unas 20 "varas" con la misma fi
nalidad. Más adelante, en tres riachuelos de poca profundidad, había que 
hacer desborde. para impedir el salto de bastias y que pudieran atravesarlos 
bajando y subiendo las orillas. Tenía la vereda c;le .1,.rna a cua.�ro "varas" de 
ancho, lo cual se podía mejorar. Entre Térraba .Y Boruca habíc;i. grandes po
treros y el camino E?ra magnífico. Y opinó la com_isión que Calderón y López 
se habían hecho acreedores al premio. . . , 
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El Ejecutivo entonces declaró que se les -�iera la recompensa, 5.000 
pesos, repartido así: 500 pesos presentes y -el. resto· en· pagos mensuales de
500 pesos, y que los señores Calderón y López se comprometieran a enmendar 
,los pasos malos, señalados por la comisión,. antes de agosto de ese año. 

El ·28 de julio de 1869, iniciaron ·calderóri·y López el arreglo del ca
mino, el cual quedó apto para el uso de bestias de carga él 26 de octubre 
del mismo año. En este arreglo colaboraron los señores' Mercedes y Carmen 
Quesada, de Guadalupe de Cartago. 

Calderón y López recibieron el último gir� de 204 pesos el 22 de marzo 
de 1871, por concepto· del saldo de 5.000 pesos que .el Gobierno les adeu
daba como qescubridores de un camino de herradura entré CarfogO, Térrciba 
y Boruca. 

Este camino fue de· gran benefido para la zona, porque · fue el pri, 
mero que comunicó al Valle lntermontano Central- con·, Boruca y Tér.raba, ·a 
través del cerro Buena Vista. 

. El vecino de Santa María de Dotci, don Emigdio Ureña, describió �I 
camino de Calderón en estos términos: . " ... entraba por la Estrella y con rumbo 
sur próximamente subía al lugar denominado "El -Empate". y variando un 
poco el rumbo al Este por la cordillera intercontinental, iba hasta donde prin� 
cipian "Los Lotes de Copey", dirigiéndose después al sur hasta encontrar el 
Copey, y tomando la cordillera del cerro del Roble en donde con· rumbo su
reste continúa por la fila de la "Garrafa" hasta llegar a las. "Vueltas" en 
donde con rvmbo más inclinado hacia el sur pasaba por Ojo de Agua, Los 
Santos, El Jaboncillo, Los Burros, Los Zacatales, la quebrada de la Muerte, el 
Páramo, las Lagunillas, la Cuesta de los Borucas, el Pc::ilmital, Quebrada Bo
nita, ... pasando a continuación el río General en el paso de Estrada, llamado 
así por haber pasado los indios por este lugar a don Manuel Estrada ... (44) 
El camino continuaba por las faldas de la cordillera dé Tala,:nanca,· atrave_
sando los ríos Peñas Blancas, El Cajón, San Pedro, La Unión, E!. Convento, _El 
Sonador, El Volcán, El Angel, El Cañas, El Achiote, El Ceiba, y pasando las 
sabanas de Buenos Aires y después de a_travesar· el río Platanctres y el Diquís 
o Grande de Térraba, subiendo una empinada cuesta, llegaba a los pueblos
de Térraba y Boruca ... [45) 

El camino de Cartago al General tenía grandes inconvenientes·, _.cómo 
eran las empinadas cuestas y las zonas frías que había. que ';;aportar. Del 
General a Peñas Blancas y del Convento al Ceibo, atravesaba el camino la 
zona aluvial de los ríos. Terrenos fértiles, especialmente en Cordoncillal; que
daron al paso del mismo; no obstante, en otras _secciones era muy quebrado. 

Cuando en 1891 pasó por es·te .camino el' señor ·Henry Pittier, gui.gdó 
por un· baqueano de Buenos Aires, se dio cuenta que los nombres . de los 
ríos Peñas Blancas y la Unión estaban invertidos, es decir, que el paso por 
el primero estaba cerca de la unión de dos quebradas, mientras que el· se
gundo tenía sus peñas blancas. Se le informó que Pedro Calderón hizo la 
designación de acuerdo con sus características, · pero las gentes los deno.mi-
naron incqrrectamente y así lo _han hech

<;>
' hasta nuestros días. · 

En 1892, Henri Pittier, Directo·r del Instituto Físico Geográfico .Nacional, 
hizo· otra gira a la referida región. Utilizó · en parte este. c·ami1io y estudió 
la posibilidad de una ·nueva vía entre El General y San José. Por entonces 
expresó que el camino de Calderón debía abandonarse, en leí parte sur, a· l·a 
altura del río Cañas, para continuar por las llanuras del General hasta Peñas 
Blancas y evitar así las innumerables trepadas del mismo. ·Pittier gastó en 
este viaje dos días y medio de Buenos Aires �I General� e hifo _una _picada CJ��e
corregía ciertos tramos muy malos del camino de Calderon y que perm1t1a 
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·hacer el recorrido.con menos fatiga·.· Añadía que si el camino de Calderón no 
se corregía por ser muy peligroso y pesado o si no se hacía un nuevo camino 
el sureste .estaba en peligro de no colonizarse; 

Indudablemente que para Hato Viejo, el camino de Calderón fue el 
más i.mportante de todos porque fue el primero, repetimos, que pasó por sus 
predios .y se hizo merecedor c!e la recompensa ofrecida por el Gobierno.- Es 
preciso anotar que los posteriores a él . solo e¡,mendaron algunos tramos del 
mismo. 

. . Mucho se ha especulado en torn.o· a la recompensa· de Calderón por la 
apertura· del camino. Se asegura que el tinterillo, su apoderado, sugirió a 
Calderón colocar en alquiler tres mil pesos de los cinco mil de la recompensa 
para que ganara intereses. Durante un tiempo el negocio marchó bien, pero 
luego el apoderado suspendió el envío de réditos y no entregó a .Calderón 
el capital colocado de tres· mil pesos, lo que constituyó una verdadera estafa. 
Se ha creído_ que el Gobierno dio,· tanto a Calderón como a López, :ti�rras en 
pago de su- trabajo. Pero consta por un documento, que ambos recibieron ha·sta 
.el último centavo de los 5.000 pesos que comprendía el· premio y este no 
incluía donación de terrenos. No obstante Calderón y López tuvieron dominio 
sobre Úna extensión consid.erable de tierras en' las últimas décadas del siglo 
pasado, especialmente en Ujarrás, pero opino que no legalizaron su situación 
y por lo tanto nunca dejaron de pertenecer esos terrenos al Estado ·y con. el 
correr de los años pasaron a dominio particular, por compra o denuncio: Hoy 
día son .reservas de las razas indígenas. Hasta el momento no se ha encon
·.trado en el Archivo Nacional ningún denuncio o· concesión de tierras de o 
para_ Calder"ón o López.

.4 ... Camino de José María Figueroa

lós hombres que poste'riormente hicieron la travesía usando el camino 
d� Calderón no quedaron satisfechos por las dificultades que presentaba y 
nuevas propue.stas se oyerori entonces. 

.·:.···:El 15 de_julio de' 1867, .José María Figueroa, (46) había solicitado se
aumentará a 10.000 pesos la gratificación ofrecida por el Gobierno en 1861, 
pero la Comisión de Hacienda, a donde pasó la petición, n6 resolvió nada. 
Expuso Figueroa que la vereda· no podía ser en línea recta, como proponía 
González Cáceres y -.que para realizarla se había formado· una sociedad in� 
tegrada por los principales vecinos de Cartago. (47) 

Años niás tarde, el 30 de agosto de 1882, José María Figueroa y Jesús
Bonilla ofrecieroñ abrir un camino de herradura por su cuenta entre Cá.rtagó
y los pueblos de Térraba y Boruca, mediante la recompensa de 200 "caba
llerías" de tierra baldía . .  La solicitud fue elevada a la Comisión de Hacienda, 
la. cual presentó un proyecto de ley el 20 de setiembre de 1882, para que 
se. dieran las 200 '.'caballerías" a la sociedad nacional o extranjera, que en 
término de 4 años, present�ra un camino que tuviera lo menos dos. añ�s de 
uso y que fuera un 20 % más .corto que el de Calderón. Este proyecto con
trarió a Figueroa y a Bonilla y, el 25 de setiembre, presentaron reclamo for
mal al Congreso contra él, alegando que la misma Comisión había actuado 
injustamente, porque primero había didaminado a favor dé ·ellos, es decir, de 
·Figueroa y Bonilla, y luego en el proyecto se refería á una' sociedad .riacion"a'I 
o extranjera. Anotaron asimismo que ya habían hecho un· croquis del camino
y no estaban dispuestos a cederlo a nadie, porque era el producto de varios
viajes y muchos sufrimientos. Acampañaron a este · reclamo unos vecinos de
Cartago, quienes ofrecieron formar una sociedad para la ejecución del camin"ci.
Entre otros aparecen firmando Manuel J. Jiménez, Carlos Sandio, ·Juan· .F.

Ferraz, Carlos H. Sancho,· Clemente Peralta, Joaquín Oreamuno, .etc. ·Expusieron
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que ni. Figueroa ni Bonilla eran capitalistas, pero _sí conocidos por su espíritu 
de empresa y por su decisión .Y actividad. Tanto la petición de Figueroa · y 
Bonilla como la de los vecinos de Cartago, fueron desestimadas por no estar 
concebidas, especialmente la primera, en términos convenientes. No obstante, 
el 27 de setiembre del mismo· año, el Congreso decretó que se recompensara 
.a José María Figueroa y a Jesús Bonilla con 200 "caballerías .de tierra", -si den
tro de cuatro años presentaban un camino de herradura, hecho a su costa·, 
que enlazara Cartago con Térraba y Boruca, que tuviera dos años: de .uso
público, 5 "varas" de callejón, 20 % en su mayor· declive y que acort�rc:1 - la 
distancia · en 20 % sobre la vereda que hizo Calderón. Y agregaba que las 
concesiones no debían perjudicar los intereses de los vecinos de Bor'ucá, Té-
rrc:iba y Buenos Aires. · · 

. . 

Los requisitos tan especiales señalados en el decreto impidieron a .Fi-
gueroa . y a· Bonilla emprender el_ trabajo del camino. 

5. Camino de Pedro Pérez Zeledón

Años después, en diciembre de 1885; el licenciado P��ro P�rElz Ze
ledón, hombre emprendedor y .amante de la · zona", propuso abrir un ·:camino 
de herradura _entre. Nueva Santa María, hoy Sari .Isidro de' Pérez -Zele'dón, ·y
los pueblos de Térraba ·y Boruca, en término· de 18 meses: Este camino de
jaría el de Calderón y seguiría en línea recta con lo _cual se llegaría .?�sde 
San. José a aquellos pueblos en tres días. ¿Tomaría este __ en · su mayoda · la 
actual Carretera lnteramericana? Pidió Pére;z Zeledón 2�000 pesos y 100 caba
llerías de _ tierra y . prometió formar una sociedad para la ·empresa. Vista la 
oferta, el Congreso decretó ·el 29 de mayo de 1886, hace·r algunas concesiones
al licenciado Pérez Zeledón para dicho camino. 

La línea total del mismo tendría una· longitud de 27 ".millas" y calcu
laba Pérez Zeledón,- que con una s1,1ma de. 25 a 50% más·, de ·los que se 
había gastado, que era 2.577,48. pesos, podía quedar correcta· y en excelen.tes 
condiciones·: 4 "varas" _de ancho, una vara de _caba deJ suelo en las partes 
laderosas; declive máximo en las vueltas de las cuestas, veir_,te por- .ciento -Y 
con puentes provisionales de madera para bestias en los arroyos - hondos, : 

. Para este. camino, Pérez Zeledón hizo· seis expedicione�. la prim.era en 
di�iembre de 1885, para: hallar la comunicación de . El · General con La Uvita, 
a fin de tener una ruta expedita y obtener .recursos del interior por. Pun
tarenas, y gastó en ella 225 pesos. La segunda expedición se· hizo en febrero 
de- 1886, y fue el estudio de la línea entre el General y Térraba, con uri costo 
.de 467,50 pesos. La siguiente fue en abril y mayo de · 1886, y .  se·, invirtieron 
470,75 _pesos. En los meses de julio y agosto de 1886; realizó la cuarta gire, 
con un gasto total, de 338 pesos. La · quinta correspondió al mes de dicie·mbre 
de 1886 y a enero de 1887, con una inversión de 622,83 pesos. Lc;i postrerc:i 
la reali_zó en marzo y abril de 1887 y en ella consumió 253,40 pesos. Las 
últimas cuatro expediciones fueron para abrir el callejón, socolar, cavar, des-
palar y limpiar la v_ía. · · 

· .. · Pedro Pérez· Zeiedón aprovechó �I ·conoci�iento ·que de. Ía zona tenía
Jesús Bonilla, que fuera socio de Figueroa, y lo atra

.
jo a su empresa. Le co

rrespondió trabajar _en la sección entre .el, callejón de Térraba y. la quebrada
Veraguas. Trabajadores en el mencionado camino también lo fueron vecinos
·de Buenos Aires, entre ellos Lup·arito Granados Y· Francisco Navas·. ·

6. Otros·.

: Otro personaje que se preocupó por un camino a Tér'r�ba y:Boruca fue 
Cornelio Monge� vecino de Desamparados, quien salió a· principios de 1863 de 
San Cristóbal, con una expedición pobremente equipada. Traspasó los· confines 
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de Santa María. y Copey· y atravesó selvas vírgenes hasta alcanzar el valle 
de El General por la margen derecha del río y después de 24 días de trabajos 
y dificu_ltades, llegó a Térraba enfermo de paludismo.

Después de esta realizó otras expediciones en las que gastó· párte · de 
su capital habido en Santa María de Dota y perdió su salud. En 1883, se le 
concedió por decreto, a él y a su hijo José, 60 caballerías de tierra por la 
apertura de un camino entre Santa María y El General. El ·trabajo lo ini
ciaron de manera que Camelio lo haría de Santa María a El General y sü 
hijo de aquel sitio hasta el interior. Pero la suerte rio les· acompañaba . ·y 
al tratar de encontrarse en un sitio determinado, Camelio se extravió durante 
22 días, lo· mismo que sus peones. A tal extrerno llegó su desesperada, si
tuación que no tenían voluntad ni de alimentarse. Se organizaron grupos de 
rescate,· pero ninguno dio con los extraviados. Por último, haciendo acopio de 
las fuerzas que les quedaron, caminaron y caminaron hasta qúe salieron al 
lugar de donde partieron. Todos estos sinsabores obligaron a Monge a aban-
donar la idea. · · · 

A finales del siglo pasado, el Gobierno, consciente de la necesidad 
de proveer a El General de. un buen camino que. lo comunicara con el in
terior del país, encargó al ingeniero Ricardo Alpízar dictaminara cuál camino 
debía arreglarse, si. el iniciado por Cornelio Monge. o una vereda abierta 
por Justo Gamboa, vecino. de Cartago. Hecha la revisión, Alpízar recomendó 
la vereda de este último y se le nombró Jefe de los trabajos para la cons
trucción del camino, que partía del cuadrante de la Nueva Santa María, ·_tra
zado por el mismo Alpízar y con rumbo norte ... · "atravesaba el río Chirripó,.Y 
después de una larga y empinada cuesta se pasaba sobre el afluente del 
río Buena Vista y continuaba en cuesta hasta llegar a la cordillera del Nivel, 
en la depresión que en dicha cordillera divide los cérros de Buena Vista y 
Chirripó. En el descenso a Orosi, punto terminal del camino, había que atra
vesar los ríos, Danta, Central, Compañía, dos veces El Mineral, después Humo 
y Macho ... ". (48) Este camino fue usado solo por José Garbanzo· y más tarde 
por Fructuoso Jiménez, ambos conduciendo ganado. Opinó _José María Fi
gueroa que esta vía costó más de_ 60.000 pesos y _ sin embargo no se usó por 
las pronunciadas pendientes. · · · · 

. En 1905, el Presidénte de la República ·acord6 comisionar al señor Leon-
cio Bello, el estudio de un sitio apropiado para el establecimiento de unas 
casas _de refugio en el cerro de la Mue_rte. · Pero_ Bello, alentado por vecinos
de Santa María, presen_tó proyecto al Ejecutivo de continuar el camino de 
Cornelio Monge pa�a la mejor comunicación de El General, porque la rutq que 
recién se había abierto entre este y el puerto La Uvita no era suficiente por 
la caren_cia de naves, para sacar los productos del valle. Los trabajos se ini
ciaron, pero hubo que suspenderlos cuando se habían invertido más de '1/. 30.000 
y el presupuesto aprobado había sido de '1/. 1.875. 

Del c9mino de Bello se utilizaron posteriormente dos secciones, una en
tre El General y el río Nuevo y otra entre Santa María y el río Naranjo 

_ Hay noticias de un camino hecho por el licenciado Francisco María 
Fuentes, que salía de la población de El General, alcanzaba el_ espinazo de 
la cordillera madre y bajaba más adelante por las honduras del río Macho. 
·Pero fue pronto abandonado debido a sus empinadas cuestas.

Hemos querido anotar todos estos intentos· de apertura de- caminós
hacia aquella zona, para mostrar que de todos ellos el que sobrevivió, ex
ceptuando algunos sectores y que logró ser finalizado, fue el de Pedro Cal
derón. Es muy significativo el hecho de que fuera este camino el único acreedor
al · premio del Gobiérno y por tanto respondería a los requisitos· por él seña
lados: comunicar a Térraba y Boruca .con Cartago y que fuera transitado ·por 
bestias de carga. 
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· 111: LA FORMACION- DE UN PUEBLO· · 
·4· · ··:· 

· No cabe duda .que las prim·eras . expediciories· hacia fos .territorios. ale'· 
daños a Buenos Aires, con fines de ·abr.ir un camino entre Cartago y los -pue;. 
bias de Térraba y Boruca, se efectuaron en los primeros. años: del quinquenio 
l 860� 1865_.Y de ello es testimonio el croqlJis h�cho por . Franc[sco Gor:izc;ilez Cá
ce;es, .�uien recorrió e_s,a re.gión por e�<;! época, donde aún no se: <;>bs�rva .nl,n.� 
gun nucleo de poblac1on cercano al- s1t10 que hoy ocupa Buenos Aires, excepto 
un río con el nombre de Hato Viejo, que identifica la zona. · · · ··· 

La documentación :inédita y la bibliografía, 50!;:ire· este .tema- · aportan 
i_nteresantes .dato.s que .creemos importante señal�ir-, �n cu:anto .. se . ref_ier;_d,n; '.-. 

·.· 

a) A fos primeros contactos del hom_bre del- interior·, con 
la segunda_ mitad del siglo pasado;· · 

.. bi .A{ a_Bo_ eri qyi,3_ P.e.dro �ald!=lrón puso su.s pieis en él.. 
. .· ....

,. '· c) 
.

. Cuán�fo ·s� ·es·t�ble�ió C_cilderón en Hato Viejo. . '' ' . . 
. -ch) .Cuándo cambió aquel .no_mbre P,º'. el d_e Buenos Aires .. 

Hci!o: Viejo . ,en 

;' ·. ·. ,,. � : 

P�rá ·ello debe�os re·c��dar ciertos conceptos aha"tádos �r:iteripr�ente, 

. .  a) Hast� 1846, los frailes-. recoletos administr_a�on . el ·gc:mado:· de: los na-
turales de Térraba y por entonces eran esporádicos _los viojes. al te_rritorio do_nde 
estaba el hato, ·de parte <;lel ho!l)bre blanco (tanto· frailes. como· seglares qut? 
raramente llegaron a la región). · · · 

. Suponiendo·. ql/e los · misioneros lo . visitaban·, 1.o
. 

ha�íán. �iiy · de · ta
.
rd� 

en tarde y ·quizá con. el deseo de ver los progresos y condiciones en geneml 
de lás reses .. No descartamos la 

. 
posibilidad de ·que otros ho_mbres. se acer:

caran al hato, p,ero es. _ pos.ible. que lo hicieran. co_n el fin prim9rdial de _localizar 
mina�,· pues . és ·sab.ido · qu� las· n·oticias ace·rca de la· exi"stenc)a de. minerales 
preciosos, corn? los había en ese sector, se propala�. con gran rapidez:_-_ .. ', 

La referencia más antigua que· hasta el momento he localizaao don: 
de se hace alusión: al sitio de Hc:ito Viejo y al." paso por · él ·de ún hombre 
blanco, corresponde ·al viaje de Domingo. R·ojas Troya -o sfrriplemente Troya¡ 
vecino ·del· paraje El Molino de ·Cartago. Esta travesía puede localizarse ·an·� 
terior ál · año 1860, porque fue el antecedente · inmediato y· principal para 
que, en enero de · ese ·año, Francisco Gonzáléz. Cáceres. solicitara ·permiso. pard
élescu�rir antigüedades en Térraba. · · 

La -::locumentación de la · época ho . señalo qué motivos· impulsaron a 
Rojas Troya para reco·rrer esas lafüudes. 

·. ¡ .  

Sin embargo, mi opinión . es que por. se:r Domingo,. hermano .:de José 
Ramón Rojas. Troya, hombre · ·rico y hacendado de ··cartago,· poseedor de una 
colección fabulosa de piezas indígenas en ·cerámicá, ,piedra, oro o· inclt..isive de 
mamíferos disecados, creo, repito, que .su hermano Domingo· ·tc>rmaríci ," parte 
de unci :expedición· al sureste pa

.
ra localizar· objetos .de Íos ya. descritos :y ,agre-:

gar ci la colección de sU hermano, que fue donada en 1887 al Museo Na
cional con el nombre "Museo Troya··�. En el inve·ntario qué de la_· misma_ !>e: 
hizo, se apuntó que el material provenÍ"a · de Guayabo de Turrialba, de la· 
hacienda San Francisco· en -El .Guarno, de Chirripó y Buena· ·vista, · 1os dos 
últimos adquiridos por compras, y se ha: dicho· también que otros eran· ··de, 
la región de Dota. 

-No es de extrañar que su ·hermano visita_ra él Hato_:· Viejo. e.n· busca
de tesoros para su hermano José Ramón. 
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Según la referencia del viaje de Domingo, esté llegó al Hato Viejo pro
veniente del norte; así que no es aventurado añadir que las alhajas del 
Museo Troyo traídas de Chirripó y Buena Vista fueron conseguidas por medio 
de Domingo, ya que este llegó al Hato Viejo no por el camino de la costé; 
sino por la ruta de la cordillera. · · · 

Pero la importancia fundamental de dicha gira, i'a constituye lc;i noticia 
de haber estado Rojas Troyo en Hato Viejo y haber posado en casa del an-
ciano Villanueva. · · · 

Es· esta la. primera mención qúe nos presenta el Hato Viejo en: su con
diciór:, de sitio habitado por el hombre con car:ácter de permanencia y no 
sólo como campo de pastoreo. de la misión de Térraba, donde el hatero vi
viría únicamente en función de su car_g�. 

Es además este dato el primero localizado; que señala la travesía. de 
un forastero por Hato Viejo· cuando este se había convertido, repetimos, en 
sitio de vivienda permanente de naturales de Térraba. 

Queda establecido entonces que después de nuestra ·independencia de 
España, los habitantes del centro del. país habían visitado el Hato Viejo an
tes de 1860. 

b) En relación con la segunda interrogante, es decir, al año en que Cal
derón pasó por Hato Viejo, debo consignar que, en 1882, Cornelio Monge 
expuso que "a más de 15 años (1867) Calderón abrió vereda entre Cartago 
y Térraba y Boruca". (49) José María Figueroa opinó, en él mismo año 1882, 
que de ese he·cho haría doce o trece años, lo cual nos retrotrae a 1869_ ó 1870. 
Pittier dice que en 1'866, Calderón venció la mole del cerro Buena Vista, que 
bautizó Cerro de la Muerte, nombre con que se conoce popularmente el in-
menso cerro. (5º) 

Pero es el propio Calderón quien da más ·detalles sobré el asunto. y 
dice que a -finales de marzo de 1865, inició los trabajos ·desde .Cartago. hacia 
aquella zona y que en las postrimerías de setiembre de 1867 ya estaba lista 
la vereda hasta Boruca. En consideración a que el trabajo más lento sería de 
Cartago al- hoy San Isidro de Pérez· Zeledón, por lo quebrado del .terreno ·Y 
la inclemencia del clima,. en él duraría .alrededor de dos -años, es dec;ir, que 
a El General llegaría a principios de 1867, probablemente en febrero. 'Además 
como de Hato Viejo a Térraba y Boruca existía un camino que los indios uti-: 
!izaban desde tiempos inmemoriales y que Calderón lo usara para su camino,
a esa sección dedicaría unos dos meses (agosto y algunos días· de setiembre)
lo que permite reducir entre los meses de marzo y julio, el período del paso 
de Calderón de El General al Hato Viejo, haciendo la vereda. Estas conclu
siones desembocan en la posibilidad de la llegada de Pedro Calderón y ·su
cuadrilla al Hato Viejo precisamente en julio de 1867.

Calderón, después de trabajar dos años y _medio continuos .en_ la em� 
presa, solicitó una comisión que revisara la vía. Esto lo verificó y Calderóri 
corrigió los pasos señalados por la misma, en cuya labor empleó más o_ me
nos l O meses y nuevamente en julio de 1868, pidió otra comisión que reví.sora 
la vereda. Esta lo hizo en. los últimos días de abril y parte del mes de mayo 
de 1869. Y por segunda vez don Pedro debió corregir algunos pasos, en lo 
que se ocupó hasta· octubre del mismo. año. 

. e) Ya libre del compromiso que para 'él significaba la apertura · del
camino, ejecutaría el plan que hcibía florecido en su mente en 1867, al atra
vesar el sitio de Hato Viejo. Esta idea era la de avecindarse. en áquel 'paraje· 
y despertar la misma inquietud en otras familias del interior. En efecto, Pedro 
Calderón se estableció en Hato Viejo en 1870 (51) y con él se llevó a su yerno
Juan López y por supuesto a su familia. 
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Ahora bien, conoéedor de · la reg1on y del camino· especialmente, no 
esperaría los meses de mayor lluvia para mudarse llevándose sus ensere·s. Es 
muy posible que el traslado lo hiciera en la" estación seca, es decir, la· funs
dación de Buenos Aires puede considerarse realizada por Pedro Calderón (52) 
durante los primeros meses del año 1870. 

No obstante, s� labor no hubiera fructificado sin la. decisión y valen
tía de los pioneros Patricio Granados Alfare, Joaquín Jiménez, Patricio .Vargas 
Valverde y otros, que lo secunda.ron en tan meritorio suceso. 

ch) Me resta consignar cuándo ocurrió el _cambio del norrib_re de Hato 
Viejo por Buenos Aires. · 

·Calderón conforme avanzaba en la_· apertura· del camino, daba: nombre 
a los ríos, especialmente a los más caudalosos, así como a una·s cuantas que
bradas y- sitios. En consecuencia opino que, desde el paso de ·calderón con su 
cuadrilla de peones por el sitio de ·Hato Viejo en · 1867, lo denominó· Buenos
Aires (53

) y es muy posible que _sus compañeros hideran lo mismo, no_ así los
lugareños, que seguirían llamándolo Hato Viejo.· No existe,· en el ca�o que 
nos ocupa,. ninguna legislación que señale hasta cuándo· se llamó· Hato Viejo_ 
y desde cuándo Buenos Aires. Sin embargo, José María Figueroa, e·n _la rela
ción del viaje que hiciera en marzo. de 1871, lo designa-Hato Viejo o Buenos 
Aires. Y es a partir de 1870, que se inicia en la documentación oficial, el usc:i 
indistinto de uno y 'otro nombres. El sustantivo Buenos Aires se arraigó pau
latinamente y su uso fue general desde las postrimerías del siglo XIX .. 

IV. TRANSICION DE BUENOS AIRES DEL SIGLO
º 

x1x· AL' SIGLO XX'

Una ·vez dilucidados estos· puntos, páso a describir los cambios ope
rados en· 1a fisonomía de Buenos .Aires a partir de· 1870, año en que· se ·es� 
tabléció en él Pedro Caiderón con sú familia,· basada en relaciones de visitas
hecha� a la zona p9r diferente� pifrson

.
as. · · · · 

.Recordemos que desde noviembre de 1825 hasta d¡°ciembre .de 1848; 
los pueblos de Térraba y Boruca pertenecieron al Departamento .Oriental .y 
posteriormente, las sabanas de Buenos Aires, incluidas dentr9. de la · jurisdicció.n 
de Térraba, formaron parte del cantón El Paraíso de la provincia de .Cartago: 
E!sta condición se mantuvo hasta el 4 de noviembre de · 1862, cuando las 
Ordenanzas Munici"pales es'tablecieron que Térra'ba · y Boruca constituyeran ca
da uno un distrito del cantón de Puntarenas, único de la comarca del misino 
nombre. · · ·

La lejanía de la .cabecera dificultó la. ex
.
pedición de a_suiitos ·y.' .. en_ é:�n

secuencia hubo solicitudes, aisladas por cierto; para. depender .de-. otras -juris-, 
dicciones. Tal el caso de Térraba, cuyos vecinos plantearon el 25 .de junio d,é 
1867, subordinarse a la Gobernación· de San José. Es .significativo- el ir,forr;ne. 
que sobre- el asunto dio el Gobernador de Puntarenas eri el cual .expresó . q

º

u.e_ 
los vecinos de Térraba . eran muy ignorantes .e ingobernables y . por lo tanto: 
vivían en completo .ai_slamiento .. (54

) . . . . 
· 

. · , . : . 

1cts ordenanzas municipales del 24 de. julio de 1_867, ratificaron la si
tuación -de Térraba y Boruca establecida como ya dije. en 1862, pero :pasaron . 
a. depender del Jefe Político de Golfo Dulce que les quedaba más cerca qúe
Puntarenas.· No obstante, la jurisdicción de aquellos pueblos no fue demarcada,
por el d_esconocimiento que había de la región. · · · · · ; · 

También debe tenerse· presente· que después de :l 846; el· ·hato dé ·la· 
misión pasó a ser propiedad de los habitantes de Térraba y es posible que 
desde entonces 16 adquiriera una de las principales familias · del · lugar: :la' 
Villanueva. Fue en casa del anciano Villanueva, que · Domingo Rojas·· Trc:iyo· 
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descansó a su paso ·por Hato Viejo. Y cuando ·Calderón llegó: a esfoblecerse 
en él, pertenecía a Ramóri Villa'nueva, posiblemente el mismo ·personaje citado 
en el párrafo anterior, porque tenía un elemento común con aquel: era · de 
avanzada edad. Esta condición impedía a Villanueva. atender personalmente 
su ganado, el que estaba al cuidado de su hija Natividad y de· los· nietos 
lgnacia, Juana y Pablo. Don Ramón poseía bueyes de gran tamaño, para 
cruzar los ríos y transportar personas y cargas. También tenía buenos caba
llos para enlazar y domar el ganado. (65) El rancho. de Ramón Villanuev:a 
estaba situado al sur del actual Buenos Aires, unos 500 · metros antes de · 11egci'r 
al cementerio, Escogió ese . sitio porque un sukia le ·dijo :"'"a campio· de una 
vaca- cuál era la mejor tierra para establecerse. 

Creo necesario consignar, pesé a· que con ello . estoy . en desacuerdo, 
que el señor Rafael Angel Garita, vecino· de Buenos Aires ci partir de la se
gunda década del presente siglo, opinó que al Hato Viejo quien llegaba - cori 
ganado de Térraba era el indio Ji.Jan Mora o Morales. 

. . En las mismas sabanas
. 

de Hato Viejo;
. 
vivía �·na familia _de. ·indio�

nómadas cabécares, compuesta de unos 30 .individ_uos · jefeados por el cacique
Yurgo. Este fue engañado por el Rey de Talamanca, quien lo invitó a su· ju-. 

· risdicción como amigo, lo hizo prisionero Y .. murió en la más triste nec;:esidad. 
La descendencia de estos naturales casi ha desaparecid_o y de .ella queda,"1
solamente la familia de José Rojas, en Térraba y .. la · de Germán Uba, · en
Bijagual.

1. El · Hato Viejo de 1870

Al llegar los colonos del interior. en l �70, el aspecto de la sabana de 
Hato Viejo caracterizada por la presencia de tumba$ y árboles de Guanacas
te, (56) situados por el Ceibo camino .. a .Ujarrás . y solo interrumpida ,por. .. l_os 
ranchos de las familias -Villa nueva y Cabécar, -ya dije. en -su oportunidad 
que estos indios vivían en palenq\JeS, eran nómadas y hablaban de épocas 
esplendorosas de una ciudad llamada Cebror-Dubondi-, empezaría !_entamen� 
te a variar. Uno, dos o- tres ranchos se levantarían y alrededor de un· ·tibio 
hogar o a la sombra de un frondoso guanacaste, se iniciaría la forja del pue:· 
blo de Buenos Aires. · 

Las noticias del territorio sitüado más allá' del río General, corrían ·por 
el Valle Central y empezaron a organizarse expediciones. La primera de ella's 
iba al mando de José María Figueroa y lo acompañaban Santiago Millet; 
Francisco María Fuentes,. Carlos Carrillo, Demetrio Iglesias, José Antonio Cha
morro, Carlos Giralt, Guillermo Nánne, Ramón Espinach, Pedro Mcin.do, Juan
Rosell, etc. Como se ve, todos hombres de empresa y vecinos principales ae· 
Cartago. El grupo salió de la Vieja Metrópoli el lunes· 13 ·de marzo de 1871 
y llegó. al Hato ViejÓ o Buenos Aires el 30 del mismo mes y año.· Figuero9 
encontró seis habitantes en la colonia, lo cual indica que solo había lleg_asJo 
por entonces Calderón con su familia, a las vastas sabanas que luego se fu�ro.n:
c;:ubriendo de matorrales por don caprichoso de la naturaleza. · · 

. . .  ' 
. Conocedor el Gobierno del General - don Tory,ás. Guardia, que. las tie-, 

rras de Boruca y Térraba y entre éstas la de Hato .Viejq, ercin aptas· parc;t: la. 
cría de ganado vacuno, propuso un proyecto de ley al Consejo Nacional· déi. 
la República que concedía a los individuos que formaran haciendas de· 20Q, a 
300 cabezas de ganado, 10 caballerías de terrenos· baldíos, ·quedando a cargo 
de los agraciados la mensura de ellos. :El ·decreto . fue emitido· er'r diciembre 
de 1878. Asimismo· recibirían la. gracia dé excine·rar del servicio ·militahC:J, 
los peones y mayorales y. obtenían libre de derechos. 9e aduana, ·la . sal '.que
utilizarían en el ganado. (57) , ·· · 
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-Atraídos por las concesiones del Gobierno y las ri'oticias que sobre
aquella región llegaban al interior del · país,· los s·eñores Francisco' Bonilla Mon� 
ge, Francisco lópez-Calleja, Francisco Meza, Ricardo Bonilla, Francisco Que
sada y Antqnio. López-Calleja, presentaron el 26 de abril de 1879, solicitud de 
denuncio e,r1 lé;>s sitios. de· LJjárrás y Hato Viejo o Buenos Aires, deslindados en 
lá si,guierite forma: 30 caballerías en Ujarrás, lindantes al norte con la veredcí 
a San José �abécar, sur sitio de Hato Viejo, este río Buguta (?) y aes.te baldíos 
Sin nombre. conocido. Las otras 30 caballerías en el si.ti o ·  de Hato. Viejo, lin
dante al norte con Ujarrás y por ótros rumbos, con baldíos .. El 5 de enero de 
) 880, se admitió denuncio a Saturnino Goniález, Jesús, )uan Bautista y Fran� 
cisco Mata; de 20 caballerías de baldíos regados por ló quebrada Áchiote y 
el río Ceiba, en el caserío _de Buenos Aires que linda al norte con el río Ujarrás, 
sur y oeste con baldíos, este. con sitio de Hato Viejo. Estos· expedientes fue
ron pasados al agrimensor JoaqUín Quesada para · qué practicara. l.a .medida, 
pero los· · s0Jicfta11tes no se interesaron en .los terren.os y los denuncios- nuntd 
se concedieron. (58) 

2. San Pedro de· Buenos Áires

. No obstante,. otros agricultores sí . deseaban establecerse · en 
. 
Buenos 

Aires. En mayo ·d·e 1881 contaba con. ·12 familias del i'nterior y 50 indios 
biceítas recién bautizados. Pedro Calderón era el Alcalde. · · 

. · - · El miércoles �5 de- mayo dé 1881, el Obispo Bernardo Augu�to .Thiel, 
en visita que hiciera. a Buenos Aires, señaló el sitio p_ara una -capilla, autorizó 
su construcción,. nombró sacr.istán y declaró patrono de la mis,ma a San _Pedro._ 

. , A raíz· dé· esta declaració� y por un período corfo, quizá hasta finales 
del siglo 'al .pueblo .se le é:onociÓ' especialmente.en asuntos eclesiásticos, como 
San Pedro de Buenos Aires. la existencia fugaz de esta' denominación -;-Opino� 
se debió a· que otró caserío (Sa'n Pedro de La Unión), súr_gía cerca del río San 
Pedro, camino a El General y para evitar la· confusión, los vecinos del sitio· 
de Hato Viejo sup�imieron el nom.bre _San .Pedro y se le siguió diciend9 a secas 
Buenos Aires. · · - · -· · · 

, El 24 de julio d�. 1884, Nicolás Cubero- y María _de Jesús U�aña,. de-' 

nunciaron 85 caballerías en el punto llamado Achiote en Hato Viejo y en· la 
misma ·fecha Juan Umaña denunció también, en el referido punto, 50 caba
llerías.:De. estos denuncios solo se. publicaron. los edict9s;.,porque nueva_m·ente 
perdieron interés los petentes. 

A los · vecinos· de Buenos Aires lleg6 la noticia dé estos trámite� y 
además. les · agregaron que el Gobierno había v·endido las tierras don'de 
estaba asentado'

. 
el ca·serío. Lci. inquietud fue tal que Pedro Calderón, a ·nom�

bre de sus compañeros, escribió el 11 ó 12 de diciembre de 1884, al Vicario 
Ge11e�al y Gobernador de la Diócesis, para que los amparara en - la posesión 
de las· tierras� ya que, de lo .contrario emigrarían hacia' Chiriqúí. · [O solicitud 
fue elevada al Secretario de Estado en el pespacho del lnterio�, por medio de 
José María Castro, Ministro de Relee.iones Exteriores, · Culto, etc., Y. por último 
pasó .a manos de.1 abog�do consultor del Gobiérno, licenciado Julián Volio, 
quien informó el .26 de febrero dé 188!?, que . los vecinos de Buenos. Aires e�
taban · formando población en sit.iós que no les ·pertenecía y que debían. aéudir. 
á las .leyes para, qUe su actuación f�era justa y .. legal. Este parecer muestra· 
que el s.eñor Volio no conocía que los denuncios de tierra ño pasaron a ·ser. 
efecti,vos pqr falta de interés de los proponentes. y que por tanto los terrenos 
�ran aún bald�o�. : : . , 

· En aquel año de .. 1884, los pobladores de. Buenos Aires contaban ton
cementerio cerrado de piedra, cruz alta y tenían. preparada la ,Jeja, madera y 
demás 'útiles para- construir · la ermita porque· la existente era de . paja. (59) 
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En mayo-de ese.· año 1884, el Obispo Thiel visitó una vez más Buenos Aires, 
pero no publicó su relación porque fue extrañado del país poco después de 
su regreso. 

El decreto de la Comisión Permanente d�· 21 de, diciembre de· 1885, 
concedía 1.500 hectáreas de terrenos baldíos a las poblaciones que se for
maran en Buenos Aires y otros puntos del país. Se deseaba promover y fa; 
vorecer la concentración en un sitio determinado, ·de los colonizadores que 
fueran a formar nuevas poblaciones en diferentes territorios de la República. 
El Ejecutivo determinaría el punto en que se midierc;m las hectáreas y se di
vid.iría en lotes para asiento de la población y sus labores. Cada colono tenc;fría 
derecho a un solar para casa de .habitación y 6 hectáreas para labor, además 
de 2 hectáreas por cada hijo que tuviera, de cu_alquier edad y sexo. 

El l O de junio de 1886, se aprobó el anterior decreto, y también seña
laba que mientras no se midieran las 1.500 hectáreas de la población, serían 
indenunciables los baldío5 situados en un radio de 20 milldi; .. ; (.61!f ; . -- .. ·.·; 

Para la correcta interpretación del artículo referente a este último con
cepto, la Comisión Permanente decretó el N9 5, de 28 de octubre de 1895, rati� 
ficado por el N"' 23, de 9 de junio de 1896. Este indica�a que los terrenos de
nunciados por las municipalidades se exceptuaban de la prohibición de la 
ley. Además serían válidos los denuncios que no excedieran de l 00 hectáreas 
para cada denunciante, comprendidos dentro de la zona a que se refiere lc:i 
ley, es decir, en el radio de 20 millas. Añadía que los terrenos cultivados dentro 
de la zona indenunciable, se adjudicarían a los cultivadores por precios y con
diciones· establecidas en la misma ley y sin remate. Los mismos cultivadores 
podían denunciar terrenos equivalentes al doble de lo que ya poseían y con
tiguos a los mismos, en el término de un año a partir de la fecha de la ley 
y _en presencia del títúlo de adjudicación del terre,no ya cultivado. La extensión 
y naturaleza del terreno cultivado sería declarada por el agrimensor y· por 
cuatro testigos vecinos del lugar. (61) 

En relación con estos decretos· sobre colonización, el Lic. Pedro Pérez 
Zeledón opinó que el disfrute de la sabana debía dejarse a favor de los po
bladores ya afincados, o de· 1os que eventualmente llegaran, pero su propiedad 
debía reservarse para la fundación de una colonia europea, de la cual podía 
ser germen la aldehuela de Buenos Aires, y eh ese concepto aconsejaba que 
se delinearan las 1.500 hectáreas; agregaba también que debía pensarse en 
independizar a Buenos Aires, así como a Térraba y Boruca en lo político y 
civil de Golfo Dulce y crear una autoridad, que podía residir en Buenos Aires. (62) 

Añadía que en las sabanas de este, la feracidad no era exuberante, pero 
tenían la ventaja de estar cerca de .tierras de primera clase, ser llanas y 
salubres. 

La idea del establecimiento de una colonia en Buenos Aires empezó a 
tomar forma en el Gobierno. La Comisión Permanente em'itió el decreto N<? 34 
de 29 de abril - de 1886, que fue aprobado por el Congreso por decreto 
N9 · 19, de 9 de junio del mismo año. Se determinaba autorizar la fundac)ón 
de una colonia ganadera en las praderías naturales d� Térraba conocidas con 
él nombre de Hato Vi_ejo o Buenos Aires. A las personas que querían em'· 
prender actividades ganaderas se les daría uso gratuito por l O años de la 
fierra que necesitaran en proporción de dos hectáreas por cada res. Despu�s 
de ese lapso pódían adquirir la propiedad hasta por 2 000 hectáreas sin su-' 
basta y a 1,50 pesos la hectárea. Si el primer poseedor no· la quería adqujrir, 
otro podía hacerlo siempre que le pagara al primero las mejoras que había 
hecho. Estarían exentos del servicio militar los · peones y . mayorales y se le 
concedería a la colonia .franquicia. aduanera por l O años; sobre ·aguarrás, 
arroz, alambre para cercas, arados, cacao, cal, carnes, fideos, h_ierro,· gall·etas, 
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granos, maíz, frijoles, harina, grasa, jabón, maderas, sal, velas, teja,· y otros 
productos de primera necesidad. Por último, se darían 5.000 pesos al primer 
año y 2.000 cada uno de los cuatro siguientes, para componer el camino al 
interior del país. . 

Estaba Buenos Aires en esta situación cuando el Presidente Genera·! 
Bernardo Soto quiso hacer un recorrido por la región meridional pacífica del 
país. Lo . acompañaron Jesús Jiménez F., Isidro lncerci, Dr. Nazario Toledo, 
ingeniero Luis Matamoros, agrimensor Ricardo Alpízar, tesorero Manuel Vargas, 
como práctico Francisco Alvarado, ayudante José S. Aguilar, apacentador Eu
doro Durán y como secretario Pedro Pérez Zeledón. El 7 de febrero de 1887, 
salió ·de San José hacia Puntarenas y después de visitar El Pozo, Palmar, Bo, 
ruca y Térral;>a, llegó a Buenos Aires el 27 del inismo mes. A una hora del' 
pueblo, camino a Térraba, se hallaba una veintena de vecinos esperándolo 
y con ellos el Alcalde a la cabeza. El Presidente almorzó en casa de Patricio 
Vargas,- situada fuera del pueblo. El Juez de Paz, señor Fructuoso Jiménez, 
adornó de palma real la hermosa casa de su ingenio de azúcar, la que Sirvió
de albergue al'Presidente y comitiva: (63) 

Los vecinos organizaron en la. noche .un b9ile al son .de vihuela y m.a
rimba, que se llevó desde Puntarenas. 

Como los moradores de Buenos· Aires vivían en grande inquietud, te
miendo ser lanzados de los baldíos donde tenían sus casas,· 1abores y ganados; 
el �residente les hi.zo entender que los tomaría bajo su protección y que pronto 
les mandaría un agrimensor que delineara- la población y les diera formal po
sesión de sus solares y les señalara sitios para el ganado. Pero las buenas 
intenciones del Presidente no se hicieron reales sino hasta años más tarde. 
Don Bernardo Soto y su comitiva salieron de Buenos Aires el día 29 ·de febrero 
a muy temprana hora. 

El Obispo Thiel continuaba· preocupándose por los . pueblos alejados. 
del Valle Central y quiso proveer de padres espirituales a los del Diquís. Orga
nizó otra expedición entre diciembre de 1889 y febrero de 1890 y la hizo a 
través de Talamanca con baqueanos de Térraba y Boruca. 

Los bonaerenses lo esperaron en el llano de Ujarrás con prov1s1ones a 
base de deliciosas tortillas. El 22 de enero de 1890 a las 8 p.m., llegaron· a 
Buenos· Aires procedentes de Ujarrás, después de unci jornada de 4 horas. De 
allí se desplazó a Térraba y Boruca y volvió a Buenos Aires al 4 de febrero. 

Encontró en el caserío 25 familias del interior o de Chiriquí. (64) Una. 
de las primeros familias chiricanas que llegó a Buenos .A_ires y luego ·se 
dispersó por varios lugares fue la de Pedro Beita con sus hijos: Aquilino, Luis, 
Martín, Alvaro, Pablo, Simona, Timoteo, Manuel, Carmen y Eliseo. 

· Los vecinos de Buenos Aires tenían buen ganado, trapiches, maíz, arroz,
frijolés, etc. y observaban buena conducta que servía de ejemplo a los indios· 
vecinos, pero mostraron gran preocupación, porque sus terrenos les ibdn ··a· 
ser quitados por la Compañía del Ferrocarril de Cartago a Reventazón. Afor
fünadamente esto no pasó más allá de ser una inquietud. . 

Del 15 al 17 de mayo de 1892 estuvo nuevamente el Obispo Thiel en 
Buenos Aires; en esta ocasión se hqspedó en la casa que servía a la vez de. 
cárcel,- oficina del. Agente de Policía y residencia del mismo. De esta · visita, 
no hay .mayores datos, solamente que a los indios que bautizó les pu'so el 
1')9mbre y apellido de sus padrinos. 

3. Buenos Aires en 1891

· .. Los· botánicos también encontraron en el otrora Hato Viejo, un ·paraíso
para sus investigaciones. El Director del Instituto Físico Geográfico Nacional, 
Henry Pittier organizó una expedición durante enero y febrero· de 1891,· para· 
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explorqr .. e] valle · del 'río Grande de .. Tértaba. ·El 31· de enéro. a'rribó a Buenos 
Aires,. donde hc;ibía de 25 a 30 ranchos." Estos no diferían· de los habitados 
por los indios sedentarios de: la región: eran . de planta rectangular y divididos 
en dos o tres piezas. Sus techos de césped seco, · paja de· las sabánds' o 
palma real y los de teja eran una excepción, Cubrían _las pared.es c;on perió
dic_os, figuras,. cuadros, anuncios y de _ellas pendían cantidad de santo�. Jos 
muebles consistían_ ._e_n bancos que colocaban a orillas ,de. !as pa_r�_des, pc;in-. 
co_s tos_cos de. �adera y hamac:qs, que. en a.lgunas o�asio.n�s .hacían. las v_ece¡; 
de camas. En los _utensilios que usaron. _en la cocina m_e�claron los que llev�roo 
los colono� del interior tale_s como ollas de hierro,· vasos de vidrio, tasqs, .etc,, 
con _los, rudimentarios. que usab_an los. indios y chiricanos, verbigracia cu
charas de ��co,_ platos de ma_dera, guacales, ollas de_ barro, _ calabqzos, etc, 
·· , . ·· Junto o sus ranchos t��ían· un cerco·. par� hortalizas y corral para �1: 
ganado. Arbol·es de marigo, g'uayabo, -achiote, manzana rosa,' canelillo, café� 
é:Jrc:1Jridaban sus.· hogares. El' cacao · se · prodúcía en forma silvestre. y ·  consu
mían frijoles. de pato, que el señor -Pittier, opina ca er_a el mismo ··güaridú d.e

{ 

Chiriquí. Las cercas eran de poró, achiotillo, estacas secas o piedras labradas 
de los -entierros .. indígenas. Aún eri. esta época Pittier encontró vestigios de 
edificios, mudos testigos de una antigua. población, además ·:de huacas se-·. 
mi abiertas_ donde habían huesos, crán�os y cerámica . despe_rdigada y. de donde
se �abJan extraído piezas de oro. 

.Los· moradores de Buenos Aires disfrutaban · de ·una iglesia · qLJe · aún 
no habían logrado terminar, era pequeña, de pis.o de madé'ra, paredes'. de. 
banareque 't cubierta de tejas. Estas. fueron hech:as. por el genera leño' José 
María Bermúdez Fcillas, quien. visitó Buenc:is Aires . con . ése objetivo. Cuando la'. 
iglesia . fue reconstruida'; la _teja se usó ·en casas particulares. Había escuela· 
do.nde se alojaba también la oficina de autoridades locales y 'la cárcel; ·estaba 
situada·· en : la manzana nO'rte de la · futura plaza, pero mirando hacia el 
oéste ·y .. eran construcciones de ·techo ·de zacate. · 
_.. . . -. . . . . . . 

Calc�ló Pittier la· población . en· 170 a l!:)O habitantes del interi�J, de'. 
�hir{c;¡uí � ¡ndios que tra_bajabar_i_. en· la.s haciendas de ganado, dedicación co
mún. a todos los vecinos.· Estos, vestían · a la usanza -de cualquier campesino., 
�e la -República, enyugaban su_s· bueyes, arr�glaban sus carretas y utilizaban·: 
él tr'apiche, tambien como én el resto _d�I país. Anualmente sacaban al Valle _ 
Ce.ntral, dé 1.500 a · l .600 cabezas de gai:,ado, ya fuera por el camino de 
Calderón ·o: por· _el · de· la costa .. El camino de _ Calderón en aquella éP,occ;i 
había ·sufrido 'm'uchos desvío·s, ·'a caus·a. de la' caída de. árboles gigantescos que 
cortaban el paso p'or la vereda origfnal. 

. . _ .. , .. El - _Ag�nte . de ,Policía, que por. entonces era José Figuer:oa Rucavado,
c;l�pendía ·del Jefe .Políticq de.Golfo Dulce y su papel era muy difí�il, porque. 
empezaban a_ presentarse líos entre los vecinos por la p�eponderanda; además,, 
al luga,r .h<:1bía¡, _llegado algunos prófugos de la justicia y. en el pueblo s�. 
habían instalado destilerías clandestinas de aguardiente y era com_ún. la· em-.. 
briaguez. (65) La_ labor de Figueroa como Agente de Policía fue favo.rablemente· 
cirializad_a· por. Pitfier,· al_ c_omentar que aquél prohibía· con mucho tino las, 
quemas de las sabanas, pero, como no obstante los vecinos las justificabém· 
diciendo qüe .. las cenizas servían' de abono, Figueroa 'había permitido· quemar 
después dé los 25 de marzo dé' cada 'i:lño, para que las lluvias cayeran pronto_ 
sobre el terreno y la ceniza se aprovechara efectivamente y no correr· el ·fles-·
go de que el viento las llevara a otros sitios. 

. . ... la _.pro_piedod de las sabanas era .común a: todos los. moradores y 
opinaba Pittier que los denuncios o deslindes administrativo!¡ en -ellas,- d_el;>íqn 
contár con legislació11 especial.. , . . .  ·'
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. · Co.n sorpr�sa. s'eñal6 el .Director. del lnstitu
.
to Físico. · Geog·�Mito, . qu_e

�uenós Aires era azotado _por una· plaga de zompopos' _que · re.sistidn .. cl:lal�· 
quier intento de exterminio. Y con mayor sorpresa narra ;que en e,1 . camirió 
entre Buenos Aires· y El Genera·!, en el sitio· llamado ·El Cordoncillal;· observ6 
rnor,os cariblancos con las orejas adornadas, de. flores pasionarjas, tal como 
lo hacían las nativas de Térraba y Boruca. (66). 

. 
. . : . . . . . •. .. . ,· 

Pittier efectuó un segundo viaje al valle del Diquís' én · 1893,· y· refieré
que tanto en Buenos Aires como en· El General, vivíán. ·casi ·solo mestizos ·y
blancos y que la población no aumentaba. Ahora· encontró: en BL.i'en·os Aires
279 habitantes. Insiste en esta ocasión en relatar ·que allí '' ... se ven los résl
tos bien conservados aún de un caserío considerable, con edificios"'grandes¡ 
y, .en los alrededores, hay .r:nillares de entierr9s .o h.u.aca.s ... :: .. lºD ·.-, ,: .� 

Fue en este año que se creó, por· Acuerdo NP. l431 de 6. de. mayo, 
el Distrito Escolar · de Buenos Aires, cuyos. límites fueron: norte, soban� de
Buenos Aires y río· Ceiba, sur, la sabana llamada La :Soledad y, selvas,·:de 
Patastal, este, la misma sabana de Buenos .Aires y .-la quebrada de El, CE�bror,. 
oeste, fincas de El Bajo y río Ceiba. · · :J 

Es posible qüe dura!'lte lo�· ·primeros años de la· . fu,:,dación de : Buenos 
Aires, fueran · los· pádres de · familia · los 'qüe ·instruían d sus hijos· en .10.-,es
critura y lectura, porqué resultada incómodo enviarlos. ·a Térraba, donde .los:
párrocos eran a 'la vez maestros de escribir. 

Posterior�ente � la fundación del lug·ar y antes de 'crearse el Distrito 
Escolar, ya el cpserío contaba con . escuela

_,
., pero. erci de_ estacone·s_ y techo

qe paja, situada como expresé anterio_rmente, en. la sección oeste de 1.a man
zá:na al norte :de l_ci plaza, futúro · parql:le . de Buenos Aires·; .Así continuó hasta
1895, cuando la· Junta· de Educaci6n, integrada 

. 
por 'José �FigUeroa, :José 

óbando C. y Francisco Mora,· levantó deta·lle para la 
. 
éoristrucción

. 
de· uriti·

escuelitd _de bahareque, que fue . instalada en el lote suroeste
. 
de ·lá marizanó'

ubicada dos cuadras al norte de la plaza, (68) y la compra· de· útiles· nécesa"'· 
rios. Hubo una recaudación de·· 113·,5 pesos, ·para la constwcción; ·. sin ein-' 
bargo, a principios del presente siglo, se habla nuevamente de que la' escuela 
estaba en ruinas. · · 

Nuestros abuelo� debieron. erifre�tar situ'ac:io
.
�es' difíciles eh Id :ecÍ'uc��-

c1on. A uno de los primeros maestros, el señor. Jes.lJS G,ómez Salaza
.
r,' se, ¡¡;1

acusó en 1898, cuando era también Agente de Policía, de� irregularidaqés .:eri'
el trato .ª sus .alumnos y eri el manejo . de los útiles escolqres. (69) · · ., '· 

4. Buenos Aire� e� los alb�r�s del sigl�. XX.
-:·:-·: 

. El. tiempo continuó su marcha . inex.qrabl� y .el ·s¡'glR ·. ·XX so.rp_r�nq�·:.9¡ 
Buenos· Aires desperezándose de . su letarg.o. .:.: . . _1 

. . .En 1907, . cont�ba. con l 04 ccis�-�, .565 habitaci��e� V �e .-r�gistrafon.:
en.ese año 38_1')acimientos y? def,L!nciones. · ... 

� • •• ¡ .- • 
. ' 

• • .. • 

.Los. bonaerenses comerciaban· c�n los .nativos . de · Ujarrás;, ·suininisfrári_;: 
dales dulce, arroz y otros productos, a cambio de · café. De . Buenos _Aires ··se 
llevaba dulce a Térraba, Boruca· y· Coronado y empezaba. a·· florécer .él 'CUlth.io: 
del café en las vegas del Ceiba. .. · i . . :.: . ··· :• :;.· . ,,·.,:, 

.. .
.

. 
El edificio escol��-e�t�b�-e� r�i�a;, j7o¡ /1a\6;�··_q·��: aibe·;�q�q a .. lo,,

Municipalidad apenas iniciada. . . . . . . .. - . . • , 
. . . ; . :.· 

Había una "rnát¡Úina de · aserrar en· receso d:causa· de- la· destrücdón, dé
una· presa. \: · ... :_ ' r .  
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Los vecinos viaj<;iban . a San José para proveerse de producto de pri
mera necesidad, los que llevaban inclusive a la espalda. De lo contrario, tenían 
que co.mprar _allá y. les salía .muy caro: una barra pequeña de jabón valía,

. q¡ _0,50, una libra de sal 1/t. 0,25, una vara de manta 1/t. 0,50. . ' 

El arroz ·que cultivaban no se· podía sacar para venderlo, porque el 
transporte era oneroso. De Buenos Aires al puerto Lagarto, ·costaba 1/f. 3;00 el 
flete de un quintal, de allí al Pozo 1/t. l ,00 y otro a Puntarenas, así que cada
quintal tenía un costo de </l. 5,00 y_ la ganancia era raquítica. 

La salubridad había desmejorado por el aumento de la población y. la 
falta de agua, especialmente en la estación seca, cuando la quebrada Pueblo 
.se secaba. 

La Alcaldía aún no funcionaba por falta de límites de jutisdiccióri. '· 
El licenciado Pedro Pérez Zeledón, en gira que hiciera en ese año de 

1-907, llamó la atención sobre la reglamentación de las huacas, especialmente
porque dejaban los huesos al· descubierto, no tapaban los huecos,. que se
convertían en un: grave peligro para animales y personas y porque los hua
queros no . obsequiaban al pueblo algo de lo que encontraban. (71) 

· El señor Elías · Leiva .hizq u11 viaje -más o men9_s por los años· en que 
lo realizó Pérez Zeledón y ¡;eñaló que en Buenos Aires había solo 50 ranchos 
y algunas casas de teja en desorden alrededor de la iglesia, edificio bueno 
y grande que embellecía al pueblo. Los habitantes, mezcla de gentes del in
teriqr, chiricanos y biceítas se dedicaban a la agricultura a orillas del río 
Ceibo. Sembraban tabaco, caña blanca y amarilla, arroz, frijoles chirican_os y 
éhimbolos, habas blancas y de c:olor,_Yué:ds, etc. (72) 

Retrocediendo un año . en este relato, · consider� · im.portcinte · refe
rirme al decreto N<i. 16 de .27 de marzo de 1906, que aprobó el contrato 
Astúa-Brimont, suscrito por. los señores José Astúa Aguilar . y Enrique R. · de, 
Brimont para la . creación. de una dehesa, vale decir, para la formación de 
pástos en tierras baldías de El General,. Buenos Aire¡; y Térraba para ganado 
vacuno y lanar, .. dada la fama qúe tenían· aquellas sabanas como 'excelent'es'
para el pastoreo en general.. 

· · · 

Poco después, el 4 de junio de 1906, el diputado Manuel Coto .' F.er
nán,dez propuso. establecer una colonia en el valle de El General. La Comisión 
de Fomento, a .la que correspondía estudiar la proposición, dio al respecto 
c:ios dictámenes.· En uno· de ellos precisamente en el de 29 de junio, agrega 
que era imp9rtant� incluir en el proyecto la zona �e B�enos �ires,_ que __ por 
entonces se encontraba ·muy abandonada. Su plan mclu1a medidas tales co-· 
mo la indivisibilidad de las .sabanas destinadas a la cría de ganado común. 
Se levantaría un plano general de los terrenos cultivados y además de los 
incul.tos adyacentes a aquellos, hasta un radio de dos y medio kilómetros y
luego se dividirían · en lotes de 20 hectáreas, de figura cuadrada,. y entre 
cada uno de estos lotes, calles de 15 metros.· Los pobladores de Buenos Aires 
goza�ían la preferencia . por tres meses para denunciar esos lotes. Se pro
hibiría cbrtar árboles de· cedro o caoba sin permiso y si se concedía, debían 
plantar diez árboles por cada uno que se cortara.· Ademéis se enviaría un'
inspector técnico para vigilar los trabajos. EL .comercio sería. libre y .. se prohi
biría la venta y ,depósito de alcoholes. Una vez más el proyecto fue archivado,, 
sin que ·Buenos Air1::s tuviera la oportunidad _de S\Jrgir con base en una coloa 
nización bien planeada. . . . . . ' 

Permítase�e hacer aquí un breve resumen del estado religioso de Buenos 
Aires durciñté ésta época. ; .. 

La iglesia no se había terminado pero �ra la mejor obra del· �as�ifo.' 
En; esta cpnstrucción traQqjaron con .man. empeño las- fqmilias $ranád.os y Ji
ménez y Aquilino Beita, quienes trajeron la madera del Cacadito. Su .. tec;ho· 
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era de teja, que ·se cambió por zinc m·ás o menos hacia 191 O. En el: aspecto 
religioso, Buenos Aires había estado bajo el cuidado de los curas de· Térrába, 
y Boruca. Estós · no· siempre observaron buen trato con sus feligreses; al con..: 
trario, algunas veces habían impuesto el yugo de la esclavitud y se convertían 
en .autoridad civil y eclesiástica, especialmente con respecto a los naturales de
Térraba y . Boruca. El juego de campanas que poseía la iglesia de Buenos 
Aires fue obsequio de asociaciones religiosas de Estados· Unidos interesadas 
en la propagación del Evang_elio. Eran de primera - clase, se manejaban por
medio_ de un manubrio. 

Habría sido el 25 de mayo ·de 1881, cuando -el Obispo Thiel señalara 
el sitio para una capilla bajo la· protección• de San Pedro, en · el Hato- Viejo y 
se construyó una pequeña ermita de techo de.paja._ 

- -
. 

En ese mismo año se ordenó al Cura de Heredia que reuniera a to
dos. los sacerdotes de su parroquia, para cambiar impresiones y pedir que 
uno de ellos fuera ·voluntariamente a administrar la parroquia de Térraba y 
Boruca, dentro de cuya jurisdicción estaba .Buenos· Aires. Los motivos .de sa-, 
lud, en su ·mayoría, aducidos por los sacerdotes para no viajar a una zona 
tan retirada, hizo infructuosa la gestión. (73) 

·- En 1884, prepara'rían la teja y. madera para reparar la iglesita,· pero se
cita que aún en 1891, no habían logrado terminarla de acuerdo ·con sus .as
piraciones. 

_ El 18 .de mayo de 1891, el Presbítero. José Badilla visitó �uenos Aires· 
y permaneció allí hasta el 24 del mismo. El señor José Figueroa y otros ve:_ 
cinos del lugar lo acompañaron desde Térr-aba. La jornada de· 5 horas_ y media 
fue dura y penosa a causa de la estación lluviosa, que mantenía los ríos 
muy caudalosos. Otros vecinos .lo esperaron al inicio de las sabanas, montados 
en sus más finos corceles e hicieron alarde de buenos jinetes· y expértos tira
dores al _blanco. 

El Pre-sbítero que· se hospedó en la escuela -en· cuya construcción colaboró 
activamente don José Figueroa, logró ·la conciliación de muchos enemigos, bau-_ 
tizó 17 niños e instruyó; .. a ba·se de premios,,.a algunos indios bic�ítas, quienes 
aprendieron el Padre Nuestro y el Ave María. No hui:lo misa cantada _ni 
bendición del Santísimo, por falta de utensilios .. La ermita, que _por .entor:,ces. 
estaba recién terminada, tenía 16 varas de largo por 6 de ancho; era de teja, 
paredes de· caña _ blanca, empañetadas con barro, montada en bu_enos ·y fue�
tes horcones. Como la iglesia estab_a _recién terminada, repito, hubo necesidad: 
de usar la escuela para las confesiones y misq a causa de· la humedad de 
aquello. 

. .. 

Entre el 15 y el 17 de mayo de 1892, visitó Thiel por cuarta vez 
Buenos Aires, realizó muchos bautizos y en compa�ía d_e cinco vecino� adémó·s:
de su comitiva, partió hacia El General.. · · - · _ -._. 

·: 
· 

, ..
.. 

· 

El 30 de enero de 1897, · él c�ra· de Boruc�, Jos·é V. Mayorga, -s�lici�6 
permiso para bendecir una custodia y un copón para la filial de Buenos Airés. 
Al sacerdote Mayorga lo sustituyó en 1899 el Presbítero José Vicente Krau
twig. Por entonces la capilla contaba con los enseres suficientes para atender" 
a la -feligresía, (74) mas el área de la misma resultaba pequeña para la· po-· 
blación. · 

En 1902, ya fungía como Cura de Buenos Aires el Presbítero José Nie
vorowsky, activo y· fiel cumplidor de. su deber. Este se preocupó mucho por'
terminar de construir. "la nueva iglesia de Buenos Aires. (75) El, personalmente 
ayudado por ·el padre Breiderhoff, eran los jefes de· 1a · co"nstrucción · y en -la. 
máquina de aserrar · que llevó a Buenos Aires . el padre Nievorowsky, prepa�-
raron la madera que se utilizó en ella. . · -
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·En ese .mismo año, el· Gobierno,· por acuerdo· N<? 64, dispuso dar 
g/. -:1.000,00 para la construcción. de la iglesia y fo mitad ·de ese dinero· sdlo 
alcanzó para adquirir artículos · de · ferretería. Sin embargo, la iglesia estaba. 
bajo tec;ho y ui:,a· parte del piso lista, faltaba el cielo raso, .puertas y ventanas; 
campanarios y · adornos_ de fachada .. la población entonces había aumentado 
a 500 habitantes y hacían turnos frecuentes para recaudar fondos. · Pidió en, 
tonces ayuda a la · caja de las MisioJ"!eS porque el pueblo e.ro pobre y en él. 
no . se conseguía ni un carpintero. Logró conseguir tres del interior· del :país. 

El l 9 de febrero de 1904, por otros medios adquiri6 1/1. 3ÓO,OO para: 
entablar la sacristía y ·una. parte de la nave · central;·· asimismo, .. se · colocaron 
seis ventanas, ·cuatro puertas·, dos cdmpanarios d� 45 .pies de alto y el techo. 
Y como ya estaba encalada por fuera y por dentro, dicha iglesia sería.·" la: 
más. digna . de todos aquellc;,s ·pueblos''., expresó el pres_bíter_o. · 

En abril de l 9Q4; se quejó de:qµe por falta de dinero se estaban per
qiendo los trabajos· en la referida iglesia y solicitó limosna · de las gentes ,del 
interior por medio .del· Vicario Capitular. ·Pero no hay noticias ·de que. estos se 
recaudaran; Al contrario, la iglesia se destruyó y· fue construid.a la que per,,: 
duró hasta 1948, cuando un voraz incendio. la cons.ui:nió. 

.: . El licenciaáo· Pedro Pére:z: ,Zeledón describió e·n pocas. pal.abra!¡ lo que 
para' él representaba el Buenos Aires. de 1909: . " .... ; la ·. preciosa . aldea :de, 
Buenos Aires fundada en la vasta y risueña sabana del Hato Viejo de .Té-., 
rra.bq ... ,. .es " ... el ce.ntro obligado de todas las poblaciones que en aquella 
apartada y v.aliosa región están · formá11dose. A'partir:de Sa.nta Máría de Dota 
ñó.' hay er.i. todo. el. sur del país un n�cleo 'de poblcició'n 'tan importante como· 
Buenos Aires ni i:nejor situado.:." (76)·· · · · 

· 
.. ,::.:,

. .  
:: 
s. su.. cu.adra,:ate ..

· He querido referirme· separadamente al cuadrante de Buenos Aires, :·por'
presentar la' particularidad ·"de que el -'centro·· comercial. por· excelencia no se 
e·ncüentra · alrededor de la· plaza, como .. sucede en. la.· mayoría de lqs pueb.1.os.. 
y ·ciudades nuestras y además· por. haber .sido ·técnicamente concebido, capaz 
de albergar en ·el futuro un :gran·· núcleo .. de población. con un movimiento, 
de tránsito considerable, gracias a ·SUS. calles. . · 

,. , Actualmente la plaza 1�
. 
cir���dari 

.
la Í�lesia, Escuela, Correos) Radios; 

Nacionqles, Palacio Municipal, Guardia de Asistencia Rural y varias casas de: 
habitación y una cuadró· al sur de. la mismc:i,. es donde se ubican las pul�: 
perías, . cantinas, salones de baile, · almacenes, etc. · · 

... 
,·-,. :. Los primeros . hal;>jtantes que llegaron .. al Hato Viejo, en 187.0, hicieron 

sus -ran.chos en.· el �itio .. que r:i,ás co!1yenía a- si,is intereses, . p'er.C? siempre c�r-: 
canos a la quebrada Pueblo. Otros llegaron. paulatin_amente y se i_nstéilciron, 
en desorden cerca d.e .los ya existentes y cuando hubo iglesia lo hicieron alre-
dedor de esta: · · · · · ·. · · · · · ·. ·. · · · 

. 
. 
. 

El Pre�idente don ·-B�rna;d'o. S�t� en su visita � . Bu�nos iir��'. �ornpren< 
dió l.a. ne�esidad de proteger . al naciente pu�blo, delinear el .cuadrante y darl�; 
posesión a cada · vecin9 c;le s.us solares y tierras. de cultivo, todo lo cual · lo, 
ejecutaría un agrimensor que el mismo señor Presidente enviaría. . . . · _: 

.Coincidía por esa. é'poca que- ·al Primer Auxiliar de: la Dirección de 
Inspección General de Obras: Públicas, señor. Ricardo Alpízar,' .se .le. �abía en,· 
cargado ·el: .estu.dio de dos ·· caminos proyectados por el· licenciado·· Francisco . 
Mar.ía Fuentes y Jesús Bonillaí para lo .que el·. mencionado Alpízar tendría· 
que .hacer una gira .a El G�neral, ·Térraba . .y Boruca y nada más oportuno qÚe 
encomendarle la medida y distribución de .terrenps :·en Nueva Santa Mciría,, 
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Buenos Aires, Térraba y-. Boh.ica:·. El ·,respectivo .. 'acüerdó fue ·dado el 16- de
abril de 1887, pero no obstante las buenas intenciones del:·Jefe · Süpre_m·ó� los 
terrenos no fueron medidos ni las poblaciones diseñadas.:. · ' · · ". · · ·.-· 

' .-- ':· · El •22: de ag-osto ·de · 1899; los veé:irios de B��no:�. Afres ·s�líéitaron se
lés enviara un agrimensor qué traba"jára en el cuadrante ·del -pueblo; porque 
tenían el proyecto de reconstruir los edificios públicos, tales como "leí iglesia, 
ofic::ina. de ·despacho. de Agencia. de Policía, la cái;cel. y otros._ .más.· }:\si mismo, 
harían. sÚ¡; C(!SOS :_de- teja, aprovechando . los conocjmientÓs '. que .Uí! in�ivi�.U':)
morador del pueblo poseía en esa. industria. Querían también escritu_rc;fr- sUs 
posesiones. "En esta misma petición los habitantes' dé Térraba· y Boruca ·soli: 
citaron. �tra_s ·gracias.-('.7) 

· · · · ··· 

.. . ' ·· .. J':; 

· Como en tantas ocasiones la. pe.tición fue -archivada: .....

He H�·gad·� al co·nven¿miento
. 

de qu/�1 cuadr�
-
rite d� ·Buen'os Airei 'fue

ejecutado. _en 1994, basándom_e en dos. fu�ntes que: así ._lo._ ates�iguan
'. 

La. primera refer�ncia, u.n ·tanto vaga, es· ·ae' Í.906; y .  r�lat!ya' e/ �rí�
proposición, anotada anteriormente; del diputado Coto: Fernándéz, ·para cofo: 
nizar; él valle de. El General. En ella expone se --mida Y: a�jud,ique título de 
propiedad de· las tierras cultivadas: tanto: de El General. q:>IT)o de . . �u�nos Aires, 
y agrega que las sabanas que rodeaban los poblados quedarían_ if'!div:i_sa� 
y_ destinadas a la c::ría de ganado común, y concluy� dicitrndo que_ se medirán 
también · los terrenos incultos que se encóntr'a\:jcirj entre· lós cultivados y lo.s
ádyacen�es, h(:1�ta. un rOdio de d_os y _medio kilómetros, ·terreno . qúe se dividirí'! 
en lotes de ·20 hectáreas cadc:n:ino y· quei" los ·morádóres de Bue.nos: :Aires, que 
es el caso que nos interesa;· gozarían el privilegio · pór tres meses,· de denundar 
esos lotes ._de 20 hectáreas, que serían_' de figura cuadrada .... ·., · .· . 

. '':·' . . . - . : ·. , � , . . . . . . . ' . . .. .. . ·: . . . .. r ... � ·: -� . ¡, 

· · Bien, nótese que esta prop·osición' se refiere. a las sabanas, a. los-terrenos_
cultivados y a los contiguos a- éstos, :pero en ningún momeñto - habla -c;l�l
püeblo en sí, n, ·de su medida; ni de .la adjudicación de·. lotes dentro del po: 
blado donde tenían sús viviendas los vecinos: Por, :tanto,. lo .lógico es:.pe'nsar. 
qué si

° 
no 10 mef!Cionan es porque ·sa. ex1s·tÍa-· l.111 delineamiento ·de calles· en 

Buenos Aires, volé decir que ya en l 906� poseía su ·cuadrante debidamente 
tr'azcido. No· sería ló -gico que se midieran· esos terrenos :adyacentes y se dejara 
de lado Id medida y trazado de lós lotes donde ·esta_ba· aceritad_o el p�eblo:·· ·

. . . - . . . . ' 

. . Esta suposici_ón está corroborada por una cita de. la MunicipaHdad del
Cémtói1' en- ·1930, cuando era de Osa, ··eri . cuya acta·· _del"·· 1_2 de· setiembr�, 
c:_onsta que se cicuerda inscribir. en el' Registro de Ta Propiedad;·: ..... '.-· las··,·Y50' 
hectáreas. que ocupa ·el cuadra,nte ,de e"sta villa cuya posesión' data 9esd�· · 
hace · 26 años.' .. " (78) La cita no puede s'er más explícita,· más ·e:xacfa, él cua�
drante fue t�azado. en 1904. Es decir, · en ese año el c·ase·río recibio·. ef' plano
der cuadrante c¡ue sería muy pequeño adem'ás · de · las 50: hectáreé:s"s de teáen·o: 
donde se_ establecería lci población y dentro de cuyos_límit'es se ampliciría' el· �úa• 
drante ejecutado entonces. · · · . · · · · ··

: 
, 

. . . ' . . . . . 

· Es· natural suponer que si se· midieron · 1as referidas · so-'hectáreas •que
ocuparía el futuro · poblado, el ···cuadrante correti"pondienté al' área . centrál '.de
la colonia se trazaría señalando las cuadras, las calles y el ancho de éstas . 
Y es a partir de entonces que se iniciaría la adjudicación de lotes para que 
los vecinos se concentraran en el área señalada para la población, y evitar así 
la diseminación de las moradas. 

Es claro que también debemos pensar que una vez trazado el cuadrante, 
sería poco a poco que las casas y ranchos se alinearon por· así decirlo, dentro 
de los sitios señalados y las · primeras que lo harían serían las que se iban 
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construyendo, no así las e):(istentes, cuyos· propietarios quizá· no disponían de 
los medios necesarios para edificar sus ranchos y casas rápidamente dentro 
de los límites establecidos. 

Por lo tanto es lógico pensar que el señor. Elías Leiva en su viaje a 
Buenos Aires en 1907, encontrara todavía la población en desorden alrededor 
de la iglesia. 

En lo sucesivo, los vecinos, ·posteriormente las municipalidades, velaron 
porque los lugareños se establecieran conforme al primer cuadrante trazado, 
repito en 1904, por Henri Pittier, agrega don José Ana Granados. · 

No pudo el Gobierno haber hecho mejor elección· qu-e. la del señor Hen
ri Pittier para reali�ar un trabajo de tal naturaleza. Conocedor de la región 
desde 1891 y de la necesidad del trazado del cuadrante, el famoso ingeniero 
se encargó de su ejecución. Probablemente a raíz de la petición de los vecinos 
én 1899, el Gobierno. iniciaría las gestiones para que se realizara y el señor 
Pittier debió empezar el trabajo en los últimos meses de 1902 · para concluirlo 
en la estación seca del siguiente año, por. el hecho compropado que don 
Henrr abandonó el país más o menos a mediados de aquer año 190_4. · 

. 
. 

. . 

El tiempo pasó y con él llegó la creación del Cantón de Osa. La Mu
nicipalidad empezó a preocuparse, con mayor interés en asuntos relativos al 
cuadrante.' . . . . . . . : . . . . ... . .. ' -. ,.. . . 

En 1919 nombró al señor F�ancisco Olaso, .intendente y lo ·facultó para 
dirigirse al representante de la comarca y averiguar qué gestiones debíari 
hacerse para adquirir el título de propiedad del cuadrante de la villa. Tácita
mente lo poseía pero no tenía los papeles necesarios. Lo facultó también para 
que consiguiera que los vecinos edificaran en los· 1otes cerrados y que per
derían sus derechos si no lo hacían. En 1927 encomendó al Jefe Político 
proceder a demarcar el cuadrante· en las secciones que aún no· lo estaba, to
mando como base el ya existente, para evitar la construcción de casas des, 
perdigadas. En diciembre de 1930, la Municipalidad aprobó el croquis de un 
cuadrante más amplio para la villa con la reforma de trasladar la plaza a_ l�. 
manzana sur de la que había. sido elegida en 190,4 por el , lng. Pittier, y_ 
añadiendo que la apertura de calles y avenidas la haría· Tobías Sánchez. Con 
el señalamiento de un cuadrante mayor, ya que el primero se reducía a una�. 
seis cuadras, la Municipalidad tuvo que velar porque los vecinos cerraran 
la� cuadras, abrieran c;alles y se alinearan como debía ser. 

Fijado y 'ampliado el cuadrante, la Municipalidad promulgó un Re, 
glamento para la adjudicación de lotes municipales, que serían distribuidos 
gratuitamente entre los colonos o vecinos pobres que desearan radicarse .en 
la:.vjlla con carácter permanente. Agregó la Municipalidad que se podían dar 
lotes . dentro del cuadrante, no mayores· de· un cuarto de manzana y. en los 
terrenos adyacentes a este podían solicitarse lotes . hasta de media manzana. 
Los últimos terrenos que ofrecía serían los que poseía el Municipio, a nombre 
de la comunidad, desde 1915 con la creación del Cantón de Osa. Quedciban 
fuera de estas concesiones las sabanas, que siempre habían estado destinadas 
a la crianza de ganados propiedad de todos los vecinos, y aunque baldías, 
por .leyes naturales estaban reservadas a servicio comunal. 
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NOTAS AL CAPITUL� 111 

. ¡20¡ A.N., D.D., S.D. y M., Municipal 6, f .. 16. 

¡ao¡ . A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Gobernación _22845, f.48 .. · 
:· •, 

(31) 

¡a2¡ 

¡aa¡ 

(34) 

(35) 

(3,6) 

'(37) 

¡as¡ 

139) 

[40) 
. (41) 

(42) 

(43) 

(44) 

¡45) 

(46) 

A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso 3816, 3 fs. 

Ibídem, Congreso 5648, 4 fs. 

Un estudio sobre este camino será de gran utilidad para la Historia· Patria. 

Fernández Bonilla, León, 1881-1907, X, p.283. 

Ibídem, p. 295·. 

Pittie.r, Henri, 1895, punto 11. 

ldem. 

A.N., ci.o:,. S.F.A. y P.E., Fomento 882: 

A.N., D.D.; S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso 5822. 

Ibídem, Congreso 5861. 

· A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Fomento 57, f. 3.

Ibídem, f. 6v. 

Ibídem, f. 9 v. 

Manuel Estrada fue uno de los primeros pobladores de San Isidro de ·Pérez Zeledón. 

Ureña, Emigdio, 1941, p. 496. 

José María Figueroa nació en l 820, hijo de Antonio Figueroa, natural de las ·1slas Ca' 
narias y de Ramona Oreamuno. Desde joven destacó como dibujante y en la edad madura 
reai'izó una labor de genealogía y de .. geografía histórica muy destacada. En s11ndos 
álbumes que se custodian en la· s·ibliciteca ·Nación.al anotó datos novedosos 'sobre estos 
temas, que ilustró profusamente. 

. ¡47), A:N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso 6609, 

·. · Í4s¡ · ·Ureña, Emigdio, ob. cit., p; 500. 

[40) A.N, D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso, 8884. 

(50) Me refirió don José Ana Granados Vargas, que dicho· nombre fue dado porque al llegar 
a él en la apertura del camino debido al inmenso frío, dijo a su yerno Juan López, ""Her
mano, oquí es la muerte. 00 

(51) Pittier, Henri, ob. cit. 
·coincide también con esta feéha Adolfo Tonduz al · decir en 1891 que hace más de 20· 
años se establecieron los primeros colones en el lugar. Véase: Tonduz, Adolfo, 1893, 
p. 118. 

(52) A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso 9229, f. 3. 

(53) Relata la tradición que Pedro Calderón se encontraba con sus ayudantes cómodamente 
sentado en el sitio de Hato Viejo, tomando un merecido descanso, cuando una ráfaga 
de aire voló su sombrero y entonces expresó: 00 ••• aquí hay buenos aires ... 00

• 

(G4) A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Gobernación 4952, f.3. 
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(55) Granados Vargas, José Ana, entrevista realizada en Buenos Aires, 1969. 

(06) Tonduz, Adolfo, 1893, p. 118. 

(57). A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S
_.
E., Congreso 8464, 4 fs. 

(58) A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Hacienda 6824, 4 fs. 

[59) 

lººJ 

(61) 

¡62) 

(63) 

(64] 

¡65) 

lººJ 

¡G7J 

169) 

[70) 

A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Hacienda 1197, 5 fs. Véase también de la misma Sección, 
Culto 192, fs. 40-4 l. 

A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso 9115, f.13 v. 

A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso 2298,. 1_6 f_s. 

A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Gobernación 4716, 25 fs. 

Esta casa estaba situada al Norte del pueblo y el trapiche era de madera de guayacán. 

Es esta la primera cita documental hasta el'· momento conoéida, sobre el ·esta.bieci�iento 
de chiricanos en Buenos Aires, por lo que creo que estos llegaron entre .1888 . y .1889, 
ya que Pedro Pérez no los cita en· 'febrero de 1887 cuando viajó con el Presidente ·don 
Bernardo Soto, y por el contrario se des- mencion,i- en forma .permanente en." la -documenta
ción posterior a l 890. Véase: Thiel, Bernardo Augusto, 1927, p.80. 

En setiembre de 1891 ocurrió el primer asesinato en Buenos AÍ�es en perjuicio de un 
señor llamado· Rafmondo 'Ortlz. · •Archivo Curi·a Metropolitana;· año 1891. 

· · 

Pittier, Henri, l 892, lb) p. 72. 

Pittier Henri, 1895, punto IV. Me informó el acucioso don José Ana Granados que él 
recordaba la existencia de unos empedrados en forma de pirá1J1ldes truncas _ dispersos 
más o menos cada 500 metros desde más allá del cerrieñterio aétual · por el· sur, hásta 
·allende el Instituto, por el norte. Cada uno tendría unos dos metros de alto. ¿Serían 
los fT!ismos que vio el seÍior .Pittier? · · 

Don José Ana Granados aún recordaba esta edifi�aci6�- situada do'nde hoy está ·10 calle del 
lado norte de la manzana que ocupa el· ·Palacio .Municipal. 

A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Gobernación 9372. 

El decreto N9 11 de 7 de mayo de 1909, ·concedía '1l -2-.000,00, para la construcción:·de 
una escuela porque lo que había estaba en la,;.,entable deterioro. 

(il) Pérez Zeledón, Pedro, 1907-1908, p. 39. 

¡12) )ei.Y.a, Elfa.�, 1.907, p.p._ 20.99:3�1_?: _ ... 
¡73] Archivo Curia Metropolitana, año 1881 . 

. (74] Ver Anexo N9 3. 

: '17�¡ · Ar¿hivo Curia-Metropolitana; año 1898 . 

.... :á�j'. A.!< D.D�, i.P.L., P._J. � T.S.E., C��greso Í 07.41, 4 k ·

¡11¡ 

(78) 

� • 'I' : • 

A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Gobernación 931_, 10 fs. 

Archivo Municipal de Buenos Aires, año·s- 1929-1932, p.' 152.' He ,buscado �on grcÍ"n i�terés 
en el Registro Público de la Propiedad, la inscripción de ·este !erren� y no me ha- sido po_si,ble 
localizarla. 
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· CAPITULO:. IV . . ·. 
' ' 

EL. CANTON DURANTE EL PERIODO ,1915.: 19
¡

40
'• J.. • .' • 

. . . ' . . . : � ·..:. 

' .····. . : .... : 

Recordemos que en 1867, las Ordenanzas Municipales mandarorF q·Ge 
Térrqb':I 

.y B_oruca,_ que ._desde_. 1862. pertenecíc;in. a_ Puritarena_s,. q _ue�man bajo 
la· jurisdicdó,:i de· un Jefe . Político que_ .resi_día'.' en. Golfo .. Dulcé.' .Sin emqa.rgo, 
siguieron afrontando 'el problema dé la falta i:le' comunicación 'c:on·· 1c:r cabecera,
.aho�a _, Golfo·. Dulce, problema ___ que unido a_ la pobre�si: �e . los. vecin9s; produjo 
el acuerdo ,64· d� ,11 d� o_ct.ubr�- de 1902,_,que hacía _ a Buenpt /\i/�s, Térr�ba. y 
Boruca depender· direcf:amente �el G�ntó,:i (¡:E;?ntral de_ P�_ntaren9�, :segregándolo_s 
'en_ consecuencia d_e Golfo -Dulce.· Al año siguiente, el l 9. de- abril, se eleya C! la
catego,ría de rrincipal la Agencia d_e Policía de las. tres a_ld�<:ts .... · :. :- ·. . . : . . 

·
- ' , . ¡ • � : ,. , .. . • T , � • • • • • • • ••• : " • • f , ' • .,. • 

·
.. • , � n , 

' ' 

'· · · Cada día· se acentuaba la·, heé:esidad ·de· más ·autoridades· ·en Búenos 
Aires Y. el 2i de_ agosto de .1 �04, solicitaron ,qye ,sus .fc,ndo.t munic_ipales fue
.rp_n administrados :en .el Dis.trifo .en· ;su;. respec;:t!V:C! ,_'_éiri:yn·s��fpc;ió'rí_. ·v.. .. pigiefo_n 
.ciden;-i'ás se 'les . :ri'ombrára u,:i _.l\lc;alde; la .9e.marca'ció11 . _de. aueno_s· Aires''J!égaba 
·hasta. el río,. La'".Unión,._ IÍIT)ite ·ó;m .El" Gener�I .que -pertenec;íp a Tarrdiú. Se 
tien(;! ·. noticia ·qu� en . 1907, ·. yé(: �'abía Alcalc;lía ,-en_ B_uenos: Airés,: pl:!ró ;�o 
'funcionaba porque. río era oficial el límite" de s.u · jur1sdi_céión. '· En ,'J9Q8 ,. 1� 
Comarca de Puntarenas contaba con los siguientes Distritos·, Chames, Mirciina'r, 
Abangares,_ Pqquera, Buenos . Air_es,· Térraba, _Boruca _ _y. Gqlf<?, D,u.1,ce. __ .:;: 

' . . · É
.
I 7-' d� junio de 1909," se decretó una' nueva· élivfaión. territorial"--_qU�

ai"
.
artículo 7, inciso 7, decía: ..... · ... la · provincia de Puntdrenas' cc:;,in'pr�riderá. lqs 

cantones de Puntarenas y Esparta ... " y agregaba al artíc�-16 ·8·,-. ·inciso· ·.3, 
_'.' .... desd.e ,luego, previos los. estudios· oportunos, el. Ejecutivo. prei¡entará en las 
próximas sesiones · ordinarias; ún. proyeGto para lá creafi_ón_:, pri¡-ii�ro d!;!I COI}� 

tón de. "Osa" I el cual .se formará de las· .poblaciones . de El.. ºGeneral,. 
Büehos

Aires,_ Térraba; Boruca, Cabagra· y 'Golfo Dulce .. /' (70) .• ··_- , .. ;·-·} 
... 1.. ' � . ... . /. . . . . . -' . ; ,_. ' . ,' ..• '. ,·, 

. El n de junio de l 9J 2; :el· diputado, Clodámiro FJgÚ_er9a: presentó'_:, mc:>'
dón'·para que: se creara - el cantón - de Osd, aduciendo· que' cbritabd eón 2:.424
habi!antes s_in -incluir los }_ndígenmi;_ qué una Municipalidad :'en._su _séi'o podrí� 
preocuparse más por -los carriinéis,·.,la. educación,. la'·_ágric_ultura, - la · p,rov,isiqr:,
de agua potable, la construcción de un· puente·. sobre ·· el río Pldtariaré's; etc. 
Y agregó que esos proy_ectos n� .se habían log_rado por fo_lt� .. qe apoyo mu
ni_cipal. El Agente Prin<:ipal de ·. Policía d� .. Bu.en_os . A_ires1 . .Jc:i.s.�: Figó_l?_roq, _ f?n 
notq _ del . 31 qe julio del mismo· año,� c!a .. !as. gr_qciaf · 91,, dip1.,1tc;(do. Cloqprpi,ró 
por s� inidativa, indicando ·que ·todo el. _puel:;>lo. apoyaba lq· _cr�a�iór:i .. c;J�I_ 'cc:í'�tór\ 
Días mµs tarde·, _e_l 25 de agosto; si:i pronuni:_ió Ja ·fv'.lunicipalidéid: d_e'·PLJntarE)n�s,
:expresando estar de acuerdo'· en.· la · instalación del Cantón;'." nO, ·obstanfo; · 'el 
:proyecfofúeé:irc:hivado. : ,:; : .-.: .. : ·. '·· .. ' ·· ... : . .... ·: . . . ;·.:, ;:-,:,.;:·:,;,'._:e, 

: -__ ; ·, · : En 
.
1913 ,

. 
el '. d;putado Frq

.
nti��� · 

-de ·p��-Ía ����ó/ 1S�l.���o'.:: -��iu:� .:�
sus · compañeros . la necesidad • de la· fundación del cantón, pero· de ?nuevo: .. se 
archivó el expediente. ..-..-:.,.· J . . . ·:.::-··.; . .-.i'., 
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El 12 de junio de 1914, expresó el diputado Amador con más énfasis, 
que se debía crear el cantón de Osa y propuso que fuera Buenos Aires la 
villa cabecera del mismo, la que atraería al turismo nacional e internacional, 
y se refirió a la descentralización administrativa de aquellos pueblos. 

Cuatro días más tarde, el legislador Amador Salcedo presentó la mo
ci_ón, que fue duramente combatida por Tobías Zúñiga' Montúfar, lo que mo
tivó que la presidencia enviara el proyecto a estudio de la Comisión de 
Gobernación. El 22 de junio, se le dio el primer debate al proyecto y visto 
el dictamen de la comisión de Gobernación, fue aprobado por todo el Con
greso, incluso por Zúñiga Montúfar. Una nueva proposición del diputado 
Francisco de Paula fue que al nuevo Cantón se le diera el nombre de La Haya, 
en· recuerdo del gobernador don Diego de la Haya Fernández, que tantos 
beneficios había hecho a Costa Rica y se dijo que el nuevo cantón incluiría los 
distritos de Buenos Aires, Térraba, Boruca, El Pozo y Santo Domingo de Golfo 
Dulce. 

.
El diputadb Leonidas Bric:�ño sugiri6 que el cantón. s� denomina�a P�

rafán de Rivera, quien recorrió esa zona al finalizar el siglo XVI. 

. El seg_undo· y tercer debates se efecf.uaror:, _el sigujente día" én que se 
aprobó la redacción del proyecto qüe daba al nu.evo cantón el_ nombre de Osa,· (ª.?I

·como se llamó un 'cacique de la península de 'igual denominoé:ión, a quien trató 
Gil González de Avila. en su recorrido por Costa Rica entre 1522 ;y ,1523. El 
mismo 26 de junio de 1914, se le dio el ejecútese al decreto bajo él número 
31. La cabe�era· recayó en Buenos Aires, que pasó a la categoría de Villa. 

Sus límites fueron demarcados, así: p�r el i,órté._ y e�te,· io's que S�'
paran las provincias de Puntarenas y, Limón; por el norte y noroeste, los q�� 
s_eparan las provincias de Cartago y San 'José·· con la de Puntarenas, y _el· no
Naranjo hasta su desembocadura; por .. el .. sur,. el Océa110 .f'.acífi.co . y p_or el 
sureste, los que dividen _Cos_ta Rica de Panamá. E_I nuevo cantón· sería . inau
gurado el 19 de enero de 1915.. · , . 

Firmaron el decreto: Leonidas Pacheé:o, ·'como Presidente· del .. CongresÓ; 
Adán Acosta como Secretario, lo :mismo que León Cortés;. el . Presidente de 
la República don Alfredo González y. el Secretario dé Gobernaci_ón. don Juan 
Rafael Arias. (81) · · 

'En eriero ·de Í916, i'a Municipalidac:í' de· Puntarenas señaló
.
-lci; lí¡.;_,¡té�

del cantón de Osa con mayor precisión, .alegando. que debía formqrse de lc;rs 
·poblaciones de El General, Buenos Aires, Térraba, Boruca, Cabagra. y Go!fo
Dulce. Con este concepto fijó sus linderos así: por el noroeste a· sureste la 
cordillera madre de Talamanca, noroeste la . Sierra en. que tiene su origen el
río l'acuare y -el río ·Buena Vista desde su conexión con la Sierra Madre, -has.ta
llegar al mar, por fo mayor altura de la. cuchilla· situada sobre. la r.ibera· de:
.recha del rJo Barú; por el sureste la front�ra con Panamá .desde la · -Sierra 
Madre hasta el. Océano Pacífico; al suroeste el mismo Océano Pacíf1co. (82) . ·, 

. . · En 1924 hubo una división te�ritori�I administrativa y ·en e'rla �pa�e�� 
el cantón de Osa dividido en los siguientes distritos escolares con sus coseríos; 
19 villa. de Buenos Aires con los caseríos: Ujarrás, Cabuya, Dubondi,·. Volcán� 
Cañas y Caracol;. 29 Barrio Térraba cori los caseríos: Cabagra; -Las: Vuelta,s· y 
Paso Real; 39 Barrio Boruca con los .caseríos: Rey Curré y Lagartos;: 49 Barrio 
El Pozo con los caseríos: Coronado, Pcilma·r, Ajuntaderas, Leí. Uvita .y ·Dominical 
y 59· Barrio Golfo Dulce, conocido también como Santo Domingo con fos ca
seríos: El Tigre, El Sándabo, La· Aguja, . Playa: Blanca,· Golfito,·. 'Comte, Las 
Palmas, Rincón, San José, Ojo de Agua;- Maraja; -Morales; Naranjo, San -Fran
cisco y Concepción. · · · · · 
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.. · .-: . · Aquel; 19 :de · enero de', 1915,· se··-inaugur6 el nuevo· éaritón ·sin mayór�s
·pompas: estas se redujeron a las celebraciones corrientes de Año Nuevo. Ocurrió
.eri Buenos Aires lo que _en; Costa Rica con· motivo de la . noticia de 'la inde
pendencia de España: ninguno la peleó ·hi .la solicitó·, llegó de ,regalo .y como
tal fue recibida. Algo semejante aconteció en Buenos Aires, 'donae_ los ·vecinos 
no t�vieron _que_ �acer exten�as y fundarnentaqas solicitude� par� _(!lrigirse en 
cantan, sino que fueron otros .los qué .observaron'' y se dieron _cuenta .. �e_ lf:1 
necesidad. de crearlo, y claro, los bonaerenses jubilosos celebraron la iniciativa 
y la apoyaron. El cantón de Osa puede decirse que naci6 ·co·n las Órde.riarizás 
municipales de 1909, se consolidó "en 1914 y no fue in"augúrado, n·o ·se. hii:ó
realidad, hasta el 19 de enero de 1915. Lo componían además del·· dísfrito cen
tral los de Potrero Grande, Boruca, Paso Recil, · Palmár, El Pozo y Golfo· Dulce. 
Los caseríos eran: Uvita, Coronado; Ca'ñas, Volcán, ta· unión y PalrriitaL . ' , · 
; . · . . L�s primeras municipalidades trabajara� -con ahínco· en su organizacÍó� 
y desde su instalación velaron por fomentar aquellos· rai:i,os . de · los .. que 
dependía su �ubsistencia: agricultura y ganadería especialmente.. 

' ' . ..
,t . " 

l. HISTORIA AGRÍCOLA Y ·  GANADERA
. . . . �� ... 

La agricultura se ·extendía a los· artículos básicos del sustento del· cos·
tarricense: arroz, frijoles, máíz y· cada ·· mo

.
rador producía. por ·:10 :me"nós·: lo 

que . calculaba cons.umiría su. familia durante el. año. _ La .Municip_alidad trató 
de .excitar el cultivo de. arroz y tabaco .con .fines-· é:om!")rciales; y :Para ello. grav.ó 
con ·t/t. 0,25 (veinticinco céntimos),. cada 'quintal de lós referidos <:1rtículos gu_e
fuera. e·xportado por comerciantes " ... acá

°
parado_reis .Y, espec!-)Ja.dofeS ... ''. .(8�) 

y de ese. impuesto estaban exentos los productores. _mismos, au!]que también 
los exportaran.-

· 
. · · · · ... .-. :· ... . . . . . · · ·

. En mayo de 1915, el Congreso· ap��bó un :c�ntrato. pdra' lcÍ explot.aci6r:,
de cocáles en·· los baldío·s cómprenaidos entre el río ·coto· y .. P1,:mta · Burica, .sus
crito entre el 'Secretario de Estado en el Despacho de Fomento. Alberto·. Echandj 
Montero y los señores Carlos Yglesias Castro; F.elipe H¡merq : Gprc;:ía_, · .Jorge 
Lara lraeta, Guillermo Tinaco Gutiérrez y Víctor Orozco Gonzqlez. Paga_rían por 
pcirtes. iguales · a las municipalidades· de Osa, PUntarenas "y E�parta (/f. 2,00 por
tonel_ada de copra · que exportaran durante. los p_rimeros cihc;o · años; __ · qt.: 5,09 
durante el siguiente quinquenio y (/f. 15,00, desde �I unp_éc_imo···año; ·hast� la
terminación del contrato, que era por treinta años. En 1920, la· Municipalidad 
nombró la Junta Agrícola. En 1922, se acordó solicitar a· la 'Secretaríd de Fo
mento semilla especial de tabaco� que por medio de "La Gaceta" se enteraron 
ofrecía el Gobierno a los agricultores que la necesitaran. Al _año ·siguiente, por 
decreto N9 13 de 17 de setiembre, se acordó· ·donar a· todo� costarricense· .mas
yor de dieciocho años que se estableciera en el entonces cantón de Osa, una 
parcela de 50 hectáreas, cuyo denuncio ·se· harfo ante· la· Sécretáríd ,de Fomento.
Una familia� podía hacer tantos d_enµncios d� 50 he_ctáreas;_ como hijos_ ma
yores· de dieciocho añ.os tuviere: Como: reqüisito exigíq el Gpbierhci ·qüe 'ca_da 
iJi1o cercara su parcela, a ·n·o ser ·que fueran _vecinos_ los mismos familiares, en 
cuyo caso · no _se pedía �errar. los ·lotes.· Este decreto pretenqía; · fomer:itar él 
establ_ecirniento d� familias . cos�arricenses _en ·Ja región .surest� 1ef país· ·y":j:irci: 
mover_ el de�arrollo _agrícola. Los supuestos denunciant�s -ten.dríari que cultivcfr 
Y. c;:erca_r por lo menos 10 hectáreas _én. él tér.mino de ur, año.·-· :· · .... · ,' .. _ ··:

. .. , Las hormigas c�ntinua
.
ron ,ocupando el ¡:iri�ier puest� ··�o :

·
la;. pi�-��-�

i::ónfrci la agricultura, a tal grado que ·e;, l �29 ,, l,a Municipalidad .. cqmision6:
al. padre Federico Maubach, para qu.e. comprar�. unc;:i. máquina. con: sus 10Cce;
sorios para destruir los h_ormigueros. . . . . ·- .. . . . · · ·. . . . : ._ .-� . . .-. -. -�: :·' . ' 

. 
. � . 

:- . Al finalizar aquei::·año los colonos,: tanto aquellos estableddos ,ceréá 
de lás tierras que denunció la Golfo Dulce Lands Co., en - las · márgenes -del 
río Grande de Térraba, como los pobladores de El: Pozo. y El .Palmar,_. se.':in�' 
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quietaron por el· despojo de dichas .tierras donde' tenían viviéñdas ' y . cultivos.
-Con esas concesiones se sentían oprimidos en sus posesipries·. El Gobierno dnte
el' problema tomó cartas y nombró Promotor Fiscal, quieri velaría· por· los 
intereses de los colonos y pidió en ·determinado . moniento el mismo Gobierno, 
la nulidad dé los denuncios de la Compañía. · .. · ' · · · , .-, · ,� · 

- . . . 
' . ..· •' - -, 

los años transcurrían y Buenos. Aires continuaba siendo
. 
un -pedazo

de suelo patrio olvidado, y solo la Municipalidad con la ayuda de . todo. el 
pueblo -trabajaba en su beneficio. En 1930 los vednos se inquietaron ante 
la noticia de que una compañía extranjera ocuparía las tierras de la .Cuesta y 
solicitaron al Congreso les aclarara ·el - punto.·. En· 1938, aquella invitó al· 'c:lr
putado Rafael París Franceschi, a visitar la villa pará la fiesta patronal, · 29 
de junio, que viera las necesidades y las transmitiera al Congreso. Se quejaban 
d.e la poca atención del Gobierno. hacia ciertas obras · " ... que operarían una
verdadera revolución económica y abrirían un nuevo y vasto campo de acción
a los agricultores." .. " (ª4) .·. · · · 

.. .., - . - ;l- .. 

Conforme ·se arreglaban los· caminos hacia el i'nterior del país· y haéi�
la costa, el bonaerense pudo_. sacar, además de· sus productos agrícolas, el 
ganado que pastaba en las indivisas sabanas y los cueros del que se sacri
ficaba en la villa para consum·o local, el qu·e fue gravado desde 1917 con 
f 0,25 (veinticinco céntimos), cada unidad que se . exportara. _ 

Por de�reto de mc:1rzo· de 1906, se aprobó un contrato entre ·el Secrefarió 
de Estado en el despacho de Fomento y el señor Enrique R; de Brimont, sobré 
concesión de 4·000 hectáreas de terrenos. baldíos· en El General, Buenos Aires 
o Térraba, p.ara, establecer finca de ganado vacuno y lanar." La suerte: del
señor Brimont la desconocemos: 'La ganadería, especialm'énte vacuna y poré:inér", 
empezó a cotizarse muy bien en los mercados de Cartago, San José y más 
tarde en la región costera; Pero · el ·pueblo no percibía nádci de este ·comercio 
y por ello - la Municipalidad, acordó en·. febrero de ·1934, -·crear · un·· impuesto 
de � 0,50 (cincuenta céntimos), por cada cerdo y � l ,00 (un ·colón) por cada 
res que saliera para el interior �el -país. . 

Por esta. época -un incipient� c��ercio. de 'ganadería' vacuna" ,Y_:.porcin� 
que estuvo principalmente ·en manos de, .. los señores Manuel Vargas· Guerra, 
José Villanueva Villa nueva, Mjguel. C�acón Morales y. más tarde· Manuel_· tociiza
Cerdas, t_rajo grand.es beneficios al ca_ntón .. , · · 

. La mayoría de los vecinos: poseía él. ganado suficiente para- proveerse 
de leche, carne, manteca, cueros para tijeretas; jabón (q"ue hacían de cebo), 
etc. Además las familias de José Villanueva y Manuel Vargas, especialmente,
vendían bo�ellas de leche al que necesitara. ·.· ' ... 

. . 11. BREVE MENCION. DEL COMERCIO Y LÁ INDUSTRIA

El comercio dentr� de la villa se reducía a unas cuantas tiendas -es'table� 
ciclas por gentes llegadas. de otros lugares ya avanzado el siglo XX, .en. lc:is 
cuales se vendían los artículos de primera necesidad a . un . elevado ... pr.edo. 
Entre los artículos podemos citar: jabón, cande\as, fósforos,. s�I, ·dulce;.· canfí_n; 
camisas y pantalones de trabajo,· cobijas, mal")ta, drjl--y por lo .. general __ en, .�lla_s 
se expendían también licores, especialmente guaro .. En .. --1916, había en Buenos 
Aires tres tiendas, a saber: unq propiedad de Pedro Joa

.
qÚJn, otra dE? . Matilde 

Maradiaga y la' tercera de ,Antonio !barra. la primera situádcr Una_· cuac:1,m_ aJ
sur de la plaza, la segunda al sureste del pueblo al <:>tr_o · lado d� _Id ql!eorac/� 
Pueblo y la tercera cincuenta varas al sur de la. plaza:: 1-Jaci.a la_ década. de
1930 se instalaron en Buenos Aires los ciudadanos chinos:· Ricardo Li y Felipe 
Chan, quienes establecieron pulpería,· tienda, 'tc::1é¡uillcr, ·y el- pdméro:- de ellos 
. una botica . surtida con medicamento"s. de uso común: mejora les, jarabe de (Ó': 
bano, zepol; bacalao, etc., etc. ·· , . · · · · 
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. · No obstante. existir' ,esas tiendás, los lugareños preferían salir al Valle
lntermontano Central a traer sus productos agropecuarios y .llevar los artículos 
qe primera necesidad a la espalda, o a lomo de bestias porque les resultaba 
más económico. . 

Cabe señr:ilar aquí que la industria de la teja tuvo su origen por este 
período � por lo menos fue en �ste lapso que se le dio mqyor empuje. En 
1927, la Municipalidad concedió al señor Ricardo Briceño, d. derecho· de ex
plotar una miria de barro ·de teja situada al norte de la ·villa con el "deseo 
de la industrialización de la misma y que los vecinos construyeran sus casas 
i:on teja, para mayor lucimiento del lugar. Por entonces los ranchos estaban 
cubiertos de palma y uno que otro·de zacate. Sus paredes eran de caña o de 
toscas maderas empañetadas con un preparado de tierra tomada de los som
p.operos, zacate jengibrillo (grama), boñiga y algunos añadían ceniza; Otrás 
eran cubiertas internamente de periódicos, révistas · y almanaques· y lucían
e,stos ranchos como los primeros edificados en el Hato Viejo .. Posteriormente 
el señor Víctor Zúñiga, vecino de Santa María de Dota, fabricó teja· en esta 
·minó: · · · · · · ·· 

En. 1935, se acordó crear uria Junta Calificad�ra ·de c�·mercio � lndus� 
trias para, .el fomento de esos 90s ramos, pe.ro .no tengo noticic:Í .. de ·1a labor
de la misma.: · · · 

Con el reiterado:·deseo de que .la, villa luciera :mejor. cada· día,: acordó
la Municipalidad, en 1939, acoger una moción del regidor. José Gu�dalupe 
Obando, al declarar común municipal la montaña y el camino al sitio El Ca
cadito, situado al sureste de la pobladón, y que los vecinos . pudieran tomar
maderás d'e construcción para sus hogares. 

.. · 
· Eri 1939, la mina de arcilla del no�te del pueblo volvió a inquietar a 

1.a Municipalidad y_ concedió, · en enero dé ese año, el derecho de explotarla al
señor Carmen Venegas,. para que fabricara teja y ladrillo.· Se le· dio terreno 
para hacer su casa de habitación f�era_. del área de la mina y permiso de 
ocupar.en el horno las maderas cercanas. i · . · : · · . ':" , . 

P�ra el abasto· de· dulce en la villa había varios trapiches que· hácí�n 
también deliciosos sobados: Eloiso Ureña, Manuel Vargas, Guadalupe Obando, 
José Villanueva, Eusebio Bermúdez, Eusebio Vargas, Ceferino Villanueva, Juan 
Bautista Morales Valdez: .. El se.ñor Augusto Miranda· Quirós .hizo u·n trapiche
inuy especial situado' dentro de, la, sala de ,su casa de habitaciÓ!'},· situada al 
este d�I pueblo inmediato a las laguna.s de la sabana. 

111. · EVOLUCION DE LA SALUD PUBLICA.

Es .alentador observar, a través de la lectura de lo!? libros municipales 
del antiguo ·éantón de Osa, que desde. sus inicios hubo gran . p�eocupación 
por la sanidad del pueblo. 

. En febrero de l916, la Municipalidad acordó solicitar ··al"' doctor Luis
Schapiro, Id instalación dé un laboratorio en· la villa y colaborar ·en el ex
terminio de la anquilostomiasis, la cual padecía el 95 % de la población. Más
pareciera que este laboratorio se instaló en 1919 _porque en mayo de ese 
año se dio gracias al Jefe del Departamento respectivo; en Salubridad· Pública 
por· haber dotado a Buenos Aires; con un laboratorio atendido por Alberto 
Hütt y . se logró en ese año, hacer una campaña en todo el cant.óri contra la
parasitología en general. · · · · 

· En 1919, se present��on casos· de viruela en Panamá, · por lo que el
Gobierno envió

. 
al Cantón de Osa· al doctor Sergio Fallas, quien vac;:únó a toda 

la población incluyendo la . de El. General. Refirió el. sitado médico, que hubo
casos complicados por falta . de higien_e y desconocimien.to, porq'ue muchos· 
enfermos se pasaban sapos en la firme creencia que se ·trataba de· eris!pela: (8:51 

6_9, 
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· · · ' 
En 1920, hubo en Buenos. Aires una epidemia de influenza y · en vista 

de .ello la Municipalidad acordó regalar las medicinas necesarias a los pobres. 
En 1922,. se quejó la Municipalidad de la falta de .un médico en el· pueblo y 
refirieron que la higiene del pueblo se reducía a la limpieza de solares, plaza .y 
calles. 

. . Por esa época, se había instalado eri .Buenos Aires el señor Rafael Áng.el 
�arit�,: prácticq en medicina que vino a llenc;ir esa necesidad. 

. · En 1931, acordó la Municipalidad establecer un botiquín, que manejaría 
la señora· Ofelia Céspedes Vargas, para que fuera usado . por el pueblo y en 
él _se venderían medicinas al municipio a precio módico ·para la atención de los 
pobres,. los que padecían de muchas enfermedades, especialmente paludismo: 
El público én general también PC?·día obtener las '"0edicinas a un bajo costo ... 

. ' ... . ' . ,.. ' ' 
Más o menos en 1933, el Gobierno envió al'docto'r' Sotero' Antillóri, é'omo 

médiéo del pueblo. Su labor la encaminó no solo a combatir las enfermedades; 
sino a destruir el foco de. las r:nis!TJaS; para ello era necesario, dijo, que cada 
casa tuviera un excusado 16 niás higiénico posible, que las basurás y residuos 
debían arrojarse en "huecos que. luego se cubrirían; y de mucha importanci� 
afirmó era necesaria la eliminación de la cría de cerdos libremente ·pór 'el 
éentro del pueblo. La Municipalidad estuvo· de acuerdo en tod_o excepto en el 
último punto y prometió estudiarlo y resolver más adelante. · · · - · · : 

.Es posible que la campaña tuvie
.
ra éxito rotundo, porque en mayo· de. 

1937, la Múnicipálidad aprobó la escogencia de planchas para excusados 
s�gún esquema enviado por Salubridad, en la siguiente manera: .de un hueco 
para casas particulares, la_s de dos y tres, hue·cos para hoteles, fincas, indus_-, 
trias y para otros centros de actividad colectiva. El ·pedimenlo se· hizo y lá 
Secretaría de Salubridad colaboró en la construcción de los .. excusados, por .cu
yos trabajos cobró a la Municipa"lidc:id_ la' SU!TJª de qt .,2:288,05. No ?bstante,. 
algunas familias continuaron sin excusado y otras con ellos en co'ndiciones 
poco. higiér,icas. · · · · · 

· Desde 1924, se hablaba 'en- el seno munidpa(:·de la ·instalación de lci 
Jurita .. Sanitaria en la villa; pero ello n.o fue pósible -,sino ·en julio- de 1934; 
la cual se llamaría Junta Patriótica Sanitaria, al ·frente de la que estaría el 
médico del pueblo. Con ella colaboraría la Municiplidad en - la distribución de 
alimentos y medicinas a los pobres. Procuraría la Junta: la consecución de 
obras sanitarias; promovería -la· moralidad :pública;. haría campaña efectiva 
para la liberación moral y económica de los proletarios, especialmente de los 
indio's bajó los principios de respeto al · derecho, propiedad ajena, esfuerzo 
individual para conocer el derecho propio, esfuerzo en el trabajo personal 
base de la riqueza general, interés en obras comunales; propulsar.ía la fra
ternidqd social y armonía política. ·Los miembros de la Junta. durarían dos 
años ,y luego se elegirían otros. Su período de sesiones .se iniciaría los 15 de 
setiembre y se compondría de_ seis. miembros. 

. . . . 

El primer cementerio de Buenos Aires ocupaba el terreno situado frente 
a la ·propiedad que hoy posee Zacarías Ureña, 500 metros .al _sur . del púe� 
blo, camino al cementerio. En él· fueron sepultados el cofundador .. de. Buenos 
Aires, Patricio Granados Alfa ro, uri señ'or de apellido Garbanzo,· unas siete 
personas más y varios indios. EsJe cementerio, que en 1884 estaba cerrado de 
piedra, fue trasladado posteriormente al sitio· que hoy ocupa. · 
• • • : : • • / ' • ' • • • • • • ' 

• ' � 
• 

,I �: 

La Municipalidad velaba· porque se. mantuviera lim.pio. · En setiembre 
de 1916, se nombró a _Modesto Chavarría para que -lo aseam, ya que esta_ba 
en·abandono. ··· 

· 1-- •• • • - ···-
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El motivo por el que se escogier.a un sitio ale¡ado: del pueblo para el 
actual cementerio estriba, según mi criterio, en el hecho de que si se ·señalaba 
un terreno más cercano, corrían el riesgo de cavar· sobre alguna tumba indí.: 
geno, porque recuérdese que el Hato Viejo estaba en las inmediaciones del 
de Cía. 

· Hacia 1930 hubo en las sabanas de Buenos Aires una plaga de una
garrapatilla de color rojo conocida con el nombre de "coloradilla". 

· Este ácaro solía hacer colonias en las orejas, ombligo, axilas y otras
partes del cuerpo hum_ano, causando comezón y· en los niños, por falta de 
cuidado, alguna� veces se infectaba. En una ocasión un sacerdote, preocupado 
por la plaga, recogió limosnas entre los Vecinos para hacer rogativas, que 
acabaran con las molestas "coloradillas". Estas inquietas garrapatillas perma
necen aún en la zona. 

IV. DESARROLLO ÓE �A EDUCACION

Se recordará que ya en 1891, dos años antes de crearse el distrito· 
escolar en Buenos Aires, este contaba con una escuelita y no debió estar en 
muy malas condiciones, porque fue en ella donde se hospedó el presbítero 
José Badilla en su viaje en aquel año de 1.891. 

· En 1895, se construyó una escuela, la · que en 1909, estaba en . la
mentable deterioro. En este último año se ubicó en la sección occidental de 
la manzana- sur de la plaza y el gobierno dio qf. 2.000,00. para su construcción, 
sin embargo, su techo era de paja. Esta, igual que, las anteriores, duró rela
tivamente poco debido quizá, a la premura con que se, hacían y especialmente 
al escaso dinero de! que disponían para la obra,. lo que traía por consecuencia 
q'ue no fueran terminadas a· éabalidad y por tanto su consistencia era débil. 
En junio de 1915, la Junta de Educación la integraban como propietarios An
tonio Tribaldos, Manuel Vargas, Francisco Mora y como suplentes José María 
f.!iora� José Bonifacio Granados y Pedro Villanueva. ·

En 1917� la Municipalidad acordó prestar a la Junta de Educaaión 
qf. 100,00 para concluir la construcción · de la casa de enseñanza, lo. que de� 
muestra que por entonces se· edificó un nuevo_ local porque el. construido en 
1909 ya no servía. En la construcción de este nuevo edificio, situado donde 
hoy está la Escuela Rogelio Fernández Güell, contribuyó enormemer:ite al Jefe' 
Político de entonces, señor Bias González Alfara; mas �I no pudo ver terminadtj 
la obra porque fue trasladado a San José, en agosto dé 1917 y aún· en' enéro 
de 1918, el Tesorero Nacional de Educación hizo pagos por q¡, 300,00, al 
Tesorero de la Junta de Enseñanza de Buenos Aires, por concepto. de con
clusión de la· casa· de enseñanza del lygar .. (86) 

· 
. 

· · 
. . .. 

En julio de 1914, el entonces dir.ector de la escuela de la villa señor: 
Flavio Romero Durán, se dirigió al Jefe Administrativo de Enseñanza, expo-. 
niendo la necesidad de crear plaza de maestro especial· de labores domésticás 
y. también propuso crear un nuevo circuito escolar en Puntarenas, que cobijara
las escuelas d_el entonces Cantón de Osa y que el Inspector residiera en
Buenos Aires. Como en octubre del mismo año no recibía contestación el
señor Durán se dirigió al· mismo Jefe Administrativo de .. Enseñanza, insistie�do:
en la petición. Pero tampoco tuvo respuesta. ¡s1¡

En. 1916, la_ Municipalidad a!=ordó solicitar la cr�ación :del ci�c�ito se
gundo de P.untarenas .Y recomendó que fuer,a Inspector el que fungía como' 
Director de la escuela de Buenos Aires, señor Rafael Sánchez Herrera y que. 
este _cargo pasara a manos de Jesús Gómez .. Fundamentaba su petición en la. 
existencia de once centros de enseñanza en. el cantón. 

7.1. 
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·, En .. l918, ·se nombró-Director·y maestro de la de· Buenos ·Aires 'd Rafael
Sahchez Herrera, quien había. sido director de la misma en· 1916. · Sustituía,
en · 19J 8 a Ma.rcelino· García Flamenco, que se había ido hacia Panamá.· . . 

E�· 1�s ·años l92Í 'y
. 
1922, lá. �'icueia · de la villa . no

. 
funcionó p�r ·f�-lt�: 

de maestro para llenar la vacante, probablemente del señor Sánchez Herreró; 
y. propuso ,la -M�nicipalidad al señor Serafín Mora, que hábía trabájado en
1922 en eJ distrito El General. . . . .- . · . . . 
:.- ·.: . Hacia --la década de 1930, 'llegó · a B'uenos ·. Aires el maestro· Eduardo 
Ramírez ·con _s� familia, para hai::erse cargo de la .enseñanza: Do.n Eduardo y 
su- esposa doña ·. Eida · Araya de Ramíret; laboraron durante niuchós: años·. en 
la: vil.la. y dieron .gran impulso a la educación. Familiares cercanos. de este 
matrimonio también desempeñaron. funciones docentes en .Buenos Aires ·con· 
magníficos resultados. 

En 1935, la fv'lunicipalidad aprqbó,. por. iniciativa de Eduardo Ramírez 
y ·Emilio Céspedes, la Creación · de· una-- plaza · de ·música· y propuso como tal 
al señ.or Abraham Porras Castro. No· obstante, en 1939, gestiona la Municipa
lidad ante el supremo gobierno,· Unci partida pa·ra crear ·una escuela de· música 
én la :villa, ya ·que se _contaba· con-· un- elemer:ito -·capaz. de atenderla. . · . . , 

La e·scu'elÓ,
. co

.
nstruic:Í� éntre 19{7 y. 19¡'8,:,continu�ba pÍ-estánd� serviT 

vic;ios, pero era necesario ampliarla o hacerla de nuevo y ante ' repetidas. ins�· 
tcinciás s·e aprobó el decreto 28 de 31 de in·ayo'· de 1939, qu.e. revalidaba la 
ley N<:> 220 ae · 16 de ·agosto _de .1938, 1� que disponía la construcci'ón . de 
eclificios eSC?kires·· ein �ar.íos· pueblos; entre ellos Buenos! Airés, y ·en cuyas obras. 
se· podrían invertir q/. 20.000. Lamentablemente, en 'la ·realidad no se .hizo. nada 
y il inmuebl� cóntinuó igual. ). 

. 

Esta era de. techo d�:z'inc, pared�s, y piso. de. ;.;,c:ic;lera bien·' pr_epa�ad� 
y consti-uiaa cómo a -medio metro del suelo. Constaba _de tre� pa�ellones, va_le 
decir; aulas,. con .capacidad suficiente .par.a cyarenta alumno_s caqa .. -.un_a,_. �o.
locadas las dos exteriores · .unos metros' más salidas ·que· la:. del .�e�tro

.- . Un 
c;tmplio corred9r ·con baranda. adprr:iada la fachc;id_a de_ la . misr;na, dispuesta con 
éimplio's ventanales de madera;' Las : ·diferentes· ·secciones alternaban· y hubo 
sólo ·:0.n grupo que logré/obtener la éonélüsión de ·estudio:{ en la: Escuela .Mixta· 
dé Buenos Aires, como se llamaba p'or· entonces, esto··.·ocu�ri6.en.1949. La 
pcm�d que ·'dividíci' ·el. aula .. central; con, la del ··lado este' _del edificio efa ' m'o� 
v¡bJe, 'para _aproveéhar· el' amplio_ salón' en! _las "celebraciones' patrias,. cuando_
tjc;:udía . todo el vecinda_rio a distraerse c_on las representaciones· que · prepa'rqban 
\c¡>s · maestr.os, 9l_usivás a_. la _'_fech_a g_ue .s� �onmemora,ba. 

· 
. . . .· 

•• J •• •• • • • • ·• • - • • • ' • � • ' • 

·., 
.. 
::, ·: Se dciba'n clases de· economía doméstica y agricultura,. además de· las 

ordinarias. Los rnismos alumnos colaboraban en la · limpieza de. Id· esé:uela 
y ·est9 p(oporci�>r)_aba -con . la ayuda de 19_ Jur:ita de Educación y e.1 Pqtronato 
Nacional · Esq,lar.:__ los textos de lectura, cuadernos, lápices y citrcis 'Úten�ilio§ . 
é¡Úe. n_ecesitara el_ alurnnp. La, escuela contaba con algunos m'apas; bil;>liqteca,' 
córn6dos pupitres y pizarr�s. Los niños llevaban ·sus cuader

.
nos en · bult.os··dé

tylá·.'.�.e·sisfente( pr�¡:iarado� '�n su.� roga�es,· alg,unas veces ,de--'p.i.ern_�( d_e 'pa�n\
talohes _-viejos,· y para' la costura: las ni.nas. luc,an bellas· cajas ·de galletas é:le·
cartón o lrita que podían

. 
conseguir, la mayoría de las veces· 'con· alguna '. di-

ficultad én' las pulperías de los chinos.; 
. . ' 

' ' 
. 
', ' ' ' . : . ,s.'." .. " . ' 

Por ser �n pueblo emi·n�nt�mef!te �gric�_la, lo� vecinos ;n� -����rába·n ,
-�

que sus, hijos:- co'nclu'yeran'. s·us· estudios, porqué necesitc:iba·n: .. braz'os:, :·en_ las 
fincas y · en el hogar; aún las niñcis pasaban por estd �ituación, Y'! ·que en ,las· 
laborés del campo también colaboraba ·_muy eficieriteménte el ·sexo débil: Ade
más · a · estas .correspondían los .trabajos menores del · hogat; tal como ··pilar. 
arroz, moler café, cuidar ·· éerdós,' jalar ógua, cuidar gallinas;-.' sus polluélos; 
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encon_trar. �us nidadas, desgranar el ·maíz 'que se ocupaba· en· la·· ciliméntación
de gál)inas, cerdos, caballos y para hacer' los diferentes ·platos en". el hogar:' 
tortillas,· pozo!, _atol� chilate, atol agrio, ··etc. Debo agregar que· las ·'gall.inas 
necesitaban .que ·se les· cuidara:· porque · el gavilán siempre estaba-- atento ál 
menor descuido, para conseguir. una sabrosa presa. . . 

V. ESTADO RELIGIOSO
·-· .:_ .. ; , 

... .. · ....
Buenos Aires estaba incluido en el aspé�to · eclesiástico- bajo la juris

diédóri del 'Obispado de Alajuelá, situación que prevalecía. desde añrnf. atrás;, 
y . era asistido por· los padres paulirfos.· E.stós' misioneros alemañes hicieron· uhá
ériconiiable labor én Buenos Aires y- en ·generál ·en -.toda· -lci zona. El ' -pa_dré José
Nievorowsky fue · el primero que.· llegó · a · principios del presente·. s,iglo, y . . s·e
atrajo el cariño de··todos los feligréses; colciboróAanto en el ,adelanto material 
del .pueblo c;:omo en su estado espiritual. Su nombre. l.o lleva. el, ,distrito: escolar 
de Ciudad Cortés.· Este padre. hizo uria hacienda E?ntrE;i .JI, �qzc;,. y :_Pal!llar, y er:, 
ella".dio. trabajo .a los ·naturales de Boruca; qdémás abrJó .L!n ,cami110,!=l.e{.rJ1iSIT;1Q
lugar a Buenos. Aires y condujo a. est.e.' L!r:ia .. máquina. de q¡;er·r.ar: ,m$=!qer_c;1,.: Jr:i 
ella _preparó personalmente la que ocupó en la construcción de la lg_le�.i.a·: de
Buenos Aires ayudado ·por diligentes vecinos del,._l_ugar. El aserradero fue 
i_nstalad9 al este del. pu·eblo por la qúebrada Ceb�ot, pero. luego ·se ha,sladó 
a la quebrada cén.:a·na al cementerio ·y le"dio _nombre 'a la' :misrria: :quebrada 
La Máquin·a. Poseía ·también el sácerdote;· un·· bohgo con: 'motor: de' gasolinc:Í; 
qúe utilizaba. en. sus viajes a San .José;, dbride· informaba ·dei ·las (:cilamidades 
del . púeblo. A éste .. misio.nero · 1e siguió el padre José:·. Breiderhoff; · conocido· 
por todos como. él padre :Josecito. Tanto il como su· anteceso"r' ti-abajaron cori 
empeñó en la construcción de la tasq · red9ral de_ ·Bue�os Aires,. compue�ta 
por dos habitaciones, cocina . y saló.n de ·comunidad. Estapd en alto· hada '·el 
lado· norte de- la" 'lglesiá y se com'unicaba. con; esta. interiormente: El padre 
Jo·secito, gran :aficionado a la pesca, .perdió. su-, brazo derecho en :la .1 pl.ayá: 
Uvita cerca.de El-General, al ·estallcfrle ' una-.bomba en. la. mano y aprovechó .un 
viaje 'a Alemania párd po'n·erse el brazo· de caucho .. :El deseo .de:-servir a� SlJS 
feligreses convertía: ·01 ·padre Breiderhoff en · un · intrépido .que· crnzabq. :que,. 
bradas ·y "ríos ·a _:n·a�o aún en la estación lluvios9 a: prestqr auxilio a :1:os. enfet.� 
mos y moribundos. · · :·._. :, ·.!.. · :.: .' .. ·:··; 

. ·. · ;/ ,P�r� la 9b,r�. �umbre ·de ·esfe
.
p

.
ad"r,�- .fu�:�L-tiab�� pi�tati; . .�·'

.
hl�·n1

�, · a' 
pinc�I; tod.o el interio� de la iglésia de. Buenos Aires: la's pared.es ·y ·colúm'riq�
lucían_ preciosos dibujos de e_stilo barroco. '· · ·  · · " .. : __ ·· ·' �; .· .. ::_ ","·· 

. . Toda ·,a . gci_ma ' de colores estaba: representada en esos ·bellos' dibujos
de formas variadas semejando' ya hojcis, ya pétalos· o líneds curvas,' arn:ionioe'.
sarnente entrecruzados. Obra de ·un· verdadero· artista fúe·'aquºella ·éfue•:se ·cómo,
pler'neritaba' con 1grandés� veñfonales cuyos pequeños' vidrios - de

. 
diferentes 'coa.-:

lores proyectaban' la luz ael solí jugando capr'ichosameñte eón- la mcijestuosidad 
de paredes y column·a�. Estos vidrios habíar:, estado en la iglesia anterior, que 
se destruyó. · - · · .:· ,-.: ... 

; · 
.
· : La -����trucció

.
n,: un poco m���s eley9d_a ha:ci� · el· frénte

-
-que po·r:·s� ·paÚ;¡

posterior¡ era. de techo de zinc,- pare_ldes y. :Pi SO.· de· madera, ., que· como .. yÓ
qüed6 anotado prepararon los mismos padres -Nievorow�ky· y .E�reiderhóff .. For�. 
moda por tres, naves. Había dos sacristías, un i;:i\tar mqyor· .sobre él· qué. lucía"
una. buena escultura que representaba a San _Pedr9. El. Vía Crúcis·, pendía 'de lo 
alto de -las .paredes y. había otras _representa�iones de -santos y vírgenes, que 
l:Jtilizaban en diversas procesiones alrededor. _de la-:plaza. Los.vesticfos 'de.Jos 
sacerdotes y· los ·maritele.s del qltar, así. como los utensilios para .los .diferentes
oficios, .eran también muy· bellos. Céi!iz y· C:vstodia eran, _de or?. No ha pía por.
entonces otros cultos en Buenos Aires que no fueran. 1.<?s_ ._de)a, !_glesi.��-�ª.1�,l,L�O::. 
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Las tres' campanas eran de las mejores que había en Costa Rica y el 
pueblo orgullosamente mostraba al visitante· su hermoso templo. Una de las 
c;ampanas era de bronce, pesaba cuatro quintales y· cuando las repicaban se 
oían a una distancia · de 15 kilómetros. Poseía también la· iglesia un órgano 
que llevó el padre Braiderhoff,. quien gustaba ejecutar en él. preciosas melodías. 

Cuando había sacerdote se celebraba misa por · 1as mañanas y rosario 
al caer la noche; después de almuerzo, por las tardes, se preparaba en el 
mismo templo a los niños que harían su primera co(nunión. Producía gran 
alegría a la chiquillada el ir a la iglesia a cantar bellas canciones dedicadas 
a la Virgen María, Jesús Sacramentado, Sagrado Corpzón de Jesús, etc., y � 
comentar para aprendérselo, el famoso catecismo, cuyo segunda parte lo com� 
ponían ejemplares .histc;,rias, como la venta de José por sus hermanos, . la 
conversión de Saúl, el sacrificio de Abraham, y otras. Posteriormente arribaron 
los sacerdotes Enrique Menzel,. Agu�tín Blessing, Francisco Acosta. 

Llegó· luego a Buenos Aires el padre Federico· Maubach,. que antes 
había estado en Talamanca, otro abnegado servidor espiritual quien durante 
su estadía,, recibió la visita del Arzobispo ·de San José doctor Rafael Otón 
Castro, en 1922. Tres años atrás, en 1919, había visitado el lugar Monseñor 
Blessing. 

Monseñor. Castro· salió dé la capital el 15 de febrero, en un carro es
pecial· agregado al tren de pasajeros hacia Puntarenas. Lo acompañaban: ·el 
Vicario General Monseñor Alejandro Porras, Fray Agapito de Olot, O. C., el 
presbítero Alfredo Hidalgo, como Secretario y Abe) Páez, pariente del Ara 

zobispo. A las 8 p.m., del siguiente día tomaron la lancha Santa Rosa; llegó 
al río Térraba y se internó por la Boca Chica aguas arriba para arribar a 
El Pozo donde esperaba el padre Maubach. Este c:iconsejó no tomar el camino 
del. padre Nievorowsky, sino viajar por el río. · · 

' El 18 del mismo mes salieron de El Pozo hacia Boruca. Caminaron dos 
horas por la orilla y esperaron los bot�s pafa proseguir la jornada. Llegaron 
cinco botes: en el primero iba el· Arzobispo con algunos acompañantes; _en 
los dos siguientes se acomodó el resto de la expedición y los últimos dos _se 
destinaron para la carga. Relata el Presbítero Hidalgo que la pericia de los 
jóvenes boteros (ninguno mayor de veinte años), era. ejemplar;. de.sde pe
queños se familiarizaban con el remo, la palanca y el b9te; paraban este 
de una manera asombrosa cuando iban rumbo a los remolir:,os y había oca
siones en que debían lanzarse al aguci para . remolcarlos,· tal la furia de la 
corriente. Remolinos tan peligrosos como l_a Iguana o el Cajón los pasahan 
con gran destreza. Un bote hacía el recorrido de El Pozo al puerto Lagarto 
cerca de· Boruca, en 1 O horas y una lancha a gasolina lo hacía en dos horas. 
La expedición en referencia tomó bestias en Lagarto y en dos horas llegaron 
a Boruca. De este. lugar a Térraba emplearon dos horas, también a cab.allo 
y de aquí a Buenos Aires cuatro horas. En la confluencia del río Grande. con 
el. Brujo, sitio. entre Térrabc;i y Buenos. Aires, esperaban .ª la comitiva varios 
vecinos de· este, entre ellos Manuel Vargas Guerra, don José Ana Granados_· Y. 
otros. La entrada al pueblo la hicieron saludados por repiques de campanas 
y pólvora. En el puente de la quebrada Pueblo, había un arco de· pálina con 
un cartel que decía: "Salve Benedictus qui venit in némine Domine". Todo 
el_ vecindario. acudió desdé el primer día a escuchar la Palabra de Dios, a. co
mulgar, y fueron·· impresionantes las celebraciones en la Iglesia. Al pbdr� 
Maubach lo asistía el hermano Ignacio, que hacía· de cocinero, músico; sacriss 
tári, panadero de primera, etc. Pasó luego el Arzobispo a El General y regresó 
a la villa el 19 de febrero y se _estuvo entonces tres días más en Buenos Aires, 
para celebrar la Ceniza con gran pompa y asistencia de fieles. La Iglesia 
c;ontaba por. entonces con buenas campanas, bancos, ornamentos y la. man
tenían muy limpia. Hubo en esa visita 258 confesiones� 265 comuniones, 94 
confirmaciones y dos matrimonios. 
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. El padre Hidalgo se expresó' negativamente de los ·habitantes ·de· Bueno� 
Aires; señalando que había muchos desalmados y q'ue los búen'ós vécinos · se 
habían retirado en busca de mejores tierras para sus .cultivos. · 

La Municipalidad .en .e�ta. visita· tuvo. gran·. despliegú� de c;;ctiv1d.ade'i,

p'ues debió !iacer los preparativos del recibimiento, comidas y ·en génerál del· 
alojamiento de tan ilustres visitantes. · ·. : ; 

• • • •  ' ' ' • • • 1 \ 

. Un año atrás la Múnicipalidad acordó contribuir con gf. 25,90 para el 
mc:mLJmento al Obispo Thiel que se levantaba en San José; quien " .. .fue un 
.decidido protector de los habitantes de. estas regiones a las . cuales . visitó y 
ayudó' en todos sentidos .. :", (88) 

•' . .. . . 

. El padre Maubach poseía 1,m sintonizado� conocido con el nombre de 
Rcidiola, provisto de audífono. A .·10. casa cural �ron invitadas por las nochE¡?s 
diferentes familias para escuchar música y tratar asuntos varios. · 

, , 'Al padre Maubach lo sust\tuyó el presbítero· Leó_n Natratt. 

VI. COMUNICACION co�, EL RESTO DEL. PAIS . .1 

1. Caminos· . ;· � . . . 

. . '. . - . .- i ,,• . .  ·, .. ' 

· . El notable. crecimiento: de. la población. de Buenos Aires, dedicada a
la e.ría de ganado vacuno, hizo neéesciria la. búsque_tjp de. comunicación con 
otros lugares ajenos al Valle lntermonta,no. Central que .·permitieran sacar sus 
productos y llevar lo que en él se consúmíd. . 

· · · · .. 

·.:· . ·, Desde finales del siglo arife�ior bullía· en :I� m�nt�· de alguno� vecinos
hacer un. camino. entre Buenos Aires. y· La Uvita, sitio marítimo cercáno· ·al hoy 
Scin. !sidro de Pérez Zeledón, de dqnde · SE¡? salía por ,un camino ya existente a 
San Marcos de Tarrazú o. por mar a Puntarenas.: .En _1897, estaba encargado 
por e! Gobierno el padre .Mayorga, -.c;itado anteriormente, para componer el ca.-. 
tnino; pero; este i'.1º llegó a estar .en condiciones favorables para su �fo._· ·. ··. · 

·,. ' , · En· 1904', por ley N<? 40 de 2Q de agosto, (89) sé destinaron gf. 1:000 para 
la ·ápeitüra de· un camino de herradura entre el- puil'to . más céntrico del. vall� 
de. El General, al puerto más inmediato. en el. Pacífico. Este presumiblemente 
sería entre San Isidro y .La Uvita, eón la ventaja de favorecer a. Buenos Aires, 
si es que :el camlno enfre Buenos· Aires y' San Isidro 'estaba en buenas con-. 
diciones. · . . .. -i- .'.'. ·· .

· 
· 

· 
-· . .·;

· '· · ·. Hacia 1907,· los vecfnos de Buenos Aires gastaban··hástci 26 días en un
viáje de ida y regreso a Scin José pór el carrijno1 de Cerro Búená Vista eri' épocci
d� lluvi.a, aunque en la ·estacióri seca lo 'podían hacer en Jhos once días, por
la 'misma ruta. · · · · · · 

' · ··. · ·

Este camino por entonces s�guía eJ sigui�,:ite ,r���rido·:: de San 'Jo�f:d 
Santa María de Dota, el que estaba en. buenas. condiciones. De allí a Copey 
erá carretero aunque escalaba gran alturá, mas ·era posible arreglarlo.' . 

-D�. Copey ª la Sabc:lna de Las Vuelt�s, era ;Lln9 itr,epada' 'fu.�rte, '.éíbi�ft� 
por· el hacendado Jüan Monge Guillén, para- llevar su ,ganado a dicha sabana. 
Continuaba por el filo de una cuchilla, más l<:lrga y quebrada que J:)I sendero 
abierto por Pedro Calderón. No obstante, ese· tramo podía ser rep_arac;lo .. 
Seguía por la sabana que formaba plano inclinado hasta su mayor altura, 
de donde· descendía hasta la ·depresión ·de Ojo de Agua, ·c¡ue erci ,Liña gar
ganta estrécha qu� conectciba la sabana de las· Vueltas: con el .Cerro Buena 
Vista .. Luego bajaba hast'a la· quebrada. de · lci MUerte ··por la fila del :-Páramo 
y. la División. Seguidamente bajaba .ó subía gradualmente hasta el río Buena: 
Vista, de donde más ·o menos en plano inclinado .se llegaba a San· Isidro· .y:
de allí a Buenos Aires.en día y medio. , :: · ··· · 
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. . El camino hacia el interior resultaba muy .grosero, pues había que 
subir 2.8.10 "pies" de diferencia con la bajura · :d.el valle; en cambio de. re� 
greso era más llevadero pues el contraste entre el Valle lntermontano Cen� 
tral, y los cerr9s que . atravesaba el . camino t3ra de 1.560 metros y luego 
!;)ajaba. El licenciado Pedro Pérez Zel'edón o'pirió que este camino· podía hacerse 
menos penoso bordeárido ºlos cerros, sín tener que subir a sus cúspides. Por· ser
la zona tan quebrada constantemente había que hacerle reparos. · · 

· 'El_ 15 d� julio de 1914, ·por .acuerdo N9 105, se ap.robó un contrato
con Tomás l'ámez Bogarín para abrir una picada entre Buenos Aires y Tuis 
que pasara por El· General a un costo de 1/1. 620,00. Pero de este contrato· nc:i 
tengo más noticias. 

Otra salida qu� tenían los· productós de Buenos Aires era por el pu�r
tó fluvial 'El Pozo, de donde· pásabon a Puntarencis.· 

• . '·-·. ·,,,•_. 
'e-. 

, 
'. ' 

.. 
, 

' 
• 

•. 

' l 

En 1902, , da el ·Gobierno 1/!. 1.000 para la ampliación .de la picada que 
comunicaba ambos sitios y cuyo dinero sería administrado por el padre Nie
vorowsky, con el, visto _bueno del Agente de P9licía de Buenos Aires. Este 
camino era bastante bueno hasta el do Brujo; sin embargó, necesitaba al
gunas rectificaciones. De allí al puerto El Lagarto cerca de Boruca, -el sendero 
era malo y consideraba el licenciado Pérez Zeledón. que una carretera era 
imposible de hacer. 'De Boruca ci El Pozo también era intransitable y resultaba 
igual· dificultad pa"ra mejorarlo por liaber un muro de urios 1.200 metros 
sobre el nivel del mar, con declives casi perpendiéulares .. a .ambos lad.os. 

. . . ' . . - . -
. _Aconsejaba que podía seguir .la ruta del río po_r sus márgenes algunas ve

é.es,. y ótra_s por bote,.' para comunicarst3 con El P.ozo y en ella s·e podía utilizar la 
ye�ec!a que· recién habíci abierto Matilde Marádiága,'vecino de Buenos Aire�; 
entre el . paso de botes. y ·Paso . Real. También podía· ·tomarse en cuen't_a ! •ürí 
cgmino_· hecho por �uan_ G�rcía,. que iba_ er:i línea recta rumbo norest�-suróeste, 
y· que atravescib_a el :río' ,Grande'· por el Caracol, salvaqci la cordillera· Costera, 
ascendía por la sabana la Concepción; de donde se dirigíá ·a El Pozo.-: De 
esta vereda dieron magn.(ficos informes José Figueroa· y Jesús Gómez, vecinos 
principales del lugar, per.9 po_r, su dista_nci.a · sería m�y elevado s,u . arreglo.· .. , 

· En· 1908, el diputado P�rez Zeledón ¡:i'ropu'so incl'uir en el presup�esto
general del año, una suma · para dotar ci Büenos -Aires de una vía de comu
nicación con el mar; por medio de El Pozo y que se ejecutaran' los trabajos bajo 
lci vigilancia de la Dirección General de Obras Públicas, mas el asunto c:jüedó 
pendiente; El diputa,do n_o se rendía ante la idea de abandonar los proyectos 
que ten fa para el otrora Hato. Viejo y en mayo de_ l J09, se aprobó el d.ecre.�o 
número .11,. que �oncedía 1/1. 1.000 para .la instalacion de un bote entre- Bu�
nos Aires y Térrába,· probablemente en Paso. Real. Como dato curioso' debo 
co11signar qu� por entonces era un ciego quien atendía ese bote, · ·y en ésa 
labor perman·eció dui'ante'mücho 'tiempo: . · · · · 

Conforme avanzaban los años, los vecinos de. Buenos Aires se pre�-·
cuparon por téner expeditos los caminos que los comunicaban con otros pue
blos y· 1es permitían un mayor comercio con aquellos. El' 4 de junio. de 1911, 
solié:itai'on se lés auxiliara ·para conseguir una vía con ,-el puerto vecino· ·a ,.EI 
Pozo, llamado- El. Zapato, ·¡9o¡ porque-consideraban q'ue·.·les:.traería. gran be:i 
neficio. 

En junio 15 de i 914, se aprobó la ley �úmero 19 ,· ·qu� a.cordab� abrir 
un camino .por cuenta: del erario público entre Buenos Aires ·y El Pozo. �a 
proposición, del diputado Francisco de Paula Amador Salcedo, fi.Je :refutac:!ci 
por el Agente Principal. de. Poli�ía · de · Boruca, Guillermo· Méndez; porque., el, 
proyectado camino ·!?ería la ruina. de Boruca, ya .que pasada . ·por. la ·sabana· 
La Concepción,- es decir, se desviaría mucho . de :aquel ;lugari: (91) . : 
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Municipalidad· de · ·.B·uenos Aires· s·olicito

.. 
el 

28 de· mcirzci de, 1915, ·<//. l :000,00 -para ·el :é:osfü · de"- lá: picáda'..:del :· referido· cci
mino.: (92) D_ebo agregar que . en el Arch_ivo Nacional ·he enéoñtrcido plani_llqs
d_e pago del t�azado �e_ la mencionada vía; · · ·· -· ' 

, · No. obstante, la_ vereda del cerro Bueriéi Vista . era·_; la m6s .,�sq_dc;i - y
pidieron mejorarla por ser más c·orta, exenta de fiebre y .. dé. retrasos, ··libre 
.de. ríos caudalosos·. y con cuyos inconvenien.tes;- especialmer:ite .- el frío, ·estabán 
.fami ,li_arizados. P.or ésta época, además; dé ganado, se: exportaba .tabaco ·a 
·los mercados de Cartqgo y San José, 'y. resultaba ser de excelente. calidad.
Cuando este producto lo sacaban ci Puntarenas, debía'n. v_enderlo a muy bajo
precio porque allí la demanda era menor. . · , : _ · :

.... , Mu� uni.da. á la necesida·d·. de .
. 
yí�s .·dé

. 
com�·nlcació� \s;aba

.
-. la,. cons-

·trucción, eh el_ cerro Buena Vista,· de un�s casas de. refugio para los viajeros
que venían de :aqL:ellas zonas · al. Valle C::éntral-'y pbr:"décreto 'número 45 de
lO, de · julio de 1908, se facultó al Poder· Ejecutivo: pára '.i�vertir �- 3:dOO;i:io en
_la- cóíistruccióh de tres casas pdra. -ese, ,fin;:, erÍ' los ·. puntos·. 'denominados .. Ojo
'de_Aguci, La_Müertey-División. : · · 1" • 

: . . . Esta 
1
·pr9�osición tuvo orr9e·n;" igua1 :q·u:/ otras.- 'tant-0s. en . ben.eficio de

-�uenos �ires,
. 
-�.n .el .. _diputqdo Lic ..

. 
P_érez. Zel_edón:. a.d_ucía que �quéllos. há

bitantes se veían�compe!id.os a jugars�:la vic;la · pa_ra q�,1:',dir. a ·la c�pltal, · .. ví�tirñ9s
de fiebres, fieras y la impetuosidad de las corr.ien'tes, -.,si' hacían, ,la' "gira . por
la_ cos1;a; o del cierzo, el_ h,ambre y .�1 qe�amparo

. 
en_ los. desiertos·� de!!' Pá·

ramo · de la .Muerte: Propuso· que _eri esas casa·s ·hubiera: familias.:afendiendo
y· ál º

jefe da c:�ida una se le ddr.íá -el -terreno-rieéesarió
º
,¡:iara sus cultivos:::.-_ .. 

· Lcis cósas sé in'icia·r·ori 'eñ -191 O y :se· · te·rminarori en ::19 l l \: pero ·su· c:9ns·
tr��ción e�a. provisional ,:Y ,-no pudie�on s�r:,-�abitadps ,.PQf:.fa.111.ili9s __ cqmo era
el_ plan_ or.iginal. Hay qué r��on_oéer, a Mcinseñqr Blessi,ng . e!' _ap'oyo __ qu_e, di.o 
para la instalación. de. las, casa's,: indicando al Gol;>ierno. su urgen_t_e· . riece�idad_.
. , Pese · a :c:iue, prestaron grc;m· ay_yd,a, _yc;i ,.que l;iubo noch13· _ de: .. hCJ!;,�r . . er:, 
ú�a . de ellas hasta 65 .. pers'ón�s., '!,os. r,:iisÍ!JOS transeúntes· las dañabar:i_· Vhu�ci
que repararlas constantemente: · · · · · 

. En enero de l-913, el Jefe Político de Jarra_zó, .Tobías Umaña, en co
_m.uríicáci6n' al _Gobernador ·dl3 ·.san . José, :/e, dice' ��e Jg_s icdséi_s �e,. r.efugio de) 
ce_rro .. �uer:,a Vista se enco.ntraban ya b1e� tern:i1ri�das y .que·. _fueron· _ hechal? 
por cuent? d

E:
I .Tesoro Naciori�L (93). · 

·· · 
' · · · · · ·

·
. :· . -� 

. Estas chozas perduraron por muchos años, hasta .que·. fue :posible. ha·ce_r 
un. camino transito ble . po� vehículos. . , 
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.: ·, .. :. _.:, Elevada .a· categoría de cantón, se; sintió más 1.a nece�idoq c;le. disponer 
de buenos .. caminos para comunicarse con: otros.· pu.ñtos ·.e:¡pecialmentl;l -.con . E! 
Pozo. La:. colaboración de la Municipalidad en esté sentidb;,,- ful;l·. rríLJY. acertc;ic:!a . 

.. , · .
. . :En 

.
. julio' de,1915, Pío Ai�ña, J·�fe; . P9i'ít¡éo!

·,pfdi�i;.ay�da P.�·r�';'on
.
_cam_i_r:,o 

a El Pozo, pero la Secretaría de Fome·nto_. dijo que:_nb' p69íari.y solo ofr�ció 
cuatro peones.· · · · ·· 

· ... · ,., ,., ·· · 
.
. E� m�yo: del sigu

0

iente ciño; ·.A:cúña insis'tió'y solici.tÓ'9i�z r�os ·ae Ca!JSaS
leves· y do� b9tés, uno para el servicio del :río ·Ceibc;:, ·..¡_ ofrci :del r{o·'J'érrabq,
pero nuevamente se le neg6-ayuaa.-<· ··. ,· . ., ·: ·,· ', .. ;_: .. :.,: .. ,, . 

. · ._· ._ · �En �gqst.o de ,1917,' la: M��jdpal_ida·d ag�adeGi9 di Jefe: Polític/Bla,s
González el interés que demostró en la apertura de un·.camino entre Buenos 
Aires i El .Pozo. En junio de ·ese año, el. Jefe· Político; 'autoriz'aclo:po'r 'la Muni
cipalidad,. ·había celebrado · · contrato .ccin · los· señores· --Angel·. Vargas, .- Pastor
Varg·as Guerra y Feliciano Ubci Torres. Los: séñores· Vargas··y. Uba· se ·compro• 
m'etieron-· a !=Onfeccionar una picada de dos: vdras ·de::anc.ho por 0-:donde.-:pu-

TJ.:. 



1,·I 

'1 '" ,,

·diera ·pasar un caballo . con :un .quintal de . carga desde · Buenos Aires a El
Pozo; por t/l. · 800,00; a dar principio: al trabajo el 9· de julio siguiente y termi
narlo a la mayor brevedad posible; hecha la picada· darían aviso al Jefe
Político para que nombrara una comi.silm de. tres personas,_ además de ·él, qúe
revisaran la picada e info�maran de su estado; si el informe de la. comisión
era favorable se les daría: el dinero, de lo contrario no lo é:obraríán:· El Jefe
Político se.comprometió por su parte . a  entregar a los contratistas, si el informe
era -satisfactorio, la suma de t/l. 800,00, que se tomarían ·de los ·fondos mun.i

·cipales, y a darles .toda la ayuda que necesitaran; lo· mis·mo les. brindarían
el derecho a ser los preferidos en excavaciones y ampliaciones del camino, si 
este resultaba satisfactorio a los ojos· de la comisión.

. . . .

Para que el Gobierno colabo�ara en este camino, pidió el Jefe Político 
én juJ.io de. -1917, a la Secr.etaría de ·Fomento, herramientas varias y dinamita . 

. _ El 31 de agosto, los contratistas presentaron un memorial · dando cuenta 
de -que la gicada del camino en referencia. había sido terminada y que· se 
nombrara la comisión que· dictaminara sobre el trabajo ejecutado .. Se nombró
a Emilio Ortiz, Manuel Vargas y Lupario Granados como· propietarios y José 
Obando, Fabián Jiménez y Francisco Granad.os como suplentes. En la sesión 
municipal del 13 ·de qctubre, ·ra ·.comisión· ril)dié, informe. -favorable sobre 19 
picada, pero el camino no 'dio ·a través, del tiempo,··ros resi.Jlfados esperados_ y
en 1920, se pidió· a una comisión· oficjal que solidtara - la ayuda d_el Go-
bierno. para abrir una.nueva ruta. · ·. · 

En agosto de · 1921; ·insistió la Municipalidad en solicitar al Poder Eje
cutivo por medio del 'Jefe Político Rafael Angel Garita, que colaborara ·en. la 
ampliación del camino y ·en la co_lonización de varios puntos del cantón. 

Como en diciembre de 1921, declaró la Mu�icip-�lidad camino . real 
de Buenos Aires a El Pozo, la vereda q'ue conducía por ·el paso. de Camancragua 
a Boruca y como le faltaban algunas enmiendas· pidió nuevc:imente al Gobierno 
colaborara con tf/. 1.000,00, que el_l_a pondría. otro tanto para . el arreglo __ de 
la cuesta El Callejón y la del' Alto ·de Mora, especialmente. Pero. el Gobierno 
estaba sordo ante estas peticiones. · · : · · · - ·_:_

' . . - '

. . En febrero de l 9�n; la vill_a _ fue visitada por el Arzobispo· RafaE'.)I .Otór:, 
Castro y la Municipalidad acordó, �n marzo siguiente, solicitar al prela_do ges� 
tio_nara ante el Gobierno ayuda para la apertura y ampliación .d�I cam_ino_ de 
herradura de El Pozo a Buenos Aires, luego a ·El General y por último a Copey 
y Santa María de Dota. · · · 

En abril del mismo año, propuso el señor Adolfo Johnsonn a la Mu
nicipalidad, trazar un· camino entre· los sitios tantas veces referidos de Buenos 
Aires y El Pozo, que evitaba la accidentada vuelta del Alto de Mora, Quebrada 
Honda. y Callejón y la que haría por el punto llamado El Escribano. En' efecto 
el señor Adolfo hizo la picada y en diciembre fue reconocida por .los ba
queanos Hilario Maroto e Isabel Leiva, quienes con Rafael Ángel ·. Garita y
José María Soto, conocieron las ventajas del referido trazado. 

Véase cuántas tentativas para comunicar ambos: sitios .. Llegó - el año 
1.923 y con él el inicio de ·la apertura: de. Ún callejón. e in�talación de una
línea telefónica entre ambos lugares, con tan. mala suerte qúe al año sigu'iente 
el ingeniero Rafa.el. Corredora, en.cargado de _los trabajos, �e embarcó en· Pun
tárenas hacia El Salvador en el vapor Eupators, llevándose _ unos � 1.500. 

El 3 de febrero de 1923, el· señor Rafael Angel Garita; acompañado-de 
dos cargueros, salió de Buenos Aires buscando una ruta más :dire'ctd qüé -los 
anteriores que comunicara· con El Pozo por la vía de Camdncragua. (94) Lle�:ió 
a Boruca· y de aquí a San Joaquín, donde se le unieron dos . personas.· La 
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expedición la formaban: Garita, un carguero que· ·tomó en . Boruca llamado 
Benj�mín Rojas, el ayudante José Ma�ía Soto que · :¡_levaba des.de Buerio.s
Aires, José· Ureña Campos, flnquero de San Joaquín· y· Marcelino Mora. La 
picada fue hecha con éxito, por lo que la Municipalidad nombró una comisión 
que reconociera el trazado, integrada por José Villanueva, José María Soto, 
el regidor Fernando Vargas Vil lanueva, quienes irían ·acompañados por . el 
mismo señor Garita. Posteriormente se cambió y redujo la comisión a .José 
Villanueva, Felipe Méndez y el descubridor. En la sesión de(· 8 de· marzo de 
1923, estando presente el diputado ingeniero Manuel Benavides Rodríguez, la 
Municipalidad acordó pedir por su medio a la Secretaría de Fomento un: au
xilio de � 500,00, para la obra de ampliación de la picada de Garita, ya 
que esa ruta era un tercio más corta que las anteriores, evitaba muchas 
cuestas y los pasos peligrosos, en la estación lluviosa, de los ríos C:::eibo y 
Platanares; además habilitaba zonas de magnífico clima y aguas propias para· 
la agricultura. ·

La Municipalidad comisionó, en agosto de 1924, · al Jefe Político de 
Buenos Aires, a José Villanueva, miembro. de la . Junta .Principal de camin<;>s 
y a los regidores Fernando Vargas Villanueva, José Guadalupe Obando Mén
dez, para que inspeccionaran un nuevo rumbo trazado por Manuel Vqrgas 
para la colocación del teléfono y la apertura de una vía de herradura·; entre 
Buenos Aires y El Pozo. No obstante,. tantos intentos de abrir un buen· camino, 
este no se lograba a cabalidad. 

En 1925, el ingeniero Fernando Cabeza·s hizo un contrato para ·abrir 
la ansiada · picada y en lo · s'ucesivo fue este .el· camino que más se usó para 
trasladarse a El· Pozo; .mas las lluvias a menudo lo hacían intransitable, por 
lo que la Municipalidad, en diciembre de 1938, acordó nombrar una comisión 
integrada por destacados miembros del pueblo para· que en su nombre y en 
el de toda la población, visitaran y solicitaran al Presidente de la Republica 
sú ·ayuda para··reparar y ampliar el "camino de Cabezas". (95). 

Años atrás, en-. 1929, la Munici.palidad había acordado s91icitar. al Su
premo Gobierno, por medio de una comisión que se nombró,- integradq ·p.or
el- Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Castro· Quesada, algu.nos per.iodistas, 
-por el diputado por Puntarenas señor Juan Guido M. y otros, -� 25.000,00,
para hacer un desvío del camino a El Pozo, desde Camarona( a Cedral, porque
_la vía que estaba en uso, exactamente de Quebrada Grande al_ Retinto, es�
-taba en pésimas condiciones; además, el nuevo· sendero acortaba · la vía en
5 ó 6 kilómetros;

En 1933, creó la Municipalidad un impuesto de � 0,25, por cada 
bestia que pdsaba por el camino nuevo rumbo a El PozÓ, con el prop6sito d� 
obtener un fondo para subvenir a los gastos de conservación de_ la vía. Este 
camino. nuevo era sin duda el' de Cabeza·s. 

Frecuentemente, la Municipalidad. señalaba · cuáles eran· los caminos 
reales. En 1930, expr.esó que el camino real a la frontera· con Panamá era 
el que salía de la villa, pasaba por Térraba y Agua Buena hasta el punto 
divisorlp con la hermana República, en Cañas Gordas. En 1934, declaró ca
mino público municipal el que, partiendo del puente llamado Cuajiniquil en 
la carretera al Bajo, iba hasta su bifurcación en dos ramales frente al "cañal 
de Eloíso Ureña" y de este' punto un ramal iba ·al Alto del Remolino y el otro 
"hasta el portón de Daniel Vargas". En setiembre del año siguiente, declaró 
camino público vecinal el ramal que partía de la carretera· al Bajo· por la 
cuesta, atravesaba la calle del ·cemenferio, en la "esquina de Carlos Obarido", 
seguía al puente que pasaba frente a la_ "casa de Manuel Vargas" y entren� 
capa cori: la calle del alto eri "la esquina de Daniel Vargas".· · · 
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· <El ·arreglo de puentes, caminos y· otras .obras· de bien cómún daba tam
-bién trabajo a lqs regidores. ,En set_iembre de 19.16,. se acordó repárar pór 
.1/t. 40,0_0 el ¡:,uente sob�e lá · Quel;>radá Pueblo. El .. puente Figueroa, hubo ·de 

. ser reparado :en abril· de 1929, por. su lament.able condición.: La: carretera al 
Bajo, frecuentemente se destruía porque Las aguas se empozaban cerca · de 

ella, y a fin de evitar este contratiempo, la Municipalidad acordó se .estudia·ra 
la. manera de encauzar esas aguas que se estancaban en ·la manzana de · la 
Jefatura, . parte de la plaza y cuadras di oeste de esta última. El puente prin
cipal sobre. la quebrada Pueblo se vio amenazado .en octubr_e de 1934, a .causa 
de fuerte. temporal, y hubo necesidad. de hacer - desagües ·a ambos· lados para 
:evitar .un·a catástrofe. En marzo.· del año· sigui"ent.e acordq ·· (a Municipalida<;J 
.reparar dicho puente, haciéndolo de cemento, armado con una luz de cuatro 
·metros, tres metros de altura, tres metros y medio de ancho y ocho metros de 

longitud. Se apr_ovechó la. esta�ión . seca ·Y también .fueron reparados el . de 

Figueroa y el que pasaba al sur de la villa por las "propiedades de Matilde 

-�
aradi_ag_� ":. 

. .
2_. Correo, teléfono, telégrafo·, ra�io), .- : ,

·- - .··El · correo era una . necesidad sentida en- e! cantón. -la deficiencia·. del
mismo iba aparejada a la intransitabilidad de: los · caminos; -Hacia· 1919, ,el
correo se hacía por la costa ocupando la lanc�'.c;i.-'.' Digr:ia Marí_a",. pero ¡:0'110 
esta prestaba un servicio bastante irregular, el correo se limitaba al 19 y

·.J 5' de cada ·mes. Al ·año 'siguiente,· ·la "Municipalidad ·_acordó. crear el: empleo 
de Administrador de Correo eón un sueldo de · 1/t. 20,00· por :mes y su oficina
·se instalaría - en la nueva: casa · municipal ar no·rte de la plaza, y proponía 
para ocupar el cargo a Jenaro ( Fallas· Alfa ro, personaje . que: por ·un padeci._ 
miento en la parte exterior· de la. nariz ·la cubría con un papelito. El acuerdo
fue· elevado a conocimiento del . Ministerio de Gobernación para que resolviera 
lo conveniente. se· añadía que. la moción·· había · :sido· presentada· ·po� el :Regidor 
Ric:ardo Pérez. El Ejecutivo aprobó el acuerdo con el número 24, de enero 18
de' l �21, y se nombró efectivamente· al señor Fallas en el ca"rgo. Esté desem
peñó su. puesto hasta :dicierrybre· dei: mis·mo· año y fue reemplazado. por Rafael 
Angel Garita Montero, . que fungía tomo Secreta"rio Municipal.· En abriL-. de 

ése ·año ··la' Muni5=ipdlidad ·se·: había"' p·ercatado del< ry,ál ifervicio ·de torreo- y
própuso nombrar uno hasta E_I General·y de allí ci" Santa· María lo haría el postá
que ya existía entre esos lugares. _La Municipalidad ·subvencion·aría .. a· di,cfo 
üno .. de ellos con 1/t. 25,00 men·suales: El Congreso decretó el 5 de agosto de
1921, se adicionara al presupuesto la suma de t/t 175,00 por- mes' pdr'a;'des
ti.narla a establecer un servicio regulqr de correo entr.e San José y el. cantón
d� bscf, nombrando un posta del interior a Santa María, luego a· El General,
�u.enes_ Aires; Paso Recil, y Térraba", porque el existente era marítimo· y l"l)UY
lénfo¡ yá que las gasolineras se descomponían a menudo. (96) · · · 

Para . la época. electoral contrqtaban los servicios de un correo extra
ord_ina·rio; en la mayorÍá" de los períodos de eleccionés lo fue el· sé.ñór Manuel
de Jesús Quirós Miranda, natura l ·de Panamá,. "hombre blqncc;;,. oJos azules" 
y lionrado,a carta cabal. , · · · . ·. · 

. , · · 
.· 

·
· , 

. . :·1 

No obstante· los esfuerzos·· realizados, . el.· _-cantón e continuó pc:id�cienao 
los estragos de · un mal servicio de correo, el· cual · se · hacía· cada quince ·días 
en Id estaclón seca· Y· cada dos. ·o · tres meses en: la lluviosc;:i. · ' . :· 0) 

. . 
El · 'cantón 

. . de
. 
Osa · necesitaba comunicarse rryás rápipament� c9n-;" Je>� 

sitio_s _ más lejanos _de slJ. jurisdicción y la. Munkipalidad trató .de conseguirlo. 
En enero de 1919, se. leyó en .. el seno del Ministerio un memorial del Alcalde 

Juan J. Quirós, s�bri la· in_stal_(?Ción d
.
el · telégrafo .entr:e Buen.os_ Aires· Y.. �I �c;>zo, 
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Fue esta· la ·chispa que encendió el ánimo · de los lugareños · para solicitar· la 
instalación de· un teléfono qüe los comunicara con el résto del país. El 27 
de setiembre de 1920, la Municipalidad acordó pedir apoyo al · Gobierno ·:para 

·!a instalación inalámbrica · que conectara a -Buenos Aires con· el· .Valle·.- lhtér.
montano Central. Al año siguiente, la Municipalidad insistió de ·nuevo_· .aña·�
diendo que el telégrafo inalámbrico se debía instalar por la costa y no. por
el' Cerro de la Muerte, porque el único beneficiado sería El .General.:

En esta ocasión, la Municipalidad hizo la ·solicitud por r:n.edi�· del ·Jef� 
Político. El 6 de agosto de 1923, se decretó destinar ·10 suma de q/. l 0.000 
para la c:ipertúra de un callejón y la rnstálación telefónica · entré( El· Pozo y 
Buenos· Aires.· El 6 de octubre del año siguiente se · amplió el presupuesto, de 
Gobernación con qf_ 7.000 para continuar la apertura del callejón y l·a .insta
lación ·telefónica mencionada, la. que se hacía dura por el espesor de· los 
árboles cjue· encontraban a su paso. En una. ocasión, cinco peones· trabajando 
durante dos. días lograron derribar un frondoso árbol.. Pero la mala ·suerte 
acompañaba a estos pioneros :- el ingeniero encargado de los trabajos huyó, 
llevándose más o menos q/.. 1.500. (97) Pese a ello, el 21 de julio de 1925, por 
acuerdo N<1 5, se aprobó un contrato entre el Ministerio de .Gobernación: y 
.el ingeniero Fernando Cabezas ,Zaldívar, por .q/. 75.000, · para la- aper.tura de 
Ún. callejón e instalación de líneas. telefónicas entre. lruenos Aires y El Pozo, 
atendiendo el decreto· 148 de 6 de agosto de 1923 . .  Los artículos eléctricos 
fueron comprados en la casa "Koberg arid 60",. y. hubo - necesidad de .hacer·
varios campamentos · para la tendida· del teléfono·: ·Agua· Bonita, Palmar, ... etc,
En ese mismo. año de 1925, el Director· General de Cqniinos dijo qúe ·én la
partida de lq Dirección General de Telégrafos había la suma de q/. 5 .. ooo;. pa_ra 
concluir la instalación de la línea telefónica a El Pói:o. (98) Esto n9 .fue .. po� 
si ble porque la partida se agotó. · ' · · · · · 
,. . 

' . ' 

. . Por decr�to. -legislativo N9 · 25 de 15 de noviembre de 1925, '�e •otorgó
aJ Poder .Ejacutivo el permiso para instalar una oficina de telégrafo en .Buenos 
Air�.s. Al fin se :contaba con. ese servicio, que lo relacionaba con el. . interi0r
del país.· . · · - · 

·. _; .... ; .
. . .. _-Ahora necesitaba co_m!-'riicarse �on o�ros puntos· y el. 20 de"jú�io . dé
193�, por decreto� se destino la cantidad de qt.·.3.500· del ·Tesoro · Naciona°I
para instalar una· línea de· t_eléfono entre Buenos Aires· y· Volcán;' distdntes

. 
l5 

k_ilómetros uné,de otro. Al año siguiente, -como es.ta ley no sé cumplió, se ·de
cr�tó con el número 21, de 29 de mayo, revalidar' la ley númer<? '73 de 20 
�e· ji,mio del _año anterior. M.as los trabajos -no se llevaron. a· cabo. · .. :;= ·· 
. . . . Lo, ónico que poseía Bueno� Aires era la estació11 

·:de · rqdio que . ·10
�cercaba al . interior del país; .Y que algunas veces no .tenía _oficin� . m�¡:¡j_a, 
'sino . que alquilaba alguna piez(:I para tal fin. En 1932, ocupaba _ 4ria. ca�a- dé 
José Wong, como su oficina, situada diagonal ·a la esquina .n.oroes.te de )a
plaza. El radio operaba por medio �e. un mot<?r marca _Del,co, instalado pcir 
un señor Sdgot. Hacia 1935 llegó como radioperador· el señor Vicente Blanco 
Montero, ejemplar vecino de Buenos Aires que estudió. su ··oficio en' el · Edi: 
ficio Metálico en la capital. Don Vicente suministraba luz a lci Jefatura· Política, 
igl�sia,

1 

plazq, a las casas de -habitaci_ón de· Felipe Li, . F�lix:. �eiden y Jesús
Bonilla; · ·· .· -. · · · · · ·· · · · · · ·. · ·, · ·· · · ·.·. '.· ·: ;:.-,··,

vú. LABOR.MUNICIPAL ·._·. ·,·:':··.: .;.·-·.·,.,·:·,. :' .. '. ·;-�,

· La primera -Municipalidad del Cantón de ·osa,: instalada. �I -pdm�ró d�
enero de ·1915, estuvo integráda por Oto Hin.rich P. !=_Ómo prellidel")te; Fel¡pe
Méndez Leiva, vicepresidente, Juan J. Quirós, secretario; este renunció 'días m6s 
tarde-y 'se ·nombró en su lugar a Gonzalo Echavarría Fci'nseca. ·El primer Jefe 

· Político, Pío Acuña Chaves, realizó una magnífica labor; se émpéñó' eri: el
mejoramiel)to -y'. progreso ·del cantón, especialme'nte· eh :las·.;vímf:de·.·c:ornunii:a�
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ción y en- el desarrollo· agrícola.· Acuña colaboró .. con el ingeniero ofidal Fer'" 
·nando Cabezás en la confección del cuadrante de El. Pozo en · 19·1 s. A finales
del mismo mes·, la· Municipalidad engrosó sus filas con uri tesorero, el señor 
Matilde Maradiaga,· quien prestó servicio hasta noviembre del niism·o· año'·Y 
fue sustituido . por Rafael ·sánchez Herrera,· con un sueldo de.''1/. 30,00 ·al mes, con 
un recaudador José Figueroa Rucavado, más· por escasez de fondos, se su
primió días más .tardé, lo que también sucedió con el inspector,· Eusebio Ce
.c_iliano. Mora. El. secretario recibía una dotac_ión de '1/. 25,00 J1'1en�uale.s. El pri
·mer con_tador munkip_al fue Emilio Céspedes. ' · · . , . .

La Municipalidad acordó ·desde sus primer.as ,sesiones instalar: tesare-, 
das municioales ·en algunos distritos y fue posible lograrlo, eri El· Pozo; Coro
nado, Uvita, Dominical, Savegre, y más tarde en Golfo 'Dulce, Térraba· y Bo
ruca, en tanto que en Conté, Golfito, Barajas, Salsipuedes, ·Río Chiriquí Viejo� 
,Sreñón · y ·cañas Gordas no,· porque · estaban · en posesión de· autoridades .pa'0 

nameñas. La instalación de estas tesorerías requirió la visita a escis pueblos 
del. presidente municipal, quien ·sufragó de su peculio· lo necesario para- las 
·giras con lá. condición· que la · Municipalidad le . devolviera su dinero cuando
tuviera fondos. . 

' . Para la recaudación de estos, la Municipalid�d ·'estableció los siguient�s
i'mpuestos: '1/. 3,00 al año ··por cada bote fleteró, ·'1/. 3,0ú por, destáce de re�,

. q/, 1,00 por la de cerdo, por cada pulpería de tercer orden '1/. 3,00 al trimestre,
·por una taberna '1/. 30,úO por trimestre. En· noviembre de 1915 bs fondos ·mü: 
n,icipales eran de '1/. 16,80. y l;Jn afio_ más tarde· asceridícin m�s . o men·os .'.a 
'1/. 300,00. Por escasez de moneda fraccionaria acordó la M1.mié:ipalidad en 
febrero de 1918 comisionar al Jefe Político para que hiciera una emisión de 
bonos de '1/. 0,05, '1/. o, 1 o, "1/. 0,25 y '1/. o;so. 

· . · " . . 

. La primera Mur:iicipalidad sesionó .en-�¡· local de .la antigüa _agen�i� 
de· policía, · 1uego convertida. en jefatura política, 'pero' resultába pequ_eñq _el 
lo�al y ·se vio precisada á alquilar uria casci ele Eulalia Saldáñéi ·e.n ·abril �.e 
1916, pagando una renta mensual de :'1/. s·,OO. Aquí'·no debió· permane:cer 
mucho tiempo porque en setiembre de 1917 ocupaba nuevamente el · ' local: dé
fo jefatura· .política_- Ordenó la Municipalidad,· por entc;mces; trqer . · .]_O tucas
para hacer· madera y reparar el local. Un mes más tarde _debi.ó la ,M1,mic:i
palidad trasladarse a un salón de la casa. de· Francisco. Olaso, que· lq, daba
gratuitamente, situada en la manzana al este del· templo católico. Pero. se
:guía· aspirando a poseer ·un letal propio y, co'n e·se fin cor:npró al· señor Qlaso- lCJ
casa en referencia en '1/. l.000,00, lo- que · todavía· en junio de .. 1921 n.o habíq 
podi.do pagar por falta de diner9. Años más tqrde, en 1928, 1 51 Municipalidad 
quiso rematar esta manzana, diviqiéndola en dos. lotes __ y al. no haber .postor 
dispuso al año siguiente rematarla poniendo COIT)O base '1J. 100,00 por cada 
·1ote y rii aún así s� subastó. En J 930, la da en drriem;fo a. Casto Murillo y 
a_l qño siguiente logró al fin rematarla. · · 

, . · ·· · 
En abril de 1926, la Municipalidad acordó loteor la manzana · d.onde 

estaba la Jefatura: Política .y trasladarla a la casa comprada ·a -Olaso, la que 
�on :unas reparaciones quedaría . en perfecto estado.: La venta.-· de. los .,lote� ::se
haría en subasta pública, divididos de ·este ·a oeste, .e.en una base .de '1/. 125,00 
ps,ra el que daba frente a la plaza. La casa ya reparada quedaría c:Hvidjdq 
en cuatro. departamentos ig.uales, .. dos. principales . y dos laterales y otro adi
cional para lo que cerrarían tres va'ras· de· ·corredor donde se alojaría el 

· telégrafo, .pensabar,. ,ellos .. Uno. de 1.os priricipales �e .oc!,!paría,. pqxa .. se.�ipnes de
la jefatura, unQ .lateral. para tesorería. y é:oritabilidád y ,�I · .otro par�:. a_rnl¡><;i� 
secr:etadas: municip_al Y. la .d� la jefatura po!ític:a .. · , · .. · . . : .. · · '· . .  � .:· _.:::1 

. La manzana frente a la · ·plaza no se remc;itó,:.al con·trário. en junió:de 
1.927 la Municipalidad áprobó un ·presupuesto .para · lci ·construcción del' edi� 
ficio municipal,: que alojaría la .jefatura política, :pero es ,.po�ible que la: o_bra 
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no se· efectuara· rápidamente- porque _ has _ta enero de 1.929, --no: .. se--(?uc:lieron 
_trasl9dar al., nu�vo.-: édificio, situ_ado ar norte de la . pl(?z�. En : seti�llJbre. e!.�
·ei;e m¡smo año_ se invitó. a la Alcaldía a compcirtir dicho edificio,. ya _ciu,e .e�!<;1 
se- alojaba contiguo <;1 _un puesto. de venta de licores, . · · .. ;,', 

.
.. En. ·19í 6; la Muilicipalidad nombró su apoderado. a '·Francisco '·01cisé)',

'par·a · que ·co:brara. ciertos d·in _eros · que _se _ ad�_udaba_n._ ·_ Efr _:\?.20_, _·_,norribi:ó/:J?. 
Municipalidad comisionado. judicial· en San José' al licenciado·· Jo�e · Albertazz1 
Avendaño: En marzo del mismo ·año un incendio ·provocádQ

. 
pqr el !fuertei ·nor:té 

Ó Vientos alisios amenazó destruir la pobladon. · 
.. . ·: .· : . · : · . . . '' 

. :-:�' � 

_., . La Mvnicipalidad solicitó en abril-.de .1921 al .Ministro __ de:.Gverra un 
ipstrument9I_ .usado. de 15. piezas ,con ··el .. fin de e.stablecer.-una ,-p9ndg· ml!sJca.l 
en lci villa .. En ese mismo . año acordó 'estciblecéi" e.l' alüml:irado de ·c.arl:5úro· y 
comjsiorió eón' ése oÍ::íjefo cil ' secretario municipal' pa'ra'·que··_mand�rá d_ cónf.e.c� 
_éionár . J 5 lámparas,· ya fuera allí en· el pueblo .o en ·otro IUgár. En junió_:_ de 
1938 , · acordó comprar dos lámparas ;de · p'étróleo·. marca Standard de ttt;.1 Qq,oq 
!=ada . una, _para colocarlas . en los· sitios· ···.más · éé_ntrico,s, esquinas · .. nqrest(¡!_ ·.'l. 
suroeste' dé la plaza, en; los' días· de rnovimie"rito ·y " fiestas, ade'más 'pre�fcir'Ítjrí 
servicio de 'as 6,30 de la tarde a las 11,00 p.m. los sábados y domingos.·· ·· ·. 

:-, ':. '. ·: VeÍ�ba
. 
la .

. 
_Municipal

.
idad -�º; -ei. ornat�: d� --1� �;lid.� -��'� :�o/ moti.ve 

comisionó al jefe . político en.' may9. d� 19�3,. __ parp -Ru.e s.embrc¡ira. árbolei;. -al� 
rededor de la plaza. Igual crit�rio privó-. en lo:; regidores de l934,.:.cµando
encargaron ci la misma. autoridad que solicitar.a .. arbolito� de pino. para sem
brar ·en 'el :mismo . sitio· y en· 1939, se acordó· ce·rcár la· plaza: pafá que el
ganado no se comiera los árboles ·que; para . sombra ·se . habían :plarítá'doii en
el mencionado:lugar;' · · · · · · ,. · ,. · : ·:· · · :: . . :: ' � 

·. • _En �ctubre :Cíe 1934, · 1a Mun.ic¡pahd�-d accedi6 �. lti .peti�ión: d�Í ;srn:�i�i
de Puerto, Cortés; para celebrar con · festejos . de . carácter ·público: el:. cambio 
de nombr.e de dicho lugar, que se- llamó anteriormente El . Pozo .... :· · _ . . ..,· :;··:; 

·1. . El · rastro ·
.. - .· -- � : ... ', 

. . ·.·:.· •. <. 
. � .· . .. �··:

' .. I;,_.'." ._., . .·-·- .. . _..'. 

.. · .. Desde la fu_ndación de. Buenos Airés se ·,c:icostumbró· que cada. ,vecim;
sacrificara én su casa una res . o un cerdo, obséquiando a süs amigós, tdm
padrés y. familiares' con ·una ración, lo mismo· que a los :pobres; y vendiendo 
el resto a bajo precio. La carne no. la envolvían:,,·. sirio .,que 10::·dahán--·atádd 
con .un cordel;--la que no se consumía el mismo día se· secaba ál sbf·.·q'\:al 
humo para evitar· su· descomposición. Pero· la: Municipalidad· reglamentó·:·el 
destace de ga_nado desde ·1915 y ·s�ñaló los: ·impue·stós resp·ectivós'.: -En · 1934; 
cont�ató, con :Ricardo Li, · de nacionalidad china, la --c6nstrucci6n. de:,u·n.-niÓfci
dero municipal, · situado 150 varas al: oeste de :la esqu'incr suroeste :de la: plaza·� 
• • • • t • • • -· • • -- - ' • • • .. - ·, •• - -, - .,. -; •• • l'"" •• ·-.. -� 

:. . , . ·. Se · .us:ó; rara vez,. ya que. los -yecino� contiruaro,rí_ �ádin'q�· �Cd�_;foi"��
en. _sus casas , y la Municipalidad. fue· b.erié,vo�!J ,-co_n }rs.ta co_stu,:n_l:>re/ . si�n:ip��. 
RU� concelarao antes . el.. re¡;pectivo impuesto: D�spLJes .. el. rastró fµe,.cubi.erto_ 
¡;íó(ld maleza y se arruinó . : ·. · · ·" " · ·· · · · , . ., ... · ' · ·" 
• � � / •. ' • - •• ·1 :· ' ' _, • : ·.1 .: 

2. En busca de agua. potable
. ":·-:· ' . , . : .. ; .... .1 ·" 

_ _ los primeros pobladores de Büenos 'Aire·s disÍrutaron d�:buei'rías"-og\iá'si 
pe"ro ·a medida que _crecía ·el- número de habitarites;'-:esfo. :· ésé:aseab'a · :Y. el' qs<
petto ·sanitario .. decayó ·notablemente en el poblado.· ..... ! ·• .. . ·-· ; " •.• ,_;_--;-.. : :, : : 

";:··.-· . ; ·. .- ., ·-· � . . .. · -- · .. ; .. · .·. -�·: l: "'' . . ' .= :· ••· ,··;¡,;:�· 
. ·En visfa· de ello, por acuerdo N9 58 de 28. ·de ,junio deV1905; -se .invhtió,

ál médico de Puntarenas eón carácter de-Agente :Priricipal ·de Policía én: Higiene? 
con jurisdicción en toda . la comarcá. . · 

.. , ·: .. ;., . _ ·. -.· .. . :·1 
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Los ·bonaerenses tomaban el agua de la tjuebracia Pueblo; qué c;lu�ante 
la época seca desaparecía y en la lluviosa arrastraba inmundicias. Eri 1'907, 
en visita que hiciera el licenciado Pedro Pérez Zeledón, estudió la posi�i_lidad 
de traer agua de la quebrada Cebror, pero su'po que en la estación seca 
reducía su caudal. Pensó entonces en · traerla del río Ceibo, tomándola de la 
'poza cercana a un árbol de "sotacaballo'"., que había en lci margen iiquier,da 
de la quebradilla del mismo nombre, con la ventaja de que .quedaría la toma 
un poco más elevada en relación ál pueblo, y al norte del mismo. Opinó 
el Lic. Pérez Zeledón que su costo ·no era elevado y que las .aguas e:ran· m�g-
níficas. 

El decreto número 11 de 7 de mayo de 1909, concedió a la. aldea de 
Buenos Aires un auxilio de � 2.000,00 para la provisión de agua potable a 
iniciativa del mismo señor Pérez Z. El 14 de febrero de 1911, se firmó un 
_contrato con .el doctor Mauro Fernáridez para efectuar una visita: sanitéirici a 
Buenos Aires, que también incluía .a San Isidro, Térraba y Boruca y qú� du� 
raría lo menos seis meses. Más como po'r lo general ocur're, Buenos' Aires 
continuó sin ,cañería y estas visitas poco o nada_ dejaror, ,en beriefü:ic:i del 
pueblo. . . : . . , .· , : . · · 

' '.. ! '. • • • 
·;; :· 

El problema del agua mantuvo alerta _a la población de �uen<;>s Aires 
desde sus inicios. Alcanzó la categoría dé villa cabecera de . un cantón y 
arrastraba el mismo dilema. Todos. comprendían. que era la obra de mayor 
urgencia, pero no encontraban eco a sus planteamientos. · ' 

. En 1926, la Municipalidad ��ordó solicitar ·a1·. Congreso, ·:por medio .c:Í�i 
diputado ,Moisés G. · Aguilqr, la suma de � 30.000, cgsto calculado para _ dotar 
a Buenos Aires de agua, trayéndola de la quebrada Achiote, distante .3 1/2 
kilómetros. Tres años más tarde se acordó construir un pozo de· brocal· para 
utilidad. pública;. en 1'931' se establéció cjüe dicho .POZO estaría. e'n :la- plaza y 
se construiría parte ·de concreto; con una pared por· lo menos de un ·metro del 
mismo material a su alrededor, y tendría caseta de techó de zinc. Al Ministro 
de Gobernación se le solicitó en esta ocasión proveyera al pozo de una 
bomba de succión. Todo esto quedaba solo estampado en el papel: En '.julio 
de 1933, la Municipalidad aprobó un presupuesto extraordinario para la cons
trucción del referido pozo . .  En · 1934, se presentó un · p'royecto al ·· Congreso 
pidiendo que autorizara al _Poder Ejecutivo para invertir.� 400,00 en. hacer 
los estudios para proveer de agua potable a Buenos Aires; · el' expediente 
pasó a consulta. de la. Secretada de Fomento; donde se asignó . a la Municis 
palidad una suma de dinero para tal fin.- (99) Este proyecto fue motivado por 
una petición· de la Municipalidad de febrero de ese año al Poder Ejecutivo; 
para que dotara a la villa de cañería o por lo menos de un pozo artesano 
de la misma calidad del que estaba en Santa· Cruz de Guanacaste. En agosto 
siguiente, la Municipalidad acordó dirigir'se a los dipufodos de .la provincia 
para que informaran sobre la suma que se había destinado par9 el abasteci
miento de aguc:i. El silencio por respuesta de los diputados desesperó a la 
Municipalidad, que comisionó al Jefe_ Político para que en un . viaje_ a Ser 
José, tratara sobre el mencionado auxilio. El ejecutivo municipal informó cjüe 
se habían destinado � 400,00 para el estudio preliminar y -� 4:000,00 para 
la obra de la cañería. 

Como el Jefe Político que hizo esta gestión dejó el cargo, se comi
sionó en diciembre de 1934 al nuevo· servidor, para: que por medio de la 
Secretaría de Gobernación indagara qué había sobre ese pu11to. E.n . 193_5;:. 
informó aquél a la Municipalidad que el Ministro de .Gobernación pr_ometióle 
tom_ar a su cargo y con especial interés la instalación de la cañería, en lo que 
colaborarían la Municipalidad y los· vecin'os: Pese a est.e ··marcado · interés, las 
cosas continuaron. igual. En agosto. de· 1935, la.·Municipalidad ·solicitó· ál· 
Congreso que se instalara la cañería en la villa, .solicitud . que apadrinó. el. 
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diputado Lic. Ernesto Marín, pero no pas.ó. más allá de. s.er una solicitud. E11 es� 
mismo mes y año, el ingeniero Rafael E. Roig, hizo un estudio para la ins� 
talacjón de la cañería, con un costo de '1f. 31.350,00 que fue aprobado por la 
Dirección General de Obras Públicas en setiembre siguiente. El agua se traería 
de_ la quebrada Achiote. Sobre el particukir informó el Ministro_ de Goberna
ció_n que hasta tanto la situación del país no mejorara, no. era posible .la. 
ejecución de tal obra. 

Nuevamente la Municipalidad se dirigió al Congreso, ahora proponien-' 

do tomar el agua del río Ceiba, distante más o menos tm kilómetro del pueblo, 
. lo que bajaría el· costo del trabajo· a q¡, 10.000,00 de los cuales solicitaban 
'1f. 7.500,00 y la Muncipalidad haría un empréstito por los '1f. 2.500,00 restantes._ 
Pero la cañería siguió brillando por su ausencia .. · · 

· En julio de 1936, .se iniciaron por fin los trabajos de la construcción del
pozo· y en setiembre ya se contaba con una bomba, ·obsequiada por el De
partamento de Malariología, que fue instalada ·en diciembre del· mismo año� 

Pero el pozo no fue la solución al problema porque a causa del te- . 
rreno se· "acampanó", es decir, que hubo derrumbes dentro de él y se aterró 
poco . después. En la construcción· de este pozo colaboraron personas varias 
del pueblo ·como Felipe Méndez, Patricio Céspedes, Diógenes Castillo F1Jentes· 
y; otros. Est� pozo fue aterrado hace unos pocos años. · ·: 

. . En diciembre de ·1938, la,. Municipalidad nombró una comisión inte� 
grada ,por ·el ·visitador escolar··Dimas· Ramírez ·Fallas, el presidente municipal 
Marcelinó Beita, el Jefe· Político Manuel Figueroa Montoya, y los ·diputados 
Rafael París l=ranceschi, Rafael· A. Figueroa Montoya y José María Ramírez Fa-. 
llas, -- para que visitaran· al Presidente de la República y expusieran las nece� 
sidades de. la ·villa, especialmente la falta de agua. El Presidente prometió 
construir en breve la cañería. Por su parte, la· Municipalidad acordó suplicar al
Secretario de Estado en el Despacho·. de Fomento se· interesara 'por llevar. d
cabo dicha obra y una vez más fue burlado el pueblo, porque la necesaria y 
prometida cañería no se hizo realidad· y hubo que esperar muchos años para 
que fuera construida, como se verá más adelante. · · 

VMC �A AVENTURA DE RqGELIO FERNANDEZ GüELL 

. "�aso la vida triste y desolada,· 
me encuentro ausente de mi madre amada, 
mis hermanos y mi triste hogar . 
Me· parece verla hincada de rodillas, 
me parece verla junto al Señor, 
empapada de lágrimas sus mejillas 
cuando· ¡:ior mí eleva ·su oración. 

· Adiós mi madre y con dolor profundo
tal vez sea una invocación

· solo te pido ine · des en esfe mundo
tu maternal y santa ben_dición". (1ºº)

Ultimes' versos escritos · por Rogelio FE!rnández Güell, . en honor. a su 
madre y llegados a nuestros días por medio de Aureliano Gutiérrez, baqueano· 
que lo acompañó desde Copey a Buenos Aires, en aquel trágico mes de marzo
de 1918. 

· · · 
• • • • 1 • • • 

: Todo se inició en febr�ro de dicho año, .. cori un levantamiento c�ntra· 
el Gobierno de los hermanos Tinaco Granados, al mando de_ Mariano Guardia 
Carozo. El . periodista, diputado y poeta Rogelio Fernández Güell, que ·había 
desempeñado interinamente los: cargos _de subs·ercretario de Est.odo en los des-. 
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pdc:h6s de-'Gobernáción· y F�ment�; durante· ·el gobierno.-de don·· Alf�edo Gon·-'
zález Flores, al· fren"te · ·de· Orantes· Gutiérrez; Ricardo Rivera, JoG:1quín· Porras;, 
Jeremías Garbanzo, Scilvador-Jiménez, Noé Alfara·, Abel·Paniagua; José.María 
Gránados, · Domingo ·Rivera, Moisés García,· Jenaro ·Mofina; Humberto · Rojas, 
José· Vargas; Carlos Guido, Marcial Sojo, · Rcidolfo ·Vargas,· Alberto· Jiménez/efc.·; 
fomó ·el· 22 de· febrero la ciudad· de Atenas -y la vecina estación del· ferrocarril'
en Río Grande. En la mañana del siguiente día se apropiaron ·de un tren- de 
carga .que iba a Puntarenas. Fernández Güell y compañeros. permanecieron 
e'n.Afena.s ur:iás ho.ras."rriás, lo que· ciyudó ·a q·ue e1Gobier "ri6. se enterara de
ki

. 
sit0acfoii ·;¡-avisara· · a · 'las. éiútor'idaaes de Puntarencis,· que ·se· preparé;lrán 'y

e_n,vió �ropas forno r�fue·rzo. En el puerto. · 1.as . fuerzas del Gobiérno i.e· apos�.
táron· ·eñ L:ci ·Angoslurá: Entre tanto� .los. revolucionarios · fueron. hacia· Orótina
en el tren de carga que tenían . y "la" tomaron. ProsiiiUie·ron· su . . viaje,. con 'fcm·
�c::rl9: -J;Uert.e. q�e .�n .el �itio El. Pozón, .se volc9 .el vehícuJo. _S_iguier_on erit�mces a 
pie, qvanzato..n _más. o nieno� l!n. �il.ón:,etro cuando. oyerOIJ· un tren ·y lo �spe�
�WºJl .:P.ará; t91)Jar\o .. �l. :trei:, . traí_a

. 
nad!J IT1enos que a· las c;:t_utoridadfls p_r9� 

Vl;lfli_enje�. d.� .Puntarenq� y,- hl!bo_ cornbqte entre· ambos grupos. : Los reyolucio:
n.arios llevaron .lq ventaía y obligaron .a los gobiernistas a· devolverse al puerto,
rriás en' "Bárranca, c:lecidieró'n'"separarsé. F>Orqúe "se dieron ··cuenta. que'' había:
g��fe: �el �?!?Je��� _-:éspércind_o para,. apresar(os: Fer_nánclez Gü.ell, ·.junto_: cqÍ:,'.
Joaquín Porras, de Sa�. Jqs_é�. Ricar�o Rivera, · Jere!llÍaS qarq_a11zo, de pe�!J,m;
parados y Salvador Jiménez, de Guadalupe, siguieron hacia la montaña hasta
sal.ir. a: .Cap.e.y. La autoridad de est_e lugar, David . Esquive!; :.propor.cionó al
r:ou.erzo ·a estos: individuos y el . indio baqueano Aureliano Gutiérrez Fonsecc;:t: 
los:. acol"T)pañó ha¡;ta �an. Isidro .de �I General. .De Copey salierorr el .9 de .marzo, 
hocia Sán. Isidro; áquí se, hospedaron en casa. de Patrocinio Barrantes. y el se-. 
f.k>JyJua.n Marín .les. prestó bestias·,:y _ . preparó almuerzos .. para la _ gira; ,ar:,tes. 
de:.partir hacia .. la--frontera_- panameña, :los alzados derril;mron ·la· puerta· de 
!q _c;árc1;¡I .de:.G_el")e�c:il Viej.o, donde �st.aba preso. Car.lo.s: Sancho, · . que · de .. Ba�
rJanca, se·.bqbía a.delar:i.tado .. al, resto de· sus coi;npañeros .Y .fue hecho prisionero
en:.��e: lugar .. . Aure!ianq, ·. que d.ebí_a · regresar. de San Isidro de ·Pé_rez Zeledón,
110.)0 .hizo por·.ten:io.r_·y,-.prefiri9 seguir· �on. el grupo.: Al . enterarse la autoridad,
de San Isidro de la presen.cia: d.e. F.ernández :Güell ·y. co.rnpañeros, se dirigi�,
hacia Buenos Aires, donde llegó el 13 de marzo, dio la noticia y el Gobierno
envió a este últ_imo lugar _a Pa�r<?�inio ,Araya al mando .de un gr;upo de hom
bres armadoiClos levantados llegároii ·a Volcán el día· ·13 'y 

.
. ·allí debieron

esperar unas cinco o seis horas a un chiricano
. 

que prometió llevarlos a la
frontera, pero este no. l)egó: El 14 en la :madrugada, ·ya : rumbo hacia Buenos

Aires, por el camino --de- Ravogallo,' precisamente en el · sitio conocido con el
nombre de Alto del Panteón, se ·exfravi_aron·al tomar la vereda: de la izquierda
con el dese.o de no pasar· por el. centro· de Buenos Ai��s. · 

Vagaron todo el día si_r1 ryn;,bo·, hasta que el_ 15
. 
de .marzo por la ma

ñana, encontraron el trillo h�cia,. Bl;Jen?S Aires y . d.ec_i,dien;,n tomarlo. A poco 
caminar encontraron do.s:_ióyen_es �uyo padre erc_i dueñ� �e y�as plantaciones 
de sandía, de las que los· fugitivos habían tomado algunos para calmar su 
sed. Los jóvenes -a reql/e�.i!'lli�nto: d�. �ér.n-�nde� Gpell--;- _irif9rmaron que en
Buenos Aires no había f.�erz��, gobiernista�. P9co desp_u�s .. _prosiguieron su 
marcha y se encontraron con· el panameño Santos· Vásquez, a quien ofrecieron 
'lL2º0,90. si: l�s, ���gb,a °'d�. es.f:l .sitio hacic;:t _la frontera, pero . . su, ,q:n1dición de 

. �_xt�q11j�_rC?. motivó'.su 11egatiya; sin emb.a_rgo aq\rellos l_o obligaron y_-t9qos .co,r:,,..., 
tinuarón . . adel¡mte .... Lo hici.eron dúrante l!nc;,s 1 O ó .15 ,mim¡tos y en·_ un rf;!-,
coció· der cami�o énéontráron al -ciudadano" turco Antonio· (Óari-a" 'aé:CÍl"!lPª.ñac:!9. 
de otro sujeto, c_imbos armados de carabin_a. lbarra y compañero huyeron al 
ver :a Rogelio y· sus . hombres. Salvador.. Jiménez ·comprendió: que· los·.:iban a 
delátar-.:y ·quis� detenerlos, pero aHr tras ell·os vio venir. dos hombres ·más
c"brbdrmas, y: se escondió para sorprenderlqs:. a. uno· de ellos. lo desarmó y di: 
otr-o' Id :obligó·:a.: .hacerlo . . por:- sí .. mismo,: pero. los· dos huyeron.: luego .. En .. ese,
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momento· fue ·herido Salvador Jiménez: en el. estómago por José.· María Soto¡ 
qi.Ji�n estaba en Buenos Aires a. cargo de la Jefatura Política, ya que el pro-
pieta·rio, .Bias .Gonzál'ez,· ·se éncontraba en Bocci de Limón como. anotaré luego. 
Con este disparo se· inició ·ún. interisci tiroteo en el q�e -. resultó baleado Fer'
n6naez Güell. · Con :una· mano en la herida, Jiinénez· avanzó hacia sus corrf
pañeros, pero solo. lo hizo unos 75 metros y cayó. A él llegó Rogelio cojeando 
de su. pierna izquierda y ·apoyado en la carabina, seguido por Joaquín :Porras. 
Un pañuelo .de Salvador sirvió para ligar la rodilla de Fernández Güell. Estos 
no sabían- de dónde salían las balas, hasta 'que se acercó un grupo de 7 u 8 
hom.bres al frente del cual venía Yayo . Rodríguez, quien disparó contra Porras
y Je ·destrozó la mandíbula inferior y .. como tenía dientes postizos ·se::le fueron
a la garganta junto con los huesos destrozados . y ·trabajosamente pudo decir
ql!e lo terminaran de matar; Fue Patrocinio Araya quien ú.ltimó a Rogelio y 
e.ste.; cayó muerto pero , aún estremeciéndose su cuerpo· en la hierba removió
Araya su cadáver y dijo: "Ya caíste en mis manos hijo de ... ",: ¡101¡ y cortó
con _su mad:iete un mec;hón de pelo y otros procedieron. a .quitarle su reloj;
documentos y_ gf, 500,00. Fernández Güell presentaba herida lateral en la rodillé:t'
izquierda, dos ba_lazos en el cuello . y dos .en el cráneo . .  Vestía ccimisa eón
ped'iera . a _rayas delgadas blancas y azules, botas a dos tonos· y ropa ·interior
muy fina marcada con _ las dos primeras. iniciales de su nombré. Despojado· de
tc;>da prenda, en sy bolsillo solo 'había quedado un ·pequ_eño lápiz 'ctmarillo;
A J_oaquín le tomaron reloj y pantalones. A Jiménez le robaron. gf, 250,00; ropa_ y
üi:, prendedor que valía gf, 350,00. · · : . : ·: · · · · .. · ·:

' • • ' • , ¡  • • • • • • •  • , . • 

· : Como a 300. metros del cadáver de· Rogelio estaban· los ce Ctfrlos :san;;
cho,··Jeremíos Garbanzo y Ricardo Rivera·•acribillados a balazos, ya que, c:úando 
estos observaron que su jefe Rivera y Jiménez estaban-· h,eridós, trataron de 
huir,·:mas· fueron· sorprendidos: por un .pelotón' de 14: hombres'· al mando':de 
Camilo Quirós Guzmán (a) Comilón. Estos les· mandaron ·hacer alto, lo'-que 
ejecutaron prestamente;· sin embargo, fueron . ultimados,' Salvador Jiménez- re.:. 
cibió los auxilios espirituales y se, le perdonó su vlda por- petición ·del Te-· 
ni'ente Yayo· Rodríguez ·vega (a) Plumas·, .. amigo de . la· .familia. Jiménez .. El 
Padre Federico Maubach, qyien· dio los auxilios a Jiménez,. también hizo.-lo 
mi.smo con Joaquín P.orras, que yacía . d la derecha del. camino: rrior,talmente
herido, lamentárid<;>se de las huérfanas que.dejaba aún de corta edad. Jiménez
fue t_ransportado a la jefatura política del pueblo, primerarrienté· eri .brazos. y
1.uego · en L!n taburete .. :Allí perdió el conocimiento y despertó como a las] u
8 p.m .. Estaba en un cuarto oscuro tendido er;i el suelo, solo · con . camiseta;
Ll_egó :el padre Maubach con Tito González empleado de· la Jefatura, lo pu
sie�on en· una tijereta y ·  lo cobijaron. Marcelino García Flamenc·o le dio. agua
con limón. Pasó la noche delirando. Por la mañana el sacerdote, P.atrociniél
Araya y o!ro, . discutíon si deja_ban a Ji�é!1E:Z ·o lo traían_ a San-_Jo�é'. . 
r . El . baqueano Aureliano Gutiérrez. al ver la escena que se· desarrollaba 
en (·as vegas del Ceibo, optó por ·esconderse· desde el principio:· Al salir ·vio= a, 
Ferriáhdez muerto y ·a Jiménez y Porras heridos.� Yayo se le acercó a· Gutiérrez 
y. colocó su carabina cerca de la· orejc:i izquierda para matarlo .. Pero lcis hijos'.
dé Raimundo Méndez, vecinos de· El General ·y los de Juan ·Marín, que esta:: 

ban .presentes, lo defendieron; Luego lo llevaron a la cárcel: Como. a las. 9;30•
de la mañana, · lo sacaron y condujeron nuevamente cil Bajo para .que reco0i
nocjera. a Sanc;ho, Garbanzo y R_ivera; que estaban .como_. a. 300, ., varas de
donde estaban heridos Jiménez y Porras, y como a 30 va�as yacía el q:idáver:
�e-RogeliÓ. :Re�uerda . e,I señor. :A�re_lici.no. qúe - a Patroc'in_io. lo .-:ac_ornpa,ña.l;>,a�:
unos .- 47 hombres, de los cuales unos · .17 estaban uniformagos, no así Araya,.
q�e .. vestía �Er civ_il. _: 

. 
' ·_ · .· ·_.·.;. 

. 
· ...

. 
,: '· .. ,-·.

.. .. . . 

: .
.. 

-�· '. -Mi�ntras· _·esto su�_edí�, · B�enos .t;ires ·-care�íc:i ··.9e. ,Jefe
. 

Político .. por;q'-'e, 
�ste -se IÍÓl;>ía ·:.trasladado co_n un grl!pcr pe hor:nqres a Boc:a- de Limóri, ._siti<>.
est.r9t�gic::o en _la fr.ontera: _panar:neña;. pq,r<;1 : .. ��t.1,J_djqr._ l.a::.P<:?sipJe.ésq_l_i.�_a_ .. d_e_.:l?.s;
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i:evolucionarios· del país. Hasta allí se·, le mandó· llamar, por la noticia. recibida 
del· Agente de Policía de El General, sobre los fugitivos que se habían di
rigido' hacia Buenos Aires. El 14 a las ·7 p.m. ·había· llegado a este lugar 
Pafrocinio Araya, al mando de· once policías de la Segunda Sección y· .20 · re-· 
�!utas de ·El" ·General, Santa · María · y otros lugares. Falsamente se !:)nteró de 
que los revolucionarios ya habían pasado por el pueblo, noticia que lo enfadq 
sobremanera. El 15 de marzo a temprana hora se prepararon para la perse
cución,· mas :esta no se necesitó, .porque Araya fue informado que estaban 
en· lcis vegas del río Ceibo, en el Bajo del pueblo. A las 8 a.m.,. empezó el 
tiroteo entre Fernández Güell y compañeros contra más o menos 47 gobier
nistas bien armados. Estos pronto dominaron a aquellos como quedó apuntado. 
· ·· · · ·. · U ria vez consumada la odisea, los cadáveres fueron sepultados como
i:i ·las· 3 p:m., · ·sin cajas y el sacerdote Federico Maúchad dijo una oración 
fúnebre en ef cementerio. Al. día ·siguiente el mismo padre ofreció una misa·
por· los difuntos. . . . . . . . ' 

· .
. · Él ·16 .dé. marzo salieron las.tropas háda El Pozo ·cori el herido Salva�

·aor :Jiméne:z". Duraron tres días en la caminat_a. El martes 19 por la tarde ll_e
garon ·a· El Pozo:· Allí esperaron tres días más, la llegada de la lancha. El
sábado por la mañana llegó "La Josefita". El herido viajó sentado e· ibCl en
mal estado.: Durante el trayecto la · "gasolinera" se encontró· cqn· una .em�
baré:aéióri �n que venía el doctor · Pérez, chiricano amigo de Pelico y . traíd
i'néd'idnc:r"s'· para aliviar a Jiménez;. pero este rehusó tomarlas. por" temor a"
ser envenenado. El martes ya entrado el día;· llegaron a· Puntarenas 'donde
espeiraban oficiales deil Gobierno. Fue atendido ··en el puerto .por el doctor Fa
llc;is; pero no lo curó debit;:lamente, porque pronto saldría para San Jos� en
tren expreso .. Viajó. eil. _ herido, según. declaraciones propias en . un carro con
ganado y en el que venían policías. En el ·mismo tren viajaban Araya y,-Ro
berto -Tinoco. En Pavas re.cibieron orden de dejar _al herido cerca del cuartel
Buena Visti:;i ·y no · en la. estación. A .su. ,llegada lo esperaba un grupo de
Gobi.erno ·y el -doctcr Uribe. ·Lo atendió p"osteriormente también el doctor Car0 

l.os Durán;:·ambos encontraron. perforado :el pulmón derecho y el. hígado. La
bala.causante. de .tal · perforación salió por la .espalda ..

Al baqueano Aureliano· Gutiérrez lo tuvieron en -Buenos Aires dos días 
con· sus noches ·en el cepo- sin come·r ni tomar líqui_do alguno, excepto -lo 
poco .que le· llevaba el maestro Marcelino-García Flamenco. Lo _condujeron· lue� 
go ·a Boruca ·donde estuvo un día · y una noche; ahí dio Araya la orden · de
tirarlo ·d matar en caso de fuga. Al cabo de-seis días lo trajeron a San José 
a 1.a ·segunda' Sección de Policía y al día siguiente, después de tomarle de
claración·; le dieron la libertad condicional y se le desterró ·a las· montañas 
de ·Dota.· . . 

"El 23.de marzo el señor García Flamenco, que fungía por entonces'cómo 
maestro· en· Buenos Aires y quien fue el secretario de Araya en la · relación 
d_e los acontecimien1os, visitó eón sus alumnos el cementerio, llevaron flores; 
plantas y dos cruces,. una común con la fecha del suceso y la otra con las,iriicia
les de ·Fernández·Guell. El maestro García Flamenco se fue para Panamá calla
damente el Domingo de Ramos 24 de marzo y llegó a David ocho días después; 
dtrdvesando caminos escabrosos y con 35 libras· a. la espalda. Allí (1º2) denunció 
los hechos por medio de un folleto que tuvo· bastante circulación. . _;:., . 

_ Al año siguiente se unió a don Julio Acosta García, y murió víctima dé 
los acontecimientos de El Jobo y Sapoá. · En noviernbre de ese año las señoms 
Carmen Lira, Lilia Gonzalez y Ester Silva, promovieron un movimiento prq monu
mento al ·maestro, y la Municipalidad de Osa contribuyó con � 50,00 para tal fin.·· 

En agosto de 1920, por decreto No. 79 se o_rdenó exhumar ·1o·s restos' de
los méirtirés de Buenos Aires. Un mausoleo sería· construido · en el, -Cementerio 
Genera"! ·y el folleto del señor .García 'Flamenco :sería impreso para cjúe se· _leyera 
en las escuelas; además se le:·daría medalla de oro al sobreviviente Jiménez .. ·:
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: · \ ··El 30 dé enero··de 'l-923, por deáeto Nd.:--47, sé aüt6rÍzó,éi'l ·Poder Eiecu
tivo :para 'invertir: nasta 1/1. .50;000;00 ervlos- gastos 'dé traslación 'dé-los· restos:::de 
Ro·gelio Férnándéz Güell· y compañeros dé, Buenos Aires; y en c:ümplimieiito:det, 
decreto de 12 de agosto de 1920. _. . , 
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. : : El , ll·· de·. marzo· del- mismo.·año. se -dictaron- :medidas .con motivo .de-)o·s,
funer.ales y .entierro ·de los. restos de los héroes. de ·Buenos Aires por esta'r.-próxh
mes a llegar' a San Jósé. Entre. las disposiciones. de:st.acobá que.-sedan · llevados 
a la ·Iglesia Metropolitana, donde .se mantendrían en capilla: ár-diente n:íie.ntras 
se procedía :a su exhumación. El ·Pabellón Nacional.permanecería- izado:á medio 
asta a partir de la llegada de los restos a Puntarenas, ya que hicieron. eh·reco.-'° 
rrido por la costa. Se .les tr.ibutaría los honores. de Generales . de División y se 
daría de·asuetc{el ·clía que llegc:ifon··a·-la"capital.''. ' ·.' ... . .. :·.,S'.'., :)e.,

·: . : · .. ;:· La,
. 
M:�-r, jcipC1lid�.d de. Bu.��9.s-_Áir�s n9

.
111bró .. u��'. ���)sip{��p�'�i�I: .. �q�:�: 

qyE.! hici�r-a los hor:,ores y agasajos q, la;_.c9.rnitixa .. legjsl,ati:,¡a� d_e :.ex,htJ!l:l_ad,óri_. q� 
lo� cad9v�res ·de. Rogelio. y compañElro.s_'. Y: qLJedó . ipt�gr,aqq, d� _l!J s,i_g�iE.!�te.;_ r;nct
nera: Dofr1ingo Víctor Argüello,: Enr:iqU,E:l, �qf!chez; f?rE.!n.E:l.s,:-Ac;lo,!fo )�ri�honn.: _Pa: 
checo, Matilde Maradiaga Méndez, José Villanueva, José María Bermúdez 
·Fallas y el Secretario Municipal Rafael Angel Garita Montero llevaría la voz
oficial de la corporación. 

Desde 1920 bullía en la mente de muchos ciudadanos hacer un monu
mento que perpetuara · el recuerdo de Fernández Güell y compañeros, que se 
ubicáría en el sitio donde cayeron en el Bajo, cerca del río Ceibo en Buenos 
Aires. Con tal motivo se abrieron contribuciones voluntarias. 

· El monumento fue erigido y tiene una placa que dice:
"Aquí cayeron 
el 15 de marzo de 1918 
en lucha valiente por la 
libertad de Costa Rica 
Rogelio Fernández Güell 
Carlos Sancho J. 
Joaquín Porras Q. 
Jeremías Garbanzo A. 
Ricardo Rivera C. 
La Patria no olvidará 
nunca su memoria sagrada" 

Durante mucho tiempo el monumento se mantuvo en el más completo 
abandono v sólo de vez en cuando los alumnos de la escuela del lugar iban a 
visitarlo y ponerle flores. Hoy día el sitio es más visitado por los vecinos y tu� 
ristas. La Escuela, que lleva el nombre de "Rogelio Fernández Güell", colabora 
en mantener el sitio libre de malezas y hacer actos conmemorativos en el mismo. 

En 1962, el Licenciado Rogelio Solazar Solazar expresó públicamente que 
era necesario . honrar la memoria de Fernández Güell y compañeros haciendo 
algo para conservar en buen estado el monumento (1

º
3). Otros autores han ex

presado la misma idea en diferentes ocasiones. 
Permítaseme cerrar estas líneas con palabras de García Flame·nco: 

" ... Dije bien de Fernández GüeH y los suyos y fui duro en la crítica 
de los cobardes vencedores. Nadie me interrumpió en mis ataques a 
última hora muy directos y punzantes, ni el mismo Araya; por el contrari.o, 
gané partidarios pasivos y silenciosos sí, pero que aplaudieron aunque 
en secreto mi conducta. 

El pecado acobarda a las conciencias que no están del todo empe
dernidas y aquella gente que supongo pecó por ignorancia, al compren
der su falta perdió en gran parte el ánimo ... " (1

º
4). 
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. . Quiso ·García Flamenco com.prender el por qué, vecinos· de Buenos Aires 
colaboraron contra Fernández Güell y compañeros: su·ignorancia salpicada según 
ooi .punto d.e vista, de sencillez, los llevó a ese extremo tan criticable y tan peno�o .. 

Un hecho sin conexión con los sucesos de Fernández Güell,· pe"ro· sí rela�· 
cionado con Buenos Aires, fue el que promovió el General Jorge Volio Jiménez, 
en abril- de 1918. En los primeros díás· de dicho mes el referido general junto 
con 14· hombres estaba· en David. de Chiriquí, en Panamá, tratando de .invadir. 
Costa Rica· por el. sur. Tinoco, con noticias que .recibieron de que· 1os revoltosos 
venían hacia Buenos Aires, movilizó el l2 de dicho mes· a 2.000 hombres hacia 
la zona. 
;_,. .· . La invasfón n.o se . realizó .porque cayeron sobre el campamento c:Íe. Chi:
riquí Viejo, tropas panameñas Y. se llevá�qn a la capi_tal al grupo revoltoso; que 
estaba· al ma·ndo de Abel Robles. Entre tanto, Volio Jiménez estaba· en David; 
de allí huyó ·hacia Chiriquí Viejo, donde fue a buscarlo don Ramón Castro, cé>ri 
salvoconducto para viajar a la ciudad de Panamá y de ahí a Nicaragua para 
unirse _a los que planeaban la invasión por Sapoá. ··: 
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:cAPITULO V· 

EL CANTON EN LA ACTUALIDAD ··.,E 

La enorme extensión del ca�tón d� Os� que �Ómpre�día todo. él territq�io 
que hoy· ocupan los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito,· Coto Brus y Corre
dores, unida a la falta casi total de caminos,· y en general de. medios de_ com.u
nicación, retardaba la expedi�ión .de los .asuntos tanto P,úblicos como privados. 
Los vecinos· se daban cuenta del ·problema y 'poco después de· la inauguración del 
cantón, lol, habitantes de El Pozo solicitaron al Congreso sé trasladara la villa 
cabecera a ese lugar, situado, álegaron, .en el cent.ro geográfico de la zona. . . . . . .. . . . / La petición no fue escuchada y aparentemente todo volvió a la normalidad. 
Digo aparentemente, porque de tarde en tarde se oían algunos disconformes por 
la carencia de medios de enlace entre sí. En 1922,,por · ejemplo, lo!¡ vecino�:pe 
Golfo Dulce, hicieron gestion.es pqra segregarse de Buenos Aires y anexarse. al 
cantón Central de Puntarenas, árgüinentando la difídl co'nexión ton· aquél.· . 

Con el transcurso de los años, 1.�s ·leg
.
islad��e� ·también · Je�cibi�ro·n 'el 

estado de las cosas en el cantón del sureste y" en · 1940, se llevó al· sén6 de la 
Asamblea un proyecto de ley para dividir el Cantón_de:Qsa en dos; cuyas cabe
ceras serían Buenos Aires y Puerto Jiménez. La. <;:omisión .de .Gobernación, a la 
que correspondió dictaminar ·sobré el. dsunfo, 'éstuvó de acuerdo' no. obstante 
haberlo modificado, para que una de las. cabeceras fuera Puerto Cortés y no 
Puerto Jiménez. La Municipalidad de Buenos Aires, por medio, de su .Presidente, 
envió un memorial con fecha 16 d� juHo del mismo añ9 . para dar· apoyo ·ar 
proyecto e'n discusión. 

· 
· · · ·· - · · 

El 29 de julio de 1940, sin · mayores ··trámites;· se: dio el' ejeé:úteii'e al. de
creto No. 185, (1º5) que dividía el Cantón d.e Osa el")· dos: Buenos Aires _q_ue serja 
el 39 de la Provincia de Puntarenas, y Osa, que pasaría a ser el 51' de la misma. 

Buenos- Aires estaría formado -·�;r ·cin-�o distrito�: ·1 ,/ Buenos Aires, . 29 

Volcán, 39 'San P.edrc, 41> Potrero Grande y· 51' ·soryca. · · · · · · · , .. :, · · · 

. El Distrito 39, San Pedro, había mantenido de·sde tiempo atr'6s: una estre
cha relación, de tipo comercial especialmente, con ,el Cantón· de Pérez.Zeledór). 
Y día tras día esta unión se acentuaba más, a tal punto que .a Buer,qs. Aires .se 
dirigían sólo para los asuntos puramente administrativos o de justicia. Paró 
todos los demás qspectos del quehacer humano; su ·relación ""era con San Isidro. 
Así las cosas, los vecinos de San Pedro solicitar_on an�xarse 9 Pérez _ZelE;!dón y_,el 
27 de mayo de 1951, se celebró plebiscito en el distrito con ese fin. Realizado el 
escrutinio, se tuvo el siguiente resultado: 1.126 votos a favor, 17 en contra y 23 
nulos; El decreto ejecutivo No. 113 de 13 de julio de aquel año, designó los nue
vos límites entre San Isidro y Buenos Aires, es decir, entre las Provincias de San 
José y Puntarenas, y San Pedro pasó a pertenecer a Pérez Zeledón. 

En algunas ocasiones, entre los años 1967 y 1968, los distritos de Volcán 
y Potrero Grande expresaron su deseo de anexarse, el primero a l'érez Zeledón 
Y. el .segundo· a Coto Brus, pero no pasó a ser más que un comentario a manera
de protesta en el Concejo Municipal. 
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La creac1on ·de nuevos ·cantones trae ·consigo la" rectificacióñ- Tiatu'r'al · y 
lógica de los· límites. Así por. ejemplo,' al crearse Coto Brus · en -1965;; parte de 
Potrero Grande pasó a pertenecer a aquél, no . obstante -fa disconformidad que 
pre�aleció en la ML•nicipalidad de Buenos Aires. _ . . . 

· , ··· .. :_Las· gestiones iniciadas en 1966, para- la ·creacion de nuevos distritos·.·en
Buenos Aires; culminaron con los decretos No. -7 de 20 .de· enero de 1968;· que 
dio vida al Distrito 59 de Pilas, y el_ No. 31 ·. ·de ·J 6 de agosto'. del- misr;no· año:,
c:¡ué-·estableció -el No. 6 de Colinas. · 

· ' · 
- , :.-: :_ -, 

_ · . En marzo de 1969, los .vecinos ·de Bofos'_
-_eieJaron petidón _'á Jq._Muni�i: 

palidac:I para que se iniciaran los trá_mites· a ·fin de €!levar ese. P?blRdó' a cabec:erc;i
de un nuevo distrito. Los habitantes de San Rafael de Cañas ¡::¡ropondFíon .I�_r.nis� 

= mC? con respecto a su pueblo y en 1970, vecinos de Santa Ma'rta ·expresaron su 
aeseó, para 'q�e se· creata uri nuevo distrito· con. a�iento en·. aquel poblado. De 
estas mociones ninguna prosperó. · ; ., -:, : ·:--·:·- · ··, ,··,·
· - La lejanía e Ínc:�_modidad en la_ cor�i0n)ca�íó�- ��

-
n: la ¿�b�cef�' d_� ·19'.ip�9-� 

vincia h� motivado_ repetidos movimientos .. cori la finalidad_, cil -. pribcipio, . de
anexarse_ a. San José y- posteriormente d e · formar :la. octava 'provincia.· i:o,n Jps 
cantones del sureste. · · __ · · · · . __ : ... :· ··_.·;._. .. , :: .. _,'· .. :_.-¡ :· ·.:: 

.. _ .: .. ,- · Hacjr:i ·1952,-.-en ·reunió� conjunta, la_ múnicipólipad,- áutórippdes:' y ve_ci�
nos· de Búenós - �irés, manifestaron qü'e ·con ·Puntarenéis· ·nuncc::Fhé;ibii:ih" existiéfo 
relaciones sociales ni" económicas _y que todé{'.siJ actividad- esfoba' c'entrálizada' 
haciO Sari José por medio de Pérez · ?eledó�. :Agregarán enfoiiceS: qüé 'si -'San 
Isidro no: co.nseguía convertirse en p·rovincia,--pediríciri - Jo anexi6n 'de - Buerios 
Afres· a Scin 'José. La muriiéipcilidad habría ápoyádo· en. cibril de ''1952, üa. mi:jt 
morial del Comité de la Juventud de Buenos Aires, tendente a conseguir"· la 
anex)Ón'a-- San Jo_sé. _._ ._. .. <-- ·: ,:c .. :. . . .-.- · -.. . . - ; 
''' . -.· E�' 1

°

962, la' Municipalidad f�vd�eéio uri''�cUe�d¿ -d�1 s·u �oleg�· de G�lfito
para . formar con los canton$s dél- süd_á octáva: provincia. Uri bienio· :de�pü.és,
lo apoyó nuevamente¡ ahora se contaba·· con . el · respaldó' dé· Pérez Z�lepóri; ·-.:¡ 
se promueve una reunión en Buenos Aires para diciembre de 1964, con <ta· par
ticipación de Osa, · Golfito; . Pérez Zeledón y Aguirre, - para ·tratar ton .. delicado
asunto. ._ · · · · · · · · ___ , . · · ·:, -.,: .. ·- ...... _

-__ · -_ En marzo_ del. �iguiente Oño; nu�vamente. Golfito propuso )a· creációff ·d&,
la _ r:iueva 'provincia y agregó a �U acuerdo qÚe se l:,iciera CQ!ÍSulti:{a· los ·hab_it.Ói,_
tes de la zona por medio de un plebiscito. No o_bsfonte, las ·ge·stio_nE;is que ·tan· 
necesari!) fin perseguí_an no tuvieron suerte y aquellos cantones. éonth,úc:iñ. des_�: 
vinculados de la cabecera de la-provincia, · · :-·. ... ·· - ·· · ·'- -- ---· ... '

,· - : · : ·. El Ca�tórÍ de B
0

üe�os :Air�s 
·
cuenta al p·re

·
s�nte -�o�- - l�s �

-
id�;en��;;�Ji�iti���; 

1?,. la .ciudad ·de- Buenos Aires; 29, la Villa ·de Volcán; 39, Villa· _de,-Potrero .;Gran: 
de; 49, Villa .de· Boruca; 59,. Villa- de_ Pilas, y 69, Villa; Colinas, - ,¡ ; -. -: _. -, _· __ _

-::·
. .  

, ... :: :. ·· ..
l. CARACTERISTICAS ECONOMICAS

1. Agricultura= y· ganadería·��. ·, · - ·· · - ·· ·: ..... ·-· .. 1• :-...... ;.�:�·-

. . . ,(' , . . . . ' .. . ·. �. 
_ l_a' principal actividad -�con6niica, está. dfrigida.\aci�·-,1a.-gc:Ín�der-f� 'dé 

cqrne y agricultura en general, condición'. qu�: ha _prevalecido,:desde. el --siglQ 
anterior, ya qu_e la zona posee condiciones nah,.rrales _aptas tanto para 1Jna -corno 
para la otra. Sin embargo la agricultura ha tro·pe;?:ad9 __ con el -.azot�. d_eJas zqm� 
popas, que constituyen un peligro para los plantíos. 

La Agencia dC":: Extensión Agrícola, necesidad sentida desde tiempo atrás, 
fue i'nstalada en 1968, gracias a la constancia de la municipalidad, apoyada 
en todo momento por los vecinos, quienes no desmayaron para gestionar ante 

93, 



r'' 
1, 

' ' 

: .� � 

i" 

�.� .. �,:�·· 
1' ' 

1, . .',�!:

¡;. '.i 
(. 1 

1!: ·_¡ 
' ,'I 
' ·,¡ 

•I) 

!

1 

h

1::
i 

�I Ministerió de Agriculturq su creación. Sin ·embargo, su asesoramientQ técnico 
,rio fructificó en la medido de las. nece·sidades, (1º6) du�qnte:la, décaqa pos.terior:. 
Al··presente ·la· situaci6n·.ha variado y el, cantón· recibe sus beneficios. . · _ :·_ ¡ 

Ante el Consejo Nacional d�· Produc:�ión se· hicieron r�:petÍdas ·\rist�nd� 
para: que ·nombrara- .un aelegado· en ·Buenos Aires, y ol presente no só]o cuenta 
con aquél, ·sino con; una.venta de.insumos, un ·expendio·y una agencia .de come 

pro de .. granós. Antes,de· la iristálación de esta agencia, los agricultores:no po
dían cultivar grandes cantidades de granos, porque corrían· ·el riesgo_ di.'!·.· p_erder 
Sl_J. <;<:>�i:ic ha por el incó�odo_ medio del que se dispone para ¡;acar los productos
a los ·grandes meréados. · De�e: tenerse presente ·que las fincas · éh pro.du_ci;Jón 
·estqn, eri su mayor corte, alejadas de los buenos'. cámii:,os· y ;e'specialrriénte· dé:1á 
Carretera lnteramericária. · .' 

· - · · ·· · · :· 
... : - ·, :· . -:··,•·. . . .. . 

· ... Eri fos' labores de .. agricultura se tra
.
baja n.¡dfmeritariamente. Se ��ltiv,g 

en especial arroz, frijoles y maíz, productos esenciales_ para_ la subsister,cia, 
Además café en .una extensión de 856 hectáreas y ·bananos en un área de 4 18 
hectár.ea·s. Desde 1947 .se hiderori gestiones para" instt;ilar en el éÓrit6n' ún1a Junta 
Rural de Credito Agrícola. Después de· · vencer. obstáculos- el Banco Nacional dé 
tostb Rica�·instaló áquélla'el 19 de'febréro de 1953� Está mantuvo, �na política 
de' préstamos al pequeño agricultor, pero con la desventaja · 'de ·que no respondió 
a la.· demcmda y much_as ,veces tuvo que· limitar los. empréstitos. po.rque: la par
t!da disponible se agotaba. La municipalidad, co.n gran visión; so.liéitó .en ·1964, 
i;:sl Banco Nacional, permitiera elevar: los topes . .'para. dar may.or focilidad. á los 
agricultores y. ganade�os, ya qüe los del Valle Central ·súfrían por .entonces, los 
estragos de las erupciones del volcán lrazú. Pero. los result(!dOs fueron negativos; 
En 1983 ·,aquella, se :·ha . t,ransformado en. ª!¡lencia. y "tiene .. un Jotar de 13. erf 
pleac:f<:>s.- :: -

La ganadería se ha desarrollado satisfactoriamente:,'En 1967 ;' la',." múrii'-' 
cip�lidad solicitó al. ITCO ·!hoy .. llamado Instituto. de .. Desarrollo -Agrario), licencia 
para cirrendar · .algunas párcelas en 'las reservas indígenas que poseen las ·tierras 
más fértiles .del Canten, ·para. fomentar. la

. 
ganadería, pero no se llegó a .nirigún 

acuerdo .. , .: ''. ' · .. ,-· ' . .- . .- .. ' ' 
. ·. '. ·_ · _ _ · : :,; 

·.' .
. ·,

.
en:febrero:de l969;· se:élév6 petici6n- éil Ministe.río ·de··A:gricl)ltufa:pcira' 

la creación de la Asociáción de Ganaderos y Agricultores, con sede en Büéiio's 
Aires:· Esta .asociaciór.l, · que' empezó . .  a, funcionar .en .el. mismo año, tuvo como 
objetivo ·inmediato la creación·de una plaza de .ganado en la ciudad, y en. juni.o 
de ·1973, se inauguró la referida plaza, fue provista con una de las más moder'ncis 
romanas· del país. Ün mes ·más tqrde se integró· la. Cámara de .Ganaderos. de 
Buenos Aires en una asamblea general, donde se les explicó a ·todos los· .asis-, 
tent�s, .�!rededor de 100 ganaderos, la necesidad de agruparse para un mayor 
fo.rtaleéirnienfo ·y·defenso c:fe ·sus intefeses y ·se les· demandó el' apóyo··a·fo plaza 
,dé ·gan·odo, 'constrúida. a �uri costo 'di;!, i/1,' '175.000,00 por 'la municipalidad" del 
cantón para el incremento 'del desárrollo pecuario de lá región: Buenos Aires-es 
el primer productor de carne del sureste del país. 

. : •,•' ',:. t. : . • . . •.•• ·: 

Los Clubes ·4-S trabajan en· BUenos Aires en · programas bien coordinados 
sobre húertas-comerciales, huertas familiares, nutrición; cul:tivo. de maíz; frijolesí 
alg�qó�, cría _de �e�d_o�, c�nejo�, �?bras

'. 
g_'!nado Y?c�no .. S�s pr�yedos, 'de pe� 

· quena industria· d1r1g1dos él la mu1er y· de educac1on al consum1tlor han dado 
excelentes resultados .

. 
En diciembre· de · 1982 habíti' 45 ·clubes en tódo. el"cantón 

con un total· de 834 jóvenes. El tensb de r973, demost'ró que había úri .fotal 'de 
10.285 éabezas ·-de' ganaqo po�ci_n6 y '37:,658 de g�nado" vacuno:: _,,,. · ,.• '.,·:·:··¿ 
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Si analizamos la importancia económica de los p·roductos agropecuarios 
observamos que el primer lugar lo ocupa la ganadería de carne -ganado va
cuno-, seguida por el arroz y los frijoles. 

Al desarrollo de la ganadería ha contribuido el clima y la topografía de 
la región y a ella se entregaron en el año 1973, 1.194 fincas con un total de 
37.658 ca.bezas de ganado vacuno. El ingreso calculado para entonces por este 
renglón fue de '11. l 0.000.000,00. 

El gráfico número 1, (1º7) parece d�mostrar un incremento de la ganadería, 
sobre todo a partir de la década de 1960, cuando la Carretera Interamericano se 
hizo realidad y los caminos de penetración fueron mejor atendidos. 

El arroz, base de la alimentación de nuestro país, ha constituido un pro
ducto de primer orden en la zona. En 1955, 681 fincas informaron una produc
ción de 709 044 kilos en una extensión cosechada de l 529,64 hectáreas. Para 
1963, hay indicios cie que la Carretera Interamericano deja sentir su influencia 
y hubo ent9nces l 535 296 kilos producidos en 1.042 fincas y cuya extensión 
cosechada fue de 2 482,20 hectáreas. Mil cuatrocientas setenta y dos fincas se 
dedicaron en 1973 a su cultivo en una extensión de 3 452 hectáreas y con una 
producción total en kilos de 3 202 l 09. El gráfico número 2 ilustra lo anterior. 
El ingreso medio pór esta actividad en el último año citado fue de '1J. 3.000.000,00. 

Según se observa en el gráfico número 3, en 1955, 452 fincas informaron 
poseer 475,5 hectáreas de frijoles y cuya producción fue de 117 105 kilos. En 
1963, nuevamente se observan al parecer los beneficios de la lnteramericana 
ya que hubo una producción de 311 7 47 kilos en un área cosechada de 1 220 
hectáreas, correspondientes a 760 fincas informantes. En 1973 del cultivo de fri
joles se ocuparon 1.21 O fincas y el área cultivada fue menor que la del arroz:· 
2 454 hectáreas. Se produjeron en 1973, l 124 939 kilos, cuyo valor en dinero 
alcanzó a la cifra de '11. 1.625.000,00. 

El maíz también· es un artículo de consumo básico y en esto estriba su 
mayor importancia y no en el aspecto económico. Hubo en 1973, 4 51 O hectáreas 
destinadas a su cultivo, distribuidas en 1.525 fincas para una producción de 
4 500 878 kilos con una entrada anual aproximada de '11. 1.280.000,00 . 

Es importante señalar que en 1965 el cultivo de la piña tuvo gran im- · 
portancia en la zona, luego decayó, sin embargo, hoy ha vuelto a incrementarse. 
Su cultivo como explotación comercial se inició en 1963 y se notó aumento año 
tras año. El área sembrada de esta bromeliácea en diciembre de 1969, fue de 
600 hectáreas, con una población de plantas por hectárea de 36 a 46.000. En 
aquel afio, la producción de piña ascendió a 40 000 toneladas, que representó 
en dine'ro la cantidad de '11. 8.000.000,00. El 80 % de la piña se exportó a los 
mercados de los Estados Unidos de América y el resto se usó en el consumo in
tE:lrno. Posteriormen1e se formalizaron trámites para exportar a Alemania. En 
1973 parte :!el área que er, 1970 estaba cultivada de piña, dio paso a enormes 
extensiones de pastizales para ganado vacuno y en ese año habían solamente 
204 hectáreas· cultivadas de piña, con un total de 1.252.544 plantas. 

Diez años más tarde el cultivo de la piña vuelve a incrementarse y aque
lla extensión se ha multiplicado. La compañía PINDECO, atiende este cultivo bajo 
excelentes programas técnicos. El personal bajo el estímulo de la empresa, se ha 
organizado y la producción aumenta considerablemente. Campo de aterrizaje, · 
edificios administrativos, constante atención de los semilleros y área productiva, 
casas de habitación para el personal que hoy asciende a 483 funcionarios, son 
algunos de los logros de esta próspera actividad. 

Con la Carretera Interamericano, la región ha recibido algún incremento 
económico, y sus productos ya tienen más fácil salida hacia los mercados de 
San Isidro, Osa y el Valle lntermontano Central. 
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2. : Comercio e· industria . ·

· La. actividad comercial· ·del Cantón se ha desarrollado muy lentamente 
y al ·presente en la c.iudad cabecera por ejemplo, apenas se aprecia un incipiente 
movimiento mercantil, debido a la carencia de suficientes vías de comunicación. 
La ciudad no ha sido·favorecié:la' en la medida esperada por la Carretera lntera· 
mericana, por haber. queda_c;lo bastante aislada de aquella vía. Y el cer:itro lla
·mado a ser el_· emporio comercial del Cantón, vio frustradas sus esperanzas· de
co_n�eguirlo a corto plazo .. 

Los agricultores y comerciantes de todos los distritos salen con sus pro
ductos a la carretera mencionada a caballo, a pie o �n ·camión .y ya en ella, ·al
gunos prefieren viajar hacia _ San Isidro de Pérez Zeledón, y no desviarse hacia
Buenos Aires, repetimos, aislada del ajetreo característico que conlleva una ca
rretera princ\pal. Aquellos arriban a San Isidro, venden sus prod_uctos y con el
dinero obtenido, realizan otras transacciones entre ellas las visitas al abogado.
Buen·os Aires aún no ofrece este servicio porque no es centro obligado de acce·so 
de los vecinos del Cantón.

En los últimos ·años se han hecho·varios denuncios de minas en la zona, 
·cuyos iesul_tados se verán a través de algunos años. Lá industria ha sido poca.

· 
A partir'"de 1961 se h.a notado una intensa explotación maderera pa�a

abastecer los mercados del interior, y como consecuencia, al igual que en el resto
del país, la dismiriut:ión de los bosque� se percibe fácilmente sin que haya existi
do una política de reforestación: posterior. Como ya señalé en páginas an
teriores, floreció en las sabanas de la ciúdad de· Buenos Aires la industria agrí
cola de la piña, más·tarde·se redujo esta·actividad en grado sumó y'solamente
había · una· pequeña área sembrada de· este fruto, propiedad de la fábrica de 
AHmentos Preparadcs, S._ A., ALPRE, distribuidores de productos Del Campo y Del
Monte. Un decenio ,despu�s. la compañía PINDECO trabaja con magníficos resul
tad_os en esta in·dustria y con-programas totalmente renovados.

·._En todo �I Cantón hay.Úapiches donde se �labora el · duke que. en-el mismo
se consume.

En· 1� ciudad cabecera hay una .fábrica' de bloques y la n:iuriicipálidad
tiene otra en asocio con particulares. En Boruca se pueden obtener mantas,. fajas, 
bolsas y hamacas bellamente confeccionadas por los naturales.

Consideramos que una campaña bien dirigida de. parte del Ministerio de
Cultura, Juventud y Deportes, del Instituto Costarricense de Turismo y también
de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, daría magníficos frutos
en cuanto a la mc:Ínufactura de la zona. Podría incrementarse la confección de
flechas, jabas, hamacas, mantas, bolsos y fajas, etc., que en número reducido se 
fabrican en el Cantón, que eslamos seguras se cotizarían muy bien en los merca
dos del país, tanto por parte de los nacionales como de los extranjeros que aflu
yen ceda día más. En el Mercado Nacional de Artesanía, convendría colocar una
exhibición con estos productos. La cultura del país sufriría menoscabo si esta tra-.
dición desaparece por falta de iniciativa y apoyo de los que tienen en sus manos 
salv.arla. Ello sería imperdonable y las generaciones futuras reclamarían a la
nuestra la apatía que demostramos para su conservación. 

11. ASPECTOS HUMANOS

La población de Buenos Aires es el resultado de la amalgama de indivi
duos llegados del interior del país durante la segunda mitad del siglo pasado, de 
chiricanos avecindados posteriormente y de indios que permanecían.diseminados 
en las llanuras o q1Je llegaron gradualmente al finalizar la centuria anterior. 
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Estos tres grupos, mezclándose, multiplicándosé y distribuyéndose· en to
do el cantón, fue1on los únicos elementos de la sociedad anterior a la década de 

· 1950. Hasta·esa época pocas inmigraciones per'mánentes se registraron-y no hubo
.- éxodo nqtorio. . : . : . · . · · 

En los últimos lustros se · ha presentaqo, unci · inmigración en t9dó el ca�·tón
proveniente de varios lugares, en especial de Pérez Zeledón. A la par de ..

. 
ésta, 

se.na desarrollado una migración hacia la capital y San lsidro,_compuesta en su 
mayoría poí elementos jóvenes deseosos· de continuar sus estudio·s eri c:e·nfrós 
de enseñanza superior. Al presente, como Buenos Aires cuenta con Instituto Téé:-

. nico Profesional Agropecuario, esperamos que la salida merme y los estudiantes 
·.sean mejor aprovechados por el Cantón. · 

. A· 1a lleg�db · de los españoles, las inmensas llanuras de Bueno�. Ai�es 
· estaban. habitadas por numerosas tribus, que se alejaron ante la presencia de
la· nueva civilización, a tal extremo, que sólo sobrevivieron los pueblos. d.e Térraba

'..y Boruca, y el área de la hoy ciudad de Buenqs· Aires, pasó a ser un potrero
natural, al que llevaban los frailes de Térraba sus ganados a .. pastar .durante
ciertas épocas del año y concluyó por ser del dominio de Ramón· Villanueva,
vecino principal de' Térfaba. Esta ·situación ·perduró hasta que, colonos cercanos
al Valle lntermontano Central, llegaron a establecerse en aquellas sabanas. y
así fueron surgiendo los diferentes pueblos, unos durante la centuria pasada y

' la mayoría en la presente. . . . . -. 

En 1886, se di�e que en- Buenos Ai'res "hay �ria p�queña colÓnia · de
, gentes dél interior" (108). En 1892, el pueblo tenía 279 habitantes. Al iniciarse el
:siglo XX, se observó un crecimiento_ intenso de la población a tal grado ·que
en 1909, habían 900 habitantes.·En 19,15, recién._fundqdo el Cqntón de Osa, Bu_e
ilos Aires tenía 1.319 habitantes. Todo· el Canté>n de ,Osa en 1927 contaba con

'4.367 habita·ntes, y cuanpo s� divide aquél er:i _dos, e¡, 1940 a _Buenos Aires co
:rrespondió .;3.870 vecinos. De 7.392 habitantes en · 1950 pasó a 11.042 per,sonas
en 1963 y a 20.104, en 1973. Para l. 983 se calcuJ?> Ja población del cantqn :en
27.820 individuos. Los gráficos 4 y 5 ilustran este punto. Es interesante observar

. cómo '.hasta la década de 1950, la: población -_man.tuvo un ritmo de crecimiento
uniforme pero a partir de aquel período se nota aumento acelerado. debido apa

. rentemente a la Carretera lnteramericana y al establecimiento de un colegio en
la. ciudad cabecera� . .
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a. Estadistica y Censos. 

111. RESERVAS INDIGENAS

·. tos terrenos señalados pará aquéllas están bajo la administración 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), quien desarrolla actividades con la Comi� · 
sión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI. Esta creada en 1973, y que reem
plazó a la Junta de Protección de las· Razas Aborígenes de la Nación,-· tiene, 
entré otras, las funciones de coordinar labores entre las instituciones del Estado 
y las comunidades indígenas, y en· general velar por el cumplimiento de la legis
lación respE:ictiva, todo ello para promover el mejoramiento social, económico y 
cultural de los indios, el reconocimiento de su identidad· éultural, la consolidación 
de sus asentamientos, vigilar el tráfico ilegal. del patrimc;>nio arqueológico, pro-· 
mover actividades de divulgación de ·asuntos relativos a los mismos. : 

. \ . . . 

Una parte considerable de las reservas indígenas del país están com
prendidas dentro del Cantón, y por lo tanto la CONAI tiene una Oficina Regional 
en Buenos Aires. Cuatro grupos, con diforencias en algunos casos muy marcadas 
y en otros apenas perceptibles, se distribuyen en Buenos Aires de la siguiente 
manera: cabécares con asentamiento en 'Ujarrás, bribríes en Cabagra y Salitre, , 
térrabas en Térraba y caseríos inmediatos; por último l.os ·borucas en Boruca y . 
otros lugares cercanos: Rey Curré, Chánguena, Maíz y Bijagual. 

Me referiré someramente a las localidades· en donde· se inició la· primera 
concentración de cada grupo en el territorio del cantón y que en consecuencia 
han ·sido el centro de donde arrancaron otros · poblamientos en áreas cercanas . 

1. Ujarrás
. . 

Está ubicado en las cabe.ceras del río Ceibo, en terrenos planos ·o apenas·. 
ondulados y muy fértiles. Fu� fundado a finales del siglo anterior por ·cabécares, 
que huyeron de su tierra natal, situada al oeste del río Coen e·n lá vertient'e 
atlántica, debido a disconformidad en las regulaciones del clan, con respecto 
a los matrimonios o a _la crueldad de un. rey de Talamcinca. Se .dice que una 
pareja se estableció en U jarras· porque desobe_deció lc;is reglas del rey, que, pro�· 
hibía matrimonios entre hermanos. Y. tras- ella emprendieron la m_archa_ otro� . 
miembros del clan. Este grupo indígena ha conservado bastante su identidad 
cultural, sus costumbres y tradiciones. . . : '; . 

. Ujarrás posee escuela, er�ita,. pulpería y está ·comunicado _co� _B'uericis '. 
Aires por un camino en regular .estado y un magnífico puente sobre el río Ceiba,·. 
inaugurado en 1_972. 

· · · · - · · 

2. Cabagra y Salitre.·

El pueblo de Cabagra está _situado cerca del paso al Alto Lari, junto ·a_1.: 
río que lleva su nombre.· Se calcula que los bribris se e'stablecieron allf ·en lás ·: 
postrimerías del siglo XIX, por motivos se·mejantes a los de los cabécares .. eñ ·. 
Ujcmás. Algunos habitantes de Cabagra s� trasladaron a Salitre poste�iormenté. 

El actual puehÍo de Cabagra no debe confundirse con el de _Nue?tra Se-. 
ñora de la Luz de Cabagra, fundado en 17 45 por padres franciscanos, habitado 
por térrabas y que se encontraba -a dos leguas de Térraba.· 

Salitre está a 5 kilómetros de ·Buenos Aires y a �I sé llega por ca mi.no ·dl: 
suelo transitable en toda época del año por vehículos. dé doble traccion. Caba- · 
gra, por el contrario, está a 25 kilómetros de Buenos Aires por pésimo camino·' 
de tierra, capaz de sop_ortar vehículos de doble tracción, pero sólo en época seca. 

Se. dedican especialmente a la agricultura: cultivan plátanos,. maíz, fri-, 
joles y tubérculos. Crían cerdos, aves, y atienden la pesca. Elaboran instrum�ntos: 
musicales y cestería. La enseñanza .en estas reservas es bilingü,e (español-bribri); 
ya que conservan su lengua. en forma oral y escrita. 
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3. Térraba

· A sú origen me he referido en el Capítulo 11, al hablar- de la región du-
rante la época colonial. . 

Al presente tiene iglesia, escuela, pulperías, carnicería, panadería. Algu
nas de las casas son de techo de zinc y paredes de madera aserrada. El resto 
de las viviendas, de techo de paja y paredes de madera o caña. Para llegar a 
Térrciba se forna la Interamericano hasta un punto cerca del río Brujo y de allí · 
por camino de tierra, que se ha tratado de mejorar en los últimos años .. Este 
grupo se ha reducido considerablemente y ha asimilado las costumbres de los· 
campesinos no indígenas asentados en la reserva. No hablan su idioma. La agri
cultura está representada por cultivos de maíz, frijoles, plátanos y cítricos. 

Sobre Boruca he aportado alguna información en el Capítulo 11, y daré 
otros datos al hablar de _él como distrito. 

En general, puede decirse que las costumbres de estos· grupos han va
ri!'.1do gradualmente debido a la política nacional en educación, salubridad, 
transporte y economía, que afecta a todos los costarricenses por igual. .lndivi- · 
dualmente algunos jóvenes de cimbos sexos_ se han incorporado a la vida de 
las urbes en busca de trabajo o para seguir estudios (1º9). 

IV. DISTRITOS
1. Buenos Aires

Buenos Aires que según el censo. de 1973 tenía _una població_n urbana 
de 302 habitantes y rural de 5.685, está situada a 3 kilómetros de la Carret�ra 
Interamericano, a 9° 10'. 23" de latitud norte y a 83° 20' 14" de longitud occi-·
dental y a 361 metros sobre el nivel del mar. · 

La mayor parte de la población se dedica a la agricultura y ganadería. 
Para el fomento de estos ramos coordinan actividades .el Ministerio de Agricul
tura y Ganadería, el Banco Nacional y el Consejo Nacional de Producción. 

El comercio, que hace unas décadas se reducía a .dos negocios q�e más 
o menos abastecían las necesidades locales, se ha aumentado not�riam_ente y
hoy día los vecinos disponen de un expendio del Consejo Nacional de Producción,
5 carnicerías, 25 pulperías, verdulerías, ·un bazar, una ebanistería, 6 tiendas, 2 :
sastrerías, 1 arrocera. Hay pequeñas sodas, 2 billares, negocios· con rocola, 2 ·
bombas de gasolina y al foráneo se le ofrece alojamiento y alimentación en 4
hoteles. Dos unidades motorizadas hacen los servicios de taxi dentro y fuera de·:
la ciudad. Recientemente fue inaugurado un mercadito donde se ubicaron car
nicerías,. verdulerías y soda, pero para que perdure es necesario el apoyo. de.
toda la población, que deberá hacer sus compras en él, y éste a su vez· ofrecerá
variedad de productos y calidad. Hay en Buenos Aires almacenes bien surtidps
donde el bonaerense encuentra muebles y en general toda clase de artículos
necesarios ·en sus hogares.

La electrificación hace diez años estaba limitada a las horas de la noche: 
de 5,30 a 11,00 p.m. en los días corrientes y de 5,30 a 12,00 p.m. los sábados, 
domingos y días festivos. Actualmente se suministra durante las 24 horas del 
día. Dos funcionarios del ICE atienden este servicio. 

La cañería ha traído gran beneficio y constituyó durante varios años· lc:i · 
necesidad más sentida de la población. La fuente es un manantial 'situado en 
Cabuya a una distancia aproximada de 5 kilómetros al norte.de la ciudad,· y· 
produce 12 litros por segur;,do. El tanque de captación es de acero, con·una ·ca-; 
pacidad de 295 000 litros, ubicado cerca del nacimiento de la quebrada Pueblo. ·
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De aquí se distribuye a la población por 5 804 metros de tubería de hierro fun
dido. El servicio fue inaugurado el 13 de enero de 1968, después de muchas ges
tiones, unas positivas y las más negativas, y. financiado con un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con fondos propios del SNAA, aportes 
de la comunidad, de la municipalidad, gobierno y el programa mundial de ali
mentos de las Naciones Unidas. Lo administra el Instituto Costarricense de Acue
ductos y Alc.antarillados. 

La vía de acceso a la Interamericano está asfaltada y las principales 
calles, lastradas; el resto es de suelo y zacate. En el centro de la ciudad se han . 
construido espaciosas aceras. El cuadrante se ha extendido hacia todos los punto¡; 
cardinales, especialmente hacia el norte y este, y sigue el trazado del primero, 
es decir con calles de 22 varas de ancho, incluyendo el espacio de las aceras. 

El sector del Bajo, por donde corre el río Ceiba, es afectado en la época 
lluviosa, por el cambio del curso del río, que deja incomunicada la zona y des
truye las fincas a su paso. El tipo de construcción dominante es de casas con 
techo de zinc y cuyas ventanas, piso y paredes son de madera aserrada. Em
piezan a· surgir edificaciones de bloques y ventanas de vidrio y por el contrario . 
desaparecen lentamente los ranchos de techo de palma y paredes de chanta o 
madera. La municipalidad ha legislado para que cada habitación que se cons
truya disponga de baño y servicio sanitario. La mayor parte de las amas de casa 
preparan sus alimentos en cocinas de hierro, que han desterrado a los tradi
cionales fogones. En algunos hogares se observa el uso de cocinas o plantillas 
eléctricas. 

El edifi�io cívico puede considerarse terminado. En él se aloja el Concejo 
Municipal con su espaciosa sala de sesiones, la Delegación Cantonal, cárcel, el . 
Correo, la Radio Cultural, el IMAS y el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados. Es una hermosa construcci�n que engalana a l_a" ciudad. 

En 1973 el aspecto de salud era atendido por un médico oficial y la · 
Unidad Sanitaria. Por esa época la municipalidad adquirió un chapulín para la 
recolección de basura, que depositaba en un lote alejado del centro y cercano 
al cementerio. Hoy el basurero municipal está ubicc;ido en La Soledad. 

Para la comunicación rápida con el resto del país la éomunidad cuenta . 
con servicio telefónico inaugurado en setiembre de 1972, a través de operadora 
y automatizado en 1983. Dos funcionarios del ICE están encargados de su man- . 
tenimiento .. 

. En 1999 _ se_ creó e_l Instituto de Capacitación Técnica, _transformado hoy
en ·Instituto recnico · F'rofes1onai Agropecuario. La escuela, bautizada con el nom
bre de "Rogelio Fernández Güell ", es la de mayor población estudiantil del . 
cantón (507 alumnos en 1983), y su personal lo componen l director, -15 maes
tros ordinarios, 3 especiales y dos misceláneo.s. Tiene 2 secciones de preescolares y. 
l aula diferenciada con 16 alumnos. Dos grupos de primer grado, 3 grupos de 
segundo, tercero, cuarto y sexto grados y 2 grupos de quinto grado. Hay servicio . 
de comedor para los estudiantes y se ha dado también servicio de odontología .. 

En 1967, se inició en la ciudad un proyecto de ,museo de árboles de es
pecies nativas y exóticas, auspiciado por la FAO y el ITCO, hoy IDA. Este "arbo
retum '', estuvo bajo el cuidado de un representante del Cuerpo de Paz y luego 
se pensó poner• bajo la vigilancia de un técnico del Instituto lnteramer.icano· de: 
Ciencias Agrícolas de Turrialba. Sin embargo, no se·coordinó este asesoramiento. 

· 
El grueso de la población practica la religión católica. La iglesia bajo la. 

advocación de -.San Pedro, es d� líneas modernas y es, con su hermoso mosaico, 
otra edificación bella del centro.· Hay en la ciudad otras iglesias: Metodista y Tes-
tigos de. Jehovq. 
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La principal diversión de los ciudadanos es el deporte del fútbol, que·· 
practican grandes y chicos con igual entusiasmo. Por las noches los jóvenes··se 
reúnen en algún salón a escuchar música o bailar. 

. Considero que la ciudad de Buenos Aires necesita una acción conjunta. de · 
sus habitantes y algunas instituciones gubernamentales para sacarla del estado 
actual. Necesita, por así decirlo, un empujón hacia el progreso, canalizado a · 
través de la agricultura y la ganadería. 

2; Volcán 

. El distrito 2"' debe su nombre a la circunstancia de que en su territorio se 
afincaron desde finales dei siglo pasado, vecinos del paraje Volcán de Panamá. 

Ocupa un terreno relativamente plano, propio para la agricultura y ga
nadería, regado por varios ríos. 

En 1915, es erigido en distrit_o escolar con el nombre de Beitia y por tentó 
se autoriza la creación de una Junta Escolar. Sin embargo, fue en 1926 cuan.do 
hicieron gestiones para instalar escuela porque habían muchos _niños .de .7 a_ 14 
años con deseos de recibir instr1.Jcción. _ , 

Desde 1930 cuenta eón el trazado de un. pequeño cuadrante, perd cori0• · 

sidéró que no fue ejecutado porque en 1963; solamente habían cuatro cuadras· -
bien formadas. Hoy día posee un cuadrante más amplio, en el que están distri
buidas refresquerías, pulperías, carnicerías, billar, arrocera, tiendas, salón de · 
baile con rocola. Hay una escuela de muy buena construcción, puesto de salud 
dependiente de la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social de: Buenos 
Aires. Además, dos iglesias, la una católica de. buena construcción y la otra _ 
evangélica. Está comunicado con la Interamericano por dos ·vías de balastro de-. 
más o menos 3 kilómetros de longitud. Hay luz eléctrica,· central_ tel�fónica del 
ICE y el centro de la villa tiene servicio de cañería. 

Volcán actualmente es un centro ·agrícola y ganadero por excelencia, que 
está en manos de unos pocos latifundistas. La emigración .a causa. de este fe. 
nomeno ha sido tal, que de los seis maestros ql.!e en años anteriores servían en -
la escuela, hubo que limitarlos a dos_ en 1983. Y si las pequeñas parcelas en 
manos de algunos pocos vecinos pasan a poder de aquéllos, habrá que reducir 
aun aquel número. De continuar esta situación, Volcán no podrá. aspirar a con-.
vertirse -muy pronto en un centro urbano. ·-

3. Potrero Grande

Fue erigido distrito en 1940. Se tiene noticia que una de las primeras fa. 
milias que llegaron a esa zona a principios del presente siglo fue la. de .ape� : 
llido Guerra, natural de Panamá, junto con sus compatriotas Juan Concepción, 
Augusto Torres y Santona Valdés. Se dedicaron todos a la ganadería y convir-, 
tieron la zona en ·'grandes potreros". Hacia 1933, el señor Pedro Luis Sáenz,. 
Agente de Policía y maestro del poblado Las Vueltas, uno de los más importan- · 
tes de esa región, invitó a los vecinos a trasladarse a un sitio ocupado por uno de-, 
esos "grandes potreros" y que reunía más ventajas que aquél. De esta manera 
se inició el caserío y hoy villa de Potrero Grande. 

Sus terrenos planos están ocupados en su mayoría por sabanas_ y. dqs.-, 
caudalosos ríos discurren por' los quebrados. Es zona eminentemente agrícolq y .. 
ganadera. Hace unos años el Consejo Nacional de Producción ter:iía _ en .él :uria 
agencia para la compra de granos, posteriormente se suprimió por falta de vías 
de comunicación para sacar los productos; se volvió a instalar péro en 1981 se 
suprimió definitivamente por los malos caminos. Existe en su jurisdicción una 
cooperativa· agrícola, conocida como COOPELUCHA, que ha dado gran · incre
mento a la agricultura en general. En 1973, se instaló una Oficina· de Desarrollo_ 
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Agropecuario y un Comité Auxiliar, que combinaron labores y: se inter'esaron, . 
además de los problemas de los agricultores y ganaderos·, por instalar la ca
ñería, un expendio del Consejo Nacional de Producción y la Agencia de·Compra 
de Granos, que garantizara el precio mínimo al agricultor. Colaboraron también 
en la construcción del puesto de salud del l!-)gar, que depende de la Sucursal 
de la Caja de Bl/enos Aires. En 1983, ni la Oficina de Desarrollo Agrícola ni el 
Comité funcionan. -

· Potrero Grande podría mantener un activo comercio si contara con buenas'·
vías de comunicación. A principios del presente siglo comerciaba con Chiriquí 
a través de •Jn camino que los llevaba y traía de aquel sitio en 8 días; posterior
mente lo hizo con El Pozo, hoy Ciudad Cortés, en 4 días. Actualmente lo hace· 
con diversos puntos del Valle de El General, por medio de un camino de tierra, 
cuando las lluvias lo permiten. Este camino que tiene más de 30' kilómetros y 
sólo cuatro balastreados, lo conecta con la vía lnteramericana a la .. altura de 
Paso Real. El comercio local está representado por 4 pulperías, 3 carnicerías, 2 · 
tiendas,. 2 arroceras y el transéunte encontrará en la villa 2 fol")das para alimen-
tación y hospedaje. 

Posee cuadrante, donde 'se destacan la plaza de fútbol, escuela· con re
gular construcción, iglesia y un aeropuerto que .fue declarado nacional en 1949. 
Tiene Caja Auxiliar del Banco Nacional, servicio de correo dos veces por semana 
y el ICE instaló una central telefónica. -La electrificación ha llegado al distrito lo . 
mismo que-la -cañería,· pero ésta muy deficiente. 

¡ De- llev�rse a c�bo lo; planes del ICE sobre el proyecto Borucas, el centro .
de Potrero Grande desaparecerá y se convertirá en parte del gran lago de la
rdpresa. 

4: Boruca

Elevado a la categoría de distrito en 1915, la �illa de Boruca está asen
tada sobre terreno ondulado y prf'senta un aspecto agradable con sus casitas 
y ranchos unidos por sigzagueantes tdllos y más o menos colocados alrededor de 
una loma central, donde está la iglesia. Sus ranchos tienen techo de zacate, que 
dura más de cuarenta años, con paredes de madera sin aserrar o empañetadas 
con boñiga. Por la depresión corre un río o quebrada, cruzado por un puente 
de harriaca y junto a él la escuela. Esta se aloja en una construcción de madera 
con tres aulas. Dispone además de comedor, biblioteca y local para el trapiche, 
que donara en 1952 la señora Doris Stone, cuyo nombre ostenta la escuela. 

, En el barrio hay cañería de tipo rural, puesto de salud, plaza de deportes, 
carnicería y tres pulperías que abastecen a los pobladores de los artículos más 
urgentes. La radio .Cultural Boruca (FM), tiene su asiento en ella y ha desempe
ñado un papel preponderante en la comunidad . 

Es región esencialmente agropecuaria: granos .básicos, plátano, cría de 
ganado y cerdos. Se comunica con Buenos Aires por un camino de tierra de di
fícil acceso que sale a la lnteramericana. El servicio de correos se hace a través 
de la ciudad cabecera. 

. Conserva muy pocos rasgos ancestrales y su lengua por ejemplo, prá!=-
ticamente ha desaparecido. Trabajan bellamente el algodón que lo tiñen con 
colorantes vegetales que ellos mismos preparan. También confeccionan diversos 
objetos de jícaros artísticamente decoradas. 

5. Pilas

Distrito eminentemente agrícola, pero con pésimos caminos de suelo, ca
paces de ser transitados sólo en ciertas épocas del año por vehículos de doble 
tracción. La ganadería está tomando gran incremento en él. El centro del distrito, 
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que probablemente desaparezca con el proyecto Borucas del ICE,· no posee 
cuadrante. Cuenta la villa con escuela de regular construcción, iglesia, plaza de 
fútbol, 3 puiperías y una carnicería. La iglesia hubo que quitarle el cielo raso .y 
la pared interior, debido a los murciélagos que anidaban en ellos y por lo.tan�o· 
presenta un estado ruinoso. 

Para llegar a Pilas pueden seguirse dos rutas: una por la vía lnteramé- · 
ricana - Boruca - Pilas y la otra, lnteramericana - Térraba - Pilas. En los 'últimos ' 
tiempos se ha notado éxodo en la cabecera del distrito, donde hay solamente 
una planta eléctrica para uso particular . 

6. Colinas

Hay más actividad agrícola que ganadera en la zona y l�s productos se . 
sacan a Ciudad Cortés, Buenos Aires o Pérez Zeledón, igual que en-el resto c:J,el 
Cantón, por caminos de suelo en pésimas condiciones. 

Carece· de cuadrante, ·electrificación y cañería. Para el ·comercio local exis�_ . 
ten dos pulperías y una carnicería. Tiene escuela con el edificio en inalas con
diciones, una bonita capilla filial, plaza de fútbol, se construye Agencia o Dele
gación Distrital y hay 2 plantas eléctricas para uso particular. Se proyecta instalar 
puesto de salud y .cañería en la villa de .Colinas. Esporádicamente llega un. 
sacerdote de Buenos Aires a· atender los asuntos religiosos. Hay varios jóven·es- .. 
que estudian en el Instituto de Buenos Aires. El tipo de construcción que sobresale. 
en el barrio es. de casas con techo de z_inc .y paredes de madera aserrada. 
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NOTAS AL CAPITULO V 

V�se Anexo N9 7. 

IFAM, 1972. Estudio de producción y mercadeo agrícola, Valle del General, p. 37. 

Las gráficos que aparecen en este trabajo no representan los auges o depresiones en los años 
intermedios, por,fulta de información. 

A.N., D.D., S.P..L., P.J. y T.S.E., Congreso 9229, f: 2v. 

·Más información sobre modos de vida de' estos pueblos ?Ueden verse en:. BÓrioli de Wille, 
. María Eugenia, 1969 · · · 
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CAPITULO VI 

INSTITUCIONES Y SERVICIOS 

l. ADMINISTRACION MUNICIPAL

Todas las municipalidades han colaborado en el desenvolvimiento del 
Cantón de acuerdo con su capacidad económica. El presupuesto municipal en 
1967, por ejemplo, fue de r/1. 210.161,00, en 1975 de r/1. 650.000,00 y en 1983 de· 
r/1. 2.777.937,00. Sus metas principales se han dirigido hacia la consecución de 
caminos, aspectos de salud, promoción de la agricultura- y ganadería, ornato 
de los pueblos, educación en general y obras de bien _comunal.

Breves comentarios sobre algunos tópicos ilustrarán mejor sobre esta 
labor. 

Se ha trabajado en la ampliación de los cuadrantes en Buenos Aires, Vol
cán y Potrero Grande. Para los otros distritos hay proyectos solamente. El futuro 
parque de Buenos Aires se ha acondicionado con poyos y hermosos árboles de 
sombra lucen alrededor de! mismo. Todos los distritos y caseríos disponen de 
terreno para jugar fútbol. 

En 1959, se concluyó la instalación de un rastro en la cabecera, que fue 
gestionado desde 1950. En 1966, se le proveyó de dos carretones para halar la 
carne a los expendios . 

El cementerio de Buenos Aires que hace un quinq1a1enio se agrandó y que 
hoy está en manos de una junta administrativa, había sido atendido por la pro
pia municipalidad. l:sta ha. velado porque los cementerios de toda su jurisdicción 
estén alejados de quebradas o ríos. 

Ha tenido en mente formar una pequeña banda municipal, pero no ha 
visto coronados sus deseos. 

Se ha interesado en la explotación turística, mas no ha sido debida
mente atendida por el Instituto Costarricense de Turismo, ni empresarios par
ticulares han explotado esta actividad. 

En 1956, compró un tractor, que vendió años más tarde y gracias a él, 
durante ese período, se trabajó bastante en arreglo de caminos. Posteriormente 
adquirió un chapulín para diversos usos comunales, tales como la recolección de 
la basura en Buenos Aires. 

En 1966, acuerda que todos los objetos arqueológicos que se encuentren 
en el Cantón serán de propiedad municipal y en 1970, mociona para comprar un 
lote de piezas a_rqueológicas para el colegio.

Hasta 1967, no contó con timbres municipales. A partir de entonces el 
Banco Nacional de Costa Rica está autorizado para su venta. 

Desde 1950, ocupó la municipalidad el tercer local al norte de la Jefatura 
Política, casona de madera y zinc, provista de corredor y baranda de madera, 
que con el. paso de los años entró en verdadera ruina. En 1964, se dieron los 
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primeros pasos para derribar· ésta y constrúir -en su lugar un hermoso edificio 
de concreto. En marzo de 1966, se puso la primera piedra, acto para el cual lle
garon funcionarios de la capital y a los que se les atendió con gallinas rellenas, 
lechón al horno y. tortillas. Al presente el edificio está terminado .. 

. Colabora activamente con el Instituto Técnico Profesional Agropecucirío ·y
escuelas· de,todo el e.antón. Durante muchos años estableció becas para realizar 
estudios en colegios de San Isidro y San José. Sería interesante promover alguna 
actividad en beneficio del Cantón por todos estos elementos, a fin de que corres-
pondan al servicio que les prestó la comunidad,. . _ . 

Ha construido Unidad Sanitaria, casa para el médico y donó el terreno 
para la Casa del Maestro. 

Mantiene unci estrecha relación con las juntas progresistas de ·1os distri
tos, asociaciones benéficas, deportivas y culturales en general y las ayuda c"on 
lo cjue esté a su disposición. La iglesia también ha sido beneficiada. por la 
corporación. 

En los últimos años adquirió el material para colocar unos hidrantes en el 
centro, pero aún no se ha podido organizar un grupo de bomberos. voluntarios. 

A través de la lectura de los Libros de Actas Municipales, hemos obser
vado el interés del co·ncejo por dotar al Cantón de· los elementos que le permitan 
salir del estado de inercia que presenta en algunos aspectos. 

11. ALCALDIA

Con la creación del Cantón de Ósa se instaló·en Bueno� Aires la primera 
alcaldía, que funcionó sola, para. todo el vasto territorio, hasta julio de 1929, 
cuando por decreto se creó una nueva alcaldía con sede en Puerto Jiménez y 
cuya jurisdicción abarcaba !os pueblos de El Tigre, Sándalo, Aguja, Playa Blanca, 
Esquinas, Golfito, Coto, Colorado, Barajas, Cues_ta y Burica. (11º) 

Una década más tarde no fue.ron suficientes. estas dos aléaldías y en ¡ulio 
de.1939, se creó la Alcaldía Tercera con asiento en Puerto Cortés.· 

Desde 1940, al dividirse el Cantón de Osa, Buenos Aires tiene una sola 
alcaldía. Los asuntos de juzgado se tramitan en los de Pérez Zeledón·. 

Durante un· péríodo anterior a 1940 Buenos Aires, fue lugar de confina
miento al que llegaron varios presos que utilizaron las autoridades locales en 
diversas obras púb)i�as. 

111. SALUD
:f:-�_-�:X}� ... � 1·�-:·f'._., ..... h;..·.-,·r::::��t.):fQ:.;-::::f�.:·,·-. �.-,. �-,�:� ... � ···--- -
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�

� 

.
· 

· · 
Este aspecto es uno de los que ha recibido mayor atención de parte de 

autoridades locales y vecinos en general y sin ·embargó, ha sido difícil situarlo en 
c:loride está hoy día, 

Hojas, raíces y yerbas varias, sustituyeron por mucho tiempo las medici-
nas ,patentadas. · 

Hace cuatro a seis décadas que la salud estuvo al cuidado de un filán
tropo que, sin ·formación académica, resultó cien por ciento acertado en cura
ciones y administración de medicamentos corrientes, como ¡arabes, grageas y un
güentos. Al trasladar su domicilio, el pueblo lamentó realmente su ausencia. 

En 1955, por gestiones municipales se consiguió una enfermera residente, 
que atendía diversos aspectos de salud. Dos años más tarde, el Cantón fue ser
vido por un médico que hacío visitas periódicas. Hacia 1964, unidades móviles 
visitaron el Cantón pero el sistema resultó insufici1mte, porque un solo médico 
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servía a los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires. Una década después se 
estableció un médico permanente, para el que la municipalidad construyó :una 
casa de habitación. 

El primero de febrero· de 1977, la Caja Costarricense de Seguro Social 
inició los servicios en el Cantón pero los asegurados no podían ser atendidos en 
la Unidad Sanitaria ya existente, ni había dispensario· médico de la Caja. Repe
tidas instancias se hicieron para lograrlo. 

Al presente existe u�a Sucursal y una Clínica de Consulta Externa aten
dida por un Médico Director, tres de medicina general, un odontólogo, un micro� 
biólogo y un asistente de farmacia. El personal administrativo lo componen 25 
funcionarios entre los que hay varios bonaerenses . 

Hay en · el Cantón trece puestos de salud distribuidos ·en ·suenos Aires, 
Volcán, Potrero Grande, Boruca, Maíz, Salitre, Las Brisas, Bolas, Brujo, Chán
guena, Concepción atendido por Pérez Zeledón debido a su cercanía, el de Cajón 
atendido por La Palma por la misma circunstancia_ y el último en Javillo atendido 
por San Vito. 

Con la integración del Ministerio de Salud y la Caja a partir del 19 
de octubre de 1982, la Unidad Sanitaria cuya labor es preventiva, se trasladó a 
comparti_r con·aquéila el local. · 

El edificio que ocupan la Sucursal y la Clínica se levantó en un terreno al 
este del parque de Buenos Aires de 6.400 metros cuadrados con un área cons
truida de 1.100 metros cuadrados a un costo de c/l 47 .000.000,00. 

Hay en el Cantón 19.935 asegurados. 

Para completar el cuadro en este renglón diré que funciona eficientemente 
uh Comité de la Cruz Roja y una ambulancia adquirida en 1972, presta grandes
servicios a la comunidad. · · 

. La campaña de letriniiación ha sido intensa. A pártir de i 951, se hicie-
ron gestiones para proveer cada vivienda de su letrina. La misma municipalidad 
encargó en Pérez Zeledón· las planchas de cemento para la debida 'instalación 
de las mismas. Estas serían- vendidas a precio de costo y en abonos, con el ob
jeto de que todos los vecinos pudieran adquirir una. 

. El Servicio Nacional de Erradicación de. la Malaria, trabajó con empeño 
y al clausurar sus funciones, el personal fue absorbido por la Agencia del Pro
grama de Salud Rural, dependiente del Ministerio de Salud Pública y auspiciado 
por la UNICEF y la AID. Constituyó un programa nuevo, que funciona en zonas 
rurales y nuestro· Cantón fue uno de los primeros en disfrutar.lo. Trabaja esta 
agencia en ·:os programas de saneamiento ambiental, letrinización, desarrollo 
comunal .y vacunación. Atiende consultas sobre planificación familiar, erradica
ción de la malaria, materno infantil, etc. Las comunidades y el IMAS colaboran 
en la instalación· de las casas y locales donde se aloja el personal, quien dará 
charlas e irá a cada hogar para instruir a los vecinos en el uso de la letrina, de 
zapatos, de agua hervida, etc., y asimismo detectará casos de enfermedades. 
Será una labor conjunta de visitadores sociales con personal médico y para
médico. 

Un control realizado en 1963 señaló que en general, el Cantón estaba 
libre de enfermedades infectocontagiosas. Pero la' parasitología y el bocio eran 
frecuentes. Entre los escolares, aquélla se presentaba casi en un cien por ciento 
y éste en un ochenta por ciento. Las malas aguas. fueron la causa fundamental 
de esta situación. 
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• • ' � r- ·CUADRO No. l

DEFUNCIONES GENERALES SEGUN LOS 17 GRANDES GRUPOS DE CAUSAS POR Ali:iO 
Y· TASAS POR 10.000 HABITANTES DEL··CANTON DE BUENOS AIRES . 

.. ·. -,-, 

. . . . ' . - ' '�· ' \ � ' , .... . Ali:iOS 1976, 1979 Y 1982 

• 1 • •• � '-,· . : CAUSAS 

TOTAL. 
,· 

1 . Enferm�d�des 'infecciosas y parasitarias ................................... . 
I! :_ Tumores ·· ...................... ·.·. ·.: .... ···· ............................................ · ......... · .. ·· ............ · 

. 111 Enfermedades de las glándulas endocrinas de la nutrición 
y metabolismo ...................................... · ............ · ................................................ . 

IV Enfe�p,edades de la sangre y órganos hematopoyéticos · ... : .. 
·ce.) V Trastornos mentales ........................................................................................ :. 

VI Enf. ·del sistema nervioso-y órganos dQ los sentidos .......... :. 
VII Enfermedades del .aparato circulatorio · ............................... :.: .. : .. : .. 

VIII, Enfermedades del aparato ·respiratorio ............ : .. :.: .......... : ......... : .. . 
IX Enfermedades del aparato digestivo ...................... :.: .. : ................ :.:. 
X Enfermedades del aparato genitourinario ................................... . 

XI · -.Complicaciones del embarazo, parto y puerp .............................. . 
. XII Enfermedades de la piel y -tejido celular subcutáneo ........... . 
XIII Enf. del sistema ostéomuscular y tejido conjuntivo .............. . 
XIV Anomali'as congénitas ................................................................................... . 
XV Ciertas causas de la morbilidad y mortalidad perinatales 

XVI Síntomas y estados morbosos mal definidos .............. , .. : .. , ..... , .... · 
XVII Accidentes, envenenamientos y violencias (causa· externa) 

-·· ,• . ' . 
r , •, ,: : ' , i I � •• 

fUENTI.': Dirección General de Estadísticos y Censos. 
Departamento de Estadístico - Ministerio de Salud. 

- 1976
Núm�ro Tasa 

100 44;76·. 

25 l_l,19 
11 4,92 

-1 0,45 
1 ;0,45 
3 J,34 
7 ·3, 13

1.1 ,4;92
J .0,45

--
' .  ,.·

1 .. 0,45
1 __ 0;45 
5 2,24 
2 0,90 

', 1.7 7,61 
14 6,25 

•J " 

1979 
Número Tasa 

�o ·28,31

4 1 ;62
9 3;64 

0,40 

1 0,40 
.1 0,40 
:6 :2,43 

· 8 3;24 
4 J,62 

j\,1 0,40 

1 _,,, 0,40 
3 1,21 

19 7,69 
12 4,85 

..... 
(D "O CD !:!. 
�- e¡, :, � 

1982 
Núm�ro 

9� 
9 

18 

-2
-

19 
7 
6 

-. 

2 
9-
8 

12 

�o.. 
�(1) e u, 

-<"O 
Q,C 

(D, e "' 
:, (1) a (1) 

Tasa 

33;6� 
3,28 
6;58 

0,73 
-

6,94 
2,56 
2,19 

. .. 

0,73 
3,20· 
2,92 
4,38 
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-: : .: �¡ CUADRO No. 2 

NUMERO DE CASOS SEGUN ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA POR AF-10 
Y TASAS POR 10:000 HABITANTES DEL CANTON DE -BUENOS AIRES 

'.AFJOS · 1976, ·1979 :.¡. 1981 .. _ .

1976 1979 

DIAGNOSTICO Número Tasa · Núm!_�o Tasa Número 

: TOTAL- . 164. 73A_ ..
Tul:i�rculosís···activci .-muy avanzada .................. , ... :_: ... -..... : .. :·-····-............ : ...... .
Tuberculosis d.e · ganglios linfáticos periféricqs -···-····-····-················-·····

l 0,45 
1 0,45_ 

T�sferina - de otros ·tipos o no e.specifiq:sdo _.;, .. _: ........ :_ .. : ... : .... :.: ....... : ..... ..
Escarlatina ....... -...... · ............. · ·····························-··········-····-·-········--······· ... · ..... -............... : 
Varicela_ ._ ...... · ..... · ....... _ .... _ ...... : ·.-.... : .... -... .-.················-····-···· ;·:: ....... -·.·-····-·--·-·····: ... .

���;�:�;s .i�fecfi.osa : .. ' ..... · .. ··-· ....... :· ......... · ............... ' ....... · .... . ·.· ... · ..... · ........
.
..... .. 

Con1unt1v1t1s vmca s_1n: otra. esp. · .................. ;.: ....... :., ....... :: .................. :., .......... .,., .. .
Palúdisino Plqsmodium Vivax .. : ...................................... -... � .... :.�: ... : .... : ............ , 

1 0,45, 
l 0,45. 
l 0,45. 
4 1,79. 

15 6,72-
l 0,45 
l. 0,45

Paludismo pq� Plasmodium Malariae ..... -................ :..:.:.: ............................... . 1 _·Q,45. 
Leishmaniasis cutánea ····-·---··········-······················-······-···-···-······················-········ 
Leishmaniasis no especificada ·································--······························· .. ··········· 

8 3,58 
1

°

20' 53,72 
Sífilis no especificada ·····-··································-.. ··············-····-····-··········-················· -2- 0,90 
Infección gonocócica aguda del aparato genitourinario ................. . 
Tuberculosis activa moderadamente avanzada ......................................... . 

. 7 · __ . - 3,_13 

T ub�rcu.l�sis �ul
'!'

on�r SAi ················:-·:··········; ............... _; .. ; ........ ; ... _ ........ : ............. .
Men1ng1t1s aseptrca sin otra espec1f1c ....................... ·-···-····-··········-·····-···-
Chancro Blando -···············-··································-····-··········-·········· : .. :· ...................... · 

-

·-

Linfogranuloma Venéreo ................................................. _. .... � .. , ....... .: ........... : .............. · ·---· 
Meningitis sin microorganis.rno espec;ial, cor:no CA-.: .................. :.'. ........ : ... . - ,·�· 

Parotiditis SAi .............................. · ......................................................................................... . 
Hepatitis sin otra especificación ·······················-···································,·············, 

(Continuación cuadro No. 2) 

1�1 
-, 

l. 

-
13 

4 
88 

3 
.. 25 

2 
2 
1 
2 

. - : 3_·
l 
5 
9 

65,1_�: 
0,40 

0,40: 
0,40 

-

5,26· 

. -

1,62 
35,60 

1 ;21 
10, 11 

0,81 
0,01 
0,40 
0,81 

.. 1,21 
.0,40 
2,02 
3,64 

191, 

l 

17'_ 

.. 
--

96 

5 
12 

1981 

--

1'a1a 

72,3 .. 

0',38 

6,43 

36,36 

1,52 

-· 

1,89 
4,54 



Parotiditis SAI
Hepatitis sin otra especificación 5

9

-U,40

2,02
3,64

5

12
1,89
4,54

(Continüación cuadro No. 2)

1976 1979 1981

DIAGNOSTICO

Total . , : :

Lepra sip especificar
Meningitis vírica SAI ;

—■ Sarampión sin mención de complicación
Oí Hepatitis vírica y A y B sin mención de coma hepático y SAI

Paludismo SAI
Sífilis latente sin otra especificación : ; ^ ,
Sífilis, sin especificación. Sífilis-adquirida SAI
Infecciones gonóc; Tracto'genjt. inferior aguda gonorrea SAI '
Meningitis no especificada
Fiebre reumática !

Número Tasa Número Tasa Número Tasa

1 0,38
2 0,76
3 1,14

14 .5,30
2 0,76
1 0,38
ó 2,27

24 9,09
1, 0,38
2 0,76

fUENTE: Departamento 'de Estadística - Mihisterio de Salud.'
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El DepartalT)ento de Estadística del Ministerio de Salud, preparó gentil
mente d nuestra soiicitud, u.n cuadro de �efunciones generales según los dieci
siete grandes grupos de causas por año y tasas por l 0.000 habitantes del Cantón, 
que parece indicar que las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias 
han disminuido en ios últimos años y por el contrario se observa incremento en 
las defunciones por tumores y enfermedades del aparato circulatorio. Para más 
detalle véase el Caudro No. 1. 

El Cuadro No. 2, también confeccionado por el mismo Departamento del 
Ministerio de Salud, ofrece los datos relativos a las enfermedades de declara
ción obligatoria por año y tasas por l 0.000 habitantes del Cantón de Buenos 
Aires. Parece indicar el cuadro en mención, que en general las enfermedades, 
debido a los controles sanitarios tien'den a disminuir, excepto la varicela, la 
leishmaniasis no especificada (conocida popularmente con el nombre de papa
lomollo), hepatitis, sífilis adquirida sin especificar y las infecciones gonocó
cicas tractogenitales sin especificar, que demostraron un ascenso considerable 
en 1981.

Para cerrar este punto, anotaré que el Hospital de San Isidro de Pérez 
Zeledón, "Dr. Manuel Escalante Pradilla ", presta sus servicios al Cantón de 
Buenos Aires, en aquellos casos de enfermos que necesitan permanecer inter
nados para su curoc1ón. Sin embargo, Buenos Aires paga el impuesto de bene
ficencia a Puntarenas por pertenecer a ella, sin tener la más remota posibilidad 
de ocupar sus servicios hospitalarios por la distancia que los separa. 

l. Vivienda

El Cantón de Buenos Aires, cjue hace unos 40 ó 50 años estaba ocupado 
en su mayoría por ranchitos de una, dos o tres piezas, una minoría podía tener 
cuatro o más divisiones, con piso de suelo, techo de palma real o zacate y pa
redes de toscas maderas, chanta o empañetadas de una mezcla de boñiga y 
tierra de zompoperos, ha dado paso a un tipo de construcción de techo de zinc 
y piso y paredes de maderas aserradas. Hay algunas casas de habitación con
feccionadas de bloques, pero son pocas: Los ranchos siguen presentes en el 
paisaje y su sustitución total será lenta. 

El problema de vivienda se ha sentido. No obstante, se le ha hecho 
frente con rec�rsos propios. 

El Instituto ·Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, colaboró con 
CONAI, y otros organismos estatales, en un programa de vivienda en las comu
nidades indígenas y es así como destacó un instructor, que repetimos, con 
ayuda incll;Jsive comunal, dirigió 'la construcción de algunas casas. 

Por lo general, la distribución de viviendas en el área, sigue el patrón 
de los pueblos que están en vías de formación: se construye una aquí, otra 
allá y otra más allá. De ello resulta que la mayor parte de la población está 
clasificada en el último censo como rural. Sólo en la ciudad de Buenos Aires 
hay población urbana, en número de 302 personas. 

Es importante señalar la necesidad de una campaña en todo el Cantón 
para proveer a las casas de habitación de su respectiva letrina y baño y en 
la ciudad cabecera instalar el alcantarillado sanitario para clausurar los pozos 
negros que '3Xisten en un 88 % de los hogares. 

2. Bienestar social

En los diferentes. distritos funcionan Comités de Desarrollo Comunales, 
que han tenido una gran .!abar. Sin embargo, no han visto coronados sus es
fuerzos por falta de medios económicos. Han colaborado en varios aspectos 
de bienestar comunal, especialmente en la letrinización de la zona . 
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· .En la ciudad de Buenos Aires funciona· desde tiempo atrás un· Centro
de Nutrición, _que suministra perlas de bacalao Y: almuerzo diferente cada día; 
a niños y a las mujeres .embarazadas. El Concejo Municipal auspicia estos pro
gramas, lo mismo que el de Desarrollo Comunal. 

N. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

. El Cantón de Buenos Aires ha tenido grandes problemas, que poco a 
poco va solucionando. Uno de ellos los malos caminos, que han . hecho de lci 
región una zona de difícil acceso. 

. Hasta 1971, tenía sólo 3 kilómetros de caminos lastrados, que corres
pondían a la distancia enlre la ciudad de Buenos Aires y la Interamericano. Al 
presente lo ·están kis calles principales de Buenos Aires, lo mismo que una red 
considerable de caminos vecinales que cubren todo el Cantón _y que se ha hecho 
con aporte tanto de la Municipalidad como de la Asamblea Legislativa y el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hay también ·vías asfaltadas. Las 
rutas a Ujarrás, Pilas, Colir.as, Volcán, Potrero Grande y Boruca, han merecido 
1� atención de aquellos y pese a que se han hecho arreglos, poc9 después vuel
ven a estar en pésimo estado, porque al ser de tierra, las llyvias y el tráfico !os 
deterioran fácilmente. 

Podemos resumir que en el cantón' hay 'una red de ca�inos que ·posee 
26.635 kilómetros, de los cuales hay 77 asfaltados, 80 ·lastrados· y · el resto de
tierra. · · 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes mantiene . una cuadrilla 
permanente de 6 vagonetas, 3 tractores, l ·cargado·r· y 1 niveladora, para· el 
mantenimiento de caminos. En algunas oéasiones· se trabajó conjuntamente con 
la Municipalidad, quien aportó el diese! que se consumía. 

Se han hecho algunos puentes como el del río Ceiba camino a Ujarrás, 
pero aún queda mucho por hacer. Pueblos y caseríos diversos permanecen inco
municados la mayor parte del año debido a la falta de éstos. 

En enero de 1955, arribó a Buenos Aires el: primer veníc.ulo terrestre 
transportando carga de San José y San Isidro. Era un camión propiedad de 
Eloy Cubero, que utilizó una trocha sobre el camino viejo y que hicieron los 
vecinos de Volcán y Buenos Aires con picos y palas. A partir de entonces se 
estableció un servicio de unidades para el transporte de pasajeros y alguna 
carga, entre San Isidro y Buenos Aires, que habilitaba la zona intermedia, y que 
empleaba más o menos 8 horas en hacer el recorrido,. que es de 63 kilómetros. 
Hacia 1960, se emµezó a usar'la Carretera lnteramericana y el servicio de trans
porte mejoró bastante. Al presente la ciudad de Buenos Aires está comunicada 
directamente con San Isidro por un buen servicio de autobuses del señor Amando 
Elizondo Barrantes. De San José salen diariamente cinco unidades de la Em
presa Tracopa, que pasan por Buenos Aires rumbo a la zona sureste, e igual 
número hace el servicio de allá hacia acá. Los distritos de Potrero Grande, Bo
ruca, Pilas y Colinas carecen de líneas de transporte terrestre. En la época seca 
algunas unidades entran hasta estos lugares, pero no es algo normalizado. En 
la ciudad cabecera hay unidades de vehículos tipo rural que efectúan el ser
vicio urbano e interurbano con patente de taxi. 

El servicio de correo se hace diariamente a través de la Empresa Musoc 
que lo lleva a San Isidro y de ahí los buses· del empresario Amando Elizondo lo 
transporta a Buenos Aires. De esta ciudad se distribuye a los distritos: Boruca, 
Volcán, Potrero Grande y Pilas, a este último se une el de Colinas y allí lo re
tira el Delegado Distrito!. A otros lugares del. cantón como Ujarrás, Salitre, etc., 
lo llevan los vecino� que arriban a la cabecera a realizar diligencias varias. 
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Tuvo Buenos Aires serv1c10 · de i-adiotelégrafo y de él se enviciban los
mensajes al restó del Cantón por el sistema ordinario. de correos que sir.ve a; los
distritos. Hoy día el teléfono ha reemplazado a aquél. . · · · · .

' .
En 1929, aterrizó por piimera vez un avión eri el aeropuerto de Buenos

Aires. Este que fue dei;larado nacional .. en 1949, es natural, ubicado en una
sabana de magnífico drenáje y brisa favorable. La Empresa Nacional de Trans
portes Aéreos, ENTA, fue la primera c�mpañía comercial que llegó a Buenos
Aires,· centro de operaciones de la zona· por así decirlo, qe allí con unidades
más pequeñas se hacía el transporte de pasajeros· y. 'carga a Palmar, Golfito,
etc. Posteriormente, LACSA hizo el servicio con unidades de dos rñofores y desde
1951, 'con la fundación .de la Sociedad Aerovías del Valle, AVE; los vuelos de
aquélla fueron mermando y los de _éstá intensificándos.e. Hacia 1970 AVE con
unidades de tipo avioneta, cubrió la zona con un vuelo semanal a· Buenos 
Aires; Potrero Graride y Pilas .. Pero _paulatinamente se redujo hasta desapa
recer el servicio aéreo, porque la mayor parte de los vecinos de diferentes d_i.s: 
tritos, utiliza'n el transporte terrestre aunque deban viajar algunos trayectos -a
pie o_ a caballo. · · · · 

. Parece ·incuestionable el hecho ·de que la Carretera lnterdmeriéana · mo� 
dificó el medio de transporte ·en ·el Cantón. Lamentablemente la folfo de infor
mación permite comparar sólo dos años, no obstante es ·si¡:;¡nificativo el hecho 
de que uno de ellos fue poco antes de abrirse la lnterc;imericana y el otro año, 
inmediatamente después. ED el Cuadro No. 3, se observa que en 1950 de !Tlil 
tigricultor·es entrevistados; 675 expresaron que el· medio de transporte pdrd 
sacar sus productos era la bestia; 91 lo hicieron a pie, 90 en carreta y 145 en 
otros, co·mo avión, bote, loncha, etc. En 1963, otros mil entrevistados, manifes
taron que transportaban sus productos así: 422 en animales de carga, 44 a pie,
59 :,en carreta,. 72 en can:iió� y. 403 en otros. 

�UADRO No. ·3 

Medio.de tra_nsporte p�ra �acar los productos agropecuarios 

1950 ·1963 

Animales 67f, 422 

_A pie 91 44 

Carreta 90 59 

Camión 72 

Otros 143 403 

FUENTE: Dirección Gene�al de Estadísticci y. Censos. Censos ,agropecuarios de 1950· y, 1963. 
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V. SITUACION RELIGIOSA

El Cantón :le Buenos Aires está incluido desde 1955 en la Tercera Dió
cesis de Costa Rica con sede en Pérez Zeledón. Antes lo estuvo en la de Ala
juela. El padre Bernardo Drüg de gratos recuerdos, atendió la parroquia hasta 
1950. En 1951, la visitaron sacerdotes desde Alajuela. Durante los años 1952, 
1953 y 1954 lo hicieron los padres franciscanos de Palmar Sur y hasta 1967 
viajaron los presbíteros de San Isidro a todo el Cantón, ya que en ese año fue 
nombrado párroco el padre Hugo Barrantes Ureña. 

Al momento hay dos sacerdotes -German Cordero Solazar (párroco) y 
Lesli Oldridge Méndez-, para todo el territorio, quienes tropiezan con la difi
cultad de los malos caminos para cumplir a cabalidad con su apostolado de 
llevar la palabra Divina a todos los sitios de su jurisdicción, no obstante po
seen dos vehículos rurales que les permite movilizarse con alguna comodidad 
durante los rneses secos y con grandes riesgos en la lluviosa. 

En su tarea apostóiica reciben la excelente colaboración del hermano 
Freddy Estrada Quesada. 

La iglesia de Buenos Aires, que lucía las bellas pinturas del padre 
Breiderhoff, fue reducida a cenizas con motivo de lm, acontecimientos políticos 
de 1948. La nueva construcción fue iniciada el 3 de setiembre de 1967, cuando 
el Obispo de San Isidro de Pérez Zeledón, Monseñor D�lfín Quesada Castro, 
bendijo la primera piedra, en cuyo interior se depositó un tubo y dentro de él 
un documento con el nombre del Obispo, del párroco Hugo Barrantes Ureña y de 
algunos vecinos. La piedra fue colocada al lado izquierdo de donde estaría el 
Altar Mayor, es decir, al noreste del templo. La construcción es de forma octa
gonal, semejando un barco, que nos recuerda la barquilla de San Pedro, pa
trón de la parroquia. El mosaico de la fachada traído de Italia, fue donado 
por el padre salesiano Ambrocio ·Bonalúmi. Lcimentablemente esta obra de arte 
que es de granito, cuando vino de Italia permaneció mucho tiempo en la 
aduana, lo que provocó que muchas de las piezas perdieran su bello colorido. 
Es una hermosa representación de Nuéstro Señor Jesucristo entregando las :lla
ves a San Pedro y al pie de él se lee: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifi
carás mi Iglesia". Faltan aún las campanas que también se traerán de Italia 
y cuyo costo asciende a 450.000,00 colones. En 1982 se. construyó la Casa 
Cural, con aportes de la Fundación Advenia de Alemania y costó medio millón 
de colones. 

En el Cantón funcionan 20 comités de Cárita·s bajo la coordinación dé la 
parroquia, así como otros grupos de jóvenes en la ciudad cabecera. Volcán, Po
t�ero Grande, Boruca tienen iglesias, lo mismo que otros caseríos menores. · 

Cada iglesia .tiene su patrono, cuya festividad es celebrada con grandes 
pompas. En Buenos Aires, San Pedro; en Volcán, San Juan; en Potrero Grande, 
La Candelaria; en Boruca, la Inmaculada Concepción; en Colinas, San Luis; y en 
Pilas, el Santo Cristo de Esquipulas. Por lo general el producto de la feria es 
para la iglesia, de lo contrario se destina para obras de beneficencia. El pro
ducto de algunos turnos con motivo de la festividad de San.Pedro en Buenos 
Aires, fue compartido entre la Iglesia y la Cruz Roja del lugar. Para estas cele
braciones hay lidia de toros en ·la ciudad cabecera, y en ésta, lo mismo que en 
el resto del Cantón, se realizan carreras de cintas, topes de caballos, partidos de 
fútbol, bailes, juegos de pólvora, mascaradas, rifas varias, procesiones y su
culentas comidas. Al lugar donde se realice la fiesta suelen arribar los vecinos 
de los otros sitios y aún hoy día estos festejos proporcionan el encanto y la 
alegría de recibir y saludar a los amigos que muy de tarde en tarde llegan 
al pueblo. 
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CAPITULO VII 

RASGOS CULTURALES 

l. EDUCACION

El Cantón de Buenos Aires depende administrativamente de la Dirección 
Regional de Pérez Zeledón, en cuanto a los dos primeros ciclos de la enseñanza. 
Para este nivel se ha dividido en 3 circuitos, que llevan los números VI, VII y 
VIII, con más de un centenar de escuelas, distribuidas en la ciudad cabecera, 
villas, barrios y caseríos. 

En 1966, la Municipalidad manifestó que, de 53 escuelas de la juris
dicción, sólo 3 había hecho el gobierno y el resto las comunidades, donde obse
quiaron, unos el terreno, otros cortaron y prepararon la. madera, éstos suminis
traron dinero y aquéllos la mano de obra. A excepción de la que está en el 
centro de la ciudad, las demás escuelas toman el nombre del lugar donde 
están. La de Buenos Aires lleva el nombre de Rogelio Fernández Güell, y sus 
alumnos impresionaron. favorablemente al señor Ministro de Educación Pública, 
Lic. Fernando Volio Jiménez, que de ellos dijo que "A pesar de estar tan lejos 
de las principales ciudades, tienen claros criterios sobre el mundo que los rodea, 
y sobre el mundo más amplio y complejo de su-- propio planeta" .. Es una 
escuela prefabricada, hecha en 1955 por el Ministerio de Obras Públicas. 

En 1969, sé creó el Colegio Agropecuario de Buenos Aires, que inició 
labores en 1971, con l 08 alumnos de 14 a 35 años de edad. Hoy día co'n el 
nombre de !nstituto Técnico Profesional Agropecuario, tiene alumnos �e todo 
el cantón en número de 239, y lo sirven 30 docentes y seis administrativos. 
Durante año y medio después de su creación funcionó en galerones de la Iglesia 
y desde julio de 1972, en su propio edificio de 11 aulas para docencia y una 
administrativa para Dirección, Secretaría y Orientación. Tiene el Instituto que 
hacia 1974 se llamó lnsti1uto de· Capacitación Técnica, una granja avícola, una 
porqueriza y c'uatro fincas· con proyectos de horticultura. Se estudia la posibi
lidad de sacar fierro a nombre de la Junta Administrativa, para formar hato y 
operar con el Banco. En 197 4 tenía dos toros Brahma y cuatro novillos, pero 
hoy día carecen de ganado. Los cerdos durante un tiempo se vendían a la co
munidad para mejorar la raza. Como una finca debe trabajarse 11 meses al 
año, el Instituto presentó un programa especial para trabajar durante las va
caciones con los becados, pero lamentablemente hoy no se ejecuta. Existen 
cu_atro viviendas ei.tudiantiles que albergan a 17 jóvenes que viven lejos de la 
ciudad. Tiene un tractor, un arado y rastra para la tecnificación de la agricul
tura y usan fungicidas, insecticidas y pesticidas. 

Un cuadro comparativo de la matrícula . inic/al y · porcentajes por año 
(1977, 1979, 1981 y 1983), según procedenc(a y residencia de los alumnos 
del Instituto, parece indica'r. que la población más beneficiada es la de la ciudad 
cabecera ya que por regla general, alrededor de la fTlitad de los estudiantes 
proceden del centro de Buenos Aires y la otra mitad se distribuye en los otros· 
distritos. Para éstos el hecho de vivir lejos del _Instituto produce en algunos 
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casos, gastos a sus familias por cuanto muchos de ellos tienen que residir du
rante el curso lectivo en la ciudad de Buenos Aires. A través del cuadro número 
4, puede comprobarse que en 1977 de 350 alumnos matriculados, 178 proce
dían del centro de Buenos Aires y sin embargo, 305 aparecen residiendo allí. 
Dicho de otra manera. De los 172 alumnos procedentes de otros distritos, 127 
tuvieron que residir durante el año escolar en Buenos Aires. El porcentaje de 
educandos en esta situación ha bajado a través de los años, entre otros, debido 
a los mejores caminos que les permite asistir al Instituto y por la tarde regresar 
a sus h�gares. 
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Del mismo cuadro, gentilmente preparado por el Secretario del Instituto, 
señor Mario A. Fallas Calderón, se infiere que la planificación familiar también 
se ha sentido en buenqs Aires. De 493 matriculados en .1979, ba¡ó a 388 en 
1981 y a 263 en 1983.

· Desde 1982 funciona en Buenos Aires una estación, Radio Cultural Bue
nos Aires (A.M.), que al igual que la de Boruca, fue donada por el Principado 
de Liechtenstein, pequeño Estado europeo que sometió a prueba a la apacible 
ciudad. De esta prueba convertida en reto, salió airoso Buenos Aires y un año 
más tarde de haberse instalado ·con sólo un funcionario que la sirve, transmite 
de lunes a viernes de la 1,00 p.m. a las 8,00 p.m. y los sába-dos, _ domingos y 
feriados de 12,00 mediodía a 8,00 p.m. 

Esto lo ha ·conseguido gracias a la ayuda incondicionai de los vecinos 
a .la cabeza de los que marcha el profesor lugareño Pablo Villanuev_a Martínez, 
actual Presidente de la Junta Administrativa. Los colaboradores lo hacen en 
locución, grabación y lo que es más importante, en la investigación y la motf
vación. Grata fue la celebración del primer aniversario que se cumplió el 15 de 
setiembre de 1983; vecinos de diferentes edades y. condiciones fueron invitados 
a grabar sus experiencias ·y memorias. El ·éxito fue rotundo ya que todos los ra
diorreceptores la sintonizan parci oír de labios de sus may_ores y amigos_ bella¡; 
historias del Buenos Aires de antaño. 

·El Siste·r:na· Nacional de Radio y Televisión (SINARTJ, coordina y asesora
eficientemente ci la Radio Cultural Buenos Aires que tiene uh alcance de 30 a 40 
kilómetros, que depende del relieve mismo de la zona. · · · - .

· 
__ . 

11. DEPORTES

Aun en los lugares má�'.apartados, habrá una pla��- o un simple -potiero 
donde ¡uegan fútbol. Los ·distritos todos poseen un equipo de este deporte, 
que sabemos es el más generalizado en Costa Rica, y participan en campeo
natos cantonales, En la ciudad de Buenos .Aires hay más· de una _ docena de 
equipos de fútbql que representan a diversas instituciones públicas y privadas 
y: realizan !os encuentros en el parque, -frente a la Iglesia. Hubo·-hace -una dé
cada la intención de acondicionar una cancha para desocupar aquél, pero. no 
se concluyó la obra. Actualmente está en construcción un polideportivo próximo 
al cementerio, con ayuda del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Minis
terio de óbras. Públicas y Transp_ortes y_ la Municipalidad.· 

. . . . . 
Funciona un Comité Cantonal de Deportes con- representantes de la Mu

nicipalidad y la Dirección General. de. Deportes, que vela por el financiamientq 
de esta actividad. Coordina campeonatos escolares, intercolegiales, · __ i11tercan
tonales y en general promueve las disciplinas representadas en los Juegos De
portivos Nacionales, para que los jóvenes participen en -él. En los ¡uegos corres
pondientes a 1982 obtuvo la representación de nuestro· Cantón dos medallas de 
plata y dos de bronce. También funcionó una asociación llam·ada Buenos Aires 
Fútbol Club, que tuvq su equipo y cuya directiva vigiló y organizó campeonatos. 
Tenía subvención municipal y ·realizó actos sociales para sufragar gastos· de 
transporte, uniformes, alimentos, arbitra¡e, etc. El ala femenina colaboró· en las 
rifas, almuerzos, etc. · . _ . · 

· - · ·-

Hemos notado una apatía · manifiesta del· sector comercial hacia el de
porte, _debido quizá á falta de motivación . 

_ El Instituto Técnico Profesional Agropecuario colabora activame�te con 
el- Comité Cantonal y ha estimulado el deporte en general: vole¡bo_l femenino, 
beisbol, boxeo, salto, lanzamiento d�- la jabalina, del disco, etc .• etc. 
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111. COSTUMBRES

La fusión de las calidades, inclinaciones, usos, en una palabra, de las 
costumbres de los grupos componentes de la primitiva sociedad-de Buenos Aires; 
a saber chiricanos, indios y hombres del interior del país, dio por fruto una so
ciedad tan especiai, con características tan propias, que sus rasgos distintivos, 
a mi juicio, no se repitieron en otras del país. Estimo que estas costumbres se 
mantuvieron incólumes durante la primera mitad del presente siglo, ayudadas 
por el aislamiento· de la región. En la década de 1950, variaron lentamente, de.: 
bido a los frecuentes viajes de los vecinos al interior del país, quienes practi� 
caben, una vez en el pueblo, algunos patrones de vida que observaran en los 
grandes centros u, banos. A partir de 1960, cuando se inicia· el tránsito por la 
Carretera Interamericano, se advierte u.n cambio en el estado de cosas y la 
nueva generación tuvo otros elementos para desarrollarse. y se perdieron poco 
a poco aquellas cualidades, hasta surgir una sociedad, que es la actual, cuyas 
costümbres son· semejantes a las de cualquier otro pueblo o ciudad del ·país
de igual categoría. 

A cóntinuación haré una breve· mención de la's principales costumbres: 

l. Ranchos

Eran por lo general ranchos de paredes. de chonta, caña blanca. o toscas 
maderas. La chonta y caña blanca, en .algunos casos se empañetaba con una 
mezcla de estiércol de res y tierra preparada especialmente. Los techos· lo¡; ha
bía de hojas de palma real o de zacate. Estos últimos usados especialmente en 
Boruca. El piso de suelo, muchas veces era sometido al mismo tratamiento de 
las paredes para que luciera parejo. Por lo general, tenían 3 divisiones: cuarto, 
cocina y sala. Las paredes interiores de ésta se cubrían con páginas de los diarios 
capitalinos, revistas o almanaques vistosos. Los muebles de los ·cuartos los cons
tituían las camas o camastros con sus esteras;· los de la sala: una hamaca, mesa, 
bancas y algunas sillas de madera; en la cocina: uno o dos molenderos"y un 
espacioso fogón, con capacidad para dos hogueras y poder colocar ollas alre
dedor. Sobre 3 piedras alargadas colocadas en forma vertical, se asentaban-tos 
perolés y diariamente, la parte superior del fogón y las piedras eran sometidas 
a·un empañetado ligero a base de agua y la ceniza que se recogiera. Cada 'día 
se lavaban los muebles de la sala y la cocina con hojas· de-chumico .. · 

Un utensilio de use obligado ·en cada hogar era el pilón, confeccionado 
de diferente manera que en el resto del país. En nuestro Cantón son menos vo
luminosos y acinturados un poco hacia arriba del centro. La parte inferior era 
más ancha que la superior, en cuya oquedad se depositaba cualquier otro pro
ducto o el arroz para descascararlo. 

. Las familias chiricanas construían sus ranchos algunas veces sin pare
des, pero siempre con tabanco o jorón, que destinaban para dormir o -para 
colocar la cosecha de granos para consumo anual. En la parte inferi9r del rancho 
tenían la cocina, hamaca, mesa y bancas. Al tabanco se subía por una escal.era 
de forma redonda hecha de madera de balsa, a la que se h9cían cortes por. un 
solo lado para apoyar los pies. En el hogar disponían de una mesa _bajita con 
sus respectivos bancos, también pequeños, para que en ella comieran .fos niños . 
Sobre la mesa se colocaba una gran batea y en ésta el plato de comida de cada 
infante. En !a cocina, había una armazón de la altura· de una mesa corriente, 
hecha con palos atravesados en ambas direcciones, que. dejaban espaéios va
cíos donde se colocaban varios calabazos o jícaras con agua para tomar. Dentro 
de los calabazos depositaban varias piedras más o nienos·de media pulga_da de 
espesor y muy finas que mantenían fresca el agua, y ·seryíán: para· lavar bien
los recipientes antes de volverlos a llenar de agua.· 

· · · · · · 
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2. Industria hogareña ·

. La industria hogareña erci muy variada. Las .mujeres eran las que en la
mayoría .de los casos realizaban estas tareas. En los ratos de ocio o de descanso 
de sus labores rutinarias, hacían candelas de cera silvestre, que envolvían en 
tiras ·sesgadas y largas. Estas velas, durante su uso, necesitaban que se las es
tuviera despabilando. Cucharas de madera y platos de lo mismo eran bella
mente acabados. Uno de estos platos, al que hacían el fondo bastante reducido, 
se destinaba exclusivamente para la trituración de especias, con ayuda de ·una 
piedra escogida al efecto. . . 

Hacían tinajas para conservar el agua fresca. Del fruto del árbol de 
calabazo se hacían coladores, jícaras especiales para ha_cer- chocolate, cucha
rones, guacales para diversos usos y recipientes de -varios tamaños para halar 
o depositar agua. Del fruto de la palma real conocido como gunso, se ·hacía
un jabón y se extraía un fino aceite para usos medicinales. El fruto, una vez
descascarado con ayuda ele una piedra o un- mazo, se pilaba para arrancarle
la pulpa al corozo. Hecha esta operación se separaba el referido corozo. y la
pulpa se depositaba en grandes peroles de hierro negro. Se dejaba en reposo
algunas horas para poder recoger el aceite que se depositaba en la parte su
perior de la masa, y posteriormente a ésta se le añadía potasa y se revolvía
bien. Al día siguiente ya estaba listo el jabón, que se cortaba y guardaba en
barras.

3. Aliinentos

La dieta básica la constituían el arr�z y los frijoles y a. ellos se ,agre
gab�n huevos, leche y sus derivados, frutas. y _  carnes de. animales domésticos o 
salvajes. Con éstos se hacían platos, que entendemos no se preparan en otros 
sitios del país. 

El chocao consiste en una deliciosa preparación de plátanos maduros, 
que una vez pelados y- cocidos en suficiente agua, son triturados con ·fas manos. 
A la hora -de servirlo, que puede ser frío o caliente, se le agrega leche o más 
agua. 

El chilate en el Cantón de Buenos Aires se hace a base de maíz cocido 
que previamente se quebraba en una pied'ra conocida con el nombre de tumba 
y se le ha quitado el hollejo. Para tomarlo se prepara con dulce y leche_ hervida. 

El guacho se hace con carne de pollo, frijolillo de palo o ·carn(l seca y se 
le agregaba plátano verde o yuca en pedacitos . .Una vez .cocido con suficientes 
olores y culantro de coyote, es pasado por una cazuela donde se ha .dorado en 
manteca de cerdo, cebollas, finamente picadas y ajos, pimienta y comino bien 
majados. Esta última operación, que se denomina refrito, se. hacía r:nomen
tos· antes de servirlo. 

El bienmesabe es un bocadillo de origen chiricano:y usado al presente 
en toda Panamá, hecho de arroz molido que se cocina. en. leche·cón 'dulce. En 
cierto momento se vierte en un recipiente donde se deja hasta que enfríe. En 
este estado adquiere una consistencia especial que permite cortarlo. Se come· ·en 
pedazos acompañados de queso tierno. · · · · · · · · · · . ·. 

. . Una golósina muy apetecida son los al;,,ójábanos que ·a�oriipañan·:_müy 
bien al café o chocolate. Consisten en bollitos, cuyos extremos son doblados éri 
sentido contrario, hechos de masa aliñada con queso. se· fríen en . suficiente 
manteca hasta que doren. 

El plato típico de los matrimonios fue el picadillo de papaya, y así por 
ejemplo cuando se deseaba conocer la fecha del matrimonio de una pareja, se 
le _preguntaba a uno de ellos: "¿Cuándo comemos picadillo de papaya?". Su 
sabor especial lo daban la carne de cerdo y de res finamente_picada en la casa 
y aderezada con suficientes olores. 
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En mi opm1on, los tamales de arroz son de influencia chiricana y no 
indígena, porque de éstos solo los del Cantón lo usan. Es un delicioso plato en 

,él que el arroz sustituye la masa de los tamales corrientes. Sin embargo, deben 
_ llenarse una serie de requisitos especiales para. que resulten sabroso's. 

Uno de los alimentos más laboriosos lo constituía el. p·anecito, hecho 
con alguna frecuencia por las familias chiricanas radicadas en el Cantón, y 
que desafortunadamente hoy _es casi desconocida su· fabricación. Se toma cierta 
cantidad de maíz cascado que se deposita preferiblemente en una palangana 
€'nlozada o de aluminio y sobre el que se vierte agua hirviendo de manera que 
lo cubra. Con esta agua se deja el maíz durante 48 horas; al. cabo de ellas se 
escurre el maíz, se pela, se va extrayendo la harina que resulte y ésta se ,pasa 
por un colador de cedazo que esté bien seco. Toda la harina se asolea durante 
una mañana y transcurrida ésta se le agrega manteca de res y de cerdo hasta 
que tome consistencia pastosa y se deja reposar. Al día siguiente, se le agrega 

· huevo y dulce, se amasa bien y se muele en máquina corriente de maíz. Ya
está lista la harina para .hacer bollitos que se asan en los hornos. En ·algunas
ocasiones la yuca sustituía al maíz para obtener la harina y .hacer los deliciosos
panecitos.

. . Arroz tostado: Se hace con el cereal recién cortado y sin asoléar, es
decir, cuando aún conserva su hume<;lad natural. Se separan los granos y -se
ponen a tostar en una cazuela. A continuación se descascara en un pilón y ya
queda listo para preparado. 

· · 

En Boruca y otras comunidades indígenas hacen la chicha de maíz o
harina de plátano verde o le agregan de yuca, pejibaye o ñampí. Hay dos ma-
neras de hacerla, 'ci tJncf 1�· dicen ·monsera y a la otra punsetti. (111Í . 

En otras comunidades la chicha se prepara· como en el resto del país. · 

Se acostumbra llevar a las labores del campo, a las giras 6 simplemente 
para comerlos en casa, ·almuerzos en.vueltos en hojas de bijagua. Estos, que 
consisten en arroz, frijoles arreglados, plátanos madu.ros fritos, torta de hue.vo 
y c!)rne de r res o cerdo frita,· adquieren ·un delicioso sabor- después de unas 
horas de estar envueltos. 

-
4. Actividades sociales

Los habitantes de Buenos Aiies de hace unas cuatro décadas, como los 
·de· otros cualesquiera pueblos, celebraban· sus fiestas anuales .. El ·primero de 
enero de cada año lo recibían en ambiente festivo, por lo general en un ·baile
amenizado al son ele caja y acordeón._ Si el salón de baile, situado una cuadra
al sur de la esquina suroeste _de la plaza, no permitía el alojamiento de tantos
concurrentes que llegaban de todos los rincones del cantón, _como Puerto Cortés�
Golfito, Cañas Gordas y otros sitios, inclusive de San Isidro de Pérez Zenedón·,
se construía una enramada en los patiós del salón y allí se entregaban al pla
centero deleite del baile y las bebidas. Los indígenas de la zona también se
hacían representar por un nutrido número de elementos que-consumían, ·al igual
que otros, suficiente licor como para dejar una buena ganancia a los taquilleros.
A estas festividades llegaban el padre de familia, su esposa y todos sus hijos:
solteros, casados, grandes y chicos, se hospedaban en dife,rentes hogares de
familiares o conocidos y todos acudían, o a los oficios religiosos cuando los
había, o a los aiegres bailes. 

En la década de 1940 el 31 de diciembre de cada año a las 11,45 p.m., 
los salones de baile se_ cerraban y el· pueblo acudía. a la plaza, donde el señor 
Rafael Ang9f Garita ·M., la mayoría de las veces, o el señor Daniel Vmgas, y en 
alguna ocgsión el señor Miguel Chacón, improvisaban un saludo de Año Nuevo 
a la concurrencia. Pasado éste, todos volvían a los salones a continuar el baile, 
que podía durar días enteros. . 

. . . 
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los chiricanos intror.lujerpn en la reg1on · la costumbre· de las· ·mandas. 
Esta consistía de hacer un rezo,. de una sola vez o durante varios años, a un

. determinado santo, por ún·favor concedido. 
. . 

· .. 
Así0el día de la Candelaria, 2 de febrero, no faltaba en algún pueblo 

comarcano o en· la hacienda de algún amigo, un rezo o manda que atraía al 
resto de los colonos de los pueblos y sitios cercanos; como todos eran conocidos, 
todos acudían a la manda. Lo mismo ocurría el 19 de marzo, día de San José, et· 
25 ·de julio día de Santiago, el 2 de agosto, el 4 de octubre día de San Francisco. 
En estas reuniones, además de rezar, se organizaban juegos y se saboreaban 

-deliciosos platos preparados con gran cariño y gusto por la anfitriona,.sus nue-
ras e hijas. Y el néctar de los dioses, por lo general clandestino, no se· hacía
esperar. Encontraba el visitante licores, lomo relleno, gallinas preparadas .de
diferentes formas, tamales, chicha, bizcocho, sabrosas tortillas, sopas de mon
dongo, de olbónd,gas, buen chorizo preparado en la casa y otros platos deli
-ciosos. Varios de es1os rezos terminaron en pleitos hasta de cuchillo entre ami
gos y compadre�.

Durante la Semana Santa había más recogimiento. 
. . . ' 

. 

El Jueves y Viernes Santos no se encedía fuego en !as casas y su dieta 
sé componía 'de alimentos· preparados con antelación, tales como· picadillo· de 
palmito, tortillas, bizcochos. No obstante, el Sábado de Gloria celebraban bailes 
·y habí_a gran consumo de licor en los pUestos. ..:-
. . ; la f�stivid�d �ayer s� celebraba el. 29 de junio,. día ·de San· Pedro,. P�.
.trono del lugar. Días antes el pueblo se preparaba para lucir sus mejores gcilas. 
las. jóvenes estr:enában sus bellas enaguas, blusas y trajes, calzaban los rnu
é:hé:ré:hos· y señoritas sus pies con elegantes prendas que compraban en las .tiéri
das de la villa o que podían adquirir por medio de algún amigo que viniera 
a la ·cdpital. Nuevan:,ente arribaban las gentes ansios�s de .c;liversipn -de todos 
los· sitios del Cantón. y nuevamente el ·pueblo adquiría ese colorido caracte"rís
tico qué p·roporciona toda festividad. Por lo general, se contaba con la· presen
cia de algún ··sacerdote que daba el tono religioso al ambiente, tratando de 
fr!:)nar. las -embriagueces y los nutridos baiJes. Pero poco consegúía con sus 
sermones. El pu�blo estaba ansic;,so de fiesta y a ella· se entregaba sfn rodeos. 

· Los fue�eiíos llegaban· montados en·-br_iosos -caballos que lucían- en im
provisadas carreras practiccdas en la calle frente a la Iglesia con dirección hacia 
el norte del pueblo. Se destacaron siempre las bestias de los Gómez, Beita y

Altamirano, hacendados de Volcán. El señor Manuel Gómez solía verificar esas 
carreras estando de pie sobre su bestia, lo que constituía una gran atracción 
en estos festejos. los chiricanos hacían las carreras de caballo, utilizando gallos 
a los .que enterraban el .cuerpo, y el ganador eran quien lograba arrancar -la 
cabeza al ave. 

. . . En g_alerones .previamer,te hechos en la manzana de la Iglesia se insta
laba la feria o turno, cuyo producto era a beneficio del santo. patrono. los ye
cinos obsequiaban ganados que se remataban, y otros .para preparar. los dife� 
rentes platos que se podían adquirir allí mismo a un costo módico y hechos por 
excelentes cocineras; Se vendían refrescos; tam�les, frito, chicha, horchatas, 
pozo! y otras tantas viandas. Para estas ferias el padre organizaba a los vecinos 
de tal manera que cada uno de ellos tenía una actividad ·qué desempeñar en 
la· misma, así también todos· cooperábcin y podían· a su· vez disfrutar de la · 
alegría en los. ratos libres que les quedaba. En 1923,' se colocó en la. fiesta de 
San· Pedro, ·una vara de la fortuna frente ·a la casa de Pedro Joaquín, ciudádano 
de origen- libanés, quien obsequió los premios. En 1927 se llevaron músicos des
de Puntarenas, para que alegraran más los festejos. Tal· era la afluencia de 
personas a esta celebración, lo mismo que para Navidad, que la Municipalidad 
aéordó en 19-?5 dar de ·alta a cuatro guardias durante ellas para que velaran 
por el orden. · · 
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El día de finados era de retiro, misas y rezos. 
Los m�trimonios q'ue se celebraban en la villa, tanto de sus �ecinos como 

de los alrededores, motivaban grandes festejos. Los padres de la novia o del 
novio según su situación económica, invitaban a todo el pueblo a comer du
rante el día de la boda. Desde la víspera se bailaba en las casas o en impro
visadas enramadas en los patios de la misma. Al día siguiente muy temprano 

'todos a la Iglesia a presenciar la ceremonia, al final de la cual atronadoras 
bombetas reventadas en la plaza .anunciaban que ya se había formado ·un nuevo 
hogar y que la ·pareja con sus invitados, llegaba pronto a tomar un suculento 
desayuno, después del cual se entregaban a bailar, no sin antes haberse la 
novia cambiado sus galas por un vestido rosado. El traje de desposada era, 
como en el resto del país, blanco; lo mismo zapatos; medias cortas, bo_u_quet y 
velo; el varón lucía pantalón negro y camis·a blanca de mangas largas. Mientras 
i.Jnos bailaban, renombradas cocineras del pueblo hacían en grandes ollas de 
hierro el almuerzo, sin faltar el acostumbrado picadillo de papaya que. era el 
plato simbóiico en estas bodas. Dos días antes de la boda se iniciaba la pre
paración de la comida que s� consumiría en ella; el primer día picaban la pa
paya, se mataba ia res y el cerdo; el· segundo día se preparaban los· rellenos 
(lomo, cerdo, res, gallina) ·y el día de la boda se hacía la sopa,· frito con la 
cabeza del cerdo, y los dulces: arroz con -leche o miel de ayote. Desde tempra
nas horas empezaban a repartir el almuerzo, primero a · los niños y por último 
a los adultos y en una mesa principal los recién casados, suegros, padrinos, au
toridades del pueblo, amigos y familiares_ cercanos. No faltaba quien .dirigiera 
algunas palabras de enhorabuena a los novios. Pasado este banquet�1 yolvían 
a la danza, ahora la novia con otro traje color celeste, y así continuaban ha'sta 
la hora de la comida, al final ·de la cual se iban retirando los invitados' poco 
a poco y un nuevo sacramento se consumaba. 

, · 

tos bonaerenses gustaban de las peleas de gallos y muchas .familias . po
seían hermosos y diestros ejemplares listos en cualquier momento para ·la lucha, 
y las apuestas eran fuertes. En diciembre de 1916, la Municipalidad acordó 
proceder oportunamente al remate de una cancha para· dicho ·juego. , 

Las fiestai patrias también eran célebradas en· ·1a escuela, la que: pre
paraba dramatizaciones alusivas a la conmemoración, llegaba todo el, vecin
dario y el día de las Madres por ejemplo, se obsequiaba a éstas con algunas
galletas o arroz con leche. ··· ··· · · 

Las juntas 

He querido referirme separadamente a esta costumbre tan simpá
tica, muestra del espíritu comunitario que privaba en aquellos años entre los 
habitantes de nuestro Cantón. 

Las juntas eran reuniones de los vecinos que se congregaban· para pres
tar ayuda a alguno de ellos, para realizar una determinada obra que_ era de 
urgente solución. Quien iba a disfrutar del beneficio del trabajo proporcionaba 
la comida, no faltando tampoco en estas ocasiones la chicha o .el guaro, para 
los que iban a colaborar con él. Las esposas e hijas de los trabajadores pre-
paraban la comida. . . . . . _ 

Motivaron juntas, trabajos agrícolas como chapea de_ arroz, recolección 
del mismo,· de frijoles o de maíz, rondas de fincas, corta de caña, es·peciaJmente 
cuando ésta sufría daño a causa del fuego; asimismo se reunían cuando había 
necesidad de construir un rancho o una casa, trasladar una vivienda, lo cuál 
ejecutaban con presteza colocanao en el nuevo sitio los horcones y llevando el 
techo de la antigua, cuando éste estaba en buen·as condiciones. Parecían dili
gentes hormiguitas cargadas sobre sus hombros el techo de ·paja· o zacate del 
rancho. Por último procedían a cercar el nuevo rancho o casa, obra que en la 
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:_mayoría de los casos . quedaba · a ca_rgo de su dueño: Después del trabajo se 
.reunían·. ci. comen:tm los incidentes del mismo alrededor de un suculento .. platc, 
.acompañado de fresca. chicha. Algunas veces se dedicaban inclusive a dejar 
listos los detalles de la nuP,Va vivienda ,como eran la confección del fogón, .del 
tpl;,_ci_né:o, del camastro y le1 instalación de la hamaca, .clel: molendero, el quicio,
las puertas y otros menesteres. Pero esto no _era lo común_. . . . 

· 

Para estas juntas los hombres que colaboraban entonaban cantos espe,
ciales que llegaban a confundirse con clamores sordos que de todas las· gar
gan_tas salían al mismo tiempo y de igval . ma_nera. Lament9blemente no han 
llegado ·a nuestros días, ni tampoco el lenguaje propio de· la_s · cirt_unstanci9s .. 

. Debió resuliar alentador observar cómo un puñado de hombres y mu
:¡e_res se unían espiritual y físicamente en el logro . del deseo _ de servir a un 
,semeja�te .. Las juntas para el trabajo de campo se hacían durant� !a semana, 
·en días hábiles. Las juntas de ranchos. se ·realizaban los domingos. Para éstas
d�bía_ contarse con un baqueano que guiaba a los h9mbres. indicándoles_ _:si 
debían dirigirse _ hacia la izquierda o a la derecha1 .el qu_e debía estar d�tado 
de fuerte y clara voz. ·. . . . · · · · . - ' . 

A manera .de paréntesis · en este punto, permítaseme ·consignar que· los 
chir_iccmos durante las labores agrícolas, entonaban; décimas, algunas veces 
alegres, otras · satíricas, que finalizaban cc,n un grito característico 11.amado 
-�qlomar, (de Panamá), y que era conte_stado muchas veces por. el vecino de_ "la�
"b'o�es· o por _otro !>ituado en una obra cercana. Una de estas. décimas llegó a
n6s9tro's por·medio del señor "Tito Chiricario"; al que nos _referiremos _l"!'ás. ade.�
'lc:in"te, y dice: · · . · · · · · . . ·· · . · . · · .. 

. .. ' : ' 

'1Desde lejos se conoce ,.
·Ja mujer que. ·tiene piojos 
y ;e ."rasca la é'abeza: !:": _ ·· 

. y pela -���ho 'los . ojos". .
¡ • . ' ' 

y venta el salomar: "auu auu auuu". La décima también· t�nía s� e·ntonación 
especial. 

Juegos 

Los veloriÓ� de adultos eran motivo de reunión de ·ros vecinos. Los 
�óvenes por. lo general, llegaban-ª las' "velas de ángel" cori. el deseo de diver
'tirse; a contar chistes, realizar juegos, actividades que alternaban corisumiendo 
·buen café con bizcocho o pan casero.

. Entre .Jos juegos __ destacaron dos: el caite y la culebra, que. eran jugados 
·exdusivamente·por hombres. Para el primero, colocaban en .el patio _de la casa
·un ·cuero de. res, el que no faltaba en ningún hogar ·porque· hacía ocasional
mente las� veces de cama>· y. a .si., alrededor se colocaban los hombre,s; quienes

'.debían localizar el caite. Este. era un pedazo de cuero qu_e se cortaba del grande.
se· le pedía ·a· un de1erminado joven que buscara la prenda, y ·tnientras, el resto
armaba un gran ;uido· con sus· manos sobre el cuero grande_ que confundía
a ,quien buscaba el caite; Si éste no lo encontraba', los que _ estaba_n 9 su espalda,
se encargaban de darle golpe·s precisamente con ef· caite. El otro iuego se co
nocía con el nombre de culebra y consistía en hacer una cadena humana en
_ la:zados por la cintura. El primero de la cadena llevaba·- en la boca un tizón

. encendido con el que .trataba de tocar al último de la cola . .Y ·los movimientos
q1,1e de esta batalla resultaban, causaban risas entré ellos ·y la concurrencia.
·Cuando lograba tocarlo, ·se consideraba "picado" de culebra y ·ambos jugado
·res, los de los extremos de la cadena, eran reemplazadós ·por otros;· El de lo 
:cola- lle\ioba la peor _ parte ya que terminaba quemodo; .-.... ··· ·, :
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. Durante las "velc:is de ángeles" tarnbi_én se acostúrnbrciba. jugar una 
·broma a los inexpertos·, que consistía en ponerle un embudo-· en la · pcirte de
lantera y central de la cintura por dentro de las prendas de vestir y se le ped(a 
a ese sujeto que tratara de adherirse una moneda en la frente. Este, para .lo
grarlo, alzaba su cabeza y al hacerlo otro estaba listo y vaciaba agua en ·et 
embudo. Las consecuencias son obvias.-

Bailes 

. - -

Durante muchos años, en el Cantón sólo. se bailó el punto y la cumbia, 
que introdujeron los chfricanos. 

Los indios de Boruca son los únicos que han conservado·- la 'tradición 
de bailes, ·o danzas autóctonas. Ellos tienen danzas secretas, y dos de carácte.r 
público que son la de los Negritos y la de los Diablitos. La primera se celebra 
el 8 de diciembre. Un consejo. escoge. 3 ó .4 hombres,. qúienes repr�sentarán a 
los negritos. Estos se _pintan la cara con tizne o lodo y se adornan con piel-.de 
jaguar o de otro animal de la selva. Los tambores, chirimías y maracas acon:,
pañan la alegre rnascarac�, que danza alrededor de la gente, haciendo diver� 
sas travesuras. Van de casa_ én casa y en cada una les dan. chicha.· 

La segunda se celebra el 31 de diciembre, el primero y er' dos· de en��P 
de cada año. En ella un personaje. con máscara de toro y otros atavíos, confeccio
nados por ellos mismos y que representa a los españoles, danza junto· con ot_ros 
con diversas y vistosas máscaras que ·simbolizan a los indios y se les dice 
"diablitos". También danzan de rancho en rancho durante el día y la nqche. �n 
cada hogar les dan comida y suficiente chicha. 

Por considerarlo de gran interés transc'ribo ·textualmente una narración 
de don Espíritu Santo Maroto, ei patriarca de -Boruca, sobre la fiesta de los 
"diablitos". Actualmente se solicita al· Congreso el benerneritazgo para don 
Espíritu, por su destacada labor en pro de su raza. De ll.evarse a cabo esta dis
tinción, rendiría homenaje el Primer Poder de la República a todos los indígenas 
que corno el señor. Maroto,. viven- orgullosos de S\J pasado .Y trabajan_ en b!;!.· 
neficio de sus comunidades. 1 _. 

· • 

Dijo don Espíritu de la fiesta de los "diablitos": 

. . "_En representación del .triur:,fo y de la _guerra, er,t�e .. e�pqñ_qles e in
dios quedó la celebración del juego· que· se . ha acostur:nbrado y exi!;te 
cada treinta y uno de diciembre, primero y dos de enero de cada :año, 
entre veinticinco o treinta jugadores o disfraces llamados _ los ·diablitos 
y el toro. · · · · · 

· - Los diablitos son hombres qu�. se-disfrazan con -�estido:s de sa_cos
de gangoche, tapándose las caras .con máscaras _ de madera. Cada ju
gador o diablito tiene que tener. un caracol del mar o un· cuern'o de res. 
Estos s.uenan el 31 de .diciembre a las 8 _de. la noche en representaciqn 
que va a seguir la guerra, ahora del toro y_ de los ·diablifos. A esas· ho� 
ras tienen que reunirse todos los jugadores _ en representación de _ lc,,s 
indios que peleapcm; y el treinta y uno de diciembre, a_ l_as 8 de la _ma-

. ñana, ya sale el toro en representación de . los españoles. 

Est� toro es hech� por · los ¡nisnios jugadores de -u11a· madera e�
. pedal, .muy bien ,amarrado y ·preparado; 1.uego se le coloca_ la -cara, 
que está fabricada por un artesano ·indio .de. ·Boruca. 

· Se· citan tres hombres que ·sean muy _ c.;o_rl')petentes · para dar los
golpes a los jugadores: uno para el 31, otro para el primero de ener.o y 
el último para el dos de enero. Ese- día,_ en vista de _que el: toro ya· sé·da 
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por vencido, éstos disponen a matarlo a las 8 de la noche, el 2 dé 
enero. En este acto hay una gran fiesta por la muerte del toro,_ que re
presenta que el español perdió su guerra. Los diablitos representan a 
l_os indios que ganaron su batalla. El toro muere y el indio vive. Des-

. pués de muerto el toro, se hace una gran hoguera de fuego para term·i: 
· narlo en ceniza, y en celebración del triunfo se sigue el baile toda la
noche del 2 de enero y par.te del 3. · · · 

Durante los tres días de dicha fiesta, se dan 9 vueltas a todo el 
pueblo Ó sean· nueve visitas a cada casa. En cada ·casa- hay suficiente 
chicha para los jugadores, andando los tres días acompañad.os por una 
flauta y un tambor. Estos dos hombres se citan únicamente para desem� 
peñar el cargo de la música. En todas. las casas hay tamales. Los _juga
dores para hacer fiesta andan el día primero dé ener_o a las doce de la 
noche, de casa en casa, viendo a los que están· dormidos a· esas horas. 
Entran en las casas y agarran _ta.males para regalarles a los visitantes
del pueblo. Estas fiestas de los diablitos están acondicionadas con las 
fuerzas de policías hace 50 arios. Así ningún particular tiene derecho 
de perjudicar o molestar a los diablitos. A�imismo, ningún jugador tiene 
derecho de meterse en· "reuniones o bailes de particulares. De lo con
trario por ambas partes son· sancionados como desobedientes. Para los 
jugadores se nombran desde el 31 de diciémbrn dos guardias que van 
vigilando atrás de toda la partida. Estos lós llaman arrieros. El particu
lar que trata de molestar lo enlqzan con un mecate para darle el castigo 
de cuatro o seis iatigazos por' orden del diablo mayor. Y el jugador 
que. trate de qüedarse entré p·articulares�: se ·_tráe 'a punta de cintarazos 
con una coyunda de piel de danta, y es mal sin remedio. Tienen que 
andar dos jugadores mayores. Son los que· mandan y tienen orden de 

policías". (112) · · 

l.•, 

5. Vestido
,'. 

Solamente algunos naturales: ·de -Boruca visten . uti traje conocido como 
"manta", que consiste en una blusa holgada que· cae- hasta las caderas. La 
falda que llega casi a los tobillos es una pieza rectangular que se arrolla alre
dedor de la cintura. Las telas de· estos trajes son confeccionadas por las ancia
nas de Boruca. El resto de la población viste corrientemente. Las mujeres chiri
canas usaron durante mucho tiempo sombreros por lo general de paja, aún en 
las labores hogarerias. 

6. Fray Margil y la Mano de Tigre.

· No puedo dejar de mencioriar la 'tradición
. 

de c�mo quedó estampada 
la huella de un tigre en una piedra situada. cerca de. "Bq_ruca, en el lugar cono-
ci�o precisamente con el :iombre·d� Mano de Tigre: 

- Cua�do �I finaÍi;�, e·Í siglo XVII; lo� franciscano/recoleto� fray Antonio
.Margil de Jesús y fray Gaspar López visitaron Boruca,. para de allí dirigirse á
Terbi en Tala manca, sucedió que · la mula . que · llevaban para cargar l_os bqsfr
mentos, fue muerta y medio devorada por un tigre. (113) Conocido el incidente, 
fray Antonio· mand_ó a unos indios a buscar ·y traer el tigre, pero como éstos 
tuvieron .miedo, el propio fraile fue en su bú_squeda y al encontrarlo. le r_ecriminó
su conducta,· agregando que debía: llevar la carga· hast_a Térbi; El tigre mansa
·niente subió sus patas delant·era.s en· una piedra, para que el fraile- le pusiera
fo jáquima y llevó la ca·rga· hasta Terbi. · 

·: · · 
' . . . . . - ,, 

. ._ . . . 
· '·Desde entonces, quedó la huella dé la mano del. tigre en aquella piedra,

como señal del milagro.· ' · · . '._ . . 
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7. Tito Chiricano

, Vive hoy en Buenos Aires, un personaje de ascenderida· chiricana lla
mado Narciso Espinosa Y- conocido como "Tito Chiricano", que heredó de su 
padre la ·cualidad de componer décimas o versos con gran fluidez. Ha escrito 
sobre las inundaciones o cambios de curso del río Ceibo, la construcción del 
puente sobre el río Brujo, el impacto que causaron las primeras recolas que 
llegaron a Buenos Aires, la muerte de Kennedy, etc. 

Creo inter�sante reco'pilar )oda la producción de "Tito Chiricano", to
das esas piezas vivas, que no son más que jirones del modo de ser de Buenos 
Aires, ya que, en su mayoría pintan los acontecimientos .más notables no sólo 
del pueblo, sino de todo el Cantón, y que si se conservan serán interesantes pá
ginas de la historia del mismo. Como ejeniplo transcribimos i.Jno de sus versos 
dedicados al río Ceibo. 

"AL RIO CEIBO 
r 

Al río Ceibo con sus aguas 
lo' tienen que respetar 
porque se llama la tranca 
del que lo quiera cruzar. 

11 

A las mujeres· les quita !'naguas'.'.· 
y· a los hombres pantalones 

. y es lleno de admiraciones 
el río Ceibo con sus aguas. 

m 

También tengo que contar 
lo que sucedió en el año, 
hubieron terribles daños· 
perjuicios y accidentes 
se perdieron varios puentes 
terrenos y platanales 
se perdieron varios caudales 
que eran de gran valor 
y el pueblo tenía temor 
que se perdiera todo el Bajo, . .. 
porque habían varios trabajos 
que estaban sin cosechar 
y al río Ceibo co.n sus aguas _ 
lo tienen que respetar". 

: 1 .  "; 

Ha quedado manifiesto cómo el elemento chiricano dio innumerables 
aportes al costumbrismo bonaerense. Muchos de sus hábitos ·se· inéorporarc>n 
a la forma de ser de los nacientes pueblos de Volcán y Buenos Aires, más ade
lante de Pofrero Grande y por último_ de tod� el Cantón. 

IV. FIGURAS RELEVANTES DEL PROGRESO CANTONAL
Muchas personas han colaborado en el progres�· cantonal. _Mae�trQs, 

profesores, diputados, jefes políticos, regidores y muchos _vecinos ·en ,ger:ier:c;il, 
cuya labor en algunos casos, ha pasado inadvertida. Merecen. se ,les .. dedii:a.rc:;i 
unas cuantas líneas, sin embargo, ello no es posible por la brevedad de estos 
apuntes. Hemos creído justo citar a dos elementos· que· en nuestra opinión han 
adquirido un sitio importante por sv labor en beneficio de Buenos Aires: Pedro 
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Calderón, fundador del pueblo hoy ciudad cabecera del cantón y Rafael Angel 
Garita, fiel centinela de la salud de toda la región, cuando ésta más lo nece
sitaba. 

1. Pedro Calderón: Fundador de Buenos Aires

Pedro Calderón fue el primero que, con indecibles dificultades, consi
guió abrir un camino de he.rradura, que comunicó Cartago con los pueblos de 
Térraba y Boruca y que, conforme avanzaba en su empresa, daba nombre a 
los ríos, designación que luego se generalizó a los conglomerados que surgieron 
junto a aquéllos como ocurrió con Peñas Blancas, Cajón, San Pedro, La Unión, 
Convento, Sonador, Volcán, Angel, Cañas, Achiote, Ceibo, Platanares y más im
portante es el hecho de haber fundado él mismo en Hato Viejo un pequeño 
pueblo que bautizó con el sugestivo nombre de Buenos Aires. 

La documentación oficial y la particular de la época es categórica al 
señalar a Pedro Calderón como el " ... fundador de la pequeña colonia de 
Buenos Aires ... " (114) y al indicar que fue él quien hizo la escogencia del sitio 
para _el nuevo poblado. 

Desconocemos dónde nació Calderón; sólo hemos podido saber que 
cuando realizó la hazaña de abrir el camino a Térraba y Boruca, se decía ve
cino de San Ramón y muy conocido por los habitantes de Santa María de Dota. 

Sus ·primeros años y juventud los pasaría como un niño y un muchacho 
común y corriente. Asistiría a la escuela y la destreza que adquirió en la escri
tura lo demuestra un recibo que hizo de su puño y letra que se conserva en 
el Archivo Nacionai. 

En la plenitud de su vida fue un homl:ire de regular estatura, blanco, 
buen mozo y con barba y bigote bien cuidados. En sus últimos años inspiraba 
gran respeto al lucir su larga y patriarcal barba y solía vestir con camisa y 
pantalón de mezclilla awl. 

Tendría un espíritu religioso arraigado y profundo que plasmó en sus 
gestiones para la creación de una iglesia en Buenos Aires, bajo la protección de 
San Pedro, lo que consiguió ayudado por sus vecinos. Estaría dotado de gran 
perseverancia, de io contrario no nos explicamos cómo soportó tantos sinsa
bores en .!a apertura del camino. En una ocasión en el referido trábajo, cuando 
Juan López desfallecía de sed, le dijo Calderón con resignación: "Ten paciencia 
Juan, después ·de una escasez viene una abundancia. Dios cuida de todas sus 
criaturas ... " (115) y poco después encontraron suficiente agua para calmarla. 
Desde Buenos Aires o desde Ujarrás donde vivió, solía hacer visitas periódicas 
a los pueblos de Boruca y Térraba y su trato amable y sencillo le permitió gran
jearse la amistad y cariño de sus habitantes. Nos permitimos citar el culto 
patriarca de Térraba don Juan Navas, quien nos narró esta última cualidad de 
Calderón, llegada a sus oídos de labios de su madre y de su padre, que dis
frutaban de su sincera amistad y a quienes iba a ver frecuentemente. Este hecho 
nos pone al · descubierto que el fundador de Buenos Aires era comunicativo 
y sincero. Su férrea voluntad, unida a su constante paciencia y a su demostrad_o 
valor, fueron las cualidades que le permitieron coronar sus anhelos de adulto: 

. la apertura de la vereda a Térraba y Boruca y su asiento en Buenos Aires. Aven
turarse a través de selvas vírgenes, luchando contra la inclemencia del clima, lo 
escarpado de la topografía, la sed, el hambre y enfermedades es digno de elo
gio, y escoger un sitio enmarcado por pequeñas y grandes sabanas y sólo 
abrigado por temblorosos bosquecillos, para establecer su hogar, retirado de 
conglomerados humanos, expuesto a mil privaciones y calamidades, es aún 
más elogioso y nos demuestra el arrojo de Pedro Calderón, de sus compañeros, 
y de los que le imitaron du1ante 1870 y 1871, que hicieron posible la existencia 
de Buenos Aires. 

133 



l •h .. � • 

:�· � 1.1 
,.! .• I 
q ,. •• ' 

'" 
� � ""t ' 

;.:i��
!: ::�::1
}/�:;: 

J .,�oc1,� 

...

:,.
·1 

... . . ··· 

', 

·¡

LETRA Y AUTOGRAFO DE PEDRO CAlDERON 111 

:.:�; : • 1 ,:· •• 

l'I A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Fomento 57, f. 5. V�ose lo tronscripci6n en el Anexo No. 2. 
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Pedro Calderón llegó a las cabeceras del río General entre 1850 y i 855,
y desde el cerro Buena Vista contel"!'lpló las llanuras del sureste y no descansó 
hasta· alcanzarlas. Una vez logrado este primer paso por medio del camino, se 
estableció en Hato. Viejo, · al que dio el nombre de Buenos Aires por las brisas 
que refrescan el" valiecillo, especialmente en la estación seca; despué·s se retiró 
a Ujarrás, en donde desde su arribo a esa región, había establecido cría de 
ganado vacuno, caballar y mulcir. ·Este· ganado, con especialidad el primero, 
creció 'libre e� las -sabanas .de Ujarrás y se convirtió luego en. salvaje. 

Hacia 1880, Calderón era él Alcalde de Buenos Aires, pero su labor se 
vio obstaculizada por la falta de límites, lo que no le permitió señalar su ·  juris� 
dicción: En 1884, defendió los ·derechos de los habitantes del lugar, que se 
vieron amenazados· por la posibilidad de perder sus· posesiones en manos de 
unos denunciantes de tierras.: En· esa oportunidad, fungiendo como urio de· los 
principales 

.
vecinos de Buenos Aires, elevó su proiesta ante el Vicario General

y Gobernador de lü Diócesis, para que éste lo hiciera ante la autoridad res
pectiya. 

. . . Pedr� Caldc,ión · l�gró amasar una fort�na cónsisterite ·en. ganado· y_ se 
afirma que enterró antes de morir,, todos sus ·valores,. como efa la· é:ostumbr"e' 
por enton·�es> Estos consistían en 60 platillos de oro de diferentes· tamaños que 
sacó de huacas en el cerro· Calderón, ·situcidó entre Salitré y Caba'g�a, 14 libras 
de oro que obtuvo de una tumba en el cerro Córdoba, dond1ftrábajó dirigiendo 
una cuadrilla de huaqueros, peones de la herma11a de un sacerdote de apellido 
Córdoba, que quiso explotar el entierro indígena.- · · · · ·· 

·. ·:. fo ·una. ocasión �cuenta_ doñá .Ciprianq · Bei_ta _de �avas,ihija._del se
g·undo 'mcifriinonio · de -Aquilino · Beita, yerno de- Calderón-, que viviendo_ éste
en Ujarrás, fue visitada_,su ·casa por tres hombres de color, quienes maltrataron 
a··· su.hija.Micaela, la.cual,estaba· en s.ú hogar en compañía de un-menor,.para 
que. les. dijera dónde ' 

escondía su padre el dinero.- y no. obstante el cruel- rrial_-
trato,. ella no reveló la ver.dád. . · _...,  ; ·, . · · · · · · 

. Otra interr9gante se cibre en la vid.a de cáidé6n en cua�to a··s·ú ·ascen
dencia y ni siquiera el nombre de sus padres ha llegado ci nuestrós días. 

. . 

Calderón fundó. �u hogar con Francisca· Estm�d, d� · la qu� t�vo, cinco 
hijos, que fueron: Sa_ra, quien casó con Juan· López, colaborador y socio de, 
Calderón· en la apertura del.· carilino. Micaela, con Aquilino .Beita; .Rafaelá, cc;,n· 
Manuel Granados; Anitd, con' José Est_rac;:la; y María, que :murió soltera ... El ma� 
trimonio lópez-Caiderón ,tuvo por hijos a Mariana, Marcelo, Sara, ·Miguel, ,María, 
Florinda y Juan que casó con·Mada Ureña. Del hogar Beita-Calderón ·nació ·pe_-
�r_o Eligio; quien· murió en 1972. , · 

.

. La. pareja
. 

Gra.nadó��Cald��ón procreó a Gabriel, Franc_i�co y. Córnelia.
Y del enlace de Anita con José no hubo descendencia. 

El pueblo de Buenos Aires está en deuda con Pedro ·cálder�n. 

Describir .la figura pe .. un personaje de esta índole con_ �ellas palabras, 
f10 compensa los desvelos y sufrimientos que padeció en la forja de su ideal. 
De: e�e ideal: del que ta,n ·estrecha_ment� formamos pa_rte,. porque se c�ncreté> 
en la formación de. un pueblo que llegó ·a ser con. el correr de los años nuestra
acogedora .:una: Buenos Aires por el contrario le hará justicia y . su memoria' 
perdurará en el corazón de todos. los bonaerenses, si se de_clara benefa_ctor del 
lugarí o si · su rioinbré .. se· le,,da al parque, q a una calle, o a una. escuela, .o a 
un salón del nuevo Palació Municipal. - . . · · . ' · · ·. ,, · 

', � . 

. 
. 

. . _ .. · -Creo -Óp-�fi:u.no, y jusi:� anotar aquí a las pe"rsonas. que -fueron copartí�·
cipes de_ Calderón e,n la �undación de Buenos Ai_res. · · · 
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. ... Al �ño. sigui�nte de· hab�r�e a_fincádo ca'lde_rón :en Hcit� Viejo, Íe. s_ig.uió 
Patr!cio Granados Alfarn con su esposa Ramona _ Morige, y los hijos,· Manuel1 

Melquiades, Lupario y Eugenio. Don Patricio murió a los .. dos años· de · haber 
llegado y tanto él e.orno sus hijos colaboraron activamente en el establecimiento 
del pueblo. · ·· · · · 

. Otro pionero, Patricio Vargas Valverde, co¡_tarricense ,que . muy·. jove; 
se radicó erí Chiriquí, donde· casó con Jacoba Guerra. Esta .pareja llegó a Búenos 
Aires con sus hijos: Valentín José, Juana,. María Leonor,. Rita, José Angel, Pas-
'.or, Josefo, Bárbara, Rosario, Dc:iniel y Manuel. 

. Pueden señalarse entre las primeras familia� que arribar�n al Hato: 
Viejo a Joaquín Jiménez y -Joaquina Núñez con sus hijos, Fructuoso, casado con. 
Rafaela Leitón. y solteros: Cristóbal, Fabiá11 y Maura, quien casó con un señor 
Beita, panameño. Dos·.hijos del hogar Jiménez Núñez quedaron en Carrago. . 

También ·merecen citarse las familias Ureña 'con sus hijos: Zacarías,. In�· 
dalecio, Ezequiel, Adelina quien casó con un señor Arauz, y Julia; Francisco· ·Mora", 
P�dro Sánchez, Vicente Venegas Quirós .y su esposa María Cerdas; Matilde Ma
radiaga y su esposa Angela Villanueva, José María Bermúdez Fallas y su es
posa Espíritu. Brenes. Además lleg_aron, entre los ·primeros Rafael Eliz6rido y· su 
esposa Josefa Garro y Jos_é Figueroa_ Rucabado. qúe .. casó. con Felícita Vjdal; 
natural de Térraba; · · .. - , · · .. ..

2. Rafael Angel Garita Montero
'. ·- � 

Na�ió ,i,fn San José en 1881, en el hogar de Juan ·Garita y Eulalia Man• 
tero. Su primer cargo público· importante lo desempeñó en Escazú. Allí colaboró<' 
junto con· los vecinos, en el· exterminio· de los chapulines, ·que asolaban la ágri-. 
cultura. Posteriormente se le nombró· Jefe Polftico en San .. Morcos de Tarrazú. 
Desde 1919 sé trasiadó a Buenos· Aires, y allí vivió hasta 1954, excepto durante 
un año entre 1949 y 1950, que estuvo en San José .atendiendo una ·pequeña· 
pulpe_ría. Murió en esta última. ciudad en 1954, de 73 años.. . . . . . . . . .. 

Poseía voz de baríto"no y solí�- canta·r 'en- .s.u · ¡'uventud ·e -info_rmal_mente
con Melico Salazar, al qu,e siempre profesó gran afecto. Fue un ·político activo: 
tuvo alguna participación erí el ·levantamiento· ·confra .er gobierrfo. de· los her
manos. Tinoco·y· por tal motivo estuvo preso. durante mes y medio en ·San José. 
Fué_ contrario a )a política de don · Ricardo Jiménez, y alguna vez·mantuvo po.
lémicas con· él. Durante la· primera administración de. Téodoro Picado, fue lla� 
mado. a tjue ocupara un e.argo como Asesor Ejecutivo, que no aceptó porque 
opinó qúe podía hacer más . por la patria quedándose allá, sirviendo en aquel 
alejado pueblo, que en su ocasional puesto de asesor; Muchos sinsabores le 
deparó .lp p9lítica y en determi_nado momento, .sintió sobre _sí el despr�cio del
pueblo que tanto quiso.. .: . ; 

.. 
En _Bue.nos Aires, se dedicó a la agricultura sin abandonarla durante los

períodos en que tuvo cargos públicos. 
· · · · 

. ,SirvÍó-�omÓ Jefe Político en variás ocasiones y Secretario Miinicip·al otras 
fanfas y Administrador de .Carteos. Su. cualidad de gran orador; le _-pefrmitió 
estar a la cabeza de cualqüier acto importante en el púeblo; como el recibiJ
miento· �e personalidades destacadas o en _ celebraciones _·p·r.opias- de ·la villa, 

·- . 
. . ::i 

Su labor encomiable ·en Buenos Aires, además de ser el consejero de 
los vecinos ·y· autondades locales, fue el· haber contribuido ·ar- bienestar: de ·-la' 
población al colaborar en el aspecto sanitario, .y s'alvar· de Jas. ,gi:mas de ,la 
muerte a más de un vecino que a sus puertas llegó en busca de curación para 
sus ·enfermedades: ·la misma Municipalidad dijo en 1931 :. '·'. '.:; hay ·''e'n . el lugar 
persona que aunque sin título alguno, durante muchos· años-;hd -�leriado :gra-
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tuitamente y sin explotación personal de su empirismo, la"s funciones de médico 
con. satisfactorios resultados y quien voluntariamente ofrece continuar su labor 
como una obra filantrópica ... ". (11º) 

. Don Rafael Angel Garita, desde muy joven había gustado de la medicina. 
Péro fue en Buenos Aires, donde con ahínco se dedicó a la práctica de la misma, 
la que resultó cien por ciento acertada. Cuando la dolencia era grave, lo des
tacaba, para que ei paciente visitara un hospital. Atendía casos tanto de res
fríos, como de parasitología, de paludismo como de anemia, a individuos con 
erupciones de la piel como a mujeres parturientas. Poseía y leía constantemente
revistas y libros sobre el tema.- ·· · · · · 

Para concluir el breve comentario- sobre este benefactor de Buenos Ai
res, transcribiré lo que un grupo de vecinos del cant{>n, manifestó en. 1940, 
cuando solicitaron al Gobierno nombrc;ira aquél como Jefe Político. Dijeron. en
tonces refiriéndose al señor Garita: " ... puesto al servicio de nuestros intereses 
comunales, de nuestra organización social, política y econó.mica, todo· su caudal 
de energías, todo su intelecto, su corazón. H�mos comprobado hasta lo. último 
su generosidad y su indulgencia y creemos visto ª· la vez fri.Jctifica·r eri su. re
dedor el orden, la moralidad administrativa, el respeto -a las leyes y el progreso 
de la vida y los negocios locales ..• '.' .(11'1,).
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¡111¡ Stone, Doris, 1949, p. 1 O. 

NOTAS AL CAPITULO VII 

¡n2¡ . ·constenla Umaña, Adolfo,. 1977, pp. 152- i 54. 
·¡11a¡ Férnández Guardia, Ricardo;:1967, p. 113. 

(114) A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Copweso 922°9, f. 3. 

(115) Ureña, Emigd)o, 1941, p. 495: 
(116) Archivo Municipal de Buenos Aires, años 1929-1·932, p. 231. 

¡111¡ A.N., D.D., S.F.A. y P.E., Gobernación 9993 (exp. 315), f. 17. 
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CAPITULO VIII

PERSPECTIVAS FUTURAS

No hay dudo de que el Cantón de Buenos Aires avanzo lentamente ha
cia el progreso. Eso lentitud se debe especialmente, como lo he anotado en
páginas anteriores, a la falta de vías de comunicación apropiadas, que per
mitan a todos .los habitantes sacar sus productos a los diferentes mercados.

En lo que a la ciudad de Buenos Aires se refiere, si bien es cierto que
una Carretera Interamericaná no debe pasar por zonas urbanas, conviene co
locar sobre la misma, en las proximidades de la Flor de la Sabana, carteles que
inviten al transeúnte a desviarse hacia el centro dohde se le ofrecerá alguna
atracción como venta de comidas, soda, frutas, productos en general de la zona
y artículos manufacturados en el Cantón.

Las numerosas y extensas sabanas,, no han sido suficientemente apro
vechados, opino que por falta de asesoramiento de las instituciones del Estado
capacitadas para hacerlo. La industria de la piño es prómetedora en esté
sentido. '

Estoy segura que cuando la generación que hoy recibe instrucción en
las dulas del Instituto de Capacitación Técnica, termine sus estudios y se pro
yecte d los diferentes comunidades, nuestro Cantón cambiará. Veremos por
doquier Id prolongación de aquéllos a través de numerosos hatos, de cultivos
de frutales, hortalizas y productos dgrícolos. La fierra será rhás generosa por
que se .tratará con los mejores métodos y técnicas.

Funciona en la ciudad cabecera una Agencia. del Banco Nocional de
Costa Rica, donde se hacen y resuelven todas las solicitudes de préstamos. Pdi
lo genérol, los renglones para pequeña industria, vivienda,o pecuaria en ge-,
néral, se agotan porque los absorbe Pérez Zeledón. Es ttecesorio hacer las
gestiones pqrq que ésa Coja Auxiliar se convierta en Sucursal y que pueda brin
dar más beneficio. . , ri - j

Buenos Aires en estos momentos es el primer productor de carne del
sureste del país; sin embargo, la plaza de ganado hubo de cerrorsé porque al
principió pocos, y luego menos ganaderos llegaban a la ciudad a realizar su
venta. Se dirigían a San Isidro, centro comercial más importante de Ja región
que ofrece toda clase de servicios o bien se traen directamente al Matadero de
la Cooperativa Montecillos en Alojuela. . .v

El Cantón de Buenos Aires junto con el de Pérez Zeledón, fueron los
primeros objeto de un estudio por parte del IFAM, y del que resultó un pro
grama serio y amplio que se ha llamado Proyecto de Desarrollo del yalle de
El General. El plan se expresó en las siguientes publicaciones: a) Característicos
de-la región y. Programa Regional de Desarrollo; b) Estudio de Producción y
Mercado Agrícola; c) Resultados de la Encuesta Sociológica; d) Programa, de
Desarrollo Agropecuario; e) Estudios sobre, terminal de buses; y f) Atlas Re
gional. El proyecto que estaría finalizado en 1988 incluye la determinación, en:
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cuanto a Buenos Aires se refiere, de la zona más adecuada para el desarrollo 
comercial, en la que debe localizarse la terminal de buses y el mercado; de un 
sector cívico que se situará alrededor del parque y en el que se construirá una 
Casa Comunal; un centro de esparcimiento en el área adyacente a la Quebrada 
Pueblo y donde estará el redondel; zonas residenciales; sector de usos mixtos; 
comerciales, residenciales y de pequeña industria que estará cercano al aero
puerto; una zona suburbana con lotes más o menos de una manzana, entre la 
ciudad y la Interamericano, para evitar la aglomeración de familias cerca de la 
carretera. Se propone un plan vial que señale las vías radiales, principales, 
primarias, secundarias y terciarias y el asfaltado de algunas de ellas. Además 
se aconsejaba la reserva de terrenos próximos al malogrado parque de fútbol, 
en El Alto para construir un polideportivo, que incluiría canchas de basquetbol, 
volibol, beisbol, graderías, etc .. Se aconse�a en el. plan establecer en los sectores 
residenciales situados en el área central y el otro en El Alto, núcleos educativos 
con q>legio, escuela y áreas verdes. Este_ proyecto fue aprobado ·en cabildo 
abierto en 1973 y para su consecución se dijo era necesario la cooperqción de 
todos los vecinos y moradores. 

· 
· · · · · · · 

En mi opinión la comunidad en general, de t9da la zona ·debe respon
der al interés. que la Municipalidad ha puesto en su- ej�cución, debe dar su 
más firme apoyo al gobierno local y, ayudarle· a lograr sus metas. Los prob!e� 
mas del cantón, no son sólo problemas d_e la Mu_nicipalidad, son problema� 
que nos atañen a todos por igual; por .tanto, estamos obligados· a. aunar·.ess 
fuerzos en beneficio del cantón, es decir, en beneficio de nosotros mismos.··.. . . .· . ,, . .  ' ' 

El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, tiene · entre otros .un -fa� 
moso proyecto hidroeléctrico llamado Boruca. Este, que se perf¡la como el 
más. importante en su género en todo Centro América, se realizaría en el· Cantón 
de Buenos Aires. Para el mismo se han realizado. los estudios geológicos, .socio
lógicos, etc. y se está en la etapa de diseño. Falta lo más importante,·· ene<;>!"�
trar el contenido económico necesario para tal obra. · · · · 

. Se estima que la generación de 16- plan·t� · ·fluctuaria entre 550.000 y 
600.000 kilovatios, capaz de prestar servicio a toda la zona sureste del país: 
Para este proyecto se calcula ·que la presa abarcará un .9rea aproximadc(d� 
200 kUómetros cuadrados, que incluye en su mayoría, la.zona del mismo· cañón 
del río y una parte de tierras fértiles, hoy día en producción; Los puebló:ide 
Pptrero Grande, Pilas, Guadalupe, Paso Real, Brujo,· Cajón y otros caseríos me
nores, serían parte del gran lago artificial, lo mismo que un tramo de 40 kiló
metros de la Interamericano. No obstante, la gran_diosidad del proyecto _ es tal; 
que justifica los estudios de desviación y la construcción del tramo de la ;lnter.; 
americana, !o. mismo que la reubicación plan.ificada-- científicamente - de '. lo� 
pueblos que resul1en afectados por la inundación .. Esta última programación 
se hará en conjunto con las instituciones del Estado tales com_o' el INVlJ,: lfAM� 
etc. 

El desvío . de la Interamericano se hará hacia el este buscando la ca
rretera Costanera, es decir, se alejará de nuestro cantc;m. Y si así van a q·ueda'r 
las cosas, Buenos Aires se sumirá en el anonimato durante muchos añc,s· ·más .. 
Será necesario para que esto último no suceda, que el Estado o el ICE -hagan 
una carretera de unión entre el Valle de. El General y los· cantones de Coto· 
Brus y Corred.ores para que pase por Buenos Aires, para que la corríuhicadóii 
obligada de aquéllos sea por éste último. En mi criterio, ·si no se-construye esta 
segunda vía no recibiremos las utilidades soñadas _ con la obra. ¿Traerá enton� 
ces el proyecto Boruca, para el Cantón de Buenos A\res, todos Jos beneficios 
que esperamos sus vecinos? · · 

: . Permítame. cerrar estos ·apuntes cc:>n palabr�s del 'Lic .. Pedro Pérez Ze� 
ledón; dirigid�s al Buenos Aires de entonces, el de prindpiós ¡:!el presente siglo; 
pero que continúan con tanta actualidad, que h:oy .podemos_ repetir ocn .el: 

• . . . • • . ! ' 
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Buenos Aires ... a cuyo derredor por don gracioso de la naturaleza se destacan 
inmensas praderas que hacen de la región una provincia ganadera por exce
lencia, es un edén amurallado impenetrable cuya c olosal riqueza seguirá per
diéndose por siglos hasta que los poderes públicos despierten de su letargo y 
se muevan a poner fin al lamentable abandono en que yace aquel trozo del 
territorio ... " . (118) 

NOTAS AL CAPITULO VIII 

¡ns¡ A.N., D.D., S:P.L., P.J. y T.S.'E., Congreso 1 0260, 3 fs. 
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ANEXO No. 1 

DESCRIPCION DE LAS ARMAS DE BUENOS AIRES 

Descripción heráldica: 
• ,

Blasón ·de la ciudad de Buenos Aires y del cantón de su nombre. 
Escudo partido y medio cortado: 

__ En el primer cuartel: en campo de plata un· árbol; en esmalte de· sinople 
la copa y el suelo y· cqlor natura_! el resto. 

En el segundo cuartel: en campo de azur, dos llaves de plata cruzadas 
en aspa. 

En el tercer cuartel: en campo de gules, una figura indígena de oro. 

Filiera general de violado. 
. . . � . 

Timbre: Corona mural de oro. 

. Sostenes: una 'palma de sinople a diestra y una espiga de arroz··a· siniés� 
tra, tallados de s'able, hojaáos· y frutado al natu"ral el último, sus cabos pasados 
en sotuer debajo del escudo y li�ados ·de gules._ · · · 

Divisas: 
1) Primer volante colocado encima del Timbre, de ·plata con las pala

bras BUENOS AIRES en letras romanas de sable. 

. 2) · Otro volante cólocado debajo del escudo, de gules y en cifras ará-
bicas de sable la fecha 1940. 

Un tercer volante colocado debajo del segundo, de oro con las pala
bras CONCEJO MUNICIPAL, en letras romanas de sable. 

Explicación: 

Significado del Escudo de Armas de Buenos Aires, de sus esmaltes,. es 
decir, sus colores y sus metales (oro y plata). 

Escudo partido y medio cortado en tres cuarteles,. uno total ·a diestra· y
dos a la siniestra. · · · · 

-En el primer .cuartel, sobre fondo de .plata· un árbol en medio. de in
mensas sabanas, representadas por esmalte sinople (verde), emblema de es
peranza, libertad y abundancia. Obedece a que los prime�os colonizadores que 
llegaron a finales del siglo pasado a Buenos Aires, encontraron las ·extensas 
sabanas del. Hato Viejo, como· por entonces se denominaba, interrumpi,das por 
la presencia de frondosos árboles. 

Las llaves en aspa de metal plata, atributo de pureza, colocados en el 
segundo cuartel representan a San Pedro, patrono del lugar, 

145 

. ·i, 

( 
J 

;)' 
•' 
.. ' 

,· 

:"'.' 
t 



·�
i;

, ...
..

. .

El gules (color rojo}, del tercer cuartel simboliza el valor, la intrepidez 
y coraje de los indígenas que habitaron la zona y la figura en oro, la cultura 
de aquéllos. El oro en heráldica significa riqueza, abundancia, fuerza y cons
tancia. 

Las llaves de San Pedro se colocaron en el segundo cuartel y sobre aquél 
que nos recuerda a nuestros ancestros, como símbolo del dogma y cultura que 
prevaleció después de la conquista y colonización. 

La filiera de violado, simboliza la pertenencia del cantón · de Buenos 
Aires a la provincia de Puntarenas. Se tomó el semicolor violado del Escudo 
Provincial de Puntarenas p�blicado en la' entrega "Nuestro Banco. Revista para 
los Empleados del Banco Central de Costa Rica", No. 18, mayo-diciembre de 
1968, enero-marzo de 1969, donde aparecen todos los Escudos Provinciales del 
país, los que fueron confeccionados por especialistas en la materia " . . .  confor
me a las disposiciones vigentes y a las normas de la heráldica ; : . ". 

La Corona mural representa, en el metal oro, su dignidad de Ciudad. 
Los Sostenes:. la palmera recuerda la flora del e.antón_ y. la· espiga de 

arroz los productos agrícolas de la zona. 
· · Las 'Divisas o· Lemás hablan por' ·sí .mismos y la fecha 1940, se destaca

por haber sido el año en que se fundó el cantón con el nombre de Buenos 
Aires. 

ANEXO .No. 2 

LETRA Y FIRMA DE PEDRO CALDERON 
. . 

Conte, [i.e.: conste J por el presente resibo como nosotro_s Pec;lro Calderón, Juan 
Lo pes y Pedro Valensiano emos resebido [sic] la' cantidad de dosientos quatro 
pesos 200 4 pesos, último reste;, de quenta del premio· que ofresió. el Supremo 
<3obierno, por la .::ibert.ura de la bedera [i.e. vered_a] de la Ci_udad .de .Cartago 
al pueblo de Térraba, y asiendo contar [Le. constar] que_ emos resebido [sic] 
toda la suma ofresida, firmamamos [sic] el presente resibo en San Jos.é, el día 
beinte y dos del mes de marzo del año de mil chocientos [sic] cetenta y uno. 
Por mi y por súplica del señor Juan Lopes -. 

Pedro Calderón [rubricado] 
' Pedro -Valenciano· [rubricado]' - . . . -� . 

ANEXO No. 3 (
1
) · 

. . 
CAPILLA DE BUENOS AIRES 1899 

Inventario de la Capilla, enseres, etc .de San Pedro de Buenos Aire:s 
de la Parroquia de Térraba, practicado por el Presbítero José Victoriano ·Ma
yorga al hacer·,entrega de su cargo al Señor Cura entrant'e, Pr_esb_ítero Don José 
Vicente Krantw1g. 
· 1--- ·La �apilla de madera y teja de arcilla, mide 16 varas de largo, por 6 de

ancho y 5 de alto, en buen estado, pero no suficiente o capaz para 
contener el número de fieles. 

· .2......:.. El campanario del mismo material, con dos· .campanas nuevas, pequeñas,
finas y en buen estado. . . - . . ' 

. 

3- En lc1·· capilla hay el altar mayor, único, consta de UflO me·sa de madera
. cie' cedro, nueva con una gaveta grande, uri '. ara de mármol, un cruci
fijo grande de ·metal, cua'tro cétndeleritc;is,·. de 16 ,mismo y un atril de
madera. ·

(1) · Archivo de la Curia Metropolitana. 
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20-

21-

22-
23-
24� 
25-
26-
27-

28-

Estatuas: 

Cuadros: 
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4- Cuatro manteles de lino blanco para. el .mismo altar: y .además una
pieza entera de lino pcira reponer éstos'

'. 

5- Un mis.al romano en buen estado. · · · · ·
6- Un par de vinajeras con su platito de

. 
vidrió; ·nuevas.· . ·' · -; ...

7- Un par de casullas blancas, con sus c::mexos en buen e�ta_qo_. ·.·
8- Un par de casullas rojas con sus anexos, en buen estado.
9- Una morada con sus anexos en buen estado. Y una negra ídem, idem.

1 O- Dos albas :le lino, nuevas. 
11- Dos amitos, ídem, nuevos.
12- . Dos cíngulos (o cintos) de lino, nuevos.
13- Dos purificadores de lino, nuevos.
14- Dos manutergios de algodón, nuevos.
15- Dos palias para el cáliz, en buen estado'.:·
16- Una campanilla, en buen estado.
.1_7;� ... Una cajita de madera . de cedro, .para guardar los santos· óleos;· nueva.
18- Un par de anforitas de plata, nuevas. pcirá. lós santos .óleos. ele bau.tizar.
19- Una estola doble color, (banca [sic] y morada) de· se_da pará �autii:ar�

nueva. 
20- Un cáliz con su patena, sólo la copa es de plata, nue\los, (ya consa-

grados). .. 
21- Un ciborio o copón, eón dos capillas de séda _ ,morqda,. núevos, (ya

bendito). . . ·
· 

22- Una custodia de metal fino, preciosa y ·nueva (ya bendita):
23- Un incensario de níqüel, ·nuevó. Una ·naveta V ·-cucharilla, nuevas.
24� Un armario de madera de cedro nuevo, para la .sacr,istía ... · 
25- Un �onfesionario · de cedro, nuevo.
26- Una mesa .. p�queña para _credencia, vieja.
27- Tres frasquitos de vidrio, para guardar la reserva de los santos óleos,

a fin de evitar que se congelen ·o corrompan.· 
28- Dos corporales de lino nuevos.

Imágenes de Santos:

Estatuas: 

Una grande d�I Santo Patrón d� -�ste lugar, San Pedro Apóstol, de ma
dera, medio cuerpo vestido de ropa, mide metro y ·medio de alto: tiene una cruz 
grande de madera, pintada de negro,. una· capa, una túnica y cinto, nuevos. 

Una ¡5equeñita, · del mismo ·scinto� toda de madera· viejita: ·mide 42 cen-
tímetros de alto. Cuerpo entero. . __ . , 

Una de Nuestra Señora del Buen Camino medio cuerpo, vestido de rojo, 
tien·e .camisón; fúnicá y manto· de. seda, cinto ·de galón plateado, tor'onc;i de la
tón;·mide .ún ·metro· de dltó. ···. . · ····

Una de Jesús Nazareno, medio cuerpo vestido de ropa vieja, tiene ·su 
cruz, ºtúnica y cuerda en buen estado: mide 70 centímetros;. 

Cuadros: 

. Uno de -San Antonio de Padua con su. marco de maderci, rÍueva.--Un·o 
de San Jorge, de la misma forma. ' : '.·, 

Otro. chiquito de Nuestra Señora del Perpetuo _Socorro·. 
Finalmente un ritual en buen estado. ·. -· •,' 

La Casa Cural nueva de madera y teja de orcilla: mide 11 .Yaras .. de 
lar90, 6 de ancho.y 4.de alto. 
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Un libro de partidas de bautis.mo, nuevo. 
Otro de partidas de matrimonio, nuevo. 
Otro de partidas de defunciones, nuevo. 
Y otro de cuentas de los fondos de esta iglesia. 

Buenos Aires 

Mayo 12 de 1899. 

José V. Mayorga [rubricado] 

Testigo, Jesús Gómez [rubricado] 

José Obando [rubricado] 

Fuera de las cosas arriba mencionadas hay un fierro para marcar el ga
nado de San Pedro. 

Dos grandes. campanas. 
Una nueva tarima. 
Dos vasos plateados para óleos santos. 
Una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
Catorce cruces del vía crucis. 
Una cruz grande ante la puerta de la- iglesia. 
Un petate ,nuevo. 

Junio 29 de 1899 

José Krantwig C.M. 
José Obando [rubricado] 

José R. Fernández [ rubricado l

ANEXO No. 4 

DECRETO DE CREACION DEL CANTON DE OSA 
CON BUENOS AIRES DE CABECERA (1J'

No. 31 

El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica 

Decreta: 

Artículo ] '?-Erígense en ·cantón los distritos reunidos de Buenos Aires, 
Térraba, Boruca, El Pozo y Santo Domingo de Golfo Dulce, ·todos de la Provincia 
de Puntarenas. 

. .. . ' 

El nuevo Cantón se denominará "De Osa", le corresponderá el húmero 
39 de la Provincia mencionada, y será su cabecera la Aldea de Buenos Aires a 
la cual se ie confiere la categoría de villa. 
_ Artículo 21>-Los límites del nuevo Cantón serán los siguientes: por el 

Norte y Este los que separan la Provincia de Puntarenas··de la ·de Limón; por 
el Norte y Noroeste, los que separan las Provincias de Cartétgo y San José de 
la de Puntarenas, y el Río Naranjo cerca de Quepas, hasta su dese_mbocadura en 
el Mar; por el Sur el Océano Pacífico, y por el Sureste los que dividen la Repú
blica, en aquella región, de la de Panamá. 

(1) A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E., Congreso, 10879, Año 1914, f.f. 12 f: y v: 
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Transitorio.-EI nuevo Cantón será inaugurado el primero· de enero de 
mil novecientos quince. 

Al Poder Ejecutfvo 

Dad() en el Salón de Sesiones del Congreso: Palacio Nacional, San José, 
a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos quince. [sic]. 

Leonidas Pacheco [firmado] 
Presidente 

Adán Acosta [firmado] 
Secretario 

León Cortés [firmado] 
Secretario 

San José, veintiséis de junio de mil novecientos catorce. 

Ejecútese, 
Alfredo González [firmado] 

El SecretariÓ de Estado en el Despacho de Gobernació_n 
Juan Rafael Arias [firmado] 

ANEXO No. 5 

RELACION QUE HACE MARCELINO GARCIA FLAMENCO SOBRE EL 
ASE�JNATO DE ROGELIO FERNANDEZ GüELL Y COMPAi,;iEROS (1) 

Para la historia de Costa Rica el asesinato político del ex director de 
·"El Imparcial" y Diputado al Congreso don Rogelio Fernández Güell. Soy salva
doreño y he vivido tres años en Costa Rica dedicado. a la educación popular.
En febrero último vine a Buenos Aires del Cantón de Osa a servir la escuela de
la localidad y habíendo guardado prudente neutralidad en el país en asuntos
políticos hasta el 15 de marzo último, este día me declaré en mi calidad de
hombre honrado en [sic] enemigo franco del gobierno de los señores Tinoco
que autorizan el asesinato de don Rogelio Fernández Güell, ·Carlos Sancho, Je
remías Garbanzo, Ricardo Rivera, Salvador Jiménez y Joaquín Por"ras llana
mente y sin encono pero· con ansia de· justicia, quiero exponer por la prensa
mi protesta en la siguiente declaración que exprofesamente vengo a dar ·á
Panamá, ya que en los actuales momentos no hay quien me la reciba en Costa
Rica. Tenía orden el Jefe Político del Cantón de Osa de capturar a varios fugi
tivos revolucionarios que debían pasar por Buenos Aires y para cumplir �u
misión habíase trasladado con un reducido retén a Boca de Limón lugar estra
tégico más vecino a la frontera panameña. El 13 de marzo llega a �uenos
Aires en marcha precipitada el Agente de Policía de El General y manifiesta
que al lugar de su residencia han ingresado siete revolucionarios bii¡m arma
dos y que teniendo él que salvar su vida en peligro ha dejado en libertad a
Carlos Sancho, fugitivo que había caído en su poder con días dé anticipación
los fonaerenses [sic] entonces se preparan para la captura respectiva, que ellos
desde un principio entendieron por matanza; mandan aviso al Jefe Político
ausente y esperan. El 14 a las 7 p.m. llegó Patrocinio Araya a la cabeza de once
policías de la Segunda Sección y 20 reclutas de El General, Santa María" y ófros
lugares. Pregunta por Fernández Güell y los suyos y como se le dice que han
pasado, trata de il')útiles a los de Buenos Aires y asegura que la noche anterior
o el ·propio día han cruzado la población los revolucionarios en fuga. Expone
el cansancio de sus soldados que salieron de San José en la tarde del domingo

(1) . A.N., O.O., S.F.A
_. 

y P.E., Guerra 9983, 5 fs.
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lo Y·Se establece un deficiente serv1c10 de vigilancia con· civiles del :lugar, en
cabezados por el lurco Antonio (barra, Presidente Municipal.. Amánece- el -vier�
nes 15 sin novedad, con torpeza manifiesta se preparan comisiones de perse
cución. Yo abro mi escuela y· principio mis labores, pero no he terminado mi 
primera lección, cuando noto carreras e_n los expedicionarios. que en el desorden 
más -completo,-se di.rigen a. la vega del río Ceibo · en número de cincuenta. ¿Qué .
sucede? Fernández Güell y los suyos llegaron el día anterior- a la· vega ·referida, 

. que es un campo dividido en muchas parcelas alambradas, cruzado por una 
red de caminos que forman un laberinto, trató de avanzar esquivando el paso 
por la población y le fue imposible. Así sucedió que en la mañana del 15 des
pués. dé haber comido unas sandías, se encon_tró con unos muchachos cam
pesinos. que .. iban a su labranza. [ Testado: (armadaJ]casualizó que fueran los 
dueños de las frutas y pagándoselas don Rogelio les .preguntó si había fuerza 
armada en el· pobiado, ··a· lo· que contestaron· negativa.mente· ros .. muchachos. 
Pronto, después detuvieron los fugitivos al chiricano Santos Vásquez,. a .quien 
ofrecieron � _2_00 si lol? sacaban .a. _la frontera, Vásquez se negó so pr

.
etexto de 

ser extr"anjero y no querer meterse en líos políticqs. Confirmó la falsc;i noticia 
dada por. los jóvenes campesinos ·y los cicaudillados--por Fernández -Güell, con 
confianza criticable, se decidieron probablemente a cruzar la población a plena 
luz cuando fueron avistados por el indio Názario Vida(, que sin recomendación 
para el caso voló a dar aviso a la tropa que aún no, había salido en comisiones. 
Este· indio motivó las carreras q�e .inte/rumpieron mi labor y qu.e minutos des
pués produjeron el encuentro de dos bandos tan desiguales; siete fugitivos 
descuidados que evadían un combate y so· gobiernistas . bien enterados de lo 
que era �!. .�nernig9 _y ."áyi99§_ de rn.atar,: p1,1es Jist9_ er.c;i .Jg .9r9.el'.I,. �egún decía 
la chusma de ignomntes. Eran las ocho de la mañana cuando principió un nu
W.do tiroteo .a ún kilór:n.etro de .mi escuela Y. en ·el bajo del río Ceipo. Por pre
caución tra�l.adé . a mi� nlf19s_ q la _c;:q�a curgl y despu.�s de -alguno� minutos .de 
qnciosa' expectación, . vi- regres.ai- cabizbajo y silendosq :.al · turco lbqrra,:· ql.!ien 
al. ser interrogqdo por mí, 1T1e notició del triu.nf9 de. lo!i suyos y _de :la susp�n�i?llJ 
pe _ todo peligro. _Despac�é a. mis . .  niños a sus .casas encareciénd.oles la .no con
currencia al .teatro de lps .acontecimientos. y me marché con rapidez· a .toi:n_qr in
fo�mes al propio lugar clel s!,)ceso. Llegqnd_o al bajo de_scubrí a un grupo de .lo� 
asesino�. y cómplices que conduciendo_ ile!io. -al indio·. Aúreliano .Gutjérrez, va7 

que_ano hasta El. General, de_- los . vencidos, en aq4el momento vivaban.- ál 
gobierno, al -General Ar.ayq y a alguien. más ha.ciendo . a· la yez _c;:omentc;i_rios 
�n alta voz .. Dos o tres en cuenta. Eusebio Ceciliano,: padre de _unos . di.scf pulos 
rnío� q!Je venía rnontac;lo:a la' grupc:i:de !Jn caballo, me reclamaron entusiqst9s 
mi.felicitación por eUriunfo a lo que yo respondí con una fría- felicita,;:"ión "por
verlos con vida-".· -Cien metros detrás venía el herido Salvador Jiménez con
.ducidci

. 
por brazos· culpa ples. Más allá yacíq. _mqrtalmente herido. a la .dere�hq 

.del camino Joqquín Porras, a quien el padre Federico Mauback acapaba.-.de con7 

fescir Jo mismo. que a Jiménez. A diez metros en línea oblicua, haciq_ el Oé:ci: 
dente y medio _oculto entre el monte,. encontré el cadáver de don �ogeli9, que 
presentqba, - una herida. lateral en. la rodilla izquierda, .do_s agujeros de bala 
en· el cuello y dos en. el cráneo, la barba y el bigote rasu_rados y vestido _con 
_ropa . exteri.or sencilla, una camisa con pechera a · rayas delgadas de azµI y 
.blanco, 'botqs _9e ciudad a c;los colores e .  ind!Jmentaria interior toda fina y mar
_cq<;l9 qelica<';l_amente con _las do� _prime�as inicia.les de su .nombre. Quisimos 
adquirir parq la familia alguna prenda de recuerdo del extinto y sólo encon
.t.�ar:nos er::i él l;>olsillo un lapicito amarillo. Ya había sido despojado de todo lo 
valios�, como- todos sus compañeros, que tenían algunos bolsillos VL!eft()s al 
.revés. ,Avqnzando 300 metros y cruzando un brazo del Ceibo formaba'n -trián� 
.gulo los :cadáveres de . Carlos Sancho, Jeremíqs. Garbanzo y Ricarc;lo .. Rivera. 
Estaban ,atrozmente heridos a bala y los dos primeros teníani de tal manera des
trozado el cráneo, que la masa encefálica hubo de rodar por el suelo. Sancho 
era quien estaba mejor equipado para viaje, usaba . pantalón y ·-b"o_tas .. d� 
montar. Con cartera en mano tomaba datos ·en este último sitio ·señalado; cu0 
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rando Patrodnio Araya me habló por primera vez, preguntándome que con que 
objeto �scribía. · Alguien le contestó oficiosamente que yo era corresponsal y 
acreditando lo dicho pregunté al Jefe de la jauría si me era permitido anota
ciones. "Sí, de estos sucesos es bueno que se, entere· el público detalladamente''., 
fue su respue_sta. En aquellos precisos momentos se acercaba el Alcalde del lu
gar, José Ana Hernández, con el fin de levantar la .infc;,rmación del_ caso y, 
Araya enterado del fin le dijo: "El Alcalde no _tiene que ver nada, en esto que 
es el resultado de una acción pu�amente militar", y com9 _incontin.ente llegaron 
dos policías de regreso con el vaqueano Gutiérrez para. [roto: que] señalarq 
el punto en que habían depositado los muertos una supuesta · ametra.lladora, 
dejamos todos al Alcalde con su Secretario y retornamos al lugar del principio 
de la refriega. Aquí estábamos cuando Araya me nombró su secretari�, había 
de escribir a San José y necesitaba mis servicios. Acepté sin vadlar, pues me 
interesaba la acumulación de datos. Volvimos a la población y _no había.m_�li 
acabado de libar sendas copas de aguardiente y vino con que nos obsequiaron 
dos amigos, cuando los turcos Pedro Joaquín y Anto_nio !barra se quejab_an de 
saqueos que la pacotilla del fementido triunfo había principiado en sus res
pectivas tiendas. Araya dijo que cortaría el mal y qu� de _todos modos el go� 
bierno pagaría a la presentación de las cuentas, todo lo que la tropa pidiera 
en los establecimientos. Ansioso de más datos me puse de nuevo a las órdenes 
de . Araya, pero éste aplazó el trabajo para después de almuerzo. El entusias-

, mo seguía en .la jauría cada cual quería ser un matador. El _septuagenario 
cartaginés José Figueroa (Alias) Cholo, uno de los fundadores de_ Buenos Aires; 
propuso que los cadáveres fueran arrojados en una sola fosci y en lugar :del 
cementerio destinados a los Moros. Un policial pidió una cumbia (baile chiri
cano) como número de· celebración. Yo .recordé mi posición de maestro de 
escuela y mi calidad de hombre civilizado y ·principié con palabra · moderacla 
a llamar al orden a aquella canalla en desenfreno. Luego, la prudencia ·me olió 
a cobardía, y en cinco o seis ocasiones y en distintas partes, hice de mi palabra 
un látigo y azoté a la pacotilla. Dije bien de Fernández Güell y los suyos y fui 
duro · en la ::�ítica de los cobardes vencedores. Nadie me interrumpió en mis 
ataques a última hora muy de rectos y punzantes, ni el mismo Araya, por el 
contrario, gané partidarios pasivos y silenciosos si, pero que apl.audieron aun� 
que en secreto, mi conducta. El pecado acobarda a _ las conciencias que. nq 
están del todo empedernidas, y aquella gente .que supongo pecó por ignoran
cia, al comprender su falta, perdió en gran parte el ánimo. Pasó el almuerzo, 
Araya aún no se había dado cuenta de mi campaña tan impolítica comci ines
perada y me llamó a la Jefatura para trabajar. Ordenó ·al Policía Municipal Tito 
González que cerrara las puertas y ventanas que daban· a la calle.le recomendó 
que evitara la interrupción de cualquiera en nuestra labor y ordenó· la busca 
de un expreso para San José. Luego me dice. Vamos a escribir una riota al 
señor Ministro de la Guerra, con mucho gusto, repliqué, qué le decimos Coronel? 
Hágame el favor de escribir, yo le dicto, contestóme. Acce.dí escribie'ndo 16 
siguiente: "Señor Ministro de la Guerra. San José. Mi muy estimado GeneráL 
Hoy viernes 15 de marzo a las 8 de la mañana tuve la grata satisfacción · d� 
cumplir sus órdenes al pie de la letra. Rogelio Fernández Güell ya no vive y lo 
siguieron a la tumba Joaquín ,Porras, el matador del Coronel Quesada, Ricardo 
Riv.era el vaqueano, Jeremías Garbanzo y Carlos Sancho. Tengo herido a Sal
vador Jiménez y preso y sano a· Aureliano Gutiérrez vaqueano que condujo a los 
primeros hasta El GeneraL Puede decir al amigo Eririque Ciare qú'e cuente· con 
el crespo· que me encargó· de ·Rogelio. · Estoy ansioso de dar a usted cuenta mi
nuciosa de mi feliz comisión, en la cual no sufrió lo menos ninguno de los míos: 
Mi querido General, mis muchachos· están muy maltratados para regresar por 
el Cerro de la Muerte y espero de su bondad que me ponga cuanto ·antes uria 
gasolina eri El Pozo. Siempre su fiel· amigo (Firmado) Patrocinio Araya ". Hice 
después· ·un salvc;,conducto· para el c:órreo, sellé con 

·
·el sello de la Jefatura los 

oficios y. sobres y lacramos· entre el policía González, Araya y yo la comunicas 
ción para el Ministro (si se duda de. la autenticidad de l<:1. anterior comunicación 
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puede pedirse al señor Ministro Tinoco que exhiba el original que necesaria
mente debe presentarse escrito de mi puño y letra y firmado por Araya y 
procédase- a ·la comparación correspondiente, pues la verdad de la carta es 
absoluta). Dimos por terminada la labor, pero antes en un paréntesis, como 
hubiera oído decir que Araya había ultimado sin necesidad a Fernánqez Güell, 
que ya hericio en la rodilla se había dado por vencido, interrogué a aquel sobre 
el particular y me contestó con mezcla de disgusto, saña y cínica satisfacción: 
"Sí; yo lo maté con mi propio puño, estoy satisfecho". Cón el mausser replica
mos? "No, respondió, con mi revolver, yo no llevo mausser" y· segundos des
pués: "A esa gente no podía llevarla viva, maestro; tenía órdenes · expresas''. 
El carpintero José Elizondo· refiere que don Rogelio con· su Winchester ·al lado 
y con el cuerpo en tierra en actitud inofensiva, ló llamaba como para decirle 
algo, cuando Patrocinio y algunos policías se aceréc:iron ·a su suplic;:ante y uno 
dé todos le dio de balazos con' su revólver procediendo en seguida a "despo
jc:irlo de un anillo y d_e lo que llevaba ·en los bolsillos. José María Soto y un 
hombre del General o Santa Ma"ría dijeron que después de que Araya descargó 
su rE:!vólver sobre Fernández Güell le dio dos palmadas de sati'sfacción en lá 
espalda al propio ·tiempo que le dirigía una expresión y· en seguida pidió una 
navaja y le cortó un mechón de la cabeza (el encargo de _Ciare). Don Rógelio, 
herido. en la rodilla, Porras acribillado a balazos, Jiménez con el trónéo atrq
vezcido por una bala y el vaqueanó Gutiérrez que desertó sin coláborár en · 1ci 
refriega la observación qe todo esto y _de la superioridad numérica del enemigo·, 
hizo que Sancho, Garbanzo· y Rivera emprendieran fuga ·hacia el río, siri éóntdr 
c_on una emboscada de catorce hombres · que al pasar frente a _la izq1,1ierda ·de 
una cerca le:¡ imandó hacer alto. Los fugitivos obedecieron y eri calidad de reri� 
didos fueron ultimados pqr los emboscados Camilo Quirós (alias) Camilón 
·policial, Eusebio Ceciliano y Carlos Obando, civiles· y otro policía. "Hay óré:len
de matarlos" dije.ron los de uniformes y los civiles obedecieron cual su 'ignorante
:condición se los imponía. A Jiménez le salvó. la vida 'el Teníerite de Policía Yayo
Rodríguez, que reconoció a un. viejo amigo en el herido imposibilitado ·para de
fenderse, en ei preciso momento. en que otros de los galgos se· dlsponían a
desca·rgar sus rifles sobre Jiménez. De todo queda eri limpio, que el único muerto
en buena lid fue· Joaqúín Porras, quien herido mortalmente en la refriega, sólo
lamentó e·n sus últimas horas · el· desamparo de cin"cci· niñitas suyas de · corta
edad que viven en San José. Joaquín Porras Quesada, e·ra un joven prcipieta"rio
de una modesta sastrería en la capital cóstarricense,, fue· todo un valiente. Mi
predicación ·no acabó . aquel día de vergüenza para Costa Rica. ·Er sábado 16
cuando ingresaba de Boca de Limón el. Jefe Político don Bias González en com
pañía del Coronel juan Rafael Guier y· todavía estaba· en la plaza el grupo de
asesinos, yo enseñaba a mis niños la palabra asesinato que aún les era des
conocida; anatematizaba la obediencia ciega y acababa de darlE:!s un artículo
de don Rogelio conlra la ·pena de muerte, que yo guardo en un libr_o de recorte�.
Invité. a todos para poner cruces y ·flores en las tumbas de las víctirrias el día 
del novenario y cerré mi escuela en señal de duelo. Hombres de pundonor, 
hombres honrados. Qué · dices de lo que os acabo de contar? Pueblo de Costa 
Rica. Qué resoiución pensáis tomar en conocim'iento del drama que en corriente 
frase pero honrada actitud os dijo dicha? Yo olvido el castigo que. semejante 
�ri.men _merece; para · mediiar en la previsión de .futuros vandalismos y surge 
a mi mente aquella. de que "Destruyendo la causa se· _nulifica el efecto". Costá
.rricenses: seréis cómplices de vúestros propios males si dej_áis. por más- tiemp9 
vuestros destinos en manos c::le sargentos. Constituis el grupo de mayor cultura 
en Centro América y bueno es. que observéis que los Ezetas ya no existen y que 
si Estrada Cabrera vive lo hace 'de una manera moderada. Antes de· firmar 
debo. ·hacer pública manifestación de que a los señores Tinaco los conozco 
apenas de vista, que de ellos no he recibido ·el menor mal y que en Costa _Rica 
gocé siempre de muchas consideraciones. De los 28 ·maestros que formábamos 
el personal docente de la ciudad de Puntarenas el ·Oño pasado· quedaron e11 lista 
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para laborar este año apenas doce, y a mí no se me excluyó. Maestros hay 
que actualmente· no llegan a devengar treinta colones y yo ganaba en Buenos 
Aires ciento once colones. Lector: Habré cometido una vileza viniendo a de
nunciar al gobierno que me daba trabajo? Qué sí? Pues estoy dispuesto a 
repetirla. Marcelino García Flamenco, David, l 9 de Abril de 1918. Más refe
rencias del asesinato del 15 de marzo en Buenos Aires. Buenos Aires es cabe
cera del Cantón de Osa en Costa Rica, hará 50 años que principió a poblarse 
y a esta hora cuenta con unas once casas y sesenta ranchos de palma. Sus 
habitantes son principalmente chiricanos y se encuentra equidistante de San 
José y David, cinco días de buen andar por caminos escabrosos. Yo hice mi 
camino hasta David en ocho días; pero a pie, sin conocer el sendero y con 35 
libras a la espalda. Patrocinio Araya, según referencias, es un criado de los 
Tinoco que ha estado más de una vez en presidio. Tiene aspecto de jugador 
mejicano, pero para no quitar al César lo que es del César, diremos que es de 
trato afable y muy cortés, a su manera de campesino. A nosotros nos trató con 
particular atención en Buenos Aires aunque se llevó. el propósito de acusarnos 
en San José. El Teniente de Policía, Yayo Rodríguez que acompañó ·a Araya 
en la expedición, según el decir del Coronel Guier, es un· ratero; cosa que noso
fros creemos porque comandaba un grupo de tales, tjúe no solo despojaror1 
hasta de sus sombreros a los muertos antes de que nosotros llegáramos ·al lu'gar 
del crimen;· sino que también robaron sus alforjas al preso Aureliano Gutiérrez. 
De los chiricanos que radican en Buenos Aires, que ·nosotros sepamos, sólo uno 
concurrió a la matanza, por cierto con mucho· entusiasmo. Los demás se nega
'ron; como extránjeros a tomar participación en tan escandaloso cr_imen. '.' La 
Información" del 21 de marzo habla de honores militares a los muertos y tales 
no se verifícaron. La policía concurrió en desorden al se·pelio y si no se ente
rraron en llna sola fosa los cadáveres, como propuso el Cholo José Figueroa� 
si se les alojó en el sitio destinado a los paganos y desconocidos Moros que 
llaman allá: También dice la misma· "Información" que António !barra no es 
turco sino guanacasteco. Yo digo que si es turco, y de pura sangre, casado con 
una turca y padre de t�es turquitas; es Presidente Municipal y persona hospi
talaria, pero no· rt::sponde de su innato --espíritu mercantilista. Dice el mismo 
'periódico que llamaron· a las personas 'más caracterizadas para_ que declaren. 
Ojala! y Dios les de entereza para que llamen a las cosas por',su nombre 
cuando desplieguen los labios, ante personas honradas, se en'tiende. El Padre 
Federico Mauback y no Niebororrsky, además de confesar a los heridos Porras 
y Jiménez, dijo una oración religiosa en el- cementerio por cierto interrumpién
dome en una reprimenda que yo daba a uno que aún hablaba de triunfos¡ y 
por la mañana del 16 ofreció una misa a los difuntos a la cual concurrió solo 
una veintena de personas. Para que se trasladaran los cadáveres al cementerio 
hubo necesidad de recurrir a la fuerza. Nadie quería llevarlos y la apertura de 
las sepulturas se hizo con manifiesta falta de voluntad de casi todos los -que 
trabajaban. El Alcalde José Ana Hernández, trabajó con empeño y gusto. El 
sábado 23 de marzo_ fui con mi escuela a cumplir con mi propósito del sábado 
anterior y colocando sobre las tumbas flores y plantas del jardín que llevaron 
gustosos los niños y dos cruces, una común a todos con esta ·inscripción: 
15-111-1918 y otra especial para don Rogelio con sus tres iniciales en cruz. Todo
sencillo, pero con sincero cariño. El_ domingo de Ramos 24 de· marzo, salimoll
sin contarlo a nadie, para esta. República. A esta hora el pueblo de Buenos
Aires en su lotalida_d habrá comprendido su falta y estaba teniendo la venganza
de la parte ofendida, que algunos chiricanos querían volver a su tierra. Dos fa
milias habían cambiado de domicilio y la esposa de Antonio !barra no dormía
en su casa. Aquellos culpables vecinos habían caído en arrepentimiento. Más
vale. Al fin pudimos obtener de don Rogelió algunos objetos que conservamos
para depositarlos olgún día en manos de la familia del ilustre extinto. Entre
todo tenemos un mechón que recortamos con respeto de su despejada frente
y el monograma con que estaba marcada su camisa. Tristes .recuerdos .pro
vocará este obsequio, pero suponemos que la familia lo acep!ará con buena
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voluntad. David 3 de abril de 1918. Marcelino García Flamenco. Todas 'las afir
maciones sustanciales de esta verídica y' ter.rible narración han sido confirma: 
das categóricamente ,pór el testimonio de un 9lto funcionario extranjero que 
se constituyó en el lugar de los acontecimientos el día 26 de marzo y que tomq 
las informaciones conducElntes. La verdad se ha abierto _·car:npo. La Justicia nq 
ha de tardar �u misión. 

ANEXO No. 6 (
1

) 

DESCRIPCiON QUE HACE RAFAEL ANGEL GARITA DE UN RECORRIDODE BUENOS AIRES A. EL POZO PARA UNA VIA DE COMUNICACION
'• - � .. .

. "El. día tres del presente mes salí de esta villa con regular proyisió'ri ydos peones por· la vfa de Camaucaragua [sic] en la ·que me detUve en lci cuestade los "Platanares" rompiendo la picada para deshechar dicha cuesta, y per�nócté en los Platanares. El cuatro atravecé hacia el Poniente, la sabana de el "Barranco" dejando" el camino a Boruca y penetré en la fila o cordillera de Veraguahasta explorar·una loma de conexión con otra que de la sabana de "El Maíz"desciende hacia ésta. Hecha esta exploración retrocedí a coger el camino aBoruca donde llegÚé en la tarde de ese mismo día. El cinto salí de Borucarumbo - a San. Joaquín donde. en. la finca del . señor José Ureña Cámpós. méreuní con dicho señor, don Marcelino Mora, rriás - mi ayudan.te c¡Ué ·11evaba .deBuenos -Aires don José María Soto y el carguero que tomé en· Boruca don Benjamín Rojc;is .. Hastp este momento comenzaba ya definitivamente la ·exprciracióny el pers,onal :de la misma se componía dé' cinco personas y provisión para lc:ismismas durante tres días. Salimos de los bajos de San· Joaquín ese mismo día,montando ya· a la fila del Maíz, toda sabana dejando marcada' como punto deconexión del nuevo éamino la loma de sabana . que desciende a Veragua y laque asciende hasta montar en la sabana �el Barranco· y .avanz�rido luego por.toda la fila del. Maíz y sobre un camino a'ntiguo. que los indígenas de Borucarecorrían para ir a guerrear_ éoi, los [ en _blanco un'. peqúeño espacio]. en láshonduras de Quebrada Honda, llegamos en la tarde a las últimas · sabanas deEl Maíz. y fÚi�os a pernoctar al rancho de don Silvedo Moral.es .. Debíamos ·alsigui(;!nte día,. s_eis, buscar un paso fácil_ en la Quebrada Honda y penetrar enla selva _virgel"), hasta entonces inexplorada con rumbo ar alto de unci fila, quéa causa de verse desde lejos por el camino ·viejo un peñón que tiene; se le .die�la fila de Peña Blanca pero cjue aún nadie había recorrido. Efectivamente eldía seis emprendimos la mqrcha y después de no poco costo para encontra_run buen paso a la Quebrada Honda, el !=UC,I hallamos magnífico, CO!llenzamos a ascender las faldas de la cordillera de Peña Blanca en cuyo recorridode·scubrimos la quebrada que en ese momento bautiz.amos con el _nombre dei k1· Esperanza,· pues ya allí nos alentaba la idea de escalar sin mayor obstáculoy con éxito la ·altura, desde la que ya nos debía de quedar al frente la cordillera del Palmar. El mayor éxito colmó nuestra espera_nza, y hacia el ·mediodíamontamos a la propia fila habiendo hecho una ascención enteramente suave,.y después de explorar algunas horas el rumbo que tendríamos que· tomar paraescalar· el último muro, o sea la cordillera de Palmar, nos arrancamos en· la na�ciente de las aguas que forman la quebrada del Palo Guápil con la satisfacciól"!de haber recorrido ya por. una nueva y más corta ,y favorable ruta dos terciosdel trayecto entre el Pozo y Buenos Aires. Al despuntar el sétimo día hicimosrécuento de nuestras provisiones y hecho el desayuno apenas nos quedabamedia ración para el resto del día; era preciso pues, salir .ese mismo .día aPalmar, so pena de aguantar hambre. Teníamos· a la vez que buscar una .fila
! 

¡1¡ L. M. Bue'nos Aires, 1'919-1925, p. 229. 
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o loma, que salvara en lo posible la enorme hondura que éntre cordülerd y cor
dillera nos quedaba, y para esto, calculando que de aquellas honduras salían
las aguas de Cañablancar que corren allí al suroeste y los afluentes del Balear
al noroeste y por consiguiente debía de haber una loma que dividiera 'esos
nacientes, nos dimos a la tarea de explorar las diferentes depresiones, que de la
cordillera arrancan hacia la fila de Palmar. Descabezando varios de todas las
que hallamos aguas al noroeste. Llegamos a una que al suroeste limitaba un
enorme barranco como de unos trescientos cincuenta metros de profundidad
cortada a tajo y que al noroeste descendía formando abrupto peñasco en cuyo
lomo o falda era impracticable la vía. Por el momento pues, estábamos en la
certidumbre de no encontrar el paso deseado, ya que la única loma de comu
nicación descabezando las nacientes de agua se nos hacía inaprovechable por
lo peñascosa. En esta creencia retrocedimos hasta cerca del arranque que la
loma dicha hace de la fila, despuntando luego, rumbo noroeste dos filetitas
que en este mismo punto arrancan como estribaciones de la anterior y deján
dolas a la izquierda tomamos otra por la que bajamos hasta un salitral, donde
ya el caudal de aguas indicaba que su curso era regular. Ya en este lugar dada
la fuerte pendiente que acabamos de descender declaré que todo lo- explorado
desde la cordillera hasta donde nos hallábamos no era ajorovechable como vía,
que la comunicación de ambas, cordilleras como camino, tendría que ser otra,
si la había, pero que, estando desprovistos de víveres y ya bien entrado el día,
preferible era cruzar rumbo recto a la fila y bajar ese mismo día a Palmar para
aprpvisionarnos. Después de una ascensión de tres horas montamos a la cordi
llera dé Palrnqr, desde cuya cima divisamos el caserío como casas de palomas
y emprendimos, el descenso aprovechando una picada' de monteadores que
entré peñas y rocas casi verticales existe empleando para ello todo el resto del
día. Era preciso ya un descanso, pues mi gente estaba ya atormentada por la
mortificante plaga dé la garrapata y un poco estropeados de la carga y el
constante andar y picar en la montaña; los cuchillos estaban sin fijo,,.la ropa
destrozada y,la higiene se imponía a todos. El octavo día pues fue para afilar,
rémendar, layar y asear el cuerpo e ir al Pozo.en busca de.proyisiones; así se
hizo. Listos y aprovisionados al noveno día emprendimos, la marcha, de Palmar
hacia El PozO en busca de la fila de Camaronal la que a, simple vista parece la
más suave y accesible para escalar la fila pero antes de mediodía teníamos la
persuación que para utilizarla como camino era pésima; de trecho en trecho
forma unos filetes angostos y peñascos y a la vez inclinados que sólo permiten
subir por derecho con gradientes demasiado fuertes y por tal inaceptable. Re
trocedimos, otra vez hacia Palmar y teniendo conocimiento personal el compa
ñero José Ureña qué la loma llamada del "Sapo", ofrecía los mismos inconver
nientes que la de "Camaronal", seguimos rumbo a Cañablancar por el camino
viejo hasta la casa del señor don Rosa Rojas. Llegados, deliberamos, en el. resto
de ese día cuál debería ser la ruta que al siguiente iríamos q buscar y se.conr
vino en seguir el camino viejo hasta encontrar la cordillera de Cañablancar
cerca de donde comienza la cuesta de Callejoncito para ascender por. ello der
jando completamente el camino viejo a la derecha, pues ya sabíamos que. esta
cordillera en su extremo entronca en forma de. martillo con la cordillera de
Peña.Blanca, sólo que para lograr esto haríamos un ángulo bastante pronunr
ciado y el trayecto podría resultar muy prolongado. En las últimas horas ,dé la
tarde y observando con atención la falda de montaña que tras la casa del señor
Rojas se levanta hasta la cima creí ver un lugar accesible que'me relevara .de
los inconvenientes del anteriormente ideado y así lo manifesté a mis compa;
ñeros quienes después de varias opiniones lo creyeron también posible y una
vez acordes las voluntades se dispuso tener como campamento por todo el. si
guiente día la casa de Rojas e ir a explorar .hasta donde fuera posible el lugar
indicado y que con vista del resultado, al regreso resolveríamos si entrábamos
definitivamente por allí, o tendríamos que ir en busca siempre de la fila'de
Cañablancar. ■
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Dispuesto todo así el décimo día emprendimos la ascensión por el lugar
dicho arrancando con la picada como a quinientos metros, antes de Id casa de
Rojas y trepando diagonalmente por los rastrojos de éste hasta tomar una loma
tendida que en la mayor parte conduce a la altura. Por una mala inteligencia
entre el señor Ureña y yo en que caminando él delante y yo. con dos más me
retracé ampliando la picada, llegué a un plan donde la picada del explorador
desapareció a nuestra vista y a fin de no extraviarnos y después de buscar
bastante hubimos de esperar su regreso, sin dar fe de. lo qüe de allí en adelante
él hubiera explorado. Regresó pues y su opinión fue que si bien el camino re-r
sultaba favorable él creía que se abría un ángulo muy marcado hacia Palpnar,
esto a fin de entroncar una picada con la otra, es decir, con la que habíamos
hecho para pasar a dicha fila hacía tres días. Tarde se hacía para obligarlo a
recorrer conmigo de nuevo lo andado por él y duro se me hacía ante su opinión
desistir de mi empeño sin completa persuación de mi parte. Así,, retrocedimos
a la casa de Rojas y resolver lo que se debía hacer. La opinión, de todos fue,
desistir por completo de lo que se llamara cordillera de Palmar pues en verdad,
parece que ésta fue colocada allí caprichosamente por la naturaleza para es
trellar el esfuerzo del hombre. Tósitamente era cosa resuelta,- abandonar aquella
cordillera e ir más allá de su arranqué a buscar paso sobre la de Cañablancar.
Desde la playa del río Grande y mientras el día terminaba, forcejaba yo dentro
de mi mismo por romper la duda que desde la pérdida de la picada me ace-
diaba. No teniendo otro recurso que mi propia incertidumbre, de pronto y
violentamente sentí un impulso que rompía mis vacilaciones. Por la. mente
pasó un relámpago y vi la ruta comenzada ese día más allá de lo andado
unida, sin los obstáculos argumentados, a la que felizmente habíamos dejado
en Peña Blanca. Regresé a la habitación e inmediatamente ordené, alistar toda
la provisión para partir resueltamente por la picada comenzada, sin más varia
ción, que siendo el siguiente día domingo saldríamos el lunes y mientras tanto,
el.domingo iríamos a explorar si la picada podría alzarse desde, el alto llamado
de El Sapo. Hacia el mediodía del onceavo. de esta expedición, ya estábamos
persuadidos que el desvío hacia la fila de El Sapo era sino imposible .ql menos
muy difícil. Como queda dispuesto, el duodécimo día, partimos por la picada
del rastrojo de Rojas y avanzando, avanzando, sin. mayor obstáculo y por te
rreno de condiciones topográficas inmejorables para hacer una ascensión suave,
llegamos al alto de la fila, desde la cual ya sólo nos quedaba hallar una co-.
municación de iguales ventajas para entroncar la picada de Peña Blanca, con
la que llevábamos. Es decir, nos hallábamos en poseción de las siete octavas
partes del trayecto entre Buenos Aires y El Pozo. ¿Fracasaría mi empeño ante lo
menos habiendo vencido lo más? No, tal suposición en aquellos momeritos re
sultaba ridicula, la confianza en el éxito era firme a pesar que en el primer
intento, como he explicado, no pudimos dar con la fila de comunicación. En
esa misma hora y [i. e.: sin] descanso alguno, o fin de tomar algún alimento
descendimos en busca de agua y veinte minutos después encontramos la pri
mera quebrada. Allí ordené se quedaron tres personas e hicieran de comer y
mientras tanto en asocio del señor Ureña partimos a fin de hacer una explora
ción por las cabeceras de aquellas aguas. Después de atravesar tres lomas o
morientes de lomds notamos que estábamos en un paraje que marcaba la di
visión o nacimiento de todas las aguas que van al noroeste y dedujimos que
estábamos sobre la línea buscada. Restábamos ahora explorar si tanto al este
como al oeste la topografía del terreno presenta .algún obstáculo .y de no el
paso entre la fila de Palmar a Peña Blanca era un hecho positivo. En el ardiente
deseo del convencimiento olvidamos el hambre y hallándonos en un punto
central del delineado, buscamos el ascenso hacia Peña Blanca; a pesar de que
íbamos picando, una hora no completa tardamos para entroncar con la picada
que habíamos dejado al salir y haciendo la ascensión tqn feliz que la vía'en
toda esta extensión sólo requiere un sig zag como de trescientos metros de
longitud, donde habrá que hacer un talud no mayor de un metro,cincuenta en
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parte y en parte aún menos de cincuenta centímetros, para dejar una cuesta
enteramerite suave; aún más satisfechos y alegres regresamos y ya otra vez en
el punto de partida, o sea, el llano que forma la división de aguas ascendimos
en sentido contrario y veinte o treinta minutos más, por una pendiente suave
y ancha llegamos al alto de la fila de Palmar donde acabábamos de pasar con
la picada. De esta manera quedó en un día conectado el trazado que cuatro
días antes buscamos afanosamente.

¡Por fin mi anheloso empeño, mi sueño de tantos días lo veía conver
tido en un hecho real y positivo con las ventajas imaginadas y aún mayores!
¡Un grito de alegría, de inmensa satisfacción, la satisfacción del triunfo en pro
de! beneficio general, del esfuerzo pagado con creces por la Divina Providen
cia, se escapó del pecho de mi compañero y del mío y en aquel momento
dimos gracias a Dios, a ese Ser Supremo que guía los pasos del hombre e
ilumina su inteligencia cuando en sus obras ve la firme voluntad del bien
ajeno. Así pues, aunque suene mal para el laconismo oficial de un informe
debo manifestaros que aquel punto quedó bautizado con el nombre de "El
Alto de Gracias a Dios".

Reunidos de nuevo todos se renovaron los entusiasmos y se resolvió
pernoctar ese día allí para emprender al siguiente el viaje de regreso. El tre
zavo día, muy temprano, nos pusimos en marcha saliendo de la quebrada a
la nueva picada desde donde el compañero Ureña partió rumbo al Pozo y los
cuatro restantes seguimos la nueva ruta en la cual aún se trabajó ese día amr
pilando ciertas vueltas de la picada y enderezando otras, viniendo a dormir
"Al Maíz" de donde partimos el día catorce rumbo a Boruca a donde llegamos
dos horas y'media más tardé.

Como desde antes de emprender esta expedición se me afirmó la posi
bilidad de enderezar más el camino aprovechando la loma que forma la sabana
de la Tinta para montarse en la fila de'Veragua e ir a buscar la de San Joa
quín, y aunque persuadido que buscar la fila de San Joaquín era un contra
sentido pues de la del Maíz aquella queda ya muy atrás, si pensé que quizá
hacia el noroeste y frente a la fila del Maíz la de Veragua podría tener fácil
acceso y en este caso en vez de recorrer más de ja fila del Maíz, muy al co-
inienzo de ella y hacia el Mastatal y las cabeceras del Cacao se podía ende-
rezar ld vía rumbo sureste a la Veragua y de aquí a la Tinta y de ésta pasando
Río Grande montar en el camino viejo en Caracol. En esa inteligencia retrocedí
de Boruca con sólo mi ayudante señor Soto y provisión para dos días más a la
fila del Maíz el día quince. Entre este día y el dieciséis recorrí la zona indicada
no encontrando en manera algún medio de hacer tal desvío sin perjuicio de
dejar un camino, mejor dicho un trecho de camino precipitoso o hacer al oeste
un enorme ángulo en cuyo caso resultaba mucho peor que la ruta trazada.

Por este motivo, aunque a primera vista la loma de la Tinta parece
muy favorable y su rumbo muy recto no presta adelante ventaja alguna y antes
bien resultaría inconveniente y de mayor costo esa ruta. Convencido pues de
que no me quedaba indagación que hacer en busca de mayores ventajas para
el trazado emprendí la marcha hacia-esta villa viniendo a dormir a Camancra-
gua el día dieciséis y llegando o esta villa el diecisiete temprano.

Réstame ahora explicaros la dirección de la ruta descubierta y que
vosotros conoceréis enseguida por los nombres de los distintos lugares que
atraviesa. Ella es:

Aprovechando el trayecto de Camancragua una vez pasado el Río Gran
de y antes de subir la cuesta de la sabana entra por una loma que rompe ha
cia la fila de Veragua rumbo noroeste se desciende por otra loma al bajo de
Veragua e inmediatamente se emprende la ascensión a la fila del Maíz desde
la que el rumbo cambia al oeste hasta descender a la quebrada Honda. De
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este punto se-asdende por las faldas de la fila de Peña Blanca hasta ,el alto de
la misma rumbo noroeste y en igual dirección se atraviesa al alto donde arran
ca la cordillera de Palmar, hoy llamado de "Gracias a Dios" desde donde se
desciende al rastrojo de Roso Rojos para caer a poca distancia al camino viejo
ya en la ribera del Río Grande.

En cuanto a las condiciones del piso debo manifestaros que es ven
tajosísimo pues en su mayor parte está exento de piedras, cascajales, o piso
rocalloso.

De igual modo en cuanto a la apertura del callejón en el trazado se
aprovecha gran parte dé sabanas y de camino antiguo en cuya longitud no
habrá mayor costo, y de lo que de camino deba abrirse en la montaña un
setenta y cinco por ciento no requiere más que abrir brechas pues el piso quedó
al natural,-quiero decir que taludes o respaldos que haya que hacer excava
ción a lo sumo llega a un vetinticinco por ciento en el trayecto que de montoño
haya que abrir y este trayecto de montaña no suma un tercio de toda la ruta.

De la manera más aproximada y haciendo apenas un callejón de dos
Varos, hasta donde es posible suponer la economía creo y calculo que un gasto
de unos trescientos colones y a lo sumo cuatrocientos será rrienestér pora dejar
en completa y bien demarcada comunicación esta villa con el puerto de El Pozo
por esta vía.

Juzgo también factible que el día que el camino se. hago,de herradura
y esté medianamente asistido el viaje en bestia será de diez horas de Buenos
Aires al Pozó. . '

Por otra parte, aunque brevemente, debo significaros , que en todo el
curso de Id ruta que deba abrirse existen zonas de terrenos de extraordinaria
exhuberancia, magnífico clima y aguas puras y frescas que son una promesa
para el desarrollo de futuras poblaciones y el ensanche de nuestra agricultura
con las ventajas consiguientes pora Id exportación por razones de la mayor
proximidad.

Por todo lo expuesto comprenderéis, que el beneficio es inmenso para
el desarrollo de la riqueza agrícola de estos vecindarios, con lo apertura.' de
esa nueva vía la cual permité el acarreo directo de los productos por fleteros
desde aquí sin Jos .graves inconvenientes, dernoros y riesgos que hoy ofrece
la vía pluvial amén dé su mayor valor én los fletes.

Cumpliendo así con el cometido que se rhe impuso y me impuse al
emprender ésta obra, con tan alagüeño's resultados sólo resta que' deliberéis
acerca de su aprobación para lo que os suplico obréis serenamente e inspira
dos en el mejor deseo por el bien general.

Yo os propongo ,que nombréis ünd comisión examinadora guiada por
mí en el trazado, ló recorro y estudie y constate este mi informe el que since
ramente prometo ser el éxpónente fiel de los resultados obtenidos".

ANEXO No. 7 ñ

DECRETO QUE DIVIDE AL CANTON DE OSA EN DOS:
BUENOS AIRES Y OSA. AÑO 1940

No. 185 . ■' ,
El Congreso Constitucional de la República de Costa, Rica,-

■ Decreta:

Artículo 1°—Para la mejor expedición de los asuntos públicos, se divide
el Cantón de Osa, tercero de la provincia de Puntarenas, dé la manera siguiente:
Un Cantón, con uno población conforme al censo oficial, de tres, mil ochocientos

(1) A.N., D.D., S.P.L., P.J. y T.S.E, Congreso, 19397, fs. 17-18.
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setenta habitantes, que llevará el nombre de Cantón de Buenos Aires, cuyo ca
becera seguirá siendo la población de Buenos Aires, y con los siguientes dis
tritos:

Primero: Villa de Buenos Aires, con los caseríos de Cabuya, Ujarrós,
•Salitre, Palmital, Yuobin, Cobogra, Río Platanar, Caracol, Concepción, Los Pilos
y La Palmo;

Segundo: Barrio de Volcán y caseríos dé Caños, Cabecera de Cañés,-El
Angel, Cordoncillo, El Peje, Río Grande, El Cacao y Sonador;

Tercero:. Barrio de San Pedro y caseríos de La Unión, El Convento, Pla
tanares, El Cajón, Cajón Arriba y Peña Blanca;

Cuarto: Barrio de Potrero Grande y caseríos de Guadalupe, ÁAocho de
Monte, San Antonio Norte, Colepato, Platanillal, barrio de Las Vueltas y case
ríos de Clavera, Boca de Limón, Los Tablas, Guócimo, Jabillo, Garrote, Santa
Clara, Las Cruces, Agua Buena y Cañas Gordas, barrio de Térrabd y caseríos
de Son Andrés, San Antonio Sur, Volcancito, Bijoguol y. Río Grande;,

Quinto: Barrio de Borucd y caseríos de Currés; Lagartos, Hato Viejó;. La
Presa y El Maíz.

Un segundo Cantón con una población de tres mil seiscientos noventa y
cinco habitantes, quinto de la provincia de Puntarenas, con/los siguientes ,dis:
tritos:

Primero: Puerto Cortés, cabecera del Cantón y los caseríos de Coronado,
Ajuntaderos, El Rey, La Uvita, Dominical, Balsar y Pozo Sur.

Segundo: Barrio del Palmar y caseríos de Palmar Sur, Cañablancal, La
Olla, Callejón, Cajón, Muñeco y Gorrión.

Tercero: Barrio de Sierpe y caseríos de Estero Azul, Chocuaco, EL Em
canto y Guqrumal.

Cuarto: Puerto Jiménez y los caseríos de El Tigre, Sándalo, P.lqya Blan
ca, Rincón, Las Esquinas y Playd AAadrigal.

.  ■ ' Quinto: .Barrio de Golfito y caseríos de Pueblo Nuevo de Goto, Conté;
Kilórnetro 33, Río Claro, Playo de Zancudo y Punta Burica.

Sexto: Barrio de Lo Cuesta y caseríos de La Palma, Colorado, Canosa
y Santa María.

Comuniqúese al Poder Ejecutivo. '

Dado en el Solón de Sesiones del Congreso. Palacio Nacional. San José,
o lós veinticuatro días del mes de julio de mil novecientos cuarenta.

,  Otto Cortés. [Firmado] -
Presidente' ' :

José Albertazzi Avendoño [Firmado].
Primer Secretario

Carlos Jinesta [Firmado]
Segundo Secretario

Casa Presidencial. San José, a los veintinueve días del mes de julio de
mil novecientos cuarenta.

Ejecútese
Rafael Angel Calderón Guardia [Firnhado] '

Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación,

Francisco Calderón Guardia [Firmado]
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ANEXO No. 8 (')

DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA
DE BUENOS AIRES EN LA ACTUALIDAD

Distrito 1"?: Buenos Aires (ciudad), con los poblados de: San Miguel
Oeste, Ujarrós, Yaubín, Cabuya, Caracol, Rabo de Gallo, Linda Vista, Santa
Eduviges, Santa María, Sabana, Tigre, Animas (Paraíso), Bolas, Cola de Pato,
Paso Tigre, López,. Palmital, Corral, Palma, Flor de la Sabana, Salitre, Sabana
Achiote, San Luis, Brujo, Platanares, Paso Tinta, Cabagra, Guadalupe, San An
tonio Este, Florida, Puente, Machomontes, Bomba de Cedro, Alto Calderón (Cal-
dura), Alto Caracol, Ceibo, Piñera, Alto Buenos Aires, Brisas, Potrero Cerrado,
Santa Cruz, Villa Hermosa, Alto Alejo, Diquís, Paso Verba, Olón, Sipar, Río
Azul, Copal.

Fincas: Isabel, Caimito, Cucaracha, Remolino, Lucha, Tejar, Bello Ho
rizonte, Cabuya, Profesores, Guarió, Gemelas, Ana Victoria.

Distrito 2': Volcán (villa), con los poblados de: Cordoncillo, Angel
Arriba, Cañas, Angeles, Llano Bonito, Quebradas, Bajos Río Grande, Guadala-
jara, Río Grande, Sonador, Peje Este, Peje Oeste, Achiote, Cacao, Socorro (Santa
Marta), San Rafael, Altos Río Grande, Santa Marta, Altamira, Palma, Santa
Rosa, Linda (Sabanillas), Virgen de, Guadarrama, Coopentra, Pavones, Peje,
Angel (Quebradas), Sabanilla.

Convento (Santa Marta), Santa Cecilia, Convento de Río Cañas, Angel,
Alto Perico, Santa María.

Fincas: Delicias, Volcán, Barrantes, Rodeo, Palmital, Santa Marta, Ceibo,
Cola de Gallo, Remolino, Achiote, San Rafael.

Haciendas: Cedro, Sonador, Angel Arriba, Cacao, Llano Bonito, Alto
Achiote, Cañas.

Distrito 3': Potrero Grande (villa), con los barrios de: Térraba, Vueltas.

Poblados: Chánguena (Santa Lucía), Pástate (Chánguena Este), Chán-
guena (Fila), Laja, Peje, Cabagra, Colepato, Tablas, Bonga, Pilón, Cacique,
Quebrada Bonita, Silencio, Cantó, Guócimo, Río Blanco, Naranjos, Copal, Vol
cancito, Puna, Mirador, Cola de Gallo, Bajo Sóbalo, Palmira, Jobillo, Sábalo,
Caracucho, Alto Tigre, San Miguel, Pie de. Pita, Quijada, Alto Mesa, Paso Real,
Mosca, Garrote, Miravalles, Santa Clara, Jorón, Alto Cruz, Escuadra, Singre, Pa
raíso, Unión, Campo Alegre (Guarió), Bajo Aguacate, Mesas, Limón, Pilón de
Chánguena, Cuesta Marañones, Bajo Mamey, Boca Limón, Platanillal,'Coquito,
Clavera, San Antonio Norte, Caracol, Alto Cacao, Vueltas,, Santa Lucía, Alto
Garrote, Alto Sóbalo, Son Luis, Río Grande, Delicias, Brazo de Oro, Juntos, Mo-
lenillal. Bajo Bonita, Limoncito, Santa María, Santa Marta.

Fincas: Platanillo, Nicoya, Bonita, Colorado, Helechales, Santa Rosa,
Santa Cruz, San Andrés.

Distrito 4': Boruca (villa), con los poblados de: Hato Viejo, Curré, San
Antonio, Puerto Nuevo, San Joaquín, Cajón, Tres Ríos, Laguna, Iguana, Mano
Tigre, Presa, Lagarto, Kamankoua, Barranco, Santa Cruz, Paso Disciplina, Sinan-
cró (Palmital), Doboncragua (Veraguas), Tigre, Shamba,. Bijagual, Kuivin, Ojo
de Agua, Bellavista.

Finca: Mastatal.

Distrito
cimo. Dantas,
Silencio, Bajo ■!
liente, Hondurc
guas. Laguna l*|

Fincas:

Distrito
billo. Agua Bu-
Quebrada Hon-I
Mastatal, Fila
gen. Ojo de A"|
Cedral, LaguncM|

Finca:

(1) Comisión Nacional de. División Territorial 1981, p.p. 91-93.
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bn Miguel
[sta, Santa
b de Pato,
fe, Sabana
fe, San An-
Herón (Cai-
p Cerrado,
Sipar, Río

Bello Ho-

Distrito 5?: Pilas (villa), con los poblados de: Fila Danta, Ceibón, Guá-
cimo. Dantas, Concepción, Cerro Bolas, Dibujada, Bijagual, Gloria (Mangos),
Silencio, Bajo Pilos, Fortuna, Paso, Concepción, Sabanas, Alto Pilas, Bajo Ca
liente, Hondura, Ojo de Aguo, Pueblo Nuevo, Poso Tinta, Laguna, Paso Ye
guas, Laguna Pilas, Changual, Danta, Tumbas.

Fincas: Tinta, Concepción, Caliente.

Distrito ó°: Colinas (Maíz de los Uva) (villa), con los poblados de: Jo
billo, Agua Buena (Filadelfia), Alto Escuadra, Alto Esmeralda, Maíz de Boruca,
Quebrada Honda (Mayal), Angeles, Bajo pipses. Lajas, Cedral, Fila Mora, Fila
Mastatal, Fila Pavas (Boquete), Jalisco, San Luis, Bolsa, Bajo Maíz, Nubes, Vir
gen, Ojo de Aguo, Laguna, Alto Maya, Guagaral, Manchuria, Aguas Frescas,
Cedral, Laguna de Colinas.

Finca: Caliente.

|llo, Angel
í Guadala-
brro (Santa
me, Santa
)nes. Peje,

los, Angel,

firto, Ceibo,

f:nito. Alto

»■

ta. Vueltas.
pte), Chón-
1, Cacique,
fopal, Vol-
3, Sóbalo,
Poso Real,
üngre, Pa-
, Pilón de
I, Coquito,
ucío. Alto
jntas. Mo

fante Rosa,

Curré, San
(ano. ManoIina, Sinon-
íuivin. Ojo
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