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ASTRACT

A bri.ef regarding tbe origiru
of tbese tun districts of Bagaces
where a group of landless men
corning from Guanacaste
and tbe Central Vallay decided
to settle in tbe lower part
of tbe Miraualles uolcano between
1947 and 195O. Tbe autbor referc
to tbe euolution of tbis settbment
up to tbe present time.

Citado por Bagaces. Realidad socio-econórni-
ca y acción institucional: 1980; 7). Por tal
moüvo, y tomando en cuenta las particulari-
dades, muy diferentes, en cuanto a condicio-
nes clirnáticas, así como del origen, que pre-
sentan los distritos de Fortunal y Mogote, en
relación con el distrito primero, es por lo que
el presente estudio se ha enfocado hacia es-
ta pequeña porción de tierra próspera, y de
gente emprendedora y afable.

Es necesario arrofar que esta informa-
ción fue recogida básicamente por medio de en-
trevistas a los fundadores o líderes comunales.

RESUMEN

Trata del origen de los distritos
Mogote y Fortuna de Bagaces,
cuando, entre 1947 y 1950,
un gruIn de campesinos
sin tierra, lrocedente tanto
de Guanacaste como del
Valle Central, se asíenta en las

faldas del uolcán Miraualles.
Se rnuestra, además, Ia
euolución desde esa época
hasta la actuali.dad.

I. INTRODUCCIÓN

Bagaces ha sido considerado como
pueblo olvidado y con muchas limitaciones
económicasl (Meléndez, Cados: 1955; s. p.

1 Lo.s habitantes de dicho distrito usan indistinta-
menfe La Foftuna o simplemente "Fortuní"p fa
referirse al nombre de su distrito; en CHINCHI-
Ll"A, Valenciano, Eduardo. Atlas Cantonal de Cos-
ta Ríca: 19A7; 265, aparece sin el artículo. En el
presente trabajo se usará, preferiblemente, esta
última forma.
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cuya técnica llegó a la conversación libre
orientada con un bosquejo de cuestiones per-
tinentes a la comunidad (Ander-Egg, Eze-
quiel: 1969; 109-110. Citado por: Biá-nc Ma-
sías, Marcelo: 1981; 48); los informantes se
destacan al final, a quienes se les agradece su
valioso aporte, ya que de lo contrario no ha-
bría sido posible esta documentación.

Este artículo quiere dejar patente, por
medio de relatos sencillos de sus poblado-
res, cómo surgieron ambos distritos; ellos
expresan con nostalgia sus orígenes así co-
mo las dificultades que sufrieron cuando se
asentaron en dicho territorio. Esta forma de
reconstruir sus anécdotas y narraciones se
efectúa en relación directa con los propios

A conünuación se presenta una reseña
histórica de Bagaces, que servirá como refe-
rencia histórica para enmarcÍrr los distritos de
Fortuna y Mogote.

2 Nota expresada ertla Presentaclónal Pri¡nerSe-
minarlo de Tradición e Historia Oral, realizado
los d'¡as 3 y 4 de diciembre de 1987.
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suietos, lo cual conlleva a la aplicación de
la llamada "historia oral", terminología de
sólido prestigio en Gran Bretaña y otros
países, cuya manifestación data del siglo
XVII en Inglaterra (Quesada Camacho, Juan
Rafael: 1988; l3).2 Esta actividad consiste en
confrontar fuentes escritas con otra informa-
ción proveniente de líderes comunales, o
de personajes conocedores de hechos histó-
ricos de su comunidad (Primer Seminario
de Tradición e Historia oral: 1987;112). Es-
ta situación prevalece en los distritos 2n y 3n
de Bagaces, para los cuales sólo existe bi-
bliografía indirecta, de manera que a partir
de estas páginas quedaría escrita parte de la
historia de estos pueblos.

II. BAGACES

La provincia de Guanacaste compren-
de lo que antes fue el Partido de Nicoya y los
poblados de Bagaces, y Las Cañas (hoy Ca-
ñas); estos dos últimos dependientes de la
entonces iurisdicción de Esparta (hoy Espar-
za) (Cabrera: 1924;3).

Foto 1. Parqne de Bagaces e¡7964. (Cortesir de An"Mafra Chavarría Siles).
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Gil González Dávlla, en 1522, descu-
bre el territorio que hoy corresponde a Gua-
nacaste. LOs españoles encontraron tres pue-
blos debidamente organizados en cuanto a
forma de gobierno y linderos jurisdicciona-
les: los chorotegas o mangues, los corobi-
cíes y los nahuas o aztec s; aunque éstos en
número menor.

Bagaces fue habitado básicamente
por corobicíes y nahuas, ya que los cho-
rotegas constituían la nación más grande:
su territorio comprendía la actual provin-
cia, menos la parte ocupada por los co-
robicíes y los nahuas; además la.costa de
Puntarenas hasta las orillas del río Gran-
de de Térraba y las islas del Golfo de Ni-
coya, excepto Chara (San Lucas). Aunque

Este cantón, sufrió en sus oúgenes los
atropellos de los foráneos que pasaban por
aIú, así como el desempleo provocado por
las grandes haciendas de vallecentraleños,
que a principios de siglo poseían 30 mil man-
zanas de üerra, 6 mil reses, por ejemplo, co-
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poseían su propia organización, todos es-
taban confederados baio el completo go-
bierno del cacique de Nicoya (Ibid, p.
191).

Este pueblo con el paso del tiempo
ha mantenido tres ubicaciones: la primera
en el área próxima a los ríos Tenorio y Co-
robicÍ, en jurisdicción del actual cantón de
Cañas, donde erigieron una ermita en 1687;
la segunda se localizó hacia el noroeste de
la primera, en la margen oeste del río cono-
cido actualmente como Villa Viefa, por el
año de 1739, y la última, en 1790, que co-
rresponde al actual asentamiento, realizada
por el presbítero Nicolás Carrillo (Guana-
caste: reu&ta infortnatiaa del desarollo de
la prouincia: 1991; 56-57).

Fof,o 2. fugaca. Una de las primeras c sa. Ocupada hoy.por centros comerciales. obs&rcse el eno¡er¡t¡o de prertas e+
quineras, muy propio de las viviendas antigrras de Guanacasre. Se encuent¡a ubicada fterne al parque de dkha ciudad.

mo es el caso de La Caalina (Gudmundson:
1983; 158) del expresidente alaiuelerise: Ber-
nardo Soto Alfaro 1885-1889.

Es el cuaro cantón de Guanacaste, y se
considera compa.raüvamente üeio, ya gue fue
creado por Decreo Ne 167 el 7 de diciembre de
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1848, formado por tres3 distritos: Bagaces, distri-
to ls, y aproximadamente cien años después, sur-
gen Fortuna y Mogote, T y f distritos, respecti-
vamente (Rsumen CantormJ: 1976; iu) a estos
dos últimos se refieren las siguientes páginas.

2.1,. FORTUNA Y MOGOTE

2.1..1. Fortuna

agosto de 1968; se encuentra a 22 kms. de la
ciudad de Bagaces, con una extensión de 202,
23 kms. cuadrados y una población4 de 3000
habitantes (Guanacaste: reuista informatiua
del desanollo de la prouincia. Op. Cit. p., 53).

Se encuentra en el centro de un valle,
en convergencia de caminos, al pie del vol-
cán Miravalles. Su altura es de 450 msnm. Es-
tá separado de Cuipilapa por el río Peje, y
del distrito de Mogote, por el río Blanco.

Sus condiciones climáticas contribuyen
al desarrollo de acüvidades agropecuarias,
como la horticultura y la cria de ganado de

doble propósito. Estas caracterísücas eran su-
periores ent¡e 185118f cuando Scherzer y
\íagner visitaron dicho territorioS y viüeron
üuvias torrenciales fugaces, aún durante la es-

5 Es válido para ambos distritos, ya que debe
recordarse que en ese momento ambas comu-
nidades, no se habían delimitado geográfica-
mente.

>r

Corresponde
cantón de Bagaces,

' r : ; '  
. .

i' 't¿n"r
: ' : """

al distrito segundo del
declarado así el 31 de

|:"';rit'¡ig,''

Foto 3. CaUe en'Y" queda a la izquierda de Guayabo, a la derecha a Fortuna y al centro hacia Bagaces.

Aunque, durante 7997 se creó Río Naranio como
cuarto distrito del cantón, del cual no se ha emi-
üdo el respectivo mapa debido obviamente a su
reciente fundación.

De acuerdo co¡ el Cálcula de poblactón por pro-
olncla, cantón y dlstrtto al Ie de julio de 1995,
Bagaces arrola los siguientes datos: el distrito ler
7911, Fortuna: 3314 y Mogote: 2J06, para un to-
tal de 13531 habitantes (P.1D.
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tación seca, lo cud proúrcía h humedad nece-
saria pana que los pastos se mantuvieran fres-
cos y verdes, apro¡úados para el desarrollo de
lecherías (Wajerc pr Guanacaste: 1974; 165).

En cuanto a la toponimia, segfin los
fortuneños, el nombre Fortuna se debe a lo
exuberante de su üerra.

2.1.2. Mogote

Es el tercerdistrito del cantón, ctrya cabe-
cera es Guayabo y fue mdo en 1970. Se ex-
tiende en 1U,14 kms. cuadrados, con una altu-
ra de 550 Írsnm. Corno puede verse es 100 mts.
más alto que Fortuna. Ia precipitación anual co
rresponde a 1229 mm. y zu población alcanza
los 2000 habiantes, (Guanacaste: rctisn infor-
rnatiua del dactttolla de la pmincía. Op. Cit. p.,
54) dist¡ibuidos en unas 400 viviendas.

En cuanto a la ubicación geográfica, di-
cho distrito está situado 24 kms. d norte del
distrito central y al noroeste de Fortuna.

Predomina el clima templado y cálido;
es lluvioso en los meses de mayo a enero; la
estación de verano es seca pero con lluvias
esporádicas.

En cuanto a la toponimia, el término
"Mogote" aunque los pobladores creen que
proviene de la lengua indígena de los antepa-
sados habitantes, el Diccionario fu IaRealAca-
demia kpañola lo registra así: "(Del vasc. mu-
ga, mojón). Montículo aislado, de forma cónica
y remaado en punta ror.rla" (1970: 886). Como
puede notaf,se, dicho vocablo proviene del vas-
cuence. Adernás, no se registra un gnrpo ind[-
gena cuya lengua corresponda al término en
mención. Parece más lógico, de acuerdo con lo
afirmado, que dicho nombre se haya aplicado
al ciado distrito, debido a que la significación
corresponde a la topografia del mismo.

El topónimo "Guayabo", por su parte,
y según los pobladores de la región, se debe
a la abundancia del prolífero árbol de guaya-
bo. Es conveniente señalar que los morado-
res prefieren la voz "Guayabo" y no "Mogo-
te", para aludir a su lugar de procedencia. Por
esta raz6n se autodenominan "guayabeños",
pero nunca "mogoteños".

2.2. Flora y fauna

Enla zona alta del cantón de Bagaces,
la flora se caracteriza por ser boscosa, con ár-
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boles muy grandes y siempre verdes; El bos-
que hfimedo e-s una de las condiciones que
enriquecq el cantón, ya que además posee el
bosque tropical seco, locahzado en el Parque
Nacional Palo Verde, con lo cual.se favorece
la variabilidad faunística y florlstica, y éstas
en muchos casos con potencial económico.
En la época en que los viaieros erropeos pa-
saron por aquí -S. XD(- admiraron la g;ran
variedad y abundancia tanto de flora como
de fauna. Fácilmente se encontraban parejas
de guacamayas en el trayecto entre Bagaces
y el Miravalles (Viajeros lnr Guanacaste.
Ibitl, p.15*1,64).

Desdichadamente, la vegetación ante-
rior día a dia va desapareciendo, aungue to-
davía es rica y vuiada. Algo que contribuyó
a la devastación de los bosques del área cir-
cundante a esta zon , a principios del siglo
XD( es lo que afirma Carolyn Hall, citado por
Meza Ocampo (199O; 89)

"...Tuvo Guanacaste la explotación de
su madera, específicamente la llarnada
"Palo Verde de Brazil". Varios extranF-
ros, baio coritrato cortaron estas made-
ras en los bosques que existían dentro
de las haciendas".

En Fortuna y Guayabo, a pesar de los
problemas presentados en la naturaleza, a(tn
se encuentran muchas especies de planas
medicinales, omamentales, maderables, leño.
sas, alimenticias y otras.

I¿ deforestación en las partes bajas del
cantón ha permitido la migración de muchas
especies faunlsticas a la zona alta; dicha po-
blación se'refugia en las espesas montañas
del volcán Miravalles y alrededores.

2.3. dgen de ambos dtstritos

Durante el gobiemo de José Marla Al-
faro (1.842-1844) que coincide con una evi-
dente expansión ganadera (Sequeira: 1985;
4049), aparece alrededor de 1843, Crisanto
Medina, hacendado oriundo de Buenos Aires
y de padres españoles, quien se dedica a la
cría de ganado en Miravalles, pero además,
fundó una colonia de alemanes. Los poblado.
res creen que posiblemente buscaban yaci-
mientos de minerales, aunque también culü-
vaban café. Actualmente se encuentran restos
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de un aserradero6 que ellos instalaron, así cG.
mo una represa para producir energía y rie-
go; se ubicaron en las orillas de los ríos Gua-
yabo y Blanco.

De acuerdo con Scherzer y tü(/agner
(Viajeros por Guanacaste, O. Cit. 154), Ia ad-
miración del señor Medina por estos euro-
peos, surgió cuando él conoció en Estados
Unidos sus benéficas actividades agrícolas; lo
anterior deja entrever duda en cuanto a la
creencia de que venían a explotar alguna mi-
na. Lo que sí está confirmado por Gudmund-
son (Ibid, 139) es que dicho proyecto de co-
lonización, fracasí rotundamente.

Don Crisanto, tiempo después, vendió
las propiedades cercanas al volcán Miravalles,
a la famllia de don Tomás Guardia; luego, a
'don Bernardo Soto y éste a Wilson y Salazar.
Los nuevos propietarios cercaron desde Agua
Caliente hasta Pifi¡e. Esta acrirud provocó la
emigración de bagaceños, que al ser despla-
zados, tuvieron que trasladarse a las zonas
bananeras.

La compañía \Tilson y Salazar despojó
de sus tierras a los pequeños propietarios, ya
que éstos no poseían documentos que los
respaldaran ni abogados para su defensa.

Como puede observarse, esta famllia
poseía un alto porcentaje del territorio de Ba-
gaces, lo cual contribuyó al estancamiento
económico que aún deja las secuelas especí-
ficamente en el distrito central (Guido, 1983).

Volviendo atrás, en la primera mitad
del siglo )O(, en 7947, se inicia el asenta-
miento de estas comunidades de Bagaces;
en esta época la hacienda Miravalles fue in-
vadida por campesinos procedentes de Tila-
rán, Cañas, Abangares, Bagaces, La Cruz y
de otras localidades fuera de Guanacaste
(Fernández, Rodolfo: 1982; 233. Citado por
Rodríguez Solera, p. 74). Al respecto debe
r¡encionarse que el proceso colonizador
costarricense distingue tres üpos de coloni-
zaci6n: 1. individual no organizada;2. orga-
nizada por particulares;3. organizada por el
Estado. En el caso presente, se reconoce la

6 Debe recordarse que ya en 1935 no cortaban ma-
dera debido a la caida de los precios, ya que en
1929, el valor por tuca es de $25-30 y e¡ 1935,
de $2O-22 (Gudmundson: 1983: l4l).

la y la 34; esta última debido a que, según
los informantes, el expresidente Figueres Fe-
rrer los apoya cuando ordena que "no to-
quen la gente", ya que prefiere comprar di-
cha hacienda pzra resolver el problema de
estos inmigrantes.

Este es el inicio del asentamiento de
este sector de Bagaces. Aunque es conve-
niente anotaf que dichos pobladores, aproxi-
madamente en 1930, ya se habían estableci-
do como precaristas.

Es importante destacar el movimiento
demográfico de Ia zona en estudio, desde su
origen hasta la actualidad; puede observarse,
por lo anto, que e¡ 1824 la Villa de Bagaces
cuenta con un total de 602 habitantes (Thiel,
Bernardo Augusto: L902; 27. Cir¿do por Me-
léndez: 1,977,189); por el año de 1892 existía
una población de 1.476 lugareños (Censo de
Población 1892:'1.974; CLII), los cuales se ubi-
caban únicamente en el distrito primero, ya
que Fortuna y Guayabo aún no se habían
asentado; entre 7949 y 1952, hubo 63 y 56ha-
bitantes respectivamente (Rodríguez, Op. Cit.
p. 74), ubicados únicamente en la Hacienda
Miravalles; en1984, se alcanzala cifra de 5909
habitantes en Bagaces, de los cuales 2 494 co-
rresponden a Fortuna y 1.700, a Mogote, y en
la acnralidad: 7911, distribuidos asi: 3314 en
Fortuna y 2306, en Mogote. Puede advertirse
que el crecimiento demográfico de los distri-
tos 2e y 3e, se observa en más de 3 mil y 2 mll
habitantes, respectivamente.

En cuanto al serio problema de ocu-
pantes en precario, ya anofado, como lo indi-
caSalazar (1961; 1) es consecuencia lógica de
Ia falta de organizaciín agraria. Aunque Jimé-
nez, 1956; 3. Citado por Salazar Op. cit. p.
'j.26) enfoca el asunto desde el punto de vista
migratorio, lo que posiblemente sea causado
por factores económicos; así, por esta causa,
emigraron bagaceños del distrito le a zonas
bananeras o de mejores perspectivas, como
sucedió enrre 1963 y 1973 (IFAM-AITEC,1976,

35). Posiblemente a este fenómeno se deba la
merma en la población de estos distritos en el
año de 1952, señalado arriba. A su vez, apun-
ta Rodríguez (p. 78) "(...) lo que origina la lu-
cha por la tierra en Guanacaste, no es sóio la
existencia de laüfundios. si no más bien la
existencia de campesinos sin tierra." (Cfr. tam-
biénDávila: 1987;25).

93
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I¿ cita anterior iustifica el porqué los
primeros habitantes de ambos distritos acap -
raron üerras, máxime cuando ellos aún ¡e-
cuerdan las dificultades que tuviero¡ que
afrontar: las proezas vividas, ya que en varias
ocasiones el Resguardo los apresó y les que-
mó los ranchos; además, tuvieron que sopor-
tar las incle¡r¡encias del tiempo y enfermeda-
des como li malaria.

Los primeros habitantes convivieron en
la hacienda iunto a la riqueza de sus üerras,
maderas y animales silvestfes.

En esa época, dicho paraje estaba diü-
dido en cuatro grandes potrercs: Guayabo, la
Administración, San Bemardo y Ia Fornrna, y
el resto era selva. En cada una de estas seccio
nes había un administrador. Pero el centro de
operaciones se ubicaba en la Administración,
donde los dueños se reunlan pa.ra efectuar el
correspondiente pago de los trabajadores.

Se comunicaban con el resto de la ha-
cienda, por medio de un teléfono "manual"
Ejecutaban un número determinado de üm-
brazos de acuerdo con el receptor al que de-
seaban enviar el mensaie.

En San Bemardo, el "cuido"7 o encar-
gado de ese respectivo lugar era Abel Ruiz,
del cual se hablará más adelante.

El establecimiento de I¿ Fortuna se ini-
cia, como lo anota la historia de Costa Rica,
en t947, precisamente en la época corres-
pondiente a la gran mayoría de los conflictos
por invasión de tierras, producido entre 1950
y 1970 (Rodríguez, 1989,79), etapa caracteri-
zada por la penetración de las relaciones ca-
pit¿listas de producción en el agro guanacas-
teco. Lo anterior explica la raz6n de este mo
vimiento precarista.

Durante esta primera invasión, los pre-
caristas penetran por el río Cuipilapa; "acaÍri-
lan" los primeros derechos o parcelas y Cui-
pilapa se constituye en un caserío de Forn¡-
na. En esta incursión se destacan varios líde-
res, entre ellos: Amado Molina, Mario Alvara-
do, Divino Jiménez, Albin Porras, Abel Ruiz
Sánchez, quien se ga;rta;úa una tapa de dulce
por matar serpientes y 50 colones por exter-
minar un tigre, de ahí el sobrenombre "Mata-
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tigres"; otros, son los siguientesr \Válter Rojas
Rodríguez, quien relata que las cosechas las .
vendían preferiblemente en Cañas porque i
Bagaces no disponía de recursos económicos
y como consecuencia el comercio era esczlso.

Cuenta don Manuel Esquivel Roias, co
nocido como Manuel Ioría, que para trasladaf-
se a Bagaces necesitaban cinco horas, y si era
L Cañas, diez. Obsérvense las dificulades, limi-
taciones que pasaron; a lo anterior debe agre-
garse que en esa época las viviendas er¿n
constn¡idas con techo de abülla, paredes del
tronco de coyol y el piso, de suelo. Este aspec-
to no es muy diferente del Bagaces de hace
dos siglos, con sus casas de Vaj^, y donde rei-
naúala pobreza. Don Odilio Ruiz Sánchez, que
llegó a Fortuna en1942, con26 años de edad,
ganaba 5 colones por día. Asl, por eiemplo, el
quintal de anoz lo pagaban a 8 colones.

Ios precaristas penetran edavez más la
hacienda, por lo cual los dueños solicitan a¡r
da del Resguardo de Liberia. los invasores rei-
nician la construcción de las humildes vivien-
das que les destnryen las autoridades y la lu-
cha aumenta. Invaden la selr¡a, voltean monta-
íta. "HaUta que rnantener la marimba: octro hi-
jos. Y eran buenas tierras que nadie aprove-
chaba". (Salguero: DINADECO 1978, 2G2l).
Ellos, precisamente corresponden a la masa de
campesinos sin üerra y con muchos deseos de
trabaiar,lo cual da origen d precarismo, al que
ya se refería Rodríguez (7W, p.79).

En medio de tantas vicisitudes, estalla
la revolución de 1948, lo que aprovechan los
campesinos, y el Jefe de Acción del ulatismo:
José Figueres Ferrer los respalda, con el ofre-
cimiento de comprar la hacienda. Dichos
campesinos inician la siembra, consumen car-
ne de mono colorado, saíno, y de otros ani-
males silvestres; obviamente, la miseria los
obliga a luchar con ahúnco.

Continúan llegando familias. Se apro.
pian de San Bemardo, aunque respetan la
parte de potrero y trabali^n la selva.

La segunda invasión se produio apro-
ximadamente en 1950, durante el gobierno
de don Otilio Ulare 1949-1953 Qunta de
Protección Social, 1986, s.n.) Seleccionan pe-
queñas parcelas aprobadas por los Wilson,
con la advertencia de que no tocaran el pe
trero; únicamente se les permitla trabaizr la
montaña.7 Po¡ ¡eferirse al cuid¿dor
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Durante esta etapa, surge el líder Ed-
win Núñez Cruz, de 26 años de edad aproxi-
madamente, quien es detenido varias veces
por haber imrmpido el potrero. Pero el señor
Núñez, en una de las detenciones, cuando
iba de regreso preparó un ardid a su comu-
nidad que consistió en contarles realmente lo
contrario de lo sucedido, es decir, relata que
no lo apresaron, que sólo fue interrogado y
que más bien lo apoyaban por la invasión.
Claro, evidentemente la comunidad invade
con más fuerza y construyen más y más ran-
chos. El Resguardo no vuelve a intervenir, y
así queda establecido el centro de Forn¡na.

Realmente fue una reforma agraria "a
labrava" (DINADECO, p.23). Fue el inicio de
posesión de tierras, hasta que en 1955, sien-
do Presidente de la República, José Figueres
Ferrer 1953-1958, el ITCO (Insütuto de Tie-
rras y Colonización), hoy IDA (Insütuto de
Desarrollo Agrario), compró a los \íilson la
hacienda Miravalles en 6 millones de colones
(Gutiérrez Fernández, Nidia y ofros. Mono-
grafta escolan 1992;2).

Por los antecedentes expuestos, en
cuanto al origen y formación de estos pue-
blos: Forn¡na y Mogote, debió ser necesario
que las entidades gubernamentales hubieran
distribuido equitativamente dichas üerras.
otra falla qrr" hr..., 
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el hecho de que aún a algunos posesionarios,
no se les ha otorgado el título de su respecti-
va parcela.

Entre los primeros pobladores de Gua-
yabo descuellan los siguientes: Enrique Berro.
cal, Juan Vargas, Luis y Pablo Castro, Alejandro
Matamoros Chaves, Omar Maroto Molina,
Efraín Esquivel Ortiz9, Manuel Pérez y Manuel
Zumbado, fallecidos, de este modo, Femando
Silva, que murió en Fortuna y así otros.

Los primeros culüvos fueron granos y
verduras; aunque de 1560 a l73O (Fonseca:
1983; 256 f f. Ciado por Edelman, Marc:
1985; 46, y según la Colección de documen-
tos para Ia bistoria de Costa Rica, III, 1O7.
Ibid, p. 46) Bagaces enviaba harina, bizco-
cho, az'(tcar, cacao y tabaco aPanamá.

Específicamente en el caso de Guayabo.

Declamador guayabeño de coplas y reahílas.

Los fortuneños y guayabeños se comu-
nicaban por carta, la que debía ser llevada a
Bagaces por uno de los medios de transpor-
te de la época: el caba[o1o.

Foto 4. Forn¡na seüembre 1963.

Los caminos, obviamente permanecían
en pésimas condiciones; los pobladores debían
tnasladarse al centro del cantón en carrea, que
era el otro medio de transporte, y caminar por
zanjones, ciénagas, ríos crecidos por los fuer-
tes aguaceros de la temporada, lo cual se em-
peoraba por la ausencia de puentes. Este pa-
norama puede compararse con el distrito la
cuya impiesió., p"oll suizo Pittier en f896 era
de 92 casas, 15 calles estrechas, disparejas y ro-
deado de terrenos estériles con un aspecto más
bien de una ciudad abandonada (Meléndez,
1994, p.3@).

Puede observarse en las fotografias, que tanto el
caballo como los bueyes con su carreta, se utili-
zabanlns¡a en las actividades cívicas.

8

9
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Foto 5. Fortuna setiembre 1963.

2.4. Centros Educatfuos

2.4.1. Escuela Fausto Guzmán Caluo

Los campesinos de Fortuna, desde su
asentamiento, aunque eran hombres de poca
escolaridad pensaron en aparlar un terreno
para la iglesia, la escuela y la plaza.

El espacio para construir dicho centro de
enseñanza fue donado por el señor Manuel Es-
quivel Rojas (Manuel Loría).

Se funda en 1954, cuyo primer docen-
te y director fue el Prof. Carlos Marín. La es-
cuela se inicia con 28 niños. En el primer edr-
ficio se utilizaron horcones de madera rolliza
y sin cepillar; el techo, de astillones de coyol,
debió ser parecido ala caña de huiscoyol que
usaron en la iglesia de Bagaces, allá por 1790
(Cabrera, 1924, p. 273), y para las paredes
prepararon tablas de cedro cortadas en cuña.
En esa oporfunidad, construyeron un aula y

' r .
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se impartían ln y 2'grado. La edificaron de
piso alto para evitar las inundaciones en la
época lluviosa.

Tiempo después se erigieron dos edifi-
cios más, de los cuaies el segundo estuvo
meior estructurado, y el actual, que se levan-
tó en "J.967, con cinco aulas y una matrícula
de 512 niños.

Un año después, por motivo de las
erupciones del volcán Arenal y el incremento
de Ia ganadería, se produjo un notable éxo-
do, que redujo a 242 el número de esfudian-
tes (Herrera: Directot s.f.).

Hasta 1,974 se le conoció como Escue-
la Mixta de La Fortuna, pero a partir del 22 de
noviembre de ese mismo año, se le denomi-
na Escuela Fausto Guzmán Calvo, en honor a
un gran forjador e insigne líder de la comuni-
dad, quien construyó además, junto con Félix
Jiménez, la actual plania física (Chacón. En-
trevisra: 1994).

v *'. r:
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2.4.2. Ercrcb fu Guayabo

Después de que se logra esabilidad en
cuanto a la tenencia de la üerra, los poblado-
res se organizan par:.l constn¡ir una escuela y
así logran la donación de un lote del señor
Ezequiel Oses. Este centro educativo fue
construido de madera, con dos aulas, en
f958. Se inicia con 31 niños de primer grado
y 10 en segundo.

Ia primera directora fue la Prof. Juana
Rosa Gonález Mañn y su asistente: la Prof.
Flora Salas Piedra. Este mismo año se consü-
,tuyó la primera Junta de Educación.

A esta escuela, dqsde su creación, se le
conoce con el nombre de Escuela de Guayabo.

En el transcurso del tiempo, la institu-
ción tuvo que aloiarse, a manera de préstamo,
en una casa, para saüsfacer el incremento de
matrícula mientras preparaban otra aula.

En l962,llegó el Prof. Jorge Luis San-
cho Muñoz, como nuevo director, y pernrane-
ci6 26 años en dicho cargo; por tal moüvo,
aunque es oriundo de San José, se encariñó
con la comunidad y se preocupó mucho e in-
teresó a los vecinos sobre la necesidad de una
nueva escuela; es así como en el período del
Presidente José Joaquín Trejos Fernández
1,96-1970, se concluyeron cuatro aulas prefa-
bricadas. En la administración del Lic. Daniel
Oduber Quirós, 1974-1978, se edifica un aula
comedor y la cocina escolar.

2.4.3. Col.eglo Técntco,4grorycua¡7o de Fortuna

Se encuentra ubicado al costado oeste
del centro del poblado

Se fundó en 1973, durante la adminis-
tración del Presidente José Figueres Ferrer,
't970-1974, por iniciativa de un gnrpo de ve-
cinos del distrito. Algunos fundadores son,
entre otros: Félix Jiménez, Adnán Guzmán y
Virginia Ramírez.

Este colegio inicia sus labores en el Sa-
lón Comunal donde permaneció por varios
años. En 7973 empiezan la primera etapa de
construcción con dos pabellones. Ya en 1975
se incorpora el noveno año. En 1982 se con-
tinúa y se finñza; a parrir de esta fecha cuen-
ta con catorce aulas donde se imparte hasta
undécimo año. Poco üempo después se ofre-
ce hasta duodécimo.

Entre sus actividades organizan proyec-
tos o talleres con fines didácticos y producti-
vos que benefician la comunidad.

2.1 Pro)'Gctoceotórm¡coMlr¡valles

En las faldas del volcán Miravalles se
desarrolla dicho proyecto por parte del ICE
(Inqütuto Costarricense de Electricidad). Este
ha permitido empleo a unas 1500 personas
de la comunidad y de lugares circunvecinos,
quienes han meiorado sus condiciones de
vida. Además, es fuente de turismo porque
con frecuencia llegan visitantes interesados
por conocer el proyecto, lo cual incrementa
la demanda de restaurante y otros seryicios
que favorecen económicamente a los habi-
tantes.

El ICE inició los estudios del proyec-
to Geotérmico Miravalles, a partir de'1974,
dada la crisis energética de los años 1973-
1974. De acuerdo con los análisis prelimina-
res se concluyó que la zona más apropiada
se ubicaba en el triángulo "Las Hornillas-La
Unión-La Fortuna", sobre las faldas ubica-
das al sur del volcán Miravalles y dentro de
la iurisdicción administrativa del cantón de
Bagaces. De manera que la casa de máqui-
nas quedó situada en Fortuna, así como las
viviendas del personal; algunas instalacio-
nes de recreación y otras se localizan en
Guayabo.

Los pobladores, en relación con el
proyecto, se muestran en su mayoría posi-
tivos, aunque algunos, un poco escépti-
cos. De las cuatro etapas, en este momen-
to se encuentran en la segunda. Es finan-
ciado por el BID (Banco Interamericano
de Desarrollo) y el Gobierno japonés (Liga
de Municipalidades de Guanacaste, 199L,
pp. 20-27). El mencionado proyecto repre-
senta evidentemente grandes beneficios
económicos y de infraestructura para el
cantón de Bagaces y el país.

2.6. Organizactón Comunal

Ambos distritos se han orgaruzado,
desde los primeros años de su fundación, en
diferentes grupos comunales con el fin de lu-
char por el meioramiento de sus coterráneos.
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En Fortuna primero se conformó una
Junta Progresisa, luego esta misma se deno.
minóJunta de Vecinos y hoy se conoce como
Asociación de Desarrollo Integral.

En el distrito de Guayabo, la primera
Junta Directiva de la Asociación de Desarro-
llo se fundó en 7974.

Ambos distritos en su labor comunal
luchan por el mejoramiento de caminos,
constfucción de cordón y caño, electrifica-
ción; por otra parte, gestionan la compra de
parcelas con apoyo del Gobierno Central pa-
ra asentamientos campesinos, con el fin de
evitar el desempleo una vez que el ICE termi-
ne las cuatro etapas del proyecto geotérmico.
También pelean por prevenir la prosütución
y las drogas, para lo cual es indispensable la
existencia de grupos culturales y deportivos,
aparte de la Junta de Educación, Patronato de
la escuela, de ambos distritos, y la Junta Ad-
ministrativa del Colegio Técnico Agropecua-
rio de Fortuna.

III. CONCLUSIONES

Bagaces, durante esa época, podría afir-
marse que era un pueblo exangüe rodeado de
una hacienda de más de I22 mil manzanas (
DINADECO: 7)77; 22) con üerras fértiles y cü-
ma favorable parala agricultura y la ganadeña.

Además, es importante conocer cómo
han surgido las comunidades costarricenses;
en este caso le corresponde a Fornrna y Mo-
gote, que se vieron golpeados en su naci-
miento por luchas ingentes producidas a par-
tir de 1950; en esta época se gesta la elimina-
ción de los pequeños productores, que en su
mayoria se convierten en campesinos sin tie-
rra, lo cual justifica el gran auge de los movi-
nientos precaristas de dicho periodo.

Esta zona es de gran atracción para el tu-
rismo por las "hornillas" del volcán Miravalles,
así como por el proyecto geotérmico. Por me-
dio de éste se da mantenimiento a la red vial,
Ia cual se encuentra en óptimas condiciones.

Cabe destacar que ambos distritos en
menos de 30 años de su fundación, gozan
de una infraestructura admirable; asimismo,
disponen de organización comunal bastan-
te sólida y un evidente progreso, lo cual
obviamente redunda en beneficio del can-
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tón de Bagaces, que fire creado por Decre-
to desde 1848.

Bagaces, que ha sido pueblo olvidado,
tanto.por los diferentes gobiernos de la Repú-
blica, como por los investigadores, debe con-
siderarse un terreno muy fértil para futuros
trabajos pertinentes a su idiosincrasia.
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